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RESUMEN 

Este trabajo se realizó en el Municipio de Aoayuoan, 

Ver,'  se maestrearon 70 equinos al azar por conglomerado, 

oe obtuvieron ~roo y se hicieron frotis sanguíneos de -

cada uno de los animales, a loe sueros se les praotio6 la 

prueba de Pijaoidn de Complemento con antígeno de Babesia 

2,21, los resultados obtenidos fueron: 32 animales poeitj 

Vos, 2 negativos, y 36 con preeenoia de factor antioomple 

~torio. Loa frotis sanguíneos fueron tehidos con Gimes 

para la identifioaoidn del parasito y solamente uno fui -

positivo. Loo espooimenos do garrapata r000lootadoe corroa 

pondioron a M000ntor urda!, la real provalenoia (HP) pa--

ra esto estudio fui de 44.37%. 



INTRODUOTION 

Una de las enfermedades de los equinos que ha adquiri-

do gran importancia en México, es la babesiosis equina la -

cuál puede ser causada por dos géneros de Babesia: B. equi 

y B. caballi (3), las cuides han sido descrita:: en Méxioo -
por Osorno y Solana (19). Betas dos especies de babesia --
son transmitidas por garrapatas de loa géneros: Anooentor, 
permanontrorjryalomma  y Rhipicephalus  (3, 11, 12, 23 ). La 

enfermedad se ha encontrado en Europa, Afrioa, Sur de Asia, 

Oontinente AmericanO y Australia (11). La babesiosis equi-

na afecta a caballos, asnos mulas y cebres.(20). 

Aunque existan algunas diferencias en el cielo de las 

babesias, en términos generales son semejantes. Anocentor  * 

miau que es la garrapata tropical de los equinos, la cual 
es de un solo hdaped (24) es vector de a. 2221,y 2. ofbalkio  

fiolbrook 21 al. (14) estudiaron el oiolo en el vector invez 
tebrado y observaron una destrucoidn masiva de la mayoría -

de loe payinitoo ingeridos por asta garrapata. A las 48-72 

horas 111610 persistieron formas esferoides de 4 a 6 micras -

de dtímotro. con 2 6 3 formas nucleares en ol margen. Es -

tos oaabtaron a tomas alargadas y una reproducida de ti 0. 

sido adltiple courrt6 en el epitelio intestinal con la pro.,  

duo*" do vormículoo. Cielos secundarios do fisión mdtti- 



ple ocurrieron en loe hemocitos, células del tubo excretor 

y en el ovario y la multiplicación continua en los tejidos 

del embrión y la larva, después de alimentarse, la produc-

ción de formas infecciosas ocurrió generalmente en las --

glándulas salivales de la ninfa (14). 

Rolbrook et al. (14, 15) detectaron en el intestino y 

otros órganos oiolos suoesivos de B. oaballi en cada fase 

(larva, ninfa y adulta) de A. nitens. Aparentemente éstas-

inf000ionoo oran oonoeouenoia de una infeoción que persis-

tía en elNveotor durante mudas sucesivas, y no de una in - 

feooión o nuevas infecciones, por ingerir sangre intootada. 

Este fenómeno podría tener importancia opizootiológioa ouan 

do se trata de la erradicación de babesiosis equina median-

te la prevenoión de infecciones en el equino. Aunque las-

garrapatas no ingieren 'anuo infectada, la infección per-

MAMO* en ellas, generación tras generación por transmisión 

trasoova
o
rlos y de estadio en estadio (14, 15, 23). 

Anthony y Rolbrook citados por Smith (24) observaron 

que las hembras de a. East que se desprendieron de 'caba-
llos infeotados con a. flyallio.  pesaron menos, oviposita -

ron os menor cantidad y sufrieron mayor mortalidad que lao 

~rae de caballeo sanos, adule el poroentaje de oolooión 

de humo tafeotadoe tu4 menor. 



La sobrevivencia de las garrapatas hembras depende del 

grado de infección después de alimentarse, ademas la tasa - 

de producción de huevos es adversamente afeotada por el mi-

mara de eritrooitos parasitados en la sangre (20). 

Uh dato epidemiológico importante es que la probabili-

dad de infectarse de una garrapta, es inversamente propon,-

atonal a la oonoentraoidn de eritrooitos infectados en el -

hospedero al momento de alimentarse (24). 

La Xemperatura y hdmedad en el mioroolima ejeroen una 

influencia en la sobrevivenoia y desarrollo de las garrapa-

tas en su fase no parasítica. Las temperaturas bajas retar 

dan el desarrollo de ambos parásitos y vector, las °ondina 

neo áridas y con altas temperaturas estén implicadas en la 

muerte do las garrapatas (20). 

