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 La gripe aviar, especialmente las cepas altamente patógenas como H5N1 y H7N9, 

representa una preocupación significativa en América Latina. A continuación, se 

presentan algunos puntos clave sobre la situación de la gripe aviar en la región.
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Patrones de distribución de brotes de influenza aviar 
altamente patógena en américa latina
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� RESUMEN

� Se llevó a cabo una revisión sistemática 

sobre la producción y publicación de trabajos de 

investigación referentes al estudio de las variables 

Influenza Aviar y América Latina, el enfoque PRIS‐

MA (Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta‐Analyses). El propósito del aná‐

lisis propuesto en el presente documento fue co‐

nocer las características principales de las publi‐

caciones registradas en base de datos Scopus y 

Wos y su alcance en el estudio de las variables 

propuestas, logrando la identificación de 17 pu‐

blicaciones en total. Gracias a esta primera iden‐

tificación, fue posible refinar los resultados a tra‐

vés de las palabras clave introducida en el botón de 

búsqueda de ambas plataformas fueron: bird influ‐

enza, Latin America, llegando a un total de 11 docu‐

mentos, excluidos ya los duplicados y aquellos que 
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no cumplían con los criterios de análisis. A partir de 

este análisis se espera conocer los aportes de la 

comunidad científica al estudio de las implica‐

ciones éticas de cada avance registrado en materia 

de estudios relacionados al diagnóstico y trata‐

miento de la influenza aviar, así como los agentes 

que distribuyen el virus y principales efectos sobre 

la salud humana. La revisión fue llevada a cabo 

sobre el impacto evidenciado en América latina.

� Palabras clave: influenza aviar; patrones 

de distribución; patógenos; América Latina

� INTRODUCCIÓN

� La gripe o influenza aviar conocida tam‐

bién como gripe del pollo es una enfermedad aví‐

cola causada por ciertos tipos de virus que normal‐

mente infectan a las aves. La influencia aviar es una 

enfermedad causada por varios virus de gripa tipo 

A, es un virus altamente patógeno que puede 

propagarse rápidamente afectando principal‐

mente a las aves de corral, entre ellas encontra‐

mos, pollos, patos y etcétera, este virus tiene la 

potencial zoonosis, lo que significa que cualquier 

enfermedad natural, puede ser trasmitida de ani‐

males a humanos, lo que da como resultado un im‐

portante riesgo para la salud de la población.

� En Latinoamericana, como en gran parte 

del mundo, el surgimiento de esta nueva influenza 

y su método de propagación de la H5N1 ha causado 

preocupaciones en nivel de salubridad entre los 

distintos gobiernos de todo el mundo, la industria 

agrícola y las representaciones organizacionales 

de carácter internacional (Pillay & Muyldermans, 

2021), (Do et al., 2021). Analizar los patrones de 

distribución de este brote de influenza aviar en el 

conteniente Latinoamericano es de vital impor‐

tante para desarrollar estrategias efectivas que 
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ayuden a la vigilancia, prevención y control de los 

animales y humanos para lograr minimizar los im‐

pactos económicos, ambientales y de salud pú‐

blica de la enfermedad.

� América Latina es una región vasta y diver‐

sa con factores muy complejos que contribuyen de 

forma directa los brotes de la influenza aviar ya que 

esta zona abarcar una amplia y extensa gama de 

climas, diversos ecosistemas naturales y la produ‐

cción de prácticas agrícolas. Esta diversidad en 

esta región tiene un rol importante en los patrones 

de distribución de los brotes de H5N1 (Cao et al., 

2020), (Kumar & Arora, 2020). Algunos países de 

esta zona cuentan con entornos altamente pro‐

picios para la proliferación y trasmisión del virus, 

mientras que otras regiones de ese basto con‐

tinente permanecen no afectadas, reconocer es‐

tas irregularidades en América Latina ayuda a dise‐

ñar estrategias preventivas en aquellas regiones 

con altas tasa de futuras trasmisión de este virus.

