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RESUMEN: La tripanosomiasis americana (TPA) es causada por el parasito Trypanosoma cruzi, y se 

transmite cuando la orina o heces de una chinche infectada entra en contacto con diversos mamíferos, 

incluyendo al humano.  En México se estiman 800,000 personas infectadas con más de 23 millones en 

riesgo de infección. La TPA se encuentra distribuida en casi todos los estados, predominando en Chiapas, 

Yucatán y Quintana Roo. El perro es uno de los principales reservorios de T. cruzi; sin embargo, a pesar 

de que se encuentran políticas de salud pública para la eliminación y erradicación de la TPA, la relación 

del perro doméstico con el humano ha sido subestimada, debido a que el perro puede amplificar la 

enfermedad en los países endémicos.  
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ABSTRACT: American trypanosomiasis (ATP) is caused by the parasite Trypanosoma cruzi and is 

transmitted when the urine or feces of an infected bed bug comes into contact with various mammals, 

including humans. In Mexico, an estimated 800,000 people are infected with more than 23 million at risk 

of infection. ATP is found in almost all states, with a predominance in Chiapas, Yucatán, and Quintana 

Roo. Dogs are one of the main reservoirs of T. cruzi; however, despite public health policies for the 

elimination and eradication of ATP, the relationship between domestic dogs and humans has been 

underestimated, because dogs can amplify the disease in endemic countries. 
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INTRODUCCIÓN. 

La tripanosomiasis americana (TPA), también conocida enfermedad de Chagas, es causada por el parasito 

Trypanosoma cruzi (De Fuentes-Vicente et al., 2023; Puerta et al., 2023), y el principal vector de 

transmisión de T. cruzi son los triatominos conocidos vulgarmente como chinches; el contagio de T. cruzi 

inicia cuando los humanos o diversos mamíferos entran en contacto con la orina o heces infectadas de los 

triatominos hematófagos (Fiatsonu et al., 2023; Rapp and Gold, 2023); aunque T. cruzi también se puede 

transmitir mediante la transfusión de sangre de donantes infectados, trasplantes de órganos, transmisión 

congénita durante el embarazo o nacimiento, leche materna y el consumo de alimentos o bebidas 

contaminados con el parásito (Jansen et al., 2017; OMS, 2023).  

La TPA es una enfermedad endémica de 21 países de América latina (De Alba-Alvarado et al., 2023; 

PAHO, 2022; Porta et al., 2023). En México, se estiman 800,000 personas infectadas y más de 23 millones 

en riesgo de infección (OMS, 2015); el principal vector de transmisión de T. cruzi en esta región es el 
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triatomino Triatoma dimidiata, que se distribuye desde Ecuador hasta Centroamérica (OPS, 2020; Rapp 

and Gold, 2023).  

La TPA se encuentra en casi todos los estados de México, pero más del 60% de los casos seropositivos se 

reportan en los estados de Morelos, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán (Velázquez-

Ramírez et al., 2022). La TPA puede ser asintomática en las personas que la padecen; sin embargo, esta 

enfermedad puede llegar a presentar fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, miocarditis y 

encefalitis (Hochberg and Montgomery, 2023).  

Aunque se ha identificado que diversas especies de animales como la vaca (Bos sp.), la paloma 

(Zenaida/Columba sp.), el jabalí (Sus scrofa), el ratón (Mus musculus), el gato (Felis catus), el pavo 

(Meleagris gallopavo), el gallo (Gallus gallus) son reservorios de T. cruzi (Moo-Millán et al., 2019), el 

perro ha sido un reservorio subestimado.   