Ni todas las garraptas son igualmente ousoeptibles a '-

la int000th alai oUsndo °sten expuestas, a condiciones simi-

lares o ion mayores tasas de paraeitemia. Esto ea probable, 

mente el resultado de la variaoidn de ousoeptibilidad a la 

infeooidn de las diferentes cepas de Garrapatas (18, 25 ), 



La reproducción do B. caballi  dentro de loe eritrooi-

toe del hospedero vertebrado en su inicio, comienza con u-

na forma anaplaemoide alargada o redonda, con citoplasma 

y presenta una división alternada dentro de lás células hi 

Joe. En los 4 6 5 últimos estadios ee observa una reorien 

taci6n del material nuolear dentro del parásito y una pro-

tuberanoia semejante al ndoleo (14). Dentro de las célu -

las infectadas existen formas atiplaos que solamente surgen 

de mdltiples infecciones de células o por una división mdl-

tiple (16). 

El periédo de incubación en infecciones con oaballoo 

tiene una duraoidn de 5-9 diem y de 10-21 (Vas en infeooio-

nes producidas por inoculación del vector (24). 

Ion signos clinioos aparecen normalmente de loe 7-12 -

días y en ame atados puede oourrir la muerte de 24-48 ho-

rae. Durante el estado agudo de la enfermedad oo presenta 

leuoopénia, neutropénía y linfooitopénia (21,23), 

Hoy dos estados de inf000ión en el, hospedero vertebrao-

do, habeisiosis y baben as:dm el primero representa la enteZ 

sedad olínlpa, eiendo un *atado transitorio en el que el Re 

rdetto se mdlttplioa sin control y puede oauear la muerte 
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6 un estado Ce debilidad considerable y que gradualmente -

ocurre la recuperación. El segundo estado representa el - 
prooeso sub-clínico de la enfermedad observada en animales 

jóvenes con inmunidad pasiva y también en aquellos recupe-

rados de infecciones clínicas (16,29). 

Los signos clínicos de la enfermedad son: depresión,-

tristeza, escurrimiento lagrimal anorexia, descarga de la 

mucosa nasal, inflamación de los párpados, elevación de la 

temperatura (39.4 - 41.190), este signo puede ser constan-

te o puede estar ausente. Es oomdn la ictericia de las mem 
breaos y mucosas, la equimosis del teroer párpado es un aia 

no Patoneuménico. La orina se encuentra usualmente de color 

oafd-rojizo, la hemoglobinuria no es muy frecuente aunque -
si se puede presentar. Be observa ocasionalmente edema en 

cabeza y miembros y las partes bajas del abdomen y tdrax, - 
la frecuencia cardíaca puede estar alterada hasta 80 lati-
dos por minuto (21). 

Es daraoterietioo encontrar en todos los tejidos tate-
plata, excesivo fluido seroso en la pleura porioardiaca y -
cavidad peritoneal. También puede presentarse edema pulmo-

nar y subouténeo. El hígado se enountra congestionado, --
presentando una coloración que va de café al amarillo (21). 



El-oiolo de la garrapata Anocentor-nitens que es de un 

s610 hospedero, la hembra pone 3,400 huevecillos aproximada 

mente, el ciclo do exubia a exubia en condiciones favorables 

de temperatura y hdmedad es de 63 días aproximadamente el pe 

riddo de preoviposioidn dura de 15-37 días; inoubaoidn 21-78 
la repleoidn de la larva y muda 8-16 (lían; la repleoidn de -

la ninfa 7-14 días aproximadamente y la repleoidn y caída de 

la hembra adulta de 9-23 días (27),. 

Entre las pruebas de laboratorio upadas para el diagn6s 

tioo de piroplasmosis equina estant la identificaoión del pa 

rdeito por medio de frotis sanguineoe tenidos y las pruebas 

sereldgioao, do lae ~lee se uoani fijacidn de complemento 

(7.0,), preoipitaoidn en gel, inmunofluormenoia directa 

indirecta, aglutinaoldn en bentonita o látex, inmunoabeor 

bote oen enzima conjugada (MIAU) y la inooulaoidn de anima 

lea ausoeptibles (7, 9, 21). 

