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RESUMEN 

El presente trabajo fué realizado con mate 

rial de archivo de la SubdirecGión de Lpizootiologlo de 

la Dirección General de Sanidad Animal. 

Se efectuó un análisis de los reportes de 

casos positivos de Anaplasmosis y Piroplasmosis de siete 

Laboratorios regionales, situados en el estado de Vera--

cruz durante los años de 1975, 1976, 1977 y 1978. 

Los datos obtenidos se ordenan de acuerdo 

al Laboratorio de donde provienen, a la raza, edad y se-

xo de los bovinos, resultando más frecuentes las razas -

Suiza, Cebú/Suiza y Criolla. Con respecto a la edad, los 

animales mayores de dos años fueron más frecuentes que -

los menores de un año. El sexo no tiene importancia para 

ambas enfermedades. Se presenta la variación mensual de 

las enfermedades reportadas durante los cuatro años men-

cionados, estableciéndose la existencia de relaciones --

con variables climatológicas que imperaron en el período 

de tiempo antes mencionado. 
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INTRODUCCION 

La Piroplasmosis y la Anaplasmosis son dos 

enfermedades que afectan al ganado havino y han sido res 

ponsables de pérdidas en la producción do proteína de --

origen animal en las zonas tropicales y subtrapicales 

.del mundo (7); ambas revisten una gran importancia en el 

desarrollo de la ganadería nacional, ya que dichas pérdi 

das repercuten fuertemente en la economía del ganadero y 

del país. (27, 28). 

PIROPLASMOSIS 

La Piroplasmosis es una enfermedad produci 

da por pequeños protozoarios que afectan a los bovinos -

y a otros mamíferos; estos agentes etiolóaicos correspon 

den al género Babesio (16). Su forma puede ser redonda,-

amiboide y/o piriforme, de acuerdo al estado evolutivo -

en que se encuentren dentro del eritrocito (3). Se repro 

ducen por fisión binaria dentro de éstas células, produ-

ciendo su destrucción y consecuentemente varios grados -

de anemia. Babesia argentina (Babesia bovis para algunos 

autores) y Babesia  bigemina causan la Piroplasmosis bovi 

no (45). 
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La incidencia de Piroplasmosis ha sido -

estudiada por Hoffman (1971) en las provincias asiáti-

cos de Turquía, y encontró que Babesia bigemina exis—

tía en un 35% de los bovinas estudiados (12).- Mahoney 

(1974) reporto en Australia que Babesia biqemina es re 

lativamente apatógena, y Babesia argentina causa la ma 

yor porte de la Babesiosis (21). Sin embargo, Curnow 

(1973), observó en Queensland, Australia, que de los 

hatos que estudió, el 81% resultaron positivos a la --

prueba de fijación de complemento para Babésia bigemi-

no y el 77% Babesia argentina (8). Casas (1973), repor 

ta lo presencia de Babesia bigemina  q  en bovinos de la - 

Chontalpa, Tabasco (4). En México, Osorno (1975), tra-

bajando con 200 sueros de vacunos, reporta un 70% de -

animales positivos a la prueba indirecta de hemoagluti 

nación en el municipio de Hueytamalco, Puebla (29). El 

mismo autor, informa que en la República Mexicana las 

especies de Babesia que afectan al ganado bovino son -

Babesia bigemina y, en menor grado, Babesia argentina 

(27). López en 1974, utilizando las técnicas de tin- - 

ci6n de Wright y Giemsa, observó una incidencia de - -

10.54% en la región de Ciudad Naranjos, Veracruz (19). 

El potencial de transmisión de Babesia 

.g.a , está limitado a la prevalencia de la garrapata de 
un solo huésped, Bowhilus micnsIslus y Boophilus annu- 
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latus (15), confinada a áreas tropicales y subtropica-

les (27). En 1973, Tapia, con el objeto de identificar 

en base a género y a especie las garrapatas existentes 

en el municipio de Jalapa, Veracruz, muestreo diez ran 

chos y comunica haber encontrada únicamente Boophilus 

microplus (39). Estas garrapatas actúan• como agentes 

transmisores de la Babesia, y es de suma importancia 

el hecho de que, en este género de ixódidos, lcs lar--

vas ya nacen infectadas debido a la transmisión trans-

ovórica del parásito (16). 

