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RESUMEN 

Esta enfermedad es causada por diferentes especies de parásitos eucariotas unicelulares 

del género Tripanosoma, según el estudio realizado para determinar la prevalencia de 

tripanosomiasis bovina del cantón El Carmen, periodo 2021, los resultados obtenidos se 

pudieron identificar el 5,5% de prevalencia para Tripanosoma sp. Se identificó la 

representación de este agente en la parroquia San Pedro de Suma con una prevalencia de 4,4%, 

y en la parroquia 4 de Diciembre con una prevalencia de 30%, siendo así la parroquia 4 de 

Diciembre obtuvo un mayor índice de prevalencia y san Pedro de Suma la más baja, en lo que 

se basa en las variables edad raza y el sexo los resultados obtenidos en la variable edad nos 

manifiesta que los animales menores a un año tienen más predisposición de padecer la 

enfermedad, expresando un 73% de positividad en el total de animales que se identificó el 

agente causal  propensos a obtener la enfermedad, en la variable raza los Taurus con 64% son 

más propensos a obtener la enfermedad, la variable sexo nos manifiesta que las hembras con 

73% son más propensas a obtener la enfermedad, existen muchos factores de riesgo como es 

anemia, abortos, enfermedades transmitidas por garrapatas, moscas, antecedentes de 

enfermedades hemotrópicas y como factor de protección asistencia técnica, desparasitaciones, 

cuarentenas y  según el estudio transversal de la enfermedad se puede establecer factores de 

riesgo y protección. 

Palabras claves: animales, agente, enfermedad, riesgo, variable 
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ABSTRACT 

This disease is caused by different species of unicellular eukaryotic parasites of the 

genus Trypanosoma, according to the study carried out to determine the prevalence of bovine 

trypanosomiasis in the El Carmen canton, period 2021, the results obtained could identify 5.5% 

prevalence for Trypanosoma Sp. The representation of this agent was identified in the San 

Pedro de Suma parish with a prevalence of 4.4%, and in the 4 de December parish with a 

prevalence of 30%, thus the 4 de December parish obtained a higher index of prevalence and 

San Pedro de Suma the lowest, in what is based on the age, race and sex variables, the results 

obtained in the age variable show us that animals under one year of age have a greater 

predisposition to suffer from the disease, expressing a 73 % of positivity in the total number of 

animals that identified the causal agent prone to getting the disease, in the race variable the 

Taurus are more likely to get the disease Actually, the sex variable shows us that females are 

more likely to get the disease, there are many risk factors such as anemia, abortions, diseases 

transmitted by ticks, flies, history of hemotropic diseases and as a protection factor technical 

assistance, deworming, quarantines and according to the cross-sectional study of the disease, 

risk and protection factors can be established. 

Keywords:   animals, agent, disease, risk, variable
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INTRODUCCIÓN 

Las contagios por Trypanosoma vivax en ganado originaron un repaso económico 

muy importante en varios aspectos pero más ocasionaron un impacto financiero 

considerable en la ganadería, este padecimiento y la economía de las contagios del ganado 

T.vivax en Sur América no ha sido asimilada, la primera ocasión que ingresó el parásito al 

Estado Colombiano ocasionó altas perdidas en el 70% del ganado no tratado moría, algunos 

ganaderos perdieron cerca del 40% de su ganado, a efecto de esta enfermedad muchas 

fábricas como de mantequilla y queso tuvieron que cerrar porque su componente o materia 

prima se les termino como es la leche, tomando en cuenta que 12000 cabezas de ganado 

habrían muerto a causa de Tripanosomiasis (Betancourt, 1979). 

La tripanosomiasis bovina es una enfermedad hemoparasitaria de distribución 

mundial, ocasionada en países de América Latina por protozoos flagelados de las especies 

Trypanosoma vivax y Trypanosoma evansi, mediante transmisión mecánica por moscas 

hematófagas de la familia Tabanidae y la mosca Stomoxys calcitrans, en áreas donde la 

transmisión es rigorosamente mecánica, la tripanosomiasis bovina sucede en forma de 

brotes epizoóticos múltiples periódicos, en un contexto enzootico subclínico esta 

circunstancia epidemiológica hace que sea difícil la localización en el torrente sanguíneo, 

debido a las bajas parasitemias, producto del registro inmunitario y los tratamientos 

suministrados, no obstante en etapas enzooticas clínicos los bovinos demuestran fiebre y 

anemia rígida con ictericia al período del examen clínico, las complicaciones que llevan a 

la muerte de bovinos infectados con Trypanosoma Sp están explicadas por combinaciones 

de alteraciones microcirculatorias como la trombocitopenia y la anemia perseverante que 

lleva a insuficiencia cardiaca congestiva (Medina V. , 2017). 

Según Miranda (2010), la tripanosomiasis es el agente causal manifestadas en 

animales ungulados silvestre y domésticos entre los que se encuentran bovinos, búfalos, 

cabras, ovejas, camellos y ciervos de países tropicales y subtropicales de Asia, África y 

América, a pesar de la extensa gama de hospederos, es en el bovino donde el curso de la 

infección ha sido primordialmente estudiado debido esencialmente a las implicaciones 

económicas, entre las que se mencionan infertilidad en el ganado y pérdidas basadas en el 

número de animales afectadas por finca, duración del brote, mortalidad, abortos y gastos 

por tratamientos.
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OBJETIVOS 

i) Objetivo general 

 Evaluar la influencia de la edad, raza y el sexo sobre la prevalencia de Tripanosomiasis 

en bovinos. 

 

ii) Objetivos específicos:  

 Determinar la prevalencia de Tripanosomiasis bovina en hatos ganaderos del Cantón El 

Carmen 2021. 

 Evaluar la parasitemia de Tripanosoma sp, en relación a la edad, raza y el sexo en bovinos 

del Cantón El Carmen. 