La prueba de fijaoidn de complemento ha sido usada del 

de 1913 (28) en mala experimental en baboolosio canina, 

pero solo hasta la 2a. Ouerra Mundial tud usada ampliaments 

(16). Utrato 11 Al,(1954) citado por Bienio (20), describen 

la técnioa de fijacidn de complemento en caballos. »honor 

(10) menciona la utilidad de la prueba de fijacidn de oes - 

plemento para 01 estudio de intecolonea por babesia en 04... 



Indios, debido a su alta sensibilidad en detectar anticuar 

pos en contra de B. 2gml y B. caballi.  

La Direcoi6n General de Sanidad Animal (RENALDI*), ha 

diagn6stioado oaeoe de babesiosis equina en las entidades 

des Chiapas, Ooahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalieoo, Oaxa 

oa, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, Tabaeoo, Tamaulipae, 

Veracruz y Distrito Federal (5). 

En un andliele retroepeotivo de la freouenoia de ca - 

eee diagnosticados por la RENALDI, se obeervé que data va 
en aumento de 1971 a 1977 en el municipio de Acayuoan, Ver. 
(5), pero debido a la diversidad do m4todoc uaadoe para su 

diagnóstico tales como el °Unice e identificaoidn del pa-

ricito por medio de frotis eanguineoe tenidos, es inexacto 

cu diagnóptico de la enfermedad debido a la variabilidad -

de presentación, por lo tanto, ce difioil inferir cobre la 

prevalenoia de la enfermedad en ketite municipio. Por lo --

cual pe poned que este municipio podría ger una zona and& 

aloa de la enfermedad, por haberse identificado el vector 

1n9oentor  gula! en este lugar, por el Departamento de Ta-

xonomía del Centro nadonal de Paraeltologia Animal (14),-

por lo oual ce utilizó la prueba de P.O. para determinar 

la prevalencia e identificar la preeenota del pardeito por 

Red naolonal de Laboratoriee de Diagnóstico. 



medio de Unción de frotis sanguineoa. 

OBJETIVOS: 

l.- Determinar la prevalencia de B. equi en el Municipio -

de Aoayuoan Ver., por medio de la prueba de Fijación de --

Oomplemento. 

2.- Identificar al parásito por medio de frotis sanguíneos. 

3.— Determinar el vector garrapata en este Municipio. 



-g- 

II MATERIAL Y mEToros 

Descripción del lugar Maestreado. 

El Municipio de Aoayuoan, Ver., se encuentra localiza-

do en la parte suroeste del astado, presentando un clima A-

(W0 2) (i) g (1), y que oorresponde a tropical subhdmedo con 

lluvias en verano. El cociente de precipitación/temperatu-

ra es mayor de 55.3 (el más húmedo de loe subhdmedeé),(por 

lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mee mds hd 

ledo del apio que en el más seoo). Con un promedio de preoi 

pitaoión pluvial de 1703 om3  y una temperatura promedio de 

2490 (8). 

Acayman ouenta con una extensión de 72,465 has., 276 

predice y 21 Oídos. Existiendo 62 barios marrapatioídas y 

el osase ganadero de julio de 1980 ~Inicua 2,917 equinos 

(6). 

Toma de *lastra. 

Debido a las limitaciones para obtener muestreo de los 

equinos ea este municipio se utilis4 el cátodo de muestre• 

por anglo:Airados (10), que ocluiste en dividir la pobla --

*ido en grupos o oonoloserades, aunque no sean necesaria ► 
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mente homógefteds,ytomar al azar una muestra de estos conglo 

merados y de cada uno de los escogidos, tomar una muestra -

al azar de los elementos que los constituyen. 

Para determinar el taimado de la muestra se tomaron en-

consideración los reportes de 1971-1977 de babesiosii equi-

na de la Red Nacional de Laboratorios de Diágnóstioo en el 

Municipio de Acayuoan, Ver., oonsiderandose en forma arbi - 

traria una prevalencia del 5% y utilizando tablas estadisti 

cae quo dan un nivel de confianza de 959 (1), se determinó 

que el tamal.° de la muestra para el municipio de Aoayuoan, 

debería tener al menos 58 individuos. 

En el mes de marzo de 1981 se tomaron muestras de olas 

gro de la vena yugular de 70 equinos en tubos vaoutainer*, 

sin anticoagulante de la vena yugular y al mismo tiempo se 

obtuvo sangre para hacer frotis sanguino° de nada animal, - 

identifiodndoloa por número. Los tubos fueron transporta -

dos en termos que eontenien refrigerante y el suero guarda-

do en oongelacidn a una temperatura de 7000 haeta el tiempo 

en que se rualizaron las pruebas de F.O. 