Las condiciones ambientales pueden ejer-

cer un efecto sobre el desarrollo y trahsmisión de Ba-

besia en la garrapata. Riek (citado por Smith), repor- 

tó que Babesia biqemina y Babesia argentina no comple- 

taron su desarrollo en hembras que se mantuvieron a -- 

20º C. (36). 

Adem6s, el medio ambiente influye en el 

ciclo biológico de la garrapata; Rojas, observó que la 

temperatura determina la duración del periodo de preo-

voposición de la garrapata, y la humedad relativa de--

termina el porcentaje de eclosión de los huevos (33).-

Por lo anterior, es de importancia considerar que la - 
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población de vectores varía mucho de acuerdo a luz, -

temperatura, índice de aridez y humedad y, subrayar,-

que el problema existe en las zonas tropicales y sub-

tropicales, en donde los ecosistemas de flora y fauna 

son favorables para el desarrollo de los vectores ya 

mencionados (27). 

Un punto importante en la epizootiolo--

gía de las enfermedades transmitidas por garrapatas,-

es cl hechc de que los animales jóvenes tienden a ser 

resistentes a las infecciones. Esta resistencia dismi 

nuye aproximadamente a los nueve meses de edad (2). - 

La severidad de la Babesiosis está relacionada con la 

edad, observóndose las reacciones más agudas y una --

elevada mortalidad entre animales adultos (37). - - - 

Trueman y Baight (1978) inocularon bovinos Hereford -

de diferentes edades y concluyeron que hay una gran - 

resistencil innata en becerros de 5-6 meses y una'---

gran susceptibilidad de vacas adultas a Babesia bovis. 

También señalan que todos los animales de cualquier -

edad adquieren uno sólida resistencia a Babesia bovis  

después de padecer la infección (4). Latif sugiere --

que la edad del ganado es un factor importante en las 

'infecciones por Babesia bigemina (17). No obstante, - 

Mahoney (1973), observa que 32 becerros criados en un 

área de Queensland, Australia, donde la Piroplasmosis 

,es endémica, adquirieron, la enfermedad con Babesia ar- 
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gentinay Babesia bigemina artes de los 5-7 meses de 

edad (23). Los anticuerpoz calostrales conferidos por 

la madre aminoran la ola de porasitemia en becerras --

protegidos, mientras que los no protegidos, muestran -

una incidencia mayor de parasitemic (22). Esto narasi-

temia persiste por 8 dras aproximadamente (31) Co- - 

rrier, en Colombia (1977), determinó que todos los be-

cerros nativos de un brea endémica de Piroplasmosis y 

deAnaplasmosis se infectaban con Babesia biqemina a -

las 2-34-semanas de edad (6). Hall (1969), Ldhr (1969) 

y Brocklesby y Col. (1971 o) (citados por Latif) de- -

mostraron que la severidad de tina infección por Babe-

sia biqemina era igual en ganado adulto que en bece- - 

rros menores de tres meses (17). 

La Babesiosis o Fiebre de Texas, se ca--

racteriza por presentar una anemia progresiva, taqui—

cardia, fiebre hasta 41.59 C., hemoglobinuria, baja de 

producción, y en muchos casos la muerte (3). 



A N A P L A S M  O S I S 

Por lo que se refiere a la Anaplasmosis, 

el agente etiológico ha sido clasificado dentro de la 

familia Annplasmataceae, comprendiendo el género Ana-- - 
plasmo, y las especies marginale y centrale (esta di--

timo reportada en el continente africano) (28). Estos 

organismos aparecen en los eritrocitos coma una estruc 

_tura densa, homogénea y redonda que mide de 0.3 a 1.0 

micras de diámetro (45). Esta estructura consiste de -

una-  o varias subunidades o cuerpos iniciales engloba--

(dos por una membrana limitante localizado cerca del ci 

toplasma del eritrocito. Los cuerpos iniciales se con-

sideran como la unidad infectante de la Anaplcsmosis 

(10). 

