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RESUMEN. 

Con el objeto do detenalencia de on con-

tra de Anaplasma marginal° y Baba municipio dltitlán 

Chiapas (Zona enzoótico) se realDto estudio: al -

azar 250 cabezas de ganado cebú dIndobrasil y eden--

tes de 5 ranchos distribuidos den:ipio; de entne hi-

cieron grupos en base a su edad, han de los 5 ,dos a 

los S años de edad. 

Las pruebas serológica:ticaron fuerjación 

de Complemento (F.C.) para el diainticuerpon OA. - - 

marginale e Inmunaluorescencia V.I.) para el de en 

ticuerpos en contra de Babesia 921 

Los resultados obtenidbn que lo proanti- 

cuerooF un contra de Anaplasma 	orno de ~veja. 

Los Porcentajel, fAeron de 33.60 pl marginale yra Ba-

baste 222  Esto indica que fócilhian registraido 

le ausencia de anticuerpos protechayoria del 11 zona. 

Se comprobó la inmunidluirida c3 triptstro 

en animales lactantes, así como 1 la misma anlián - 

destetados, 
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INTROOUCCI 0 N. 

Las enfermedades transmitidas por garrapatas y por otros 

artrópodos que afectan e las especies domésticas se consideran de gran 

importancia económica
58

, y de importancia en zoonosis en el caso de tia-

besiosis
24

En México las principales enfermedades transmitidas por goa 

rrapatas a los animale3 domésticos son la Anaplesmosis y Babesiosis. 

Estas dos enfermedades en la actualidad se encuentran difundidas en to-

do el territorio nacional., encontrándose una mayor incidencia en el tró 

pico y subtrópico del país. Estas enfermedades son poco conocidas en -

las áreas del pais donde no existe el vector biológico. 

Desde hace tiempo le Anaplasmosis y la Babesiosis han -

despertado gran interés par parte de los productores de corno y leche -

en los tróíicosasi como de los investigadores de los Centros de diagnós 

tico y de las autoridades correspondientes al sector agropecuario, ye -

que se considera que estas dos enfermedades son unas de los límitentes 

más importantes para la introducción de razas especializadas para la 

producción de carne y lecho en zonas en donde ue encuentro tina gran can 

tic/ad de forraje, es decir, el trópico y sohtrópico del plis o  zonas don 

de encontramos el vector más importante de estas 	erdertnedadus. no 

calcule que hay una pérdida anual de 	mIllope (la pe! 	amare 	- 

ti 
por causa de Babaste sipo y Anaplanma 	 



ANAPLASMOS1 6. 

Definición, 

La Anaplasmosis es una enfermedad infecciosa y transmisi-

ble en bovinos, se caracteriza por anemia progresiva asociada con la apa 

rición de cuerpos de inclusión dentro de los eritracitos, estos cuerpos 

fueron denominados como Anaplasma, El término Anaplasma fué usado para 

indicar que el agente estaba sin citoplasma, esto se habla establecido -

con anterioridad por los investigadores que indicaron que el organismo 

consistía de un cuerpo compacto de cromatina
02,73. 

 El término "marginale" 

se refiere a la localización periférica del organismo en los eritrocitos. 

La Anaplasmosis causada por A. mara ingle ha sido reconocida económicamen 

te como una enfermedad importante por més de medio sigla, en las explota 

. 74,1,23 
clones bovinas de los climas tropicales y subtropicales del mundo • 	• 

Existen otros dos agentes causales da la Ananlmoosis Lo-

vine y son Maolauna contrate y Paranaplaltqa caadata. 

CLABIFIC  ION Ult AllArlAWA 

Al u. 1,j ;• 

riaruinal, 

(:ent raif 
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H ISTOR1A. 

Smith y Kilhorne, 1093
78

, estudiando eritrocitos de bovi-

no infectado con babasia, observaron que dentro da éstos se encontraban 

cuerpos en forma cocoide, algunos en posición marginal y estos autores -

los consideraron como estadios del ciclo de vida del parásito. 

lheiler demostró que la anaplasmosis era una enfermedad 

diferente y al agente causal lo denominó Anaplasma marginale. Sin tener 

el conocimiento preciso sobre la naturaleza de este organismo y en vista 

de que algunos signos clínicos eran iguales a los de la piroplasmosis, y 

se pensó que ~lanilla también era un protozoa sanguíneo
02
. Un entandi-

miento mAs definitivo de su estructura se obtuvo con los estudios de Ris 

70 
tic en 1960 , los cuales revelan que las subunidades del cuerpo margi- 

na 	liccisamente los agentes etiolágicos de la anaplasmosis, y que -

la habilidi.i inicial do esto cuerpo pura invadir eritrocitos maduros y - 

multiplicarse dentro de ellos POI' división binaria pemnite la formaLión 

de un cuerpo dar inclusión marginal 	
73, 

stnIHtiC1ilti. 

Lo enferneddd (1 de dietrit.olón mundial y ha sido enzeó- 
71? 

tica en tiran parta de los LIStiitiOS thiO015, México, Ceniro y 5 ithonérica 

Le enfermedad r.r r A. frecoef1e en loca lugares donde ahan-

dan los vectoress muscas, moscos y uar patah , 



A fin de valorar la importancia de esta enfonnedad, se -

programó un estudio para determinar la incidencia de esta enfermedad en 

México
56 

el país se dividió en cuatro zonas, dentro de las cuales la -

zona norte presentó le menor incidencia 7.9% de reactores positivos, La 

zona del altiplano presentó 25.976. La zona costera del Golfo presentó 

51.4% y le zona costera del Pacifico 14.6%, como se puede apreciar el -

mayor porcentaje proviene de la costa del Golfo. En las zonas donde no 

se ha controlado la presencia de la garrapata del género Boophilus, la 

incidencia es mayor. Es muy importante el saber o aclarar que aunque -

la erradicación de garrapatas fuese total, la incidencia de anaplasmo-

sis persistiría, ya que existen otro tipo de vectores muy difíciles de 

controlar. 