� Sin embargo, la propagación de este bro‐

te de la influenza aviar está altamente influenciada 

por otros factores, tales como el control y vigilan‐

cia de las aves migratorias, la supervisión de las 

habitas de las aves en zona silvestre. Las aves 

migratorias, a menudo son aves asintomáticas de 

este virus y estas pueden trasportar esta gripe 

aviar por varios kilómetros de distancias. Una de 

los principales riesgos en América Latina es la 

cantidad de especies de aves migratorias que 

entran en el continente lo cual hace que el registro 

y control de estas aves migratorias hacen suscepti‐

ble la introducción de los brotes de H5N1 de otras 

partes del mundo (Sabin et al., 2020), (Zhu et al., 

2014).

� La industria avícola en América Latina 

varía en escala y métodos de producción. Desde 

grandes operaciones comerciales hasta pequeñas 

manadas de traspatio, diversas prácticas agrícolas 

y medidas de bioseguridad pueden influir en la 

probabilidad de transmisión de este patógeno. 

Además, las zonas de producción avícola de alta 

densidad pueden servir como reservorios del virus, 

contribuyendo a su propagación. Las redes de 

viajes y comercio internacional desempeñan un pa‐

pel importante en los patrones de distribución de 

la H5N1. El movimiento de productos avícolas, aves 

vivas y equipos agrícolas puede facilitar la intro‐

ducción y diseminación del virus dentro y fuera de 

la región. En consecuencia, el papel de América 

Latina en el comercio global y su conectividad con 

otros continentes la convierten en un punto focal 

crucial para la vigilancia de la H5N1 (Kumar & Arora, 

2020).

� Las condiciones socioeconómicas en los 

países de América Latina logra tener in impacto 

directa en la distribución de este brote, ya que 

aquellas regiones las cuales tengan bajos ingresos 

económicos tiendan a carecer de aquellos recur‐

sos cruciales y de las infraestructura necesarias 

para aplicar medidas de salubridad, lo que hace 

más propenso en brote estas zonas con pocos 

recursos, además, el impacto económico y de sa‐

lud por el distribución de este virus en las comu‐

nidades locales y las industriales locales avícolas 

pueden afectar gravemente la vida de la población 

y la seguridad alimentaria.

� Las cepas patógenas, particularmente 

H5N1 y H7N9, han demostrado la capacidad de 

infectar la salud de los humanos, lo que ha causado 

preocupaciones a nivel internación sobre una posi‐

ble pandemia. Un plan estructural en América Lati‐

na para la vigilancia y una respuesta rápida para 

determinar futuros brotes de la influenza aviar es 

fundamental para mitigar futuras infecciones a los 

ciudadanos de esta región. Comprender y analizar 

estos patrones de distribución de esta cepa es 

crucial para la preparación de salud pública. Para 

abordar eficazmente la amenaza del virus aviar en 

Latinoamérica, la colaboración regional e interna‐

cional es esencial. El cumpliendo y la gestión de las 

normas y planteles internacionales, como las ya 

estipuladas por la Organización Mundial de Sani‐

dad Animal OMSA y la Organización de las Na‐

ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO, es de mucha importancia para reducir los 

casos de propagación de virus esta región de Amé‐

rica Latina.

� MATERIALES Y MÉTODOS

� La presente investigación es de tipo 

cualitativo, de acuerdo con (Hernández‐Sampieri 
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& Mendoza, 2020), los enfoques cualitativos co‐

rresponden a las investigaciones que realizan el 

procedimiento de obtener información para re‐

visar e interpretar los resultados obtenidos en 

dichos estudios; para ello, realizó la búsqueda de 

información en las bases de datos Scopus y Wos 

por medio de las palabras BIRD INFLUENZA, 

LATIN AMERICA.