La incidencia de Anaplasmosis ha sido es 

tudiada por Schroeder en Venezuela. El utilizó 3,107 -

bovinos productores'de carne y leche que se muestreo--

ron entre febrero y octubre de 1967 en seis zonas del 

país nombrado, resultando el 66.4% positivos a la - 

prueba de aglutinación en tubo (34). Ristic señala que 

hay una estrecha correlación entre la incidencia de tó 

bonos y lo ocurrencia de Anaplosmosis clínica (45). 

(7) 
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En México, Osorno y Ristic (1977), tras 

uno encuesta serológica, obtuvieron los siguientes da 

tos: zona Norte 7.9% de reactores positivos; zona Cos 

tera del Golfo 51.4% (zona de mayor incidencia); zona 

del Altiplano 25.9% y la zona Costera del Pacífico 

con 14.6% (28). 

Esparza (1964), utilizando la prueba --

diagnóstica "Ana-test", encuentra un 72.5% de anima--

les positivos de un total de 1,000 bovinos estudiados 

en Paso del Toro, Veracruz (9). Utilizando el mismo -

método, Vargas (1971), determino una incidencia de --

44.6% en el municipio de Tuxpan, Veracruz, usando pa-

ra este fin 300 bovinos. 

La Transmisión de esta enfermedad se -- 

lleva a cabo por varios géneros de garrapatas: 	 

Rhipicephalus, Dermacentor e Ixodes (16). Entre otras 

garrapatas, en México se ha reportado como diseminado 

ra mecánica de Anaplasmosis a Amblyomma cajennense, -

ya que al afectar a tres hospederos en su ciclo" vital, 
puede transportar los gérmenes de un animal enfermo 

a uno sano (25). La transmisión transovárica en las 

garrapatas no sucede como en el caso de la Piroplosmo 
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sis (5,18). Es necesario citar que también juegan un 

papel muy importante en la transmisión de la enferme 

dad los tábanos (14,15), moscas picadores (41) y mos 

quitos del género Aedes (1,24), efectuándose en es--

tos insectos la transmisión solo por medios mecáni—

cos (45). Roberts (1977) informa que eritrocitos in-

fectados con Anaplasma marginale retuvieron viabili-

dad e infectividad por lo menos tres días después de. 

ser ingelridos por el mosco del ojo Hippelates pusio, 

y' más de dos días después de la ingestión por tabáni.  

dos; Anaplasma no parece tener un desarrollo secuen-

cial en el vector insecto (32). 

Según las investigaciones de Swift y - 

Paumer (1976), tras un experimento con vacas en el -

último tercio de gestación, demuestra la transmisión 

transplacentaria de la Anaplasmosis (38). Wandera y 

Munyua presentan el primer reporte de una infección 

prenatal Anaplasma marqinale en Africa (44). La otra 

forma de, transmisión la facilita el humano, al infec 

ter al ganado por medio de agujas o bién, instrumen-

tal quirúrgico contaminado (30). 

Al igual que en la Piroplasmosis, es de 

importancia en la epizootiologío el hecho de que, -- 
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los animales jóvenes, son resistentes a la enfermedad 

(2). Las bases de esta resistencia natural en avece- - 

rros, no son bien conocidas pero pueden estor asocia-

das al factor de que en estos animales jóvenes la re-

lación de tejido retículo-ondotelial con el peso cor-

poral es mayor que en el ganado de mayor edad, y la -

actividad erotropoyética y, por consiguiente, la habi 

lidad para lo reposición de eritrocitos, es también -' 

mayor que en ganado más viejo (45). Franklin - - - -

(1958-1959), en un estudio realizado en la costa del 

Golfo de Texas, afirma que el porcentaje mayor de - - 

reactores positivos a lo prueba de fijación de comple 

mento fué más elevado en ganado mayor de 2 años (11). 

