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PROGRAMA 

Lunes 17 de Marzo 

Registro de participantes e Introducci6n.
 
Seccio'n 1. La epidemiologia de anaplasmosis y babesiosis bovina.
 

Martes 18 de Marzo 

Secchion 2. El control de babesiosis bovina. 
a. Diagn6stico 
b. Inmunizaci6n 
c. Control de vectores. 

Miircoles 19 de Marzo 

Secci6a 3. El control de anaplasmosis bovina. 
a. Diagn6stico 
b. Inmunizaci6n 
c. Control de vectores. 

Jueves 20 de Marzo 
Viaje de campo en bus para observar los sitios de trabajo en el
Valle del Cauca, precedido por una explicaci6n introductoria del 
proyecto especial en hemoparisitos de la Universidad de Texas
A&M que se adelanta en colaboraci6n con el Instituto Cclombiano 
Agropecuario. 

Viernes 21 de Mar:o 

Secci6r 4. Requerimientos de investigaci6n para el control de la 
cnaplasmosis y babesiosis bovina en Am6rica Latina. 

Sdbado 22 de Marzo, 

Viaje de campo por aire hasta Ia Estaci6n Experimental de Cari
magua del Instituto Colombiano Agropzcuario, en los Llanos Orien
tales, para observar problemas especiales de la regi6n. 

9 



INTRODUCCION
 



EL PROGRAMA DE SALUD ANIMAL EN EL CIAT
 

Quisiera dirigirme a ustedes por 
unos pocos minutos. Se les ha en-
tregado un folleto en el cual se in-
cluye alguna informaci6n acerca de 
la labor del equipo de Salud Animal 
del CIAT. S61o deseo ampliar la 
informaci6n de la segunda pigina,
la cual presenta los objetivos del pro-
grama. 

Este abarca las siguientes actividades: 

a. Adiestramiento en metodologia 
a travs de programas para gradua, 
dos; es decir, c6mo relacionar una 
investigaci6n de laboratorio con los 
problemas que se presentan en el 
campo. 

b. Investigaei6n de Los problemnasde mayor importancia en los cuales
los mtodos actuales de prevenci&n 
o control son inadecuados. 

c. Innovaciones en algunas ireas que 
actualmente se encuentran descuida-
das, como por ejemplo, a economia 
de ]a salud animal, documentaci6n 
sobre salud animal y acarologia. 

Se ha desarrollado una metodolo. 

Lider, Grupo de Salud Animal, Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
Apartado Adreo 67.13. Call. Colombia, S.A. 

E. A. Wells* 

gia sencilla para el trabajo aplicado 
realizado en CIAT y cuyas bases son 
las siguientes: 

1. El trabajo de laboratorio se lleva 
a cabo en equipo interdisciplinaria. 
Las decisiones se toman con base a 
criterios de eqttipo. Los proyectos
especiales en hemoparasitologia y
acarologia forman prt- de este en

foque de equipo integrado. 

2. Se considera que los investiga
dorcs se deben desplazar al campo, 
en donde se encuentran los problemas. 

3. En las regiones en donde se 
adelantan investigaciones, se trata de 
visualizar y tener presente el medio 
ambiente en su totalidad. 

4. No s6lo se atiende a los exten
sionistas veterinarios en la puerta del
laboratorio sino que, tambi6n a nivelde finca, se les entrega los resulta. 
dos de las investigaciones. 

El trabajo adelantado el afio pa.
El (rabajo lano elo 

sado (1974) en los [lanos Orientales 
de Colombia se bas6 en este patr6n
metodol6gico. Un equipo de campo 
recogi6 diversas informaciones que
abarearon aspectos concernientes a
enfermedades de la reproducci6n 

(brucelosis, leptospirosis, RBI), en
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fermedades ocasionadas por hemo-
pargsitos (anaplasmosis, babesiosis), 
trabajos cuantitativos y cualitativos 
sobre garrapatas, trabajos cuantitati-
vos sobre Dermatobia horninis y as-
pectos de adniinistraci6n y econoinia 
de fincas. En consecuencia, las in-
vestigaciones se basaron en un pano-
rama dinLmico de las relaciones 
entre enfermedades v de 6stas con el 
medio ambiente. 

El Dr. Corier,po e up de Ia
lUniversidad de Texas A&M, presen-

de esta 
tai i'r !a prim ra dise rtaci6n 

los resulta
tarde, en la cual describir 

dos logrados hasta el presente, en Io 
que respecta a las referencias sobre 
hemoparasitos v garrapatas del tra-
bajo descrito con anterioridad. 

utiliza 
se considera que si 10o s e 

este tipo de enfoque de trabajo, en 
equipo nultidisciplinario, es posible 
que no se detecten las , eireasre-que 
quieren investigaci6n; es decir, se
desperdicianian recursos en investiga-

ciones que no son prioritarias. Por 

ejemplo, se puede emplear demasiado 
un proce.

en el desarrollo de
tiempo 
dimiento de inmunizaci6n, nientras 
que la administraci6n de fincas es un 
factor mis crucial. 

Con relaci6n al tercer campo de 
" 

trabajo que se refiere a "innovacio. 
nes", estas se consideran como tal, 
pero tambin son esenciales. Por" 
ejemplo, en el ,rea de economia co-
rrespondiente a salud animal, como 

lo sefiala el Informe Anual del CIAT 

de 1974, esta instituci6n ha adelan-
tado algunos estudios acerca del im-
pacto de la fiebre aftosa en fincas 
porcicolas. La importancia de la 

anaplasmosis y la babesiosis justifica 
la realizaci6n de esta reuni6n de dis
cusi6n (workshop). No se dispone de 
cifras, en t6rminos de dinero, que 
reflejen las prdidas que ccasionan 
estas enfermedades en America Latina 
y ain no se ha evaluado el costo de 
los diferentes mftodos de control. 
Los gobiernos y los organismos do
nantes descan saber en d6nde ubicar 
sus disponibilidades financieras para 
lograr, un mayor efecto. Es necesario 
desarrollar criterios para adelantar
estudios en economia sobre salud 
animal . 

El CIAT ofrece facilidades para el 
adiestramiento de estudiantes gradua
dos, principalmente a travs de dos 
niodalidades: 1) para estudiantes que 
desarrollan sus tesis para optar el 
titulo de MS y Ph.D. y 2) para 
internos posgraduados que permane
cen en el CIAT durante un periodo 
miximo de un afio, con el fin de 
aprender t6cnicas de laboratorio y
proyectarlas hacia ei campo. Actual

mente, se tiene un equipo de diez 
rea de salud animal.estudiantes en el 

La reuni6n de discusi6n pretende 
poner en conocimiento los problemas 
que ocasionan la anaplasmosis y ]a 

babesiosis en America Latina. Si 
t ao reaci~se erera ca o- eesta reuni6n culmina en forma exi

tosa, el CIAT puede ofrecer sus faci
lidades para el desarrollo de otras 
reuniones de discusi6n, mis especi
ficas y detalladas, que se podrian
llevar a caho en ei futuro. 

Se espera que los contactos y lazos 
amistosos que se logren durante esta 
semana, beneficien a la industria ga
nadera de Am6rica Latina. 
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LA LABOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA
 
TROPICAL, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
 

DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M
 

En 1966, se estableci6 el Instituto 
de Medicina Veterinaria Tropical en 
la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Un,.versidad de Texas A&M. 

Texas es un lugar excelente para 
el desarrollo de un programa de me-
dicina veterinaria debido a su clima 
subtropical, a las grandes poblaciones 
de animales dom6sticos y silvestres 
que habitan la regi6n y a su proxi. 
midad a Mxico, Centro y Sur 
Am6rica. 

Objetivo bdsico 

El objetivo bAsico del Instituto de 
Medicina Veterinaria Tropical es el 
de contribuir al control mgis eficiente 
de las enfermed~ades tropicales del 
ganado, a trav6s de investigaciones y 
adiestraiento de mtdicos veterina-

Los objetivos especificos son los 
siguientes: 

1. Formar un equipo de cienti-
ficos bien adiestrados y experimen-
tados; 

*Director. Instituto de Medicina Veterinaria 
Tropical. Facultad de Medlfcin Veterirms.
Universidad de Texas A& college station 
Texas 7784&.E..U.U. 

Fred Maurer * 

2. Adelantar investigaciones para 
mejorar el control y prevenci6n de 
enfermedades; 

3. Establecer un programa de be
cas para el adiestramiento de estu
diantes graduados en medicina vete
rinaria tropical; 

4. Mantener laboratorios en diver
sas localidades para el desarrollo de 
invemtigadiores ,,y adiestramiento en 
problemas regionales de enfermeda
des; 

5. Preparar documentaci6n y reco
pilar ,informaei6n para organizar 
una biblioteca de consulta para uso 
de los t6cnicos del programa. 

Financiacidn del programa 
La financiaci6n y otras formas de 

sostcnimicnto han corrido por cuenta 
de las siguientes instituciones: 
- Fundaci6n Rockefeller, 1967 a 

1971; 
- Agencia para el Desarrcllo In. 

ternacional de EE.UU., 1968 

hasta el presente; 
- La Universidad de Texas A&M 

proporciona laboratorios y ani
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males experimentales en su sede 
en College Station, Texas; 

- La Fundaci6n Rockefeller y el 
Gobierno Colombiano, a travs 
del ICA, proporcionaron labo-
ratorios y asistencia cooperartiose asistnci cyouraI 
tiva en Bogo t y Turipana, 
A partir de 1971, se ha traba-
jado como parte del Programa
de Salud Animal del CIAT. 

Personalprofesional 
En la actualidad, el Instituto cuenta 

docon ocho miembros del cuerpo 

cente, todos ellos con titulos de Ph.D. 
en medicina veterinaria, con un total 
de mis de 30 afios de experiencia en 
paises tropicales. Los que se encuen, 
tran en Ia Universidad de Texas A&M 
trabajan junto con la totalidad del 
cuerpo docente de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y los que se en-
cuentran en el CIAT, junto con el 
personal del CIAT. 
Adiestramiento de posgraduados 

Desde 1967, se adiestra un grupo 
de aproximadamente seis estudiantes 
graduados de EE.UU.; 3 en Texas 
y 3 en Colombia. Estos estudiantes 
realizan en Texas, su especializaci6n 
en Microbiologia, Patologia o Para-
sitologia Veterinaria; y la investiga-
ci6n para sus tesis, en Colombia. 

Nueve becarios completaron su tra-
bajo para optar los titulos de MS o 
Ph.D. En la actualidad, un estu
diante trabaja para obtener su grado 
de Ph.D. y dos el de MS. 

AdemAs de estos estudiantes nor-
teamericanos graduados en nuestro 

progrania ide becas, los cientificos 
del Instituto han participado en el 
adiestramiento de varios medicos ve
terinarios extranjeros, tanto en Texas 
como en Colombia. 

Con el fin de facilitar el programa 
de adiestramiento, el Instituto tambin 

est4 comprometido en recopilar docu
r.entaci6n para formar una biblioteca 
de referencia y disponer de auxiliosde adiestramiento en las principales 
enfermedades del tr6pico. El insti
tuto tiene inter6s en intercambiarauxilios de adiestramiento. 

Investigaci6n en Texas y Colombia 

Se hace 6nfasis en el mejoramiento 
de los m6todos de control de enfer
medades ocasionadas por hemoproto. 
zoarios, especialmente anaplasmosis 
y babesiosis y algunas investigacio
nes en teileriosis y tripanosomiasis. 
Investigaciones realizadas 

Los logros de las investigaciones 
se incluyen en los informes anuales 
y en mis de 80 publicaciones; en el 
curso de esta reuni6n se detallari 
parte de este trabajo. 

n breve, estos estudios y logros 
incluirn las siguientes ireas de 
trabajo: 

0 La incidencia y distribuci6n de 
]a anaplasmosis, babesiosis y tripano
somiasis en Colombia. 

0 Las pruebas de Ia tarjeta y fi
ja(i6n del Icomplemento que sirven 
para comprobar ]a presencia de Babe
sia se adaptaron para su uso en las 
cepas colombianas. 
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b Se encuntr6 que Ia doble infec. Anaplasma y Babesia de diferente
ci6n es aditiva, al comparar los eic- patogenicidad. 
tos clinicos, seroi6gicos y patol6gicos
de Is infecci6n individual o conjunta Algk.1as de estas pruebas fueronde anaplasmosis y babesiosis. muy exitosas y condujeron a otros 

ensayos de campo controlados y mis* Se dctermin6 la influencia de. refinados y extensivos los cuales. enparasitos externos y gastrointestina- Ia actualidad, se adelantan en Colomles en animales infectados con ana- bia: posteriormente, se daran misplasmosis y/o babesiosis. detalles sobre este particular. 
0 Se demostr6 el carActer antig6. La patogenicidad de Babesia paranico y patogenicidad de los hemopro- ]a premunici6n influenciada por irratozoarios encontrados en Colombia. diaci6n y traspaso en seric por ani
0 Se confirm6 que las razas co- males, se compar6 con cepas patog6. 

lombianas de B. argentinay B. bige- nicas. 
mina son, en algdin grado, inmunol6- 0 Se compar6 la premunici6n congicamente diferentes. La inoculaci6n o sin terapia de drogas para Ana
de portadores de B. bigemina con B. plasma y Babesia.
 
argentina produjo reacciones mAs se
veras qne ]a situaci6n contraria. 
 Los estudios inmunol6gicos confir

* Se determin6 ]i resistencia de maron que, en ganado susceptible, se 
Sets etgen lesitenrioadepuede inducir inmun'dad est6rilestos pat6gcenos henoprotozoarios a Babesia en ausencia del estado por-

a 
los procedimientos inmtal6gicos Co- tador.
 

nocidos.
 
40 Se evalu6 Ia vacuna contra ana- 0 Se mantienen cultivos de teji

plasmosis que se utiliza comfinmente dos y c~lulas de sangre para el cuhivoen EE. UU. y, se encontr6 que en de naplasma y Babesia. HastaIa pre-Colombia sit efecto no es satisfactorio. sente, s6lo se ha logrado cultivar 

organismos de Anaplasma, en forma 
* Se probaron y evaluaron las va- satisfactoria, en cultivos de tejido. 

cunas preparadas conmuertos organiamosde A4naplasina marginale, 0 Se encuentra en estudio la inciatenuados y totahente virulentos, dencia, distribuci6nci6n entre y ciclo de infec.]a garrapata vector y el* Se probaron y se mejoraron los hospedante. en relaci6n con Ana.
m6todos de premunici6n pars Ia pre- plasma y Babesia. 
venci6n de infecciones clinicas con
Anaplasma marginale,Babesia argen. La deinfestaci6n Odocoileus vir.lina y B. bigemina. ginianus con garrapatas infectadas 

con Babesia no ocasion6 infecciones* Se hicieron y se compararon los en el venado. La inyecci6n de sangreresultados de Ia premunici6n contro- bovina infectada de Babesia tampocolada del ganado con organismos de produjo infecci6n en el venado. 
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Se estin evaluando los efectos te. 
rap~uticos, profilicticos y t6xicos de 
las drogas utilizadas en el tratamiento 
de hemoprotozoarios. 

Se demostr6 que el Imidocarb tiene 
un valor profilictico prolongado con-
tra cepas colombianas y mexicanas 
de Babesiay para prevenir o eliminar 
]a infectin en la garrapata vector. 

Aian falta mucho por hacer para 
mejorar el control de estas enfernie-
dades. Aunque la premunici6n es muy 
6itil, especialmente para proteger al 
ganado sano que se transfiere a regio
nes infectadas, es un m~todo dificil 
de manejar que es necesario ajustar 
a situaciones locales. 

La qaimioterapia y quimioprofi-
]axis ocupan su lugar en el control de 
estas enfermedades y representan un 
buen potencial al proporcionar drogas 
efectivas, como el Imidocarb y Gana-
seg, las cuales pueden ser utilizadas 
en forma segura por los gobiernos. 

Es necesario desarrollar vacunas de 
una sola aplicaci6n efectiva para cada 
una de estas enferciiedades, especial-
mente, para regiones en donde posi-
blemente ]a erradicaci6n del vector 
tarde muchos afios. 

La necesidad de investigaci6n en 
estas enfermedades se acenta dia a 
,tia debido a ]a dificultad que existe 
a nivel mundial de proporcionar ali-
mentos adecuados para ]a poblaci6n 
humana. 

Como es bien sabido, la escasez 
mpIndial de alimentos se debe a di-
versas causas: 

1. Biiicamente. al crecimiento 
desmedido de la poblaci6n; 

2. Emigraci6n de campesinos hacia 
las ciudddes; 

3. El mayor uso de cereales de 
grano, en los paises desarrollados, 
para el mejoramiento de las dietas; 

4. Almacenamiento deficienie de 
granos: 

5. Altos costos de fertilizantes, 
pesticidas y combustibles: 

6. Condiciones climatol6gicas ad
versas; 

7. Enfermedades en las distintas 
especies de animales dom~sticos. 

En tanto que las enfermedades en 
animales conbtituyen una de las limita
ciones de la producci6n de alimentos. 
son de vital importancia debido a la 
necesidad de incluir en la dicta hu
mana proteina animal que proporcio
na vitamina B12 asi como tambi6n 
fosfolipidos esenciales para el desa
rrollo del tejido nervioso y aminog
cidos. los cuales generalmente. no se 
encuentran en cantidades adecuadas 
en las dietas a base de alimentos de 
origen vegetal. Ademis, s6lo los ru
miantes pueden convertir las vastas 
praderas de forraje existentes en el 
mundo (65 por ciento) en alimentos 
para el hombre. 

Debido a estas circunstancias, existe 
gran optimismo en cuanto a los es
fuerzos que se hagan para controlar 
estas enferniedades; agradeceremos 
mucho a los asistentes a esta reuni6n 
su interis en cooperar en la erradica
ci6n de estas enfermedades. 

Tambi6n. se considera que la pro. 
ducci6n eficiente de ganado de came 
,requidft expertos en mejoramiento 
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gen~tico, reproducci6n. nutrici6n y
manejo de ganado; por esta raz6n, nos 
compiace mucho tener la oportunidad 
de trabajar con los cientificos del 
CIAT en donde se Ileva a cabo inves. 
tigaci6n en todas estas greas de espe. 
cializaci6n. 

El Instituto de Medicina Veterina. 
ria Tropical tambi~n investiga en es
trecha cooperaci6n con un grupo de 
cu-tro universidades norteamericanas 
que trabajan en estas disciplinas, en 
relaci6n con la producci6n de ganado 
de came en el tr6pico. 
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ARTICULOS BASICOS
 



LA EPIDEMIOLOGIA DE ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS 
BOVINA EN LAS TIERRAS BAJAS TROPICALES DE COLOMBIA 

INTRODUCCION 

Diversos factores geogrAficos ejer-
cen en Colombia influencia sobre la 
epidemicdogia de ].Is enfermedades 
anaplasmosis y babesiosis. Este pais 
esti dividido longitudinalmente por 
tres Cordilleras de los Andes (2). 
La Cordillera Occidental separa las 
estrechas tierras bajas de a Costa del 
Pacifico del interior del pais. La Cor-
dillera Central separa los dos prin-
cipales valles colombianos formados 
por el Rio Cauca y el Rio Magdalena. 
La Cordillera Oriental separa el sec-
tor occidental del pais y los Llanos 
Orientales, los cuales comprenden 
,erca de las tres quintas partes de la 
extensi6n superficial de Colombia y 
se extienden aproximadamente 640 
kil6metros hacia el Oriente. hasta el 
limite con Venezuela(2). 

En Colombia existen tres zonas cli. 
matol6gicas principales que presentan 
diferencias de altura asociadas con 
las tres cordilleras de Los Andes (2). 

* Especiallsta del Proyecto Especial en He-
moparasitologia, Universidad de Texas 
(A&M). Omtro Intemnacional de Agricultura
Tropical, CIAT. Apartado Adreo 67.13, C 

Colombia. 


Donald E. Corrier* 

Bajo los 800 metros existe una zona 
cilida de tierras bajas, con un pro.
medio de temperatura de 259C. La 
zona intermedia se presenta entre los 
800 y 2.100 metros, con un rango de 
temperatura de 17. a 239C; ]a zona 
alta esti por encima de 2. 100 metros, 
con un promedio de temperatura de 
13.C o menos. 

Las tierras bajas tropicales de Co
lombia se localizan con alturas meno
res de los 1.000 metros, con un pro
medio de oscilaci6n de temperatura de 
24 a 289C; se encuentran a lo largo
de la Costa del Pacifico, de la del 
Atlhntico y en los valles de los rios 
Cauca y Magdalena, y en los Llanos 
Orientales (2). 

Los tres millones de cabezas de 
ganado lechero estimados para Colom. 
bia se encuentran en la zona alta mon

tafiosa y en la zona intermedia (12). 
La poblaci6n de ganado de came que 
alcanza, aproximadamente. 19 millo. 
nes se encuentra en las tierras bajas
cdlidas y en la zona climitica inter
media (12). A pesar de que es reco
nocido el hecho de que la anaplas. 
Mosis y la babesiosis son enferme. 
dades ampliamente difundidas en Co. 
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lombia y en especial, en la zona de 
tierras bajas tropicales, se ,ispone de 
poca informaci6n epidemiol6gica. En 
1974, en total 21 de 24 laboratorios 
de diagn6stico que dirige el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), 
comprobaron casos de anaplasmosis, 

.i tanto que 18 laboratorios constata-
ion casos de babesiosis bovina (15). 

Kuttler, Adams y Zaraza informa-
ron sobre los resultados de un estudio 
epidemiol6gico de anaplasmosis, rea-
lizado en 1969, en cinco estaciones 
experimentales del ICA (8). Las es-
taciones se encuentran localizadas en 
diferentes zonas climatol6gicas, desde 
13 hasta 2.600 metros, con tempera-
turas medias de 28 y 139C, respecti-
vamente. Se observ6 una correlaci6n 

directa entre temperatura media y la 
prevalencia de anaplasmosis (8). Se 
present6 prevalencia de 0 por ciento 
a 2.600 metros; 51 por ciento a 1.200 
metros; 63 por ciento a 1.000 metros; 
68 por ciento a 450 metros; y 91 por 
ciento a 13 metros (8). Otras iifor-
maciones indican que, a elevaciones 
de mis de 2.600 metros, no se pre-
senta anaplasmosis y babesiosis (4). 

Con el fin de seleccinar pragramase slecionr pogrme 
efectivos de prevenci6n y control de 

Conel in 

anaplasmosis y de babesiosis, se re-Y 
quiere informaci6n epidemiol6gica 
relacionada con ]a incidencia y dis-
tribuci6n de las dos enfermedades, 
delimitaci6n ie las regiones end6-
micas de las no enddmicas y margi-
nales asi como del conocimiento de 
la poblaci6n y distribuci6n de vecto-
res, y vectores potenciales. 

Estudios epidemniol6gicos en tres 
zonas diferentes 

Se seleccionaron tres regiones para 
adelantar los estudios epidemiol6
gicos: 1. Llanos Orientales. 2. Cos
ta Norte, y 3. Valle del Cauca. 

Las regiones de los Lianos y la 
Costa Norte se localizan en la zona 

de tierras bajas tropicales, en tanto 
que el Valle del Cauca se encuentra 
en ]a zona climitica intermedia mis 
baja. Las tres regiones difieren topo
grifica y ccol6gicamente y tambien 
en cuanto a los sistemas utilizados en 
el manejo de ganado. 

Estudio epidemiol6gico en los 
Llanos Orientales 

Materiales y Mtodos 
La regi6n en estudio se extiende 

desde el pie de monte de ]a Cordi
llera Oriental Andina hacia el Oriente, 
en aproximadamente 450 kil6metros, 
a trav6s del Departamento del Meta 
y en la Comisaria del Vichada. La 
regi6n se caracteriza por praderas de 
sabana y ]a altura varia de 500 me
tros, en el pie de monte, a 200 me
tros, en las sabanas del Vichada. La 
temperatura promedio anualcon es deaproximadamente 269C precipi

taci6n de 3.000 ram. en el pie de
.00 en elmonte,aon. da 1 .200 mm. en el pie deram. Vichada. 

La precipitaci6n se distribuye equita
tivamente durante ]a estaci6n himeda 
(abril a noviembre), con poca o 
nula precipitaci6n, durante la estaci6n 
de sequia (diciembre a marzo) (11). 
La producci6n de ganado en las saba
nas es de tipo extensivo en pastoreo, 
es decir, es comfin ]a producci6n con 
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milimas pri~ctias de manejo. Las 
fincas de 5.000 a 10.000 hectireas 
no se consideran como grandes. En
el Departamento del Meta se encontr6 
una carga animal de 0,4 cabezas por
hect~irea (12), en tanto que para ]a
regi6n de los Llanos Orientales, en 
general, se encontraron cargas de 0,1 
a 0,05 cabezas por hectirea, (11). La 
producci6n de ganado en las sa-
banas tiende a la producci6n de 
animales para matanza, de 3 a 4 afios
de edad, que se trasladan a la regi6n
de pie de monte para engorde en po-
treros de gramineas, durante 8-10 
mesos, antes de Ilevarlos al matadero. 
En Ia regi6n predominan las razas 
Ceb, Criollo nativo (de origen espa-
fiol) y cruces de Cebti con criollo. 

La regi6n en estudio se encuentra 
en el extremo norte de una zona de 
colonizaci6n, ]a cual se extiende a lo 
largo del pie de monte oriental an-
dino, desde Bolivia hasta Colombia, 
representa "una de las fronteras m~is 
activas de colonizaci6n agricola en el 
interior de Am6rica del Sur" (3). 

La regi6n en estudio se suIbdividi6 

en cinco zonas con base 
en su distan-

cia al pie de monte y en diferencias 

de manejo del ganado y nivel de ad-

ministraci6n en las fincas. 

Durante el tiempo de estudio se 
visitaron 37 fincas y se examin6 un 
total de 3.034 cabezas de ganado. 
Las fincas sc seleccionaron con la co-
lahoraci6!i del Programa de Desa-
rrollo Ginadero de ]a Caja Agraria.
Las visitas a ]as fincas se coordinaron 
con las visitas de rutina del personal
de la Caja Agraria, lo cual asegur6
]a introducci6n a las fincas y el esta-
blecimiento de adecuadas relaciones 

de trabajo con los propietarios, ad. 
ministradores y empleados de 'as 
fincas. 

Cada finea se visit6 durante la es
toci6n de sequia, de junio a noviem
bre; ]a totalidad del hato se mues
tre6 a un nivel minimo del 10 por
ciento; se constat6 el que la muestra 
incluyera animales menores de I aio,
de 1-2 afios y m~is de 2 aios. Se re
gistr6 ]a edad, sexo y raza de cada 
animal y se recolectaron muestras de 
suero. So recogieron garrapatas del 
ganado infestado para hacer su cla
sificaci6n posterior; el nivel de in
festaci6n de garrapatas se evalu6 me
diante una modificaci6n de un m6
todo descrito anteriormente (7). Los 
recuentos de garrapatas se efectuaron 

en la n;tad derecha o izquierda del 
cuerpo del animal; para las garra
patas mayores de 5 mm de diimetro 
se excluy6 el interior de la oreja. En 
el cuello y hacia el interior de la 
pata posterior se contaron todas las 
garrapatas en una irea seleccionada 
de 5 cm2 en la cual se localiza el 
mayor nimero de estos parisitos. Secontaron todas las garrapatas del in
terior de una oreja y se hizo distin
ci6n entre garrapatas mayores y me
nores de 5 mm de dignietro. Las ga
rrapatas mayores do 5 mm consise 
deraron como hembras ingurgitadas, 
en tanto que las menores de 5 mm se 
consideraron como larvas, ninfas y.
adultos machos. La suma total de 
todas las garrapatas contadas se ex
pres6 como el promedio del nfimero 
de garrapatas por animal por hato. 
El niimcro total degarrapatas mayores
de 5 mim de difimetro, en los recuentos 
de medio cuerpo y oreja, se expres6 
como el promedio del numero de ga
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rrapatas mayores de 5 mm por animal naciones por animal por afio, codifi. 
por hato. Los recuentos individuales cado de tal manera que se incluveran 
por animal se multiplicaron por 2 5 vacunais diferenles; y numerosos 
antes de hacer los cilculos por hato, factores de manejo utilizados para 
con el fin de reducir a nimeros en- evaluar el nivel de alimentaci6n y 
teros los promedios expresados como codificados para incluir identifica
fracciones. ci6n individual de ganado, presencia 

y condici6n de corrales, presencia y 
Con el fin de constatar la presen- condici6n de cercas, presencia y con

cia de anaplasmosis en las muestras dici6n de corredores, presencia de sal 
de suero, se utiliz6 la prueba selec- y caias de sal, presencia de tractores 
tiva de fijaci6n del complemento (FC) y al, eneraoree pres

y equipo, presencia de generador elk
(1). Para babesiosis, ocasionada por
Babesiatrico. 	 extensi6n en potreros mejorados 
suero se sometieron a una modifica- y presencia y condici6n de corredores 
suerose somtien d a (namodfica de aspersi6n o tanque de bafio para el 
ci6n previamente descrita (14) de Ia control de garrapatas. El promedio de 
tcnica de FC originalmente descrita prevalencia de anaplasmosis y el nfi
(9). Los resultados de las pruebas mero promedio de garrapatas por 
se clasificaron como reacciones nega- animal en cada una de las 5 zonas de 
tias, trazas, 6 1 +, 2+, 3+ y 4+ la regi6n en estudio, tambi6n se some-
Todas las reacciones 1 +, 2+, 3+ tieron al anilisis con el fin de deter. 
y 4+ se consideraron como reactores. minar -diferencias estadisticamente 

Para cada hato, se lien6 un cuestio-	 significativas entre las zonas, en lo 
que respecta a prevalencia de ananario disefiado para obtener informa-

acerca de la historia del hato, plasmosis o nivel de infestaci6n deci6n 
manejo, pricticas de salud animal e garrapatas. 

incidencia de diversas enfermedades 
en el ganado. La informaci6n obte- Resultados 

nida se utiliz6 para comprobar la El 75 por ciento de las 3.034 ca
existencia de relaciones estadigtica- bezas sometidas a prueba estaba re
mente significativas entre la preva- presentado por reactores (Cuadro 1). 
lencia de anaplasmosis en el hato y Se presentaron reactores en cada un
un ndmero dc variables selecciona- de los 37 hatos; 18 hatos presentaron
das. Las variables analizadas inclu-un7pocitoomsdretreun 75 pot ciento o mis de reactores 
yeron: nivel de infestaci6n de garra. y en los otros 19 se present6 un por
patas; poblaci6n estimada de venados ccntaje de reictores que oscil6 entre 

enntj deil n de reactore quefi eantre en la finca; tamafio de la finca; nlu 48 y 74 por ciento. El porcentaje de 
mero de cabezas de ganado en la finca: reactores de Anaplasma, en los 37 
manejo de pgtreros para incluir pas- hatos, oscil6 entre 48 y 98 por ciento. 
toreo continuu o de rotaci6n; adici6n 
de nuevo ganado al hato durante el Los porcentajes de terneros reacto
pasado afio; costos de salud animal res de Anaplasma de 1 a 3 meses y 
por hato p',a incluir el costo de va- de 4 a 6 meses de edad, sometidos a 
cunas, drogas y sal; nfimero de veacu- prueba, fueron de 49 y 82 por ciento, 
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Cuadro 1. Rendtados de las pruebas de Fijacfi6n del Complemento 

(CF) para ana u. 
Estudio epidemlol6gico en los Llanos Orlentales de Colombia, 

Junio-Noviembre, 1974. 

Hato No. de anlmales No. de animales N% de PorcentajeNo. por hato en prueba reactoresO de reactores 

1 445 45 42 93%
2 232 113 81 72%3 484 99 56 57%4 168 100 57 57%5 455 108 67 62%
6 380 52 44 85%7 386 60 40 67%8 866 74 40 54%
9 254 53 33 62%10 432 64 33 52%11 326 85 49 58%12 1.060 99 97 98%13 227 94 91 97%14 1.022 110 103 94%15 1.309 100 86 86%16 1.170 98 69 70%17 1.480 99 91 92%18 1.006 94 78 83%19 867 100 75 75%

20 532 60 56 92%21 523 83 58 70%
22 125 49 48 98%23 247 70 63 90%24 1.430 100 74 74%25 1.340 100 75 75%26 153 79 72 91%27 246 87 74 85%28 244 70 57 81%
29 968 103 83 800

30 980 100 92 92%
31 620 55 39 71%32 654 60 37 62%
33 400 100 48 48%34 293 43 24 56%
35 357 30 19 63%36 400 100 49 49%37 545 99 55 56%
 

Total 22.626 3.034 * 2.262 
 757o*** 
* Reacclones 1+, 2+, 3+ dey 4+ la prueba CF.Representa un tamaflo de muestra del 1396 del nulmero total de aninales en los

37 hatos. 
• Porcentaje de reactores en los 37 hatos. 
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Cuadro 2. Edades de los reactores a anaplamosis. 

Estudio epidemiol6gico en los Llanos Orientales de Colombia. 

Junio-Noviembre, 1974. 

Edid No. de animales No. de Porcentaje de 
(meses) en prueba reactores, reactores 

1-3 166 81 49% 
4-6 248 203 82% 
7-12 454 365 80% 

13-24 631 441 70% 

< 24 1.491 1.125 76% 

Total 2.990 2.215 757%*" 

• 	 Reacclones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF. 
Porcentaje de reactores en todo el ganado sometido a prueba. 

respectivamente (Cuadro 2). En el 
grupo de 7 a 12 meses se present6 un 
80 por ciento de reactores; 70 por 
ciento en el grupo de 13 a 24 meses; 
y 76 por ciento en todo el ganado 
mayor de 24 meses. 

Las diferencias de prevalencia de 
anajlasmosis entre las cinco zonas no 
fueron significativas (Cuadro 3). 
Ninguna de las variables selecciona-
das para el anilisis prob6 ser signi
ficativa en responder por las diferen-
cias de prevalencia de anaplasmosis 
entre los 37 hatos. Se observ6 una 
tendencia, aunque aparentemente nu 
significativa, ]a cual indica que en un 
hato el nimero de reactores de Ana-
plasma se puede asociar con el nil-
mero de vacur.aciones por animal por 
afio; habrsi un mayor nfimero de reac-
tores con el mayor nfimero de vacuna-
ciones. 

El 42 por ciento del total de ani. 
males sometidos a prueba (1.270 de 
3.034 animales) fueron reactores a 
la infecci6n de R. bigemina (Cuadro 
4). En cada uno de los 37 hatos se 
presentaron reactores de Babesia, 17 
hatos presentaron 46 por ciento o miis
de reactores y 20 hatos de 5 a 41 por 
ciento de reactores. El porcentaje de 
reactores de Babesia, en los 37 hatos, 
oscil6 entre 5 y 94 por ciento. 

El 46 por ciento de los terneros. 
de 1 a 3 meses de edad, estaba re
presentado por reactores de Babesia, 
en tanto que el porcentaje de reac
tores en terneros de 4 a 6 meses fue 
de 65 por ciento (Cuadro 5). El por
centaje de reactores, en el grupo de 
7 a 12 meses, fue de 65 por ciento; 
el 48 por ciento para el grupo de 13 
a 24 meses; y 30 por ciento para todo 
el ganado mayor de 24 meses. 
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Cuadro 3. 	 Variables utiUzadas en el anmsis estadistico de Ia preva. 

lencla de anaplasmosis. 

Estudio epidemiol6gico en los Llanos Orientales de Colombia. 
Junio-Noviembre, 1974. 

Tipo de anills
AnMusis 	 Productos de PearsonVariable de varlann (Corteadones) 

1. 	 Diferencias en Prevalencia entre las
 
zonas del Area en 
estudio ............................ 
 NS* 

2. 	 Nivel de infestaci6n de garrapatas: 
1) Nfumero total de garrapatas por animal ............ NS
 
2) Nfimero de garrapatas adultas per animal ......... NS
 

3. 	 Poblaci6n estimada de venados en el area de la finca 	... NS 
4. 	 Extensi6n de la finca en acres ...................... 
 NS 
5. 	 Ndmero de animales en la finca ...................... 
 NS 
6. 	 Manejo de potreros:
 

1) Pastoreo continuo ................................ 
 NS 
2) Rotaci6n ......................................... 
 NS 

7. 	 Adici6n de nuevo ganado durante el pasado afio ....... NS
 
8. Costos 	en salud animal por hato: vacunas, drogas, sal, etc. NS 
9. 	 Ndimero de vacunaciones por animal por aflo (codificado) NS 

1) Aftosa
 
2) Pierna Negra y Septicemia Hemorr~gica
 
3) Brucelosis
 
4) Carbunco o caib6n sintomAtico
 
5) Salmonelosis 

10. Factores de manejo (codificados) ..................... 
 NS 
1) Identificaci6n individual del ganado
 
2) Presencia y condici6n 
de los corrales
 
3) Presencia y condici6n de las 
cercas
 
4) Presencla y condici6n de pasadizos para 
ganado
5) Presencia de sal y cajas de sal 
6) Presencia de tractor y equlpo 
7) Presencia de generador el~ctrico 
8) Nfimero de acres en praderas mejoradas
9) Presencia y condici6n de instalaciones de aspersi6n tanqueso 

de bafio para el control de garrapatas.
 