 Establecer los factores de riesgo asociado a la presencia de enfermedad en las diferentes 

categorías zootécnicas (edad, raza y sexo). 

iii) Hipótesis:  

 Hi= La edad, raza y el sexo influye sobre la prevalencia de Tripanosomiasis bovina en 

bovinos del Cantón El Carmen. 

 Ho= La edad, raza y el sexo no influye sobre la prevalencia de Tripanosomiasis 

bovina en bovinos del Cantón El Carmen 
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CAPÍTULO I 

1 JUSTIFICACIÓN 

Las hemoparasitosis constituyen una de las principales enfermedades endemicas de 

la ganaderia en zonas tropicales y subtropicales, causando un impacto negativo en la salud 

de los rebaños de paises en desarrollo, la ganaderia de doble proposito no escapa a esta 

realidad y hoy en dia los hemoparasitarios se han convertido en uno de los principales 

diagnosticos a considerar cuando de brotes epidemicos de enfermedades sistemicas se trata, 

dentro de las hemoparasitarios que afectan a los animales domesticos, principalmente a 

rumiantes, esta la tripanosomiasis causada por trypanosoma vivax el cual afecta a bovinos, 

ovinos, caprinos y búfalos (Ramirez , 2015). 

 

Los tabaninos pueden  ocacionar disturbio tanto visual como acustico hacia los 

animales, en cuanto a su picadura, producen un dolor considerable hacia el animal debido a 

tres factores: el primero es que su aparato bucal es relativamente grande, el segundo es que 

su picadura genera multiples brechas en el tejido de la pie, lo que a su vez ocaciona un 

microhematoma y por ultimo tan pronto como la sangre alcanza la proboscide, el insecto 

inyecta un poco de saliva , lo que hace de los tabanos tienen caracteristicas anticoagulantes, 

pero tambien es irritante y genera una reaccion de inflamacion en la piel (Valencia, 2021). 

 

Estos insectos hematofagos son transmisores de parasitos que producen graves 

enfermedades en los animales de produccion, según una noticia publucada en el diario El 

Universo, en el mes de noviembre de 2017 en Chone, provincia de Manabí-Ecuador, existió 

un brote de trypanosoma spp, que produjo la muerte de alrededor de 600 bovinos, hecho 

que se vninculo con la presencia de tabanos en la zona y que se considero en su momento 

que era el agente causante de su diseminacion, debido a estos hechos, es importante realizar 

una caracteristica molecular para determinar las especies de tabanos que se encuentran 

estrechamente vinculados con la diseminacion de la tripanosomiasis, de esta forma se 

pueden generar actividades de control para la contencion de estos insectos (Valencia, 2021). 

 

La actividad productiva mas longeva y tradicional es la ganaderia que han tenido 

como proposito es la generacion de alimentos para la sociedad, pero la historia dice que en 

la antigüedad sirvieron como animales de carga o de trabajo, asi como mecanismos de 

reserva de riqueza y de proteccion financiera ante situaciones de emerrgencia, no obstante 

la importancia de los usos alternativos antes mencionados ha decaido a actualmente se 

limita a peuqeños productores de paises en desarrollo (Acebo, 2016)
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1.1 ANTECEDENTES  

En los antecedentes nos muestra que cada frotis sanguineo de gota fina con reactivo 

giemsa con un promedio de 5 millones de eritrocitos lo que quiere decir que el animal 

enfermo con tripanosomiasis, presenta una parasitemia mayor de 15% de eritrocitos, por lo 

general cuenta con una alta mortalidad de mas del 20 % en el ganado bovino , y vemos que 

los cuadros clinicos son cronicos y agudos en los cuadros cronicos vamos a observar que 

presentan anemia,debilidad,  disminucion de la produccion lactea y abortos , por lo general 

es una enfermedad de zonas tropicales y subtropicales, el cuadro agudo tenemos debilidad, 

ataxia, babeo, y postración seguida de muerte en menos de 30 horas  (Oñate, 2015). 

 

La presente identificacion de la especie de Trypanosoma spp, circulante es un brote 

de tripanosomiasis bovina reportado en El Cantón Chone en la provincia de Manabi, 

mediante la secuenciacion de los espaciadores transcritos internos del ARN ribosomal y del 

dominio catalítico de catepsina de los parasitos, en el mes de noviembre del 2017 se reporto 

la muerte de aproximadamente 600 reses, este incidente se vinculo a la presencia de tabanos 

en la zona y se presume que esta mosca esta transmitiendo de manera mecanica 

Trypanosoma spp (Medina Pozo, 2018). 

 

La tripanosomiasis o también conocida como enfermedad del sueño, que se muestra 

especialmente en África, es un contagio que entristece tanto a los animales, la enfermedad 

ocurre especialmente en áreas en el cual residen las moscas tsetsé. La mosca tsé-tsé infesta 

10 millones de kilómetros cuadrados y agobia a 37 países, principalmente en África, donde 

se la conoce como (Nagana). Es la enfermedad ganadera administradamente más 

significativa del Continente Africano, ya que puede tener un impacto destructor (Martínez, 

2008). 

 

En Latinoamérica las transmisiones de Trypanosoma vivax son originadas 

principalmente por moscas picadoras del género Tabanidae tales como Haematobia irritans 

y Stomoxys calcitrans, lo que constituye una conducta epizoótico diferente al que sucede en 

países de Suramérica, donde el primer reporte de este padecimiento se realizó en el año 

1919 por Leger y Viene. Por su aceptación y permanencia poblacional, se indica la mosca 

Haematobia irritans como el principal potencial vectores en estas zonas (Medina V. , 2017). 
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La siguiente investigación realizada en el cantón El Carmen provincia de Manabí se 

hizo un minusioso estudio para establecer la prevalencia de tripanosomiasis realizado por 

Lugo (2019), dando como resultado se obtuvo un total de 400 bovinos en todas sus  

parroquias del cantón El Carmen, como resultados tenemos 30 predios en total, se realizó 

la técnica frotis de semiextensión de gota fina luego se observó en el microscopio, 

obteniendo el resultado de 9 animales positivos a tripanosomiasis y una prevalencia de 

2,25%. 