O* hizo la inepecoión de los animalse al momento de la 

tima de la muestra de sanare para detectar la preeentia de 

e 0**ton .0 Dicktneon. 
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garrapatas y ce ooleotaron especímenes para su identitfica-

ción en el laboratorio, estas se colectaron en tubos conte 

niendo conservador (9 partes de alchol metílico absoluto 

y 1 de glicerina). 

Toma de Datos. 

Al momento de tomar la muestra se anotaron los siguien 

tes datos: número de la muestra, localización del predio, -

pe», raza edad, funoidn zoothnioa, manejo, número de ani-

males en el hato, baño garrapaticida, tipo de baldo, frocuen 

ola del bafto y preeenola de garrapatas. 

Realización de Prueba, de Laboratorio. 

a) Loe frotis sanguíneos, fueren fijados oon alcdhol - 

metílioo absoluto y Uvadas con Oiemea (28) para la 

identifioacidn del pardal% al mior0000pio. 

b) Oe retiro el coAgulo de loe tubos vaoutainsr quo --

Oontenian la muestra de sangre, y el cuero fui cen-

trifugado a 1500 rpm, durante 10 minutos. Zotes - 

cueros se analizaron mediante la prueba de Pijaoldn 

de Complemento (PO) (7) usando antígeno de Allyell4  

(preparado de sangre colectada con una parad- 
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temía del 3,.7% de eritrteitos infectados) para detectar 

anticuerpoe especificoe. 

o) La identificaoi6n de loe especímenes de garrapatas -

recolectadas durante el muestreo, se hizo de acuerdo a -

las claves eetablecidae por el Departamento de Agricultu 

ra de loe Estados de Norteamérica (27). 
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III RESULTADOS 

La presentación general de loe resultados se observan en 

el cuadro 1. 

Los resultados obtenidos de los 70 suene de equino a 

los Cuales se leo realizó la prueba de F.O., muestran que 

32 sueros (45.7%) fueron positivos, 2 sueros negativos — 

(2.9%) y 36 (51.4%) sueros presentaron factor antioomple - 

mentario (F.A.O.). 

Los sueros positivos fueron aquellos que tuvieron un -

título do 1s5 (do acuerdo d lo establecido por el Laborato-

rio °cutral de la Dirección Generül de Sanidad Animal), los 

negativos en loe cuales no hubo fijaoidn de complemento en 

el sistema indicador, loe P.A.0, los que representar** falla 

de fijaoidn de complemento en el sistema indicador o en el - 

oomplejo antígeno anticuerpo en estudio. 

En el cuadro 2 observamos la distribuoidn de los rer 

tad«,  de los 70 cueros a la prueba de P.O.; de acuerdo a la 

edad de loe animales maestreados, observando un mayor amo-

' ro de sueros positivos entre las edades de 3 a 6 ataos, así 

mismo entre 2 y 7 anos de edad encontramos mayor :Amero de 
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sueros que representan el F.A.O. Los dos sueros negativos, 

fueron en equinos de 3 y 4 anos de edad respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por raza y espe-

cie (cuadro 3) se encontraron entre los caballos criollos, 

29 positivos, uno negativo y 25 con faotor anticomplementa-

rio. Entre los caballos de la raza cuarto de milla muestres 

dos 3 fueron positivosy uno con F.A.O. Los cuatro asnos y--

una mula muestreada presentaron F.A.O. 

De acuerdo al manejo (cuadro 4) los resultados fueron -

de la siguiente manera: 55 animales de potrero de los cual -

les 27 fueron positivos, 28 presentaron F.A.O. y ninguno na-

tivo. De los 10 equinos en caballerizas 3 fueron positivos 

6 presentaron P.A.O. y uno negativo, por lo que oorreponde a 

los equinos con manejo mixto, dos positivos, dospresentaron 

P.A.O. y un negativo. 

En rolaoidn con su función zootóonioa do los 70 equinos 

muestreados loo resultados se muestran en el ouadro 5. 

De 58 equinos de trabajo de campo 29 fueron positivos y 

29 presentaron F.A.O., en el caso do un caballo do carreras, 

multé negativo y un caballo apuntador presentó P.A.O. Da 
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loe 9 caballos destinados a la charrería 3 fueron positivos 

5 con P.A.O., y uno negativo. 

La frecuencia del Mío garrapatioida por loe diferen-

tes métodos tuvo una variaoidn de 8-45 días y no existid -

ninguna calendarizaoidn para el bailo por lo oual era bastan 

te irregular, y en otros casos no recibieron tratamiento al 

gano. 