No signlificante.
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Cuadro 4. 	 Resultados de las pruebas de z jaci6n del Complemento 
(CF) para Babesia bigemina. 

Estudio epidemiol6gico en los Llanos Orientales de Colombia. 

Junio-Noviembre, 1974. 

Hato No. de animales No. de animales No. de PorcentaJe 
No. en el hato. en prueba reactoreso de reactores 

1 445 45 21 47% 
2 232 113 36 32% 
3 484 99 51 52 % 
4 168 100 28 28% 
5 455 108 20 19'% 
6 380 52 30 5E,6%

14 23,7 386 60 
8 866 74 12 16% 
9 254 53 26 49o 

10 	 432 64 25 39%
 
11 	 326 85 41 48% 

56 57%12 1.060 99 
13 227 94 44 47/' 
14 1.022 110 85 77I 
15 1.309 100 46 46% 
16 1.170 98 46 47%' 
17 1.480 99 38 38/ 
18 1.006 94 36 38%j 
19 867 100 23 23% 
20 532 60 48 80% 
21 523 83 33 40%
 
22 125 49 46 94%
 
23 247 70 54 77o
 
24 1.430 100 35 35%V 
25 1.340 100 31 31%
 
26 153 79 54 68%
 
27 246 87 36 41%
 
28 244 70 47 677
 
29 968 103 60 58%
 
30 980 100 59 59%
 
31 620 55 19 35%
 
32 654 60 13 22%
 
33 400 100 24 24%
 
34 293 43 2 5%(
 
35 357 30 4 13%
 
36 400 100 8 8%
 
37 	 545 99 19 19%" 

Total 22.626 3.034 1.270 42%o** 

Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4- de la pnrba de CF.
 
Porcentaje de reactores entre los 3.034 animales sometidos 4 prueba.
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Cuadro 5. 	 Edades de los reactores a Babesia bigemina.
Estudio epidemiol6gico en los Lianos Orientales de Colombia. 
Junio-Noviembre, 1974. 

Edad No. de animales No. de PorcentJe de
(meses) en prueba reactores' 
 reactores
 

1-3 	 144 66 46%
4-6 	 254 165 65%
7-12 416 269 65%

13-24 412 197 48% 
> 24 	 660 194 30% 
Total 1.880 891 47%7* 

Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF.
 
Porcentaje de reactores los
entre 1.886 animales sometidos a prueba. 

Las especies de garrapatas recolec- Las diferencias en el nAmero de garra.tadas durante el estudio fueron: Boo- patas entre las cinco zonas 	compren
philus microplus, Amblyomma cajen- didas en el Area de estudio, no fueron 
nense, Amblyomma triste y Anocentor significativas. Las diferencias en elnitens (Cuadro 6). La especie Boo- nivel de infestaci6n de garrapatas
philus microplus fue ]a uinica garra, entre las fincas consideradas indivi.pata que se encontr6 en las 37 fincas, dualmente se relacionaron con el tipo
en tanto que cada una otrasde las de programa de control de garrapatas
especies se 	encontraron en tres fincas. empleado 	 y el tiempo transcurrid, 

Cuadro 6. 	 Recuentos de garrapatas y especies de garrapatas 
identifleadas. 

Estudio epidemiol6gico en los Llanos Orientales de Colombia. 
Junio-Noviembre, 1974. 

N9 de hatos en estudio ............................ 
 37
N' de animales examinados ....................... 
3.034N' promedio de todas las garrapatas/animal .......... 30(2-82)
N9 promedio de garrapatas >5mm/animal ............ 4(0-24)
 

Especies de Garrapatas Identificadas • Nfimero de hatos en donde 
fueron encontrados
Boophilus microplus 37 

Amblyomma cajennense 3
Amblyomma triste 3 
Anocentor nitens 	 3 

Garrapatas identificadas por el Dr. K. C. Thompson, DMV, Ph.D. Seccldn de Acaro
logia de Salud Animal, CIAT. 
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desde la ditima aspersi6n o bafio del 
ganado. 

Los administradores de siete finca5Lio aminiasroes de an sni ii 
mencionaron casos de anaplasmoss
ocurridos en el afo anterior. No se 
constataron casos de babesiosis. La 
enfermedad miis importante N fr-
cuente en las fircas es un complejo 
patol6gico denotninado "secadera". 
Esta condici6n se presenta con mayor
frecuencia durante la estaci6n de sC 
quia y se asocia con un complejo de 
probables factores, de los cuales la 
desnutrici6n, ]a anaplasmosis y la 
babesiosis, se consideran como los 
principales. 

Estudio epidemiol6gico en la 

Costa Norte 


Materiales y mdtodos 

El pstudio epidemiol6gico en Ia 
Costa Norte se realiz6 en cuatro fincas; 
tres en el Departamento de C6rdoba 
(en los Municipios de Las C6rdobas 
y Pueblo Nuevo) y una en el Depar-
tamento de Sucre (en el Municipio de 
Sampu~s). Las fincas se encuentran 
localizadas en la extensa Ilanura on-
dulada de la costa Athintica que varia 
en altura, desde el nivel del mar hasta 
unos pocos cientos de metros. El clima 
es tropical, con una temperatura pro.medio anual de 289C. (2). 

Las liuvias se distribuyen unifor-
memente durante la estaci6n hdrmeda 
(abril a noviembre), con una esta-
ci6n de sequia de diciembre a marzo. 
La producci6n de ganado es mis in-
tensiva que en los Llanos Orientales 
con una carga animal promedio de 

1,9 cabezas por hectirea (2). La 
extensi6n promedio de las fincas en ]a 
regi6n es de 300-600 hectzireas. Lasrazas de ganado que predominan son 
]a Cebfi, Criollo nativo y diversos 
cruces de Cebi6 con Criollo, Holstein 

y otras razas. 
La poblaci6n de ganado en los De

partamentos de C6rdoba y de Sucre 
es de aproximadamente 3 y 11/o
millones de cabezas de ganado de 
carne, respectivamente y en conse
cuencia estAn entre los mayores pro
ductores de ganado en Colombia (19
millones de cabezas de ganado *de 
carne). 

En cada una de las cuatro fincas 
se seleccionaron 30 vacas prefiadas en 
su sexto a noveno nies de gestaci6n; 
se identificaron, mediante marbetes
insertados en la oreja, hierro de mar
car con fuego o nimero tatuado. De
cada vaca se tom6 una muestra de 
suero antes del parto y dos semanas 
despu6s del parto. 

Se presentaron abortos. muerte de 
varios terneros e infecci6n con otros 
pat6genos en 112 terneros que fueron 
incluidos en ]a determinaci6n de cuan
do se present6 la primera infecci6n 
con anaplasmosis y 107 terneros 
cuando el mismo estudio se hizo con 
babesiosis. 

Se tomaron muestras de sangre
de suero, de cada ternero, tan pronto

y 

como fu6 posible despues de su naci
miento y posteriormente a intervalos 
de dos semanas, hasta que los ternc
ros alcanzaron la edad de 6 meses. 
Se prepararon peliculas delgadas de 
sangre tefiidas con Giemsa y se exa
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minaron al microscopio para deter- probar babesiosisminar ]a edad mis temprana en la
cual se podrian encontrar eritrocitos
parasitados y tambi~n para determi-
nar el nivel de parasitemia en las se. 
manas subsiguientes. Los promedios
de parasitemia de los pardsitos Ana.plasma y Babesia se calcularon de
tal mianera que ]a semana "0"corres,
pondi6 a ]a semana en ]a cual, por
primera vez, se comprob6 infecci6n 
en cada ternero y los niveles subsi.
guientes de parasitemia corresponden
al mismo estado de infecci6n en cada
ternero, lo cual permiti6 observar los
miximos promedios de parasitemias, 

Se determin6 el volumen de he.
matocritos (volumen de c6lulas aglo.
meradas) (VCA) mediante a t6cnicadel microhematocrito (13). Se cal-
cularon los cambios en los promedios
de VCA en tal forma pie ]a semana 
"0"ylas semanas posteriores corres 

(9). Los resulta.
dos de las pruebas se clasificaron 
como reacciones negativas, trazas o1+, 2+, 3+ 6 4+. Las reacciones
1+, 2+, 3 + y 4 + se consideraron 
como reactores. 

La edad en la cual los terneros son
primeramente infectados por Anaplas
ma marginaley por Babesia bigemina 
se determin6 mediante los resultados 
sero]6gicos y de ios exAnenes deA
frotis sanguineo. Las reacciones posi
tivas de ]a CF que se presentaron enterneros de dos semanas de edad se
atribuyeron a la presencia de anti.
 
cuerpos maternos y 
 no se considera.ron como infecciones causadas por
Anaplasma o Babesia. 

El efecto de las primeras infecejo
nes con Anaplasma y Babesia se eva
lu6 con base en el n6 mero de eritro.
citos infectados yen las disminucio

pondieron a mismo estado de infelos
ci6n en cada ternero, lo cual permiti6 VCA. 
observar las mAximas disminuciones 
en el VCA. 

Las muestras de suero tomadas de
las vacas y terneros se sometieron a
]a prueba de CF (Complement.
Fixation) * para comprobar anaplas-
mosis (1). Las muestras de suero se 
sometieron a una modificaci6n pre.
viamente descrita (14.) de la t~enica 
original de CF ('on el fin de coM-

SEne texto de varios trabajos presentadosen el seminarlo sobre Hemoparstos cole-brado en el CIAT aparece la referencla a 
la prueba que en ingIs se denonina "cor-plement-flxation y se abrevia en esecon las letras CF. En los textos idlomaen espafIol 
se utillza la misma abrevlatura para mantener la colsistencla en su uso ya que inter-naclonalmente la pruebaCF. N. del Ed. se conoce como 

Resultados
 
Noventa y nueve de las 120 vacas 

prefiadas que se sometieron a las
pruebas de comprobaci6n de anaplas
mosis presentaron reacciones positivas
(Cuadro 7). El porcentaje de reac
tores en las cuatro fincas oscil6 entre 
63 y 100 por ciento, con una preva.global de 83 por ciento. 

La edad prmedio de infecci6n con 

,4naplasma en los 112 terneros deprueba fue de 11 semanas (Cuadro8). La edad miis temprana de infeci6n fue de cuatro semanas y la ms
 
tardia de 24 semanas. 

Los promedios de parasitemia ob
servados despu6s de la infecci6n con 
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Cuadro 7. Resultados de la 	prueba de Fijaci6n del Complemento (CF) 

pam anaplasmosis en vacas prefiadas. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte do Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 1974. 

No. de vacas No. de reactores Porcentaje deNombre de 
la finca examhnadas a Is prueba CF, reactores CF 

77%Las Delicias 	 30 23 

30 30 100%Sabana Acosta 


La Rebeca 30 19 63%
 

Nueva Colombia 30 27 90%
 

Total 	 120 99 83 %""
 

2* Reacciones 1+, -j, 3+ y 4+ de la prueba de CF. 
04 Porcentaje de reactores en las 120 vacas somctidas a prueba. 

,.naplasma marginalefueron menores Sesenta y ocho de las 120 vacas 
de 1 por ciento durante la primera prefiadas que se sometieron a las prue
semana v posteriormente, disninuye- has de comprobaci6n de baliesiosis (B. 
ron a menos de 1 eritrocito parasi- bigemina) fueron reactores (Cuadro 
tado por 50 campos de miiroscopio 10) . El porcentaje de reactores en 
(Cuadro 9). las cuatro fineas oscil6 entre 17 y 80 

Cuadro 8. Edad de primera infecci6n con Anaplasma marginale. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte de Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 1974. 

Edad de primera infeccl6n 
Nombre de No. de terneros (semanas) 

Is finca examinados Promedlo Rango 

Las Delicias 30 11 (6-24) 

Sabana Acosta 26 12 (6-18) 

La Rebeca 29 12 (4-24) 

Nueva Colombia 27 9 (4-16) 

112" 11"*
Total 


• Todos los terneros fueron nfectados al cabo de 24 semanas de edad. 
" Edad promedlo de infeccidn para los 112 terneros. 
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Cuadro 9. Parasitemia en terneros despues de ia primera infecci6n con Anaplasma marginale. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte dE Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 

Estado de Las Delicias 
infecc6n Parasiternia (%) 
(semanas) Promedio 'Rango) 

0. 0,36 (< 01-2,90)

+2 0,32 (< 01-2,10) 

+4 0,03 (< 01-0,40) 

+6 0,06 (<01-0,70) 

+8 <0,01 (< 01-0,05) 


+10 <0.01 (<01-0,03)

+12 <0,01 (<01-0,05) 

+14 
+16 
+18 

<0,01 
<0,01 
<0.01 

(<01.0,01) 
(<01-0,05) 
( <01-0,03) 

<0.01 
<0,01 
<0,01 

+20 <0.01 (< 01-0,01) <0,01 

* La semana "0" corresponde a la semana en 

* Una parasitemia de <0,01 Indica que no 
camnpos de microscopio. 

CA2 

1974 

Sabana Aoosta La Rebeca Nueva Colombia
Parasitemia (96) Parasitemia ( %) Parasitemia (96) 

Promedio (Rango) Promedio (Rango) Promedlo 

0,88 
0,38 
0.02 
0,08 
0,18 
0.03 
001 

(Rango) 

(<0,01-6,00) 0,54 (<0.01-2,80) 0,82 (<0,01-5,80)
<(0.01-2,80) 0,17 ( -.0,01-1,40) 0,13 (<0,01-0,70)

(<0,01-0.15) 0.07 (<0,01-0,70) 0,06 (<0,01-090)
(<0,01-1,20) <0,01 (<0,01-0,02) 0.10 (<0,01-1,60)
(<0,01-0.10) -:.0.01 (<0,01-0,07) 0.04 (<0,01-0,60)
(<0,01-0,10) -0,11 (<0,01-1,00) <0,01 (<0,01-0,01)(<0,01-0.10) <0.01 (<0,01-0,01) <0.01 (<0,01-0,13)
(<0,01-0.02) <0,01 (<0,01-0,02) < 0.01 (<0.01-0.02) 
(<0,01-0.03) <0.04 (<0,01-0.13) <0.01 (<0,01-0,04)
(<0,01-0.03) <0,01 (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0.01) 
(<0,01-0.03) <0,01 (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01) 

que por primera vez se constatW infecci6n coo L margnale en cada ternero. 
se observaron eritrocitos parasitados en aproximadamente 10.000 cdlulas o 50 

http:0,01-0.03
http:0,01-0.01
http:0,01-0.03
http:0,01-0.13
http:0,01-0.03
http:0.01-0.02
http:0,01-0.02
http:0,01-0.10
http:0,01-0.10
http:0,01-0.15


Cuadro 10. 	 Resultados de las pruebas de Fijaci6n del Complemento 

para Babesia bigemina en vacas prefiadas. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte de Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 1974. 

Nombre de No. de wacas No. de reactores Porcentaje de 
is finca examinadas a la prueba CF reactores 

Las Delicias 30 5 17%
 
Sabana Acosta 30 18 60%
 
La Rebeca 30 21 70%
 
Nueva Colombia 30 24 80%
 

Total 	 120 68 57%** 

Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de ]a prueba de CF.
 
** Porcentaje de reactores entre ]as 120 vacas sometidas a prueba.
 

por ciento con una prevalencia global con B. bigemina fue de dos semanas 
de infecci6n de 57 por ciento. v ]a mkis tardia, de 34 semanas. 

La edad promedio de infecci6n B. Los prornedios de parasiternias ob
bigemina en los 107 terneros de prue- servados despu~s de la infecci6n con 
ha, fue de 11 semanas (Cuadro 11). B. bigem,'na pocas veces excedieron 

mis de un eritrocito infectado por 50 
La edad nis temprana de infeccion campos de microscopio (Cuadro 12). 

Cuadro 11. 	 Edad de primera infeec!& con Babesia bigemina.
 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte de Colombia.
 

Noviembre 1973-Julio 1974.
 

Edad de primera infeeci6n
Nombre de No. de terneros (semana)
 

la finca examinados Promedlo (Rango)
 

Las Delicias 27 15 (4-26)
 
Sabana Acosta 25 13 (4-34)
 
La Rebeca 27 8 (2-22)
 
Nueva Colombia 28 7 (2-12)
 

Total 	 107* 11" 

* Todos los terneros fueron Infectados al cabo de 34 semanas de edad.
 
Edad promedio de infeccin para los 107 terneros.
 

36 



Cuadro 12. Parasitemia en terneros despues de la primera infeccion con Babesia bigemina. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte de Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 

Estado de Las Deliclas 

infeccl6n Prasitemia (%) 


(semanas) 
 Prome djo (Rango) 

00 <001 (<0,01-0,02) 

+2 <0,01 (<0,01-0,02) 

+4 <0,01 (<0,01-0,01) 

+6 <0,01 (<0,01-0,02) 

+8 <0,01 (<0,01-0,01) 

+10 <0,01 (<0,01-0,01) 

+12 <0,01 (<0,01.0,01) 
+14 <0,01 (<0,01-0,01) < 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01)
+16 <0,01 (<0,01-0,01) < 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01)
+18 <0,01 (<0,01-0,01) < 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01)
+20 <0,01 (<0,01-0,01) < 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01) 

* La semana "0" corresponde a la semana en que por primera vez se constat6 infeccl6n con B. bigemina 
** Una parasiternia de <0,01 indica que no se observaron eritracitos parasitados 

1P74. 

Sabana Acosta La Rebeca
Parasitemia (M) Parasiteria (96)

Promedlo (Rango) Promedjo (Rango) 

< 001) (<0.01-0,03) <001 (<001-0,03) 
< 0,01) (<0,01-0,02) <0,01 (<0,01-0,02) 
< 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01) 
< 0,01) (<0,01-0,02) <0,01 (<0,01-0,01) 
< 0,01) (< 0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,02) 
< 0,01) (<0,010,01) <0,01 (<0,01-0,01) 
< 0,01) (<0,01-0,01) <0,01 (<0,01-0,01) 

Nueva Colombia
 
Parasitemia (%)
 

Promedio (Rango)
 

<0,01 (<0,10-0,04) 

<0,01 (<0,010,01) 

<0,01 (<0,100,02) 

<0,01 (<0,010,01) 

<0,01 (<0,01-0,03) 

<0,01 (<0,01-0,01) 

<0,01 (<0,01-0,01) 

<0,01 (<0,01-0,01) 

<0,01 (<0,01001) 

<0,01 (<0,01-0,01) 

<0,01 (<0,010,01) 

en cada ternero. 

en aproxlmadamente 10.000 cslulas o 50 cam- -pos de microscoplo. 
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No se observaron disminuciones en 
los promedios de VCA al calcularlos 
con base en la edad de los terneros 
(Cuadro 13). Sin embargo, se obser-
varon disminuciones minimas en los 
promedios de VCA al calcularlos con 
base en el estado de infecci6n con 
anaplasmosis (Cuadro 14). Las dis-
minuciones en los promedios de VCA 
se presentaron durante ]a semana en 
la cual, por primera vez, se constat6 
anaplasniosis en cada uno de los ter-
neros y durante la segunda semana 
despu6s de la infecci6n.Las disminu. 
ciones observadas fueron minimas 
con valores rromedio que no bajaron 
del 30 por ciento. Los valores mini-
mos observados en el VCA fueron de 
11, 14, 21 v 22 por ciento. 

Se observ6 en terneros infecci6n 
clinica atrihuilhle a infecciones de 
anaplasmosis y/o babesiosis. Los ter-
neros se observaron drbiles y agota, 
dos; para cada uno, el VCA fu6 de 
11 y 14 por eiento, respectivamente, 
Los terneros no se trataron contra ana-
plasmosis o babesiosis y cuatro se-
manas despu6s de observados los sig-
nos de afecci6n clinica, los animales 
se recuperaron sin novedad y los va-
os del VCA retornaron al 30 por 

ciento o mtis. 

Estudio epidemiol6gico en el 
Valle del Cauca 

Materiales y mitodos 

El Valle del Cauca sigue el curso 
del Rio Cauca en aproximadamente 
250 kil6metros de sur a norte, a tra-
v~s del Departamento del Valle (2). 
El Valle se localiza en la zona cli-
matol6gica intermedia inferior y va-

38 

ria en elevaciones desde aproximada. 
mente 900 metros en la parte plana, 
a 1.500 metros en las regiones de pie 
de monte. Las Iluvias se distribuyen 
casi uniformemente a trav~s del afio; 
en los meses de dicienibre y enero la 
precipitaci6n es menor que durante 
los dem~is meses del afio. En el De
partamento del Valle, ]a poblaci6n de 
ganado lechero (850.000 cabezas) es 
ligeramente mayor a ]a de ganado de 
carne (600.000 cabezas) (12). Los 
hatos lecheros se enticuentran tanto en 
]a zona climatol6gica intermedia y pie 
de monte. conio tamlbien en la zona 
elimatol6gica templada, en las regio
nes montafiosas (1e las cordilleras a 
lado v lado del valle. Los producto
res de ganado lechero consideran que 
cs peligroso el traspaso del ganado de 
aa zona alta niontaflosa al valle y piedo monte y atribuyen las p6rdidas a ]a 
anaplasmosis y/o babesiosis; se ban 
constatado p6rdidas hasta dei 50 por 
ciento. En consecuencia, el ganado 
lechero s6lo se traslada de la zona 
montaiosa al valle cuando va rumbo 
al matadero. Una przictica de manejo 
corriente entre los productores (1e ga. 
nado lechero es Ia do tener los terne
ros en confinamientoa sta la edad 

de 6 a 10 meses y posteriormente. 
pasarlos a los potreros. Se ha infor

niado que, durante los prinieros mese,
de pastorco, freeuentemente se observa 
anaplasmosis y babesiosis clinica en 

Ins terneros. 
Durante el estudio se visitaron sois 

hatos lecheros que se encuentran en
tre 930 y 1.100 metros: dos de los 
hatos se localiz,n en el extremo sur 
del valle, tres en el tercio medio y 
uno en el extremo norte del valle. 
Para cada hato se obtuvo informaci6n 



Cuadro 13. Volfumenes de hematocritos en terneros durante ]a primera infecci6n con Anaplasma 
marginale y Babesia bigemina.
 
Estudio epideniol6gio 
en la Costa Norte de Colombia.
 
Noviembre 1973-Julio 1974
 

de los Las Delicias Sabana Acostaterneros Hematocrito (9,) La RebecaHematocrjto (%) lNueva Colombia(sem3na) Promedio (Rango) Hematocrito (56)Promedo Hematocrito (96)(Rango) PromediJo (Rango) Promedo (Rango)2 39 (34-45) 37 (31-42) 38 (30-48)4 40 (32-48) 40 (37-45)39 (30-43) 406 (30-48)41 (26-48) 38 (32-43)39 (12-46)8 38 42 (33-48) 38(22-46) (35-43)37 (11-47) 
 39 (21-46)
10 39 (28-52) 35 (14-46)
34 (19-45) 40
12 39 (29-47)
(28-51) 35 (23-51)35 (19-46) 40 (26-48)
14 38 (24-48) 34 (15-51)36 (25-48)
16 41 (34-48)42 (32-51) 37 (30-49)
35 (22-47) 
 41 (35-4d)
18 41 (28-48) 38 (27-46)
34 (28-46)
20 40 40 (30-47) 39
(33-51) 36 (31-46)(29-46)
22 40 (33-45) 38
42 (32-49) (29-42)
35 (28-43) 
 41 (31-50)24 39 (33-51) 39 (32-49)34 (25-42) 41
26 (31-51)42 (35-47) 34 40 (35-50)
(24-38)
28 42 40 (35-45) 38
(35-50) (32-48)
35 (28-40) 
 40 (3-47)30 42 (32--50) 38 (31-44)35 (32-40) 42
32 (36-45)
41 (37-45) 38 (34-43)
36 (32-40)

34 40 38 (31-45) 39
(33-46) (35-43)
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35 (30-39) _* (- - )41 (36-46) 37 (35-40)37 (34-42) _ (  - ) S8 (35-41)
O No bubo inform c6n dlsponible. 



Cuadro 14. 	 Volfumenes de hematocritos en terneros durante la primera infecci6n con Anaplasma 
marginale y Babesia bigemina. 

Estudio epidemiol6gico en la Costa Norte de Colombia. 

Noviembre 1973-Julio 1974. 

Tilnipo de Las Delicias Sabana Acosta La Rebeca Nueva Colombia 
infeccidn Hematocrito (%) Hematocrito (%) Hematocrito (%) Hematocrito (%) 
(semanas) Promedio (Rango) Promedio (Rango) Promedlo (Rango) Promedio (Rango) 

-8 40 (34-48) 40 (32-44) 42 (33-46) - ( - - ) 
-6 41 (35-47) 40 (33-46) 42 (34-46) 41 (37-45) 
-4 42 (34-46) 39 (33-46) 42 (33-47) 39 (32-46) 
-2 42 (32-48) 39 (32-47) 42 (36-48) 41 (37-46) 
0* 34 (22-44) 30 (11-40) 36 (21-44) 31 (14-45) 

+2 37 (27-52) 33 (22-48) 38 (26-48) 35 (23-51) 
+4 41 (28-51) 35 (22-48) 41 (33-50) 35 (25-51) 

±6 41 (32-51) 36 (28-47) 42 (36-51) 38 (28-49) 
+8 42 (33-51) 35 (23-46) 42 (36-48) 38 (30-46) 

±10 42 (32-49) 36 (24-50) 40 (30-47) 38 (26-46) 

+12 40 (33-50) 34 (25-41) 41 (37-45) 38 (32-45) 

+14 41 (32-49) 34 (30-39) 41 (37-46) 40 (33-49) 

+16 42 (33-49) 33 (29-39) 40 (31-45) 40 (31-50) 

+18 41 (35-45) 36 (33-42) 39 (36-43) 39 (31-48) 

±20 41 (32-50) 35 (30-40) 39 (36-43) 37 (32-43) 

* Semana "0"corresponde a la semana en que por primera vez se constat6 infecci6n con A. marginale en cada ternero. 



acerca de su historia, precauqiones
sanitarias y prActicas de manejo. Se
recolectaron muestras de suero en un 
minimo de 10 por ciento de los ani-
males del hato. 

ronLas muestras de stiero se sometie.a Ia prueba de CF, al igual queLas lapuetra de CFr al someqe, 
en Jos estudios anteriores, para com.eosar estudjosiynteriosars cor-
probar anaplasmosis y babesiosis (B.bigemina). Los resultados de las 

El 23 por ciento de los terneros 
entre I y 6 meses de edad fue reac. 
tor de Anaplasma, en tanto que el 
porcentaje de reactores, para los ter
neros de 7 a 12 meses, fue de 63 por 
ciento (Cuadro 16). El 73 por cientomeses de edad fue reactor y para eldel grupo de animales entre 13 y 24 

esdedafuracoyprganado mayor de 24 meses , el porcen.
l 

taje de reactores fue de 83 por ciento. 

pruebas se clasificaron en forma si. 
m;lar a lo. estudios anteriores. 

Resultados 

Los resultados de las pruebas de 
CF para anaplasniosis indicaron que
el porcentaje de reactores fue de 7]
por ciento (305 cabezas) del total del 
ganado en prueba (432 cabezas). El
porcentaje de reactores de Anaplasma 
en las seis fincas oscil6 entre 60 y
96 por ciento. 

Los resultados de las pruebas de 
CF para B. bigemina indicaron que el 
porcentaje de reactores fue de 75 por
ciento (319 cabezas) entre los 428 
animales de prueba (Cuadro 17). El 
porcentaje de reactores de B. bigemina 
en ]as seis fincas oscil6 entre 59 v 
100 por ciento. 

El 27 por ciento de los terneros 
entre 1 y 6 meses de edad fue reactor 
de B. bigemina, en tanto que el por
centaje de reactores en los terneros 
de 7 a 12 meses fue de 58 por ciento 

Cuadro 15. Resultados de las pruebas de Fijaci6n del Complemento 
para anaplasmosis. 
Estudio epidemio:6gico en el Valle del Cauca, Colombia. 
Marzo 1973-Febrero 1974. 

lato No. de animales No. de animales No. de Porcentaje 
No. en el hato en prueba reactores* de reactores 
1 383 88 79 90%
2 	 300 23 22
3 186 28 20 	

96% 
71%

4 	 196 32 23 72%
5 	 300 30 22 
6 243 231 

73% 
139 60% 

Total 1.608 432 305 71%** 
* Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF.*' Porcentaje de reictores en los 432 animales sometidos a pruoba. 
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Cuadro 16. 	 Edad de los reactores a Anapjsma. 

Estudio epidemuioi6gico en el Valle del Cauca, Colombia. 

Marzo 1973-Febrero 1974. 

No. de animales No. de Porcentaje de 
(meses) en prueba reactores* reactores 
Edad 

1-6 60 14 23% 

7-12 64 40 63% 

13-24 70 51 731% 

> 24 146 121 83% 
67%P*Total 340 	 226 

Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF.
 
Porcentaje de reactores en los 340 animales sometidos a prueba.
 

(Cuadro 18). El 70 por ciento de los DISCUSION 
animales del grupo de 13 a 24 meses Estudio de los Llanos 
fue reactor y para el ganado mayor 
de 24 meses, el porcentaje de reacto- Los resultados demiestran que la 

res fue de 94 por ciento. anaplasmosis es end~mica y que estAi 

Cuadro 17. 	 BWsultados de las pruebas de Fijacin del Complemento 

para Labesia bigemina. 

Estudio epidemio'6gico en el Valle del Cauca, Colombia. 

Marzo 1973-Febrero 1974. 

Hato No. de animales No. de animales No. de Porcentaje 
No. en el hato en prueba reactores* de reactores 

1 383 88 81 92% 

2 300 23 23 100% 

3 186 28 25 89% 

4 196 31 29 94% 

5 300 30 27 90% 

6 243 228 134 59% 

Total 1.608 428 319 75%'* 

* Reacclones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prtba de CF. 
a prueba.• Porcentaje de reactores entre los 428 animales sometidos 
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Cuadro 18. ,dades de reactores de Babesia bigemina 

Estudio epidemiol6gico en el Valle del Cauca, Colombia. 

Marzo 1973-Febrero 1974. 
Edad No. de animales No. de Porcentaje de 

(meses) 	 en prueba reactores* reactores 

1-6 	 60 16 27% 

7-12 50 	 29 58% 

13-24 77 	 54 70% 

> 24 139 131 	 94% 

Total 326 230 	 71%7* 

* 	 Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF.
 
Porcentaje de reactores entre los 326 animales sometidos a prueba.
 

distribuida casi uniformeniente en la res en el grupo de 4 a 6 meses de edad. 
regi6n estudiada de los Llanos. Ade. El alto porcentaje de reactores de 
mis, se encontr6 un 75 por ciento de Anaplasma entre los terneros j6venes 
prevalencia de reactores de Anaplas. (49 y 82 por ciento en el grupo de
ni; una diferencia no significativa en 1 a 3 y 4 a 6 meses, respectivamente) 
el nmero de reactores entre las cinco indica que ]a infecci6n en los ternerei 
zonas de !a regi6n estudiada, y una se inicia a teniprana edad, cuando 
presencia de 82 por ciento de reacto- los anticuerpos maternos y ]a resis

Cu.-dro 19. Etudio epideniol6gico de la anaplasmesis y la babeslosis 

bovina en las tierras bajas tropicales de Colombia. 

Noviembre 1973-Febrero 1975. 

Porcentaje de Poreentaje de
 
reactores* reactores*


Regidn de No. de animales Armplasma Babesla

estudio en prueba margintile bigemina
 

Llanos Orientales 3.034 	 75% 42% 

Costa Norte 232 	 91% '17% 

Valle del Cauca 432 	 71% 75% 

Total 	 3.698 75% 48% 

* Reacciones 1+, 2+, 3+ y 4+ de la prueba de CF. 
Porcentaje de reactores de anaplasmosis entre los 3.698 animales sometidos a prueba.

*** 	 Porcentaje de reactores de Babcsla bigemina entre los 3.698 animales sometidos a 
prueba. 
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tencia natural amortiguan la severi-
dad de la infecci6n. 

La disminuci6n del porcentaje de 
reactores de 82 por ciento en el grupo 
de 4-6 meses a 76 por ciento, ell e 
grupo de m~is de 24 meses, indica 
que es menos frecuente la exposici6n 
a la infecci6n en el grupo de ganado 
de mayor edad o que algunos de los 
animales mis viejos fueron portado-
res subclinicos los cuales no fueron 
constatados como reactores. El bajo 
nimero de fincas que inform6 tener 
casos clinicos de anaplasmosis, du-
rante el pasado afio, e. 1in indicador 
mAs de que ]a mayoria del ganado 
adquiere ]a infecci6n a temprana edad, 
cuando la resistencia a la enfermedad 
clinica es nlixima y que la reexposi-
ci6n posterior ocurre con tal frecuen- 
cia que pocos son los animales que 
presentan susceptibilidad total a la 
anaplasmosis clinica. 

Es probable que a prevalenc a 
uniformemente alta de reactores de 
Anaplasma no hubiera permitido ob-
servar la relaci6n entre la prevalencia 
de anaplasmosis y las variables in-
cluidas en el amilisis estadistico. La 
cercana relaci6n significzaiva entre 

prevaiencia y el nfimcro de vacuna-
ciones por animal por afio, justifica 
un mayor anAlisis. La prictica de 
vacunaci6n de todo el ganado del hato 
contra fiebre aftosa cada 4-6 meses 
(practica comun en los Llanos y en 
casi toda Colombia), puede ser un 
medio efectivo de transmisi6n de en-
fermedades causadas por hemopa-
rdsitos. 

El 42 por ciento de prevalencia de 
reactores de B. bigemina en los Lla-

nos indica que, aunque un gran por
centaje de ganado se encuentra infec. 
tado, el 58 por ciento permanece 
susceptible a ]a babesiosis clinica. Los 
datos sefialan una situaci6n inestable 
en la cual se podria esperar que ocu
rrieran casos clinicos de babesiosis 
en ganado nativo. Sin embargo, en 
ninguna de las 37 fincas se regiqtraron 
casos clinicos de babesiosis para el 
aiio anterior. La alta disminuci6n de 
reactores de Babesia-de 65 por ciel
to en el grupo de 7-12 meses de edad 
a 30 por ciento en el grupo mayor de 
24 meses- indica (Iue una gran pro
porci6n del ganado no adquiere rein
fecci6n despu6s de la primera o que 
un alto porcentije del ganado miis 
viejo es portador subclinico que no 
fue comprobado por la prueba de CF. 
Se puede esperar que la prueba de 
CF compruebe la infecci6n con B. 
bigemiru hasta un miiximo de cuatro 
meses despu6s de una finica infec
ci6n(10). Ademais, las pruebas posi
tivas de transmisi6n ban indicado que
el numero de casos subclinicos de 
babesiosis pueden ser mayores que lo 
indicado por la prueba de FC (5). El 
30 por ciento de prevalencia de B. 
bigemina en el ganado de los Llanos, 
mayor de 24 neCZes (como ]o indica

ron las pruebas de FC), se considera 
como un valor nienor al porcentaje 
real de ganado infectado debido a 
que, posiblenente, muchos animales 
fueron portadores subelinicos. 