 

La siguiente investigacion realizada en el cantón El Carmen Provincia de Manabí se 

hizo un minusioso estudio para establecer la prevalencia de tripanosomiasis realizado por 

García (2020), dandonos como resultado un total de 34 bovinos en todas sus parroquias del 

canton El Carmen, como resultado tenemos 30 predios en total, se realizó mediante la 

tecnica frotis de extension de gota fina, luego se observó en el microscopio, obteniendo el 

resultado de 5 animales positivos a tripanosomiasis y una prevalencia de 14,70%. 
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CAPITULO II 

2 Marco Teórico 

2.1 Etiología 

Trypanosoma vivax, es un protozoario monomorfico, el cual tiene una extensión de 

20 a 27 μm ( media de 22,5 μm) de longitud por 3 μm de extenso, la porción posterior es 

más ancha y bulbosa, el kinetoplasto es grande y terminal, muestra un flagelo independiente 

pequeño que mide entre 3-6 μm de longitud, con escaso progreso de la membrana ondulante, 

es muy móvil en sangre fresca y se traslada rápidamente a través del campo microscopio, 

entre sus hospedadores se incluyen bovinos, ovinos, caprinos, búfalos, y cérvidos, situado 

principalmente en sangre, linfa, y nódulos linfáticos (Carvajal Vargas , 2019). 

Esta enfermedad causada por Trypanosoma sp, ha sido registrada en búfalos y 

bovinos de diferentes zonas del territorio colombiano donde regiones tropicales y 

subtropicales establecen los ecosistemas con las características óptimas para que cohabiten 

reservorios, el hemoparasito y los vectores T.vivax es enzoótico en todo el país en zonas por 

debajo de los 1000 m.s.n.m con condiciones ecológicas que difieren de las zonas donde se 

desarrollan los sistemas especializados en producción de leche en el país, en Colombia no 

se ha realizado ningún estudio sobre la prevalencia o el impacto económico (Zapata, 2017). 

Según  Plata (1991), a causa de la temperatura las larvas de tabaninos se desarrollan 

rápidamente en clima calido y son inactivas en clima frio, lo que representa la interrupción 

en el ciclo de vida del vector, en los últimos años han comenzado a hallarse los primeros 

brotes por T.vivax en ganadería de leche, registraron el primer brote ocasionado por T. vivax 

en ganado de raza girolando y holstein de un sistema de producción semiextensivo, a pesar 

de no haber realizado captura e identificación de vectores. 

Según Desquesnes (2008), Trypanosoma vivax puede causar una enfermedad aguda 

acompañada de síndrome hemorrágico, características típicas de estas infecciones incluyen 

parasitemia alta y persistente, fiebre anemia muy pronunciada,  generalizada visceral, y 

hemorragia mucosa particularmente en el tracto gastrointestinal, en el campo la enfermedad 

que afecta al ganado adulto puede ser lo suficiente grave como para provocar la muerte o 

un aborto espontaneo, incluso antes de que se alcance el diagnóstico y se pueda iniciar el 

tratamiento. 
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2.2 Generalidades de la Tripanosomiasis. 

 Según Senasa (2015), se trata de una enfermedad infecciosa, de origen parasitario, 

que afecta a los bovinos, no es transmisible a las personas, aunque si son susceptibles a los 

caprinos, ovinos, búfalos y equinos, ante el advenimiento de la primavera y el incremento 

de las poblaciones de insectos (tábanos y moscas). 

 El servicio nacional advierte la posibilidad de ocurrencia de cuadros de decaimiento 

y anemia en bovinos causados por Tripanosoma vivax, los animales afectados generalmente 

padecen signos compatibles con la tristeza bovina, baja productividad, pérdida de peso, 

abortos y en algunos casos puede ocasionar la muerte, entre animales la tripanosomiasis se 

transmite por medio de insectos hematófagos (se alimentan del plasma) como moscas y 

tábanos, que actúan como vectores mecánicos, por lo que su control resulta crítico para 

prevenir la enfermedad (Senasa, 2015). 

 

2.3 La Patogenia 

Según Arellano (1998), la patogenia de la tripanosomiasis posee un periodo de 

incubación variable entre 4 y 40 días, existen cepas con diferente grado de virulencia la 

población bovina, los animales infectados presentan cambios drásticos en el sistema 

linfático, el síndrome de anemia es el que domina desarrollándose cuando está el nivel más 

elevado y teniendo un efecto hemolítico grave, como resultado de la destrucción de una 

gran cantidad de glóbulos rojos mediante la fagocitosis, los factores que pueden estar 

involucrado en este proceso son la hemolisis. 

 

Trypanosoma sp la transmisión es rigurosamente mecánica, sucede en forma de 

brotes epizoóticos periódicos, además un componente fundamental para la transferencia  

mecánica es la nutrición perene de las moscas, que indagan de muy rápido al huésped con 

el objetivo de saciarse, aunque tenemos que ver que las transmisiones tienen la posibilidad 

de darse cuando no hay un apropiado manejo de agujas en el proceso de la aplicación de 

medicamentos, sean vitaminas o sueros se pueden contaminar con esta clase de manejos 

mal elaborados (Zapata, 2017). 

 

2.4 Transmisión 

      La tripanosomiasis es una enfermedad infecciosa provocada por un parásito que 

afecta a los rumiantes, que no es transmisible a las personas, aunque si son susceptibles los 



  
 

20 
 

equinos, entre animales la tripanosomiasis se transmite por medio de insectos hematófagos 

(que se alimentan de sangre) como moscas y tábanos, que actúan como vectores mecánicos, 

por lo que su control resulta crítico para prevenir la enfermedad (Ruiz, 2019). 

