
 

 

ESTUDIOS CITOGENÉTICOS EN VE-
NADOS COLA BLANCA EN COLOM-
BIA 

En Colombia, existe el primer reporte de cromosomas 
bandeados en el venado cola blanca (Odocoileus virgi-

nianus) realizado por Barragán Et al. (2002).4 

En este estudio, el número cromosómico (2n=70) y el 
número fundamental (NF=74) encontrados para el vena-
do cola blanca (Odocoileus virginianus), coincide con 
los datos reportados por Fontana & Rubini  (1990),9 pe-
ro presenta diferencias en cuanto al NF=70 reportado 
por otros autores.2, 12 Además, se sugiere un arreglo de 
cromosomas, para esta especie, distribuidos en cinco 
grupos: A. Cromosomas submetacéntricos: par autosó-
mico 1; B. Cromosomas telocéntricos grandes: pares 2 
al 9; C. Telocéntricos medianos: pares 10 al 27; D. Telo-
céntricos pequeños: pares 28 al 34 y E. Cromosomas 
metacéntricos: cromosoma X y Y. Se describen los pa-
trones de bandas cromosómicas G, R, C y NOR para 
esta especie.4 

En la mayoría de los venados sudamericanos,3, 21 se 
reporta la presencia de las bandas NOR en los dos pa-
res de autosomas telocéntricos de mayor tamaño, simi-
lar a lo encontrado en este trabajo para el venado cola 
blanca, confirmándose el alto grado de conservación 
que tienen estas bandas en la familia Cervidae. La pre-
sencia de satélites en las regiones teloméricas de uno o 
los dos cromosomas del par dos (2), también ha sido 
reportada en el par autosómico acrocéntrico de mayor 
tamaño en otros artiodáctilos.15, 26  

En el trabajo de Barragán Et al. (2002),4 es claro que el 
cariotipo del venado cola blanca presenta un alto grado 
de conservación dentro de los cérvidos y se confirma 
que junto con el Odocoileus hemionus y el Pudu pudu 
son las especies americanas de la familia Cervidae que 
aún poseen el cariotipo primitivo.9, 35 
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rus de la rabia, y se cree que también del virus de la 
encefalitis equina.11 

Además, en él se han encontrado diversas especies de 
tripanosomas, algunas de las cuales han sido descritas 
por primera vez, como es el caso de Trypanosoma pes-

soai,4, 9, 15 así como otras que juegan un papel importan-
te ya que causan diversas patologías tanto en humanos 
como en animales; entre estas están T. cruzi, T. equi-
perdum,9 y T. evansi.6, 9 En el caso específico de T. 
evansi y T. equiperdum, este murciélago actúa como su 
reservorio y vector mecánico.1, 6, 13, 14 (Figura 1). 

ECOLOGÍA DEL DESMODUS ROTUN-

DUS 

El murciélago vampiro (Desmodus rotundus) pertenece 
al orden Chiroptera y a la familia Phyllostomidae, ha 
sido reportado en zonas áridas y húmedas del trópico y 
subtrópico.7 

Se distribuye desde el Norte de México hasta el Norte 
de Chile, Argentina y Uruguay; también ha sido reporta-

DESMODUS ROTUNDUS (CHIROPTERA: PHILLOSTOMIDAE) COMO 
VECTOR Y RESERVORIO DE TRYPANOSOMA EVANSI Y 
TRYPANOSOMA EQUIPERDUM EN AMÉRICA LATINA 

INTRODUCCIÓN 

Los murciélagos se han descrito como portadores de 
diversos parásitos que causan enfermedades de impor-
tancia humana y veterinaria, tales como Babesia spp, 
Trypanosoma spp y Plasmodium spp.5, 10, 15 

Es bien conocido que D. rotundus es transmisor del vi-
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Resumen. Esta revisión bibliográfica trata acerca del papel que juega el murciéla-
go vampiro (Desmodus rotundus), como vector mecánico y reservorio de Trypano-
soma evansi y T. equiperdum en América Latina. 
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Desmodus rotundus (Chiroptera: Phillostomidae) ace Vectorial and Reser-
voir of Trypanosoma evansi and Trypanosoma equiperdum in Latin America 

Abstract. In Latin America, the common vampire bats (Desmodus rotundus) play 
the role of mechanical vector and reservoir of Trypanosoma evansi and T. equiper-
dum. This article is a bibliographic revision about this theme. 
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Figura 1. Epimastigoto de Trypanosoma sp, aislado de un  D. 
rotundus. 