Los frotis sanguíneos tenidos con Giemea fueron negati 

vos a exoepoidn de uno, (muestra No. 62 cuadro 1) el cual -

previamente había sido notificado por el M.V.Z. que lo aten 

dia Como sospechoso do padecer piroplasmosis. 

Loe eapeoímenes de garrapata recolectados de los anima 

les maestreados, correspondieron a Anooentor pitens.  
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CUADRO 	2 

DISTRIBUCION DE LO3 RESULTADOS DE LA PRUEBA r.c., UTILIZAN 
DO ANTIGENO DE B. EQUI DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS ANIMA 

LES, EN EL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. 

EDAD RESULTADO DE LA PRUEBA DE P. O. 	NO. DE ANIMALES 
P.A.C. POSITIVOS NEGATIVOS 

2 O n 

3 8 1 

4 2 1 

5 7 o 

6 8 n 

7 1 0 

8 1 o 

9 1 0 

o 

3 3 

3 12 

3 6 

6 13 

5 13 

8 9 

2 3 

0 1 

	Jp 	 3. 

12 	1  

	 «.lieral.“•-•••~1~~0~L~~«~~~411~1~11~~~1~~ 	  
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CUADRO 	3 

DISTRIDUOION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE P.O. UTILIZANDO 

ANTIGENO DE 1. EQUI DE LOS EQUINOS MUESTREADOS DE ACUERDO A LA 

RAZA Y LA ESPEOIE, EN EL MUNICIPIO DE AOAYUCANp VER. 

PRUEBA DE PIJAOION DE COMPLIMENTO No. DE ANTMAT51S 
Tara.1111.11•11•1~••••••••11.1~1.1.~. 

POSITIVOS NEGATIVOS PAO 

29 1 25 55 

3 1 6 1.0 

o n 4 4 

0 0 1 

32 2 36 70 

ESPECIE Y RAZA 

CABALLO CRIOLLO 

DAMITA CUARTO 

pz  MIZA 

MMO ORIOLTiO 

>DM ORIODZO 

TOTAL 



-23- 

CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE P.C. UTILI-

ZANDO ANTIGENO DE B. EQUI DE LO3 EQUINOS MUESTREADOS DE A-

CUERDO A SU MANEJO, EN EL MUNICIPIO DE AOAYUCAN, VER. 

WANEJO PRUEBA DE PYJACION '!)1, COMILLMENTO No. AIIIMAIIS 
POSITIVOS NEGATIVOS P.A.O. 

POTRERO' 27 28 55 

CABALLSRIZA
2 

3 3. 6 10 

MIXT03  2 3. 2 5 

TOTAL 32 2 36 70 

1.- Equinoe quo la mayor parto del tiempo permanecen en el 

potrero. 

2,- Equinoc que la mayor parto del tiempo permanecon en 02 

balleriva. 

Equino') quo durante el dio porman000n un el potrero y 

por la noch0 en ln onballeriza. 
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CUADRO ' 	5 

DISTRIBUOION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE P.C.,. UTIII—

ZANMO ANTIGENO DE B. Ea DE LOS ANIMALES LIUESTREADOS DE A—
CUERDO A SU FUMO ZOOTECNICA, EN EL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, 

VER. 

YUMUIOM 
ZOTECNICA 	PRUEBA DE FIJACION DE COMPLEMENTO No. DE ANIMALES 

POSITIVOS NEGATIVOS P.A.O. 

T. CAMPO* 29 O 29 58 

CARRERAS O 1 1 2 

r03J011** ,0 O 1 1 

9EARRESIA 3 1 5 9 

TOTAL 32 2 36 70 

#1. OAUPO 

ouREJON 0 

• Trabajo do campo, incluyo todo tipo de aotividadoo 
Int00t4 ramo; ~dorso, arroadoroat  transporte, - 
de olF04, 099 
OaballOo utilizados como apuntadores (User). 



CUADRO 6 

DUTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE P.C. UTILIZAN 

DO ANTIGENO DE B. EQUI DE LOS EQUINOS MUESTREADOS DE ACUERDO ' 

AL TIPO DE APLICACION DE BAM GARRAPATICIDA, EN EL MUNICIPIO 

DE ACAYUCAN, VER. 

TIPO DB BAIlO PRUEBA DE PIJACION DE COMPLEMENTO 	No. DE ANIMALES 

POSITIVO NEGATIVO F.A.C. 

i#SPEISION 17 2 19 38 

pepino 12 0 14 26 

9 3 5 

ZeTua.--.--- >2 2 36 70 
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IV DISOUSION 

La presencia de garrapatas del género Anocentor nitens 

en caballos es un hallazgo comba en regiones tropicales. Es 

te parásito es considerado como el vector de la piroplasmo 

sis equina. 