2.5 Métodos de diagnóstico 

a) Frotis Sanguíneo: el colorante está compuesto de azul de metileno (que tiñe los 

componentes ácidos como el núcleo y el RNA citoplasmático) y la eosina ( que tiñe de 

rojo los componentes básicos como la hemoglobina), este examen microscopio de frotis 

sanguíneo con tinción de giemsa, es la técnica diagnóstica de referencia y el método 

más común para la identificación de hemoparasitos en animales con infección clínica, 

esta tinción es capaz de detectar niveles de parasitemia de 0,1% a 0,2%, es decir detecta 

niveles mayores a 106 eritrocitos infectados por mililitro de sangre, sin embargo, cuando 

el animal está en la fase crónica o en el estadió de portador no expresa un elevado nivel 

de parasitemia el cual permanece con una infección persistente. (Cardona , 2020).  

 

b) Capilar de woo: es la técnica de centrifugación que se utiliza mucho para el diagnóstico 

de la tripanosomiasis animal, se basa en la separación de los diferentes componentes de 

la sangre dependiendo de su gravedad específica, el método se aplica recogiendo sangre 

fresca generalmente de la vena auricular (alrededor de 70 µl) en tubos capilares 

heparinizados (75 x 1,5 mm); cuando se obtiene sangre de una vena más grande en un 

tubo con anticoagulante, puede llenarse un tubo capilar seco, se sella un extremo del 

tubo capilar con pegamento, los tubos capilares sellados se colocan es una centrifuga 

para microhematocrito con los bordes sellados apuntando hacia el exterior para asegurar 

un buen equilibrio, se cargan los tubos simétricamente, los tubos capilares se centrifugan 

a 9000 g durante 5 minutos (Lugo, 2019). 

 

      La infección por T. vivax se puede diagnosticar mediante métodos parasitológicos, 

inmunológicos y moleculares, la técnica de centrifugación de hematocrito es uno de los 

más utilizados entre los métodos parasitológicos en el que se pueden detectar 

tripanosomas móviles, visto entre la capa de leucocitos y el plasma esta técnica permite 

la detección de tripanosomas de seis a diez días antes de que se detecten en una gota de 

frotis grueso, a pesar de su facilidad de uso la técnica woo exhibe baja sensibilidad 

cuando se aplica durante la fase crónica de la enfermedad y la sensibilidad disminuye 

considerablemente cuando la parasitemia está por debajo de 200 parásitos/ml (Bezie, 

2015). 
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c) Elisa: El suero del paciente se coloca en un tubo o bien se recubre con el antígeno 

conocido correspondiente y queda atrapado en las paredes del tubo, gammaglobulina 

antihumana marcada con enzima o anti-HGG (anticuerpos producidos en otro animal), 

luego se pasa a través del tubo, donde se combina con los anticuerpos atrapados, del 

suero del paciente consecutivamente se agrega el sustrato para la enzima y la porción 

de complejo anticuerpo-antígeno formado es proporcional a la suma de reacción 

enzima-sustrato, como lo indica un cambio de color (Alzamora, 2016). 

 

d) Lamp: Se ha amplificado mediante la reacción isotérmica LAMP para la detección 

especifica de tripanosoma basado en los genes de RNA ribosomal 18s y los pequeños 

RNA nucleares, este método produce una reacción en menos tiempo que el método 

original, esta reacción fue aplicada sobre muestras de tripanosoma, regularmente el 

tiempo de detección es menor a una hora, este nuevo método nos facilita el análisis 

genético, incluso yendo al diagnóstico clínico genético en el laboratorio (Quispe, 2014). 

 

e) PCR: Para generar un diagnóstico acertado deben realizarse pruebas de laboratorio ya 

que los síntomas clínicos generales por infección de tripanosoma no son 

patognomónicos es decir que no se puede establecer tripanosomiasis solo con los 

síntomas descritos anteriormente pues estos son similares a los de otras enfermedades 

algunos de los avances tecnológicos han determinado que mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) se pueden detectar pequeñas cantidades de secuencias 

del ADN de los tripanosomas, en la sangre y en otras muestras de los individuos 

infectados (Colombia, 2015). 

 

f) PCRrt: El empleo de la PCR en tiempo real ha permitido cuantificar el número de 

microorganismos en las glándulas salivares de algunos de sus vectores durante la fase 

de alimentación-transmisión así como la detección en sangre de diferentes reservorios 

evidenciando una gran especificidad al impedir reacciones cruzadas con otros 

hemoparasitos y una mayor ventaja cuando se compara con PCR convencional (Bolivar, 

2013). 
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2.6 Signos y síntomas clínicos 

El periodo de incubación del T. vivax es variable, de los 9 a los 60 días de acuerdo 

a la virulencia de la cepa y a la susceptibilidad de los animales, en las vacas lecheras de 

nuestra zona, los signos predominantes fueron, abortos, marcada disminución de la 

producción láctea, temperatura corporal por encima de 39,5°, anemia leve, ictericia, diarrea, 

debilidad, perdida de la condición corporal, edema de papada, irritabilidad, queratitis, la 

muerte de animales vario entre el 5 y 8% sobre el total de animales adultos existentes y en 

algunos casos, a pesar de habérselos tratado específicamente, las perdidas hubieran sido de 

menor magnitud si se hubiera realizado el diagnóstico de la enfermedad en forma temprana, 

pero dada la sintomatología presente se confundió inicialmente con Anaplasmosis bovina, 

otra enfermedad de curso y anemizante, presente en nuestros rodeos desde hace años y 

transmitida por los mismos vectores (Perez, 2018). 

Los animales que padecen esta enfermedad presentan fiebre, la cual está relacionada 

directamente con la presencia de parásitos en el torrente sanguíneo y con una anemia 

progresiva, pérdida del apetito, lo que genera efectos negativos en el peso y en la condición 

corporal del animal, a menudo se observan hemorragias petequiales de las membranas 

serosas, (pequeñas hemorragias a nivel capilar en las membranas que recubren y protegen 

los órganos) y se presume que genera inmunodeficiencias (Colombia, 2015). 