� El diseño de la investigación propuesto 

para la presente investigación fue la Revisión Sis‐

temática que involucra un conjunto de pautas para 

llevar a cabo el análisis de los datos recolectados, 

los cuales se enmarcan en un proceso que inició 

con la codificación hasta la visualización de teorías 

(Strauss & Corbin, 2016). Por otro lado, se afirma 

que el texto corresponde a una narración descrip‐

tiva por cuanto se pretende averiguar cómo inci‐

den los niveles de la variable; y sistemático porque 

tras revisar el material académico obtenido de las 

revistas científicas se analizaron e interpretaron 

las teorías sobre gestión del conocimiento (Her‐

nández, 2015).

� Figura 1. Diagrama de flujo de revisión sis‐

temática realizada bajo técnica PRISMA.

� RESULTADOS Y DISCUSIÓN

� La Tabla 1 muestra los resultados luego de 

aplicados los filtros de búsqueda relacionados en 

la metodología propuesta para la presente investi‐

gación, luego de reconocer la pertinencia de cada 

una de las obras referenciadas.

� Tabla 1. Relación Artículos analizados

� La Figura 2 muestra la relación existente 

entre las palabras clave utilizadas para la búsqueda 

del material de estudio para la elaboración del aná‐

lisis sistemático propuesto para la presente inves‐

tigación.

� Figura 2. Co‐ocurrencia de palabras clave.
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� La Figura 2 deja en evidencia, las palabras 

clave utilizadas con mayor frecuencia y su correla‐

ción con investigaciones de las variables Influenza 

Aviar y América Latina. De esta manera es posible 

afirmar que Influencia Aviar constituye el eje cen‐

tral de las investigaciones identificadas para el 

análisis desarrollado en el presente artículo, rela‐

cionado con Gripe en Aves, Latinoamérica, Virus de 

Transmisión, Epidemiologia, Virología, América del 

Sur y Central, entre otros, que permite señal si bien 

América Latina ha logrado avances en la gestión de 

la H5N1 , persisten varios desafíos, incluida una 

vigilancia insuficiente, recursos limitados y proble‐

mas de cumplimiento.

� Los esfuerzos futuros deberían centrarse 

en mejorar la detección temprana, fortalecer las 

medidas de bioseguridad y promover la coopera‐

ción internacional para abordar eficazmente los 

patrones de distribución de la gripe aviar en la 

región. Los patrones de distribución de los brotes 

de influenza aviar altamente patógena en América 

Latina son complejos y multifacéticos, influencia‐

dos por una combinación de factores geográficos, 

económicos, ambientales y humanos. Compren‐

der estos patrones es vital para la seguridad ali‐

mentaria, la salud pública y la estabilidad econó‐

mica de la región. A medida que profundizamos en 

este tema, es esencial explorar los desafíos espe‐

cíficos que enfrenta cada país latinoamericano, las 

mejores prácticas en el manejo de enfermedades y 

los esfuerzos colaborativos que se pueden em‐

prender para abordar este tema crítico de manera 

efectiva.

� El presente artículo tuvo como propósito 

analizar desde una perspectiva sistemática, el 

aporte de los autores a través de sus publica‐

ciones, al estudio de las variables Influenza Aviar y 

América Latina, llevadas a cabo en revistas de alto 
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impacto indexadas en bases de datos Scopus y 

Wos durante el periodo 2018‐2021 por parte de 

autores afiliados a instituciones latinoamericanas. 