ASPECTOS EPIZOOTIOLOGICOS. 

Aspectos clínicos y patología de A. marginale.- 

Animales susceptibles.- La onaplasmesis ha sido observa 

da frecuentemente en especies del género Dos tenme y+ Bos indicas, Ade mm. 

mde de los bovinos unta enfermedad se presenta en otros rumiantes COMO 

búfalos, camellos, venados, ovejas, cabras, els" ~loop es-,  

toa últimos casi nunca derarrollan lo enfermedad do r., rº ra jknvo y foto] 
IR
. 

El Periodo de incubación oscila entre A) y 4f) días y hay 

cuatro formas de le enfernedad: leve, 9adreogado, 	Irónica, rucor 

dando que estos términos sólo indican variaciones con 	dura-- 

clón Os 	miEma, la trasmisión 05 por gorropalnu beupvijo  anL, ates, - 

u, m19-91,  Ixones, Dermacentor, AMbliovn y fihfid(iLii(ii:111 	/iolcall de 

le familia tabanidee y la traueisión mecánica pnr jul tvr4,,(A lp, u.„Irrcji 
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Forma leve o benigna.- Suele presentarse en becerros; la 

sintomatología general, poco intensa, consiste en: tristeza, ligero en-

flaquecimiento, pelo erizado, pulso ligeramente acelerado. 

Forma sobreaguda.- Predomina sobre animales adultos ere 

sentando depresión física y fiebre elevada. El hato suele aparecer afeo 

tado del 59% el 79% de los animales, con mortalidad de mós del 3401. 

Forma aguda,- Se caracteriza por debilidad general, fie-

bre, ictericia, anoxia, anorexia, anemia, disnea, incoordinación, postra 

cid', y muerte, en un brote el 	del hato llega a morir. 

Forma crónica.- Es simplemente la continuación de un ato 

que agudo en el que los eritrocitos descienden en un 40 al 07% del hema-

tecrito normal, 5e caracteriza por poca fiebre, anorexia, sed intensa, - 

emaciación, ictericia acentuada y el restablecimiento total requiera do 

por lo menos 2 1 4 meses. 

En los bovinos de zonas libren llevadme a zonas infectadas, 

101 pérdidas por muorten pueden llegar a ser del 50 al n7A, en cambio, - 

en los originarios de zonas endómicaa la enfermedad sólo causo de 1(1 a -

2f11 de muertes debida a que generalmente los animales tienen irmolidad 

adquirida desde una temprana edad. 

En la necropsia se observa edema gelatinifurme del pecho 

y cuello, debido a oambiou; en la penneahilidad "colar, ittericia int% 

so a causa de la disminución de eritrouiton y hemoglobina en circulación, 

el bazo puede aumentar basta dos yuca!, so tamaño normal por el excesivo 

trabajo humatopeyética, se dielinguen pequeñas hemorragias flubParicArdl- 



- 6 - 

cas debido a la ruptura de capilares y degenera ión del miocardio; la ve-

sícula biliar aparece dilatada y llena de bilis de colar verde obscuro y 

espesa 

0 IAGNOSTIC O. 

U diagnóstico clínico se hace basándose en el estado gene 

ral del animal y signos do le enfermedad, aunque todos estos datos son -

bastante precisos para diagnosticar la anaplesmosis, asta debe confirmar-

se mediante el diagnóstico de laboratorio, por un frotis sanguíneo para 

su estudio microscopico con diferentes tinciones: Wright, Azul de Motile-

no, Giamsa
71 
 Acridina

29 
 

Para estudios más detalladas de la enfermedad se recomien-

dan pruebas seralógicas tales como: Prueba de fijación de complemento
30 

 , 

tubo capilar y mucha río aglutinación en placa 

PRUEBA U1i FIJAuTIN DF COMPIDJUNTO (F.C.) 

Deviu quu GIT43nió 	(1,ace aproxiPida~tu 19 años), 

.30 
ha damoblrado scu fv"Y Pr.t.:Lít,a pura ituto,cUlr purtadert,  i le Prolonmn , 

La prueba de I 	i 	1 ,, 	 Jológit w• y Logi- 

trul da Anaplau,t,, 	..,', 1-!nt annt 	itt,l 	,!t?, I 31 i)" tu,  i t 

PRUEBA CAPILAB Pi AfildMAJAIff: (A.L.) 

J t 	 1 I.11 1,1it I' • 
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Los resultados de las pruebas de F. C. y A. C. hechas en 

sueros de animales sospechosos de anaplasmosis se correlacionan de un 

90 el 100%. En un estudio en donde pequeñas dosis del inóculo fueron -

usados, la prueba de A, C. fué positiva a los 30 días después de le ino 

colación y de 2 a 5 días después de haber resultado positivas a las 

pruebas de F. C.
81
. 

PRUEBA DE AGLUTINACION EN TARJETA. 

Esta prueba es una modificación do la prueba de A. C. en 

la cual. el antígeno aglutinante de Anaplasma reacciona con cl anticuer-

po especifico del suero sobre una placa o tarjeta. Amerault y Roby
2 
en 

1960, indican que esta prueba es más aceptable para trabajos de campo -

que la de F, C. y A. C. 