 

El síntoma es observable como un síndrome febril con temperaturas que llegan hasta 

41°C y que se repiten cíclicamente, alrededor de cada 8-9 días por lo general la fase crónica 

es asociada con infecciones de semanas o incluso de meses anteriores con una lenta y 

persistente perdida de condición, determinando eventualmente en muertes, en Sudamérica 

las infecciones con T vivax en bovinos varían en severidad, se reportan desde cuadros 

agudos a casos crónicos señalan que en Sudamérica los brotes severos de tripanosomiasis 

bovina son esporádicos (Carvajal, 2019). 

2.7 Vectores transmisores de la enfermedad. 

Un vector es un organismo que trasfiere un parasito o microorganismo de un 

huésped a otro, los vectores juegan un papel principal en la transmisión de un gran número 

de enfermedades tropicales, varios insectos son vectores hematófagos que ingieren el 

microorganismo causante de la enfermedad mientras se nutren de la sangre de un huésped 

enfermo y posteriormente, lo inyectan en un nuevo huésped en el momento de otra toma de 

sangre (Olalla, 2008). 
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Los principales vectores de las enfermedades y los parásitos que las causan, el agua 

desempeña un papel fundamental en el ciclo vital de la colectividad de los vectores y la 

trasferencia de enfermedades por vectores depende de la estación del año, ya que existe una 

dependencia directa entre las lluvias y la presencia de lugares de cría, la temperatura 

también influye, ya que limita la distribución de los vectores según la altitud y la latitud 

(Olalla, 2008). 

 

Según Arellano (1998), se multiplica por división binaria en el sitio de la picadura 

y luego desde allí viaja por los capilares linfáticos a los nódulos linfáticos y al torrente 

sanguíneo donde continua su ciclo de multiplicación, produciendo anemia y afectando 

órganos como el bazo, hígado, pulmón, cerebro, corazón e intestino, los daños que causa se 

deben a la utilización de nutrientes del hospedador y a la producción de sustancias toxicas 

liberadas por el parasito, el bovino con el parasito circulando en la sangre es fuente de 

contagio para otros animales susceptibles, en caso de que poblaciones abundantes de 

tabanos y moscas bravas se encuentren en el medio ambiente. 

 

El hombre puede también ser responsable de su transmisión a través de tareas que 

vehiculicen sangre entre animales como sangrado, vacunaciones, descorne, y otras 

maniobras zootécnicas realizadas sin las debidas normas de higiene, este protozoo 

extracelular no afecta al hombre ni a otras especies domesticas como a cerdos, perros, y 

gatos pero si a los rumiantes (bovinos, búfalos, cabras, ovejas) tiene forma fina y alargada, 

mide de 21 a 25 µm de largo y posee una membrana ondulante que acompaña casi toda su 

estructura, terminando en un flagelo libre (Perez, 2018). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Figura 1. Transmisión a través del vector Tse Tse  (Martínez, 2008).       
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2.8 Taxonomía de tripanosomiasis 

Tabla 1  

Clasificación Taxonómica de Tripanosoma sp. 

 

Dominio: Eucariota 

Filo: Sarcomastigophora 

Clase: Kinetoplastida 

Orden: Trypanosomatida 

Familia: Trypanosomitae 

Género: Tripanosoma 

Especie: T. vivax  

 (Valencia, 2021) 

 

Tabla 2  

Tripanosomas que Atacan a los Bovinos 

Especie Enfermedad Huésped definitivo 

Huéspedes 

intermediarios 

Distribución 

geográfica 

T. vivax Tripanosomiasis Bovino, equino, ovino, caprino 

 

Mosca tse-tsé, tábanos 

 

África tropical y del 

Sur 

T. evansi 

 

Mal de cadera y 

surra Equino, caprino, ovino, bovino 

Tábanos, Stomoxys 

calcitrans Cosmopolita 

T. 

congolense Tripanosomiasis Bovino, equino, ovino, perro, gato Mosca tse-tsé Cosmopolita 

T. brucei Nagana 

Hombre, rumiantes domésticos y 

salvajes Mosca tse-tsé África tropical   

T=Trypanosoma 

(Cardona , 2020) 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización de la unidad experimental 

La investigación se realizó en el Cantón El Carmen, Provincia de Manabí, en los hatos 

ganaderos de la zona.  

 
Figura 2.  Mapa de localización (Felisita, 2015). 

3.2 Características Agrometeorológicas 

Tabla 3.  

 

Características Agrometeorológicas de la Zona 

Topografía Irregular 

Altitud 250 msnm 

Clasificación bioclimática bosque trópico-húmedo 

Temperatura 21-28°C 

Precipitación anual 2500mm. 

Humedad 75 -85% 

Heliófania 800 horas/luz/año 

Drenaje Natural 

(INAMHI, 2016) 

3.3 Materiales 

3.3.1 Materiales de oficina  

 Computadora 
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 Impresora 

 Agenda de campo 

 Marcador 

 Carpetas 

3.3.2 Material de campo 

 Tubos de ensayo con anticoagulante al vacío 

 Aguja toma múltiple 

 Capuchón 

 Guantes 

 Cubre objetos 

 Porta objetos 

 Pipetas 

 Cooler 

 Agua destilada 

 Papel 

 Botas 

 Capilares con heparina 

 Vasos coplin   

 Vaso precipitador 

3.3.3 Reactivo 

 Diff-Quick 

 

 

 

 

 

 

3.4 Análisis estadístico  

 Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, donde se seleccionó una   

muestra “n”, a partir de una población de “N” unidades, donde cada elemento tiene la misma   

posibilidad de inclusión, para el hecho se utilizó la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
z2 ∗ p ∗ q

𝑒2
 

 

n = muestra 

p = Probabilidad a favor (0.147) 

q = Probabilidad en contra (0.853) 

z = Nivel de confianza (1.96) 

e = Error de muestra (0.05) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.147 ∗ 0.853

0.052
 

                    n = 193 animales (200) 

Según datos proporcionados por Agrocalidad (2019), la población total de bovinos en 

el cantón El Carmen es de 122.793 animales, distribuidos en 3079 predios ganaderos, en los 

cuales se trabajó con una probabilidad del 14.70% dado que estos son los datos sobre trabajos 

realizados anteriormente en la  zona de estudio según  Garcia (2020), proporcionando resultado 

en una muestra de 200 animales para ser evaluados y distribuidos en 30 predios, equivalente al 

1% del total de fincas de la zona. 

