
PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS y BABESIOSIS EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL PECUARIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS 


La Anaplasmosis y la Bahesiosis, son dos 
enfermedades producidas porhemoparási
tos que afectan al ganado bovino en las 
zonas tropicales y subtropicales, originando 
cuadros clínicos de anemias severas en los 
animales susceptibles, los agentes etiológi
cos son el Anaplasma marginale y la Ba
besia spp, respectivamente. Dada la ubica
ción geográfiea de nuestro país, estos he
moparásitos se encuentran ampliamente 
difundidos .en zonas que observan condicio
nes climatológicas favorables para su de
sarrollo. 

En los últimos años, el estudio de estas 
enfermedades en México ha establecido pa
rámetros dc distribución para zonas geo
gráficas del país, así como su prevalencia 
en algunas zonas enzoóticas (Osorno, 1975; 
OSQrno y Ristic, 1977; Osorno, 1978; 
Thompson et al., 1980; López et al., 1981; 
Ortega, 1982; López et al., a 1983; López 
et al., b 1983). 

Las pérdidas económicas que originan 
estas enfermedades son de consideración, 
contemplándose entre las principales con
secuencias pérdidas severas de peso, dismi
nución de la produeción láctea, muertes y, 
en algunas ocasiones, abortos y disminución 
de la capacidad reproductiva, frenando con 
ello el desarrollo de la ganadería nacional. 

Las variantes climatológieas que predo
minan en las regiones tropicales y subtro-
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picales del país, proporcionan el habitat 
. natural de los principales vectores bioló
gicos que interactúan en el ciclo hiológico 
de los agentes etiológicos de las enferme
dades en cuestión, siendo consideradas prin
cipalmente las garrapatas del género Boo
philus (B. microplus y B. annulatus) _ 
Además, en el caso de la Anaplasmosis la 
presencia de insectos hematófagos es de in
terés epidemiológico, pues éstos son consi
derados vectores mecánicos en la transmi
sión de la infección (Smith, 1977; Haw
kins et al., 1982). 

Con hase en estudios realizados sohre las 
condiciones epidemiológicas que rigen a 
estas enfermedades, se ha considerado la 
actividad propagativa de sus vectores en 
zonas enzoóticas, destacando, por ejemplo, 
en la Bahesiosis B. microplus (Mahoney, 
1975), en México, investigaciones realiza
das en la Zona Norte del Estado de Tamau
lipas, determinan la presencia de Babesio
sis asociada a la abundancia de garrapatas 
del género y especie Boophilus microplus 
(Thompson et al. 1980). 

En el caso de la Anaplasmosis son las 
moscas y mosquitos adaptados para picar 
y succionar sangre del hospedero los 
que transmiten la infección (Smith, 1977) ; 
aunque algunos estudios mencionan que 
brotes de esta enfermedad han sido pre
cedidos por un incremento de la población 
de garrapatas del género Boophilus spp. 
(Connel y Hall, 1972; Leatch, 1973) . 
Dentro de estas variantes epidemiológicas 
se dehe de tomar en cuenta al venado que 
ha sido considerado reservorio natural de 
A. marginale (Christensen y Douglas, 
1962) . 

En el diagnóstico de laboratorio de es
tas enfermedades las pruebas serológicas 
más comunes son la Fijación del Comple-
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mento (F.C.) Inmunoflllorescencia Indirec
ta (LF.I.), Hemoaglutinación (H.A.), 
Aglutinación Capilar (A.e.) , Aglutinación 
en Tarjeta (P.A.T.) (Rivas et al., 1977). 

La prueba de F.e. en microplaca es una 
modificación de la utilizada por el Depar
tamento de Agricultura de los Estados Uni. 
dos de América y ha demostrado ser una 
de las más precisas para detectar anticuer
pos contra A. marginale. Se ha utilizado 
en estudios epizootiológicos y los resulta
dos obtenidos sólo han reflejado un 2% 
de falsos positivos en animales no infecta
dos (Roby, 1962; Angelouski y Tomcova, 
1963). 

La prueba de I.F.I. en la Babesiosis ha 
sido estudiada para determinar antígenos 
circulares o bien para titular la presencia 
de anticuerpos específicos. La prueba es 
considerada altamente específica y segura, 
con sensibilidad de un 100% hasta 2 años 
postinfección (Ross y Lorhr, 1968; Adam 
y Blewett, 1978). En México, se ha tra
bajado con esta técnica a partir de 1970 
en el diagnóstico de la Babesiosis en dife
rentes especics animales y en el hombre 
(Osorno y Vega, 1975). 

El presente trabajo se realizó en el C.E.P. 
de Aldama, Tamaulipas, bajo condiciones 
de clima tropical seco (AWo) (García, 
1973), con animales mantenidos en el sis
tema de pastoreo intensivo, destacando en
tre las principales actividades de manejo 
el bañado por inmersión con ixodicidas en 
forma rutinaria con una periodicidad de 11 
a 14 días. Las razas que conforman el hato 
del centro experimental son Suizo Ameri
cano e híbridos Cebú·Holstein. 

Se muestrearon todos los animales del 
hato (198), las edades de los animales 
fluctuaron entre 1 día de nacidos a 8 años 
los cuales, en relación a este factor, se di-
vidieron en 5 grupos como se muestra en 
el Cuadro 1. 