De esta manera es posible afirmar que las publi‐

caciones señaladas en el cuerpo del presente docu‐

mento, han llevado a cabo investigaciones en 

distintos niveles cuyos hallazgos contribuyen a la 

generación del nuevo conocimiento referente a las 

variables propuestas para el presente estudio, es 

así como se identifican grandes aportes tal y como 

se contempla en el artículo titulado “Evaluación in 

silico de un brote del virus de la influenza aviar AH5‐

N1 con transmisión de persona a persona: Efectos 

de las medidas sanitarias en Valencia, Venezuela, 

2012” (Reggeti et al., 2016) cuyo objetivo fue 

estimar la magnitud y el impacto de una pandemia 

de AH5N1 en áreas de América Latina para diseñar 

intervenciones y reducir la morbimortalidad. En el 

cual se implementó el programa InfluSim para si‐

mular un brote epidémico del virus aviar AH5N1 

altamente patógeno con transmisión de persona a 

persona en Valencia, Venezuela.

� Estimamos el día del número máximo de 

casos, el número de pacientes moderada y grave‐

mente enfermos, las personas expuestas, las mu‐

ertes y los costos asociados para 5 intervenciones 

diferentes: ausencia de cualquier intervención; im‐

plementación de tratamiento antiviral; se logró es‐

timar que para un brote de 200 días de duración las 

muertes directas e indirectas por estrategias de 

intervención serían: 29.907; 29.900; 9.701; 29.295 y 

14.752. Los costos seguirían una tendencia similar. 

La reducción del 20% en los contactos de la po‐

blación general resulta en una reducción signifi‐

cativa de hasta el 68% de los casos. El brote colap‐

saría el sistema de atención sanitaria. El trata‐

miento antiviral no sería eficaz durante el brote. La 

reducción del contacto interpersonal demostró 

ser la mejor medida sanitaria para controlar un 

teórico brote epidémico de AH5N1. Por lo anterior, 

es absolutamente necesario conocer de primera 

mano, las necesidades reales de los mismos con el 

fin de enfilar estrategias que persigan el éxito 

dentro de su formación. Apoyando la anterior idea, 

se evidencia el aporte realizado por el desarrollo 

del artículo titulado “Planificación de preparación 

para una pandemia de influenza: esfuerzos regio‐

nales” (Mujica et al., 2008) cuyo objetivo examina 

estos preparativos en América Latina y el Caribe y 

describe posibles escenarios de impacto de la 

pandemia en la carga de mortalidad y en los ser‐

vicios de salud en la Región. En particular, el do‐

cumento informa sobre los avances realizados por 

los Estados miembros en el desarrollo de planes 

nacionales de preparación para una pandemia de 

influenza y mecanismos de implementación tanto 

a nivel nacional como local.

� Estos logros fueron facilitados a través de 

una serie de talleres de planificación y ejercicios de 

autoevaluación realizados por la OPS para equipos 

intersectoriales de país y guiados por el plan mun‐

dial de preparación contra la influenza de la OMS. 

Aunque se han logrado avances significativos en la 

finalización del plan, la planificación de la prepa‐

ración entre países y la implementación a nivel lo‐

cal siguen siendo desafíos clave. Las alianzas multi‐

sectoriales son claramente fundamentales para 

asegurar el compromiso y los recursos necesarios 

para alcanzar y mantener una preparación eficaz 

ante una pandemia en las Américas. Esta infor‐

mación resulta de gran ayuda ya que la amenaza de 

una pandemia humana de influenza ha impulsado 

el desarrollo de planes nacionales de preparación 

para una pandemia de influenza durante los últi‐

mos 4 años. Se han llevado a cabo análisis para 

evaluar la preparación en Europa, Asia y África. 

Evaluamos planes para evaluar la preparación 

estratégica nacional contra la influenza pandémica 

en los países de América Latina. Ahora bien, como 

toda metodología no se encuentra exenta de pre‐

sentar problemas mediante su uso, tal y como se 

muestra en el artículo titulado “Preparación para 

una pandemia de influenza en América Latina: 

Análisis de los planes estratégicos nacionales” 

(Mensua et al., 2009) cuyo propósito fue deter‐

minar que los países latinoamericanos demostra‐

ron diferentes grados de preparación y que un alto 

nivel de integridad de los planes estaba correla‐

cionado hasta cierto punto con la riqueza de un 

país.