La prevalencia se estableció de manera porcentual utilizando la siguiente formula: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑥 100 

 

 

Para las variables de estudio raza en dos géneros Taurus e Indicus, agrupando por edad 

(menores de un año y mayores de un año) conforme a los animales positivos incluyendo el sexo 

(hembras y machos), aplicando una encuesta dicotómica en cada predio. Para el estudio 

estadístico de este objetivo de utilizará la prueba de Chi cuadrado para establecer relaciones de 

cada una de las clases y la enfermedad.    

 

Para la evaluación de los factores de riesgo relativos de la enfermedad, se determinarán 

calculando el Odd’s Ratio (O.R.) o razón de ventaja, utilizando el programa EPIDAT versión 

3.1 y el software On line WINEPI de winepi.net (acrónimo de trabajar en Epidemiologia) para 

cada una de las variables zootécnicas determinadas en esta investigación. 
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3.5 Manejo del ensayo 

3.5.1 Toma y preparación de las muestras 

Para la selección y el respectivo muestreo hicimos una selección de bovinos y tomamos 

en cuenta las siguiente variables edad, raza y el sexo iniciando en los meses de  octubre a 

noviembre del año 2021 en 30 fincas del Cantón El Carmen,  las muestras se extrajeron de la 

vena ano-caudal, ya que es un área de circulación periférica del plasma sanguíneo. La 

extracción se basa en hacer una punción en el sitio antes mencionado con una aguja de toma 

múltiple; con un total de extracción de 5 ml por animal. Las muestras fueron rotuladas e 

identificadas previamente por cada animal, transportadas en un cooler para su conservación; 

una vez tomada las muestras se ubicaron en los tubos de ensayo con anticoagulante para frotis 

de semiextensión de gota fina. 

  

3.5.2 Procesamiento y coloración de la Semiextensión de gota fina 

1. Mediante un capilar extraer 50 µl del tubo con contenido de sangre y ubicar la gota de 

sangre cerca los bordes (1,5 cm de distancia) (Figura 3). 

 

Figura 3. Dimensiones del frotis de gota fina. 

  

 

2. Se utilizaron dos láminas portaobjetos. Sobre la superficie de trabajo y usando la esquina 

de la segunda lámina, se extiende la sangre de manera que forme un cuadrado o un 

círculo de grosor uniforme, con dimensiones de 1 x 1 cm2. 

3. Se secó con la ayuda de un ventilador y a calor moderado no directo sobre la muestra 

utilizando una caja fabricada por los investigadores. 

4. Se utilizó la tinción hematológico rápida de Biomed (DIFF- QUICK) el cual vienen 3 

frascos con denominaciones A (solución fijadora para estabilizar los componentes 

celulares), B (solución para teñir células), C (solución para teñir células) el cual se 

utilizaron 3 vasos coplin de vidrio rotulados para verter la solución de cada frasco e ir 
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pasando el frotis en el vaso A, B, C con una duración de 5 segundos por vaso y volver 

a secar y esperar para llevarlos al microscopio. 

5. Se le aplicó una gota de aceite de inmersión y un cubre objeto para su posterior revisión 

en el microscopio con lente de 40x revisando cabeza, cuerpo y cola del frotis tomando 

en cuenta que tenemos mejor resultado revisando la cola en el compartimiento del frotis. 

3.5.3 Factores de Riesgo 

Estos factores están asociados científicamente a un diseño transversal, que es una 

sección de una población de estudio, sin tener en cuenta una relación especifica con el tiempo; 

por lo tanto, la exposición y prevalencia se miden en el mismo espacio de tiempo. Los factores 

de riesgo pueden estar estimados en riegos relativos y de exposición de la enfermedad (Tabla 

3). Los riesgos relativos se establecieron calculando el Odd’s Ratio (O.R.) o razón de ventaja 

que se obtiene de la estimación de la probabilidad que ocurra este evento y la probabilidad que 

este no ocurra, el resultado se interpreta de la siguiente manera (Pita, 2004). 

Tabla 3.  
 

Indicadores de Odd´s Ratio 

Valor 1 No-asociación o valor nulo.  

Valores <1 Asociación negativa, factor protector  

Valores >1 Asociación positiva, factor de riesgo  

 

 

     0                                                       1                                                       α  

 

               Factor protector              Valor nulo                 Factor de riesgo 

Figura 4: Interpretación de medidas Odd´s Ratio 

Al estimar el riesgo correspondiente a la exposición a una determinada variable, se debe 

tener en cuenta que algunas veces la asociación entre enfermedad y exposición puede variar 

entre grupos de una misma población según una tercera variable que se distribuye de forma 

heterogénea (por ejemplo: edad, raza y sexo...). En estos casos a esa variable la 

denominamos Factor de Confusión, y debe reunir tres características: 

 Debe estar asociado estadísticamente con la enfermedad (es decir, debe ser un factor de 

riesgo) 

 Debe estar asociado con el factor de exposición 

 No debe formar parte de la cadena causa 
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Los factores de riesgo relativos de la enfermedad, se establecieron calculando el Odd’s Ratio 

(O.R.) o razón de ventaja, utilizando el programa EPIDAT, versión 3.1 y el software On line 

WINEPI de winepi.net. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Prevalencia de Trypanosomiasis 

El presente trabajo permitió establecer la prevalencia de Trypanosomiasis bovina del 