Jones y Col. (1968) afirman que la intensidad de la en 

fermedad es directamente proporcional a lo edad del -

hospedero (13). No obstante, Corrier (1977), en estu-

dios realizados en un área endémica de Anaplasmosis y 

Piroplasmosis en Colombia, determinó que todos los be 

cerros se infectaban con Anaplasma marginale a las -- • 

4-24 semanas de edad (6). 

Esta enfermedad se caracteriza por cua-

tro tipos de presentación; una benigna, que se p'resen 

ta en becerros hasta de un año y que frecuentemente 

es asintomática; la forma aguda, en ganado hasta de - 

2 años, y cuya sintomatología es: anemia progresiva,-

debilidad. reacción febril, constipación, ictericia,- 



inapetencia, depresión, deshidratación y respiración 

dificultosa. La anemia observada puede resultar en - 

aborto (20). La Anaplasmosis crónica se manifiesta -

por una recuperación .  lenta de la fase agudo y se pue 

de apreciar: anemia, ictericia, anorexia, emaciación 

y_reducción de la producción de leche. La fase sobre 

aguda es frecuentemente fatal en animales sobre los 

3 alioS de edad y que son altos productores o bien 

animales de raza pura, los cuales sucumben dentro de 

unas pocas horas después de adquirir la infección --

(45). La Anaplasmosis es frecuentemente.encontrada - 

en asociación con otras enfermedades hemotrópicas del 

ganado, tal como la Piroplasmosis. Estas enfermeda--

des producen frecuentemente un efecto aditivo (43). 
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Para conocer mejor el comportamiento de 

las enfermedades, se debe acudir n la epidemiología,-

paro así entender la forma en que el medio ambiente,-

el parásito y el huésped interactúan para que los 

decimientos se presenten. 

Primeramente por lo que se refiere al me 

dio ambiente, se puede decir que la principal influen-

cia de éste, es lo que se refiere al clima, pueá los -

'cambios que, ocurren en la temperatura, humedad y preci 

pitación a lo largo de un año, aportan un factor deter. 

minante en la dinámica poblacional de los vectores que 

transmiten estas enfermedades. Asímismo, la temperatu-

ra y la humedad afectan la transmisión transovárica y 

ladúración del ciclo, como sucede por ejemolo en la -

garrapata Boophilus sp. (33). 

Del parásito, podemos decir que es afec-

tado por el medio, pues como ya se dijo, de las condi-

ciones climáticas depende la cantidad de vectores que, 

en un momento dado, pueden hacer posible la transmi- - 

sión de alguna enfermedad. Por otra parte, un organis-

mo es mantenido en su ambiente porque cada generación 

de animales infectados es siempre reemplazada por otra 



de por lo menos el mismo tomarlo (21). 

Entre los factores que atañen al hués-

ped, se menciona que la edad es quizá el factor va--

riable dependiente del huésped de mayor importancia 

en lo que se refiere a la distribución de una enfer-

medad en la población. El sexo es otro factor que 

puede influir para la presentación de algún padeci—

miento ya que de éste depende la función zootécnica, 

la presencia de algún carácter fisiológico o de natu 

raleza anatómica (35). La raza es de sumo importan—

cia, pues como se sabe, hay razas adaptadas que ofre 

cen mayor resistencia a determinadas enfermedades. 

Se ha determinado que las razas cebui-

nos son mucho más resistentes que las razas de gana-

do europeo. Esta información ha sido manejado por --

los ganaderos durante bastante tiempo; sin embargo,-

no se ha probado que el ganado de origen Bos indicus  

'(tipo cebú) sea más resistente que el Bos taurus -

(tipo europeo) (27). 

