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RESUMEN 

Se visitaron doce explotaciones ganaderas de leche y carne, con dis- 

tinto tipo de manejo y se tomaron muestras representativas de cada 

grupo etario. La prevalencia del Anaplasma marginale por serología 
fue del 59 por ciento con rango del 13 al 98 por ciento. La! Babesía 

bigemina dió una prevalencia del 57 por ciento con rango del 3 al 94 

por ciento mientras que la Babesía argentina tuvo una prevalencia 

del 39 por ciento con rango del 12 al 69 por ciento” 

En las explotaciones lecheras el impacto económico de estas enfer- 

medades es mayor, y está representado en retraso del desarrollo en 

animales afectados a edad temprana, en abortos, cuando la enferme- 

dad se presenta en la iniciación de la vida reproductiva, en muerte, 

principalmente cuando los animales son afectados en edad adulta y 

en disminución de la producción láctea, que se encontró significati- 

vamente disminuída en los animales afectados. Otros costos están re- 

presentados en pérdida de peso, disminución de la natalidad y costos 

del tratamiento de los animales enfermos. 

En las explotaciones de carne no se encontró un efecto directo en 

cuanto a la producción se refiere. Los casos agudos en este tipo de 

animales son esporádicos y la mayoría ceden al tratamiento. 

El sindrome llamado “Secadera” o “Huequera”, atribuído a anaplas- 

mosis crónica fue hallado en estas explotaciones. A. marginale fue 

encontrado en varios de los animales con este sindrome patológico- 

nutricional que ha sido reportado en otras partes del país y en el cual 

los hemoparásitos parece que juegan un papel importante. Varios de 

estos animales cedieron al tratamiento. 

o 

* Autocrit Centrifuge, Clay Adams. 
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Conociendo que la trasmisión de estos parásitos depende en gran par- 
te de vectores, las prevalencias obtenidas muestran, si se toman como 

indicativo de inmunidad, que un gran segmento de la población está 

en constante riesgo de contraer estas enfermedades. 

INTRODUCCION 

La anaplasmosis y babesiosis son en- 

fermedades consideradas como endémicas 

en Colombia en las zonas de menos de 

2.100 metros de altura (5). Su distribu- 

ción se ha atribuído especialmente a fac- 

tores de tipo geográfico. Las diferencias 
en prevalencia que se han encontrado han 

sido correlacionadas directamente con la 

temperatura e inversamente con la altura 

(7). 

El Valle geográfico del Río Causa 

comprende una zona de aproximadamen- 
te 4.270 km2. situada en los departamen- 

tos del Valle y Norte del Cauca, entre las 
cordilleras Occidental y Central a más de 

1.000 metros de altura sobre el nivel mar, 

una precipitación anual promedio de 

1.000 mm. y un clima considerado como 

subtropical. La población de ganado bovi- 

no en esta zona se ha estimado en 

855.000 cabezas (3). 

La prevalencia real de la anaplasmo- 

sis y babesiosis no había sido determina- 

da anteriormente para esta zona. En un 

estudio realizado a nivel nacional se re- 

portaron los resultados de un muestreo 
hecho en cinco centros experimentales 

del ICA para determinar la prevalencia 

del Anaplasma marginale. En uno de estos 

centros localizado en el Valle se encontró 

una prevalencia para anaplasmosis del 

600/0 (5). Datos sobre morbilidad y 
mortalidad lo mismo que el impacto eco- 

nómico que la anaplasmosis y babesiosis 
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puedan ocasionar en la ganadería colom- 

biana no se conocen. En este trabajo se 

presentan algunos resultados preliminares 

de un estudio de campo que se está reali- 

zando actualmente en el Valle Geográfico 

del Río Cauca con el fin de determinar la 

epidemiología de la anaplasmosis y babe- 

siosis y su relación con la producción ani- 
mal especialmente en lo que a pérdidas 

económicas se refiere. 