La variaci6n de 5 a 94 por ciento 
en el n6mero de reactores de Babesic. 
entre los 37 hatos del estudio, indic6 
que ]a ocurrencia potencial de babe
siosis se asocia con el traspaso de 
ganado de un hato con baja prevalen
cia a un hato con alta prevalencia. 
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Es dificil evaluar las p6rdidas mo- sales importantes, junto con el estr~snetarias que causan la anaplasmosis nutricional.
 
y babesiosis en a producci6n de ganado en los Lianos, en virtud de que 
 En cada una de las 37 fincas visino se dispone de datos confiables de tadas
morbilidad y mortalidad y de que la 

se identificaron garrapa as de
la especie Boophilus microplis; suevaluaci6n debe tener como base la in- distribuci6n fue muy uniforme a traformaci6n obtenida, de los propieta- v6s del Airea de estudio, como lo indirios y administradores de las fincas; can ]as diferencias no significativasen consecuencia, depende de ]a habi- de los recuentos de garrapatas en laslidad del administrador para diferen. cinco zonas. La baja frecuencia deciar ]a anaplasmosis y babesiosis de ocurrencia de las otras tres especiesotras enfermedades. Ademis. el ma- de garrapatas identificadas indic6 quenejo de tipo extensivo, frecuente. su importancia es limitada como vecmente, permite que se presente ganado tores o vectores potenciales de anaagudimente enfermo que muere antes plasmosis y/o babesiosis. Es necesade ser observado. La prevalencia de rio determinar el efecto de laanaplasmosis y de babesiosis en variala re- ci6n climatol6gica anual (como ocurregi6n de los Llanos indica que se pue- durante ]as estaciones de liuvia y deden presentar casos clinicos en el ga- sequia) sobre ]a infestaci6n de garranado mAs viejo, el cual no fue expuesto patas en el ganado de los Llanos,a ]a infecci6n a temprana edad o en 

con 
el fin de evaluar en forma precisa ]aganado que no se ha reexpuesto; en posibilidad de brotes de babesiosis deconsecuencia, ha perdido inmuni-su bido a ]a inestabilidad en la poblaci6ndad. El ganado susceptible, Prove. de vectores. Se pueden esperar situaniente de zonas no end~micas, estaria ciones epidemiol6gicas inestablessujeto a ]a exposici6n y enfermedad cuando las poblaciones de garrapatasclinica al introducirlo a regiones en- se reducen natural o artificialmente ad6micas, tan bajos niveles que ]a frecuencia 

Es nccesario clarificar de transmisi6n es insuficiente paracudil es el mantener la infecci6n en animalespapel que cumple la anaplasmosis y j6venes cuando son m~is altos los va]a babesiosis en el cnomplejo denorni- lores de inmunidad pasiva y resistennado "secadera". La secadera sC ('ia natural (6).

menciona con 
mayor frecuencia como

la finica enfermedad importante en las 
 Estudio de la Costa Norte37 fincas y se indica que ocurre mAsfrecuentemente durante la estaci6n de Los valores de 83 po'" ciento de pre.sequia, en asociaci6n con un estr6s valencia de reacwres de Anaplasmanutricional. El sindronie se caracte- entre las vacas preiadas y de 100 porriza por la prdida continua de peso, ciento de infecci6n en todos los 112acompafiada. de anemia. Se indica terneros de prueba, en el estudio deque ]a anaplasmosis y ]a babesiosis la Costa Norte, indicaron que la anaestAn presentes en casi todos los casos plasmosis es end6mica en las cuatroy se consideran como faltores cau- fincas incluidas en el estudio. En la 
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Estaci6n Experimental del ICA. en 
Turipani, la cual esti centralmente 
localizada con relaci6n a las cuatro 
fincas del estudio, Kuttler, Adams y 
Zaraza somnctieron 151 animales a 
pruebas para comprobar anaplasmosis 
y encontraron 91 por ciento de reac-
tores (8). Los resultados descritos 
por Kuttler, et al. y los resultados de 
las cuatro fincas, reflejan ]a alta pre-
valencia de anaplasmosis en la regi6n 
.e indican que esta enfermedad es 
altamente end6nica en ]a Costa Norte. 

La edad promedio de infecci6n de 
terneros con anaplasmosis y babesio-
sis (11 semanas), indict que las ter.neros adquieren la infecci6n a ter-
prana edad, cuando los anticuerpos 

maternos y la resistencia natural pro-
porcionan su mixima protecci6n con-
tra el desarrollo de liaenferneda d 

incapacidad de la prueba de CF para 
encontrar portadores subclinicos. Las 
pruebas positivas de transmisi6n con 
ganado negativo a la prueba de FC 
(5) y el periodo de tiempo relativa. 
mente corto en el que la prueba CF 
puede comprobar infecci6n con B. bi. 
gemina, despu6s de una 6inica infec
ci6n (10), indic6 que el ganado ne
gativo a la prueba CF puede estar 
infectado subclinicanente. 
Fstudio del Vale del Cauca 

El 71 por ciento de prevalencia de 
anaplasniosis y el 75 por ciento de 
prevalencia de babesiosis (B. bige.
mina) en las seis fincas incluidas en 
el estudio, indican que tanto la ana

plasmosis comaealesiosis pueden ser 
end micas en ei Valle del Cauca. La 
distancia entre las seis fincas y su Jo

clinica y severa. La ocurrencia ie(alizacion en el norte, sur porci6n 

las cuatro fincas estudiadas y que el maternos v la resistenciavalo de57 eactresticuerpospr centodevalor de 57 por ciento de reactores natural han disminuido. 
las 120 vacas preencontrados entre 

fiadas que se sometieron a las prue- Se comprobt6 el peligro de que se 
bas fue probablemente inferior al presente infecci6n clinica en ganado 
valor real de prevalencia de infecci6n. susceptible provenierite de regiones 
El bajo nimero de reactores entre las no enddmicas que es introducido al 
vacas prefiadas se le atribuy6 a la valle. 

s6lo dos casos de enfermedad "apa-
rentemente" clinica entre los terne-
ros; los bajos valores dC parasitemia 
de Anaplasma V Babesia; y las dis-
minuciones minimas en los promedios 
de VCA, indican que los terneros no 
fueron severamente afectados por las 
infecciones y que liarecuperacion 
fu' ripida. 

El 100 por cienta de infecci'n en 

los 107 terneros con B. bigemina 
indic6 que la bahesiosis ocasionada 

r e . e 
por este patogeno fue endemica en 

media del valle indican que, proba-
Iente,la disiribuci6n de las enfer

nedades en liregi6n es unifornic. 

La alta prevalencia dc anaplasmo
sis y habesiosis en el ganado mayor 
de 24 meses tie edad (83 v 94 por 
ciento, respectivamente) sefiala la 
importancia de que se presente infec
ci6n temprana en terneros, cuando 

la resistencia es mixima, y ]a proba

ilidad de que se presenten infeccia 
nes clinicas en terneros que se tienen 
en confinamiento hasta los 6.10 meses 
de edad, cuando la acci6n de los an

46 



Es necesario proporcionar protec-
ci6n a los terneros que se mantienen 
en confinamiento hasta los 6-10 me-
ses de edad y al ganado susceptible 
que proviene de regiones no enddmieas. 

RESUMEN 

Los porcentajes de prevalenrcia de 
reactores de Anaplasma, en las tres 
regiones de estudio localizadas en Ins 
Llanos Orientales, Costa Norte y Valle
del Cauca, fueron de 75, 91 y 71 por 
ciento, respectivamente (Cuadro 19);
los porcentajes de prevalencia de reac-
tores de B. bigeninaen las tres regio-
nes de estudio fueron de 42, 77 y 75 
por ciento, respectivamente. La pre-
valencia y distribuci6n similar de 
reactores de Anaplasmaen los Llanos 
Orientales, indica que la anaplasmosi. 
es end6mica en toda ]a regi6n estu-
diada. La prevalencia de infecci6n 

tieB. bigeinina en los Llanos indica 
que la regi6n es end3mica; sin ea-
bargo, ]a amplia variacion de preva-
lencia (5 a 98 por ciento) entre I,, 
37 hatos estudiados, indica quc la eil-
fermedad no se distribuyc uniforme-
nIente ca ha regi6n, 

Aunque en general, los tamafios de 
muestra son inadecuados para las r 
giones, Ia prevalencia de reactores de. 
Anaplasma y B. bigemina en las cu:?. 
tro fincas de la Costa Norte y en Ias 

seis fincas del Valle del Cauca indiea 
que ]a anaplasmosis y la babesiosis 

a la infecci6n 

son, probablemente, end6miras en 
ambas regiones. 

Se constat6 Ia importanciaponer los terneros 
de ex

a 
temprana edad, cuando la inmunidad 
pasiva y la resistencia natural pro
porcionan la m~ixima protecci6n con
tra ]a enfermedad clinica y la necesi.dad de dar protecci6n al ganado sus
ceptible que se introduzca en las tres 
regiones. 

Las 37 fincas de los Llanos Orien
tales se visitaron rinuevamente durante 
]a estaci6n de sequia y se volvieron a 
tomar muestras de los hatos para cons. 
tatar cambios de prevalencia y deter
minar la incidencia de anaplasmosi, 
y babesiosis. Igualmente, se encuen
tra en proceso de reevaluaci6n el 
grado de infestaci6n de garrapatas 
para determinar si las variaciones cli. 
matol6gicas anuales afectan el nivel. 

En Ia actualidad, las muestras de 
suero recolectadas en las tres regio
nes de estudio estin bajo prueba para 
constatar B. bigemina y B. argernina 
mediante la prueba indirecta de an
ticuerpos fluorescentes. con el fin dedeterminar si ]a prevalencia de B. 
bigemina es mayor que la indicada 
por ]a prueba de CF y determinar la 
prevalencia de B. argentina, la cual 
se considcra igualmente importante y 
diseminada en Colombia 
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EL DIAGNOSTICO DE BABESIOSIS EN AUSTRALIA
 

El medio ambiene australiano 

En Australia se presentan tres es-
pecies de Babesia en animales dorns-
ticos: Babesia argentina y B. bige-
mina en ganado, y B. canis en perros.
B. canis ocasiona una condici6n en-
fermiza muy ]eve en perros y es de 
menor importancia. Esta especie atrae 
poco la atenci6n de los investigadores 
y no es del caso discutir en este ar-
ticulo los aspectos relacionados con 
esta especie. Los parAsitos del ganado 
se encuentran presentes en Australia 
tropical y subtropical, en asociaci6n 
estrecha con ]a distribuci6n de Boo. 
philus microplus, inico vector presente 
en el continente. B. argentina es la 
responsable de mais del 90 por ciento 
de los brotes de babesiosis y es econ6-
micamente nuis importante que el B. 
bigemina. Ambos parisitos se en-
cuentran unifornicinente distribuidos 
en cirea enzo6tica. 

Lsti dftes q cntrolason a)(distrihuci6n de B. microplus soni a) 
clii. 1) ectr slgisacin. lncuinra h) leisli n Elavector 

encuentra distribuido en ia prte 
norte y oriente del continente hasta el 

, 	CSIRO. DivisiOn de Salud Animal. Long 
Pocket Laboratories. Meters Road, Indoo.rooplly, Queensland 4068, Australia. 

D. F. Mahoney * 

limite sur del Estado de Queensland 
cono se ilustra en el girea sombreada
de la Figura 1. El principal factor 
que controla su desplazamiento hacia
el centro del continente es el clima 
junto con las leyes de control de enfer
medades que obligan a los ganaderos 
t controlar las garrapatas de su ga

nado para trasladarlo de zonas infes
tadas de garrapatas a zonas libres del 
vector. Estas leyes no permiten la 
diseminaci6n de las garrapatas a las 
zonas Mihres en donde, probablemente, 
pueden sobrevivir lo suficiente para
ocaslonar brotes de babesiosis. Sin 
embargo, el control mediante leyes 
tiene poco efecto sobre el desplaza
miento de garrapatas en las regiones 
vecinas a esta lInea divisoria y que 
es el resultado de ]a variaci6n clinii
tica. En ]a zona enzo6tica, existen 
aproximadamente nueve millones de 
cabezas o 30 por ciento de la pobla
ci6n ganadera total de Australia. La 
zona enzo6tica no se encuentra unifornmemente infestada de garrapatas sino(U s u ~ h)eo m si o d o 
tue es un complejo mosaico de zonas 
on diferente densidad de poblaci6n de 

apatas como resultado de diversos 
gotfactores como 	 dson las condiciones cli
mniticastencia y edafol6gicas locales,dMl 	 resisganado a las garrapatas, 

Carga aninal y prijticas de manejo. 
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Fig. 1. Mapa de Australia el cual muestra la distribuci6n de Boophilus microplus 



Algunas Areas localizadas, conio ]a 
que muestra la Figura I al norte deQueensland, se encuentran virtual. 
mente libres de garrapatas. 

Las pricticas de manejo varian en 
su nivel do sofisticaci6n. En el tr6. 
pico norte las unidades de explotaci6n 
nesson expresadasgeneralmente grandesrn (extensio.kil6detros cuadra. 
dos enpradsen kietiros) cualada-dos en lugar dohctidreas) y al ganado
1o retinen aoroximadamente cuatro 
veces al afio. Baio estas condiciones, 
son los factores climatol6gicos los que 
ejercen influencia sobre las poblacio.
nes de garrapatas y no la intensidad 
del control artificial. Hacia el sur -en 
las ireas subtropicales cilids- las 
fincas son de menor extensi6n, las 
prdcticas do manejo son mejores y
el control de vectores se puede rea-
lizar a cualquier nivel de intensidad. 
En estas Areas, tin ganadero puede 
redtucir la infestaci6n de garrapatas
en su hato a tn nivel tal que In pre-
sencia del i)arAsito no sc pone de ma-
nifiesto 1para el observador casual, 
mediante Ia aplicaci(n adecuada delos procedimiemos de control esta-
blccidos. Sin embargo, el control de 
garrapatas en las fincas es voluntario. 

La pequfia extensi(In marcada en 
negro (Figura 1), 
tes de Queensland. 
]a cual el vector 
casi completaniente 

al sur de los limi-
es una regi6n en 
se ha erradicado 
y narca el limite 

sur do infestaci6n de garrapatas cnE uncontnene. zoa edida hd.rrapatascontinente. el a regionosEs una zona cilida y hi . "r s a a e bgm~ 
meda, altamente favorable para .a 
reproducci61 de garrapatas. Tiene 
aproximadarnente 800.000 cabezas 
do ganado, las cuales se mantienen 
bajo estrictas medidas de cuarentena, 
con relaci6n a infestaci6n de garrapa-

tas e infecci6n de babesiosis. Desde 
hace varios afios, las poblaciones degarrapatas en esta regi6n se mantie
nen muy bajas y ]a prevalencia de 
babesiosis en el ganado nativo es casi 
nula. La diseninaci6n de garrapatas 
hacia el stir se previene raediante esta 
Airea do cuarentena, pero el problemaradica en que las garrapatas y Babesia 
se reintroducen continuamente de las,ireas enzo6ticas hacia el norte. Los 
focos de infecci6n de garrapatas y/o
Babesia se erradican ininediatamente 
mediante tratamientos con acaricidas 

y matanza de los aninales infectados. 
El o habcsiosis clinica 

El reconocimiento de una condici6n 
aguda de a enferniedad es de suni

aguda e a rnieda dessi 
importancia en la situaci6n descrita 
en ]iversidad necircunstancias: 

a) lIntroducci~n de animales a re
giones enzo6ticas provenientes de re
giones no enzoOticas. 

b) lnigracion (1e animales do 
Areas localizadas, libres do garrapa
tas, den"" le Ia zona enzo6tica. 

c) l)iseminaci6n de garrapatas fue
ra de stis limites geogrAficos normales 
en estaciones favorables que no so 
presentan con frecuencia. 

a 

d) Introducci6n 

c) Reducci6n local 
de garrapatas, dentro 
enzo6tica, niediante st 
cial y posteriormente, 
las medidas do control. 

accidental de ga. 
no enzo6ticas al 

de infestaci6n 
do la regi6n 
control artifi
suspensi6n de 
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f) Ocurrencia ocasional en ganado 
infectado debido a una ruptura de 
la inmunidad en su reexposici6n. 

una enferniese presentaCuando 
dad la cual clinicamente se asemeja 
a Iababesiosis, se debe identificar el 
organismo en virtud de que existen 
otras enfermedades que se pueden con-
fundir con babesiosis. En consecuen-
cia, el examen al microscopio de di. 
versos tipos de frotis es la piedra 
angular de los procedimientos de 
diagn6stico de la enfermedad aguda,Es cierto que los imddcos clios
proceden a enplear medidas de con 

trol basados en evidencias clinicas, Il-
ro se considera esencial su confirma-

puesto que su experiencia en esta 
irea no se puede comparar con ]a del 
personal cientifico de los laboratorios
de diagn6stico. 

Los frotis son de tipo grueso o 
delgado. Los frotis delgados se toman 
de ]a sangre perif6rica y/o de los 6r
ganos viscerales. Los frotis gruesos 
se toman ,de ]a sangre perif6rica. 
Cuando se comenz6 a utilizar el fro. 
tis de capas gruesas se presentaron 
dificultades para observar organismos 
de B. argentina. Se encontr6 que la 
Gienisa debe contener una alta pro
porci6n de Azur B en relaci6n con 
otros tintes a base de Azur, con el fin 
de tefiir claramente este par5sito. Las 

ion mediante exaimenes de frotis. n iimuestras satisfactorias se caracteriza. 
virtud de que corrige errores en el 
diagn6stico, los cuales, de otra ma-
nera, desacreditarian los procedi. 
mientos de control establecidos: tam-
hi6n, proporciona los datos necesa-
rios sobre prevalencia para el benefi-
cio de las autoridades en control de 
enfermedades. No es conveniente que 
los eximenes de frotis scan hechos por 
m6dicos veterinarios individualmente, 

Animales disponibles 

Agudamente enfermos 
(i) varios animales 

(ii) s6lo 1 animal 

ron. por un espectro de absorci6n par
ticular (Mahoney y Saal, 1961) y 
entonces, fue cuesti6n de seleccionar 
productos adecuados de la gama de 
polvos de Giemsa disponibles en el 
coniercio. 

En el siguiente cuadro (Anon, 
1972), se presentan los frotis reco
mendados para los diversos tipos de 
material de campo: 

Frotis apropiados 

- Frotis delgado de sangre capilar 
extraida del extremo de ]a cola 
(de lI mayor cantidad posible 
de animales). 

- Frotis de sangre en capas delgadas 

o gruesas.
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Animales reci~n muertos (sin
evidencias de descomposici6n) 

Animales en diversos estados de 
descomposici6n 

Animales subagudamente enfermos 
o animales en recuperaci6n. 

En ]a interpretaci6n de los frotis 
es importante considerar la abundancia 
de par~isitos. En los frotis de ganado 
sano infestado de garrapatas se pueden
observar organismos de ]as especies
B. argentina y B. bigemina. El nia-
mero de organismos de B. argentina 
por capa gruesa varia entre 1 y 100 
y en capas delgadas se pueden encon-
trar 1 6 2 despu6s de 15-20 minutos 
de busqueda. En frotis gruesos de 
animales enfermos, generalmente se 
observan de 1 a 10 pargsitos por cam-
po de aceite de inmersi6n y en frotis 
de capas delgadas se observa I en 

- Frotis delgado de sangre de
 
cualquier extremidad.
 

- Frotis de los siguientes 6rganos 
en orden de preferencia: 
Rifi6n 
Milsculo del coraz6n 
Bazo 
Higado 
Cerebro 

- Frotis delgado de sangre tomada 
de las extremidades. 

- Frotis de los siguientes 6rganos 
en orden de preferencia: 
Bazo 
Cerebro 
Misculo del coraz6n
 
Rifi6n
 
Higado
 

- Frotis delgado o grueso de sangre 
de la mayor cantidad posible de 
animales. 

cada 5-20 campos de aceite de inmer
si6n. Se debe considerar en forma 
similar ]a densidad de parisitos en 
frotis de 6rganos. Por ejemplo, en 
el cerebro de portadores sanos, se 
puede encontrar B. argentina en pe
quefias cantidades pero, en el de ani
males enfermos, los capilares se en
cuentran hinchados con c6lulas rojas
infectadas o por lo menos, contienen 
un nimero significativo de organis
mos. Si se constata solamente la pre
sencia de B. bigemina ]a interpreta
ci6n del examen es frecuentemente 
dificil en virtud de que este parisito 
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rara vez causa enfermedad en Aus. 
tralia. S61o se debe tener en cuenta 
si se encuentran infectados mlts del 1 
por ciento de los eritrocitos v tal vcz 
si se observa una menor cantidad de 
organisnios, pero acompaiiada por sin- 
tomas de anemia. Sin embargo, las 
decisiones acerca de ]a importancia 
de este parzisito siempre se oscurecen, 
por el hecho de que miuy pocas veces 
6ste causa enfermedad. 

DIAGNOSTICO CON RELACION 
A LA EPIZOOTIOLOGIA 

A) 	 La utilizaci6n de Irotis gruesos 

El descubrimiento de que organis. 
1os de Babesia,se pueden encontrar 

en capas gruesas de la sangre perif6-
rica de animales portadores sanos 
(MahonCv, 1962). condujo a un es-
tudio sistemitico de la prevalencia 
de parisitos en el ganado. En ausen. 
cia de una reinfecci6n. se observaron 
recaidas subclinicas de parasitemia 
a intervalos de varias semanas, en 
animales portadores, durante periodos
e2deros. 

enzo6ticos expuestos a la reinfecci6n 
continua, la prevalencia de parasite-
inia que es posible constatar aument6 
desde 0 al momento del nacimiento 
hasta 50-60 por ciento entre 1. y 2 
afios de edad y luego disminuyo', a 
medida que los animales envejecian. 
Estas curvas de prevalencia de pari-

sitos, por grupo de edad, siempre pre. 
patr6n aunquesentaron este general 

se observaron diferentes niveles de 
prevalencia. Estos resultados condu-
jeron a ]a conclusi6n de que, con Ia 
babesiosis, ocurre un estado de super. 
infecci6n; tambi6n, condujeron a la 

adaptaci6n de un modelo epidemiol6
gico utilizado en malaria para el anti. 
lisis de la situaci6n con Babesia (Ma
honey, 1969). Los resultados indican 
que la tasa de transmisi6n de Babesia, 
en regiones permanentemente infesta
das de garrapatas, es baja y de aproxi
madamente una vez cada 100-200 dias 
para cada animal. Los resultados 
permitieron visualizar ]as conclusio
nes de trabajos posteriores acerca de 
ia dintimica de transmisi6n que expli
caron c6mo la susceptibilidad del 
hato a la babesiosis se desarrolla 
cuando el ataque de las garrapatas 
pernanece bajo (Mahoney y Ross, 
1972). 

B) 	 Utilizaci6n del diagn6stico 
serol6gico 

1) 	 El riesgo que representa la 
babesiosis 

At igual que otras enfermedades 
transmitidas por vectores. ]a babe. 
siosis es una paradoja para los gana

n 
El control eficiente ( vec

s 
tor es econ6micamente deseable pero 
su implentaciO reduce la tasa (I 
transmisi6n de Babesia a un nivcl in
ferior al requerido para mantener Ia 
n unidad del hato. El desarrollo dc 
m grupo susceptible dentro de un 

hato se presenta inadvertidamente, en 
virtud de que un ganadero no tiene 
forma de constatarlo hasta que se re

sente ia enfermedad. o sea, muy tarde 

para a prevnri6n de a enfermedad. 

En consecuencia. Ia babesiosis es una 
enfermedad temida por el ganadero. 

La dingimica de esta situaci6n dc. 
pende de los siguientes factores: 
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a) La inmunidad, despu6s de una rante periodos variables despu6s deinfecci6n, perdura por aios; en con. su nacimiento; el limite de este perio.secuencia, los animales susceptibles do es probablemente nueve meses.provienen de una sola fuente: terneros Este es el periodo mAximo en el cualque se crian sin exposici6n a la infec. 
ci6n 

los terneros deben permanecer libres(Mahoney, Wright y Mirre, de la infecci6n de B. argentinaen un1973). medio infestado de garrapatas. 
b) Diversos factores protegen a los c) Para que se presente la estabili.terneros de la enfermedad clinica du- dad enzo6tica, la infecci6n debe ocu-

I

24- 88% 
 490% 

361 

10/I% 
 o
o0 120/o 1 X0000111'48 1YO 12% ' 1 0,0005 

9 -- ----.--


s) 12 -


wU 4 1229% 22% 74% 

36

48.
 
0,001 0,005 

12 
'/ 92%/°


24- 100 %
 

36

48
0,01 8% 

Fig. 2. Representac1dn esquemgdIca 
e inmunes 

de la forna como se desarrolan grupos susceptiblesen 
feccl6n 

hatos, con promedlos constantes de probabildades diarias do in.con Babesia argentina en el rango de 0,0001antes de 9 meses do 
a 0,05 (sombra clara = infectadoeda.d; sombra oscura = infectado despuds de 9 meses deedad; blanco = no irntctado). 
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Fig.3. Probabilidad de infeccl6n con Babesia argenina convertida al nuimero equlvalente 
de picadas diarias por garrapata para cada animal (los sembreados deben inter
pretarse igual a los de la Fig. 2). 

rrir a una tasa determinada, de tal en un hato, debe ser aproximadamcnte 
manera que todos los terneros se ex- de 0,01 para que todos los terneros 
pongan a la infecci6n, por lo menos, adquieran ]a infcccion para cuando 
una vez antes de los nueve meses de tengan nueve meses de cdad (Mahoney 
edad. Esta tasa se puede exprcsar v Ross, 1972). Las probabilidades 
como una probabilidad promcdio dia- reales dc infecci6n encontradas en 
ria. Es un simple ejercicio matemr- el campo serain mayorcs o menores 
tico demostrar quc la probabilidad que 0,01 lo cual depende del nmcro 
diaria de infecci6n, para cada animal de garrapatas en el medio. 
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La Figura 2 muestra c6mo se de- dia/proporci6nsarroilan grupos de animales suscep. 
de garrapatas infec.tadas con B. argentina. Las observa.tibles e inmunes en hatos expuestos ciones de campo en hatos de Bos taurusa un promedio constante de probabili, demostraron que lodad diaria de infecci6n entre 0,0001 orden 

anterior es del
de 0,0005. Estas cifras, juntoy 0,05. Cada diagrama se obtiene

mediante computador que simula ]a 
con las cifras del nivel de infestaci6n 

ocurrencia de garrapatas y el desarrollo de susde babesiosis en un hato ceptibilidadde 100 terneros, desde del bato, se observaronsu nacimiento en experimentos a corto plazo con gahasta los cuatro afios de edad. Cada nado B.animal taurus. Sin embargo, el ga.se exponc a una probabilidad nado cruzado B. indicus requiri6 made infecci6n diaria seleccionada 
ubica 

y se yores niveles de infestaci6n de garraen una de las tres categorias:
infectado patas para producir similares tasas deantes de nueve meses de transmisi6n.edad (sombreado tenue), 

Por ejemplo, la Figurainfectado 4 muestra la infestaci6n de garrapadespu(s de nueve meses de edad (sore- tasbreado oscuro) y no (blan. 
en tres grupos de ganado experi.infectado mental mantenidasco). Esta probabilidad de infecci6n 

con diferentes ni
diaria basarAi ]a 

veles de infestaci6n que se evaluaronse en edad del ani- mediante recuentos semanalesneal y en el resultado de gade ]a exposi- rrapatas adultasci6n. Los porcentajes muestran la pro. 
(Wharton y Utech,

1969). Tambidn, se muestraporci6n grupodel original de 100 el. orcentaje de terneros enterneros cada hato queen cada categoria, despu6s se encontr6 infectadode cuatro con B. argen.aiios. El bloque sore tma al mnomento del destetebreado oscuro, en (7-9 me.la Figura 2, repre. Ses de edad). Los grupos en potrerojsenta el riesgo de ocurrencia de brotes pastoreados continuanentede babesiosis y alceaza un a0ximo treros con 
y en pa. 

con probabilidades descanso fueron integradoscercanas a 0.001 ,'ony disminuye a probabilidades 
animales de razas derivadas demeno. B. taurus y susres. Sin embargo, a bajas pro. 

tasas de infecci6n conestas Babesia estuvieronbabilidades, acordes con lasla porci6n susceptible se predicciones de ]a Figura 3.desarrolla ripidamente, pero, en Por otravir. parte, et ganado cruzado B. indicustud de (JIte elclinica es bajo,
riesgo de enfermedad (grupose desarrollara resistente a ]asuna garrapatas)gucon7 garrapatas/cabeza/d)asituaci6n peligrosa sin noque lo advierta mostr6 infecci6n en terneros alci ganadero.mnento mo

del destete, aunque un nivel
La Figura 3 muestra cada proba- similar de infestaci6n de garrapatas,bilidad que pudiera existir convertida en ganado B.a su equivalente taurus, infectaria entreen ntniero de picadas


diarias de garrapatas por animal. 
el 30 y 70 por ciento de los terueros


La antes debase de los nueve meses de edad.esta conversi6n es .a de que Obviamente, ]a tasa de infecci6n de]a probabilidad diaria de infecei6nse puede representar por el nilmero de 
Babesiaen ]a poblaci6n de garrapatasen desarrollo sobre el grupo B. indi.picadas de garrapatas por animal por cus, tue menor que en B. taurus. 
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Estos diagramas dernuestran que 
una inforniaci6n importante para co-
nocer acerca de ]a babesiosis enzo6tica 
es ]a proporci6n de terneros que se in-
fectan antes do cumplir nuevc meses 
de edad. Si la proporci6n es de 75 a 
100 por ciento, la situaci6n epizootio-
16gica deberia permanecer estable: 
si cs menor del 75 por ciento, es po-
siblc que la enfermedad se torne ines-
table y en consecuencia, es necesarlo 
vacunar para climinar este riesgo. La 
prueba serol6gica es el 6inico m6todo 
prictico para determninar las tasas de 
infecci6n en el ganado joven de un
hato. En Australia, el inter6s por a 
scrologia de babesiosis surgi6 a raiz 
de tres consideraciones principales: 
1) disefio de un mntodo do investiga, 
ci6n para cstudiar la dimimica de 
transmisi6n de Babesia; 2) obtenci6n 
de un medio para ayudar a los gana.
deros a predecir los riesgos de babe-
siosis clinica, dcspus do la aplica,
ci6n do programas de control do ga-rrapatas; y 3) crradicaci6n de infec-ciones sy1lcas do atos en cuaren,
tna por infcstaci6n tie garrapatas y
infecci6n dc bahesiosis (do 
 uso nars 

especializado 
 en el zirea do erradica-

ci6n do garrapatas). 


2) 	 Evalitcidn de las pruebas se. 
rol6gicas 

a) Fjacidn del complemen,to 
(CF) 

En li prueba de FC se utiliz6 un 
antigeno simple y sin refinar. El 
6inico refinaniento fue ]a con,:entra-
ci6n do eritrocitos parasitcdos me-
diante el uso de una soluci6n salina 
hipot6nica (Mahoney, 1967). Las 	c6-

lulas infectadas con B. argentina son 
mils resistentes a la lisis osm6tica que
l]as c6lulas no infectadas; general
mente, las soluciones de sal al 0,4-0,5 
por ciento permiten quo las c~lulas 
infectadas permanezean intactas. Pos. 
teriormente, se pueden recuperar me
diante centrifugaci6n. El antigeno de 
FC se prepara a partir de la suspen
si6n concentrada de c~lulas infecta
das mediante lisis en agua destilada 
y ]a mezcla de parisitos-estroma se 
puede recuperar mediante oentrifu
gaci6n. 

La caractcristicas de la prueba de 
FC son: a) se presenta aproximada. 
mente un 2 por ciento de reacciones 
positivas falsas en ganado no infec
tado. Sin embargo, se presentan po
cas reacciones cruzadas entre espe
cies de Babesia; b) sensibilidad con
siderablemente baja. La prueba es un 
indicador confiable de infecci6n sub
cli i'ca s6lo durante los prinieros 4-8
ML s del periodo de portador. Lascantidades do anticuerpos se reducen 
a un nivel por debajo del detectable,
antes que ]a infeccidn desaparezea 
(lahoney, 1964). 

La 	sensibilidad do la prueba se re
duce afin niis en la situaci6n enzo6tica
debido a que los anirnales j6venes. 
protegidos por los anticuerpos del 
aalostro, desarrollan infecciones leyes. La formaci6n de anticuerpos so 
disminuye debido, en primer lugar, 
a la presencia de anticuerpos trans
feridos pasivamente y en segundo
lugar, por el poco estimulo antig6nico 
de a infecci6n love. Sc encontr6 que 
la prueba de CF tiene un valor muy
limitado en las investigaciones epide. 
miol6gicas do babesiosis enzo6tica. 
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Sin embargo, sc utiliz6 en forma cx-
tensiva y cfectiva en estudios realiza-
dos en ]a zona dc erradicaci6n do New 
South Wales y tanrbin en la erradi-
caci6n de nuevos focos do infecci6n 
(Watts, 1969; Curnow, 1973a). Se 
presume que esto fue posible en virtud 
de que la situaci6n no tenia caricter 
enzo6tico, y todo el ganado infectado 
experiment6 alta estimulaci6n antig,-
nica y produjo altos niveles do anti-
cuerpos cuya presencia fue cons. 
tatada. 

h.) 	 La prueba indirecta de 
henmaghtinaci6n (111.4) 

Esta prueba se ensay6 por primera 

vez a conienzos de la d6cada del 
sesenta con antigenos solubles simples 
y sin refinar, pero se consider6 que, 
al utilizar esta modalidad de antige-
nos se tenman pocas ventajas sobre la 
prueba de CF (Curnow y Curnow, 
1967) . Sin embargo, la purificaci6n 
del material antig6nico de los extrac-
tos del parisito result6 en un mejora-
miento dc sit sensibilidad; en 1970, 
la prueba se utiliz6 en los laboratorios 
para el diagn6stico rutinario de infec-
ciones con B. argettna. 

Sc dispone actualmente do dos an-
tigenos serol6gicamente diferentes. 
Uno so obtiene del material soluble 
presente en el interior de los eritroci-
Los infectados y que se libera me-
diante lisis en agua destilada. El 
otro antigeno se obtiene del material 
soluble que se libera mediante desin-
tegraci6n s6nica de una suspensi6n de 
parisitos.estroma (Goodger, 1971). 
En ambos casos, el itimo paso de 
purificaci6n incluye la filtraci6n del 
gel en Sephadex G200 y el antigeno 

se recupera en ]a fracci6n de alto peso 
molecular presente en el volumen de 
micci6n dc la columna. En un co. 
mienzo, el porcentaje de reacciones 
positivas falsas con sucro proveniente 
de ganado no infectado, fue de 2.8 por 
ciento. Sin embargo, mediante diver
sos procedimientos de rutina so redti
jeron estas reacciones a un nivel dc 
aproximadamente 0,5 por ciento. Es
tos procedimientos dc rutina son: 

1. No se permite que el suero 
pernianezca en el coaigulo de un dia 

para otro sino que se transfiere des
puts de varias horas; generahmente, 
representa una dificultad en Ins prue. 

has de suero en el campo. 

2. Antes de Ia prueba, el suero 
es absorbido con los eritrocitos de 
oveja tratados con aicido tinico y al
dehido. y tamlbi6n con una fracci6n 
preparada de eritrocitos bovinos nor
males mediante el mismo metodo uti
lizado para preparar el antigeno de 
Babesia. 