PFIllf I1 P>, Ii3, 

*sten dos tipos de VaC0nah UHU lntac.tivadia y otra ale--- 

nuada, 

l_ra ¥ 1r.urua 	 nr1.1vnllca fué des,arrnildt 	por (boli, y Kllewor 
1 

en t 	, no Itrest3rltra liniiiizada y Oh elahorAda n partir do sonoro de 

t'avino 1nfllrstartu crin 011ilif lín,Egiu Anatdawita maruinalu 	iert (V,'4 • 	1. sta va 

• p bu C.111 Y1 	/si o con una en Isián de aceite y aquí' 	t 	Gel  

reerrioda 1,3 	lóty,vu nonas ón teniendo por lo nenw: 

de i 	De 	tenlo ster,La 	1 n 00e e) al oraron lta Vill:ttril 	é bt +I 	rernon- 

ta 'a de los, aninalus un Lontra de la anaplannosis en forma 

"III" Previ i.tet tl Lle frA o7. t.-;a 	1.1w.3t I an ron dt11,1 	- 
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Esta vacuna fué estudiada por Fernández y Lora25 en 1966, 

utilizando 15 bovinos de la raza Abordeen Angus los cuales fueron vacuna 

dos dos veces con intervalo de seis semanas, usando 2 ml de vacuna por -

animal en cada vacunación, 68 días después los animales fueron desafia-

dos con 4 ml de sangre de un bovino portador de Anaplasma marginale, - 

ocho de los animales murieron a consecuenoia del desafio. 

La eficacia de esta vacune no he sido confirmada por nin-

gún investigador independiente. La vacuna se vende en U.S.A. con una Li 

sandia especial; sin embargo, algunos paises no han autorizado su venta. 

Además de la aparente baje protección que confiere este -

producto se han reportado los riesgos que presenta el usa do la misma pa 

ra los becerros nacidos de vacas vacunadas con este biológico. En 1973 

Storment
80 

 puso de manifieste; que esto vacuna produce una gran cantidad 

de anticuerpos en contra de la sangre y cuando est05 onticuorpob son in-

geridos por los becerros en ol calostro, mi puedO ixeseotar eritroblusto 

ala de curso fatal. Infonnarm como evldencl.ifliGional lo producción de 

isaeritrolisis en becerros, lindo la k,u,ind indciivuda (ANN'LAZ). Dicho 

investigador informa que 	;11 ,(i({ 	 rru 	t? I,rui 14n-11.11k) en U,13,A, 

por la vacunación, 

VACUNA ATENUADA DL Anaplasulu ma? 

1 

	

1) , 	rrolllron 	ima 
al••••• 

Para provenir DI Aiifilii!Pr11 aufiiPti 9 j  1/1(21 	1 911a 

proveniente de Florido, U.U.A„ O un fuEAaldauot Iiiíurtmti 	los 1.ovinoc; 

Mb especificamente lo vouuni = - Air,:,i!le lir,  lo ao:icia,,l11A 	cLpa de 

Annoisma a borregos y cabree!:, 
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En México se evaluó la inocuidad y potencie en experimen-

tos controlados
57 

 . Se usaron 42 animales de razas especializadas en pro 

ducción de leche y carne, se desafié a los animales 6 meses' después de -

la vacunación. La dosis do desafio se encontraba congelada en Nitrógeno 

liquido y tenia la potencia suficiente para matar por lo menos el 5996 de 

bovinos adultos susceptibles. 

En el experimento de campo el 3096 de los animales testi—

gos desarrollaron anaplasmosis y fué necesario administrarles tratamien-

to terapéutico. Los animales vacunados no enfermaron y mostraron un ma-

yor incremento de peso corporal durante los 12 meses del experimento. 
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BABESIOSIS. 

Definición.- La babesiosis es una enfermedad infecciosa 

de distribución mundial que afecta a diversos animales domésticos, sal-

vajes y al hombre
64
. 

Sinonimias.- La bebesiosis bovina o piroplasmosis anti-

guamente fué conocida como fiebre de Texas, aguas rojas, derrengodera, 

etc
35
. 

HISTORIA. 

en sangre de 

lo que se le 

protozoario 

Este parásit:o fué observado y descrito por primera vez - 

ganado bovino y ovino por Habas en 188U3  en flumania, por - 

denominó a este parásita Dabesie billómina y fue el primer 

70 
en el que no observó transmisión por vectores artrópodos 

  

Posteriormente en 1695 Plana y Galli-Valurio 	dieron a 

conocer les primeras informaciones do n. eaniJ, en perro, fil V10, 
) 

Nutall y Striclan n3Lervaron dos tipos de babesia en cuhallw: a las que 

se les nombró Habesia eaballi y Habesia 2121 o !Wall:1 1111 . 

ni2lJusiu en humanos La sido IlA)Ortada twx 

gadpres
79, 64, 53 

AGENTES El TOLOG1CW, 

1 
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ticos de mamíferos, los cuales 

el más importante dentro de la 

asexual por división binaria o 

del huesped34
, 65

. 

no producen hemosoina siendo este género 

familia Babesidae
56 
 . Su reproducción es 

esquizogonia dentro de los eritrocitos - 

Babesia bigémina es un parásito quo mide aproximadamente 

de 4 a 5)ULde largo por 2 a 3Ade ancho, este protozoario se encuentra 

dentro de los eritrocitos de bovinos infectados, teniendo forma muy va-

riable se pueden observar redondos, ovales o de forma irregular, los pa 

res unidos en ángulo agudo son típicos. 