La TPA es considerada una enfermedad tropical desatendida (ETD), debido a que se encuentra ligada a 

la pobreza, y las personas que la padecen, generalmente deben superar múltiples barreras para el acceso 

al diagnóstico y tratamiento (Puerta et al., 2023); sin embargo, a pesar de que se encuentran políticas de 

salud pública, programas, planes de acción para el control, eliminación y erradicación de las ETD, como 

el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS para el año 2030 y la Declaración de 

Londres sobre ETD, aún no se alcanzado la meta planteada (De Fuentes-Vicente et al., 2023; Peixoto et 

al., 2023; UCNTD, 2012). El objetivo de la investigación es conocer las generalidades de la TPA 

relacionas con el perro doméstico y el riesgo a la salud en México. 

DESARROLLO. 

Materiales y métodos. 

De septiembre del 2023 a enero del 2024, se realizó una revisión sistemática de publicaciones científicas 

relacionadas con TPA en México; la revisión se realizó en las siguientes bases de datos: SciELO 

(https://scielo.org/es/), ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) y PubMed 

https://scielo.org/es/
https://www.sciencedirect.com/
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(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). Las palabras clave de búsqueda utilizadas fueron “Tripanosomiasis 

americana”, “Trypanosoma cruzi”, “Enfermedad de Chagas”, referentes a México. El criterio de inclusión 

de las publicaciones encontradas fue que en el título mencionaran al menos una de las palabras clave 

relacionadas a México.  

Resultados. 

Se encontraron un total de 147 artículos con al menos una de las palabras clave relacionadas a México, 

un total de 83 publicaciones especifican los estados de la república donde se realizaron las investigaciones 

(Figura 1), 13 publicaciones mencionan 2 ó más estados de la república, 51 publicaciones mencionan al 

perro como reservorio del parasito T. cruzi. 

 

Figura 1. Número de publicaciones científicas que especifican los estados de la República Mexicana 

donde se realizaron estudios de la TPA, 13 publicaciones mencionan 2 o más estados de la República 

(datos no mostrados). 
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Discusión. 

El desplazamiento de personas de países endémicos que padecen TPA a otras regiones del mundo genera 

una expansión de la enfermedad, que se está extendiendo a otras regiones del mundo, donde la TPA era 

inexistente. Esta situación ha generado una significativa carga financiera a la sociedad y los sistemas de 

atención sanitaria a nivel mundial, estimadas en más de 600 millones de dólares (Gómez-Ochoa et al., 

2022). En el caso de los países del sur de América Latina genera un costo de 1,200 billones de dólares al 

año y una pérdida significativa de 752,000 días de trabajo al año, debido a muertes prematuras (Ramsey 

et al., 2014). 

De acuerdo con la OMS (2024), una de las problemáticas para el tratamiento de la TPA es que se clasifica 

como una enfermedad tropical desatendida (ETD), que se caracteriza por pertenecer a “un grupo de 

afecciones diversas, prevalentes principalmente en zonas tropicales en las que proliferan entre las 

personas que viven en comunidades empobrecidas”, que generan consecuencias sanitarias, sociales y 

económicas devastadoras.  

La TPA es la ETD más importante en el Continente Americano (Gabaldón-Figueira et al., 2023), también 

es debido al poco interés de las empresas farmacéuticas para el desarrollo de nuevos fármacos y métodos 

de diagnósticos más eficientes (Paiva, et al., 2023).  

Actualmente, a nivel mundial, sólo existen dos medicamentos para el tratamiento de la TPA, los fármacos 

Nifurtimox (NFX) y Benznidazol (BNZ), que han demostrado ser eficaces para prevenir o frenar la 

progresión de la enfermedad en población adulta infectada, principalmente en la población asintomática 

y durante la infección aguda (Crespillo-Andújar et al., 2022), pero el tratamiento puede requerir hasta 2 

meses y presentar posibles reacciones adversas y efectos secundarios que conducen a problemas de 

cumplimiento por parte del paciente, generalmente hasta en el 40% de los pacientes adultos tratados 

(Gómez-Ochoa et al., 2022 De Alba-Alvarado., 2023; Jackson et al., 2020), consecuentemente se puede 

necesitar atención adicional para el tratamiento de manifestaciones cardíacas, digestivas o neurológicas 
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(Porta et al., 2023). El NFX y BNZ no se recomienda a la población en general, ya que está contraindicado 

para ciertas poblaciones como personas que padecen insuficiencia hepática o renal y mujeres embarazadas 

(Meymandi et al., 2018).  