En experimentos bajo condiciones 
de Ipotorio con aiado Iinde de 
d rod 
garrapatas, pcro inoculado artificial
mente con B. argentina, so obsercv que las titulaciones de ]a prueba de 
HA persistieron durante aios. En es
tas condiciones, su sensibilidad para 
constatar infecci6n subclinica fue de 
100 por ciento y las reacciones cruza
das con antisuero de B. bigemina se 
presentaron durante un corto periodo 
despu~s do la infecci6n del donador. 
Sin embargo, on hatos enzo6ticos su
jetos a la infestaci6n continua de ga
rrapatas, so obtuvo ocasionalnente un 
resultado negativo en un animal jo
ven el cual so demostr6 infectando, 
mediante la subinoculaci6n de su san
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gre, a un ternero esplenectomizado, utiliza rutinariamenteLa incidencia de 	 en Australiatales reacciones 
gativas falsas 	

ne- para el diagn6stico de infeccioneses de 2,5 por ciento. con
Otra fuente de error 	

B. argentina. Su popularidad seen las pruebas basa, ende campo es 	 buena parte, en ]a facilidadIa presencia de anticuer. de preparaci6n y preservaci6n del anpos del calostro que persisten en los tigeno y simplicidad de ]a tdcnica.terneros de madres inniunes, durante
aproximadarnente 	 En pruebas disefiadas para evaluardos nieses despu6s su eficiencia de diagn6stico, ]a pruebadel nacimiento (Goodger y Mahoney,19 74a). Con B. bigemi, a, ]a evalua. 	

de PIAF constat6 una proporci6n alta
de infeeciones subclinicasci6n de Ia prueba 	 (97,6 porcon ganado experi- ciento). Desafortunadamente, dio elmental tambi6n present6 un 100 por

ciento 	
mayor porcentaje de reacciones posi.de eficiencia en ]a comproba. tivas falsas en ganado no infectadoci6n de infecci6n subcllnica, pero, en (3,8 por ciento), en comparaci6nhatos del 6irea enzo6tica, se obscrv6 	 con
las otrasuna alta incidencia de reacciones 	

dos pruebas de laboratorio 
ne- (Johnston, Pearson y Leatch, 19 73 a).gativas falsas en ganado hasta (I 12 


meses de edad. 
Por esta raz6n y debido a ]a dificul.

tad comparativa de realizar simuihi. 
neamenteEn consecuencia, 	 varias pruebas de PIAF. el]a prueba de HA laboratorio prefiri6 ]a prueba de HAes tin mttodo Ie diagn6stico Ie B.argentinaaltanente eficiente y se con-	
pars el diagn6stico de B. argentina.
Tamli6n se investig6 una prueba desidera ideal para adelantar estudios noininada "labelledsobre la incidencia (ICeste 	 a-aticomplement 

no s6lo 
paraisito, 	 fluorescent antibody test" v se encondebido a altasu eficiencia tr quie su eficienciade diagn6slico 	 para comprobarsun tamI)icn por la infecciones de B. argentina escantidad (IC nitiestras que, se iieden 	 a la 

igual
)rueba PIAF.procesar. Puede set 6til 

para constatar infecciones de Babesia 
Desafortunadaenetc. 	 en animales silvestres debido ano se obttvo 	 quesus reactivos especificos de antiglo.una eficiencia similar en el diagn6s,

tico de B. 	
bulina no se encontrarian disponiblesbigemina en ireas enzo6. para las pruebas PIAF (Johnston,ticas (Ic Australia, I)osillemente,

bido 
Ie-	 Pearson y Leatch, 1973b). Ningunoa la naturaleza extremadamente ie los grupos de iravestigadores austrad6bil de la infecci6n con este para- Ilanos ha estudiado exhaustivamentesito la cual ocasiona an leve estimulo el uso de la tcnicaantig6nico en el hospedante. Tainin, 	 PIAF para eldiagn6stico de B. bigenina, presumi.puede ser cierto que afin no se ha blemente debido a la menor importan.aislado el antigeno 11iis eficiente. Cia de este par(isito. 

c) Pruebaindirectade anticuer- d) Pruebas de agiitinaciin
pos fluorescent's5(PIAF) En Australia, se desarrollaron dos 

Tambi6n, la prueba indirecta de pruebas sencillas de aglutinaci6n.anticuerpos fluorescentes 	 La(PIAF) sc rrimera se disefi6 	 B.para constatar 
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bigemina mediante el uso de una sus- con bajos niveles de garrapatas y alta 
pensi6n de parisitos-estroma teftida proporci6n de anirnales j6venes no 
con Giemsa y preservada en forma- infectados, el porcentaje de reacciones 
lina. Como m6todo general de diag- positivas falsas fue de 12,5 por ciento 
n6stico, fue inferior a ]a prueba de (Goodger y Mahoney, 1974b). A pe-
CF pero mostr6 evidencias de especi- sar de esta limitaci6n, esta prueba, 
ficidad de cepas (Curnow. 1973b). se considera adecuada para. estudios 
No se ha explorado totalmente su po- a nivel de hato y como guia de pro
tencial como m6todo de anilisis de gramas de control de babesiosis, ell 
,ariaei6n antig~nica de B. bigemina. fincas en las cuales se sospecha el ries

go de ]a presencia tie ]a enfermedad 
Se desarroll6 una atiecaIfl pero que no presentan problemas cauaunisma.bigenim sados por 

para el diagn6stico de B. 

como complemento del trabajo epizoo
tiol6gico descrito con anterioridad. i e) La prueba e aglutinacinde 
cual demostr6 que el estado cpizootio- cLlula.s injectadas 
16gico de un hato se puede evaluar a 
partir de las determinaciones de la La prueba de aglutinaci6n de ctlu

tasa de infecci6n, en terneros de apro- las infectadas e:s un m~todo especia

ximadamente nueve meses de edad. lizado que se desaroIl6 para el anA-

Para este tipo de estudios de control lisis de la variaci6n antigpnica de B. 
de enfermedades, las pruebas de labo- argentina. Es una prueba de poco 
ratorio fueron muy costosas v difi- inter6s para el diagn6stico, en virtud 
iles de manejar. La prueba utiliza de su marcada especificidad en cuan

particulas de latex como portadoras to a cepas (Curnow, 1968). Se basa 

del antigeno; se desarrolla en plasma en el hecho de que los parisitos de 

obtenido por centrifugaci6n en una cada recaida de parasitemia portan 

centrifuga portitil. La evaluaci6n de un antigeno altamente especifico el 

la prueba, en infecciones de labora- cual recubre la superficie de la c6lula 

torio. demostr6 su superioridad con infectada. Cada poblaci6n de recaida 

relaci6n a la prueba de CF debido a en el animal individt,al es diferente 

que se constataron infeccione's subcli- con respecto a este antigeno. Sin em

nicas hasta 19 meses despu6s de la bargo, se considera que este sistema 

infecci6n y el porcentaje de reacciones antigeno/anticuerpo tiene algo que 

positivas falsas, con animales no in- ver con la protecci6n del animal y en 

fectados, fue de 2,8 por ciento. Sin la actualidad ex.-.te un gran interns 

embargo, en hatos del irea enzo6tica por esta reacci6n. 
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VACUNACTON CONTRA BABESIOSIS EN AUSTRALIA
 

En el presente trabajy se hace tin 
breve recilto de li historia dti la 
labesiosi, en Australia . Posterior-
mente. ,, it,'ll ve ill form aci6n mIs 
detalhlda acea del desarrollo de 
prcedi icitto, de(t \atiaiii rv]tal 
- j)rewittt ci1 do, pll'tes: I ) enfolitl' e 
utilizaio ante, de 1961: v 2)! mode'-
nizil,'ioit de lo.; iiitodol queS :eC iniieo 
it partir de 196 1 y continta en lI a'-
tlialidad . Al final. se presenta tin 
dis( i'siolt avercia del papel v efertivi-
dad t hn varuiari 6n en Atstralia . 

lti.,toriq dc la Jha/'siosis en .-Iustrali 

La babesio i- e introdlujo eil.'it,-
tralIa, proven iente de Indonesi a, di-
raiite el siglo pasado. Los primeros 
brotes de Imlibesiosis -e registraron ell 
1880-81 cerca de Darwin. Durante 
los sigu ientes 10 afios. li enfernicdad
atraves6 Australia hacia reas do ma-

vor desarrollo en el Oriente; enl 1890. 

L. 1.. Callow * 

Queensland. Durante este tiempo, la 
infec.i n fuc tiv virtlenia v se esli
ma que durante este periodo inturieron 
tres millones de eabezas en Qucens
land. Sin eiliargo. tamhiin fue tin 
periodo de avances considerables el 
enortmiento de la en fermedad. L.a 

enfermedad aitstraliatii se idenlifir(, 
lia.011 e dehilbesiosis"'Fie lexas 

le Norte Ametricia. Los investigadore, 
atustralianos tonlaron raipidamente los 
restiltados de experinlientos de ilocnla
di-on de sangre: en 1897. se practic lIa 
victiniacin como niedida de protec-
Li6n del ganado. 

La en ferlitedad talnbitun sev exteli
di( de -t foo original, cerc a Dar-
Wilt ham ('1ocidente. pero ei forma 
mis lenta. proliablemente delido it 
que el desarrollo de las areas de Aus
tralia Occidental pi-nanver6 relativa
iente estitico. Poco t ieinpo despits 

de 1900 la epidem ia Ilego a sa fili 
ocasion6 p6rdidas a] noroccidente de(-oilcexcepriim de Atustralia Occiden-
Queensland. Durante los siguientes tal. li diseminaci6n de Iabesiosis ter
10 afios. ]it ba iesiosis se extend]i6 rin problableiiniite ,ebido it que el 
1 .000 millas mis hacia el sir v oriente vector Boophilus microplus ocuI)6 
hasta que, en 1900. se localiz6 ei para entonecs todas las Areas ecol6-
Brisbane. cerca del Iimite -ur d, gicamente adecuadas para su super

uivencia. -La hiahesiosis no se estabic
-* Centro de Investigaci6n de Babesiosis. Wa-

col. Queensland 4076, Australia. cifl en forma perinanente en regiones 
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mis secas o mnis frescas que se en. En general, se utiliz6 el sistema 
cuentran al sur y occidente de ]a re- portador-donador. El ganado se so. 
gi6n la cual se convirti6 en Area enzo- metia a inoculaciones artificiales o se 
6tica de ]a enfermedad, seleccionaba de un hato naturalmente 

El hecho hist6rico nilis importante infectado. Despu6s de que los sintoinas do halesissauadsprca 
aguda dcsaparecianocurri6 durante el periodo 1930-1940 ,s de b uesiosis 

se tolliabn uostras tde sangr p aracuando se demostr6O que en Australia vaouna y so diluian on soluci6n de 
existian dos cspecies de Babesia y no citralo o se riovia siufibrina Esta 

Hasta entonces, las p)rdidas sangro "recuporada" produjo racciouna. 

siemprc se atrihuyvcro' a B. bigemina, nes mcnos severas on cl ganado rocep
poe, dcspuos die qUo lgg (efost tor quo la sangre "auda". Se utili
presencia de iina cspecic pequefia de- zaron dosis hasta de 5 ml . Antes denominada B. argentina, se tonelUy) dtcrminar que en Australia existia 
que era el principal agonto causal do B. argefltin(, 11 se puidl asegurar 
babesiosis clinica en Australia. cuales espevir (ic parfisitos piopor

cionaroii los donadore (Ie vacu1a. 
Inmunizacin,antes de 1961 Los donadores mantenidos en labora

torios, prolbablmente, portaron slo 
B. ligemina diurante mucho tiempo.

El Proce~.,l die i imli7.aCil t"v' Sin emba rgo. c til lie'ho que los do. 
gran popularidad N (-xilo entre 1897 nadores mantelnidos en fin'as v ex
v 1900 cuaindo so, uliIliz6 contra lia puestos at ataque de garrapatas trans
habesiosis (f1lese extendia ripida 111n1- mitian B. arrgontina v tambiln, post
te. Al detenerse la epizootia, la i(- blenente. marginale. En t6rminos 
residad (IV vacunacion dis"iiyO generales. el m'todo seacept6 durante 

rfisliealente tlebfido a1que el gallado till largo periodo Ilasta la d6cada
de las jireas infectadas so. 11uri 6 f 1950-60, cualqpiira (il e 

de 
fuese ]a con

hien. se recuir 6. Sin embargo. va- di ci6n de los donadoros. En 1957, 
1305 aflioS; e(1051115S, surgi5 fl le\altl(ol alproximladalrentnts st050till fra. 
la necesidad (1e vacinar. Parte del 1aso conIa \'aCnlia. lo eoal estimilo 
ganado (file 1aeiC() despu(s de la 'iff- la realizaci6n de investigaciones de 
dIclia se contr6 (me tii . susceptible laboratorios para deterni inar Ia ofec
dlelido a lt inestabilidad enzo6ti'a, lividad de la misma. Con prontitud 
TamI)i6n, requirio protecifii el a- , so' cstableciO quo 5 nl do sangre por 
nado quo se introdtio de regiones dosis no sielll)r(, contelia s, iciciitcs 
Sibresdogarrapatas alas rogionos dcl plaraisitos para infectar Is animales 
norte y oriente on las ci.ils se esta- repentores. So olbseirv varialhilidadIdeci6 B. microphis en forma defini- entre los donadores vtambi fluctua
tiwa. La iniuinizaciOn fue praclicada vlones en la infectividad tie ]a sangre 
por personas no especializadas. en sus de donadores individualos. 
propias fincas, o por personal adies
trado en laboratorios del golierno, S61o se pitode espccular acerca de 
euando cl ganado de especial valor re- las razones por las cualos cl fracaso 
queria tratamiento. tic las vacunas no se consider6 ante. 
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rio rineilte (-onto probhima . Sinl em.i Pot ejciiiplo. pa in las cepas noina les 
Ilargo. vs posi ide (pe dii motv Ia A5 de vacuilas quc se iiiyeean suheuta
tcidi 1950.60 in irsta liidad enzoy newmvmte lna tan vs de apmoxhni. 
6tica alurnein ma debido at ILI med neI- delienite 

ci6n. de in poblnei6ii dIe gamapatas . ('fJtIi.i I 
Exto se 1]~06 a 111 i mbo die los; aaenslo iipohsaI 

miidas a seniia les a Ios hiid incaubti- il I)(ului)(.1-('(ccitif (Iifis 

1-05 tloriln(Ios m16S e fc!iv~os . Collal 
cocttIieia ie ht anlterior. unin ini- I0' 
N-01 canitillaIl de ganllado susceptile 107 1 

hlalIia a1111)d) InI 1 )tesiti pln)*Vi ' 13IO 
(lins pintecttotds. Inlo a'1Iretvel(, sit 
(Ieficienii inlierente . (,onto iet'iltad( dt, esins piotema! 

se 111 va ~s olioser-vaine s. (iesorrlt)!] Vtn
nes~irouei, wi~at 

VI.IItia (i10oi 10 ol-gatl iils d115eB1. (rel
Idespurnl(It V osf6'0(1

l('~l~t~e' (A' y sc ad iri(I a Ins tisitarios qut196]t 

Las ilnve-tig'ieioile:, 011th) les acet-ca se (eimlt toilii prcanilio1c-, (on. 

ditm-ante inI sede ]In infectividad fueron kai'as paii itin tencetonets seveins 

(I dcsnttoll() tvieI niteva vatoina. Dc - g-undI senliauin despit~s de In1inloh-ula

pllt5 tde qiue se Y111 (1111delo:-)ito (litlain ,nngie > t1p(Wia(iitvt. los d ins 

tolalla de p)oi~ltaotd5 -tlo!1itlites tcin~ 8' Y 10. 1n' dosis Se estale(ei1, eit1 107 

in 70 pot ciento de tfetiidnd. '1 al isitit. ptiflip:11lOWvitt (leidtO a 

litilizaih en condicione imthinta:,- ( ie e- 100 ]ae~idos;is eln ]n cnn! 

labtlO1ito. ea izilla oll tXJ)Ctinilel-V VONe it ]It infeetividadelontza peille-

too'ti d liit (-On :-w1git altinetite y ademni pel-nitia ui nirugen de 

infectiva ,onl cI fi (d e evrninnma i mi consiidtuailt 

(1116 nivel se pel] ia In inl feet ividadI 
AlI utiliza t dii oeiones de d iez en die', Preparar-u dIc los Paraisitos 

ito Se detecto, Iln plinto tie (ieSwitst) Conl c1 finl de o~tcei- so ficienltes 
inarado en ]a in fetivdad . Sin envtit-aaprprr ii 
bargo. no t siutiatot iiifetatld(t'5 (15 ithtj' an:i n o in 

los ,aiittaies que -w itivectat'oti 111 altametcite, infeetiva. fli-viatnente se I.e
die qitezia lii ia itai tenl) inis primaeit~ncamlente conl 10 u)"rgaini-ios 

B?. arffCntiruz esta iiifornriutali .- uti tins. Anite-: de 1961, In1vacoina siet

iizO en ]aeternillateion final de ]In pre se irttitiit paitit- de gallat) diein 
1-2 aios de ecd.d totiI sois in 

(loisintacto- - Lil princira Vacitia altai-

WW m Rnfetvn piepabi nn 

el desarrollo de ]I n teva vacitna foe otto d~e vaii is selinnoas, de edad '1I 
la rcspuesta ]Iadosis; eneoiro aI Ie jla e coi vspjbtItctlnl in 

Otra infotrtavi~m nje I 61 nient se en ter

a Se VInt se 
qtie la respiesta a la th~i s es lNea in sangn, qnte conten i a piox imadna 
y en consecuenci a. peroti ti( predeci mnte 7 x 10 B~I?.orgenltina/nil S 
el tiempo de WAK dee!a reacei on. i de vvn a se 6

ICI ton in vugo inr y diiuyv
con ]a cond n-ion de (Ilir se cottocie!. ta 107 poi. dodio. La cepa, se transfi ritl 
ci nrnero de olganisioos inyeeindos . eniserie a trav - de terneros esplcnce
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tomizados y cada ternero de In serie de un solo ternero, se utilizaron cor. 
se utiliz6 como donador (Ievacuna. ticosteroides como sipresores de ia 

Desde 1964 hiasta Ia presente, inimunidad. Asi, para.Lsitemias niayores, se produjeronpcro Ia priictica se 
hicieron ciertas modificaciones al Mt- aIandon6 eventualenictte l.Iido a eu 
todo, como resultado de observaciones S tact6tlpei6 estar ainl ~ ~ny ~eSucontinuasdInpou ~ ~i s tilizacitin parecitl cstar asociadac;ontinuas (IeIaproducci6tn y uso de 
]a vacuna. En consecuencia, 

I . B. argentinase adapto durante 
cl paso en seric en terneros esplenec.
tomizados. con dos efectos obscr-
valdes: 

a) Las paasitetnias fueron 
mayorcs a medida que disminuiyi6 a 
jiredilecciuti de B. argentina pot In 
cireulacion visceral. 

1) La viruilencia del paraisito 
disni inliy lpara el ganado normal (al
cual no se Ie practical ln esph'-
ilectonlia) . 

2. Al infectar los terieros en for-
ma est,'indar mcdiante l invecci~in 
(I 10' parisitos por via intLravenosa. 
VI parAsito se multiplicll en tal formn 
que a los culr10 I !a r consangi 

Ionia mnis de 10 'parisitos/ l v cs-s 
tLaba lista para Ia recolecei6. 

3. A mCdida que aumct Il ic-
manda por la vana, se rcquerdan
uis pal-Asitos quese o luvieron me. 


diante it cantUlacin de la arteria ca-
rot ila, jUtlO coln hu~l tasfusi, Los 
tnctos sobrevivicron a este ptroccdi-

miento v se encontro Ique e podrlan
hacer recolecciones similares en (lias 
posteriores. En oCasiones. se obtuvo 
mayor ania p(I isitos drantet(ie 
lI segtnda y tercera recoleccin. en 
comparaci6n con la primera, 

4. El) un ittento par produir una 
mayor cantidad de parisitos. a partir 

Col dos efectos (elercos: 

a ) Una tendencia de los terne
ros a mot de una coidiei6n aguda, 
caracterizada por coagulainiento in
travascular antes tie lograr ]a reco. 
lecci6n dieI vacuna. 

1)) Un fra'aso dc la vaciuna. 
dspus de utilizar parisit os explS. 
tos i Ilacortisoli*a ]o cutal1 ica AI. 
gum lloiific atIi l cit la alifelii. 

idad.
 

5. Desptiics de vatios afios de tran-
ferencias cn seric. se ncontr,) tue Li 
garrapata vector ya no Iransmitia trc, 

eepas de B. argenwina. No sc hait 
prcsentado ('ambios en !a inmitogv
icidad de Cstas cepas que actualment 

peiren utilizar cn ]a vactima cn 
lugsr de las ,epas trInsmisiles. 

Prparaci6nde los (ihU)entes 

Es necesario hacer diluciones (lii 
J.fin de reducir el nitmero (Iepa ri

sitos a dosis 10'. Sc ensay' uit 
seie de dilu(ntes sinttivos, como 
PBS. soluci6i aainortigutdai de citrato. 
sui tic Alsever y soluci6n de 
Tytod. La infcctividad (IClos plI
silos se nLantitVo riho cjo( cit ai 
san tovina ct soliciut (ecirato 
((uC en los dClizis dilycites. La ,fe('-
Iividad del plasma fuic similar at ]a 
de Ia sangre completa. pero, In dcl 
silero fu6 ligeraniente inferior. Con 
base en los resultados de esta primera 
serie de ensayos. se utiliz6 conio dilu
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vente sangre hovina nornmal. Aproxi-

nindanente, cinco afios despwis de I 
introdueciti de la nueva vacuia se 
observo aiiemia hemolitiea en terne-

ioS recitln nacidos tie un pequeoio 

porcentaje (todvacas \aonnadas. Ese 
fen6ineno se prcsent6 como resultado 
de l ,ensibil izacitn do las vacas do-
W&t],1 a las inyt,ocionvs (Ie sangre como 

vacoina y a Ia traiisf'erneia de anti-
cuct0'1)0.1 he10liti,'os a sus [t'el'vos a. 

tray' (1o1 icl itro. oi de los pasos 

quo so di6 para tratar de reolver el 

pr dedoia fiio el de reducii In canti-

dad do eritrocitos en ,ada dosis dt. 
e vi aio ios bastaV;aIuiIa . Dcsdo ha 

c1 pioseite. Se titiliza tiil iiilevo dillu-
vente lilre tie Molia, Ai cual contienv 
un 50 por Kientn de plasma bolilo 
cii zllela (on tia soiluin salina ba-
Ianweada. E1 tralaio (-On diiIvents 
(ontintla a nmsinodifivaciIma re-

.iente (:; Ia adivllil d1e gIuosa., la coal 
puede ser defiricntv en (iertos lotes de 
plasma . El ol jetivo tie los ensavos 
actuals 's el de reducir Ia propor
'i0n (e plaszia en el (1iluvente. 

(I1ini[ectirid.(Illtenimi,'ito d (1 

Como se nfiRA con anterioritlae. 
lIa efeetividad de mina vartina delpend, 
tie su infeetividad. la inf:tividad se 

mantiene durante wr odwsm n'lou nias 
la rgos .si los paraisito.,se manutien,'o 
on to:4 Si,10Si. Como resulto ei 
ent ciosI suipervivenia eicparesilo-de 
Cadoptaron ls siguientsietodos 

•' 

de preparaci6n y uso dc lit vacuna: 


I . La vaina se congol a ISC tan i 

pronto sc tom6ia muestra del ternero. 

2. Se almacen6 y utiliz6 durante 

una semana y luego se desech6. 

3. Con el fin nc contrarrestar li 

nitiertle de paraisito.s duranie cl alma
cenamieto. vada dia so aument6 en 
un factor tie 1,5 li proporei6n dc 
sangre infeWtiwa de terneros utilizada 
en lia nezela te lia vactna. En conse

cuencia, ci el din 7, sc utiliz6 10 
voes mis sangrC dc ternero quo el din 
0 para proporcionar 10' paraisitos 
viables. 

4. La vacuna se enito al mnpo Ci 

todo de oneba n en tn reipienle 
de dosis se reespecial. El volumen 

ai2 il coil el fin de facitidtjo (ic 5 
tal el transporte. 

5. :\ los ganaderos se les aconsejo 
iliiar la vacuna tan pronto coo 

fuera posille; aimaenarla en el ie
frigeradvi y" no guardarla mis tie 
7 dias inclhso bajo condiciones 6pti
mas de alnacenamiento. 

Contro! de la conitaminncin 

La contaminacion mias faclible v 
relativaniente grave tie ]a vacuna en 

su proceso (e lroduein es In trans

ni..i on tie agentes por lIa sangre, o
io son las cepas (Ie campo de Babesia, 
,,Inrtplasmamarginlate, Eperythrozoon, 
Theileria mumns. Trpinwsoma thei

leri v Borrolia theileri. 

La perspectiva tie contaminaci6ni 
que representa ci mayor pelgro es 
la dc otras infecciones virales y hac
teriales especificas dl ganado, conio 
la fiebre efinera eil Australia, (en 

esta enferniireas enzo6ticas iara 

dad), in salmonelosis y In leptospiro
sis. El agente causal de ]a leucosis 
bovina es un contaniniante potencial 

y peligroso. 
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La contaminaci6n m~is connin pero 
menos grave es con organismos pre-
sentes en iapiel y el aire, los cuales 
pueden penctrar a i vacuna durante 
su recolecciOn y manejo en el labo-ratorio, 

1 . Las tnedidas tomadas para pme-
venii:r Ia conlam Ci6n de la vacuna 
con otros hemoparsitos. furonti las 
siguientes: 

a) Adquisicion Ieganado do-
nador de vacuna en regiones no a fec-
tadas enzo6liameite por enfermeda-
des transmitidas por garrapatas, 

h) Verificaci6n de prucms se-
rol6gicas a los animalcs donad(ors 
para constatar Babesia y Auiplasma. 

c) ilacer exahmenes peri6dicos 
de pelienlas de sangre a nivel de labo-
ratorin v determimir variaciones en Ia 
temperathra del reto para constalar 
infecciones en (lesarrollo en animahes 

onado res de acumm antes de se" ui-
1izados. 

d) Selecionar terneros jv'enes 
que, posildemente, no han sido ex-
puestos a infeceiones con Eperythro-
zoon, T. mutans, tripanosomas y es. 
piroquetas, 

e) Estabiecer inedidas esmrictas 
de C11iirentena Para prevenir la radwica-
(i6n de B. rirrophs en regioncs en 
las cuales se manlienen los pnimaes 
donadores de vacuna. 

f. Aislar los animales donado-
res d los animales infectados era: 
A. marginale. 


2. Las medidas tomadas para pre-
venirla containinaci6n de !a vacuna 
con Iacterias y virus pltog6nicos 
incluyen: 

a) Adquisici6n de ganado sano 
e implementar revisiones regulares de 
sanidad e incluso. realizar pruebas 
serol6gicas. 

higibicash) Precauciones hiincspa
irreducir ]a diseminaciOn de salmo. 

nelosis en terneros; pruebas lmcterio
l6gicas en terneros y vacunacion cuan
do se sospecha infecci6n con Salmo. 
nella; utilizaci6n de terneros fuertes 

y sanos pa ra hi producci6n de vacunas. 
c) Examen continiio de hema

tologla de ePl las hiancas par cons
tatar cambios en ]eucocitos de anima

les que proporcionan sangre para 
transfusiones y plasma para dilu
yentes. 

di)Suspensi6n de la producciOn
 
de vacuna si se observa o sospecha
 
infecci6n en cA ganado.
 

3. Las nimelidas tomadas para pre
venir In coitaminacinin d I:vacna
 
durante su recoleccion v manejo in
cluven:
 

a) Utilizaci6n de OCniCas (Ie 
aepsia. sienpre que cli
o sca posible 
v toma de precaliiones hi giteinicas. 
durante odas ]as etapas pr .1uc-I de 
Vi6n.
 

b) Adicin de antihi6ticos a ]a 
vmia 

En los tiltimos 10 afos no se lOne 
observado incidentes graves de conta
uinai6n. Hlasta Ia preseiwe' se han 
distrilmido I I millones de vaunas.-
En dos ocasiones se pequefnos lotes constataronde vacuilas o(ilanliana

das con .1. marginale; se advirti6 
solre ello a los propiclarios del ga
nado inoculado con esta vacma. Los 
aniniales se trataron oportunamente 
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y 11o Sc pieita roil per(Iidas. E.s po. 
sihie qie ovurrieran otras (lescompo-
s'icioI1C del sistlilla (Iue no fueroii 
constatadas pero atun no se lia pie. 
sentado till 61o inforiie de en mpo que 
inditJii cfco.to alivveio anlino de01041( 
aI ('ontamililmcioiies- ell hs vacniias. En 
el lhboiatorio. Ial mayout d1ificultad 
piescIltI co.011 Allnofnclosis. Sc 11,11 
Collsta ta(1do ha etc niiI-ns Iic 1110-

iento (de recoIecCIil (41 Ia acNaz(Ilz enl 
toruios . o d~roneaiulanac 
So (1 Otuivo \if I diur'liiic 111ai 

epi/ootia de fi'Ilct etfinicila. eli viriUI 
(de (111WIal on1fCrncdad a foct1i a~ lo' 

aniniaule.; adltE tiliiadl0S parai inl 
olteniihl de diln'ies livetiicrtamnte. 
totdo~ et-4 a?1)11:lO i s' ol)tia 

animales incluidos enl el. cxperime1to 
adqui ricron la infeei(In con B. bige
mina easi innied intaniente, lo etial. in
d ivo (Jie Ins ga rrapatas que infesta
roniaI]ga undo Ioi an una nun tasa de 
iffecviloii ('0i1 este parasito . Siln cml
hargo. inuin() dvc lo., anininles pire
se t'i( sinitorns (1inlit.o5 (IV iiifoccionI, 
1o ('ial iniitl qie la patogenicidnul 
del 1pa ra Si to CS baja 

2 avrltrl eB lwi 
ax i eca cI h'fii 

n1in11ta A 1I eva r ci pa insito( a condii. 

Ciid ("OesdIalboiatoiio %,111111ailtlerl'() 
medianite I iansfeirencia en1 siePr 

rCrNcrIO.. Se oliscivo) (jut' el gana1do 
ell may ]a s ITZ('viOfinoi grado J2oV 

nle4 a Ia vaiia quc por las infeccio

men'lte po-.ivio a1esta enfrmedai Iv*1C ntli e 
-e( Colls iIxm iinuilnes . Durante lo'S 
Irote- mlis recienltes do fieluie efi-

i10,1ein di(iltivenite -e Almacenal'. PIol. 
Jo mneiio-. iluiaiit o n111.1 

(IC utiizalo.im 0 (limaute41 n1 

los l~h~l~~fls i 0Ii-fi~i len 

vacilliigllzol.de]a nfelIlle " 

T-1IloBa c~l"It 11,,wInI'l ( " I/ 
El S()(IfJI(l~f.%ectl 11(1~~avi,~ 

rrzcuna ~uii!iza 
Ent A t i-t ma lia. d .-d c lac e ne o 

, to;. se Iicue 4(iiCllidento deICu( B.i 
hui'cnu in (7 (('as o 

goPlt ran ci'jivao 

vncniia ~~ 

11mciallnentiepo 

s z Sm]in en 1i 

Ell h actnluldad. B. bi"'emmnu rar 
xV(Z MIaioua p~riiia. sigiificativas.


I,- s I U S icC~0 ui1i
 
'I .aaodefutS rene itIi
'ravc. So prepain una x'acnna1 qiic 

oniilga"el parusito inedlinte ]I no1
nln111.66i de till terilero espiillecttoiiiI

epa (Jue 5e enciientra en una fn15V 

rnlenin . En on . ioi(s, esta x'ncnnn 

taniin para vactinar 
n a (]( d ll ex po rta ci on . 

tlizaci(;fl (I/ ( 1f C~l ('finlciatflpo 

ILo, ganaderos v or-anizaciones qnc 
n ndais(c161.S~ ~l ~ ~ sf0(IIpan de I venta dlel ganado de.

la x'artna estanda i, tIehido a In 

atijnte raone: 

I . Se hlizo tin experlmenito ell 

ll lla ii-n et"vniiiidadlc de varuna que 
oscilan ienre 1 dogis y varios miles 
(e lo.Sis . Las 'acnna:s Se preparan 

e(Iindividualmonelte, a part ir de snu; coin. 
cnn] (o inmmnu.a ron tips; grulpos dc poilentes quie so mantivinen almacena
anima Ic; subo contrma B. firgentin(I N do, y so deespnlian Ii rectaniente 11 
1ilego. sfCexpusielon Ia i icidlencia uisuiar~io. A niedida que So login ma
natural de ]a Ijalesiosis. eni tres rerrio. yor informaci()n acerca de In cepizoo
nes difcientcs de Australia. Los 32 tiologia dc ]a habesiosis c inmuni
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dad producida por la vacuna, se hi-
cieron modificaciones a ]as recomen-
daciones para su utilizaci6n. Par 
ejemplo, durante los primeros arios 
despu6s de 1964, se consider6 nece-
sario revacunar al ganado a interva. 
los regulares. Por 1o general, se oh-
servaron altos niveles de inmunidad, 
pero, ell algunos casos, se presento 
babesiosis natural en ganado vacu-
nado repetidamente. Una ie las con-
secuencias graves, Ia cual se ienciono 
con anterioridad. fue ]a anemia he-
molitica eI terneros recien nacido's 

conio consectiencia de ]a hiperinmu-
nizacion Ievacas coil sangre bovina, 
La aplicaci in ie dos v'actinas (on i 
cepas dife'entes tie B. argentina. res-
pectivaniente, produjo mayor grado deinmlinidiad quclia vacunaci Sn repo. 

tida con una sola cepa. Actualmente.se r'ecomlicnda. vacuna r a]Iganado dos 

veces con cepas diferentes v tan ter 

pranamente cOniO sea posi hle. prefe-riblene.c antes do, quo alicancen Ia 

edad de la reprodu ceion. Este en fo-
que v Ia utilizacion de diiventes devacuna Iii res tie o61 ila s redujeron a 

bajos niveles la 
nmia hemolitica. 

F ~ 
E Australia 

la vacunaciin 
litie vacrll 

incidencia de ]a ane-

~ ~~ ~*. 
se pracit 


contra anaplasmosis 
viva base )OIla (eC llla 

uni desviom ai( 

nizaci6n natural debido a la inestabi. 
lidad enzo6tica. Tainbi6n, se utiliza 
para proteger al ganado que se irn
porta al Area enzo6tica, proveniente 
de regiones libres de garrapatas v a 
cierto ganado australiapo susceptible 
que se exporta a paises tropicales. 

En i actualidad, existen alglns 
evidencias 1 

]a incidencia(ce de bauesiosis ell
 
a 

imis del 90 por ciento. Por ejemplo: 
I ) En ensayos de campo adlantados 
p~'ama determiner la eficacia de la va

cunacion, se elcontro que ci icro 
'iecases clhnicos de B. atgntina es 

i to en ganado n va
cunado que ei ganado vactinado. 2)

as
 
a na Zo se observ qu~e la frccncria do cases 

clinicos es 13 veces mavor en anima.
Ics sinl vacunlar quce enl ganad]o va-Iclnado. 
n-


Los ganadero. aist 'alianos a'epta ron Ia nueva vacuna en una forina 

que es poco usual ell este pais. Attes 
del amlbio ocurrido en 196-1. (ve piera fo anterior ), so suit i stra 1'o1 

aproximnadameite 100.000 dos s por 
afio. Clatro afios despus la detialdi
aurnent6 a P"200.000 dosis y en l 
tiieii(Iad se iuan0ine a ,iti ia'o 
l i ra .es eri o . A ')ox11 illda,l 


tocile 70cin dos dosisra-sisiete, el 70 pr ciento de las 
coresp)onde a vac tina nilOliovanlcti de 

cepa de .4 . centrah'. Para la aplic-
01(1 (dC sla vf iia so rec~o minh~da fB.argentina y el 30 por ciento res
incluirla con la vacina de Babesia e tante a una niezea (1 B. argentia 
hi prinlera vacunacion. r~ol .1. central'. 

Estado actual de Ia vacuaci6n Para finalizar. las actanas efecti
vas Contra en feiedades traiSnsiitidas 

La principal funci6n de ]a vacuna por garrapatas proporcionan arnias 
es ]a de reducir las p6rdidas en ga- contra los vectores que pueden repre
nado nacido y criado en el ,rea en- sentar mayor anienaza que las enfer
zo6tica pero que no adquiere inrnu- niedades que tratsiniten. Este es el 
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caso de Boophilus microplus el cual 
constituye un problema en muchos 
paises tropicales y subtropicales. 
Cuando los ganaderos se convencen de 
que su ganado se puede proteger me-
diante vacunaci6n v que ti inmtni-

dad no debe depender de la base dc 
infestaci6n de garrapatas, es mis fac
tible que cooperen en cualquier pro
grarna tendiente a reducir las pobla
ciones de garrapatas o incluso, erra
dicar la plaga. 
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RESISTENCIA DE BOOPHILUS MICROPLUS A LOS ACARICIDAS 
EN AUSTRALIA 

El desarrollo de razas de garrapatas 
de ganado, con resistencia a los aca-
ricidas, es un fen6meno que se ha 
presentado repetidamente durante los 
iltinios 30-40 afios, en Australia y eil 
Am6rica del Sur, en donde predo-
mina Boophilus microplus y en Sur 
Africa, en donde la especie que mis 
se presenta en el ganado es Boophilus 
decoloratus (Wharton y Roulston, 
1970). Despu6s dl descubrimiento 
de las propiedades acaricidas del ar-
sfnico (aproximadainente, a comien-
zos de este siglo), varios productos 
arsenicales se utilizaron exitosamente. 
durante casi 50 afios para el control 
y en Australia, en algunas rcgiones, 
para la. erradicaci6n de las garrapa-
tas del ganado. AMin se utiliza en la-
fios de cuarentena en la frontera Esta-
dos Unidos-M11xico y en algunos tan-
ques de inmersi6n ei Queensland. De-

isafortmadamente, Boophilus desarro-
116 resistencia a DDT, I3HC, toxafeno, 
dieldrin, alIgunos c(omjpnestos organo. 
fosforados v carbaiatos, m1is rxipida, 
niente (Itue al ars6nico. Con el fin de 
(1onoCCr la raz6ni por la cual ]a resis-
tencia a los acaricidas es un proble-

CSIRO. Long Pocket Laboratories, Indoo-
roopilly, Brisbane, Australia 

R.H. Wharton y W.J. Roulston * 

ma tan serio en Australia, es necesa
rio tener alguna idea acerca de las 
condiciones en las cuales hahita Boo
philus microplus y las medidas adop
tadas para reducir sus. efectos sobre 
cl ganado. 

