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RESUMEN SUMMARY

Se describe la distribuci6n geogra6carprevalencia de
Babesiosis y Anaplasmosis en el 1rea de Laboratorio R~
giona! Noroeste PaysandCl, durante el perlodo: Enero/BO
Diciembrej90.

Se destaca la estacionalidad de los brotes de
Hemoparc1sitos, presentc1ndose Babesiosis funda
rnentalmente durante todo e1 cleRoy Anaplasmosis durante
elinviemo.

De los brotesde Babesiosis, e191' correspondi6a Bilbe
'iii bovili Y&610 e19% a Babe&ia bigemina.

Condulmos que los principales Hemoparasitos causantes
de enfermedad y muerte en e1 Area de acci6n son: B. bovis,
A. marginale y una menor importancia B. higemina.

Palahras clave: BABESIA BOVIS, BABESIA
BIGEMIN A,ANAPLASMA MARGINAtE, BOOPHILUS
MICROPLUS, BOVINOS.

A picture of the geographic distribution and prevalence
of Babesiosis and Anaplasmosis in the area of influence of
the Northwest Regional Laboratory of Paysandu in the
period going from January 1980 to December 1990is given.

Seasonality of the outbreaks is remarkable. Babesiosis
ocurring mainly in autumn and Anaplasmosis in winter.

Babesia bovis was thecausativeagentin 91 ')Iri of thecases
and only 9')1ri were caused by Babesia bigemina.

We arrived to the conclusion that the mainhemoparasi tes
causing disease and mortality in our area of influence are B.
bovis, A. margina.1e and B. bigemina being the latter less
important.

Key words BABESIA BOVlS, BABESIA BIG EMINA,
ANAPLASMA MARGIN ALE, BOOPHILUS
MICROPlUS, CATILE.
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(7), (23),
• Introducci6n de bovinos

susceptibles en Cireas enzo6ticas
provenienles de zonas libres.

• Inlroducci6n de garrapatas en
cireas Iibres.

• Situaci6n de inestabilidad
enz06tica: casosenque la garrapa la
por causas ecol6gicas 0 presiones
de bano, modifica su poblaci6n.

De acuerdo a la casulstica
obtenida, las categorias de bovinos
afectadas porel sindrome"TB", ha
correspondido a animales adultos,
fundamentalmente: vacas de eria,
vaquillonas y novillos.(Cuadro 1)

TOTAL CATEGORIA
DECASOS AFECTADA

. . ADULlU

239 0% 100%

Cuadra 1

EPIDEMlOLOGIA

Paraestableceruneficazcontrol
de enfennedades transmitidas por
B. microplu8, es imprescindible
conocer los diferentes y m<lltiples
factores que intervienen en su
epizootoJogta y que deterrninan el
CUANDO, COMO, DONDE Y
PORQUE ocurren las mismas.

Los brotes de hemoparAsitos se
producen en circunstancias defi
nidas y las situaciones pueden ser

I" 111111 1111
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producci6n de carne, leche,
reposici6n y atraso en el desarrollo
de los rodeos afectados, eslo
conlleva a la necesidad de elaborar
programas de control tendienles a
la prevenci6n de esta enfennedad.

El objetivo de este trabajo es
mostrar la prevalencia y dis
tribuci6n de Babesiosis y Ana
plasmosis, a trav~s del diagn6stko
directo, en el cirea de acci6n del
Laboratorio Regional Noroeste
duranle 10 anos. (Fig 1)

Hg. 1, AREA DE INFLUENCIA DEL LABORATORIO
REGIONAL NOROESTE DE PAYSANDU

G'"

Vol 2:8 ft" ue DERO-IIARZO 1992:

INTRODUCCION

El slndrome "Tristez<I Bovina"
(1'B), comprende des cntidades
nosol6gicas diferentes: BABE
SIOSIS YANAPLASMOSIS.

Los agentes etiol6gicos
diagnosticado5 en nuestro pats
induyen: Babesia bovis, Babesia
bigeminayAnaplasma marginale.