Considerando que el proceso para desarrollar un nuevo fármaco puede durar de 10 a 15 años con un costo 

promedio de 1 a 2 mil millones de dólares (Hinkson et al., 2020; Wouters et al., 2018; DiMasi et al., 2016), 

el panorama para el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la TPA es incierto.  

Un factor subestimado en la transmisión de la TPA es el rol que juegan los animales salvajes y domésticos, 

debido a que son un importante reservorio de T. cruzi, como es el caso de los perros. Se encuentra 

evidencia de que la prevalencia de infección de T. cruzi en perros es mucho mayor que en las poblaciones 

humanas (Gürtler y Cardinal, 2015); diversos autores han analizado la sangre de la cual se han alimentado 

los triatominos y han demostrado que los perros son la principal fuente de alimento en diferentes entornos 

(Curtis-Robles et al., 2018: Kjos et al., 2013; Ibáñez-Cervantes et al., 2013; Villalobos et al., 2011).  

En México, esta situación la confirma Moo-Millán et al. (2019), quienes realizaron estudios en el Estado 

de Yucatán, uno de los estados con mayor prevalencia de TPA; los autores examinaron  la sangre de la 

cual se habían alimentado 248 chinches de la especie T. dimidiata aisladas de aldeas rurales y habitad 

selváticos circundantes, y se encontró que el 28,7% de los insectos estaban infectados con T. cruzi; entre 

las muestras de sangre contaminadas se encontraron 16 especies de vertebrados, entre los que se 

encontraban humanos (Homo sapiens), vacas (Bos sp.), palomas (Zenaida/Columba sp.), cerdos (Sus 

scrofa), gatos (Felis catus) y ratones (Mus musculus); sin embargo, los perros fueron la segunda fuente 

de alimento más importante para T. dimidiata después del humano; los autores concluyen que son una de 

las vía más importante de transmisión del T. cruzi a humanos.   

Sin demeritar la importancia de los perros utilizados como mascotas, animales de compañía, protección, 

caza y pastoreo en las sociedades humanas contemporáneas (Fiatsonu et al., 2023; Macpherson, 2013), se 
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ha perdido la objetividad sobre el riesgo que representan los perros como transmisores o reservorios de 

organismos patógenos para el ser humano.  

De acuerdo con Blandenier Bosson de Suárez and López-Loyo (2017), epidemiológicamente el perro es 

el reservorio más importante del T. cruzi, debido a su estrecha relación con el hombre cuando conviven 

en el mismo domicilio. El perro puede contribuir a la transmisión de T. cruzi, ya sea consumiendo a los 

triatominos infectados, manteniendo el ciclo de transmisión al ser reservorio/hospedador, mantener, 

además de promover el aumento de las poblaciones de insectos triatominos; esta situación es debido a que 

su sangre es una fuente importante de alimentación para estos insectos (Gürtler et al., 2021). 

A pesar de que aún no es clara la evidencia de infección directa de T. cruzi de perros a humanos, la 

presencia de mamíferos infectados con T. cruzi dentro de las viviendas humanas, definitivamente son un 

riesgo de infección para los humanos (Díaz-Bello et al., 2022; Gürtler et al. 2007). Cuando los perros 

comparten espacios con los humanos dentro o alrededor de los hogares domésticos, mantienen la 

transmisión de T. cruzi y eventualmente amplifican la enfermedad (Díaz-Bello et al., 2022; Gürtler and 

Cardinal, 2015; Estrada-Franco et al., 2006), existiendo una relación directa entre el número de perros 

infectados con T. cruzi y personas que padecen la TPA (Blandenier Bosson de Suárez and López-Loyo., 

2017).  