De cada animal se obtuvieron 10 mI de 
sangre en tubos vacutainer mediante pun
ción de la vena yugnlar, la sangre se incu
bó durante 3 horas con la finalidad de se
parar el suero, para posteriormente decan
tarlo y centrifugarlo a 1,400 g durante 
10 minutos. El suero es obtuvo libre de ~ 

CUADRO 1 

Representación esquemática 
de 108 grupos por edades 

No. de 
Grupa Edad en meses anfffi;:¡,!es 

A 1 dia 6 meses 28 
B 7 -12 meses 35 
C 
D 

]3 
25 

24 meses 
36 meses 

37 
38 

E 37 meses en adelante 60 
TOTAL 198 

el momento de su uso en las pruebas sero
lógicas instituidas para tal fin. 

Las técnicas utilizadas para el diagnós
tico fuel'On las pruebas serológicas de Fi
jación del Complemento en microplaca e 
Inmunofluorescencia Indirecta, la primera 
en el caso de Anaplasmosis y la segunda en 
la detección de la Babesiosis. 

En el Cuadro 3 correspondiente a la 
Anaplasmosis, se muestran los porcenta
jes obtenidos por grupo, distiguiéndose en
tre éstos el Grupo E con un 16.66% de 
reactores positivos y los Grupos A, B Y C 
con porcentajes de reactores positivos muy 
por debajo de la media (X 11.11). 

En el Cuadro 4 referente a la prueba 
de IFI para Babesiosis destaca el Grupo 
A con un 10.71% de reactores positivos, 
mientras que el porcentaje de prevalencia 
calculado en esta población es de 4.54%. 

Los datos que caracterizan al Grupo A 
en lo concerniente a la Anaplasl11osis, ob
servamos que el porcentaje de reactores po
sitivos fue superior al encontrado en el 
Grupo B, a pesar de ser ambos refractarios 
a la infección según lo sugieren algunos 
autores (Vega et al., 1975), estos animales 
no están exentos de exposición a los vecto
res naturales de la infección, aunque no 
sean susceptibles, evidencia de ello es la 
respuesta inmune humoral que se detecta 
con la prueba de F.C.; además se debe de 
considerar que en el Grupo A están incluj
dos animales con edades comprendidas en

eritrocitos y se congeló a 20C hasta•. tIe el primero y los 45 días de vida, ello 
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CUADRO 2 


Estudios de prevalencia para anaplasmosis y babesiosis en México 


Anaplasmosis Babesiosi. Zonas 
% de prevalencia % de prevalencia estudiadas Autores 

33.60 11.08 Villa Comaltitlán, Chis. el al. 1981. 

59.9 Hueytamalco, Pue. Ortega, 1982 

35.43 65.46 Playa Vicente, Ver. L6pez el ato 1983. 

78.90 77.0 Zona Central del Edo. de Gue- Fragoso y Milian, 
rrero. 1983. 

91. 3 C. E. P. Güberto Flores Mu- Upez el al. 1983. 
ñoz, 

11.11 4.54 C.E.P. Aldama, Tamps. Presente Estudio. 

CUADRO 3 

Prevalencia de Anap1asma margina1e en bovinos del C.E.P. de Aldama, Tamps., 
detectados por la prueba de F.C. 

Positivos Negativos 
Total No. 

Grupo de animales Edades en mese. No. % No. % 

A 28 1 día  6 meses 2 7.14 26 92.85 
B 
C 
D 
E 

35 
37 
38 
60 

7 -12 meses 
13-24 meses 
25  36 meses 
37 en adelante 

1 
3 
6 

10 

2.85 
8.10 

15.75 
16.66 

34 
34 
32 
50 

97.14 
91.89 
84.21 
83.33 

198 22 11.11 176 88.88 

CUADRO 4 

Prevalencia de Babesia spp. en bovinos del C..E.P. de Aldama, Tamps., 
detectados por la prueba de I.F.I. 

Total No. 
Positivos Negativos 

Grupo de anima1es Edades en meses No. % No. % 

A 
B 
C 
D 
E 

28 
35 
37 
38 
60 

1 db  6 meses 
7 -12 meses 

13 24 meses 
25 36 meses 
37 en adelan te 

3 
O 
1 
1 
4 

10.71 
O 

2.70 
2.66 
6.66 

25 
35 
36 
37 
56 

89.28 
100.00 
97.29 
97.33 
93.33 

198 9 4.54 189 95.45 
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implica la presencia de anticuerpos de ori· 
gen materno, proporcionados al producto 
gracias a la inmunidad pasiva que se con· 
fiere mediante el calostro (Blood et al., 
1979); mientras que los grupos no refrac
tarios en los que se encuentran animales 
mayores de 24 meses se considera que a 
mayor tiempo de exposición, se suceden 
mayores porcentajes de reactores positivos. 

Con similitudes en lo que se refiere a las 
observaciones hechas en el Cuadro 3 so· 
bre los dos primeros grupos, los resultados 
de la IFI para Babesiosis exaltan la pre· 
sencia del parásito en estas zonas, mien
tras que en los grupos de mayor suscepti
bilidad no existen porcentajes de reactores 
positivos elevados. 

Estos resultados difieren de los obser· 
vados en otras zonas del país, ya que para 
Anaplasmosis y Babesiosis se encontraron 
las siguientes prevalencias como lo muestra 
el Cuadro 2. 

Aún para la menor prevalencia para 
Babesiosis que había sido observada en 
Villa Comaltitlán (López et al., 1981), los 
resultados obtenidos en el presente estu· 
dio muestran las prevalencias más bajas 
para las dos enfermedades, por lo que se 
concluye que el manejo del hato, así como 
la periodicidad en los baños garrapaticidas 
ha sido el adecuado. Sin embargo, esto im
plica que cualquier descuido que se tenga 
puede desencadenar brotes severos, por la 
baja premunición en que se encuentra este 
hato, ya que la periodicidad de los baños 
garrapaticidas disminuye considerablemen-
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Summary 
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