(13) 
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OBJETIVO 

El objeto del presente trabajo, es contribuir al cono 

cimiento de la epidemiología de la Piroplasmosis y --

Anoplasmosis en el estada de Veracruz, a través del -

análisis de los registros de los siete Centros de So-

lud Animal, situados er dicho estado, qn un período 

de cuatro años (1975-1978). 

JVSTIFICACION 

Este trabajo pretende aportar datos epidemiológicos -

que puedan servir para estudios posteriores que pro--

fundicen y amplíen el concepto epidemiológico de la - 

Piroplasmosis y Anaplasmosis en el estado de Veracruz. 

HIPOTESIS 

En los bovinos localizados en el estado de Veracruz,-

la Piroplasmosis y Anaplasmosis en forma clínica se -

presentará con mayor frecuencia en los animales adul-

tos, en razas especializadas en la producción de'car-

ne y leche, y en los meses en los cuales las condicio 

nes climáticas favorecen la presencia de vectores - -

transmisores. 
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MATERIAL Y METODOS 



111.- MATERIAL Y METODOS. 

(15) 

Se procesaron los datos de los repor--

tes de casos positivos de Piroplasmosis y Anaplasmo-

sis efectuados por los Laboratorios regionales del -

estado de Veracruz (ver -mapa- en 1c página siguien-

te), pertenecientes a la Dirección General de Suni--

dad Animal desde el año de 1975 hasta 1978. AsImismo 

se consultaron las cartas climatológicos del Servi--

'cio Meteorológico Nacional, para relacionar la pre--

sencia de las enfermedades con las condiciones climó 

ticas. Los reportes se ordenaron quedando enmarcados 

en: edad, raza y sexo del animal y tomando en cuenta 

al mismo tiempo, los factores ambientales como son:-

la temperatura, la humedad y la precipitación en ese 

mismo período. 
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SITUACION DE LOS SIETE LABORATORIOS 

r 
REGIONALES Y SUS ZONAS DE 

INFLUENCIA EN EL 

ESTADO DE 

-VERACRUZ-. 
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RESULTADOS 
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1V.- RESULTADOS. 

Los resultadOs han sido ordenados en cua 

dros de acuerdo al Laboratorio de donde provienen, a -

la raza, edad y sexo de los animales. Las razas encon-

tradas en los siete Laboratorios son: Cebú, Cebú/Suizo, 

Charolais, Holstein, Criollo y Suizo (Cuadro 1). 

La edad se ha dividido en -3- grupos: 

- Bovinos de 0-12 meses. 
• n  13-24 	." 
	

(Cuadro 2). 

" 25 meses o más. 

En el Cuadro 3 se observan los datos co-

rrespondientes a edad y sexo de los animales. 

Finalmente se presentan las gráficas de 

las variaciones que tuvieron ambas enfermedades en ca-

da región durante los meses de los 4 años del período 

en estudio y las de temperatura media mensual y preci-

pitación total mensual para cada región. (Gráficas 

1-21). 

NOTA: Los datos de humedad relativa para los 

zonas en estudio, no fueron registra--

das por el Servicio Meteorológico Na—

cional, por lo que no fué posible in--

cluirlos en éste trabajo. 



CUADRO No. -1- 	 (18) 

BOVINOS POSITIVOS A ANAPLASMOSIS Y PIROPLASMOSIS DE ACUERDO 
A SU RAZA, REPORTADOS POR LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SA 