Sahesia bovis es un parásito pequerio que mide aproximada 

mente de 2.4Ade largo y 1.3)1,de ancho, encontrándose también dentro 

de los eritrocitos de la sangre de bovinos infectados, este protozoario 

tienes formo de pera y ocupa una situación aubmarginal en los eritroci-

to:. . 

ASPECTO6 CLINICOS.- 

La enfermedad tiene un periodo do incubación que oscila 

entra y 1(1 das , y so caraGterlia por presentar tamperetturn elevada 

(40bil a 

 

42°C) anemia, ictericia, taquicardia, nomoulobinuria, el núme-

ro de glóbulos rojos puede bajar hasta 1,5 millones por mililitro cúbi-

co, la defecación al principio es retardada; més tarde sobreviene diarrea 

MUCU5d U sanguinolenta, 

La 1ranunisión de babasia dentro de lan garrapatas se -

lleva a cabo de dos forvu. Transavárica y Trans-estadio; en le primera 

la garrapata adulta tran.Alts la inforión a ta deecendencin por Aa - 
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ovárica, saliendo los huevecillos ya infectados. En la segunda forma, 

la transmisión se realiza de larva a ninfa y de ninfa a garrapata adul-

ta. 

La infección do los vertebrados se realiza por esporozoi 

tos o formas infectantes procedentes de las glándulas salivales de las 

garrapatas, aparentemente los esporozoitos penetran directamente a los 

eritrocitos donde dan lugar al trofozoito el cual se multiplica (se des 

conoce la naturaleza exacta del proceso) dando lugar a dos merozoitos, 

los cuales abandonan el eritrocito y pasan al torrente sanguíneo donde 

infectan a otros eritrocitos. 

Cuando la garrapata se alimenta con sangre infectada los 

eritrocitos son digeridos en el intestino y aparentunente sólo una par-

te de los parásitos presentes y liberados por la digestión están en dis 

posición de continuar su ciclo. Se ha informada de formas de anillos -

que invaden las células del epitelio intestinal y dan lugar a formas de 

cigarro a las que su ha atribuído constituir las formas quo se reprodu-

cen sexualmente. Estos dan lugar a formas de masa (denominadas vermícu 

loe) los que aparecen en la Pamolinfa de la garrapata de 3 a 5 días de2 

pues de que la garrapata Ise ha daq)randido tial 	 liutnr. Ustos ver- 

de laB !arropatan in micuion aun capaces de ioferA r tiftrentes Ara o 

n'oyendo los ovarios a donde pasan a infe-GUtr 

de larvas̀ . 

1AGNOE1 1 LO .- 

la 	aeheroción 

5.4-ante la 	tir-, 	4,1 1 (AV 

pueden ser detectados per ü,) exérti I) 	'otro 	r 	ot 	- 

9.33 



Los ontigenausculares solubles derivados de la san-

e de animales infectados do usados en varios pruebas uorulógicas 

re el diagnóstico de babe. Estas pruebas incluyen fijación de - 

Mplemento
40

hampaglutinandirecta
28

, aglutinación en tubo capi- 

16  
r 	inmunofluorescencia cte

3B, 25 
 y precipitación en geles,   

Basándose enstudios de campo y estudios de labora-

rie, la prueba de inmunofcencia indirecta parece ser le de más -

pila difusión en las pruel-ológices, Una evaluación de precisión 

le prueba de inmunpfluorle indirecta para detectar anticuerpos 

9 
htre B. argentina mostró lindicador confiable

3 
esta prueba Lie 

5 
un indice de seguridad eft. Burridge y Kimber en 1973 introduje 

11 el método de frotis do Iperasitade con Babesie spp para la de-

Ocién de anticuerpos media prueba de inmunofluorencencia indire£ 

1 Ellos sugieren esta tápara los estudio:, epizootinlógicon sobre 

hado infectado con 11. kig 

i1MUN1DA1) ,- 

La pursisteniunn inmunidad Alia en centro do 11)u. 

Ole depende del continue4Dmiente del agente caual en la sanve. 

presencia do orgrioi9roE tejido um um edad° ,tetol)611.camullte 

go aparentemente nroporcileGtfmulG antitAlico ileGL,rlo pera el 

htinuo mantenimiento de lenisme:, m'Amurallar, y eululoreh da defun, 
N3 
. Los sueros de ion; aniconvalef.Glentes rnn aLtl,ur, 

gehas de precipitación, egición, fi-ladón do Coi Plerenid y antu._ 

frrpos fluorescerle!.. El P Papel dL le a  anti 	r,ér LeL en,  - 

Protección U5 iniikada 	nhher,a, 
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1.- La concentración de anticuerpos específicos usualmente cae 

debajo de los niveles detestables antes do la enfermedad
76
. 

2,- La transferencia de inmunidad pasiva a partir de la madre 

77 
a la cría toma lugar por la vía de anticuerpos calostrales . 

3,- Un retardo en el impulso inicial de la parasitemia ocurre 

si al animal receptor se le administra antisuero específi 

46  
co al mismo tiempo de la infección 

De acuerdo con los autores estos hallazgos propnrcionan 

una explicación de la resistencia natural de los becerros a la infec—

ción de Babesia como os observado un el campo. La edad de resistencia, 

sin embargo no puede ser excluida, no hay diferencia en susceptibilidad 

y le enfermedad que sigue a la inoculación con U. divergens se detectó 

entre los 2 meses y loa 6 silos de edad dol ganado . 

Una inmunidad protectora estéril seguida a le elimina—

ción de U. bigéminn y U. argentina por quimioterapia ha sido demostra 
44, 13 

da por varios investigadores 	. 