� Se consideró que los planes abordados 

eran sólidos a la hora de abordar los requisitos de 

vigilancia y proporcionaron estrategias de comuni‐

cación apropiadas dirigidas al público en general y 

al personal de atención médica. Sin embargo, per‐

Revista Bioanálisis I Septiembre 2024 l 153 ejemplares
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sistieron lagunas, incluida la organización de la 

respuesta de los servicios de atención de salud; 

planificación y mantenimiento de servicios esen‐

ciales; y la adopción de medidas de contención, 

como el almacenamiento de los suministros médi‐

cos necesarios, incluidas vacunas y medicamentos 

antivirales. Además, existen entre los planes na‐

cionales algunas inconsistencias y variaciones que 

pueden ser importantes, como en las medidas de 

control fronterizo y la capacidad de contener bro‐

tes, cuestiones que podrían generar confusión en 

caso de una pandemia. Varios planes siguen siendo 

de naturaleza desarrollista y, como en otros luga‐

res, se debería poner más énfasis en fortalecer la 

operatividad de los planes y en ponerlos a prueba. 

Si bien se tienen en cuenta las limitaciones de 

recursos, los planes deben seguir desarrollándose 

de manera coherente con los imperativos regio‐

nales e internacionales.

� CONCLUSIONES

� El presente artículo de revisión concluye, 

resaltando la importancia de conocer el estado 

actualizado de la bibliografía publicada en bases de 

datos como Scopus o Wos, referentes al estudio de 

Influenza Aviar y América Latina durante el periodo 

comprendido entre los años 2018 y 2021, La influ‐

enza aviar sigue siendo un problema recurrente y 

preocupante en América Latina. Por tanto, la influ‐

enza de este virus, puede abarcar tantas cepas 

poco patógenas como altamente patógenas, si‐

gue siendo una amenaza continua y variada en 

América Latina. Esta vasta región ha experimen‐

tado de primera mano fuertes brotes de manera 

continua en aves doméstica y de producción, y en 

menor medida, en aves silvestre donde puede 

contar con el virus de carácter asintomático.

� La distribución y la prevención de esta 

>>>
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enfermedad no solo conviene a Latinoamérica, si‐

no a toda la población internacional, ciertos países 

y regiones de este contiene, donde la producción 

existe un aumento en la producción avícola y diver‐

sos ecosistemas silvestres sobre las rutas de aves 

migratorias, corren un mayor riesgo de sufrir este 

brote de la gripa aviar. Cabe mencionar que los 

brotes de influenza aviar pueden tener un impacto 

económico significativo en la industria avícola. Las 

medidas de control como el sacrificio selectivo, las 

restricciones comerciales y el aumento de las me‐

didas de bioseguridad pueden provocar pérdidas 

financieras sustanciales para los avicultores y las 

industrias relacionadas. Algunas cepas de influ‐

enza aviar, particularmente H5N1 y H7N9, han ge‐

nerado preocupación debido a su potencial zoo‐

nótico. Si bien la transmisión de la influenza aviar a 

los humanos sigue siendo relativamente rara, cu‐

ando ocurre representa un riesgo significativo pa‐

ra la salud pública.

� Sin embargo, las medidas efectivas de 

vigilancia, control y prevención son fundamentales 

en el manejo de la influenza aviar. Los gobiernos y 

organizaciones relevantes han estado trabajando 

para implementar estrategias como mejores prác‐

ticas de bioseguridad, programas de vacunación y 

sistemas de detección temprana para minimizar la 

propagación del virus. Es importante señalar que la 

situación relativa a la influenza aviar puede evo‐

lucionar con el tiempo y que la información actu‐

alizada es esencial para una evaluación actual del 

estado en América Latina. La vigilancia, la pre‐

paración y los esfuerzos coordinados entre países 

y regiones son vitales para abordar los desafíos 

asociados con la influenza aviar en la región.
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