 

 

do en las Antillas menores (Trinidad y Surinam). Se le 
suele encontrar cerca de las zonas ganaderas, desde 
los 0 a los 2050 metros sobre el nivel del mar, aunque 
rara vez es visto por encima de los 1200.7 

Es un mamífero altamente especializado por ser hema-
tófago, se alimenta principalmente de animales de talla 
grande, tanto domésticos como silvestres; eventualmen-
te puede llegar a morder al ser humano.2 

En las hembras ocurre menstruación similar a la que 
ocurre en primates y humanos; en promedio ocurre un 
ciclo cada 2 meses. La gestación dura cerca de 7 me-
ses y la principal época reproductiva en los trópicos 
ocurre durante la estación lluviosa.8, 18 

Durante el primer mes de vida la alimentación es a base 
de leche, al cuarto mes los recién nacidos acompañan a 
sus madres en la cacería, y a los seis meses ya son 
hematófagos.18 (Figura 2). 

ETIOLOGÍA 

T. evansi es generalmente monomórfico, asumiendo 
una forma delgada. Los tripanosomas miden entre 14-
33 µm de longitud, con un ancho de 1,5 - 2,2 µm. Estos 

poseen un flagelo libre y un kinetoplasto subterminal. 
Formas Diskinetoplasticas suelen observarse después 
de largo tiempo de cultivo in vitro. 

T. equiperdum, posee la misma forma y medidas de T. 
evansi, la diferenciación debe basarse en métodos mo-
leculares; sin embargo, los signos clínicos que producen 
y las especies de animales que afectan, son distintas 
(Tabla 1).  

Ambos tripanosomas se reproducen en sus hospedado-
res por fisión binaria longitudinal.1 

EPIDEMIOLOGÍA 

En las zonas tropicales de América Latina, T. evansi  y 
T. equiperdum son transmitidos por dípteros hematófa-
gos y por murciélagos vampiros; estos protozoarios son 
inoculados primeramente hacia el huésped por medio 
de dípteros hematófagos.1 Posteriormente, cuando un 
murciélago vampiro se alimenta de una animal infecta-
do, este también adquiere la infección; el parásito pasa 
a la sangre del hematófago (debido a que la membrana 
de la mucosa oral no actúa como barrera contra los tri-
panosomas),12 en donde se multiplica aproximadamente 
por un período de un mes, luego del cual pasa de nuevo 
a la mucosa oral en donde el murciélago los transmite 
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Figura 2. Murciélago vampiro común (Desmodus rotundus). 

Tipo de tri-

panosoma 
Signos clínicos Especies afectadas 

T. evansi Fiebre, anemia, ema-
ciación, edema, 
caquexia y 
alargamiento de los 
nódulos linfáticos 

  Equinos, bovinos, 
caninos, felinos, ca-
prinos y suinos; así 
como animales 
silvestres entre los 
que se incluyen ve-
nados, búfalos, 
camellos, tigres y 
elefantes asiáticos 

T. equiperdum 
  

Hinchazón y edema 
de los órganos geni-
tales, fiebre, anemia y 
signos neurológicos 

Equinos solamente 

Tabla 1. Signos clínicos y especies afectadas por T. evansi y T. 
equiperdum 



 

 

cuando muerde a algún hospedador susceptible Estos 
quirópteros, también pueden adquirir la infección por 
medio de otros insectos hematófagos, así algunos auto-
res comprobaron la presencia de tripanosomas en el 
intestino y piezas bucales de Phlebotomus vespertilio-

nis.3, 17 por lo menos un autor propone que dípteros 
hematófagos del género Strebla, parásitos obligados de 
los murciélagos (Trichobius parasiticus y Strebla wien-
denmani en el caso específico de D. rotundus), podrían 
jugar un papel importante en su transmisión.12 Por otro 
lado, Panstrongylus rufoturculatus (transmisor de T. cru-
zi), ha sido encontrado en cuevas en donde D. rotundus 
habita.16 

También se ha propuesto la transmisión por contacto 
directo debido al comportamiento social de estos mamí-
feros.6 

Ambos tripanosomas (T. evansi  y T. equiperdum) han 
sido aislados de D. rotundus y la transmisión mecánica 
ha podido demostrarse; además, la distribución epide-
miológica de ambos tripanosomas concuerda con la 
distribución geográfica de esta especie de murciélago.9, 
13, 14 

DIAGNÓSTICO 

La presencia de T. evansi  y T. equiperdum está basada 
en la demostración del parásito en sangre por medio de 
frotis sanguíneo, antígenos parasitarios y/o anticuerpos 
contra los tripanosomas.  

Para la obtención de sangre, esta se puede llevar a ca-
bo en la vena del ala o por medio de punción intracar-
diaca (Figura 3). 