44 
iehr en 1972 diceiNó un experimento en el que 6 do los 

onimalet;. que fueron inicialmente pul4i y:3s en la lincha de fluerezean- 

cle indirecto se hicieron negativos a la mit" mece de!pués del ira 

tamiento. FI decremento en los títulos (10 antiLuerpos fluurecconten no 

fue asociada con la hoja en l n inmunidad protectoto, esto purgo cer de-

bido e que talen aninalPs pul,,elen una hanilidod paro generar ráPidanen-

te una cantidad de antillierpos prulectures migu1mnter, a la re infección 

o que la Protección deppnde más de inuminidad celular' que du inmunlcIid - 
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La inmunidad adquirida por la infección durante el momento 

del nacimiento a los 8 meses de edad parece persistir por largos períodos 

en la ausencia de reinfección
49, 75 

Cambios entigénicos en 0, argentina han sido demostrados - 

usandu la prueba de aglutinación de eritrocitos parasitados
14, 

con orga- 

15 
nismos colectados de animales que sufrieron recaídas . Cuando estas re- 

caídas parasitarias son transmitidas a través de la garrapata 8. microplus, 

las babesias se convierten en un tipo antigénico común, el cual puede sin 

embargo, ser una cepa especifica. Evidencias preliminares con otras babe 

sisa aportan la existencia de un fenómeno similer8
3 61

. Le prueba indi-

recta de anticuerpos fluorescentes fué usada para analizar las relaciones 

antigénicas entre Babesia argentina y dos parásitos de malaria humana - 

Plesmodium falciparum o P, vivax , observándose reacciones cruzadas entre 

P. falciparum y Babesia argentina. En otro experimento algunas personas 

infectadas con P,  falciearem o P. vivaz se lora encontró anticuerpos contra 

O. etfeentina,  Varias explicaciones para estas reacciones cruzadas fueron 

43 
consideradas por los autores . 

ri papel protector do lcrr, anticuerpou un 	)euineis eB pro 

bablemente similar a Plabmodlom dando 	parti!,ittr inodon activamente - 

eritrocitos y la secuencia de oto esta 17,ujeta ta lo utcutw3 do Los anti- 

32, .10 
Cuerpos, mientrae esten en el p1aire 	, bajo 	Ltancia5 

anticuerpos que recubren al parodio tiebnudo puf len 	!7,1.4 habilidad 

para atacar y penetrar aritroci.tot, hospedadore, 1 tuaio. cn Plwoodium 

indicen que le partic.loación dLi ciyhOemento no el, lict.c•fill 	una ac- 

tí Mea protectra rY par anticuerpo-, So vitro e in vi .0 	. r lr, dio:my:un 

to an el nivel tic nom0 ("ello 	nrnt airgí, 	1 .1]i; riri ratati - 

infectadas con 

	

rodheini 	dapóLitOS de 1,14 	el 	r 	tu del ..  • 	40 
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complemento
3, 17

. Estudios de inmunidad celular en babesiosis son redu-

cidos y elaborados principalmente en animales de laboratorio, La trans-

ferencia adoptiva de inmunidad a El, rodhaini fuá hecha en ratas por el - 

uso de homogeneizados esplénicos63,  

EPIZOOTIOLOGIA Y CONTROL DE VECTOR. 

En Australia existan zonas tipicamente enzoóticas que tie 

nen una población da garrapatas estable y cuyos números son suficientes 

para asegurar una exposición del ganado a Babesia spp anterior o los nue 

ve meses de edad, anticuerpos celostrales y/u resistencia por la edad -

protegen al ganado del desarrollo de reacciones severas. Los estudios 

de transmisión por garrapatas y datos serológicas indican que la infec--

ci(1n antle ganado y posiblemente entre ganado y rumiantes salvajes son 

42, 59, 21 
comjnes en aquellas &reas marginales y enzoóticas 	. Infeccio- 

nes mixtas Yir agentes hemotrópicw son Frecuentemente observadas en Zo-

nas anzoáticaa
10 

significentee 

o años con el 

de garrapatas 

algunas veces 

ZunaE marginalhw, un contraste experimontan variaciones -

en cuanto a numerar, da vectores (garrapatas) por estaciones 

resultado de que algunos onimaluu escapan a la exposición 

infectadas, de hatJep,ia hasta deseues de los nueve tuestas y - 

hasta 2 o más años de edad, La infección a este tiempo, - 

resulta en una reacción n s> Le,,ers y la muerte puede ocurrir. ta severi 

dad de las reacciones en lel. Vuto,  adó directamente relacionada e le - 

proporción de animales subeePtitilus que son aquellos que no fueron ex-

Puestet,  a las UarraPataH cLlendo &ran jó,enes, Us importante notar que -

las regiones enZnátit,as estatils:,1 pueden convertirse en ineEtablea á ateas 
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marginales por el uso de ecarecidas. Si le población de garrapatas es ar-

tificialmente reducida por un número de meses o años y luego so le permite 

incrementar a los niveles anteriores la probabilidad de que se produzca -

una epidemia existe. 

Modelos matemáticos útiles han sido realizados para descri-

bir el medio ambiente de  flabenia  201 y sus vectores en los campos do Aus- 

trulla
51, 19 37 

Estos conceptos son importantes en la predicción de cuando 

y donde puede ocurrir babesiosie y cuando esta indicada la inmunización -

del ganado susceptible, El estudio de sueceptiblidad de varias cepas de O. 

ennulatue y una cepa de B. microplus a la infección do Dabesia bigémina in 

adema que ciertas cepas de habesia se desarrollaron solamente en lineas 

genéticas especificas de garrapatas Boophilus
31  
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OBJETIVOS.- 

La presencia de numerosos casos clínicos deAnaplasmosis 

en el Municipio de Villa Comaltitlan, Chiapas nos llevó a realizar un -

estudio en el cual se pudiera determinar el estado de prevalencia de An 

ticuarpos en contra de Anaplasma marginale; así como do Babesia me. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS. 