Una de las características de las infecciones por babe 

sia es que los animales recuperados de una infeooidn aguda 

se oonvierten en portadores sanos del parásito. Debido a -

que los portadores sanos tienen una baja parasitemiap las - 

infecciones no son fíoilmente diagnosticadas por medio del 

examen de frotis sanguinos teftidos, ya quo no se puede de-

teotar el parásito cuando existe menos del 1% de eritrooi - 

toe infeotadoe (23). 

El distinguir a los animales portadores de los sanos - 

tiene dificultados. ya que la duraoidn de los anticuerpos - 

fijadores de complemento permanecen en el animal basta 40 - 

mes después de la infección (7). Por le tanto las pro - 

bas eeroldgioas deben ser usadas para la deteccOn de ante 

les enfermos o portadores. El frotis eanautnec puedo ser -

utilizado para poner de manifiesto al parásito solo si se -

toma una muestra en la fase muda de la enfermedad (7), **- 
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mo euoedid con el caballo número 62 (ver cuadro 1) el cual 

fué positivo tanto al frotis sanguíneo como a la prueba de 

F.O. 

De acuerdo a los resultados obtenidos com respecto a 

la edad (cuadro 3) los animales positivos fueron aquellos 

entre 3-6 anos y los que presentaron factor anticomplemen-

tario (FAO) aquellos entre 2-7 anos de edad. Esto fué de-

bido a que en el muestreo había un número mayor de animales 

entre estas edades ya que los caballos viejos son deseeha-

dos y las hembras preftadas o animales jóvenes están pastan 

do en los potreros y fué difícil tomar muestras de los mis 

m00, 

En cuanto a la raza la mayoría de animales fueron críe 

lbs por lo que el número de animales positivos y con 1010., 

fud mayor, ademdo que estos son utilizados como animales de 

trabajo en el campo y con mayor riesgos de exposición al --

viotor, y los animales de razas puras son menos y su manejo 

es diferente aunque no se puede inferir que exista aquí una 

diferencia en cuanto a la presentaoidn de la enfermedad por 

tipo de manejo, ya que tambidn los animales que ee *neutra 

ban en caballeriza estaban expuestos al vector, 
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El P.A.C., se presenta en algunos sueros (13), estos 

compuestos son capaces de reaooionar con componentes del -

complemento, sin embargo no en la reacción antígeno-anti -

cuerpo. Estos componentes no necesariamente están presen-

tes en todos loa sueros de individuos de algunas especies. 

Esto se presenta en sueros mal manejados, cuando estos han 

permanecido por algún tiempo en oongelaoidn y son repetida 

mente descongelados (2). Métodos satisfactorios para remo 

Ver el P.A.O., no han sido descubiertos hasta la fecha. 

Berta (1978) (2) menciona la detecoidn del inaotivador 

de la fracoida O del complemento en el suero equino en dilu 

°iones hasta 23200, por lo cual hubiera sido importante hap-

cor mío diluoioaeo de los sueros que presentaron F.A.O., lo 

cual no tad posible en el presente trabajo, debido a la es-

casez, de antígeno, La presencia de P,A,O, en caballee es -

baja, pero si es muy alta en asnos y mulas. 

En estudios opidemioldgicos do babosiona equina, usad 

do prueba. aeroldgioas se determina Adío la prevalencia apa-

rente pero no se ha determinado la real provalenda de la la 

formodad. Para llevar a cabo estas determinaciones es neo."' 

rio conocer la sensibilidad y eapociandad de la prueba l'erg 

ldgtea empleada. La sensibilidad (8) do una prueba es la . 



-29- 

probabilidad de que esta detecte animales positivos cuando 

realmente son positivos. La especificidad (E) de una prue 

ba es la probabilidad de que la prueba detecte animales ne.-. 

gativos (22). 

En el paso de babesiosist  y usando la prueba de P.O. - 

Mahoney (16) reporta que la prueba de P.O. produce reaooio 

nes positivas en un 94% de los oaeoe positivos estudiados 

y en las pruebas con sueros obtenidos de bovinos no expuse 

tos a B. 19114, reacoiones no especificas fueron encontra-

das frecuentemente a las diluoiones de 1:5 en un 4,5% de -

loe casos (26). 