Boophilus microplus en Australia 

El control de ii. microplus se basa 
cin los siguii-ntes principios: a) prc
venci6n de p6rdidas en peso vivo y/o 
dc niortalidad debido a los efectos 
directos de las garrapatas; y b) pre
venci6n de enferedades clinicas en 
ganado ocasionadas por los hemopa
riisitos Babesia argentina, B. bige. 
mina y Anaplasma marginale trans
mitidos por garrapatas. Mediante una 
encuesta realizada recientemente se 
estim6 que el costo anual de control 
de garrapatas en Australia es de USS 
42 millones: costo, directos de US$ 5
millones aportado,, por el gobicrno y 
US$ 9 millones por los ganaderos (in
eluvendo USS 3,5 millones en acari
cidas) ; costoE indirectos de US$ 27 
millones que incluven US$ 18 inillo
ties por p6rdidas en producci6n deLi

do a las garrapatas, US$ 2 millones 
I)or mortalidad por garrapatas y ha
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besiosis, US$ 7 millones por dismi-
nuci6n del valor de las picles y US$ 
1 mnill6n en costos de investigaci6n 
(Cattle Tick Control Commission In-
quiry, 1973). Pareciera que la erra-
dicaci6n es la 6inica soluci6n perma-
nente, pero no constituve una reco-
inendaci6n que resulte prictica, en 

virtud de que 1-s garrapatas dcl ga-
nado se introdujeron al notre de Atis-

plasma, no constituyen problema al
guno, excepto para el ganado lechero 
importado que no presenta inmuni
dad (Legg, 1959). En afios recientes, 
este hecho se olvid6 o descuid6 en 
inuchos paises asiiiticos al importar 
ganado proveniente de regiones libres 
de garrapatas. 

En Australia la asociaci6n fue, y 
I 

tralia, provenientes dl sur-orionte (e ain es, coipictamente Losdeifernte. 
Asia. hace poco nmis de n siglo, 

En Asia. la asociaci6n de B. mi-
croplus, Babesia N ganado Cebfi (Bos 
indicus) CxistO dosde ihaco muchos 
miles de afios v evollucion6 hacia tin 
estado de e luilibrio entre el ganado 
hospedante v sis 1aiasitos. Ignal-
mente, en Ia nmapria (ielos casos, (4 
ganado vive cerca del hombre en re-
giones densamente pobladas: en la. 
noches, es reunido v resgua rdado 
dentro t,las viviendas o en edifica-
ciones advacentes. En el anado va-
cuno, rata vez so observa gran ni'-
mero de B. microplus - es poco 

comun observar in nivel de infesta-
ci6n de mas de 10 hembras ingurgi-
tadas por animal (11. H. Wharton, sin 
publicar), y las enfermedades cli-
nicas, ocasionadas por Babesia y 11na-

primoros contactos se presentaron en 
el Northern Territory, regi6n de po
bhlaci6n disporsa en donde ]a indus
tria ganadera consistia esencialmente 
de una cosecha anual de ganado silves. 
tre quo, en su totalidad o casi todo, 
tonia origen britz';Iico (Bos taurus, 
Shorthorn). La carga animal fuc del 
orden de una cabeza por 10 liectireas 
y el pais se caracterizaba por l)osques 
no muy densos, con predominio dc 
eucaliptos. La industria ganadera se 
adlant6 bajo estas condiciones en vas
tas extensiones al norte de Australia 
{I)ccidenta 1. Northern Territory y 
Queensland. Actualnente, estas re
giones se encuentran infestadas de ga
rrapatas y en t~rminos gonerales la 
situaci6n no ha cambiado; los gana
deros s6lo hacen tin estimativo bruto 
del ntmero de animal s en st hato, 

Cuadro 1. 	Niunero de cabezas de ganato presente en ireas infestadas 
por ]a garrapata en Austmalia (1972). 

Ganado Area 

Regi6n (millones US) KmI (millas.) 

Queensland 
Northern Territory 
Western Australia 
New South Wales 
Australia 

* Estlmativos 	brutos. 

6,2 920.000 (353.000) 
0,75 360.000" (140.000) 
0,88 400.000" (150.000) 
0,88 20.000 ( 7.000) 
8,5 1.700.000 (650.000) 
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con base en la recolecci61. anual de' 
ganado para marcar, castrir y vende,,. 
Obviamente, 6stas no soi las iinicfs 
condiciones en las cuale3 boy dia co. 
existen el ganado y B microplus en 
Australia. El Cuadro I presenta las 
Areas que ocupan las garrapatas y la 
cantidad de ganado directarnente 
afectado por el !,arasito, en los diver-
sos Estados, para 1972. (Catle Tick 
Control Commission Inquiry, 1973). 
Estas regiones se extienden desde las 
areas relativaniente desfavorables del 
tr6pico imis seco hasta las regiones 
mis favorables del tr6pico hiUnedo 
en las cuales cl ganado se mantiene en 
praderas mejoradas a raz6n de I ca-
beza por 0,5 hectireas y regiones del 
subtr6pico mis frcscas, en donde l,. 
teniperaturas en invierno limitan Ia 
supervivencia de las garrapatas N se 
pticdc niantener ganado en prade'as 
excelentes a raz6n de I calieza por 
0,5 hectircas o en praderas mixtas 
menos productivas y bosques a raz( 

garrapatas a lo largo de la zona cos. 
tera de Queensland) la poblaci6n de 
ganado se redujo de 6,8 a 2,5 millo. 
ties (Anon, 1968.69). Es imposible de
terminar la proporci6n de esta dismi. 
nuci6n que correspondi6 a los efectos 
de las garrapatas, en virtud de que 
este periodo coincidi6 con una de las 
sequias imis prolongadas y severas en 
la historia de Queensland (Foley, 
1957). Se presentaron p~rdidas simi
lares en ganado ovino, al cual no lo 
afectan las garrapatas; sin embargo, 
los propietarios atribuyeron gran par
te de sus p6rdidas a las garrapatas; 
este hecho dej6 una secuela de temor 
a estos paraisitos v a la babesiosis. 

Iue ain persiste. 

El ganado que sobrevive a la ba
besiosis desarrolla inmunidad it la 
reinfecci6n; los terneros paridos por 
madres inmunes no presentan enfer
medad clinica si adquieren infecci6n 
durante los primeros nueve nieses 

tIe 1 cabeza por 2.4 liectdreas. Elh Io (Mahoney y Ross, 1972) . En con
ile concierne al conitr~ol (Ie garrap-

tas en Australia, tarnhi6n es impor-
tante reconocer que lIa mano de olbra 
es costosa y es corin n que till propie-
tario, auxiliado pot 1t1o 0 posiblh-
menle dos vaqueros, naneje 2.000 ta 
bezas Ie ganado en 6.000 liectireas. 

Los primeros contactos entre B. 
microplus y eI ganado al norte de 
Australia fueron desastrosos, debido 
principalnente a Babesia, pero tarn-
lin al gran ncimero de garrapatas 
que infestaron eI ganado susceptible
de raza Ibritainica. Las phrdidas hasta 
de 50.80 por ciento fueron coinunes 
(Seddon, 1952) y en el periodo coin-
prendido entre 1896 y 1903 (duranlie 
la diseminaci6n y establecirniento (ie 

secuencia, la baliesiosis no colistituye 
un problerna grave en Areas enzo6ti
vas con la condici6n de que la trans
iisi6n se mantenga a un nivel satis
factorio, el cual puede requerir una 
l- de 5-10poblaci6n aproximadamente 
hembras ingurgitadas pot dia en eI 
ganado (Mahoney y Ross, 1972) . Es. 
tos hechos fueron desconocidos para 
los ganaderos e investigadores durante 
lia (poa de diseminaci6n de las ga
rrapatas. Sus esfuerzos se enfocaron 
hacia los siguivntes objetivos: a) de
sarrollar una vacuna simiple y sin re
finar para. proteger al ganado no in
fectado; b) idear nictodos para niatar 
las garrapatas en el ganado infestado; 
v ) lirnitar la nigraci6n de garra. 
patas hacia el sur, enl donde estan 
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las zonas muis densamente pobladas 	 festadas de garrapatas a regiones no 
de Australia. Los csfuerzos fueron 	 infestadas; 2) desarrollar, producir 
nioderadaniente exitosos en dos tie sus 	 y distribuir vacunas contra enfernie
objetivos; el ganado infectado donador 	 dades transmitidas por garrapatas; 
de sangre sirvi6, durante muchos afios, 	 3) realizar investigaciones continuas 
como fuente valiosa de vacuna simple 	 para encontrar resistencia a los aca
sin refinar, antes del desarrollo tic 	 ricidas; 4) registrar oficialmente al
una vacuna estfindar nizs segura (Ca-	 gunas niarcas conierciales de aearici-
How v Mellors, 1966) ; durante mu-	 das; y 5) asesorar a los ganaderos. 
chos afios, so utilizaron soluciones ar 	 La poliiica de convivencia con las -a
senicales en bafieras para proteger il 	rrapatas y enfermedades transmitidas 
ganado do la infestaci6n do garra-	 por este vector junto con: a) el con. 
patas en Australia, Africa v las Am-	 vencimiento de que el ganado "es in
ricas. Probablemente. tamiiiin ttivie-	 mune a la babesiosis durante perio
ron ,jxito al evitar que las garrapatas dos variables de tiempo y quo, haj 
Ilegaran a sit limite stir en la costa de conticiones do cano, la inmunidad 
New South \Vales en donde, si no se se mantiene mediante la reinfecci on 
hubiera impedido su III Igradci i, pro- c'onstante por garrapatas infectadas" 
bablenente iabrian soibrevivido por lo Frick. 1965); v b) una industria 
menos 300 kil6nietros mizs haCia ranadera que, asta liace pocos afios, 
el stIr de Ia linea Xietnt i t tIc tvo (o io I)asc casi xcl usiva leIte 
cuarentena iMcCullof.h v lIeWis, ga nado de raza bitzin ica. condiujo a 
1968). Esto signifiea Iie el 1i rn ito los gataderos a depender tie los aca
sur se habria localizado entre 31 v ricidas para mantener stis poblacio
329s quo es similar a] Ihnite stir nies de garrapatas a un nivel satisfac-
Brasil (Figura 1 . torio, es decir, muy bajo para ocasio-

Enfoques parael control de(garrapa.s 	 nar efectos perjudiciales pero sufi
cientemente alto pa ra asegurar el man-

Las actividadcs v politicas de con- tenimiento de la inmnuiidad a Ia I)abe
trol adoptadas durantc los printers siosis. Para el ganadero, la practica 
aios, despmzs tie la intro(luccin de coni ti de itianejo es Ia ti al)render
las garrapatas on Australia. determi- r xperieui Ia frcuncia tIe Ira

-
naron en gran pairte los enfoties )Os tamientos con acaricidas. Ia enaI pie
teriores paia solticioriar cl prhleria de variar de 4-5, 6-8 v 10-12 veces 
por parte d los ganaderos v attori- a afio aIl siri, centro v iorte do 
dades guhernameritacs. Queensland. repectivamente. Estc en-

En terrninos generales. ,n Queens- foque es rirny prictico para el gana
land y Australia del Norte no existi,; dero pero es costoso en terminos de 
alternativa pricti.a alguna ;aIa p li.mano de obra v acaricidas; desafortu
tica de convivencia vo las ga ra - rid damente, fall;' debido a que la in
tas y ]a babesiosis. 1.a parti'ipaein (Itistria ganadera se ha hasado en ga
del gobierno se contra principalhente nado et'ropCo (Bos taurus) Cuando 
en: 1) controlar el transporte del gi- se presenta resistenria a los acarici
nado, particularmente dei regiones in- das los ganaderos pueden requerir el 
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trataniiento de su ganado a intervalos 
semanales o quincenales; el reunir 
con tanta frecuencia al ganado se con-
vierte en una labor dispendiosa. Con 
el desarrollo de una vacuna ahamente 
eficiente es posible erradicar ]a ame-
naza de la babesiosis: actualnente, 
a]gunos ganaderos con fincas bien de-
sarrolladas estin dispuestos a reducir 
v man.ncre las poblaciones de garra
patas a niveles muy bajos. Sin em-
bargo, ]a tradici6n se encuentra muv 
arraigada y niuchos ganaderos prefie-

cvieronten tolerar units pocas garrapatas en 
st ganado debido a que esto constituye 

n ique el ganado re-
tiene su inntiidad, 
una indicaci6n de no 

Las estrategias de manejo que to-
man ventaja de los enlaces dtbiles cii 
el sistema de vida, como por ejemiplo. 
el bafio planificado del ganado o la 
rotaci6n de potreros. tienen aplicaci6n 
especial, pero. en Queensland no die. 

damental en la actitud de los gana
deros; actualmente, el ganado Ccbd y 
Ceb6 Britinico predomina en las Areas 
tropicales. Afim falta que se presente 
el canbio de actitud en la niayoria 
de los ganaderos de las Areas subtro. 
picales, en donde se presentan los pro
blenias inis graves de resistencia a 
los acaricidas. 

En New South Wales el objetivo 
siemnpre file el de la erradicaei6n; 
campafias relativamente reducidas tu

6xito en aireas marginales para 
la supervivencia de garrapatas, pero 
fracas6 la campafia de mayor mnag.L 
nitud y con metas mis amlbiciosas realizadas en 1956-57 (Mackerras, et al., 

1961 ). Durante niiuchos afios, el con
trol de garrapatas y babesiosis se 
mant uvo a uni nivel in iy aIto. Una 
autoridad gubernamental dirige y fi
iat-i'a las actividades te control; pro
poriona facilidades para construc

ron buenos iesultados como ed ia s(h i6n it' IMra aft-al" ganado:taltUes r 
generales de control debido a lIava-
riedad de condiciones de nianejo qte 
prevalecen (potreros, ganado v horn-
bre) (Wharton, 1973) . La util'izaci,'h 
de ganado resistente a garrapatas (la 
cual expresa ]a resistencia a trave-s de 
su habilidad para evitar a madina-
ci6n de grandes rantidades ic garra-
patas) es el iitodo mnis atractivo v 
16gico, y el cual redujo la poblaci,n 
de garrapatas a un problema sin im-
portancia (como sucediO en Brasil), 
en rnuclias fincas ganaderas ieAus-
tralia del Norte. El hecho de que Ia 
resistencia se asocia pincipalmente 
con el ganado CeliA fule la razim 
principal por ]a cual este mtodo de 
control de garrapatas no se adopt6 
con anterioridad. En la (lcada de 
1960-70 se present6 un cambio ful-

instruvc a ios ganaderos accica de 
cutindO v (",',se dee bafiar el ga. 
nado v vigila en forma estricta el 
transportv (Ite ganado en las ireas ofi
ciales de cuarentena de garrapatas, 
asi como de Queensland a New South 
WVales. Este enfoquc surgi6 a raiz del 
tenior ieque las garrapatas ocuparan 
todas las regiones ganaderas (deAis
tralia Oriental y por consiguicnte, tiia. 
lograran sus esfuerzos para prevenir 
su expansi6n hacia el sur. Se cons
truv6 tn cerco doble, en los limites 
de New South Wales - Queensland el 

mitaperna nece vigilado para cvitar la 
introduccion de garrapatas provenien. 
tes de Queensland, delbido itlas dife
rentes politicas implementadas alI 
norte y sur dcl Ihnite. 1hv-ia el norte, 
Iababesiosis es enzo6tica y se puede 
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considerar que el ganado se encuentrc dle estas infestaciones de garrapatas y
infectado por Bbesia en cualquier brotes ie babesiosis se originaron en epoca. Hacia el sur, el control de ga. Queensland. 
rrapatas se manticnc a un nivel tan 
alto que ]a transmisin de babesiosis Desarrollo, reconocirniento e impor
no ocurre con frecuencia (Curnow, tancia de la resistencia 
1973). Aproximadamente, 880.000 
cabezas de ganado no inmune, las cua- En Australia, B. microplus desa
les viven dentro del irea de cuaren- rroll() resistencia a todos los acarici
tena, se mantienen protegidas contra das utilizados en forma extensiva para
la amenaza ie garrapatas y babesiosis su control. Sin embargo, la tasa de
mediante un programa "de bafios cs- desarrollo y sti importancia en rela
trat6gicos" a intervalos de tres sema- ci6n con el control varia con base en 
nas, durante ]a primavera y verano. cl tipo de acaricida y su forma de
Como resulhado del plan anterior, dii- utilizaci6n. El Cuadro 2 muestra que,
rante los filtimos 7-8 ahios. sOlo se en Queensland, ]a resistencia se desa
presentarion -'10-50 infestaciones de rrollO con mayor rapidez ie en Newiarrapatas N.3-4 hrotes de babesiosis South Wales (N.S.W.) lo cual indica 
por afio vn las 8.000 fincas ganade. que la politica de "convivencia conras del arca de cuarentena (Cattle las garrapatas y babesiosis" ]a cualTick Control Commission Inquiry. se labasa cn aplicaci6n sin control 
1973). Sc considera que la mayoria v frccuentcmentc casual de acarici-

Cuadro 2. Registros de resistencia a los acaricidas en B. microplus en
Australia con relaci6n al tipo de acaricidas, periodo de uso 
y regi6n donde se desarroll6 ]a resistencia. 

Aflo de Aflo do reconocimiento de la resistencia

Acaricida introduccl6n Queensland 
 N. S. W. 

Ars~nico 1895 1937 1952 
DDT* 1946 1954 Nil 
BHC** 1950 1952 
Diazinon*** 1956 1963 1969
Dioxation*** 1958 1963 1969 
Cumafos*** 1959 1966 1970 
Cloropirif6s 1966 1970 1974 

La nesistencia al DDT esta ligada con la resistencia a las piretrInas (Shaw, Cook 
y Carson, 1968).
La resistencia al BHC estd ligada con la resistencia al toxafeno y dieldrin; in.setrodujeron independientemente para cl control do garrapatas on Queensland y laresistencia se desarroli6 independientemente (Wharton y Roulston. 1970). No se
utilizaron en N.S.W. 
Aproximadamente on la misma dpoca so introdujeron una serie da compuestos en Queensland y la resistencia so lIg6 a algunos pero no a todas las primeras intro.

OF 

ducclones. En N.S.w. el dioxation fue el dinico OF utilizado inicialmente y s6lo seemple6 en forma extensiva hasta 1962. 
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das, produce resistencia ,nas rapida- 1962-63: En las regiones centrales 
mente que las medidas de control de Queensland el control fracas6; tna 
practicadas en N.S.W. (tambihi compafiia comercial encontro resisten
existe una -inplia posihilidad de que cia en pruebas ie laboratorio hechas 
ta mayoria de las garrapatas resis- en Inglaterra (Shaw y Malcolm. 
tentes encontradas en N.S.W. mi- 196'1). En las mismas y en otras regio
graron de Queensland) . Iguahmente tiesse presentaron fracasos similares; 
macstra (Inc. fi entras que el arsenico las autoridades australianas confir

se uitiliz6 satisfactoriamente durante maron la resistencia en pruebas tie 
alproximadamente 40 aios antes del laboratorio v emprendlieron ensayos 
desarrollo Ide resistencia por las ga- ie aspersi6n eon Al fin tie ttrmaiar 
rrapatas. In resistentia al )DT se re- la importn'a de la resistelia con 
0nnoci4 aproximadaniente ocho afios relaciln al control (Roulston et al., 

despus tic' 11uC Se at ifiz() poIprimera 1968a) . Estudios Ibioquimicos lieclios 
vez: la resistencia al 13HC. toxafeno en Inglaterra v en Australia mostra
v dieldrin se comprolh6 dos aos des- ion que. a pesar ie que las garrapatas 
l)lpus; v a los avaricidas fosforados rvistente.s exhibicron mnor actlvi
orgAnicos. despues de siete afios de dad de colinesterasa. In resistencia se 
uso. debto a In disminci6n tie la sensibi

or- lidad de Ia enlinesterasa de Ins garra-La resisteciia a los fosforados 
ginicos (6rgano fosforado), din In- patas (Schuntou" t a!.. 1968) . En 

a un fascinante virtud de las razas provenientesgar tlesafio peo que 
de diversas rtgiones l)resentaron profrustrante. para toda las personas 

relaionada-- con !a indtu-tria ga- Piedades sinilares, se ledcidi6 dehno
nadera. Lo, aeariidas onrganofosfora- minar ]a resisteneia von el nomlre de 

en el mercado la localidad en In eal se eoinprol"'dos IOF1 aparet'ieron 
en 1956. pert) no se thiizaron exten- tal resisteneia o p imea vez. Asi 

siva mente sino hasta 1960. En el afho por ejetmplo. el nomlre de Rid

1974 va s habian encontrado ocho ,gelands se introdujo e In i tera

es toxico- tifa trientifi,'a, l.a resisteadca ste razas rcsiltentcs: cada raza 
icamcte di ferente y por extcmli6 a una gran ,.iitiadtl del6gica y (ii 

lo mealo. existen dos ineCanismos de (oml)uen.tos OF v carim't, smn t 
inefetivos 4 de 6 acaresistentia: 1 I]a relativa insensilIi- vonsileraron 

inhi- ricidas disponilcs comercialmente.Iidad de las olinesterasas a ]a 
Iici6n ocasionada por araricidas OF: Estos avaricidas fueron: dioxation 

v 2) sistemas de detoxificacin 'n t (del naw). diazinon. earhofenotiha 
(Stein). lainetabolizan los productos quimicos (trithion) y carbarilo 

a los dos compliestos resa metalolitos no t6xicos. En algunas resistencia 
dos amon - aintes. eima fs (eo-ral') eliona.razas, se presentan los 

fie baja.nismos. 

Historia 1966: Se encontr6 un nuevo tipo 
La secuencia hist6rica de ]a apari- de resistencia en Biarra, localizada 

6in de nuevos acaricidas es ]a si- en el Valle de Brisbane; las garra
guicnte: patas exhibieron mayor resistencia a 
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todos los OF, incluso al ctiona y cu-
inaf6s. Tambin, se climin6 una se-
He de acaricidas que se hahian consi-
derado como efectivos contra las ga-
rrapatas Ridgelands. Los acaricidas 
cloropirif6s (Dursban), etil bromof6s 
y fosmet (Imidan) se introdujeron 
para el control de garrapatas Biarra. 
en virtud de que li resistencia del 
parasito a estos acaricidas file bajt
(Roulston y Wharton, 1967). Nue-
vamenle, se cncontr(n) que la resistencia 
se deli6 aIa disminuci6n ie lhi sensi-
bilidad de lia colinesterasa a la hiii-
bici6n. pero. en las garrapatas Biarra, 
sV encontr6 mayor vantidad de una 
enzima menos sensible y ell conse-
c(neilcia con tn mayor grado de resis, 
tencia (Roulston et al., 1968). Los 
ensayos dc aspersi6n con clorodinie-
form (Chlorphenamidine. C8514 ) 
mostraron su potencial como acari-
cida (Roulston y Wharton. 1967. 

1967:de 
Mackmy, alI norte de Queensland. En 
un comicnzo, las garrapatas sC o1-
portaron de ]i iiisma mantra quv las 

iarra, debido aI amplio espectro de 
resistencia, incluso, resistencia i li 
etiona v cimniaf6s, l.os ('stiOS toxi-
'ologicos yv bioquimicos postcrio-
res mostraron qu las giarrapatas di-

fenian(ICuvine iiferianl de ]as Miarra pero, paraaf fine, 
prActicos. se collsidvraron ('coln i.zia-I,s. [a di f ii:ccoia fiiiidaiicntal tt cs 

1caisuilo dv r if-
v ilusio o al..1969). 

1970: Sv ellcolllrairnl- ilUev(os t 

di, resisteiviia qim -e desairrollaro, ,n 

respiesla a hi litrodmcioi de (oiO-

pirif6s y ctil bmof6s para el control 

de garrapalas resistentes a los OF: a ) 

se registraroii garrapatas que cxhi-


bieron un grado de resistencia muy 
alto al cloropirifos, provenientes de 
tres localidadcs de suroricnte de 
Queensland. En un comienzo, el an
mento de la resistencia sC present6 con 
cloropirif6s debido a que los ensayos 
de laboratorio no mostraron cambios 
significativos enl la resistencia al etil 
bromof6s: enavos posteriores de as
persi6n mostraron una deterioraci6n 
marcada ci lhi eficiencia de ambos 
acaricidas. La colinesterasa de l.as 
garrapatas de esta raza, denominada 
Mt. Alford, tiene propiedades simi
lares a la colinesterasa de las garra
palas Biarra, pero. las primeras tie
nen un me'anismo de resis!encia por 
destoxicacihn; b) se registrairon ga
rrapatas quc exhibieron alta resisten
cia al cloropirifos, provenientes (ic 
Gracemere cmi el centro de Queensland 
(O'Sulivali v Green. 1971); esta raza 
s, comprta en forma similar a las 
garrapatas Ridgelands, pero. ademis 

a menor sensiCISildadl ie a co i
dest]as, incluvmicnel canismo (IC 
Ia (Cstoxicaciin Schnitzerl ing (t 

l.. 1974) 

1971-75: Durante cl periodo 1961
1970 e cstablcci6 tmi servicio efi
cicnte de investigaci6n. apoyado en

(di raolor-atorio v (ie 
(as labratai yr deo 

laipo de acarividas existentes y('i
*rv(s(ii ( prOcca iis rio fcsisteimeial .cstOXiCa. i liis bases elpara diag

nst ico preciso dcl tipo de resistencia 
pa'a riccomuetndar la ut ilizaci6n (de 

'apWiliCidilm-
I.o nivch's de 
1imiilte altoes v 
'mpll cj idad dv 

ficient. E virtud de 
resistencia extremada
d lin aumento en ]a 
las razas resistentes, 

'ueli esario suspender en forma gra. 
dual este ser'icio: 

83 



Los nuevos tipos de resistencia que 
se encontraron en la regi6n central y 
del norte de Queensland incluyen: 
a) Bajool, el cual se caracteriza par 
su resistencia al cloropirif6s; b) y c) 
Ingham y Tully, del tr6pico hfimedo, 
los cuales se caracterizan par ausen-
cia de resistencia al diazinon, 11 
hajos ,iiveles de resistencia en prue-
has de laboratorio los cuales no se 
vorrelacionan con los fracasos de su 
control, a nivel de campo y par una 
mayor actividad de la colinesterasa 
en comparaciOn con las garrapatas 
susceptibles. Todos los tipos de resis-
tencia dependen de ]a destoxicaci6n, 
Tambi6n, se present6 otro cambio 
desconcertante en las garrapatas Ma-
ckay; el mecanismo de disminuci6n 
de ]a sensibilidad de la colinesterasa 
lo sostitov6 en parte el mecanismo 
de destoxicaci6n que fue el nieca-
nismo de resistencia original. En el 
campo, se encontraron garrapatas coil 
caracteristicas similarc. las cuales 
fueron denominadas Mackav-Silk-
wood. El Cuadro 3 (Roulston y No-
lan, 1975) presenta tn resumen dc 
los rasgos principales que caracteri-
zan a las diferentes razas; en el Apkn-
dice 1 ,;e incluye un resumen de los 
factores de resistencia a diversos aca-
ricidas. Es necesario anotar que las 
razas se caracterizan, despu~s de ser 
cultiadas en el laboratorio, con el 
fin de eliminar los compcrentes sus
ceptibles que se presentan en casi to-
das las muestras de campo; los fac-
tores de resistencia se determinaron 
mediante la exposici6n de las larvas 
a los acaricidas en paquetes de papel 
de filtro impregnado con aceite (Stone 
y Haydock, 1962, Anon., 1973). 

Eficiencia de los acaricidascontra las 
garrapatas normales y resistentes a 
los OF. 

Las dificultades para el control de 
garrapatas aumentaron en virtud del 
desarrollo 6c razas resistentes a los 
acaricidas. Las garrapatas Ridge. 
lands se controlaron en farina relati
vamente fdcil y las Biarra en faria 
efectiva, aunque a tn alto costa, me
diante el tratamiento con cloropirif6s 
v etil broinof6s. Cuando so anment6 
]a resistencia de las garrapatas Mt. 
Alford a estos acaricidas, el finico OF 
restante fuc el inestable fosmet (hni
dan) el coal se aplica en aspersi6n. 
l.os ganadcros aumentaron los bafios 
del ganado a 10-12 par aio en lugar 
de 4-5 y afin asi no fie posible lograr 
un control satisfactorio. Mediante i 
adici6n de clorodimeforni a idiversos 
acaricidas OF se lograron mezclas 
satisfactorias. nuevaniente, con pro
blemas de estabilidad, pero permitie
ion desarrollar acaricidas alterna
tivos. En ]a actualidad existen varios 
acaricidas nuevos en el mercado y ya 
estuin en evaluaci6n varios prodiuctos 
experimentales. Sin embargo, estos 
nuevos productos son mais costosos o 
miis dificiles de manejar, o menos 
eficientes, que una serie de acaricidas 
OF que se teninn antes de que se de
sarrollara ]a resistencia. 

En ]a Figura 2 se ilustra la dismi
nuci6n de la eficiencia de los acari
cidas OF con relaci6n a las garrapa
tas Ridgelands, Biarra y Mt. Alford. 
En el Apndice 2 se incluye un resu
men de estos datos complementados 
con informaci6n adicional acerca de 
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Cuadro 3. Caracteristicas dc las razas de B. microplus resistentes a los OF en Australia con relaci6n a la raza
de referencia susceptible Yeerongpilly y clasificadas de acuerdo con el nivel de colinesterasa, insensibilidad de la colinesterasa a las oxonas, metabolismo expresado como porcentaje de oxonas yproductos totales hidroliticos presentes 6 horas despu6s del trataniento con 0,003% de cumafos 

y 0,001% de cloropirif6s 

(Insensibilidad a la Metabolitos (96)
colinesterasa Curnafds Cloropirif6s

Yeerongpluy (0,00396) (0,001%) 
Resistencia Nivel de 
promedlo a5 Productos Productosactividad de cloropt. totales totalesRaza acaricidas OF colinesterasa coroxon diazoxon rifoxon coroxon hidroliticos cloropirifoxon hidroliticos 

Yeerongpilly 
(Susceptible

de referencia) 1 100 1 1 1 21Rtdgelands (1963) 4 21 10 30 
47 2,6 27

10 24 41Blarra (1966) 27 - 42 940 132 84 16 56Mackay (1967) 2,7 266 58 1,3 1 - 1 95 -
Mackay-

Silkwood (1970) 7 20 4 39 7 4Gracemere (1970) 56 21 76 2,6 8010 35 4 -Mt. Alford (1970) 92 - 0,5 3847 1.115 132 76 18 47BaJool (1972) 10 0.4 3914 1 18 4 -Tully (172) 3 155 10 4 4 2 
- 0,6 26 
86 10 54Ingham (1973) 3 180 13 3 3 2 89 0,3 44 
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la eficiencia de acaricidas ya utiliza- gurgitadas que cayeron de los grupos 
dos, actuales y futuros, contra razas tratados y no tratados, antes y des
susceptibles y resistentes. La evalua- puts del tratanhiento; en consecuen. 
ci6n de ]a eficiencia de los acaricidas cia, la eficiencia se puede expresar 
se basa en ensavos de aspersi6n en los como mortalidad sobre el ciclo de 
cuales se infestan artificialmente gru- vida parasitica de 22 dits (Fouston 
pos de tres terneros. tres veces a ]a et al., 1971). 
semana, durante 3 a 5 semanas; Iici. Las principales (aracteristicas (de 
se tratan y la supervivencia .rinclo s on lasne rasdiehas ara 

s s I" sigientes:garrapatas, desputes de Ia aspersion. los ici 

se evalia con base en el nfimero v a) Todos los acaricidas OF. cn tra
peso de las posturas de hembras in. taiiento individual. prodtijeron is 

100 SUSCEPTIBLE - 99% -- 0,01% CHLCRODIMEFORM 90%-

O- RIDGELANOS - 76% .. 0.1/ CHLORODIMEFORM -99% 

60 \ / \ 

40 
20 \ !I',,. 
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S0- SUSCEPTIBLE - 99% 

-- 00 .DS -- 9 7 %/...RIDGELA
S " ,,, I ,,,/ ,, ,BARP.-4 -- ,,o5RMOFOS - ./0'. 4.1%/o I .. .,ocp o,_'o - 78%- /, ETHYLS 

°;,
5 0 
> 

s.-
so 

"- --o-,,M I ',,,% Il FOR --
C. 60I 

0 1...- \ .-'-... V' 

I00 -- -RIDGELANDS- 99%- . . . B A R 0 /" 
00 ,'-MT"A.F RO ---- 0/o ---- 0,15°/ PR0MACYL --. 99°/0so --- MT AL FORD - 40% . 0,2 % CHLCQOMETHIUR tkN- - 77% , 
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40 I '/ \ 
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Fig. 2. Gambios on la eficiencia de los acaricidas contra Boophilus microplus on relacidn 
con el desarrollo de resistencia a los organofosforados. 

86 



del 99 por ciento de mortalidad de 
garrapatas normales y fucron ings
eficientes que el ars6nico (77 por
ciento) o DDT (93 por ciento). 

b) El efecto de la resistencia puiede 
ser muy alto o mhinimo; por ejemplo. 
el cloropirif6s produjo 99 por ciento 
de mortalidad de Ridgelands, 90 pot
ciento de Biarra y s6lo 4.0 pot ciento 
de Mt. Alford. 

c) La coicentraciIn de Jos acarici-
das es muy importantc,. particular-
uielute cuanlI) Se trata del control de 
garrapatas resistentes; por ejemplo, 
el ctil IromofI)s S al 0,05 por cicnto 
produjo un 78 por eiento de contirl(IC Biafra, Cei tdult( ((le. al 0,1 pot'diento, i rontrol fen de 97 alr ciento. 

(1) Ningfin acarivida moderno ptie
de lograru' consisteilemente el nivel de 
control alcanzado en un comienzo 
por diversos acaricidas OF *. El mis 
Conlsistente es el clorodinieform al 0,] 
por cicnito. )ero, s6]o producce tn 97 
por ciento de morlalidad de garrapa-
tas Mac'kay v re(lUivire scr amorti-
gu(ado en acilo para mantener ]a es-
ta hilidad. El promacil (carlamato), 
clenpirin (iminopi rrol id ia) v cloro-
mcltitironi (tiotiorea) controlan garra-
patas Mt. Alford pero a costo miiv 
aho. 

0) El amitraz (hiazapentadieno) 
y Iimidaic, ((litictano) son acaricidas 
comerciales potenciales; el amitraz es 
inestale a no ser que se amortigue 
a till pi mayor de 10. 

f) Las garrapatas Biarra N.Mackay
son altamente resistentes al ars6nico; 

En 1975 se registr6 el mitraz y produce
excelente control de todas las razas. 

una proporci6n de las garrapatas Bia
rra y Mackay tambin presenta resis
tencia al toxafeno y una proporci6n 
de garrapatas Gracemere y Bajool 

presenta resistencia al DDT. 
Ei otros ensayos se denostr6 que 

Ia adici6n de but6xido de piperonilo 
rcstaura ]a eficiencia del carbarilo 
contra las garrapatas resistentes a los 
OF (Schuntoer et al., 1974). La 
inezca de pirctrum y butoxido de 
piperonilo es altamente efectiva pero 
es costosa c inestablie. El piretroid 
sint6tico NRDC143 es altamente efec
tivo (Roulston N Wharton. sin po
jlicar) 

Distribuci6n, incidencia. ycon. relacidn al uso 
desarrollo 

de acaricidas 

La rcsistcncia nunca ha si(lo tni
versal y su desarrollo se relaciona 
directamentc con cl grado Ie presi6n
de seleccion. En 1966, el ars6nico 
se utiliz6 con 6xito en algIn ganado 
y a pesar del desarrollo de resistencia 
al DDT en 1955 (Newton, 1967) apa
rentemente fuie efectivo en 1962, 
cuando si ut ilizacion fiue prohi hida 
del)i(h) a sos residtios . En fornia simi-
Iar, el dioxati6n, cuiaf6s y eliona 
se utilizan con texito en niuchas regio
ties de Australia a pesar de las evi
dencias de resistencia en algunasregiones. 

