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Resumen 

El Eperythrozoon wenyony agente etiológico de 
eperitrozoonosis en bovinos, fue aislado e identificado a 
partir de sangre de bovino proveniente del estado de Veracruz. 
Esta enfermedad se reprodujo en dos bovinos, uno 
esplenectomizado y el otro no, verificando así la presencia de 
eperitrozoonosis en México. 

La eperitrozoonosis es una 
enfermedad de etiología para-
sitaria, que afecta en forma 
natural a bovinos, sui nos, 
ratones blancos, gatos, ovinos 
y al hombre, (Schilling, 1928; 
Schuffner, 1929; Splittler, 
1950; citados por Weinman y 
Ristic, 1968). El cuadro 
clínico característico se ma-
nifiesta por anemia hemolí-
tica, elevación de tempe-
ratura, disminución de peso y 
presencia del parásito dentro 
y fuera de los eritrocitos del 
huésped (Neitz, Alexander y 
Dutoit, 1934; Zwart, Schotman 
y Straver, 1970). 
El agente etiológico de 
eperitrozoonosis bovina es 
Eperythrozoon wenyoni que fue 
aislado originalmente por 
Adler y Ellenbogen en 1934; 
Weinman (1944) lo consideró 
similar a Bartonella. y 
Haemobartonella;  Neitz, 
Alexander y Dutoit (1934) 
sugirieron que Eperythrozoon, 
Grahamella, Bartonella y 
Anaplasma están intimamente 
relacionados y pueden ser 
clasificados juntos en la 
familia Anap1asmidae. 
Richardson y Kendall (1963) 
establecen las características 
morfológicas de E. wenyoni. 
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indicando que en frotis 
preparados con sangre infectada 
y teñidos con. Giemsa, el 
parásito aparece como un disco 
de color púrpura obscuro con 
una estructura en forma de 
anillo de 0.3 a 1.5 µ de 
tamaño, también puede presentar 
la forma de una varilla corta o 
de estructura irregular. 
Brocklesby (1958) establece que 
durante el período de 
incubación, E. wenyoni se 
encuentra en las plaquetas o en 
los eritrocitos del huésped. 

En animales no esplenecto-
mizados la parasitemia es 
escasa y sólo presenta anemia 
moderada sin fiebre o signos 
clínicos. Las muertes por E. 
wenyoni. son raras y se han 
presentado en animales esple-
nectomizados.  Hoyte (1962) 
observó únicamente 2 muertes 
entre 31 becerros esplenecto-
mizados. 
Uilemberg (citado por Weinman y 
Ristic, 1968) informó que en 
condiciones naturales normales 
es difícil que se manifieste la 
sintomato1ogía en forma aguda, 
aunque E. wenyoni parece ser 
común en e1 ganado bovino. 
La trasmisión no. ha sido 
establecida, sin embargo expe-
rimenta1mente la enfermedad se 
puede reproducir con la inocu-
lación de sangre de animales 
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infectados en el período 
latente o patente de la 
enfermedad. 
La distribución de este 
parásito parece estar 
ampliamente diseminada en el 
ganado bovino. E. wenyoni. 
fue notificado por Adler y 
Ellenbogen (1934) Weinman 
(1944) cita varios autores 
que observaron el parásito en 
Jerusalén, África del Sur, 
Irán, Francia y los Estados 
Unidos. En el Este de África 
el parásito fue observado por 
Brocklesby (1958); en Japón, 
por Ishihara (1962); en 
Australia, por Hoyte (1962) y 
en Madagascar, por Raynaud 
(1962) citados por Weinman y 
Ristic (1968).  En México no 
ha sido notificada la presen-
cia de este parásito. Sin 
embargo, en comunicación per-
sonal, ha sido observado por 
Esparza y Ristic (1968), 
Pontigo (1970) y Garma (1971). 