Cantón El Carmen en el periodo 2021, quedando un total de prevalencia de 5.5% datos 

reflejados en la (Tabla 5). Dejando así que la Parroquia 4 de Diciembre fue la que obtuvo el 

índice más alto con el 30% de las prevalencias de la enfermedad y San Pedro de suma con el 

índice más bajo que fue de 4,4%. El total de animales muestreados fue de 200 bovinos en todas 

las parroquias del cantón. Estos datos se contrastan con los expuestos por Lugo (2019) que 

reporta una prevalencia de 2,25% que fue más baja que la prevalencia encontrada en este 

estudio. El trabajo realizado por García (2020) expresa una prevalencia de 14,70%. En el cantón 

Chone provincia de Manabí obtuvieron muestras que fueron analizadas mediante análisis 

moleculares teniendo como resultado de un 100% de homología con T. vivax. Sin embargo la 

prevalencia encontrada fue menor a la reportada por Medina (2018) quien expone un resultado 

de 43,85% de prevalencia a tripanosomiasis, esta prevalencia supera a las ya mencionadas la 

cual genera grandes pérdidas a las explotaciones ganaderas lo que también se encontró mayor 

infección de hemoparásitos en las épocas secas ya que esto facilita la proliferación por las 

condiciones climáticas donde los artrópodos e insectos desarrollan sus fases de reproducción 

esto menciona (Cardona , 2020). 

Tabla 4.  
 

Prevalencia de Tripanosomiasis sp. en el Cantón El Carmen 2021  

 

parroquias N° Fincas muestras/ finca total de muestras Positivos Prevalencia (%) 

El Carmen  5 7 35 0 0 

4 de Diciembre  5 6 30 9 30* 

Wilfrido Loor 8 6 48 0 0 

San Pedro de Suma 5 9 45 2 4,4** 

Paraíso la 14 4 6 24 0 0 

Santa María 3 6 18 0 0 

total 30   200 11 5,5 

* prevalencia más alta; ** prevalencia más baja. 

 

                               𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
11  

200
𝑥 100 = 5,5% 
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4.2 Prevalencia por edad 

Observamos una prevalencia de tripanosomiasis es de 73% para bovinos menores a un 

año y 27% para bovinos mayores a un año datos reflejados en la tabla 6, se calculó Chi 2 

calculado de 0,27 y el Chi 2  tabulado  de 3,84 lo que refleja que esta investigación no influye 

la edad, según Gonzalez (2020), la mayor incidencia hemoparasitaria corresponde a los 

animales mayores a 2 años y la menor de 6 a 12 meses resultados obtenidos que contrarrestan 

los resultados con la investigación, según Sarango (2020), este autor menciona que la mayor 

incidencia corresponde a los animales de 12 a 24 meses y la menor incidencia en animales 

mayores a 24 meses, estos resultados nos muestran que la tripanosomiasis afecta más a los 

animales mayores de 1 a 2  años.  

Tabla 5.   

Variable Inclinación a la Edad 

Datos observados positivos negativos total 

< a 1 año 8 (73%) 123 131 

> a 1 año 3 (27%) 66 69 

total 11 189 200 

 

4.3 Prevalencia por raza 

Observamos una prevalencia de 36% para bovinos con preferencia a Indicus, y un 64% 

para bovinos con preferencia a Taurus datos reflejados en el tabla 7, se calculó Chi 2 calculado 

de 0,18 y el Chi 2  tabulado es de 3,84 lo que nos quiere decir que la investigación no influye 

en la raza, según el autor Sarango (2020), referente a la raza los animales con disposición a 

Indicus son más resistentes mediante estudios realizados la prevalencia a Taurus fue de 71,19% 

y la de Indicus fue de 28.81% reflejando estos resultados la tendencia Bos Indicus es más 

resistente a la Taurina, según Miranda (2015), estableció que la raza N´dama adquirió de 

manera natural la tolerancia a la tripanosomiasis y que esta además posee una capacidad 

genética para controlar la anemia según los estudios realizados se estableció que un cruce de 

N´dama y Baulé genero 100% de resistencia en animales totalmente expuestos a la enfermedad. 
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Tabla 6 

Variable Inclinación a Indicus y Taurus (raza) 
 

Datos observados Positivos  negativos total 

Indicus 4(36%) 81 85 

Taurus 7(64%) 108 115 

total 11 189 200 

 

4.4 Prevalencia por sexo 

Observamos una prevalencia de 27% para machos y un 73% para hembras datos 

reflejados en la tabla 8, el Chi 2 calculado refleja que es de 1,56 y el Chi 2 tabulado es de 3,84 

tenemos como resultado que la investigación no influye en la variable sexo, según el autor 

Gonzalez (2020),  referente al sexo los machos fueron los más afectados con un 53% y las 

hembras con 47% resultados que contrarrestan a lo investigado, Suárez (2009), señala que la 

tasa de infección para los machos fue de 37,5% y con un porcentaje de 62,5% para las hembras 

mostrando estos resultados que se asemejan a los del primer autor, se observó concordancia 

entre los estudios que asocian a la prevalencia de la enfermedad con factores relacionados con 

el hospedador componente racial y propósito productivo esto se debe a que la epizootiologia de 

esta enfermedad en regiones de Latinoamerica es compleja, con una interaccion dinamica con 

otros factores diversos como la introduccion de los animales llamada prácticas inadecuadas de 

manejo. 

Tabla 7.  
 

 Variable Inclinación a Sexo 

                

Datos observados positivos  negativos total 

machos  3(27%) 88 91 

hembras 8(73%) 101 109 

total 11 189 200 

 

 

 

 



  
 

34 
 

4.5 Estimación de los factores de riesgo 

Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 9 que la variable ha tenido antecedentes 

de anemia, de aborto, y de las enfermedades hemotrópicas, son aspectos asociados claramente 

al riesgo (O.R.>1) de representación de Tripanosomiasis en los bovinos de los hatos ganaderos 

del cantón El Carmen por lo contrario, las demás variables enuncian factores de protección. 