La distribuci6n es muy amplia
considerctndose como zona end~
mica el territorio comprendido al
norte y sureste del Rio Negro,
existiendocasosde"TB" enelresto
del pals, debido principalmenle a
la comercializaci6n del ganado. Su
com portamiento epidemiol6gico,
est! relacionado a 1a presencia del
principal vector de los hemo
parctsitos,el Boophilus microplus.
(21)

Toda el territorio nacional, se
encuentra en la zona sub-tropical
delHemisferioOccidental,entn!los
paralelos 3IJ'l y 3,9l Lat. Sur, posee
escasasuperficle176.215Km2, clima
templado, en que los valores
promed iosanuales de temperatura
yprecipitaci6n, promedianlos1S'lC
y 1200 nun respectivamente. La
ausencia de grandes accidentes
orogrMicos, hacen que los
parAmetros metereol6gicos sean
unaconstantea traves del ano. Estas
caracterlsticasyestudiosecol6gicos
realizados por el Dpto. de
ParasitologtadeD1LA.VE. "Miguel
C. Rubino", han demostradoquee1

• B, microplus s6lo Jogra desarrollar
2.5 a 3 generaciones anuales,
determinando un "Area marginal"
para su evoluci6n.

Este complejo parasitario
adquiereconsiderableimportancia
econ6mica, en pa1ses que como el
nuestro, la producci6n bovina
constituye un rubro destacable en
la economla nacional.

La morbilidad y mortalidad,
provoca graves ~rdidas en la

•
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... y al cuemo
con la mosca
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DOMINATOR -insecticida
en caravanas-. protege
contra la MOSCA DEL
CUERNO durante 5 meses.
inclusive moscas resistentes
a insecticidas piretroides.
DOMINATOR es segura para
todas las razas. sexo 0 edades.
aun en ganado lechero fuera
del periooo de prooucci6n.

(1i)
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Cuadro 2

TOTAL
% POSITIVOS -ro" SEGUNESrABLEC1MIENiOS DPTO.

POSITIVOS '"1l3" 'RAZON SOCIAL"

LECI-IERIA GANAOERlA

185 PAYSANDU
59.4%40.5%

40 RIO NEGRO 47.5% 52.5%

Este comportamiento epide
mio16gico, nos revela que la
poblaci6n bovinaadultaessuscep
tible y estA en siluaci6n de riesgo
permanente en adquirir la enfer
medad en fonna aguda, creando
asfunestadode"INESTABfUOAD
ENZOOTICA", (6), (12), (21).

Ello es consecuencia, en que el
tamai'io de las poblaciones de
garrapatas obtenidas anualrnente
son escasas, haciendo que no todos
los bovinos durante sus primeros9
meses de vida puedan adquirir la
infecci6n tempranamente. De esta
manera, se puede generar
inmunidad natural en la poblaci6n
creando un estado de "ESTA
BILIDAD ENZOOTICA" (6), (12),
(21).

Comprobamoslaestacionalidad
de esta entidad nosoI6i;ica, la cua!
coincide con per1odos cnticos del
cicio ganadero y con un marcado
deficit de pasturas (cantidid
calidad), suelos enmaIezados, muy
pobres en minerales, 10 que agrava
aUn mAs el panorama productivo
de nuestros rodeos.

DlSTRIBUaON
GEOGRAFICA

Los casos de Babesiosis y
Anaplasmosis, diagnoslicados en
el Area de influencia del Lab. Re
gional durante el penodo Enero/
80 - Diciembre/90, provienen de
una vasta zona situada al oeste de
los departamentos de: Artigas,
SalIO, Paysandu y Rio Negro. (Fig.
2)

El mayor numero de casos
registrados, pertenecen a los
departamentos de Paysandu y Rio
Negm. (Fig 3)

Esle relevamiento, nos ha
pennitido conocec el porcentaje de
establecimienlos, que segUn su
raz6n social, se ven afectados en
m4s, poresta patologfa.

Asf, observamos que existe un
mayor porcentaje de esta
blecimientos dedicados a la
ganaderfa positivos a "TD" con
respecto a establecimientos le
cheros.(Cuadro 2)

Concretamente, en el Opto. de
Paysandu podemos circunscribir
una vasta regi6n donde el ~ de
casos de "TE" se da en mayor
cuantla, la misma se sihia a! centro
-oeste del DpIO. donde existen 180
establecimientos lecheros con una
poblaci6n bovina de aproxima-

damente 15.464 animales y 1028
establecimientos de orientaci6n
ganadera,conuna poblaci6nbovina
de aproximadamente 271.984 ani
males.