RAZA CEBU 

NIDAD ANIMAL 

CEBU SUIZO 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 
1975 	A 	1978 

DURANTE LOS AÑOS - - 

POSITIVOS POSITIVOS 
(.11,_ 	(-*P) TOTAL CHAROLÁIS HOLSTEIN CRIOLLO SUIZO 

LABORATORIO *A -*P *A -*P *A -*P *A -*P *A -*P *A -*P 

ACAYUCAN 40 58 224 334 16 10 49 67 6 4 105 22 440 595 1,035 

PANUCO 74 40 223 51 15 12 7 1 157 67 96 30 572 201 773 

SAN RAFAEL 97 7 6 O 17 3 75 4 280 17 290 10 765 41 806 

SANTIAGO TUXTLA 25 9 89 8 8 2 106 22 101 24 248 35 577 100 677 

TIERRA BLANCA 7 1 0 0 0 0 9 3 32 4 10 1 58 9 67 

TUXPAN 66 9 51 3 37 2 76 7 399 37 425 47 1,054 105 1,159 

XALAPA 1 O O O 0 0 94 31 0 0 0 0 95 31 126 

TOTAL 310 124 593 396 93 29 416 135 975 153 1,174 245 3,561 1,092 4,643 

( *A) ANAPLASMUSIS. 
(-*P) PIROPLASMOSIS 



(*A) ANAPLASMOSIS 
(-*P) PIROPLASMOSIS 

CUADRO No. -2- 
	 (19) 

BOVINOS POSITIVOS A ANAP,ASMOSIS Y PIROPLASMOSIS DE --

ACUERDO A SU EDAD REP3RTADOS POR LOS LABORATORIOS REGIO 

MALES DE SANIDAD ANIMAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CURAN 

TE LOS AROS DE 1975 A 1978. 

EDAD 
	

O - 12 	13 - 24 
	

25 MESES 
MESES. 	MESES. 	O MAS. 

LABORATORIO *A -*P *A _*FD *A _411:1 

ACAYUCAN 107 104 133 156 203 335 

PANUCO 19 4 159 69 394 128 

SAN RAFAEL 13 0 247 5 445 36 

SANTIAGO TUXTLA 122 20 95 15 360 65 

TIERRA BLANCA 16 2 13 1 29 6 

TUXPAN 178 4 335 35 541 66 

XALAPA 1 2 10 5 84 24 

TOTAL 516 136 992 286 2,053 660 



CUADRO No. -3- 	 (20) 

BOVINOS POSITIVOS A ANAPLASMOSIS Y PIROPLASMOSIS DE ACUERDO 

A SU EDAD Y SEXO, REPORTADOS POR LOS LABORATORIOS REGIONA-

LES DE SANIDAD ANIMAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DURANTE LOS 

AÑOS 1975 A 1978. 

O - 12 	13 - 24 	25 MESES 
EDAD 	MESES. 	MESES. 	O MAS. 

SEXO 	MACHOS 	HEMHAS 	MACHOS 	HEMBRAS 	MACHOS 	HEMBRAS 

*A -*P .A -.P *A -*P *A -*P 

ACAYUCAN 	83 62 24 42 	94 106 39 50 59 72 141 263 

PANUCO 	10 1 9 3 98 56 51 13 77 33 317 95 

SAN RAFAEL 	53 	0 	20 	3 	150 	3 	97 	2 	78 	9 	367 	27 

SANTIAGO TUXTLA 	68 	7 	54 	13 	58 	8 	37 	7 	61 	15 	299 	50 

TIERRA BLANCA 	10 	0 	6 	2 	8 	0 	5 	10 	3 	19 	3 

TUXPAN 	116 	2 62 2 192 11 143 24 117 8 424 58 

XALAPA 	1 	0 	0 	2 	2 	3 	8 	2 	4 	0 	80 	24 

T O T A L. 341 	72 175 	64 	602 187 390 	99 	406 140 1,647 	520 

        

(*A) ANAPLASMOSIS 
(-■P) PIROPLASMOSIS 

       

LABORATORIO 	.A -*P *A -*P 



MESES DEL AÑO 

ANAP LA SMOS 15 
P IROP LASMOSI S 

(21) 

PR OMEDIO MENSUAL DE 4 A Ñ CIS DE !}OVINOS rosurvcs A 
ANAPI.ASMOSIS Y PIR OPLAS OSIS EN ADAYUCAN VER . 
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V.- DISCUSION. 