La Figura 3 moestra las regiones 
de Australia en las coales, se regis. 
traron los divcrsos tipos de resistencia 
a los OF. La resistencia es mis co. 
mtin en Ias regiones costeras, que tiehen mayor densidad de poblaci6n y en 

donde los acaricidas se utilizan nils
frecuenteniente. La resistencia es me
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Fig. 3. Distribucifn del Booplillus, aicroplus resistente a los OF en Australia. 
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nos comiin en las regiones de pobla-
ci6n m~is dispersa, pero parece ciue 
la resistencia se cstd extendiendo y 
se constat6 en fincas en las cuales los 
acaricidas se utilizan slo 6-8 VecCs 
al afio. Durante varios afios, dcspu&
del descubrirniento deC razas rcsisten
el se timvo poca defr acerna 

tes, seinformaci6n a 
de si ifoviminto y desarrollo en 
otras ireas de Aiistralia. En ,onsecucncia, las garrapatas Biafra s.res-loiraras, re,_ partir de 1972, casi todas las infesta
tringieron a las regiones (lel stircste 
de Queensland y las Mackay a orte 
(ieQueensland. t-\ctialmente. s hart 
constatado diferentes tipos de resis-
tcncia en la mi Ilna localidad, lo cual 
dificutlta a6n 16, la identificaciim 

campo. En 1904., el Dcpartamewnto de 
Industrias lUisias de Queeiislaiid es-
tableci ( IIIn Servicio de diagnstiv.o: 
el Cuadro AI.resum los diagn6sticos 
hechos dirant, el periodo 1961-74. 
No es lposi)lle determinmir Ih propor-
ci6n exavta (1e fincas (Iut se encuen-
tran infestadas con garrapatas resis-
tentes pero se esiima (Itie existen apro-
ximadaicnte 16.000 fincas gatiade-
ras en his regioles de Queensland in-

Cuadro 4. Registros de diagn6sticos 

festadas de garrapatas; el total de 
rins de 3.600 casos diagnosticados 
de resistencia sefiala la importancia 
difundida del problema. 

La resistencia de Ridgelands a los 
0F e constat6 por primnera vez en 

1969 en N. S. W., seguida por laresistencia de Biarra en 1970 y Mt. 
Alford y Gracernere, en 1974. A 

a uc o el tp
"o encontradas fueron del tipoiBiarra (Cattle Tick Control Cornnis9 
sn
 

Se considera que la periodicidad 
de los haijos con flue se practica en 
Atistralia favorece el desarrollo de

acertada ie la raza en imestras ie resistencia, ,en coniparaci6n con los 
intervalos cortos de siete dias entre 
tratamiento que se practica en Africa 
del Sui (Shaw, 1970). Un punto de 
vista que tarnbi6n se reconoce amplia
rnente en Australia es que el uso inc.. 
ficiente ielos acaricidas, a nienores 
concentraciones de las recomendadas, 
es ]a raz6n principal del problema
de resisteticia en este pais (Newton, 
1967). En tnia reuni6n reciente de 
represen.ntcs ie]a FAO se discuti6 

de resistencia a los OF en mues
tras de canpo de B. microplus tomadas por el Departamento 
de Industrias Primarias de Queensland, 1964-1974 (P. J. 
Green sin publicar, 1975). 

No. No. de Grace- Mt-Afto do muestras resstentes (%) Ridgelands Diarra Mackay mere Alford 

1964-5 49 3C(61) 29 1 - - _
1966-7 463 220(48) 74 145 1 - 
1968-9 1.860 884(48) 432 400 52 - 
1970-71 1.694 991 (59) 410 500 35 7 39
 
1972-74 1.605 1.201 (75) 309 729 50 11 102 
Total 5.671 3.326 (59) 1.254 1.775 138 18 141
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sobre Ia "Relaci6n entre La dosis de garrapatas a niveles mnuy bajos. Se 
los acaricidas, frecuencia de aplica- pueden mencionar dos ejemplos: en 
ci6n, biologia de garrapatas y desa- N.S.W. (caso descrito con anterio
rrollo de resistencia". Se anot6 ie ridad) y en Rodesia, en donde se apli-

Ia resistencia al ars6nico, DDT y toxa- can las regulaciones con mayor seve
feno-lBHC se desarroll6 a una tasa ridad, Ia resistencia al ars6nico se 

vez enaproximadaniente igual en B. deco- constat6 por primera 1963, 25 
lorats en Africa del stir y en B. afios desput~s tie que se report6 resis
microplus en Australia y Sur Ani6- tencia al producto en las regiones ve
rica, pero Ia resistencia a los OF se cinas tie Sur Africa (Jones-Davis, 
desarroll6 inos rapidaniente en B. 1972). Tambijn es sobresaliente el 
microplus, particularnente en Aus- hecho de que, aparentemente, los prin
tralia. En conseciencia, Ia tasa de cipales prolilenias de resistencia en 
desa rrollo fu, distinta para diferen- B. microphus surgieron en Australia. 
tes grupos de acaricidas lbajo condi- Argentina y Bhasil en re"iones en las 
ciones de trataniiento sema nal (Stiii cua les los ganaderos intentaron "ma-

Africa) v a intervalos medis largos de neja " los problenas de garrapatas 
3.5 scm anas o mais (Australia, Sti en gaiado Bos taurus mediante el uso 
Anmrica). Los finicos principios gv- de acaricidas. Esos prohleiias no 

nerales son: a) Ia resistencia se desa- surgieroln en Asia en donde el ganado 
rrolla nias npidaniente en donde las Cebui convive con Babesia y B. mi. 
garra1)ata, estan lajo el estininlo cou- croplus o en regiones c:tensas, Co11 

ta te de acari': idas aplicados coniel n Brasil, en donde se restaur) un 
fin ie ,iItetier u1 dcte ii11i1ado Ii- eqti ilibrio .iniihlr. En 1971, Ia po
,el de poblac6n de garapatas (il hlaci6n (Ie ganado de Brasil (locali
favorecen Ia ininunidad del ganado at zado casi ei sn totalidad en regiones 
Babesia; y b) Ia renistencia se desa- favorables para las garrapatas) se es
rrolla nmis lentamente ei garrapata, ti. u en 85 iiones de cahezas y el 

que cumplen su ciclo en dos o tre, mercado de acaricidas en -5 1,5 mi
hospedantes v que produce2 una ge- lones; el mercado australiano, para 

neracion en imis de un "Fo en cor- 7-8 millones de cabezas en las areas 
paraciun con cspecies de Boophilis infestadas, fue de aproximadaniente 

eCctumlcn su ciclo en nf hospe-I S 3 millones (el dohie (de mercado 
dante v que presentan cuatro 0 llas brasilefio para Ia dcinma I)arte dcl ga
generaiionesen un anio (Anon., 1973). nado de ese pais) . La diferencia con 

No se tienen evidencias (ientificas Brasil radico en qtie, en ese pais. 

quc especifiquen cuiales son las coi- predomin6 el ganado Bos indicus, con 

diciones rneis favorables para el de-a- excepciOn de las ireas del sur en las 
tiene,rrollo de Ia resistencia. Sin embargo, Cu:Iales sH indtistria ganadera 

algunas evidencias circtinstanciales conio base, el ganado Hereford y An

apoyan el punto de vista de que Ia gus, y en donde se presentan proble

resistencia se retrasa debido a las was de resistencia a los acaricidas 
aplicaciones niuy eficientes de acari- semejantes a los lue azotan a Il indus
cidas que reducen las poblaciones tie tria ganadera australiaa. 
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Ap6ndice 1. 	 Factores de resistencia de larvas no alimentadas de cepas OF resistentes de Boophilus micro
plus a compuestos organofosforados, carbamatos y otros acaricidas, determinados mediante la 
comparaci6n con los LC50 de larvas no scleccionadas de la raza, con referencia Yeerongpilly 
(Roulston y 	Wilson, sin publicar) 

Yeerongpilly Ridgelands Biarra 1.ickay Gracemere Mt. Alford Bajool Tully InghamCompuestos quimicos Susceptible 1963 1966 1967 1970 1970 1972 1972 1973 

Organofosforados
Etil bromofds S' 0,21 1 4 1 1 5 1 2 2
cumafds 	 0,039 1 48 9 4 >48 1 6 5
 
clorofenilfos 0,021 5 15 20 
 6 16 4 4 2cloropirifds 	 0,023 2 6 2 44 110 7 1 4
 
cianofos 0,011 7 141 2 8 160 
 8 1 2
diazinon 0,012 11 50 10 228 260 37 1 2

dimetoato 0,0011 1.040 420 300 1.600 
 460 1.400 3 7
dioxation 	 0,12 8 18 14 12 54 9 6 2 
etiona 	 0,18 3 28 9 3 35 3 6 3
fosalone 0.095 5 7 21 6 6 7 6 6

fosmet' 0,018 2 3 7 2 2 7 
 1 1
 

Qarbamatos
 
carbarilo 0,0022 9 9 25 16 11 12 
 2 2
promacilo 	 0,069 3 2 4 4 2 4 1 1 

Formamidine 
clorodimeform* 0,00074 1 1 2 1 1 1 1 
amitraz* 	 0,0046 1 1 1 1 1 1 1-

Tiourea 
clorometiuron" 0,0015 1 1 2 1 1 1 1 

Iminopirrolidina
clenopirin 1,5 1 1 7 2 11 2 

Dietietano 
nimidane 0,7 - - - - I - 

• El periodo de exposicitn ge aument6 a 144 horas; ensayos recientes indlcan que seria preferible hacer los paquetes con bolsas 
pldsticas y exponer las larvas durante 48 horas. 



Ap~ndice 2. Mortalidad estiniada de B. microplus en ensayos de aspersi6n, con terneros en establos infes
tados con garrapatas normales o resistentes a OF, los cuales se asperjaron con acaricidas ya
utilizados, presentes o futuros. La evaluaci6n de este mttodo da resultados ligeramente mejores 
que bajo condiciones normales de tratamiento en bafiera. 

Yeerong- Ridge- MtCone. pilly lands Biarra Mackay Graccmere Afford Bajool Tully InghamCompuestos quindcos (1,;) Normal 1963 1966 19G7 1970 1970 1972 1972 1973 

Mlscelineos
 
Arsdnico 0,2 77 78 14 21 - - -
DDT 0,5 93 - 91 
 .- -
Piretrum' 0,025 >99 -. - - - - 99 -

Organofostorados
bromof6s 0.05 >99 97 78 92 - 60 98 89 78etil S2 0,1 >99 99 97 99 67 97 cloropirif6s 0,025 >99 99 90 99 82 46 92 99 83cumaf6s 0,025 >99 99 41 69 88 - - 89 78dioxation 0,075 >99 76 41 68  - - 92 etiona 0,075 >99 99 74 90 99 34 - 90 93fosmet' 0.075 >99 99 96 88 99 95 98 95 -

Carbamatos
carbarilo 0.2 >99 99 75  - - - 92 promacilo 0.15 >99 - 98 95 98 99 94 95 99
 

Formamidina
 
clorodilmeform4 0,1 >99 99 99 97 99 99 [9 >99 >99amitraz 0.025 >99 - >99 >99  >99 >99 - -

Tiourea

clorometiurdn 0.2 97  - 99 97 97 93 97 95

Imnopirrolidina
clenpirin 0.3 97 - 99 85 99 98 97 91 99

Dietietano
nlmidane 0,05  - 99 - 98 96 99 99 

1 Aplicado en mezcla 1:10 con butdxido de piperonilo.
2 Apllcado en mezcla con 0,5% de etil bromofds y 0.006% de Clorofenvinfds. 
3 Inestable y se utiliza s6lo en aspersidn
4 Inestable a no ser que se amortigue con sal Acida; tambidn es efectivo en mezclas con acaricidas OF, por ejemplo,


cloropirifxs + 0.01% clorodimeform = 94% de mortalidad de Mt. Afford, 
o eti bromofds S + 0,01% = 9896 de mortalidad de Biarra. 



Iatinoaznericaoas vesIa especic de ejonal en la oonferencia de FAO/ 
gratinoamici s yotes la e nestadeOIE realizada en Nairobi, acerca del 
garrapata nuis inipartante quc infesta control de Enfermedades del Ganado 
al ,anado en las regiones que se cx
tienden desde Mxico hasta Argentina. ocasionadas por Protozoarios Trans-

En Argentina, Brasil, Venezuela v Co- mitidos por Garrapatas. Sc inform6lombia Ths garrapatas desarrollaron sobre resistencia a los OF en Argen
t'bsistencia al ars,3nico y a los cm- tina. Brasil, Colombia y Venezuela. 

RESUMEN 

Resistencia a los acaricidas 
en.,nm~rica Latina 


Boophilus microplus se 
anpliamente diserinada 

Grande do Sul y "M" (Leopoldina, 
IMinas Gerais), de Brasil, con alta 
resistencia al c tnaf6s, dioxati6n y 

etiona.
 

5. Eli 1972, R.D. Shaw y P.L. 

del Cooper Technical Buencuentra Crampton, 
en paises reau, proporcionaron informaci6n adi

luestos organoclorinados, DDT, 1HC 
v toxafeno (Wharton v Ronlstoi. 

1970), pero se tienen pocas evider-
de la resisten-cias publicadas acerca 

cia a los acaricidas organofosforados 
(OF) * 
1. Shaw. Cook v Carson (1968) 

ccnstataron en publicaciones la pre-
encia de resistencia (let tipo Ridge-

lands en Maracailo (Vevezuela) y en 
Ihrasil. 

2 . IFluk v lufenacht (1969) i-
furniaron Sobre lit recolecci6n deC li 
raza "Las Guerisas" en la provincia 
die Entre ios, Argentina en 1961: 
las garrapatas presentaron resistencia 
at diazinon y dioxation y fue mayor 

La nayoria de los diagn6sticos cos
tataron resistencia del tipo Ridgelands, 

ia enal se encontr6, por priliera vez, 
en 1963 en garrapatas de ]a especie 

B. microplus recolectadas en Santa 

Ambrosina, Rio Grande do Sul, Brasil. 
En .1970, se encontr(I un tipo dife
rente de resistencia en Guaimarito 
(Perijii, Estado de Zulia, Venezuela) 
y posteriormente, en otras dos fincas 
en Zulia y dos en el Valle, Colombia. 
Las garrapatas de ]a raza Guaimarito 
exhiben alta resistencia al dioxation, 
ctioina y cuniafos, pero no son resis
tentes al cloropirif6s o etil bromof6s. 
Shaw y Crampton (ya citados) des. 
eribieron estas garrapatas con resis
tencia (IC tipo "super-Ridgelands" 
(mayor que Ridgelands pero menor 

que en Ridgelands. pero nienor u(itiCque Biarra) 
en Biarra. 

3. Torrado v Guti6rrez (1970) Comentarios a los cinco punto, 

describieron la raza "G" (Goya, Co. anteriores 
rrientes) de Argentina con baja resis
tencia a ciertos acaricidas OF pero Ealtamente resistente al (umafos Es probable que ta resistencia a los 
(Asuntol). OF exista en todos los paises de Am6

rica Central y del Sur, en donde los 

4. Amaral et al. (1974) descri- acaricidas se utilizan con frecuencia 
bi6 las razas "D" (Rio Pardo, Rio para el control de B. microplus. La 
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excepci6n podria ser Mexico en vir-
tud de que no se tienen registros de 
resistencia de ese pais. Es evidente 
que la resistencia del tipo Ridgelands 
se encuentra en diversos paises pero 
es imposible relacionar los otros tipos 
de resistencia con los identificados 
en Australia. Los mr'todos de diag-
nostico dificren, pero Shaw y Cramp-
ton indican que la resistencia del tipo 
Biarra no se ha identificado en Brasil, 
Venczuela y Argentina. En 1971, ei 
Rio Grande do Sul, Brasil se desarro-
liaron razas con resistencia al cloro-
pirif6s (Wharton, 1971) que es una 
caracteristica de las razas Gracenicre 
y Mt. Alford, de Australia, pero no 

se conoce su relaci6n con las razas 
australianas. 

Seria muy fitil caracterizar en B. 
microplus las razas latinoamericanas 
resistentes con base en los m6to
dos utilizados por los investigadores 
australianos (FAO, 1969). La docu
mentaci6n acerca de la resistencia per. 
mitiria a las autoridades guberna. 
mentales del sector pecuario y a los 
ganaderos, aplicar los conocimientos 
desarrollados en Australia, de tal ma
nera que en el momento y lugar en 
el cual se desarrolle resistencia a los 
OF, se pueda hacer luego una selec
ci6n racional de los acaricidas para 
ser utilizados alternativamente. 

BIBLIOGRAFIA 

Amarol, N.K., Monimany, L.F.S. y Carvalho, L.A.D. (1974). J. Econ. Ent. 67: 387.
 

FAO (1969). Plant. Prot. Bull. 17: 77.
 

Fluck, V. y Rufenacht, K. (1960). S.C.I. Monogr. 33: 183.
 

Shaw, R.D. Cook, M. y Carson, R.E. (1968). J. Econ. Ent. 61: 1590.
 

Torrado, J.M.G. y Gutldrrez, R.O. (1970). Rev. Mcd. Vet. 51: 3.
 

95 



UNA REVISION SOBRE EL DIAGNOSTICO DE ANAPLASMIOSIS
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I,:l f-IA lsrv innen ripn qu nin1) iin n ni-moo l i-llvri ll I I '1. -11 4

7 I)lio i- LIu,.Ste vr oladail(5 8ol11 :2 .311. jo,;I 1(j ilf w!!( m 

paInstit do icn Poosoriai A em~ fitat poi li Im 1Med": o rpcl hil:alm \n i -dt ol, 

Uencia d Texpasnza& CollegneSttoIoItbo c- tli Iiuit fjoa IL filli 
daTe antreru "il (IC dnicncvoliaidl orta 'Ir77843,wEE35. c 

36),inkrny~y! de vl(15"A" P"271, " Kk" 97 

http:parli-.il


Fijacuiin.del comnplemento (CF) son efectivos. Se prepair6 en gran (.-in
tidad un antigeno estaindar de FC (9, 

Eni 1934, Rlees y Moler (31 ) des- 10) nicdiante Ia coiinaci6n de aml
crihicron it preparacini (IC dos anitl. ba teenicas; hiasta hiace poca tienipa. 

gmmscqwckosde fW~ndel om-se dliponia del antigena (n itel Dpar

picment() (abrevi adamente, CFR del taiI1Icnt() de Agiricti I uria de' EE. UU; 
iligls "coni)leniint MiAiN'') . .0 (BleltsvilI it Ma rylad) . 

de los antigenos se jwqrcp ra a dir E:i ]it actuia Ii(ad. ci lDcparli amii a 
de sangre lacathda!a uI sC tciitifiiga) de Agrictilta ra de EE. UU, produce 
y l6v; el otra su Irepara6 a partir tie y dbistrive till linlevo anitigelia de CF 
(xtrictos de' grraIIatas previ linnt i[ Il Ilas ptIra. ci (til Iiiiclliv cl it'-I) i 
alinientadas Cl aiiales ilfetlados conit 1 celtila deC )IC~i finmCa y qie 
AIl'pflSfl(. Sa1lmhaqa 1949 s~ aie 
('(lifsjtencia (!It Ia pradtieai die anti-
gciios dec CF ela rud Mloler. et (it. 
(23) y Molt y (Saws (25) destcrihie-
roi Ila protillcioni (It! till anitig'cna tic 
CF a palr (Ie sLngrC tde aiimales 
apguinit( ilnfcta~os (011l Alimpla7s. 

m.Esta Wleiica lio~ s~ ii tel-InCI ts 
It's pasas: 1) lrcaICC('iahi dc sailigrc 
calil alit) glrati de parasitenla; 2') 
lavado de las critrocitos enI 5t(ItIe'it'i 
sauina fisioaI-tica (SSF) ; y 3) Hiis 
Ie los critroci tos enI :30 vol i nts de 

agtia de~fil ala fr ia . sa tui ada can Cot. 
El l)Vctilpitai(It iCsultanite se irecot'ctti 
Y v en SSF nlt(iia ole centri fti gL-
e~n. An 1952. Price (t ti. (29) pnl' 

pa) ill~ aiitigenir de CF. el cuaL en 
a11 elafiJISuIi-
tvristica . . So lavar-Oii tritrtotitas alla-
meinite ill ltmlsi 5OF 1YI "91 slegSc 

fprtlijo sit Hiis ell agla (Iilaa . 
Posteriorine las deIIipiulas tIClUla 
len. el estroliIa ct'lilar Nvlos c'iit'pos 
de .4naplasnu S(- it'era' -a i m'tIian. 
t' ei pvas (dC it ScCIII las a Iraves (1v 
una ('Ini fuiga Sharpies at 10.000 x 
G. l s(Ii menlo sv rt'aleeto. lava v 
rilislpendial ell 5SF . l'a evalitacianl 
por separ1atlo (IClos ant igenots en C02 
y Iiberados eni agua~ tqtl realizo Gatcs 
( 12), niomtr que ambos antigenots 
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,6izat& 1)ii mI- i a men ('1 111,iS
wmia~ deC icitplaca (2. IDesdv 
1968, los ciet'ifico(0de I' hiviV'I!

(]itl] de Texas A&M tiil til111 istemii 
det filhilLatl par hi' pii'lt (dC CI' 
(,on ti111'iejo alltiigenao cstantiarizada) 

par ei USDA). El tili, de vitv alti 
gno se potiee nitrunqyia 
dlliilte ti'' V(T'. itied(i, ;it(' sfOlhIjtd 
vi~ln N. util izado a dtlri tah1 :30 

1:38. eni conmpa raci611 (,()it Lis dtiicia 
ites de 1:9 v 1:1 2. para el antigeno 

lt)0 sOllicadW). A(eiCis~' dc ]it t'tilizal
'it~ det nliavais Mdiiitcpt' tde Mg.i~ 
IM i li alrmp Ial]a Illa 
patLle dIe las paltitillas deC miateria v 
en conlsectiencia. facilita ei iist del 
Lilntgeo enI ei ilicrosi~tna dIe galera 
vgi~)ai~ets (IV'tiliicittii. tiisvi.tt blet'iaVLsas Se 
Itirr1elaciall die los resutados Chtle el 

rlimioiswmi a 5 ptalIMma)tti 
dv tilba 

!.at prineia de CF ste Ila t'viltiatlo 
cii1 st total idad b ajt) dive usas condli 
vioe pal' iiivest igatlat~Sy l itiierasas 
irs ( 13. 1S. 16. 17. 23. 28. 30. :37). El 
caisciisa g~eneral v s qtic esta pruiekl 
ticne ti pal'cnlajt' de piec-ibn tic 
apraxinmamiii'i 0t5 - 96 por ciento. 
la prcita sC lha uilizatlo Coll iit 
durante varios aios. en prort)Iams dc 
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conitrol ell ei cain j. enl d()nde es tIece- b) Ad iciona* 0,5 fil de comn
sa rio identifica r y viradi ar aimales plcniento dii nido en AV pa. 

portaldorhs (26. 22) . LaIs jPrueI t: posi- ra (life coltenga exacta
fias deC CF peden restlItar enl ausen- niente (dos' nitlades. 

cia dec infecci('1h. pero S6io bajo cOll- I . Inta (.1 stort-voill )Ieliviltlo
('10 HCs arti fi--ales. Sc~ dl'iomsthti-C I( w anitigeilo (Ilirdllit' 00 iliiiilito. a 
tlrerros titl lactan mI vacas ifm 37.59C. 

la s ,oi n l)!.111 d a ran rea cci on 

positiva tiellito atlI inlrgvtioii d~e aniti- 5. Adic jonai 1.0 fill del sistema 
Cuerpos presentes en ei talostro 1,20). hemilolitico: Io! tiilos se agitan 
L~a ilvvI'citll (It- aliiut'tll(I lit'rt() doC incultan I 37.5'-C diii*:nti' 15 

la do CV1 I 18 1. 	 Iv:; do erit rocito'. det ovej a] 2 

a el 	 lieiolitit'o, de tainvolrradl, alilloccpttrdo:-l ilcil 

(1l doteILe p ut'lal CF II 	 fiiititIlc*-1 belgl ot de 

DIsiaiitlv I1wt lo, itt-reaivos . coil 

pillinto. inlilimoptor ht'in1olitico de Ia intnlhat'i6i finial..Dv';pt. 

tlulos- (que abora contienilianlwilo t..taldilriitli indianite ti- Itts 

ba :w' iitil cn dos lnnidadp de calai 	 (tit 'i--'all(hii1ailtt' -) ililmlte 

it 2.000 RI~i t'ii liiii cetntrilint. En I0 -~n holilitno -;e ltil 

su- ensi,'m al 2 por t'jilntt dto fuigal t'hici(% I Internationalliza una 
veritrocito- dc( ov('ja Autavte del enl- PR-2 Ic inniediatanet -w ha

savto se uldiza. toni (Iillveilt amort- t111 la le'tiira 

ignuator \'eronai I AN). co11n ilpI hi lecur dv -~1- ntt miue

(IC 7.4. Pa ra ]I eIcci~m C utilizai tra henliolisis. 
imia dilneioni do -nertt (IC 1:5 y + 2 olia imls 
fijarion comitieta 1 1 + ) dei compie. 3+ - 296d em s 
mento a este iiivel se ('1t11 idra pozi 	 2 + 5j09' dv liisis(It' 
tiva . Se - guieu In-. sigh ientC'q pasos 	 "l+ 75 ii de heniol isis 

'Fr. 10006 de heinus is 
1.0.1 	 filul dv it'itt + 0. Ifilil (It Nega tivt - I00"" tlwd i olisi!s 

AN' In cnai da, uiua diluti'n 1:5. 

2. 	 Il suelo dikhido a MY~. (Iit. Las tittnlationie' I -it'rtt m, Ilat'cl 

i'ante :35 nintos. Ps imattvatlo. (It. In ruisma maln'a. vxt''plo por. Ia 
ufti Iizat'i~li de dilitionles (lole- de 

3 . Iicsptu: dv tjne el -twro s'- ha -hi('r*(1.en AN'. las- 'uiales. !gnralilleiltv. 
enfriadtt comph'tarnenivitt: sv extiemilvii dIe I :-5 a 1 :1280 o nuts. 

t'trivinte eiiuontra i. titinlacio.a) 	 Adicionar- 0.5 ml de anti- Es por 
genIt diInid 'I pa ra edeswrmaovde1:20ent ANV 
que conltelga exuaamen ic En nuestro I a I a torio(. Inamicro

dons unidades. priieha se real iza enl ]I misma forma 
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cxccpto que las cantidades son aproxi-
madancntc 1/20 de 3as utilidades en 
In prueba del tubo. Las diluciones se 
hacen mediante las asas de diluci6n 
y Ins cantidados de 0,025 ml se adi-
cionan 1cdiant goleros cali rados, 
Todas las titulaciones (de los reactivos 
sV roalizan inediante una t..nica IV 
UKli (1. 

El prooediIIIiclito., la,1Io"I" Io Pn-
lic6 el USDA ( I ), requici'e el uso de 

muos!ras fenolizadas de suro El 
fenol se adiciona conio preservativo 
del sucro en concentr'acioncs de 0,5 
pot ciento. Sc indica que este paso 
aumenta la respuesta tIe los antictutr-

o. i~ iiltel) por vorifica 1 InIos. EuEn unedaintiio prtva n t e r i o r y ( a knf i c alr c u al k p ie r ca m 
bio posible. so hizo una s iie de on-
sayos cii snen fei~ol izado y 110 fennli-

zad; Isrsnluls s Anwnui 

m'Sallimitum;lln o . 

S4 le(0o((ltaroii nuestra. hh :dllioo 
librs (de celiulas d 17 oIniinalvs in-
fecttldos (-on ..1 .. rrginrad y s, divi-
dieron (.1i (Ins portiones alictlo ... A 

Cuadro 1. Respuestas comparativas 

una de elilas no se lc adicion6 fenol; 
a !a otra, se Ic adicion fenol 
e una concenlr cibn final de 0,5 por 
(iento. Dieciocho horas dcspums se 
sometieron a l)ruelia todos los sueros 
para encontrar anticnei)os de CF. 
En forma simiar. se sonctieion a Ira
taniiento y pruoba iiilInsIras de suo 
de 12 animales no infoctados (on 
.1Inmplasnmu. lodos Ios sueros s e Jun
baron a Una diTV6n 1:5 v las rear
cione se clasificat'on (olno pOsitivas, 
sospoehosas y igaiis. coOIo 50 ts
crihi6 anterioriient. 

En I S i So se rn fos 
'"tad'os ,mers de smo fe

nolizadas y no fenolizada s de los 12 
tcriIeros no infhctados dicron reacion . e a i a . D , - e o 
if
 
Iiza las tornadas dcl ganado infoctado.
 
l 83 por Ointo fun~on podtivus y P1 

17 por ciento :tsp tlchsas; ningtunia 
din react'i6n ngaliva. En las mues
l'as 10 foiiolizaTldas sa ]o se I)i'Seih) 

tn 62 pol ciento de reocciones posi
liva.. 26 pot ciento de sospechosas y 
12 por rientn negativas. 

de la CF, con diluciones 1:5 en 
sucros fenolizados (0,5", ) y no fenolizados 

No. te F-nolizatd S No Fenolizados 
animales Pos. . usp. N eg. 'ts, S ulsp. N Vg. 

Sueros positivos 
de Anaplasmosis 

Especificidad 
Sueros negativos 
de Anaplasmosis 

Especificidad 

47 

12 

39 
83% 

0 
0% 

8 
17% 

0 
0,% 100.; 

0 
0'; 

12 

29 
62'" 

0 
0,; 

12 
26Cr 

0 
0% 

6 
12% 

12 
100% 

Totales 59 39 8 12 29 12 18 
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Cuadro 2 .	 Influencia de la adici6n dIC fenol sobre la activi( a tic 

prozofla en tit,1laciofles de miucstras tic suero toiadIas (de 25 
(Io 18-24 nieses (dC edad, suptil -stanicltenovillos intactos 


infectados conl anapflasniosis.
 

Diluciones 	 del Sucro 

1:5 1:10 1:2(1 1:40 1:80 

Reacci6n prcin. 
3,0 2,66 1,66 0,72 0,28

fenolizacla 

Reacci6n prom
 

1,68 0,78 0,32 
no feniolizada 1,85 2,12 

62 1' 80 1; 99 1, 92 1, 88%1; de concordancia 


P<0, 1 P<-0,01 NS NS NS
 
Signiificaci6n 

ew-avo tiiC 	 Ill- v Ia 'oiouaie fit( de 90. 92 N.88 
Sct hilz UIn 	 :-("t nldo 

d 231aiti-	 pol ciento. I-(.-Ieiivallieitc. 
tiiotitiilacionec.- dol Ilir 

in- Latltlii a 
nalIta ioue 	 an t'onildiido-; colon 

d iioi~ ti-~~
foctaulo- Cto iti-, de Ia.- 25 itti a 	 i t 

CA de- praoli o m a-d In
'll'it til Int-itil(11iI c)10 ('1 l 

111!.rti li d 
i'iclii tr'ltst'~~~-elja111iO1 	 joIti 

.rv 

I a 11 elt IirlIC)n f.1) c ,/inii' co V (:5 t coi-~ d Ill 	 t ulc 

ilol'7 ae la- (1A(.II ilt I agtiin hl- a ccin
SI :tplIsis 	 tciltjomlpl i 1 m"It 

Ifin ci(I It?'lla (1i rtalolnent-b -

Iurietoulr (I f'rcncyaI >i;mI raccviol-. )h(11 i tni nlmtp 

d Illat p orv-1"
d 1:3 I \Ell 1903dll t e (c:lr1

ntu do dieli oii c 
j (11 fit"1:1~~ ~ ~ Iatottdtitr * Lt i):\. p ie till llpf) H~ ~~~~31)ttcun~~~ 

nofono~zada tlizadaiiiicomerilduivitto) *n E:tian(ira- no~zada~~ ftc 

li I(- ti-l* (-itt 1 uushIileflfi)I- ue c(iltd 
Ell6 uv 80ldr 21 -vh;peei( 

1t~d:5v VWcn "tieci do CF tp;lcro-tliii por 
iFvltlldoL-. 	 A icio-,7 dfo 

-
v it( . l.a 'rnItid s l u ld 

Iledolte 
tril zlf liolzilI)) fllo izadl feoreiaomly 

vd ('10i. t.cittI. ciiiuirslial i liI 
do 02 I 

di fc ronltc f"'iil dc reallizar . Se 11mmi til 
NoC Sc 1 iit-eiitarollf(Iltolizada. z 

nfic id dincia Ia1 *Laboratorios Diamond. Des Moines, Iowa,renci~~~~~~~~~ 
en las dilucionces 1:20. 1:40 11:80, EE. UU. 
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Cuadro 3. Examen serol6gico de 501 animales para comparar la prueba

CF y la prueba de aglutinaci6n en tubo capilar.
 

Fijacl6n del complcmento 

Pos. 210 (41,9%) 

Sosp. 33 (6,6%) 
Neg. 258 (51,5%) 

Concordancia global 

tubo capilatr coil antigeno a 1/3 de 
su capacidad y posteriormcnte. se 
completa con sucro previaniente ina. 
tivado, durnte 30 Ininutos. a 569C. 
Los tubs we ,'loan !oa ril en 
cera nloledl le: se sellait en el cX
trenlo aibie'lo (pnrt evitar el s ca-
miento) v sc deian a temperatura am-
biente durante 21- hts. A] th'rnin 
cle este tieinpo. se liaeen Ix lectura . 
que se ien ncgativas 1 +. 2 + y 3-d-
con base en el grado de aglutinacinn 
visible. Welters v Zuichek (13) des-
erilbielol esla priela conin similar. 
o posillemente niis sensible v especi 
fira (iic Iaprueba de FC. con LIven-
taja de sP nnois coeosa V iiOs 
Comipliida. En tin ensa vo de :501 
compa laciones elte Is lriebas de 
FC v AC. se presento unia concordan,-
via del 88 poe ciento (20) (Ciiadro
3). Este ensan din Ia impiesi,1ii do 
que Ia prueba de FC fut ligeranlent,. 
rIeis sensible i,-a leteetar reacciones 
telllpraiias (pie 1i prueint de AC. Al 
igual une ron In prueba de FC. los 
aninales inoeulados coi antigeno 
n irto de .Inaplasna produieron 
reaceinnes posilivas eon Ia pruebi de 
AC (20) . L.as reacciones de AC tan-
hi6n se dcectaroin en terneros lactan-

Aglutinaci6n en Ilorcentaje

tubo capliar t concordliicia
 

218 89,71% 

--... 

283 89,751, 

89,73Y; 

tos de ganado infetado ,'mi Jriaplas. 
Ina (20). El amilisi, de Lh s tittila.i,. 
nes dc! sueen d CF v AC motrifln 
ntrirela'ihi Nigrifi'.tiva y mar

tuda (Figua I). 

P cl)'hr6i1)idU (i,' a.d.III il i(n
 
"
 

,
 

La puebn serolt)gica rioss recientc. 
para el diagiltico d la anaplasmo
sis. es l prueba ripi Ia de ,Igltina
A'Mn;t en tarjiota (AT) ,ple .l-.,1lla. 
ron Amcrault v Roby, 3. ) . a AT 
tiene divelr-.I veiltaias \y aittauldiict 
sp I'econocc ofi(iallivlnte cohilo pelilba 
pnra decl,'tar anaplisilo-is juinto roll 
Il CF. El anltigeo de..flaplrt. SII .c 
prepa ia a pililii de erie,.itos iifeve. 
tados. S puifia medianwte ]a ,A1uilat 
de ptiesi')n franees:i. hi etial seplara (d 
estenna de ceitroeilos v has plfle
lis antignicas. E antligetio piiifi. 
cado se titfe para facilitar LIs lectli
ras. AI iguil ,ie la p-vueba do AC. sut 
montaje v let eiicS iufiv senilla . 
Sin elliila'go. se rI-eqitere Iri-a baiari i
dadosainentl para asegurar los In(
jores resultados. Lm AT sC (esarioll,; 
primordialniente como prueba de 
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Log. de los titulos 
3r- del suero en FC 

Coeficiente de regresidn 
Lineal : 0,577 

Coef iciente de correlwc in 
0,786 P < 0,01 

I 2 

Logaritrmo de los titulos del suero en AC 

Figura 1.Correlacl6n de las titulaciones del suero de la aglutinaci6n en tubo capilar y 
fijacl6n del complemento, con base en 21 titulaciones del suero infectado de 
anaplasmosis. 

campo que se podria utilizar, a nivcI cubeta plstica pequeiia, que contenga 
de finca, con plasma no inactivado. una cantidad medida de heparina. 
En cl laboratorio la prueba se puede Despuds de agitar ]a mezcla, las mues. 
realizar con suero o plasma no inac- tras se pasan a una centrifuga pe. 
tivado. Las muestras de sangre para quefia, operada por una bateria de 
la prueba de campo se obtienen de la autom6vil, durante cuatro minutos, 
vena de la cola y se recogen en una a 2.000 x G. 