Por lo Vasto si extrapolamos tontos datos de 8 y E, pam. 

ra la prueba de F.O., en D.  2921, tenemos qua la 8 0  94% y 
la 	95,5%, 

La real prevalencia (RP) puede ser calculada por medio 

de la atm:Unte armula PR low 	 

1+3 w1 

PAR Prevalencia Aparente 

O • Zenelbllídad de la prueba B•94 

• • Sepeeltiet4ad de la prueba 1-95.5 
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Tomando nuestros datos tenemos que la PA, en este es-

tudio fué de 45.71 y sustituyendo los valores obtenemos: 

PR = .4571 + .9441  = .39.71 	.4437 X 100 — 44.37% 
.955 + .9411 	TER—  4" 

Por lo que observamos que la diferencia que existe en 

la PA y la PR es de 1.34% de falsos positivos con el uzo -

de las pruebas de P.O., por lo que es conveniente para es 

te tipo de estudios usar pruebas con una alta y E aunque 

en la prdotioa es didoil de encontrarlas. 

El control de la enfermedad ha estado principalmente -

dirigida hacia o1 pardoito, empleando drogan terapéutione, 

y no hacia el control del vector que ofr000ria mayoreo vea 

tajan para evitar el eoparoimiento del patioito a los 'qui 
nos oloceptibleo en la nona, aunque en ente estudio leo e-
quinon eueetradoo reoibian bailes garrapatioidas Men Z9 -
no realizabas con la freousnoia debida para abatir la pe -
blanda de garrapateo, ya que ,l. tal tiene la ()apandad de 
ser transa/tido de generaoidn en generaoidn. En #1 case de 
Moomtox  gala nu violo do vida es muy ~llar al de , 
G ama por lo tanta el bah ne debe de realizar cada 3.447 

diaa dependiendo de las condicionen medloiobientaleo y ¡pi 

ea del ano (27)11 
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La importancia de este tipo de estudios radica en cono 

oer la especie de Babesia y la distribución de los veotores, 

Asi como la prevalenoia de la enfermedad en poblaciones e - 

quinao para poder predecir el curso de la enfermedad y esta 

bleoer prioridades de estrategia para su control. 
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V CONOLUSIONES. 

1.- La prevalenoia de Babesia ull en el Municipio de Atm-

yuoan,Ver., fué de 44.3796,  con base en la prueba de fijación 

de complemento por lo cual puede considerarse una zona endé-

mica de la enfermedad. 

2.- La prueba de fijación de complemento tiene una alta sen 

eibilidad para anticuerpos espeoffioos de B. tallo  no sof --

los frotis sanguíneos debido a la dificultad de encontrar el 

parásito en sangre periférica. 

3.- Loa t'apodamos do garrapata reooleotados perteneoieron 

a plooentair pitens.  



VI BIBLIOGRAPIA 

1..- Beal, B.O.: Regulatory Statistioa. 5a. Ed. Biometrician 

USDA/APRIS. Vet. U.S.A. 1977. 

2.- Berta, O. and Rubbert, N.L. : Teating of hemolytio Com-

plement Componente in Domeetio Anímale. Am. J. Vet. Res. 39: 

1303-1308, (1978). 

3.- Borchet, A.: Parasitología Veterinaria la. Ed. Aoribia.  

Zaragoza, Eep. 1964. 

4.- Centro Nacional de Parasitología Animal, P.O.N.O.G., Se 

oratoria do Agricultura y Recureoe Hidrdulicoe. Departamen-

to de Taxonomía. Archivo 1981. 

5,- Direooidn General de Sanidad Animo, Secretaría de Agri 

cultura y Recureoe Hidráulicos. Departamento de Epizootiolo 

gía. Archivo 1981. 

Fideioomieo Campana Nacional Contra la Garrapata, Ocor! 

taria de Agricultura y Recursos Uidrduli000. aorenoia 

oa. Informo Anual, 1980. 

7.- Prorioho, M.W., Holbr000k, A.A. and Johnoon, A.V.; Equl 

no Piroplaompotos Oompl.ement Fixation Titoro of Horneo Intel 

ted With pahlta yaballts  Am. J. Vet. Roo. 30: 697-702, 

(1969). 

8.. García, E, ModiflcactOncs al olotoma de Olanifloacidn b 

Oliouttioa de Kdppen. Ea. Inotituto do Geografía. Untvorotdad 



-34- 

Nacional Autcnoma de México. 1973. 

9.- García, V.Z. Epidemiología de la Babesiosio, Curso de -

actualización, Centro Nacional de Parasitología Animal., --
P.O.N.O.G., 1981. 

10.- Guerrero, V.R.,González, 0. y Medina, E. t Epidemiolo -

gis la. Ed. Fondo Educativo Interamericano U.S.A. 1981. 