En nuestro departamentoel Area
endemica correspondea unacarac
terlstica edafoJegica, de praderas
heterogeneas, suetos profundos y
Iivianos, daros a oscuros, con
formando un excelente biotopo
natural para la sobrevida y
desarrollo de las fonnas libres de
B.micropJus.

La distribuci6n de focos de
Babesiosis y Anaplasmosis, se
corrclaciona con la distribuci6n de
focos de garrapatas en la zona
relevada del Dplo. de Paysandu.
En el caso de Anaplasmosis, se
mantiene una tendencia simiJara la
del reslp del pals, 10 que sugiere
que B. microplu8 esun vector m~s
de su transmisi6n.

DlSTRlBUClON
ESTACIONAL

Por los datos procesados en
nuestro Laboratorio, hemos
comprobado que 10 brotes de
Hematozoarios, tiene mayor
prevalencia durante el otono e
inviemo.

Babesiosis se presenta fun
damentalmente en otono (Fig.4).
Este comportamiento coincidecon
la mayor disponibilidad de larvas
de B. microplus en pasturas,

fundamentalmenle durante los
meses de abril y mayo. En esta
epoca, la poblaci6n de garrapatas
constituye la 3a. generaci6n, ori
ginada por larvas y huevos que
permanecieron en "refugio" du
rante el verano, y de tele6ginas
cafdasdurante los mesesde enero,
febrero y marzo. Oestacamos que
los agentes etio16gicos que
prevalecen en los brotes de "TD",
son fundamen-talmente: B. bovis
y A. margi.nale. (Fig. 5)

Los casos ocasionados por
B.bigemina, adquieren impor
tancia relativa en el contexto dela
casulsHca obtenida. Del total de
brotes de Babesiosis, el 91%
correspondieron a B. bovis y 8610
e19% aBo bigemina.

Estud ios rea lizados porel Dpto.
de Parasitologfa de DJ.LA.VE.
"Miguel C. Rubino", Ilegaron a la
conclusi6n que porcada 9casosde
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FIG.2: DISTRIBUCION BABESIOSIS Y ANAPLASMOSIS EN EL AREA
DE ACCION DEL LABORATORIO REGIONAL PAYSANDU
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- La "TB" estA ampliamente
distribufda en el Area de acci6n
del Laboratorio Regional
Paysand6.

• La "TB" es un proeeso
dinAmico que necesitaeontareon
Wl pennanenteapoyo diagn6stieo
del Laboratorio

- El ctiagn6sticose fundamenta
en Ia acci6n profesional directa, a
travl!s delaasistencia planificada
ono.

- El conocimiento exaustivo
de: -d istribuci6n estacional

- incidencia
- prevalencia
de la "TBu

, permitirAn
establecer medidas preventivas
especHicas de control (ej.
vacunaci6n) combinadas con el
control del B. rnicroplus.
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Las siguientes eonclusiones que
pueden ser extraidas de este estudio
sobre situaci6n epidemioI6gica,·las
resumimos en:

CONCLUSIONES

FIG.3:ACUMULACIONCASOSCLINICOS DEHEMATOZOARIOS
POR DPTO. EN ELAREA DE ACCION DEL lABORATORIO

REGIONALPAYSANDU
PERlODOENEROj80-DICrEMBRf/90

o IlADESiA I!lGFJ.III~

m ~~~:t.i:'iA + B~I~IA

• ANAPLASMA f4ARGINAlE

• BABESIA BOVIS

B.bovis, se produce 1 a B.bigemina
(21)

Debemos considerar a B. bovis,
como el agente etiol6b~0de mayor
trascendencia en los brotes de
Babesiosis en Uruguay.

Anaplasmosis, tiene mayor
prevalencia duranteel inviemo. (Fig
4). Ello es conseeuencia de dos
situaciones bio16gicas definidas:

a) mayor peI1odo de prepatencia.
b) la existencia de otras vias

altemativas de transmisi6n, ademAs
del B. microplus.(Fig 6)

En Anaplasmosis, es posible que
hayan tenido maITada incidencia la
aplicaci6n de medidas sanitarias y de
manejo, pennitiendo la transmisi6n
horizontal del agente nos6geno.
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Fig. 6: VIAS DE TRAN5MJ5ION BABE51A SPP-ANAPLA5MA
MARGlNALE A PARTIR DE UN ANIMAL

ENFERMO-PORTADOR
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