Estudios realizados por Catalá et al. (2004) sobre factores de riesgo de la TPA en Argentina, encontraron 

que la convivencia con perros infectados con T. cruzi aumentaron la probabilidad de infección en humanos 

hasta 5 veces más, comparado con aquellos que convivían con animales no infectados.  

Ante estas evidencias, Busselman et al. (2021) afirman, que la prevención y el control de la TPA se debe 

centrar en gran medida en “reducir el contacto del perro con el vector”; sin embargo, en México esta 

estrategia parece inalcanzable, ya que en el año 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2021) informó que en México se encuentran en calidad de mascotas más de 43,800,000 perros, 

de los cuales se estima que el 70% vive en situación de calle (Congreso de la Unión México, 2021).  
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A pesar de que en la presente investigación 51 publicaciones científicas (34.6% de las publicaciones 

encontradas referentes a México) mencionan a los perros como reservorios de T. cruzi, la población en 

general no tiene acceso o interés a la comunicación científica, y consecuentemente, desconoce esta 

información.  

En México no hay una política eficiente por parte del Estado para el control de la población de perros en 

situación de calle, considerando que diversos sectores de la población mexicana, mantiene a los perros 

como mascotas, pero fuera del hogar en “situación de calle”, dificulta el objetivo de la OMS que promueve 

“interrumpir la transmisión vectorial domiciliaria” (OMS, 2021). 

En países endémicos del vector de trasmisión (triatominos hematófagos), la relación que se encuentra 

entre los perros y el ser humano es compleja, se encuentra entre el dilema del romanticismo hacia la 

mascota y el riesgo a la salud.  

Ante este panorama, es aplicable el concepto de “Una sola salud” (One Health) propuesto por el Cuadro 

de Expertos de Alto Nivel (OHHLEP), el concepto define “un enfoque unificador integrado que procura 

equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas”; 

este enfoque fue aprobado con beneplácito por la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), debido a que reconoce “la salud de las personas, 

los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general, incluidos los ecosistemas, 

que están estrechamente relacionados y son interdependientes”  (https://www.who.int/news/item/01-12-

2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health).  

Estamos de acuerdo, que la interdependencia entre animales y humanos es inevitable; consecuentemente, 

y ante este panorama, debe replantearse la política de salud de la TPA en México en términos de 

información y prevención respecto a los perros, que actualmente es casi desconocida para la población en 

general.   

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
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De acuerdo con Rapp and Gold (2023), las estrategias de salud deben basarse en enfoques globales e 

integrales que incluyan diversas disciplinas y actores clave, con la finalidad de elaborar intervenciones de 

salud efectivas y sostenibles, donde el panorama de la investigación debe incorporar múltiples 

dimensiones como factores sociales, económicos, culturales y ambientales. Actualmente, se encuentran 

programas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la TPA con resultados positivos, que incluyen 

estrategias como reducir la prevalencia e incidencia de la enfermedad, el monitoreo y control de vectores, 

propuestas de mejoramiento de viviendas con barreras físicas para evitar la entrada de los triatominos, 

diagnóstico y tratamiento oportuno, brigadas de salud, e incluso, la identificación de barreras de acceso al 

diagnóstico y tratamiento, pero se ha omitido alertar a la población de países endémicos de T. cruzi, el 

riesgo que representan los perros como reservorio y posible transmisor del parásito. Se requiere un plan 

de educación y comunicación, donde la información de los vectores de transmisión debe ser “clara, 

concisa y precisa” (Norman et al., 2023); con esta precisión, se debe informar a la población el riesgo que 

representan los perros como reservorios del parasito T. cruzi. 

CONCLUSIONES. 

Desde hace décadas, se encuentran programas exitosos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

la TPA con resultados positivos que han reducido la prevalencia de la enfermedad; sin embargo, es 

recomendable que el sector salud enfatice y difunda el riesgo que representan los perros como reservorio 

y posible vector de transmisión de la TPA en México.  
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