11.- Hagan, W.A., Brunner, D.W. Y Gilleepie, J.H.: Enferme - 

dades Infecciosas de loe animales doméetioos 3a. Ed. La --
Prensa Médica Mexicana, México, 1970 

12.- Harwood, R.P. and James, M.T.: Entomology in Human and -

Animal Health. 2a. Ed. Macmillan Publishing 00. U.S.A., 1979. 

13.- Herbert, W.J. Veterinary Immunology Edited by. Blsobotel 
Soientifio Publications, Oxford,London, Edinburgh, Melbourne. 

1974, 
14.- Uolbrook, A.A.p Anthony, D.W. and Johnson, A.J.t Observa-
tione on the development of pabesia oaballi in the Tropical 
»roe Tiok Derementor 14teno liman. 3, Protosool. 151 391-

396, (1960). 

15.- Royte, 	Purther observatione on the initial devela 

ment of infeotione with pabeeil bigemina J. Protosool. 12:03- 

05, (196". 

16.- Money, D.P. inmune Monee to Remoprotosoa. 11 11127 

gaga, /no iMMUnity to Animal Pareen:u. Edited by Boulsby 

witiata afte • New York and Loados. 302-336, 1972, 

Malhotra, 	Denerjeo D.P. and Gantani, O.P.: Preve - 



lenco of latent cases of Babesia Int infeotion in some parte 
of north weat. India as measured by the oapillary agglutina - 
tion test2 Equino Vet.,J. 10: 24-26, (1978). 

18.- Olseu, 0.W. Part Ix Phylum Protozoa. In ',Animal Parasitea 

their Lyfe Oyoles and Ecology°. Third Ed. University Park 

Press. 162, 1974: 

19,- Osorno, D.M. y Solana P.: Aislamiento e identifioaoidn de 
Babe la luí y Babosia oaballi en caballos de México. Teo. -
Peo. Méx. 20:41-44, (1972). 

20.- Ristio, M. Babesiosis and Theiloriosis In: Immunity to A-

nimal-Parasitos. Edit. 0.J. Jackeon, Rubor Herman, Ira Sinosr. 
Publiehed by Appleton Oentury-Oropts. U.S.A. 11, 1970. 

Ristio, M. Protozoal Diseaeos In:Equine Medioine and Sur-

gerY, 2a, Ed. Edited by American YeterinarY PUblioationo  
137-144-, U.S.A., (1972). 

Sohwabe, O.W., Riemann R.P., Pranti, B.O. Tbe MatheMatioal 

Appreaoh, In. 0Epidemiology in Yoterinary rraOtioeft. Un« by 
Loa and Yebigor p.p. 221-249, (1977). 

23.- eipped, 	Oooperrider, D.E., Cleaner. J.A., Allen, R.W. 

Moun, J.B.D., Tergland, M.B.: Equino Piroplamoie in the Uni-

ted Botatee, J, Amor. Vot. Med. Aso, 6:694-696, (1962), 

24,- Qmith, 11.79,s Oiolo Dioldsioo de Daboola en la Oarrapata.En 

Muta Veterinaria, Vol, II editado por neutra° Moreno Oban. 

Universidad ~tonal Autónoaa de México, 233-264 1970. 



25.- Soulaby, E.J.O. Genua: Babada. In: "Helminths, Arthro-

pode and Protozoan of Domestioatd Álibals" Sisth Ed. The -

Williams and Wilkina Co. Baltimore U.S.A., 698-712, 1975. 

26.- Tedorovic, R., Caraon, O.A., Measuring Immunologio res 

ponse In "Babesiocis" Ed. By Ristio M., Kroier J. Edit. -- 

Academia Press. 383-384, 1981. 

27.- United States Departament of Agricultura. Animal and - 

Plant Health Inspeotion Service.: Tioko of veterinary Impar 

tanoe Agrioulture Handbook No. 485, (1976). 

28.- Wintrobe, M.M. Hematología Clínica 4a. Ed. Interaddioa  

Buenos Aires, Argentina, 1960, 

29.- Zwart, D.$ Babeeiosie$ Non-Speoifio Reeiatanoe Immunolo 

gioal Paotore and. Pathogenesis In: Adv. Paraaitol. Editad 

by Zumnden, W.H.R., Baker, J.R. and Muller, R.L. Academia  

£12111 17:49-115, (1979). 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	I. Introducción
	II. Material y Métodos
	III. Resultados
	IV. Discusión
	V. Conclusión
	VI. Bibliografia