MATERIALES Y METODOS 

Selección de las fincas. Se seleccionaron 

doce fincas localizadas a todo lo largo 

del Valle. La mayoría de las fincas fueron 

escogidas con la cooperación de veterina- 

rios del programa de Salud Animal del 

ICA. Para la selección de las fincas se 

consideró primordialmente el interés y 

colaboración de los ganaderos. Se trató 

que las fincas fueran representativas de la 

zona respectiva y que correspondieran a 

fincas con distinto manejo, diferentes ra- 

zas y población animal variable. Nueve 

fincas eran de explotación lechera, dos de 

cría de ganado de carne y una de explota- 

ción mixta. Las razas incluídas correspon- 
dieron a Holstein en su mayoría, Pardo 

Suizo, Guemsey, Lucerna y mezclas de 

Cebú y Criollo. De cada finca se hizo una 

historia del hato con el fin de conocer da- 

tos sobre el manejo, explotación, alimen- 

tación del ganado, tipo de prácticas sani- 

tarias, producción y problemas ocasiona- 

dos por hemoparásitos según las observa- 

ciones clínicas. Ln una de las fincas leche- 

ras donde se llevan registros muy comple- 
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tos sobre producción y sanidad animal se 
obtuvieron datos sobre morbilidad y mor- 
tabilidad ocasionados por la anaplasmosis 
y babesiosis en los últimos cinco años con 
el fin de estimar las pérdidas económicas 
ocasionadas por estas enfermedades. 

Muestreo. Previo al muestreo se obtuvo la 
población total de ganado para cada fin- 
ca. Según datos obtenidos previamente se 
estimó que el 100/o sería un tamaño de 
muestra que daría un mínimo de error y 

que además facilitaría el muestreo y la 

tabulación de los datos. Solamente en una 

finca se muestreó el total de la población. 
La población bovina para cada finca se 

estratificó por edades comprendidas entre 
O - 6 meses, 6 a 12 meses, l a 2 años y 

más de 2 años. El muestreo de los anima- 
les en cada uno de estos grupos fué hecho 
completamente al azar. De cada animal se 

tomó una muestra de sangre que fué dis- 

tribuída en dos tubos estériles, uno conte- 

niendo anticoagulante (EDTA al 100/0) 

y otro limpio con el fin de obtener suero 

sanguíneo. 

Exámenes de laboratorio. De la sangre 

completa se hicieron determinaciones del 

hematocrito utilizando una microcentrí- 

fuga capilar y frotis delgados y gruesos 

coloreados con Giemsa (4). Las muestras 

de suero para anaplasmosis fueron anali- 

zadas utilizando la prueba selectiva de Fi- 

jación del Complemento (2) y la prueba 

rápida de aglutinación en tarjeta (1). Los 

resultados de la prueba selectiva fueron 

leídos como negativos, trazas, 14, 2+, 4 

y 44. Todas las reacciones que dieron 1+, 

2 4,34 y 44 se consideraron como feao- 

tores. Las muestras de suero para babesio- 

sis fueron analizadas para determinar antl- 
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cuerpos contra Babesía bigemina y Babe- 
sía argentina utilizando la prueba de Fija- 

ción del Complemento (11) y la modifi- 

cación de la prueba de inmunofluores- 

cencia indirecta (12). 

RESULTADOS 

La prevalencia de reactores por aná- 

lisis serológico para anaplasma y Babesiía 

en cada una de las fincas muestreadas está 

dada en la Tabla 1. El A. marginale dió 

una prevalencia promedio de 58.7 por 

ciento con rango muy variable desde 

13.30/0 a 97.80/0. La prevalencia para 

B. argentina fué de 38.7 por ciento con 
rango de 12.10/o a 68.80/0 y para B. bf 
gemina fué 56.90/0 con rango de 3.30/0 

a 93.50/0. La prevalencia por edades para 
todas las fincas se muestra en la Tabla 2. 

Se puede observar que la prevalencia pa- 

ra cada uno de los hemoparásitos va au- 
mentando directamente con la edad. 