Se observó que en el Laboratorio de Acu 

yucon, fueron mayores los reportes de Piroplasmosis,-

no siendo osí en el resto de los Laboratorios en los 

que fueron mayores los casos de Anaplasmosis. Quizá -

esto se deba a factores ambientales que prevalecen en 

la zona de Acayucan y que favorecen tanto el ciclo --

biológico de la garrapato Boophilus como la transmi—

sión del parásito. 

Para la Piroplasmosis las razas que. más 

frecuentemente se encontraron fueron la Criolla en los 

Laboratorios de Pánuco, San Rafael y Tierra Blanca, y 

la Suizo en Santiago Tuxtla y Tuxpan. 

En el 'caso de la Anaplasmosis, los ani-

males más frecuentemente encontrados fueron la raza -

Suiza en los Laboratorios de San Rafael, Santiago Tux 

tla y Tuxbon, presentándose también en la raza - 	- 

Cebú/Suizo en algunos Laboratorios como Acayucan y P6 

MICO 

(42) 
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La raza Cebú no apareció ertre los más 

frecuentes para ambas enfermedades. Esto coincide 

con algunos autores como Mahoney (21) y Morilla (26) 

quienes señalan que el ganado de origen Bos indicus 

tiene mayor resistencia a la babesicsis que el de --

orígen Bos taurus. 

Respecto a la edad, como puede obser—

varse en el cuadro No. 2, paro ambas enfermedades, -

los animales que enfermaron con mayor frecuencia fue 

ron los mayores de 25 meses, mientras que los menos 

frecuentes corresponden a los animales menores de 12 

meses. Esto coincide con los estudios de Collow (2), 

Smith'y Col. (36), Trueman y Blight(4) y Latif (17), 

en los que señalan que la resistencia a la Piroplas-

mesis es inversamente proporcional a la edad. De la 

misma manera, coincide con Callow (2). Weiman y Ris-

tic (45), Franklin y Col. (11) y Jones y Col. (13),-

que señalan la misma condición para la Anaplasmosis. 

En el caso del sexo (cuadro 3), el - ma-

yor numero de casos para ambas enfermedades fué para 

machos, en los animales comprendidos en los dos pri-

meros años de vida; mientras que en los animales ma- 
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yores de dos años las hembras fueron las que enferma-

ron con mayor frecuencia. No se encontraron reportes 

con respecto a la existencia de resistencia conferida 

por el sexo. Sin embargo, esto puede explicarse debi-

do a que la gran mayoría de las explotaciones en el -

estado de Veracruz, se dedican a la engorda de ganado 

y la distribución de los machos es mayór en los gru--

pos menores de 24 meses, ya que a esta edad salen a - 

mercado; quedando en el ganado adulto casi exclusiva-

mente hembras. 

Para Piroplasmosis la mayor frecuencia 

en forma irregular, siendo ésto en órden 

en las estaciones de otoño, verano, prima 

se presentó 

decreciente 

vera e invierno. Esto se puede explicar debido a que 

la infectividad de la garrapata Boophilus es regida -

por características microambientales en cada zona. 

Los meses de menor frecuencia de esta -

enfermedad corresponden a noviembre, diciembre y ene-

ro, con una temperatura media de 20.49 C. y una preci 

pitación media de 60.4 mm. La excepción fueron las zo 

nas de Santiago Tuxtla, Tierra Blanca y San Rafael. 

Para la primera, fué el mes de julio con uno tempera-

tura media de 26.19 C. y una precipitación de 210 mm. 

Para la segunda, tenemos siete meses sin registrarse 
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un solo caso. Para la última, fué el mes de septiem--

bre con 27.92  C. y 174.7 mm. de precipitación. 