103 



Cuadro 4. 	 Examen serol6gico de 469 animales para comparar la prueba 
de CF y la prueba de ]a tarjeta. 

FJad6n del complemento 	 Pnueba de Is tarjeta 96 de concordanela 

Pos. 322 (68,7%) 
Sosp. 80 	 (17,1%) 
Neg. 67 (14,3%) 

Concordancia global 

Junto con el equipo de prueba se 
incluye un factor de suero bovino 
(FSB). Esta sustancia se reconstituye 
con 3,2 ml de agua destilada. Sobre 
cada irea circular de prueba (18 mm 
de diimetro) se aplican exactamente 
2 gotas (0,03 ml) del FSB. En el 
circulo de prueba se colocan 0,03 ml 
de plasma libre de c6lulas mediante 
,in tubo capilar marcado. Al plasma 
y FSB se adiciona una gota de anti-
geno (0,015 ml). Las tres sustan-
cias se mezclan con un palillo de 
dientes u otro objeto piano; posterior- 
mente, se coloca la tarjeta en una 
placa rotativa bajo una cubierta hu-
medecedora durante cuatro minutos 
a 100 rpm. Posteriormente, la tarjeta 
se inclina de un ]ado para el otro e 
inmediatamente, se hace ]a lectura 
macrosc6picamente. La reacci6n po-
sitiva muestra una aglutinaci6n carac-
teristica; la reacci6n negativa no pre-

389 (82,9%) 96,8% 
- -

80 (17,1%) 83,8% 

94,8% 

senta aglu:inaci6n. Se debe tener la 
precauci6n de no demorar ]a lectura 
en virtud de que el secaniento y la 
mezcla manual prolongada, bien pue
de resultar en una reacci6n no espe
cifica. 

E 
En gr parte, las comparaeiones 

entre lia AT y FC presentan una buena 
correlcci6n. 

Recientemente, se hicieron dos es
tudios en regiones de alta incidencia 
de anaplasmosis. El primer estudio 
se hizo en 469 animales, a] sur de 
Texas. La prueba de AT se realizo 
en plasma a nivel de finca. Se reco
lect6 suero de las muestras duplica
das y se sometieron a la prueba de CF 
en condiciones de laboratorio. Al 
suero no se le adicion6 fenol. El se
gundo estudio se efectu6 en suoro de 
164 animales en Guyana. Las prue
has de AT y CF e hicieron en el suero. 

Cuadro 5. Anklsis de las diferencias que se pr'esentan entre las pruebas 
de CF y tarieta. 

N' total de muestras CF Positivo CF Sospechoso CF Negativo 
que no concuerdan CT Negativo CT Negativo CT Positivo 

34 (7,2%) 15 9 10 
(44,1%) (26,b%) (29,4%) 
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Cuadro 6. Comparaci6n serol6gica de 164 animales cor. CF y tarjeta 

(suero). 

Fijaci6n del complernento Prueba de la tarjeta % de concordancLa 

Pos. y Sosp. 180 (66%) 
Neg. 56 (34%) 

Total 164 

En los Cuadros ,',5, 6 y 7 se tabu-
lan los resultados. La concordancia 
global (ieja AT en plasma y CF en 
suero fue de 91.8 por ciento Cuadro 
4). En ,Ia,:aso. pruea de CFee la 

parecio ser ligerane'e imis sensible 
(Cuadro 5). lo cual p udo ser ocasio
nado por la naturaleza de la infeccijin 
en este hato. Se pre.enlaron 
casos nuevos Ieanaplasmosis que los 
encontrados por volunen de cIiulas 
aglomeradas (henmtocrito) y frotis 
de sangre. Por Iogeneral, se reconoee 
que en ]a pruela de CF la reaeci6n 
positiva se exprea mils rzipidamente 
que en las pruekas de aglutinaci6n
qAT v AI) 

En el segundo ensavo, la correla-
ci6n global fu3 de 89,7 por ciento 
(Cuadro 6). La no coneordancia que 
se puede ubservar en el Cuadro 7 in. 
dica que ]a AT es mis sensible que 
]a CF. Esto puede reflejar el estadu 
o tiempo de duracidn de la infecci6n 
en los animales ensavados. Si tal es 

117 (71%) 92,3%
 
47 (29%) 83,9%
 

16. 89,7% 

el caso, estos resultados confirman el 
hecho de que la CF e mils sensible a 
infecciones recientes y agudas y que 
la AT es imis efectivia para compro
bar la presencia (Ieinfecciones que 
permanecen por largo tiempo. 

RESUMEN 
Suchos 
Se dispone de truebas confiables 

para diagnosticar anaplasosis aguda 
y cronica. Se presenta un alto grado
de eorrelaei6n y eoncordaneia entre 

de e aci6n dcom cient 
Ia pruela de fijaei6ndel complemcnto
(CF) Ia pruel~a dC aglutinaci6n en 
tubo capilar (AC) ; y entre la FC y
]a prueba raipida de aglutinaci6n entarjeta (AT). Las pruebas de CF v 

AT se hart recouocido coio pruebas 
oficiales para el traslada Ieganado 
de un estado a otro, en el cual existen 
disposiciones en relaci6n con la cer
teza de que el ganado, antes de ser 
trasladado a ese estado, haya pasado 
por exfimenes de sangre y que 6stos 
hayan sido negativos. 

Cuadro 7. Anilisis de ias diferencias que se presentan entre las pruebas 
de CF y tarjeta (suero). 

No. total de muestras FC Positivas y FC Sospechosas FC Negativas 
que no concuerdan AT Negativas AT Positivas 

24 (15%) 8 (33%) 16 (67%) 

105 



BIBLIOGRAFIA 

1. 	 tnon.: (1958) A Manual for Conducting the Complement-Fixation Test for Anaplas. 
inosis, ARS-USDA. 

2. 	 Anon.: (1974). A Microtiter Technique for the Complement-Fixation Test for Anaplas. 
mosis, USDA, Animal and Plant Health Inspection Service, Beltsville, Maryland. 

3. 	 Amerault T.E., y Toby, T.O. (1968). A Rapid Card Agglutination Test for Bovine 
Anaplasmosis, J.A.V.MA., 153: 1828-1834. 

4. 	 Amerault, T.E. y Toby, T. 0.: (1971) Card Agglutination and Complement.Ixation 
Reactions After Vaccination of Cattle Against Anaplasmosis. J.A.V.M., 159: 1749-1751. 

5. 	 De Robertis E. y Epstein, B.: (1951) Electron Microscope Study of Anaplasmosis 
in Bovine and Red Blood Cells, Proc. Soc. Exp. Biol. N.Y. 77: 254-258. 

6. 	 Espafia, C. y Espafia, E.M.: (1962) Further Studies on the Morphology of Anaplas
ma marginale with Phase Contrast and Light Microscopy. Proc. of the Fourth National 
Anaplasmosis. Conf., Reno, Nevada. 

7. 	 Espafia, C,. Espafia, E.M. y Gonzalez, D.: (1959). Anaplasma marginale I. Studies 
with Phase Contrast and Electron Microscopy. Am. J. Vet. Res. 20: 795. 

8. 	 Fooote, L.E., Geer, J.C. y Strich, Y.E.: (1958) Electron Microscopy of the Ana
plasma Body: Ultrathin Sections of Bovine Erythrocytes. Science 128: 147-148. 

9. 	 Franklin, T.E., Huff, J.W., Heck, F.C.: (1962). Large Scale Production of Anaplas
inosis Antigen. Southwestern Vet., 15: 131-139. 

10. 	 Franklin, T.E., Heck, F.G. y Huff, J.W.: (1963). Complement-Fixation Antigen Pro
duction, Am. J. Vet. Res., 24: 483-497. 

11. 	 Gainer, J.H.: (1961) Demonstration of Anaplasma nmrghiale with Fluorescent Dye, 
Acridine Orange; Comparisons with the CF Test and Wright's Stain. Am. J. Vet. 
Res. 22: 882. 

12. 	 Gates, D.W., Mohler, W.M., Mott, L.W.: Poelma, L.J., Price, K.E. v Mitchell, J.: 
(1954) A Comparison of Antigen Production Methods and Complemenc Fixation Pro
cedures for Diagnosing Bovine Anaplasmosis. Proc. U.S. Live Stk. Sanit. Assoc. 58th 
Ann. Meet. 

13. 	 Gates, D.W., Mohler, W.M., L.C., y Schoening, H.W.: (1954). Complement-Fixation 
Test as a Tool in the Control of Anaplasmosis. Proc. 91st. Ann. Meet AVMA, Seattle, 
51-53. 

14. 	 Gates, D.W. y Ritchie, A.E.: (1962). Forms of Anaplasmosis marginae Theiler as 
-Observed 	 by Electron Microscopy. Proc. of the Fourth National Anaplasrnosls Conf., 

eno, Nevada. 

15. 	 Gates, D.W., Roby, T.O. y Mott, L.O. (1955). Studies on the Specificity of the CF 
Test for Anapl.smosis. U.S. Livestock San. Assn. 59th Ann. Meet. 89. 

16. 	 Gates, D.W. y Roby, T.O.: (1956) The Status of the Complement-Fixation Test for 
the Diagnosis of Anaplasmosis In 195,. Ann. N.Y. Acad. Science, 64: 31-39. 

17. 	 Gates. D.W., Roby, T.O. y Mott, L.O.: (1955). Studies on the Specificity of the 
Complement-Fixation Test for Anaplasmosls. Proc. 59th Ann. Mtg. U.S. Live Stk. Sanit. 

Assn., 89-97. 

-18. 	 Kuttler, K.L.: (1961). Anaplasmosis Immunization Studies. Proc. 65th Ann. Mtg U.S. 
Livestock Sanit. Assn. 

19. 	 Kuttler, K. L.: (1963) Comparisons of Complement-Fixation and Capillary Tube 
Agglutination Test for Detection of Bovine Anaplasmosis. J.A.V.M.A. 143: 729.733. 

1007-1010. 

20. 	 Kuttlev, K.L., Marble, D.W. y Matthews, N.J.: (1962) Anaplasmosis Complement. 
Fixation Response in Calves from Anaplasmosis Infected Dams. Am. J. Vet. Res. 23: 

21.Lohr, K.F., Ross, J.P.J., Meyer, H.: (1973) Studies on Homologous and Heterologous
Antibody Response to Infections with Anaplasma marginale and A. centrale Using 

1C6 

http:J.A.V.MA


the Indirect Fluorescent Antibody and Capillary Tube Agglut antion Tests. Zelts. 
chrift fur Tropenmedizin Para'sitologie, 24: 86-95. 

22. 	 Merriman, C.M., Buckner. C. y Hobbs, C.S.: 1962). F Trial wit the Comple
ment.Fixation Test for Anaplasinosis in a Herd F'xee of C .. l Evidence of Infection. 
J.A.V:.I.A.. 14!: 1335. 

23 	 Mohler, W.M.. Eichorn E.A. y Rogers, H. (1949). Complement-Fixation Test. for 
Serum Diagnosis of Bovine Anaplasmcsis. Vet. Med. 44: 155-156. 

24 	 Mohler, W.M. y Gtes, D.V.: 1952) Present Status of the Complem-nt .xation 
Test of the Diagnosis of Anaplasmosis. Proc. 56th Ann. Meet. U.S. Livestock Sanit.
Assn. 6 I-X4 

25. 	 Matt. L.O y Gates D.W.: t1949). Production of an Antigen for Anaplasmosis Com. 

plemcnt-Fixaion Tests. Vet. Med. 44: 296-299. 

26. 	 Pearson, C.C., Brock W.E. y Kliewer I.C.: (1955) k Preliminar, Report on the 
Use of t-ie Complement-Fixation Test itsan Aid in trie Control of Anaplasmosis in 
Range Cattle. Proc. 59th. Ann. Mtg. U.S. Livestock Sanit Assn., 98-102. 

27 	 Pilch:r, K.S., Vu. W.G. y Muth., O.H.: (1961). Studies on the Morphology and 
Respiration of Anaplasma marrinale, Am. J. Vet. Res., 22: 298. 

21 Price. K.E., Brock, W.E. y Miller. J.G.: (1954) An Evaluation of the Complemcnt-
Fixation Test for Anaplasmosis. Am. J. Vet. Res. 15: 511-516. 

29. 	 Price, K.E.. Poelma, LJ y Faber, J.E.: (1952) Preparation of an Improved Antigen 
for Anaplasmosis Complement-Fixation Tests. Am. J. Vet. Res., 13, 149. 

30 	 Price, K.E., Poetma, LJ., Hastings, J. W. Sr. y Mitchcl, J.I.: (1953) The Practical 
Aplication of the Compleinent.Fixation Test for Annplasmnosis. Proc. 57th Ann. Meet. 
U.S. L.vestock Sanit. Assna., 90-97. 

31. 	 Rees, C.W. y Mlohler. W.M.: (1934). Preliminary Studies on the Complement-Fixation 
Test for the Diagnosis of Bovine Anaplasmsls. J.A.V.M.A., 85: 600-674. 

32. 	 Ristic, Al.: 11960) Structural Characterization of Anaplasnma mdrginale in Acute and 
Carrier Infectious. .. A.V.M.A.., 136, 417. 

33. 	 Ristic M.: (1962) A Capil!,.y Tube Agglutination Test for Anaplasmosis A Preliminary 
Report. J.A.V.M.A., 141: 583. 

34. 	 Ristic, M. y Natrach, A.M.: (1961). Studies in Anaplasmosis II. Electron Micros. 
copy of Anaplasma marginale in Deer. Am. J. Vet. Res., 22: 109. 

35, 	 Ristic, M. y White, F.H.: (1960) The Detection of an Anaplasma marginale Antibody 
Complex Formed In vivo. Science, 131: 987. 

36. 	 Ristic M.. White F.H. y Sanders, D.A.: (19571. Detection of Anaplasma marginale 
by Means of Fluorescein-Labeled Antibody. Am. J. Vet. Res, 18, 924. 

37. 	 Rogers, R.J.: (1971) Bovine Anaplasmosis: An Evaluation of the Complement-L..iVson 
and Capillary Tube-Agglutination Tests and the Incidence of Antibodies it. Noi-,hern 
Queensland Cattle Herds. Aust. Vet. J. 47:364-369. 

38. 	 Schalm Q.W., Osebold, J.W. y Murphy, F.A.: (1962). Observation with New Meth)

lene Blue Stain as Applied to Anaplasma margirnale. Calif. Vet., 36. 

39. 	 Smith, T., y Kilborne, F.L.: (1891) U.S. Dept. of Agric. 8th Annual Rep. of the B.A.I. 

40. 	 Smith, T. y Kilborne. F.L.' (1893) Investigations ,ino the Nature, Causation, and 
Prevention of Texas or Southern Cattle Fever. U.S. Dept. of Agric., BAI Bull. 1. 

41. 	 Theiler, A.: (1910). Anaplasma marginale (Gen and spec., nov.) The Marginal Points 
in the Blood of Cattle Suffering from a Specific Disease. Rep. Gov. Vet. Bact. 
Transvaal, Dept. Agric. (1908-1909), 7-64. 

42. 	 Theiler, A.: (1910) Gall.sickness of South Africa (Anaplasmosis of Cattle). J. Comp. 
Path. and Therap., 23, 98. 

43. 	 Welter, J.C. y Zuschek, F.: (1962). Properties of Anaplasia margnale Antigen Used. 
In a Capillary Agglutination Test. J.A.V.M.A., 141: 505. 

107 



MNETODOS D)E INIMUNOPHO1FILAXIS CONTRA ANAPLASIMOSIS
 
IIOVINA CON F:NFASIS EN EL USO DE UNA VACUNA
 

ATEN UA DA PARHA.1N.PLASMI A!.I RGINA LE
 

IES( .JEV 
Jliodlrag Ristic" 

C. A. Carsoa"* 

El articulo (isciieci eforum coIin- Irel-wita till reuciiino de eXperimiitos
prcnsiva ei eiiioqte weicjt( rde pro- deC railifo N. Idiorator-if qItie ttuvicroti
idcinai' de Ia ilhlltilli/.am'joll (d ga1iado () Xito() en1 IOs Iario, lnido.;. Vene
contra awtlalmfois ScC it( i s~ tU(.*Ia. (:oiouii a N. \l.Xic() dondI se 
('11cel~ l1ir (dv (illa NVwillna aio- eflico lit viicunia cOlird" cepas \'iiu
filiudia d(, .4 lap/Uiflr marginlale. S(- iitas cid" fnica.-: 

4-* v 

Al$K;l 

ILL 

eF 

*El toxto complcto del presente trabnjo fuc publicado on ingl1s 
**Departamcnto de Patologi a e Higieno Voteri nma, Facuitad do Mfedicina Vctcrinaria,

Universidad do Illinois, Chamipaign-Urbnna, liinois 611801, EE. UU, 

108 



REVISION DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS
 

VECTORES DE ANAPLASMOSIS BOVINA
 

El resurgini"2nto del interns por los 
ostlidios sobre las relaciones biol6gi-
cas y la transmisi6n de Anaplasma, 
es evidenc;a do una nueva ola de pci-
pularidad. En la actualidad, se reco-
noce que Smith y Kilborne (1893). 
en su demostraci6n chisica de trans-
misi6n de piroplasmosis bovina por 

garrapatas, observaron cuerpos de 
Anaplasnza marginalea los cuaics des-
cribieron como particulas "perif~ri-
cas en foria de coco" presentes en 
eritrocitos de algunos animales. Ri-
tic (1960) indic6 que "se conoce muy 
poco a.!erca de los medios a trav6s 
de los cuales se perpei'ia la anaplas-
mosis en la naturaleza" y esta afir-
maci6n, probablemente, tiene va l idezresete.Ifilidad 
hasta el momento presente 

mamcto 

Las evidencias exp!erimentales y 

epidemiol6gicas indican que el tfbano 
(Tabanus spp. ) es el vector mis in-
portante de la anaplasmosis (Ristic, 
1968; Roberts et al., 1968) La 

transmisi6n por tibanos se efect6a 

Universidad de AcarologiaGrupo de Salud 
Animal, Centro Intrnaclonal de Agricultura 
Tropical, CIAT. Apartado Adreo 67-13. Call, i 
Colotobia, S.A. 

Kenneth C. Thompson * 

s6lo medianle medios mccainicos y por 
lo general, debe ocurrir en pocos mi
nutos. Wilson y Meyer (1966) de
mostraron la transtnisi6n de anaplas
mosis bovina de un ternero infectado 
a una vaca adulta niediante ]a trans
ferencia dei tabano, Tabanus fusci, 
costatus. Los iutores mencionados 
tambi6n indicaron qte en Louisiana 
existia alguna correltaci6un entre altas 
polJlvciones de tabanos c incidencia 
de anaplasmosis. Se demostr6 que, 
por lo menos 10 especies de Tabanus 
de los Estados Unidos, transmiten 
anaplasmosis (Ristic, 1968). 

Otros vectores potenciales son las 
os dectos otnes sonwxas 

nioscas dc los glneros Stonxys, 
Chrysops, Simuidae, y Siphona. 
Sc demostr6 ea experimentos ia poside transmisioSn inec~inica par 
niosquitos de los g~neros Psorophora 

y Aedes. 

Roberts y Love (1973) inforar,,i 
que Hippelates puede aihcrgar /.w
plsma durante, por lo menos, tres 

La oportunidad de transferenciadias. 

a trav.s de material regurgitado o
 
defecado es mayor que ]a de moscas 
que pueden transmitir mccinicamente 

o uedean misi mncininte 
solo medianle su alimntaci6n inte
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rrumpida, de animal en ani.nal, y en 
my poco tiempo. 

Probablemente, el mitodo mais co-
mtin de transmisi6n mecunica es el de 
los operarios quienes utilizan instru-
mentos (por ejemplo, durante el des-
come y ]a castraci6n) y agujas conta-
minadas (por ejemplo, el uso de la 
misma aguja paa vacunar muclhos 
animales sin esterilizarla despu6s de 
cada vacunaci6n) 

Howarth v McNeal (1973) indica-
ton que los insectos lemat6fagos, in-
dudablemente, son responsables de 
buena parte de la transmisi6n de ana-
plasnlosis bajo condiciones de canipo, 
pero, que no se deben considerar 
como vectores de imporanci. III lyor. 
Con base en los experimentas que se 
realizaron en California, ellos coniclu. 
yeron que las garrapatas soi los uini-
cos vectores naturales capaces de man-
tener Ila exposici6n a la infecci6n de 
Anaplasma a altos niveics. Bajo lis 
condiciones de su ensavo de exposi-
ci6n controlada, no se observaron (I-
dencias de transmisi6n o infecci6n de 
4. marginale por insectos voladores 

en ganado mantenido en platafornias 
cubiertas. Sin embargo, estos investi-
gadores indicaron que no se hicieron 
determinaciones de actividad]a de 
los insectos sobre la plataforma. 

Ilistic (1968) inform6 que, por lo 
menos 20 especies de garrapatas, soil 
capaces de transmitir anaplasmosis 
bajo condiciones experimentales. Ris-
tic indic6 que el heclio de que ]a trans-
mnizi6n fue efectuada por ciertas ga-
rrapatas bajo condiciones experimen-
tales, no necesariamente significa que 
las garrapatas sol vectores en la na-

turaleza. Indudablemente, los facto. 
res ecol6gicos (terreno, clima, vegeta
ci6n, predilecci6n de hospedantes, hii. 
bitos de las garrapatas y su distribu. 
ci6n geogrdfica en su medio amddente 
natural) ejercen grandes variaciones 
en su papel como vectores de anaplas
inosis. Se ha demostrado que las ga
rrapatas argtisidas e ix6didas, de di. 
versos g6neros presentes en cl Viejo y 
Nuevo Mundo, son vectores de ana
plasmosis. 

Philip (1963) seial6 en fornia 
acertada las complejidades y variedad 
de agentes pat6genos (virus, ricket
sias, espiroquetas, bacterias y proto
zoarios) que se adaptan a los Acaros, 
in.s algunos agentes no infecciosos, to
dos los cuales ban contribuido a dar 
a los aenridos el dudoso honor de 
ser los vectores e irritadores nliis ver
sditiles. Esto no es dificil de compren
ier en virtud de que las garrapatas v 

los Acaros han vivido a expetisas (C 
animales hospedantes desde hace mu
cho nuis tiempo -en la historia ICIl 
geologia moderna-- quc las noseas 
picadoras, cuya evoluci6n es nias re
ciente. Muchas especies de garrapatas 
se adaptaron a ciertos hospedantes 
especificos y a sus hibitos, y la ma
yoria de las garrapatas son pargsitos 
en todos los estadios posteriores al 
huevo. 

La efectividad de las garrapatas en 
hospedar agentes infecizc,s es ma
yor que ]a de insectos parAsitos muis 
evolucionados e inclus,., mayor que 
ha de muchos vertebrados. Los diver. 
sos factores que favorecen a las ga
rrapatas como hospedantes de agen
tes infecciosos incluyen: longevidad; 
resistencia a ]a inanici6n y sobrea 
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vivir al invierno o supervivencia inter- feras * las cuales exhiben diferencias 

epizootia, en medios apropiados; ata- geogrMicas incomprensibles en lo que 

(Iue frecuente en nis de un hospe- concierne a sus actividades biol6gicas. 
dante vertebrado en una generaci6n 

que c ub~icua la ga.dada, (laaadaptacionesdataioesqu rsutaresuiltan enl rrapataUn ejeniplo dequelo parasitaanter-ior esal tperrio 

e o estadios r color prsita atransmisi6n por diversos v essapatde cafe yv pertenecealer Iapsdeetde mvsaa v ca 

Pasoprogenie:deagente, (dC los litevos eat h0]a especie Rhipicephalus sanguineus:y prop,gacion cjclie 
ve rrestiene el hzibito de prenderse y trans

mitir pat6genos al hombre, en deter-

Philip (1963) indic6 ademnis tie minadas regiones del Viejo Mundo, 
existe liatendencia de atrilbuir a los Kashmir y norte de Mt1xico, en otras 
parasitos con alas, mayores ventajas regiones donde existen altas poblavio
como vectores. espec'alrnente. a los nes, cono por ejemplo al sur de los 
mosquitos que son nmis n6viles el Estados Unidos, esta garrapata no 
lia
1)j,,!ueda de hos)ecdantes. Sin em- tiene tal hibito. En Palestina, Feld
biargo. las ventajas de la garrapatas man-Muhsam (1952) separ6 morfo
radican en utie1) tienen mavor Ion- l6gicamente una segunda especie, R. 
gevidad. ?specialmente las argasidas. secundus, lo cual puede explicar en 
v 2) wiuchos hospedantes de los acii- parte las diferencias en los hibitos 
i(idos no s6lo viajan mavorcs distan- mnencionados. Hoogstraal (1956) se 
cias que las frigiles moscas picado- refiri6 a diferencias de poblaci6n 
ras, sino quC tambien pueden trans- bajo diversas condicioncs medioam
porta," todos los estadios activos de bientatcL y a la predilecci6n de hos
los ;icaros ai, omis, las garrapatas pedantes (en parte, basado en estudios 
pueden atravesar' continentes adheri- realizados por Walton) e indic6 dis
das a ayes migratorias y mu rcimeagos crepancias similares en Ornithodoros 
0 en aniniales de exportaci6n, moubala, vector y parLisito humano 

paso de o-ganis- lue reapareci) en Africa y del cual. 
Prolablernente. el opa ente. deaso de supuestamente, se un titen co-Unaogeranis- tenia 

nos patgenicos (deuna generacion de nocimiento. Theiler (1947) contras
garrapatas a la otra. a trav~s de los t6 Ia hahilidad (ue presntan alguias 
huevos, representa el mayor grado de especies de Hyalomma para transini
adaptaci6n de !os organismos a lhos- tir enfermedades e infestar mamiferos 
pedar en el vector (especialmente vi- ungulados en Ia URSS, con su incapa
rus, ricketsias y espiroquetas) . Las cidad para infestar ganado dom6stico 
bacterias que ocasionan tularemia son en Stir Africa. AtIn existen muchos 
excepciones a esta condici6n. El paso problemas taxon6micos por resolver. 
transovirico de es digno de Jabesialos cuales trascienden criterios estric
rnenci6n. 

' Vocablo formado por dos voces griegas: 
Un avance importante en el estudio Pathos que es un prefljo qup signhifca en

moderno de Ia acarologia es el reco- fermo o que sufre, y phero, que lleva o 
transporta, en contrapostc6n a "patoggnlco"

nocimiento de que se requieren otros que significa causante de enfermedad (en
criterios, ademis de los morfol6gicos, relaci6n con agentes etiol6gicos). El adje

tivo "virulffero" se emplea por los vlr6logos 
para delinear muchas especies pat6- pam describir vectores infectados. 
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tamente morfol6gicos e impiden ]a 
delimitaci6n confiable de relaciones 
que son pertinentes a los vectores. 

En la actualidad, se tiene un buen 
conocimiento acerca de los fen6me. 
nos de interferencia entre pat6genos 
de animales, pero son pocas las eva-
luaciones en garrapatas infectadas a 
un mismo tiempo, con mcis de un 
agente; sin embargo, el fen6meno de 
interferencia podria ser un factor irn-
portante en la habilidad do transmi, 
fir enfermedade, en cierta., biocCno-
sis. En los informes de Binikov (1953) 
y D'yakonov (1959) no se indica si se 
observ6 efecto alguno sobre la trans-
misibilidad de infecciones simultincas 
de Anaplasma y Theileria por ]as mis-
mas garrapatas, pero el problenia re-
quiere tis investigaci6n con otros 
agontes pat6genos. 

Neitz (1956), en su consolidaci6n 
del conocimiento acerca de las enfer-
medades transinitidas por garrapatas, 
indic6 que ]a transmisi6n transovi-
rica de anaplasmosis se presenta ell 
Boophilus spp., Dermacentor ander-
soni, Haemnaphysalis cinnabarina 
punctata, llyalomma excavatum, Ixo-
des ricinus y Rhipicephalus simus. 
En las espccies de garrapatas restan-
tes, D. albipicws, D. variabilis, R 
bursa, R. sanguineus y Argas persi-
cus s6lo se ha constatado transmisi6n 
ie estadio a estadio, dentro de una 

misma generaci6n. 

Sin embargo, simultincaniente con 
li erradicaci6n de B. annulatus y B. 
micropl'.s en una gran extcnsi6n en 
los Estados Unidos, se crradic6 la ha-
besiosis y no Ia anaplasmosis (Ristic, 
1968). En el ganado vactino, rara 

vez se encuentran las especies .4. 
persicus, D. variabilis y R. sangui. 
neus. Dermacentor andersoni se en
cuentra mis o menos limitada a los 
Estados de las Montafias Rocosas v 
D. occidentalis a California. La dis 
truibuci6n geogrifica de D. albipictus 
se extiende mas alhi de la regi6n en. 
zo6tica de la anaplasmosis. Para el 
caso de 1. scapularis, Jar ocurrencia 
estacional de los adultos (6nico esta
dio que se alimenta en el ganado) no 
se puede correlacionar con ]a ocurren
cia estacional de ]a enferniedad. En 
consecuencia, tal parece que la tranis
misi6n mecLnica es ia responsable de 
]a anaplasniosis en estas regiones. 

Howell (1957) y leshetnyak et al. 
(1956) tambi6n hicieron una revisi6n 
de li transnisi6n de anviplasmosis pot
artr6podos. Reshetnyak et al. iden. 
tificaron tres ix6didos adicionales en 
)a URSS. Bitukov (1953) inform6 
sobre transmisi6n por primera vez en 
Kazakh por adultos de II. sulcata y 
por larvas o ninfas de 0. lahorensis, 
pero los procedimientos que utiliz6 en 
su experimento, no establecen con cla
ridad si ocurri6 transmisi6n transovi
rica. En Ja regi6n de Stavropol, en la 
URSS, D'yakonov (1959) constat6 
infecci6n, aparentemente natural, de 
adultos de R. turanicusque infectaron 
un ovejo. Lo anterior no fu6 mis quo 
una transmisi6n mec~inica. 

La presencia de garrapatas distin
tis a las de la especie B. microplus 
y de diversn, enfermedades asocia
das a la transmisi6n por garrapatas, 
son otras complicaciones en aireas tro
picales fuera de Australia; sin em
bargo, Seddon y Albiston (1966) in
dicaron que, en Australia, ]a iniec
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(i0n coil ,Inaplasna marginale s6lo 
se constaht en ganado que fue infes-
tdo con llophilus rnicroplus. Rogers 
(1971 ) indic6 que, aunque en Austra-
lia ]a ial asmosis es una enferome-
dad d1-importancia secundarin en 
vomparaci6n (on Nlhaesiosis, ei nil-
mcrodde iwote,o de anaplasi osis al 
mit,' de Queensland es significativo. 

Springcll I 197-1 manifest que 
Australia es un pais aforttniado 'n 

vili1d ietitle s ]o tieo tlnia especie 
iegarrapata de i pjirtancia econt, 
mica. Si este fuese el caso. sera ii-
teresant, determinar si ]a analp-nmo-
sis so prtsenta en regiones de .A\us-
trlia fu'ra de] ire infestada por 
B . mirroplts. 

KI tiler eI al . ( 1971 1 Sharon 
iarva, de Boophi/us annulatus no ali-
nciita(a5 , (,serar~o transi sin 

transovArict de anaplasino,,is a do, 
i'rnros C.,lSenectomizados sin vnii 
liargo. en lr~iaajos siniilares recientes 
pero co una uspecie diferente A. 
microplus . no i, o!iservt este fNOnt-
melno, 

L.eatch 1]973) inforin6 quc. mica-
tras it. margiale sc transmitc fiil-


ntoe pot translerencia de estadias (

It microplu, generaciones si-
guientes A! las garrapats 
fueron incapaee.- de transmitir a infec-

i,((i. Pucden cstar involucrados cier-
ts factores, como son las condiciones 
de inutlci(n de la hemlbra durante 
la oostura o las condiciones de las 
larv 's.Adenias. aigunas cepas de ..A. 
mar unale de micropluso razas B. 
l)U f'den mod ifiear ]Nli inciden ia de estepueen iodfirci1C(I~lC~ (I es(' 
ipa de transmisitn. 

En expcrimeitos rualizados pr 
CAnnell v Ha1l 1 9 7 2 1 se determin6 

que ]a alimentaci6n interrunpida de
 
inslar a inslar y paso a un hospedantc
 
susceptible, es un buen nintodo para
 
transmitir A. marginai', en tanto( quc
 
despucs de scis intentos no fue pasibhe
 
determinr transisitn transovalrica
 
por B?. microplus.
 

Uilenherg 1973). al rvsimir si
 
ti-lmjo realizado en 1968 v 1970.
 

indicS qie fracasaron todos los in
tenos olr transinitir ainplasmosis 
t'ra 'n min'oplus Insovaricalentle B. 

pesar de que toIas ins vid,.icias epi
zootiolhgicas sefialan sit pap colO
 
vector (IeI enfermedad. Eli conse
cuecia un aniimal inictado se in
fest' con tias a
h de B.microplus y 

los cuatro dias se (-on1
ncerrI' Un no

villo susceptible esplenectonizado li
bre de giirapatas. El navilb se infes16 
nic garrapatas v adquiri(l Ia infecciIn
de 4. iiarfginale. 

InI(rrogante.s Finales 

1. Cuzin importantc e Boophilht. 
microplus ti mantenCr ih anapas. 
mosis en ]Inaturaleza cuando: I) es 
cuestionablc so hali lidad para trans
mitir la enfermedad transovirica. 
mente y2) es una garrapata que cume. 
pasple su eilo en un solo iospedante(aunque, cono se mencionii con ante. 
rioridad, se presenta aIgo Ietransf. 

rencia a otro, hospedantes I? 
2. Cufin importante Cs un vector 

IHi'algico (el organisnio que sufre aI 
gn canibio, desarrollo o nultiplica. 
'ion) para perpetuar la anaplaslosis 
en lanaturaleza? 

La altura, par si misma, A 
la transmisibilidad de A . marginale, 

3.T L h m o i ,afecta 

Cms 

hi que afecta esa transmisibilidad? 
o s bien la ausencia de vectores 
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EPIZOOTIOLOGIA DE ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS 

EN URUGUAY
 

Los g6neros Babesia y Anaplasma 
existen en Uruguay desdc comienzos 
de este siglo. La primera ley acerca 
del control sanitario, establecida el 
13 de abril de 1910, incluy6 la "tris-
teza bovina" pero nu 7e conoce la fe. 
cha exacta del primer diagn6stico.
En 1924, Rubino tuvo 6xito en infec-
tar ovejas con Babesia. 

En Uruguay, se comprobO la exis-
tencia de diferntes g6neros de insec-
tos y garrapatas hemat6fagas im-
portantes para ]a epizootiologia de 
los henoparaisitos Babesia y Ana. 
plasma (Castro y Trenchi, 1955). 
Se constataron brotes de anaplasmosis 
asociados con Stomoxys calcitrans,va-

Hias especies de tab~inidos, uso de agu-
jas hipodermicas sin esterilizar y coi 
algunos procedimientos quirfirgicos sin 
las precauciones necesarias (Caraballo
Pou, 1948). Sin embargo, en general 
se ha aceptado qe Boophilus micro-
plus es el vector princi-,'al de Babesia y 

•Mddico Veterinarlo, especializ ndose en
hemopardsitos y garrapatas: Centro de In
vestigaclones Veterinaries "Mlguel C. Ru. 
bino", Montevideo, Uruguay.
Miembro del personal de FAO/UNDP, Uu.sua. 

F. Candbez* 
R. 1. Bawden ** 

Anaplasma. Tambidn se presenta la 
garrapata Ixodes ricinus, pero, des
de la 6poca de los estudios de Ru
bino y Varela Calzada (1943) hasta el 
momento presente, no se han presen
tado brotes de babesiosis asociados 
con esta especie. No se conoce con 
exactitud la 6poca de aparici6n de 
Boophilus en Uruguay; sin embargo, 
las medidas sanitarias que se establecieron, a comienzos del siglo, son evi
dencias de su reconocimiento en atue-
Ila 6poca. En consecuencia, durante 
varias ddcadas, los investigadores del 
Centro de Investigaciones Veterinarias 
atribuyeron importancia epizootiol6
gica fundamental a Boophilus mi. 
croplus. 