Tabla 8.  

Interrogantes Asociadas a los Factores de Riesgo 

Aspectos ( factores de riesgo) SI (%) NO (%) O.R I.C 

Recibe asistencia técnica  8 (26,66) 22(73,33) 0,1054 (0,0187 - 0,5932) 

Desparasita rutinariamente (6 meses) 24 (80) 6 (20) 0,1011 (0,0182 - 0,5623) 

Realiza control de garrapatas y moscas 30 (100) - - - 

Utiliza los siguientes métodos de control: 

baños de aspersión, derrame dorsal y parental. 

30 (100) - - - 

Ha tenido antecedentes de anemia en su hato  18 (60) 12 (40) 4,8462 (1,1617 -20,2160) 

Ha tenido antecedentes de aborto en su hato  10 (33,33) 20(66,66) 4,9500 (1,1905 -20.5817) 

Tiene conocimiento de las enfermedades   

transmitida por garrapatas y moscas 
19 (63,33) 11(36,66) 4,9551 (1,1914 -20,6089) 

Realiza usted cuarentena en animales nuevos 

ingresen a su hato 
4 (13,33) 26(86,66) 0,0909 (0,0168 - 0,4916) 

Ha tenido antecedentes de las enfermedades 

hemotrópicas 
 21 (70) 9 (30) 5,0562 (1,2201 -20,9539) 

Maneja registro 5 (16,66) 25(83,33) 0,0929 (0,0171 - 0,5050) 

O.R= Odd Ratio; I.C.= intervalo de confianza         
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CAPITULO V. 

5  CONCLUSIONES 

 Se estableció la prevalencia de tripanosomiasis en el cantón El Carmen y el 

resultado que obtuvimos fue de 5,5% de manera general, estos datos son obtenidos 

en el año 2021, se visualizaron presencias de Tripanosomiasis en 2 Parroquias del 

cantón, la Parroquia 4 de Diciembre nos muestra una prevalencia del 30%, y en 

San Pedro de Suma una prevalencia de 4,4%, el mayor índice de la enfermedad lo 

obtuvimos en la Parroquia 4 de Diciembre superando a San Pedro de Suma. 

 Fundamentando en las variables de edad, raza y sexo manifiesta que los animales 

menores a un año son más propensos a obtener la enfermedad con un 73% de 

prevalencia, la variable raza manifiesta que los animales con tendencia hacia Bos 

Taurus son más propensos a obtener la enfermedad con un 64% de prevalencia, 

la variable sexo expresa que las hembras son más propensas a obtener la 

enfermedad con 73% de prevalencia. 

 Se determinó como factor de riesgo los antecedentes de anemia, abortos, 

enfermedades transmitidas por moscas y de padecimientos de enfermedades 

causadas por hemotrópicos, y como factor protector tenemos asistencia técnica, 

desparasitaciones cada 6 meses, cuarentenas en hatos y manejo de registros. 
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CAPITULO VI. 

 

6 RECOMENDACIONES 

 Utilizar medidas de control para combatir los vectores y así contrarrestar la transmisión 

de este patógeno, utilizar medicamentos como prevención y también podemos 

establecer un tratamiento para el agente que provoca dicha enfermedad. 

 Determinando las tendencias Bos Taurus y Bos Indicus los productores deben de 

proyectarse en bovinos que sean resistentes a enfermedades, para lograr esta resistencia 

se realizaran los cruces con Bos Indicus ya que por su naturaleza presentan cuadros de 

resistencia a muchos factores del medio donde residen con características de 

tripanotolerancia asociada a factores genéticos. 

 Utilizar periodos cuarentenarios ya que se identificaron como factor protector, así como 

un control de registros, desparasitaciones, asistencia técnica. 

 Realizar capacitaciones a los productores mediante proyectos de vinculación en los 

factores de riesgo identificados en este trabajo. 

 Concientizar a los productores en mejorar las buenas prácticas de manejo sanitario en 

los animales, es especial en utilizar una aguja por animal y así evitar futuras 

transmisiones mecánicas. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de frecuencia Ch 2 de la edad 

fo fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

8 7,21 0,63 0,09 

3 3,80 0,63 0,17 

123 123,80 0,63 0,01 

66 65,21 0,63 0,01 

total     0,27 

 

                                      

                                  

 

 Anexo 2. Tabla de frecuencia de Ch 2 de la raza 

fo fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

4 4,68 0,46 0,10 

7 6,33 0,46 0,07 

81 80,3 0,46 0,01 

108 108,7 0,46 0,00 

total     0,18 

 

                                

                               

Anexo 3. Tabla de frecuencia de Ch 2 del sexo 

fo fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

3 5 4,02 0,80 

8 6 4,02 0,67 

88 86 4,02 0,05 

101 103 4,02 0,04 

total     1,56 
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Anexo 4. Preguntas de la encuesta realizadas en los hatos ganaderos.  
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Anexo 5. Ficha de campo 
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Anexo 6. Selección del ganado para las respectivas muestras 

Anexo 7. Materiales 
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Anexo 8. Obtención de las muestras 

Anexo 9. Traslado de las muestras 
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Anexo 10. Procesamiento de las muestras en el laboratorio 
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Anexo 11. Muestras positivas a Tripanosomiasis bovina 

 Anexo 12. Resultados de Winepi. (Reciben asistencia técnica) 
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Anexo 13. Resultado de Winepi. (Realizan desparasitaciones) 

Anexo 14. Resultado de Winepi. (Antecedentes de anemia) 

Anexo 15. Resultado de Winepi. (Antecedentes de abortos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XLIX 
 

                                          

                                         

                                       

Anexo 16. Resultado de Winepi. (Conocimiento de las enfermedades) 

Anexo 17. Resultado de Winepi. (Animales en cuarentena) 

Anexo 18. Resultado de Winepi. (Antecedentes de hemotropicos) 
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Anexo 19. Resultado de Winepi. (Manejo de registro) 

 