Material y métodos 

Se obtuvieron 20 ml de sangre 
de cinco diferentes bovinos 
criollos escogidos al azar 
provenientes del estado de 
Veracruz. Estas muestras se 
mezclaron entre sí para 
obtener una suspensión final 
de 100 ml. 
Se realizó la inoculación de 
este material, aplicando 50 
ml de sangre por vía 
intravenosa y 50 ml por vía 
intramuscular a un bovino 
adulto no esp1enectomizado. 
De este bovino se obtuvo 
diariamente 2 ml de sangre 
usando como anticoagulante 
E.D.T.A.* para hacer 
microhematocrito y frotis 
sanguíneo, los cuales fueron 
teñidos con el método Giemsa-
Leishman. 
Cuando se presentó un 
porcentaje de parasitemia 
mayor de 60% se efectuó un 
pase sanguíneo a un bovino 
adulto esp1enectomizado .  A 
este bovino se le tomó 
temperatura rectal y se le 
extrajo sangre diariamente 
hasta corroborar el haber 
reproducido la enfermedad. 

* Sal, disódica del ácido-Etilen-
Diamino-Tetra-Acético. Hartrman  - 
Leddon Company, Philadelphia, U.S.A. 

Resultados 

El estudio microscópico de los 
frotis sanguíneos del bovino no 
esp1enectomizado teñidos con 
Giemsa-Leishman, permitió hacer 
la identificación de Babesia 
bgemina. el día 23, el día 33 
después de la inoculación se 
identificó E. wenyoni que 
apareció dentro de los 
eritrocitos infectados como un 
disco púrpura en forma de 
anillo, la forma de varilla 
corta se observó de color 
púrpura obscuro alrededor de 
los eritrocitos infectados. 

El día de la inoculación el 
porcíento del microhematocrito 
fue de 44 descendiendo pos-
teriormente en forma gradual, 
observándose el valor más bajo 
el día 32 con 17. 
La temperatura rectal fue de 
38.0°C el día de la inoculación 
ascendiendo gradualmente hasta 
el día 16 a 41,4°C. 
Posteriormente descendió y el 
día 33 después de la 
inoculación, la temperatura fue 
de 38.5°C. 
El bovino adulto esp1enec-
tomizado al tercer día de haber 
sido inoculado con la cepa 
original, aislada del bovino no 
esplenectomízado, presentó 
Eperythrozoon wenyoni en el 
estudio microscópico de frotis 
sanguíneo. Foto 1

22  

Foto 1.-Sangre de bovino 
infectada con Epirythrozoon 
Wenyoni teñida con Giemsa-
Leishman 950x. 



Este parásito se  observó 
hasta el sexto día después :de 
la inoculación, con un 
porcentaje menor al 10%; en el 
octavo y  noveno días se 
observó Babesia bigemina con 
30% de parasitemia, que 
ocasionó la muerte de este 
animal. 

Discusión 

La presencia de el cuadro 
anémico en los bovinos 
afectados es significativo, 
dado que concuerda con las 
observaciones de Hoyte (1962), 
Kreier y Ristic (1963), que 
establecen que los animales 
afectados manifiestan anemia 
hemolítica. 

El cuadro clínico producido por 
la cepa aislada en el bovino no 
esp1enectomizado, así como el 
período de incubación observado 
en el bovino esplenectomizado 
coinciden con lo descrito por 
Kreier y Ristic (1963). 
El estudio morfológico de los 
parásitos teñidos con Giemsa-
Leishman en los eritrocitos, es 
similar a las observaciones 
obtenidas por Richardson y 
Kendal (1963). 
Se sugiere realizar un estudio 
epizootio1ógíco, tanto en 
bovinos como en otras especies 
animales incluyendo al hombre 
que también es susceptible a 
contraer eperitrozoonosis. 
El programa inicial deberá ser 
practicado por medio de pruebas 
serológicas, tales' como la 
prueba capilar de aglutinación, 
fijación de complemento o 
microag1utinación y posterior-
mente hacer estudio de 
aislamiento e identificación de 
Eperythrozoon spp. en los 
pacientes cuyos sueros hayan 
sido sero1ógicamente positivos. 

Conclusiones 

Queda comprobada la existencia 
de Eperythrozoon wenyoni en 
bovinos en México. 

Summary 

Eperythrozoon wenyoni.-Etiological 

agent of eperytrozoonosis in 
bovine; it has been isolated 
and identified from blood of 
cattle from Veracruz . 
This disease was reproduced 
ín two bovines one intact and 
the other exp1enectomízed. 
It, has been acertaíned the 
presence of Eperythrozoon 
wenyoni in México. 
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