Las técnicas hasta el momento utilizadas para en la de-
mostración del parásito por medio de antígenos parasi-
tarios y/o anticuerpos son: centrifugación de hematocri-
to, cromatografía con Dae-celulosa, inoculación de rato-
nes de laboratorio, ELISA y PCR con ADN tripanoso-
mal. 

También existe el cultivo, el cual se realiza inoculando 
sangre en medio mínimo esencial (MEM) con sales de 
Earle y suplementado con suero equino por un período 

mínimo de seis semanas.1 

TIPOS DE TRIPANOSOMAS AISLADOS 
DE DESMODUS ROTUNDUS EN AMÉ-
RICA LATINA 

Las especies de Tripanosomas aisladas de D. rotundus 
son muy diversas, y no sólo se restrigen a T. evansi  y 
T. equiperdum (Tabla 2). 

Otras protozoarios como T. cruzi, también han podido 
ser aislados en este murciélago. 

En el caso de Trypanosoma pessoai, este protozoo fue 
aislado por primera vez en este tipo de mamífero.4, 9, 15 

Debido  a que poco se conoce acerca del potencial zoo-
nótico de la mayoría de los tripanosomas es necesario 
la elaboración de más estudios al respecto en especial 
acerca del grupo de los Tripanosomas similares a T. 
cruzi, debido ya que este último es causante del Mal de 
Chagas en América Latina.6 
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Figura 3. Obtención de una muestra de sangre por medio de pun-
ción intracardiaca. 
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Tabla 2. Especies de Tripanosomas aislados de D. rotundus en 
América Latina. (Tomado y adaptado de Ubelaker et al., 1977). 

Tipo de 

Tripanosoma 

País en que se 

aisló 

Importancia 

médica y/o   

veterinaria 

Trypanosoma evansi Panamá y Colombia Veterinaria 

Trypanosoma equi-

perdum 
Argentina Veterinaria 

Trypanosoma  pes-

soai 
Brasil y Colombia Desconocida 

Trypanosoma  sp Brasil y Costa Rica Desconocida 

Trypanosoma cruzi Colombia Médica y Veteri-
naria 

Trypanosoma cruzi 

(similar) 
Colombia y Panamá Desconocida 
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1º CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA 
Y APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE 
NEOTROPICAL 
La Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (V.V.S.) invita a los interesados en 
presentar trabajos para el evento a presentarlos antes del 29 de abril de 2005. 

Requisitos para la presentación de trabajos: 

Para la revisión de los trabajos, los interesados en presentar conferencias magistra-
les o pósteres deben enviar el documento con título (máximo 15 páginas tamaño car-
ta, Arial 12), autor(es), palabras claves y resumen (máximo 300 palabras, Microsoft 
Word, Arial 12), al igual que su correo(s) electrónico(s) y/o direcciones para contacto 
de los expositores, indicando la modalidad de la presentación (conferencia o póster). 
El resumen debe sintetizar objetivos, métodos, resultados, y conclusiones más rele-
vantes.  

El comité Científico Académico del congreso aceptará o rechazará los trabajos pre-
sentados.  

Respuesta de Aprobación de trabajos: 20 de Mayo del 2005 

Solamente se recibirán trabajos en español y portugués. Las modalidades de envío 
son las siguientes:  

Por medio de correo electrónico en archivo adjunto en cualquier versión de Microsoft 
Word, a revirex_fmvzbog@unal.edu.co, indicando en el asunto: congreso fauna. 

En impresión de papel blanco tamaño carta con una copia en medio digital en forma-
to  Microsoft Word a la dirección: Ciudad Universitaria, (Carrera 30 No. 45 - 03), Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Unidad de Extensión, Comité Acadé-
mico Científico, Congreso Fauna. 

Costo de inversión (antes del 15 de julio): 

• Estudiantes $130.000 (U$ 50) 

• Profesionales $ 180.000 (U$ 70) 

Las consignaciones se deben realizar a nombre del fondo especial de la FMVZ, Uni-
versidad Nacional de Colombia Cuenta de Ahorros No. 01272004-1 Banco Popular. 
El pago con tarjeta de crédito se puede realizar a partir del mes de mayo. 

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán una vez cancelado el valor del Con-
greso en la oficina de extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootec-
nia, Universidad Nacional de Colombia o vía Fax  al (57-1) 3155575. 

MAYORES INFORMES: Red Virtual de Extensión 

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia. Teléfonos: 
(57-1) 3165000 Ext. 15331 - 15379. Fax: (57-1) 3165575. 
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