La prevalencia de portadores, es decir 

animales que mostraron parásitos en el 

frotis de sangre coloreado y el valor pro- 

medio del hematocrito para cada una de 

las fincas muestreadas se presenta en la 

Tabla 3. El promedio de portadores de 

Anaplasma fué de 13.60/0 con rango de 

00/o a 35.70/0 y para Babesia fué 7.20/0 

con rango de 5.10/o a 14.20/o. El valor 

promedio del hematocrito para todas las 

fincas fué de 290/o con rango de 280/0 

a 350/o. Individualmente dentro de la 

misma finca se encontraron valores del 

nematocrito con rangos muy variables 

desde 110/o hasta 550/0. 

La prevalencia de portadores y valo- 

res del hematocrito discriminados por 

edades se muestra en la Tabla 4. Se puede 

observar que la mayor tasa de infección 
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para cada uno de los hemoparásitos se en- 
cuentra entre las edades de 6 meses a 2 
años y que por el contrario entre estas 

edades se observan los valores del hemato- 
crito más bajos. 

Las tasas de mortalidad por anaplas- 

mosis y babesiosis para una de las fincas 

lecheras, período comprendido entre 

1970 a 1975 se muestra en la Tabla S. El 

porcentaje promedio de mortalidad fué 

de 4.0/0 para novillas y terneras y de 

2.70/0 para animales adultos. El prome- 

dio ponderado para el hato fué de 3.30/o0. 

Para vacas en producción se obtuvo 

la incidencia de casos clínicos y muertes 

debidas a anaplasmosis y babesiosis se- 

gún lactancia. Durante el mismo período 

(1970 a 1975) se presentaron 42 casos 

clínicos en vacas hasta de quinta lactan- 

cia. De estos 42 casos 8 (140/0) tuvieron 

un desenlace fatal y 11 animales (200/0) 

abortaron como consecuencia de la en- 

fermedad. Estos resultados pueden verse 

en la Tabla 6. 

El efecto de la morbilidad en cuanto 

a producción de leche y promedio de días 

secas para el grupo de vacas que fueron 

afectadas clínicamente por anaplasmosis 

o babesiosis en comparación con un gru- 

po de vacas que no tenían historia de ha- 

ber sido afectadas clínicamente puede ob- 

servarse en la Tabla 7. Se encontraron 

diferencias estadísticas significativas entre 

ambos grupos en producción de leche y 

promedio de días seca. Estas diferencias 

fueron más significativas entre grupos de 

vacas de primera lactancia. 

Así por ejemplo el promedio de pro- 

ducción de leche en libras/día para un 

grupo de vacas de primera lactancia no 
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afectadas fué 14.3 vs. 10.4 en vacas afec- 

tadas, una diferencia de casi cuatro li- 

bras por animal. Para todas las lactancias 

las diferencias entre los dos grupos fué 

menor - 16.3 libras vs. 13.9 libras o sea 

2.4 libras por animal día. Estos resultados 

se presentan en la Tabla 8, 

DISCUSION 

Las prevalencias encontradas para A. 

marginale, B. bigemina y B. argentina en 

el Valle Geográfico del Río Cauca, indi- 

can que estas enfermedades son endémi- 

cas en esta área; pero se Observó que las 

prevalencias son mucho más bajas que las 

reportadas para otras zonas del país (5). 

Estas diferencias en prevalencia se atribu- 

yen principalmente a: 1) Predominio de 

explotaciones de leche, 2) Diferentes sis- 

temas de manejo del ganado y 3) Mayor 

control de los vectores (garrapatas y mos- 

cas). La prevalencia más baja entre los 

tres organismos fué para B. argentina 

(390/0). Esto coincide con lo encontrado 

en otras zonas del país. Siendo B. argenti- 

na y B. bigemina transmitida por el mis- 

mo vector, la garrapata Boophilus micro- 

plus el cual se encuentra ampliamente di- 

seminado en el país, no se explican estas 

diferencias de prevalencia entre estos 

dos organismos. Es posible que las prue- 

bas de laboratorio difieran algo en cuanto 

a la sensibilidad entre estos dos organis- 

mos. 