Estos hechos fueron los anteceden
tes de ]a primera ley de erradicaci6n 
de grrapatas en Uruguay (1940). 
El pais se dividi6 en dos sectores: 
Norte y Sur (Figura 1), debido al 
limitado mimero de brotes de Infesta. 
ci6n de garrapatas en el Sur, en con
traste con la situaci6n en el Norte, endonde Boophilt es enzo6tica. Los
 
d
brotes de anaplasmosis y de babesio
sis se observaron casi exclusivamente
 

en el sector del norte. 
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Recientemente, el Boophilus micro-
plus se torn6 enzo6tico en regiones 
que anteriormente se consideraban 
libres de garrapatas (Figura 2). Ade-
mis, se han presentado brotes repe-
tidos de babesiosis en el sector stir. 

En consccuezicia. cuilJ; son las 
oportunidades de qu los hemopar~i-

sitos se diseminen pcr et pais? Al 
respecto, se dehe introducir el c-
cepto de ruptura del equilibrio epi-
zootiol6gicc que se puede pre.entar 
en regiones marginales para las ga-
rrapatas o en regiones en ]as cuales 
las poblaciones de garrapatas se re-
ducen artificialmente ( Albiston, 
1966). En comparaci6n con el clina 
australiano (McCulloch y Lewis, 
1968), el clina de Uruguay haria de 
este pais una zona marginal. Despujs 
de su visita a Brasil, en 1973, Lewis 
indic6 que en virtud de que Uruguay 
se encuentra mis al sur del paralelo 
309 Sur, dado que tiene un clima si-
milar al de Australia, el pais entero 
seria considerado como marginal. 

En ]a Estaci6n Experimental de Woll
ongbar (299 Sur) s61o se han regis
trado cuatro generaciones de Boophi. 
lus microplus al afio. Al revisar los 
rangos de promedios de temperaturas 
en Uruguay (Figura 3), se puede ob
servar que, a mediados del invierno, 

0nose presentan nuis de 2 grados de 

diferencia entre Rivera y Montevideo. 
Si se comparan estos datos con los 
publicados por McCulloch y Lewis 

(1968) para Wollongbar (Figura 4), 
se observa una gran similitud, aunque 
en Uruguay las temperaturas son ge
neralmente mis bajas entre marzo v 
octubre. Se hace 6nfasis en la impor
tancia del factor humedad en virtud 
de que se requiere un minimo de 70 
por ciento de hunmedad relativa para 
la eclosi6n de huevos de Boophilus 
nbicroplus (Hitehcock, 1955). Este 
punto es interesante en cuanto a que 
el promedio de precipitaci6n, para los 
filtimos 50 afios, aumenta de 1.000 
mm en Montevideo a 1.500 mm en 
Rivera y se distribuye uniformemente 

Cuadro 1. Datos comparativos de regiones de Australia 
y Pretty Gully) con regiones del Uruguay. 

Altitud 
Localdad Latitud (M) 

Wollongbar 29 130 

Pretty Gully 29 600 

Rivera 30054 260 

Treinta y tres 33011 31 

Montevideo 34052 22 

(Wollongbaw 

Predpitacd6n 
(nun) 

1.550 

1.350 

1.508 

1.150 

1.018 
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durante el afio. En Wollongbar, el
promedio anual de precipitaci6n es 
de 1.600 mm (Figura 5). Estos da-
tos son interesantes en comparaci6n 
con localidades que se consideran 
marginales de acuerdo con McCulloch 
y Lewis (1968) (Figura 6). Pretty
Cully se encuentra a 600 ni sobre el 
nivel del mar, en tanto que en Uru
guay, no hay localidades a alturas 
mayores de 500 m. En Pretty Cully 
se constataron fracasos en ]a ovipo.
sici6n de muchas de lac garrapatas
caidas al suelo y ausencia de eclosi6n 
de huevos puestos, entre comienzos de 
marzo hasta finales de agosto. En 
Wollongbar, las eclosiones ocurren 
durante todo el aijo, excepto en mayo 
y junio. A pesar de ]a poca informa-
cidn disponible, se acepta que ningfin
patr6n fijo regula ]a bion6mica de ]a
garrapata uruguaya. Como se men-
cion6 con anterioridad, el conocimien-
to de la bion6mica de Boophilus ad. 
quiere gran importancia en Aireas mar.
ginales. Debido a este hecho, en el
Centro de Investigaciones Veterina. 
rias se iniciaron estudios acerca de 
la prevalencia y bion6mica de garra.
patas y tarnbin, se incluy6 resisten-
cia a los acaricidas. 

Al considerar el concepto de Al-
biston (1966), se puede suponer quetambidn es inestable el estado epizoo-
tiol6gico de especies de Babesia y/ 
o Anaplasma. En Uruguay, an no 
se puede adoptar la filosofia de Ma-
honey y Ross (1972) para dife:en-
ciar regiones de mayor o menor ries-
go. En consecuencia, los estudios so-
bre distribuci6n y bion6mica de la ga-
rrapata se adelantan junto con prue-
bas serologicas para constatar Babesia 
y Anapfrsma. ciones Veterinarias encontr6 que dos 

Se reconoce que la prevalencia de 
estos hemoparisitos no es una funci6n 
exclusiva de la distribuci6n de garra
patas. Existen otros 4actores que po
drian ser fundamentales para su epi
zootiologia. Por ejemplo, la pobla.
ci6n de ganado es exclusivamente de 
la especie Bos taurus. 

El mercado local y el comercio ex
terior, principalmente con Brasil y
Paraguay, hacen necesario el uso de 
una vacuna derivada de sangre infec
tada. Uruguay cuenta con un labora
torio oficial que proporciona sangre
infectada con Anaplasma centrale,
Babesia bigemina y B. argentina. Sin
embargo, la legislaci6n existente no 
es lo suficientemente clara para dete
ner a personas privadas sin adies.
tramiento que manejen las fuentes de 
suministro. Estas pricticas ocasionan 
frecuentes fracasos en ]a protecci6n
de animales vacunados y conducen a 
]a prActica general de someter a estos 
animales a la infecci6n con cepas del
lugar de destino. Es comtin inocular 
animales en Uruguay con sangre de 
Brasil, Paraguay o Argentina. Estas
 
situaciones son frecuentemente desco
nocidas para los oficiales y s6lo los

productores involucrad',s saben lo que
realmente sucede. 

En 1968, se inici6 ]a campafia con
tra la fiebre aftosa. Todos los pro
ductores fueron obligados a vacunar 
su ganado tres veces al afio en 6pocas
establecidas oficialmente. Estas ino
culaciones, las cuales no siempre fue
ron realizadas por trcnicos, pudieron
resultar en ]a propagaci6n de anaplas
mosis. En 1973, el Laboratorio de 
Diagn6stico del Centro de Investiga
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brotes de anaplasmosis, en el sector 
norte, se debieron a fallas en la ino-
culaci6n. 

Ademis, a pesar de que en el pals 
se diagnosticaron infecciones de B. 
bigemina, B. argentina -y A. margi
nale nunca se hicieron estudios de 
prevalencia. Durante muchos afios, 

varios grupos de investigadores acep. 
taron que B. argentinapricticainenet 
se restringia a ]a regi6n de Paysandfi. 
Durante la visita del Dr. Callow, en 
julio de 1974, se confirm6 la infec-
ci6n en la misma regi6n pero en una 
localidad que anteriorinente se ercia 

libre de la infececi6n. Posteriorniente, 
durante agosto y septiembre, se hicie
ron diagn6sticos de casos agudos aso

ciados con 0. argentinaen los Estados 
de Cerro Largo y Treinta y Tres. 

A partir de 1974, tn proyceto de 
hizoasistencia t~cnwa de la UNDP 

posible el desarrollo dcli Dcpartamcnto 
de Parasitologia, en el Ceniro dc In
vestigacionem Veterinarias. Sc cspera 
que se pueda intensificar la imvesli
gaci6n en este campo dentro dc la 
filosofia del parasitisnio como factor 
regulador de la producci()n ic gan:'do. 
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COMENTARIOS ACERCA DEL DIAGNOSTICO DE BABESIOSIS
 

Deseo felicitar al Dr. Mahoney 
por su excelente presentaci6n. Dcsde 
hace ya muchos aiios ]a investigaci6n
dc babesiosis cn Inglaterra sc qued6
atrAs en comparaci6n con otros paises
principalmente Australia, en virtud 
de que Ia enfermedad no constituye 
un gran problema para este pais.
Barnett (1974) estinio que la babe-
siosis prolmablenontc le cuesta a In-
glaterra aproxiniadamnte £ 400.000 
al afio. Esta no es una suma desprccia-
ble pero es pequcfia en Comparaci6n 
con cifras de £ 50'000.000 que cuesta 
la distomatosis. 

En esta reuni6n se discuten as-
pectos sobre control y erradicaci6n 
de ]a bahesiosis y dos m~todos de 
diagn6stico los cuales pueden se' 
uitilcs: frotis y pruebas scrol6giras. El 
uso de frotis es bien conocido por to-
dos nosotros; sin embargo, el Dr. Ma-
honey nos ha dado ideas 6itiles para su 
-,plicaci6n bajo condiciones de cam, o. 
Indudablcmente, cl frotis es ba t c-
nica nhis importante para el recouo-
cimiento die la infecci6n, aunquc en 
Inglaterra y otros paises eUropeos el 
diagnostico, invari'llemcnte, se hace 
con base en observaciones clinicas. 

Instltuto de Investigaciones sobre Enferme. 
dades en AnImales. Compton, Inglaterra. 

B. W. Brocklesby * 

Los profesores de veterinaria diriaia 
que la babesiosis es ]a enfermedad 
que se podria diagnosticar ain por
tel6fono debido al fuerte latido del 
coraz6n. L6gicamente, u segundo
m6todo comiin de diagn6stico es la 
respuesta al tratamiento. Si el ani
mal responde al suministro de un 
babesicida, se trata de babesiosis. Es
toy de acuerdo en que las peliculas 
gruesas se deben utilizar con mayor
frecuencia pero hay una renuencia ge
neral a no seguir con la t6crica tra
dicional de ]a pelicula delgada. En 
Inglaterra, he tenido problemas con 
el m6fodo de la pelicula gruesa para 
constatar Babesiadivergens, los cuales 
no se presentan con Babesia major,
d mayor tamaiio. 

El trabajo reciente del Dr. Todo.
 
rovic titulado "Diagn6stico Scrol6gico

de Babesiosis" el cual 
 sc ha publi.
cado recientemente en la revista Sa
lud Animal Tropical y Producci6n, es 
un informe valioso y actualizado del 
'tema. Sin embargo, es notabbe el 
hecho de que los especialistas se ape. 
gan a una t6cnica particular y algunos
(iCellos escasamente hablan acerca de 
otros mntodos. Esto conduce a la su
posici6n de que no se dispone de una
prueba perfecta. 
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Sergi necesario desarrollar una 
prueba serol6gica que contribuya al 
control o erradicaci6n? Los dos ejem-
plos mfis conocidos de la erradicaci6n 
de enfermedades ocasionadas por pi-
roplasma (Babesia) en ganado son 
las campafias efectivas contra la ba-
besiosis Ilevadas a cabo en Estados 
Unidos, y el 6xito completo obtenido 
al erradicar ]a teileriosis (T. parva) 
en Africa dcl Sur. Ambas erradica-
ciones se lograron sin ]a ayuda de 

serol6gicas. L6gicamente, laspruebaspruebas seroldgicas tikncn muchas 
aplicaciones, pero su utilizaci6n en 
control y erradicaci6n requiere un 
examen mis profundo del asunto. 

Existe otro peligro ignorado con 
frecuencia v el cual se puede ilustrar 
con dos ejemplos fuera del campo de 
la babesiosis. El primezo se relaciona 
con un estudio realizado reciente-
mente en Kenia por un proyecto de 
la FAO, denominado KEN 22. El 
equipo de trabajo adelant6 un estudio 
en todo el pais acerca de Ja inciden
cia de la teileriosis mediante el uso 
de le Prueba Indirecta de Hemagluti-
naci6n y la Prueba Indirecta de An-
ticuerpos Fluotescentes; ese equipo 
intent6 correlacionar los resultados 
serol6gicos con las respuestas dadas 
por los ganaderos. Hasta el momento, 
no se han publicado los resultados 
obtenidos en dicho estudio; sin em-
bargo, se presenta un nfimero signfi-
cativo de ganado reactor en distritos 
que bien se consideran libres de ]a 
enfermedad y los ganaderos han in-
dicado que no tenian problema alguno 
con relaci6n a la presencia de garra-
patas. 

El segundo ejemplo se relaciona 
con una investigaci6n extensiva en ma-

taderos pari comprobar distomatosis, 
el cusl se realiz6 recientemente en 
Inglaterra por una empresa comercial. 
Anteriormente, se suponia que el pa
risito del higado, al igual que la Ba
besia, se restringia a las regiones oc
cidentales de Inglatefra. Este nuevo 
estudio demostr6 que se presenta ga
nado infectado en todo el pais; se 
constat6 ganado infectado en casi to
das ]as fincas visitadas por los inves
tigadores de esa empresa. 

Ambos estudios rindieron muchosAmoesuisrneonmcs 
resultados los cuales constituyen avan
ces significativos; sin embargo, ado
lecieron de errores debido a que en
ellos no se tom6 en cuenta el movi
miento del ganado. Este es un hecho 
sencillo que se ignora con frecuencia. 
Las poblaciones de ganado de carne 
son extre-madamente m6viles. En In
glaterrra, este ganado se desplaza de 
occidente a oriente acarreando ]a dis. 
tomatosi, y presumiblemente, los an
ticuerpos de Babesia. 

El punto al cual se quiere Ilegar es 
el de que se debe poner mis atenci6n 
a los vectores los cuales en compa
raci6n con el ganado, son relativa
mente estiticos. Los estadios de Ba
besia en garrapatas son grandes y fi
ciles de reconocer. En Compton se 
encontr6 que, mediante el aplasta
miento de huevos, se pueden consta
tar, con relativa facilidad, estadios 
de B. major. Tal vez sea necesario 
recolectar garrapatas adultas presen
tes en la vegetaci6n y permitir que se 
alimenten en animales experimenta. 
les; luego, examinar sus huevos. De 
esta manera se obtendria un valioso 
conocimiento acerca de las tasas de 
infecci6n en las garrapatas locales. 
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Posiblemente, el mitodo Feulgen, de. En conclusi6n, se debe considerar
sarrollado en el Centro de Medicina que se le est prestando mig atenci6nVeterinaria Tropical, Edimburgo, po. a los anticuerpos en el ganado y nodria tener una participaci6n impor, ]a suficiente al parfsito en la garra.
tante en este proceso. pata. 
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EVALUACION DE LA PREMUNICION PARA EL CONTROL
 
DE ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS EN FINCAS
 

COMERCIALES DEL VALLE DE CAUCA, COLOMBIA
 

INTRODUCCION 

Desde hace inuchos afios y particu-
larmente en Colombia, la anaplasm.-
sis y babesiosis bovina constituen un 

problerna constante, el cual causa 

apreciables ptodidas con6uicas.
argoialesup~rdiscontl ciCs. Si 

embargo, su control efectivo (e lid()un interrogante en este pali, delbido 

a que, por muchas razones, un pro-
grama die erradicaci6n die vectores; (,. 

virtualmente imposible. Desde 
poco tiempo se adelantan diversos en. 
sayos bajo ccndiciones cxperimentales 
y de camp',, con el fin de probar di-
ferentes m~todos de control de estas 
enfermedades. Sc lograron buenos re-
sultados a trav sdel programa de pre-

pro
munici6n y de quimioprofilaxi.. 

aUii existen problemas por resolver. 
especialmente en lo que respecta a 
su aplicabilidad a nivel de ,arnpo. 

se 
fecciosa" a "prenunici6n" se Crcnoc 

desd hace varios afios y se pactica 
en diversas formas en aquellos paises 

fEconceo dpremunidad con-c 

Investlgador Asociado, Grupo de Salud An-
mal. CIAT,Call Colombia y Lider del Pro-
yecto Especial sobre Hemopardsitos, Grupo 
de Salud Animal (Universldae do Texas 
A&M). CIAT, Call, Colombia. 

E. F. Gonzdlez * 
R. A. Todorovic * 

del tr6pico en los cuales se presenta 
la anaplasmosis y la babesiosis. 

En Colombia, varios ganaderos 
practican la prcmunici6n como un 
medio paa proteger us terncros 

idopr potg ssenrs 
,uando se llevan por, primera vez al 
camipo. El ntitodo mAis sencillo con
siste en lomar muestras de sangre de 
tin adulto (preferiblemente, de la ma
dre del ternero) e inyecarla en los 

aerneros antes de soitarlos al potrero. 
Existen otros m.todos que se utilizan 
rutinariamente en otras fincas. A 
pesar de que estos m~todos lograron 
reducir el problema en algunas fineas, 
en ciertas regiones ain persiste comno 
problema nimero uno, especialmente, 
en fincas de ganado Iech,'ro. 

En Sur America. la distribuci6r 
geogrifica y ecol6gica de las enfet
medades es similar en muchos paise.-s 
situados en el tr6pico, en donde exis
ten regiones a diferentes altitudes so
bre el nivel del mar. A la regi6n 
occidental de Colombia, que es ]a mis 
desarrollada, la atraviesan tres estri

laciones de la Cordillera de los An
des; las alturas varian de 0 a mils de
4.000 metros. Entre estas cordille

ras se localizan grandes vailes a altu
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ras de 800-1500 m. Al igual que en 
]a Costa Norte y Llanos Orientales, la 
anaplasmosis y la babesiosis son en-
d6mica? en estos valles pero constitu-
yen un mayor problema en virtud de 
que la cria de ganado es mAis avan-
zada con ganado curopeo y mayor 
tcnica. Tambi~n, se presentan regio, 
nes a alturas superiores a los 2.500 
m, como en ]a sabana de BogotA y las 
altiplanicies de Narifio, en donde es
tas enfermedades pricticamente no se 
presentan. Esta situaci6n limita el
movimiento y levante de hatos en cier-
tas regiones y ocasiona muchos bro
tes de anaplasmosis y babesiosis en 
zonas intermedias. La presencia de 
estas enfermedades tambin es un fac-
tor limitante a ]a importaci6n de ga-
nado y al establecimiento y desarrollo 
de otras razas. 

I 
Con base en las anteriores consi 

deraciones y los resultados obtenidos 
en ensayos anteriores, se consider6 
necesario iniciar un programa de pre-
munici6n en fincas comerciales de Co. 
lombia con el fin de determinar su 
aplicabilidad bajo ('ondiciones de 
campo. Sin embargo, en Colombia 
las infecciones de anaplasmosis y de 
babesiosis se presentan simultinea-
mente, lo cual hace impcsible el con-
trol unilateral de una de ellas. En 
consecuencia, el progranja (ie premu-
nici6n se deberia encaminar hacia el 
control integral de Anaplasma mar-
ginale, Babesia bigemiru y B. argen-
tina debido a que los estudios epide-
miol6gicos realizados hasta ]a pre. 
sente demuestran que estos pisitos 
son de gran importancia patol6gica. 

Debido a las razones expuestas, se 
decidi6 iniciar un proyecto coopera-

tivo entre el proyecto especial de la 
Universidad de Texas A&M localizado 
en el Centro Internacional de Agricul
tura Tropical (CIAT) y el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), con 
el fin de evaluar los resultados de la
premunici6n en fincas localizada3 en 
el irea geogruifica del Valle del Rio 
Cauca. Los principales objetivos de 
este programa son los siguientes: 

1. Desarrollar y evaluar varias 
t~cnicas de premunici6n bajo condi
ciones experimentales y de campo. 

2. Determinar en ensayos estable
cidos a gran escala, si los inmtodos 
que presentan los mejores resultados 
en pequefia escala son efectivos para
reducir a un minirno las p~rdidas oca
sionadas por anaplasmosis y babesio. 
sis, en fincas comerciales. 
. 

3. Comnparar la efectividad de la 
premunici6n en animales preinmuni
zados con animales no preinmuniza. 

, en trminos de aumento de peso,
edad de nadurez, eficiencia en re
produccion y producci6n. 

4. Determinar mediante anAlisis 
de costos si el programa es econ6ni
camente rentable bajo condiciones co. 
merciales. 

Hasta el momento, se han visitado 
12 fincas en los Departamentos del 
Valle y Cauca. Con ]a colaboraci6n 
de los m6dicos veterinarios del ICA 
se tomaron muestras de grupos de ani
males, de diferentes edades, con el 
fin de determinar la prevalencia ic 
las enfermcdades con base en Ila edad, 
condiciones de manejo, tipos de ga
rrapatas y problemas ocasionados por 
la babesiosis y la anaplasmosis. Las 
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fincas se seleccionaron con base en su 
localizac,6n geogrfica, :nimero de 
animales y probleias con hemopar.i-
sitos. Es nccesario anotar que, ell la 
actualidad, se adelantan programas 
de preniunici6n en algunas de estas 
fincas y que, con la colaboraci6n de 
los ganaderos v m,3dicos veterinarios, 
se harAi una compairaci6n entre los 
diferentes mitodos de pretnunici6n 
que se han utilizado. 

Los sistenias de mianejo y los pro
blemas que se presentan, son diferen-
tes Ca (ada fica: en colsecaencia. 
es necesario establecer un Area (ie 

diagn6stico antes de iniciar cualquier 
progrania, La prictiva de nialejo lUi 
'omuin. en fincas (e ganado lechero, 
es la de niantener a los terneros en 
establo basta que cuniplan -5 mneses 
de edad v l)osteriormente..-oltarlo.-
a pastorea r o semipastorea, hasta I 
edad1 de 10-12 neses. Bajo estas con-
I ticiones, se prescutan prllcma eni 
los terneros en pastoreo: coniecnzan 
a sufrir infecciones. Algunos nucren 
v otros se retrasan consideralblemente. 
Este factor del desarrollo retrasado 
es importante debido a que el aninial 
presenta dificultades para recuperar. 
En consecuencia, la etapa en ]a cual 
se debe I)racticar ]a prenunici6n es 
aquella enahcual los animales sel 
encuentran en establo v antes e lie-
rarlos a los potreros. 

En algunas fincas de la regi6n mon-
tafiosa existe otra situaci6n que es 
dramaitica: los ganaderos no pueden 
trasladar sus hatos a los valles y 
cuando se yen forzados a hacerlo, 
pierden mas del 50 por ciento de sus 
animales. Ademds, enl lo que respecta 
al mercado, el precio de una vaca de 
Ia regi6n montafiosa es mucho inis 

bajo que el de una en el valle, debido 
a los factores limitantes ocasionados 
por estas enfermedades; en consecuen
cia, los ganaderos no logran obtener 
ganancias al vender su ganado. Bajo 
estas condicionos, un prograna de 
ptCii.unici6n se puede Ilevar a cabo 
a cualquier edad, antes de trasladar 
el ganado a ]a zona endk:nica. 

Trabajo de laboratorio 

E! prograna de premuniei6n que 
se adelantar-i se basa el el principio 
del uso de e;tabilizados preparados 

o organismos de .4naplasma mar. 
giflale, Babesia bigernina y Babesia 
Largentili aislados v purificados ei 

Colombia. El t6rninmo "estabilizado" 
se le asigna a etalquier sustancia bio
6gica title se preserva bajo ciertas 

condiciones y no pierde su viabilidad. 
En este caso, los organismos se pre
servan a -65')C ell hielo seco. Estos 
organismos se inyectan en terneros 
csplenectomizados seleccionados con 
base ell sus excelentes condiciones (Ie 
sanidad y buen indice hematocrito. 
Cuando se obtiene un buen grado de 
parasitemia, con un indice hemato
(rito no menor del 20 por ciento, los 
animales se hacen sangrar por canti
aci6n. La sangre extraida se coloca 

en tua cntrifuga, con el fin Ie sepa
rar el plasma. Posteriormente, se 

lava dos veces en una soluci6n est(!ril 
de fosfato amortiguado (pH 7,2) y 
la sangre concentrada se diluye en 
partes iguales con 4M-DMSO como 
crioprotector. Luego, se coloca enl 
fialas e inmediatamente se somete a 
congelaci6n en nitr6geno liquido du
rante dos horas. La sangre se man
tiene en un recipiente especial con 
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hielo seco a -659C hasta que se vaya 
a utilizar. Se hacen recuentos de pa-
risitos antes de hacer la diluci6n con 
DMSO. La titulaci6n de los estabiliza-
dos se realiz6 en grupos de tres ani-
males, un testigo esplenectomizado y 
dos animales intactos. Para A. rtwr-
ginale se utilizaron diluciones basta 
de 10 ' y se encontr6 que la diluci6n 
10 'es la mis apropiada. 

De esta diluci6n, se aplican 2 cc 
por via intravenosa los cuales contie
men 2,6 x 106 de organismos de A. 
marginale. Bajo estas condiciones, se 
obtiene un promedio die parasitemia 
del 10 por ciento, una reducci6n del 
indice heniatocrito en un proniedio 
de 17 por ciento y no se di6 trata-
miento alguno. Los animales sec:uperaron sin trataniento. re-

Cono guia para calcular el ,-.inero 
de dosis de premuniciOn que se pue-
den obtener de un ternero de aproxi-
niadamente un afio ieedad, se pre-
sentan los datos siguientes: se pueden 
extraer lhasta 8 litros de sangre que, 
aproxiniadamnite (Inl 2.000 cc de 
corptisculos rojos, los cuales, con 
2.000 cc de DMSO,dan 4 litros de 

de B. bigemina y 10 organismos de 
B. argentinapor inoculante. Cuando 
se utiliz6 sangre diluida con 10' or
ganismos de B.argentina fue necesa
rio aplicar tratamiento para contra
rrestar ]a infecci6n. En el caso de B. 
bigerina, no fue necesario aplicar 
tratamiento. 

Trabajo de campo 

Para su aplicaci6n iien c campo, los 
estabilizados se traspasan y mantic
nen en termos pequeiios, con hielo 
seco, hasta llegar a la finca en la 
cual se va a practicar la premuniciun. 

Se dise6 un sencillo de 
equlpocampo para portar los estabilizados 

y diluyentes. El equipo conta dc dos 
ternios; uno con hielo seco para los 
estabilizados y otro con hielo comtin 
para las muestras que se extraen de 
los animales que se van a premunizar. 
Tambidn, incluye instrurnentos para 
manejar los animales. 

Una vez en la finca, los estabiliza

dos se descongelan en agua caliente 
estabilizado. De este estabilizado, sed riornasediiuye 1 cc en 999 cc de P1S3o5.potromnes nc iutrpra a iu
 
fide o.cten t9n litro de vBScuna.fill de obtener un litro de vacuna.e ciones correspondientes de cada orga

" 
En consecuencia, de 1 cc de estabili- nismo; una diluci6n de 10 parazado sc obtieenen 500d dees decir, A. marginale y 10 -I para B. bige2'000.000etiedosis de vacuna a par-innay B. argeina. Las diluciones2t000.00de rneojoden. 

tir de un ternero ioven. 
mente, una dosis tendria 
muy bajo. 

cna .
ar-se mezclan en las cantidades corrc, .as
Econ6niica- qu na .0io7 organisnios deun precio ue contengan

Anaplasma y 10 organismos de cadaespecie de Babesia. Esto es posible 

Para el caso de B. bigemina y dei mediante la mezcla de cantidades 
B. argentina se encontr6 que una di-
luci6n de 10 -' produce uin buen grado 

aproxinmadas 
cual proutice 

de cada organismo. 
un inoculante final 

el 
de 

de protecci6n, con 4 cc de este esta-
bilizado que contiene 10' organismos 

2 cc que contienen A. marginale,4 cc 
qe contienen B. bigerninay 4 cc que 
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contienen B. argentina para obtener programa de premunici6n, el cual setun total de 10 cc de vacuna por ani- evaluar bajo condiciones de campo,real, a inocular por via intravenosa. en fincas comerciales en el valle del
El anterior ha sido un resumen del Rio Cauca, en Colombia. 
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LOS EXPERIMENTOS I, II, III Y IV LLEVADOS A CABO POR 

EL PERSONAL DE TEXAS A&M EN MONTERIA 

RESUMEN 

Se llevaron a cabo cuatro ensa-
yos en la Estaci6n Experimental 
de Turipani, del Instituto Colon-
biano Agropecuario (ICA), localiza-
da cerca de Monteria, Departamento 
de C6rdoba, en ]a costa norte de Co.
lombia. 

En el primer experimento se traje-
ron a Turipami (que es una regi6n
de endemia severa) terneros prove-
nientes de una regi6n libre de An-
plasma margina!e, Babesia argentina 
y B. bigemina. Los grupos de terne-
ros que se compararon recibieron los 
siguientes tratamientos: premunici6n 
mis antihelminticos (vermifugos); 
quimioprofilaxis (dipropionato de 
imidocarb) m~is antilielminticos; s61o 
antihelminticos y grupo testigo. Me- tein que era susceptible. Monterii
diante premunici6n y quimioprofi. 
laxis se lograron buenos niveles do 
protecci6n. Despus de ]a experien-

* 	 Los dos primeros autores, mtembros del 
personal tdcnico del Instituto de Medicina 
Veterinarla Tropical, Universidad de Texas 
A&M. College Station, Texas 77843, EE. UU.
El tercer autor, Director del Programa Na-
cional de Parasitologia, Instituto Colom-
biano Agrop -uario (ICA), Bogotd, D.E.,
Colombia, F A. 

T. 1. Galvin *,L. G. Adams * y
 
Guillermo Mateus **
 

cia obtenida con el establecimiento 
de este primer experimento, se dise
iiaron e iniciaron otros tres experi. 
mentos de campo; la secuencia total 
de experimentos se design6 con los in
dicativos Monteria I, II, III y IV. 

En Monteria II se compar6 la qui
mioprofilaxis (dipropionato de imi
docarb), quimioterapia (dipropionato
de imidocarb) y premunici6n para 
el control de hemoparisitos en terne
ros Normando susceptibles, los cuales 
se trajeron de una regi6n libre de los 
tres parisitos anteriornin!e mencio
nados (Sabana de Bogoti). Monteria 
III complement6 a Monteria II y s61o 
compar6 la premunici6n y quimiopro
filaxis en un grupo de terneros Holt-

IV se disefi6 con el fin de determinar 
si se logran algunas ventajas al in
munizar terneros nacidos en la regi6n 
altamente endinica de Turipani. Los
resultados definitivos estiin en eva
luaci6n, pero, en tnrminos generales, 
]as medidas de control de hernopari
sitos en terneros introducidos dismi
nuyeron su mortalidad e incrementa
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ron los aumentos de peso; sin embar. 
go, las medidas de control, en terneros 
nativos de una regi6n altamente end6-
mica, no produjeron beneficio econ6-
mico alguno. Las condiciones expe-

rimentales incluyeron un rigimen es
tricto de control de parisitos gastro
intestinales v pulmonares, como tan)
bin un control moderado de los ecto
parisitos. 
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RECOMENDACIONES DE LA REUNION DE DISCUSION
 



RECOMENDACION ES FINALES
 

1. En todos los paises de Anirica 
Latina, es necesario hacer estudios 
epizootiol6gicos de la babesiosis y su 
impacto econ6mico, mediante el uso 
de las pruebas de la tarjeta, hema-
glutinaci6n pasiva v anticuerpos fluo-
rescentes. 

2. En todos los paises de Ain-
rica Latina, es necesario hacer estu-
dios epizootiohlgico de la anaplas
mosis v su impacto econotico, Me-
diante el uso de las pruebas de la 
tarjeta, aglutinaci6n capilar o fijaci6n 
del complemento, 

3. Seri Muv conveniente que el 
CIAT actie como centro de documen
taci6n y de adopci6n de terminologia 
y a ]a vez, como instituci6n que brinde 
adiestramiento a aquellos profesiona- 
les latinoamericanos que trabajan en 
programas de salud animal. 

4. En todos los paises de Am6-
rica Latina es necesario intensificar 
los progranmas de estudio relaciona-
dos con los mtodos de control de Ja 
babesiosis. niediante el uso de cepas 
locales para cada especie de Babesi. 

5. En todos los paises de Am'6rwa 
Latina es necesario intensificar los ,s-

Moderador: Dr. Eddo Caletti 

tudios acerca de los m6todos de con
trol de anaplasmosis, mediante el uso 
de cepas poco virulentas o atenuadas. 

6. En todos los paises de Anirica 
Latina es necesario hacer estudios 
acerca de la distribuci6n e importan
cia de los vectores de babesiosis y de 
anaplasmosis, con 6nfasis en su capa
cidad de hospedar la infecci6n. 

7. Es nccesario reunir informa
ci6n concerniente al desarrollo de ga
rrapatas resistentes a los acaricidas 
en Am6rica Latina. La informaci6n 
se debe canalizar a trav6s del CIAT 
para su dis:ribuci6n. 

8. Es necesario organizar otros 
seminarios o reuniones de discusi6n 
en los cuales, se discutan con profun
didad los temas surgidos en las sesio
nes que estamos celebrando ahora. 

9. Es necesario estandarizar los 
antigenos y anticuerpos utilizados en 
las investigaciones de anaplasmosis 
y lbaesiosis. 

1. Es conveniente solicitar a a 
FAO que asuma a responsabilidad de 

formar un banco de referencia para 
los siguientes antigenos y antisueros: 
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a. Especies de Babesia B. bigemina 
B. argentina 
B. major 
B. divergens 

b. Especies de Anaplasma A. marginale 
A. centrale 
Paranaplasmacaudatumn 

c. Especies de Theileria T. 
T. 
T. 
T. 

El banco de referencia debe estar 
disponible a todos los cientificos in. 
teresados. El mantenimiento y distri-
buci6n de antigenos se debe encargar 
a expertos designados por la FAO, 
seg6n cada caso. El CIAT debe en-
viar esta proposici6n al Dr. H. A. 
Jasiorowski, Director de la Divisi6n 
de Salud Animal y Producci6n, con 
copia al Dr. R. B. Griffiths, Jefe 
del Servicio de Salud, ambos funcio. 
narios de ]a FAO, en Roma. 

APENDICE 

Al final de la reuni6n de discusi6n 
se enviaron las recomendaciones a 
todos los delegados que asistieron a 
ella y se les solicit6 que hicieran co-
mentarios adicionales, con el objeto de 
reunir informaci6n complementaria. 

La mayoria de los delegados que 
respondieron la consulta que se dis-
tribuy6 por correo acept6 el texto !e 
las recomendaciones sin reserva al-
guna; sin embargo, algunos de ellos 
recordaron a los organizadores al-

parva 
annulata
 
mutans
 
lawrencei
 

gunas 3ugerencias que no hahian sido 
aprobadas ell Ia reuni6n y que, ell 
consecuencia, no se habian i.cluido 
en el texto final. 

Las recomendaciies adicionaics y
comentarios se resumen de la siguiente 
mancra: 

1. El Grupo de Slud Animal dl 
CIAT debe intensificar sus investiga-
Ciones, particularmente con relaci6n a 
innovacioncs en vacunaci6n. 

2. Se debe dar mayor i6nfasis en 
lia recolecci61, de datos de campo, ta
les corio: frecuencia de brotes clinicos 
de babesiosis y anaplasmosis; distri
buci6n geogrdfica; especies de los or. 
ganismos pat6genos; poblaci6n y ori
gen del ganado contaminado y pr
didas sufridas. Es decir, se debeln de
finir claramente los problemas cxis
tentes. 

3. Se debe iacer una comparacion 
entre la patogenicidad de las dos es
pecies de Babesia y tambitn, de las 
diferentes cepas de campo, dentro de 
cada especie. 
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4. La defiiejI die t-1zal es cl 
pajpel (jue cumple Iloophilus micrfo-
plus, en ]a transniisi~n deC anaplasmo.
sis, merece alta prioridad (de iiives-
tigaci6n. 

5.Se requiere Cel1(Jad ma ITO 
tfef(daci~in que liaga iinfasjs en ba im-
jwOItaflcia deC las ilivestigait'jioiies J)jsj-
cas en cuant() t vuItijv( de tejidos de 
arlroutos. pa ri rula rmente. con rela-

((jII it 1,1 jroduceion de futu ras NaIZIC
na y esiabilizados. 

6. La recoinendaci6n acercal de bt 
rn'sslencia a los itcaricidas, debe ha
ver referencia at la conveniencia de 
volborar con ]a FAO. en el estable. 
cimiento de vii prograrna global tic 
examnen (ofifuo (monitoring) Sobfre 
rvistenvia at Jos acaricidas. 
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Este libro se termin6 de imprimlr en 
el mes de Julio de 1978 en los Talle
res Grdficos de Canal RanLrez-Antares 
Imprenta - Litografia - Fotomecdnca. 
Cra. 4! Ng 26B.50 - Bogota . Colombia. 