Población Humana.- Según datos tomados del Censo de Po—

blación de 19001  la población humana existente es de 18,573 habitantes 

compuesto por pequeMos agricultores y ganaderos en esta proporción: 

AGRICULTORES 	en% 

GANADEROS 	2396 

Población Bovina.- Según datos proporcionados por le Aso 

elación Ganadera Regional, la población bovina existente es de 10 1000 - 

cabeies da ganado, distribuida como sigue: 

uovium Pnuoucionu DE LECHE 	1171, 

DOVINO6 PHODUCTORE5 DE CARNE 	 .. (17% 

Localización.- Las tierras son en un 	utilizadas pera 

«flor :tes ecttvidades econhni,cas, pera producción de pitStano, cacao, - 

oahe de ezdcar, 	etc. Lo6 limitas aun al norte con el municipio 

de Escuintle y MeioZinila, al sur con al Oceano Pacifico, al oriente -

con al Municipio dett.Ut¡a y Mazatén y al poniente con el municipio de 

relemtnt14  y kapatelhua, 
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Altitud.- 27 Metros sobre el nivel del mar. 

Clima.- Tropical húmedo, clima de invierno seco no riguroso 

con lluvias todo el año, caluroso en tiempos de sequía y templado en tiem-

pos de lluvia con una temperatura promedio de 33° Alta, 22° Media y 18° Ba 

Ja. 

Carreteras.- Se cuenta con le Carretera Costera que comuna 

ca hacia el sur con la frontera de Guatemala y hacia el norte con la Corre 

tara Transitsmica con comunicación hacia cualquier punto de la República -

Mexicana. 

Escuelas.- El Municipio cuenta con cinco escuelas prima-

rias y una secundaria localizadas en los siguientes puntos, dos escuelas - 

primarias y la secundaria en el pueblo de Villa Comaltitlán, una escuela 

primaria en la Colonia Hidalgo, una escuela primaria en Zacoalpa y una úl-

tima en la Colonia E. Zapata, 

Hospitales.- 11 municipio cuente con un hohpital pertene-

ciente a la Secretaria de UoluDridad y Amintencin, loralizado un la oabece 

ra del municipio da Villa de ComaltitlAns  

irvitibtria,- V1 municipin c,Jenta (Av) pequAlñti.3 11-ny-irles r2 

lacionadas con la Agricultura y banadez f a CUITIII t'Un tJuw:ATias y 1 ropichets, 
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MATERIAL Y METODOS.- 

Pera la realización del presente estudio se recolectó suero 

de 250 animales cebú de las razas Brahman e Indobresil, escogidos al azar 

en 5 diferentes ranchos, con una edad que varió entre los 5 días y los 8 -

años da edad, distribuidos en la siguiente forma: 

Becerros cebú de 5 días a menores de 3 meses de edad. 

Becerras y novillonas cebú de 3 meses a menores de 9 meses. 

Toretes cebú de 9 meses a menores de 18 meses. 

Novillos cebú de 18 meses a menores de 27 meses de edad. 

Vacas cebú de más de 27 meses de edad. 

El material y equipo de laboratorio fuá proporcionado por 

el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, Departamento de Nemo-

protozoarios y constó de: 

Tubes o frascos de 10 ml. 

• Tapones de hule, 

-. Agujas hipodérmicas del número 14, 

Papel identificador, 

Recipientes de aluminio. 

Hielera, 

• Hielo seco, 

Equipo y rae t voo poro las pruebas serológicoo de inmune, 

fluorescencia Indirecta y de Fijación da GrAPJamento, 
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RANCHOS MU ESTR EADOS. - 

RANCHO "LLANO DE ORO" 

No. de Anales  Aninalesmuestreados.-49distribuidos por 
edades en la siguiente manera : 

EDAD 
	

No. DE ANNALES 

lidias 	- ‹. 3 meses 	 6 

3 meses 	- < 9 meses 	 4 

9 meses 	-<18 meses 	 15 

18 meses 	-<27 meses 	 7 

27 meses 	 17 

TOTAL s 	 49 
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RANCHO "SAN FRANCISCO CAL IFORNIA"  

No. de Animales muestreados.- 48 Distribui-
dos por edades de la siguiente manera: 

EDAD No, 	DE 	ANIMALES 

5 días 	- 	< 3 meses 5 

3 meses - < 9 meses 6 

9 meses - <18 meses 13 

18 meses - <27 meses 7 

> 27 meses 17 

TOTAL : 48 



RANCHEAS HS" 

No. de Animal estrea. 53 distribuidos por 
edades de la snte m: 

	

E D A D 	No. DE ANIMALES 

5 dios - <ses 

3 meses - Zses 	 6 

9 meses - <lses 	 16 

18 meses - c 'ses 

27 mese 

	

IOTA 	 53 
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RANCHO " NOV ILL ERO " 

Na, de Animales tau estreado s 51,- Distribu idos 
por edades de la siguiente manera 

Na, DE ANIMALES 

6 die s 	z. 3 meses 
	 8 

	

3 meses - t 9 meses 
	 4 

	

9 meses -< 18 meses 
	 13 

	