Se observó en alguna de las fincas, 

prevalencias mucho más bajas que el pro- 

medio. En estas fincas se llevan progra- 

mas de control de vectores muy estrictos 

lo cual explica la baja proporción de reac- 

tores, pero por otra parte se encontró 

que en estas fincas es donde mayor núme- 

ro de casos clínicos se presentan, especial- 
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E o : ente en las épocas de mayor abun- 
a < > 3 2 ncla de vectores. Esto indica que el ex- 

ce 5 esivo control de vectores puede resultar 
peligroso en zonas endémicas 

dad La prevalencia según la edad está aso- 
lada especialmente c anei 
proporción de lora , IP y para los tres orga- 
nismos fué menor del 100/o en animales 
menores de seis meses, edad en que suele 
terminar la crianza artificial. Entre el pri- 
mer y segundo año la prevalencia es simi- 
lar a la de animales adultos, lo que indi- 
ca que la infección natural suele ocurrir 
entre los seis meses y los dos años. Esto 

está de acuerdo con los resultados presen- 

tados en la Tabla 4, donde Jos mayores 

porcentajes de infección se detectaron en- 
tre los grupos de edades de 6 meses a 2 

años y el menor porcentaje (2.40/0) en 

animales menores de seis meses. Se afirma 

que la resistencia a los hemoparásitos está 

asociada entre otros factores a la edad, 

siendo mayor en animales menores de 6 

meses (9). En las condiciones aquí ano- 

tadas la infección natural ocurre general- 

mente después de los seis meses lo cual 

trae como consecuencia que se presenten 

mayor número de casos clínicos; por lo 

tanto. si las condiciones de manejo no 

pueden modificarse un programa de in- 

munización artificial, podría practicarse 

en las terneras menores de seis meses Co- 

mo medida preventiva. 

La prevalencia de portadores según 

se demuestra en las Tablas 3 y 4 está rela- 

cionada con el nivel del hematocrito. En 

el grupo de animales menores de 6 meses 

donde se observan la menor proporción 

de portadores el nivel del hematocrito 

está dentro de los valores normales 

(310/0), a medida que los porcentajes de 

infección van aumentando, el nivel del 
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hematocrito disminuye. Entre las edades 
de 6 meses a 2 años se encontraron los va- 
lores más bajos del hematocrito (260/0 
y 24o/0 respectivamente) lo que demues- 
tra el efecto de la infección en la disminu- 
ción de la cantidad de glóbulos rojos. Esta 
disminución del valor hematocrito puede 

considerarse como subnormal y en mu- 

chos de los animales como patológica. Si 
se tiene en cuenta además que un nivel 
bajo del hematocrito afecta el metabolis- 

mo del animal (6) puede especularse que 
dentro de las edades aquí indicadas el de- 
sarrollo de estos animales está afectado 

por la presencia de estos hemoparásitos. 

Las tasas de mortalidad por anaplas- 

mosis y babesiosis estimadas en una finca 

lechera para el período 1970 - 1975 indi- 

can la importancia que tienen los hemo- 

parásitos en las explotaciones lecheras en 

esta zona del país (Tabla 5). La mortali- 

dad es mayor en terneras y novillas 

(4.30/0) entre las edades de 6 meses a dos 

años lo cual coincide con las altas tasas de 

infección encontradas para la zona dentro 

de estas edades (Tabla 4). 