En la Anaplasmosis se observó que duran 

te el año la mayor incidencia fué en los meses de ju-

lio y agosto en las zonas de PcSnuco, San Rafael, Tux-

pan y Xalapo, con una temperatura promedio para es--

tos meses de 25.6º C. y una precipitación media de --

102.5 mm. Suponemos que esto se debe a que en la tem-

porada de lluvias se incremento el número de vectores 

posibles transmisores de la Anaplasmosis. Para las zo 

nas de Acayucan, Santiago Tuxtla y Tierra Blanca, los 

meses de mayor incidencia fueron febrero (con una tem 

peratura media en este mes de 23.3º C. y 58 mm. de --

precipitación), mayo (con 28.62 C. y 35 mm.) y octubre 

(con 30.5º C. y 112 mm) respectivamente. 

Los meses de menor incidencia fueron pa 

ra todas las zonas durante los meses de noviembre a -

febrero (excepto Santiago Tuxtla que lo reporta en --

julio) con una temperatura media en estos meses de --

20.7º C. y una precipitación media de 47.9 mm., tiem-

po en el que, es de suponer, las condiciones no son 

ideales para la proliferación de transmisores. 



(46) 

Cabe señalar que las zonas que tuvieron 

el menor número de reportes de ambas enfermedades - - 

coinciden en ser los lugares. con temperaturas anuales 

medias más extremas. La cifres menor, corresponde a --

Xalapa con 17.79 C., mientras que la más elevada fué 

en Tierra Blanca con 27.12 C. Posiblemente estas tem-

.peraturas interfieran ya sea en la transmisión del pa 

r6sito, o bien, en la dinámica poblacional de los vec 

.tores. 

Debido a las diferencias en las condi—

ciones climóticas que prevalecen en cada una de las -

regiones donde se encuentran los diferentes Laborato-

rios, observamos la dificultad de hacer un estudio --

comparativo entre estas zonas, ya que, aunque algunas 

tienen características similares, otras son completa-

mente distintas. 





27.- Las razas cebuinas (Bos indicus) no apare-- 

cen entre las razas más frecuentemente re--

portadas. 

Los animales que presentaron la mayor fre 
cuencia de reportes de .ambas enfermedades 

corresponden a los animales mayores de 2 

arios. 

V1.- CONCLUSIONES. 

1.- La mayoría de las razas de ganado europeo - 

(Bos taurus) fueron más freLucntes c Ana- - 

plasmosis y Piroplasmosis, can la excepción 

del ganado Charolais que resultó ser la me-

nos frecuente. 

4.- Los animales que presentaron la menor 
cuencia de reportes de ambas enfermeda 

corresponden a los animales menores d 

año. 

re--

des -

1 

5.- No se observó resistencia conferida por el 

sexo. 

(47) 



6.- Para la Piroplasmosis no se encontró una 

variación estacional de la enfermedad en 

cuanto a los meses de mayor frecuencia. 

7.- Los meses con menor frecuencia de Piroplas 

mosis corresponden a los meses de noviem--

bre, diciembre y enero, periodo durante el 

cual la temperatura fué baja y la precipi-

tación pluvial fué mínima. La excepción --

fueron: Santiago Tuxtla, Tierra Blanca y -

San Rafael, los cuales fueron julio para -

la primera, indefinido para la segunda, y 

septiembre para la última. 

Para Anaplasmosis los meses con más repor-' 

tes son: julio y agosto, que corresponden 

al tiempo de lluvias y a los meses con tem 

peraturas altas. La excepción fueron: Aca-

yucan y Santiago Tuxtla, siendo para estos 

lugares los meses de febrero y mayo respec 

tivamente. 

(48) 
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9.- Los meses con menos reportes.para la misma 

enfermedad fueron los meses de noviembre a 

febrero, con lluvias mínimas y temperatu—

ras bajas. La excepción fué: Santiago Tux-

tla, siendo para éste lugar el mes de ju--

lio. 

10.- En las regiones con temperaturas medias --

anuales más extremos, se observó una nota-

ble disminución en el número total de ca--

sos reportados de ambas enfermedades. 

Se sugiere realizar estudios posteriores 

que profundicen y se dirijan al análisis 

de los factores bióticos y abióticos que 

gobiernan el mantenimiento y la perpetua—

ción de ambos parásitos en cada región. 
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