18 meses -<27 meses 
	 9 

27 meses 	 11 

T O TAL; 



RANCHO " LOS CARLOS  

No: de Animales muestreados 49.- Distribuidos 
por edades de la siguiente manera: 

5 dlas 	<3 meses 	 4 

3 meses 	< 9 meses 

9 meses -<18 meses 	 13 

18 meses - <27 meses 

27 meses 	 18 

TOTAL: 	 49 
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METODOS , - 

Se sangraron los animales con agujas estériles, extrayén-

doles de le yugular aproximadamente 10 ml, una vez coagulada la sangre -

se centrifugó a 2500 rpm, durante 10' con el fin de obtener el suero li-

bre de eritrocitos, esta muestra se dividió en 2 partes para correr les 

pruebas de F, C. e 	ésto se hizo de igual manera con las 250 mue£ 

tras. Se transportaron en hielo seco para mantenerlas congeladas hasta 

el momento de la realización del estudio. 

Las pruebas Garantices que so corrieron fueron las si- - 

guientes: 

1.- (F.C.) - Fijación de Complemento.- Diagnóstica de anticuerpos 

especificas en contra de Ana)lasma marginale. 

2.- Inmunafluarescencla Indirecta para el diagnóstico 

de anticuerpos específicos en contra de Oab¥ eta 

aPP. 

TECNICA PARA 	 CAL' FIJACION DE COMPLEMENTO.- 

Con cada muestra du suero co naco una dilución de 115 con 

6,A,V, (Solución Amortiguadora de Veronal) de pH 7,2 a 7.4, estando he-

Qhm le dilución 115 se incuba en baño Marfa a !.5°C con el fin de inacti-

ver 01 complemento propio del suero, ya lnantivado ce pone ,025 de ml, 

del. huero prohlomo en los pone de le caja de observacióln,doe pozos: por 
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muestra, esta caja consta de pozos nones y pares, ya teniendo el suero se 

agregan .025 de ml. del antígeno únicamente en los pozos nones, posterior 

mente se agrega .025 de ml, de complemento a todos los pozos y .025 de ml, 

de S.A.V. a los pozos pares, se incuba en baño María a 37° C durante una 

hora, al término de esta incubación se agrega el sistema hemolitico a ra-

zón de .050 de ml. e todos los pozos y se vuelve a incubar una hora a 370  

C en bah° Maria. 

Los sueros positivos presentan un botón (sedimenta de eri-

trocitos) y los negativos presentan lisie de eritrocitos. 

TECNICA PARA LA PRUEBA DE INMUNOFLUOREECENCIA INDIRECTA. 

1.- Descongelar el frotis lantigeno) en una cámara de desecación con si-

liad durante 15 minutos. 

2.- Fijar el frotis del antígeno (babesia) en acetona durante 5 minutos 

dos veces. 

3,- Hacer 4 círculos sobre el frotis (antígeno) crin un lápiz da pintura 

da aceite. 

4,- Colocar Ion sueros testigos dilutdln 1100* (t) y (-) uno un cada clr 

culo y el suero problema dl luido 1WIJ en bolut~ wiortiquadord de - 

foretoo (P*8.5.) pH 7,2 y c.un bu delAda idfintititat46n en uno tic lunk 

circuloa restantes; el Luortu rItrulo pmrti ul r.uial l ni (JE!: conjuuddo, 

`S.,. Colocar 01 frotis en támara 14Wo(so 	incubw' :r 	{ L.Grunte '(;) min9 

tos. 

0,, Levar en P86 pi! 7,2 dirlante 	minutos tío!: 90Ge 

OTA; Diluciones nenorea a 1ífij Pueden dar teor-ción follA Vubltiu 
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7.- Lavar en agua destilada durante 5 minutos una vez. 

0,- Dejar secar frente a una fuente do aire (ventilador) a temperatura 

ambiento. 

9.- Colocar en cada círculo suero conjugado de conejo antigameglobuli- 

na de bovino en los cuatro círculos. 

10,- Colocar el frotis en cámara húmeda e incubar a 370C durante 30 mi- 

nutos en obscuridad. 

11.- Lavar en PBS pH 7.2 durante 5 minutos dos veces, 

12.- Lavar en agua destilada durante 5 minutos una voz. 

13;- Dejar secar frente e una fuente de aire (ventilador) a temperatura 

ambiente. 

14,- Colocar una gota de glicerina 1:10 diluida con PUS pH 7,2 en cada - 

circulo (9 partes glicerina + 1 parte PBS pH 7.2). 

15.. Colocar un cubreobjetos cuidando que la glicerina se extienda uni— 

formemente dentro de los círculos, 

95.- Fijar el cubreobjeto con esmalte transparente. 

17,- Obser ,,» al microscopio de luz ultrevtolata utilizando el objetivo 

de inmersión, 

ITYULACIDN DE SUERO% - 

Eeta técnica ea muy útil pare titular sueros positivos. 

Para asilo en el punto (3) su barón tantos circulas (basta 10 máximo por 

prono Oilucioneb ~ea del suero que su quiero titular, Con-

tronar con el Punto (4) colocando las gotas de los sueros controles post 

ttyP y negativo y una Dota de cada dilución del suero a titular en cada 

clmuip, Mar un círculo sin e( ro (control del conjugado), Continuar 

Goln al punta (S) y est sucesivamente. 
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FIESUL1ADOS 

En el cuadro número 1 están las resultados representados 

en porcentaje (%) que se obtuvieron mediante la prueba de Fijación de -

Complemento (F.C.) para la detección de anticuerpos especificas en con-

tra de Anaplasmosis bovina, se observó que en los 30 animales de 5 días 

de nacidos a menores de 3 meses do edad (lactantes) el número de positi 

vos fué mayor que en los demás grupos, lo que indica que estos animales 

obtuvieron inmunidad pasiva a través del calostro. Se observó en los -

demás grupos que a mayor edad, mayor es el porcentaje de positivos, ex-

cepto en el último grupo de animales mayores de 27 meses de edad. 