En ganado adulto aunque la tasa de 

mortalidad es menor (2.70/0) el impacto 

económico de estas enfermedades está re- 

flejado mayormente en la alta proporción 

de casos clínicos que se suelen presentar 

especialmente en animales de primer par- 

to y en novillas de vientre. En este grupo 

de animales se encontró además una alta 

proporción de abortos. La razón por la 

cual la mayor frecuencia de casos clínicos 

para animales adultos ocurra en novillas 

de vientre es debido al manejo, ya que 

cuando las novillas alcanzan la edad de 

servicio pasan a los potreros donde per- 

manece el ganado adulto y aquí las proba- 

bilidades de infección son mayores. Es 
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posible también que algunos de estos ca- 
sos no correspondan a infecciones prima- 
rias. Se conoce que los hemoparásitos per- 
manecen en la sangre de un animal sano 
en un estado que se ha denominado “sim- 
biosis tolerante” donde ambos, parásito y 
huésped, se benefician mutuamente (10). 
Cuando por razones de stress fisiológico 
se rompe esta simbiosis, los parásitos 
aprovechan la oportunidad para multipli- 
carse y originar una recaída. Este fenóme- 
no ha sido demostrado experimentalmen- 
te (8), inyectando en un portador sano de 
Anaplasma 3 dosis semanales de una dro- 
ga  inmunosupresiva (dexamethazona). 
En las condiciones de campo aquí anota- 
das, la primera gestación o lactancia po- 
dría originar el stress fisiológico que de 

. l 
origen a la recaida. 

En las explotaciones de ganado de 
carne de cría visitadas durante este estu- 
dio, los casos agudos de anaplasmosis o 
babesiosis reportados fueron muy espo- 
rádicos. Sin embargo una enfermedad co- 
nocida como “secadera” caracterizada 
por anemia y enflaquecimiento progresi- 
vo se reportó como uno de los proble- 
mas más prevalentes. La secadera ha sido 
atribuída a varios factores entre los que 
se incluyen stress nutricional o fisiológi- 
co (lactancia o gestación) e infección por 
hemoparásitos (Anaplasmosis, Babesiosis 
o Trypanosomiasis) (13, 14). En algunas 
de estas fincas se encontraron animales 
afectados con secadera que mostraron in- 
fecciones por Anaplasma marginale. Va- 

rios de estos animales respondieron a tra- 

tamientos con oxitetraciclina (10 mgms/ 

kg de peso) durante cinco días y Ganaseg 

o Berenil (3 mgms/kg de peso) durante 

dos días. Se cree que en este sindrome 

“secadera” los hemoparásitos juegan un 

papel importante. La patogenia del pro- 

ceso podría explicarse por la ruptura de 

la “simbiosis tolerante” mencionada an- 

teriormente, 

El impacto de la anaplasmosis y ba- 

besiosis en la producción de leche está 

demostrada en este trabajo. Los animales 

afectados disminuyeron significativamen- 

te en su producción en comparación con 

los no afectados. Por otra parte se encon- 

traron diferencias significativas en el in- 

tervalo de días seca para ambos grupos. 

Intervalos promedios de 139 días para va- 

cas en primera lactancia afectan induda- 

blemente los parámetros de producción. 
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TABLA 4 

PREVALENCIA DE PORTADORES POR EDAD DE ANAPLASMA Y BABESIA SPP 

Y VALORES PROMEDIOS DEL HEMATOCRITO EN EL 

VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA. (RANGO). 

GRUPO -— EDAD A. MARGINALE BA BESIA SPP. HEMATOCRITO 

0— 6 MESES 2.4%/0 (0 - 12) 2.4%/0 (0-17)  31.0%0 (20 - 42) 

6 — 12 MESES 35.20/0(0-64)  13.1%/0(0-33)  26%o (11-55) 

1 — 2 AÑOS 27.490 (0 - 58) 12.60/0(0-65)  24%o (15-42) 

MAS DE 2 AÑOS 7.0%/0 (0 - 31) 4.1%0 (0-22)  28%o (13-42) 

TABLA $5 

TASAS DE MORTALIDAD POR ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS EN 

UNA FINCA LECHERA DEL VALLE DEL CAUCA 

(PORCENTAJE) 

AÑOS ADULTAS NOVILLAS Y PROMEDIO 

TERNERAS PONDERADO 

1970 1.6 1.8 1.7 

1971 2.2 3.6 2.1. 

1972 4.9 6.8 5.6 

1973 2.3 3.6 2.8 

1974 3.4 4.9 4.0 

1975 2.0 5.0 3.2 

Promedio 2.7 43 33 
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