En el cuadro No. 2 están los resultados presentados en -

porcentaje (%) que se obtuvieron mediante la prueba de Inmunofluorescen 

cíe Indirecta (I.F,I.) para la detección de anticuerpos específicos en 

contra de Ha-esiosis bovina, se encontró que en el grupo de animales de 

5 días de nacidos a menores da 3 meses de edad, el número de animales -

positivos fué mayor que el grupo de 3 meses a menores de 9 meses de edad, 

indicando inmunidad pasiva adquirida a través del calostro, en los gru-

pos siguientes se observó que e mayor edad, mayor es el ntImero de anima 

lee ponitivoe. 

En la grAftGa número 1 estén los rel,ultodos de la preva-

lencia de anticuerpos específicos de anime enfermedades, representadas 

fui porcentaje, se observó que la prevalencia general do ooticuerpos os-

pecificos en contra de 4, morginclig es da 33,60%, en cambio la prevalen 

ste de anticuerpos eneecifizos en contra de  3400510  spp  figi de 12.4% 

comparando ;z3 ramatadda se observó que le provolencla de anticuerpos 
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en contra de A. marginale es tres veces mayor que la de Babesia spp. 

En el grupo de animales de 5 días a menores de 3 meses el porcentaje 

de positivos es mucho mayor, debido a la inmunidad pasiva calostral 

en ambas enfermedades. 



CUADRO No. 1 . PRUEBA DE F IJAC ION DE CCMPLBIENTO (F.C.) PARA LA 
DETECC ION DE ANTICUERPOS EN CONTRA DE ANAPLA910-
SIS BOVINA. 

E 	D 	A 	D No. DE 
ANIMALES No.POSITIVOS % 

5 dias 	- 	4 3 meses 30 1 5 50.0 

3 meses 	- 	t. 9 meses 25 5 20.0 

9 meses 	- cI8 meses 70 20 28.57 

18 meses 	- C 27 meses 39 1 6 41.0 

7 27 mese! 86 28 32.56 

TOTAL: 250 84 33.604 

* 	Preve' ene 'a general de 13 .60%. 



CUADRO No. 2. 	PRUEBA DE I1MUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (I.F.I.) 
PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS EN CONTRA DE - 
BABESIOSIS  BOVINA. 

E D 	A 	D No. DE ANIMALES No.POSITIVOS S 

5 dilas 	- 	4 3 meses 30 3 10.0 
3 meses 	- 4 9 meses 25 2 8.0 
9 meses 	- 4, 18 meses 70 8 11 .42 

18 meses 	- e, 27 meses 39 5 1 2.05 
> - 27 meses 86 12 13.95 

TOTAL 	: 250 31 12,40* 

* Prevalencia general de 12.4 
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D ISCUSI 0 N.- 

En el presente estudio se observó que los resultados obte-

nidos mediante las pruebas de F.C. a I.F.I. nos indican que la prevalencia 

de anticuerpos especificas en contra de A. marginale ea de 33.60% y &abasia 

spp de un 12.4%. Se puede notar que en ambas enfermedades hey un incremen 

to de anticuerpos pspecificos en el grupo de animales de 5 días de nacidas 

a menores de 3 mesas lo que nos indica que estos animales lactantes obtuvie 

ron inmunidad pasiva a través del calostro, Rosa y Lohr
77 

 , en el siguiente 

grupo que es de 3 meses a menores de 9 meses de edad el porcentaje de posi 

tivos disminuye posiblemente debido a la pérdida de inmunidad pasiva, en -

los siguientes dos grupos el porcentaje se eleva debido a que a mayor edad 

mayor es la probabilidad de contacto con el parásito, en el caso del últi-

Me grupo da animales mayores de 27 meses (vacas adultos) el porcentaje de 

anticuerpos al contra de A. marginale disminuyó debido a que la prueba de 

F. C. eleva el romero de falsos negativos en sueros do animales portadores 
4 66 

da tiempo atrae 	 . 
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C O N C L U S I O N E S.- 

El hecho de que exista una baja prevalencia de anticuer-

pos es indicativo de una premunición mínima, lo que aunado a los facto-

res predisponentes como son descuido en los baños do inmersión, en la -

frecuencia de bañado, condiciones climatológicas durante los meses llu-

viosos que incrementa el número de vectores biológicos, excesivo manejo, 

etc., explica los brotes presentados que dejaron como resultado un alto 

nivel de muertes. 

Las recomendaciones para la zona fueron las siguientes: 

premunizar con cepas homólogas al ganado procedente de otro lugar, vera 

Picando la temperatura diariamente, cualquier cambio de temperatura que 

los animales sufran son indicios de la enfermedad, corroborándose con -

el estudio de un frotis directo teñido con Giemr.a para descartar cual-

quier infección bacteriana, aplicar su tratamiento especifico. 

Una vez promunirado, r e recomienda el buen manejo de) ba-

ño garrapaticida (dilución, polución, recarga, agua, elu,) así como el 

constante bañado de les animales, un 	nejo mínimt 	9i:wad() promuniza- 

do, y par último proporcionar potrero', de bilum c:sli.dad en cuant0 a fo-

rraje, sombra y auua, 
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