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RESUMEN

Se determinó la frecuencia de
Cryptosporidium parvum en becerros y su
relación con  edad, sexo y condiciones
sanitarias de diez fincas de la zona
ganadera de Tucacas, estado Falcón –
Venezuela, con la finalidad de aportar
información sobre esta enfermedad, poco
abordada en el país. Se trató de una
investigación descriptiva de corte
transversal. La muestra estuvo conformada
por 152 bovinos de tres días de nacidos a
seis meses de edad de ambos sexos, se
recolectó muestra fecal mediante
estimulación rectal, el diagnóstico se hizo
a través de las técnicas de Zielh – Neelsen
modificada y de flotación con solución de
sacarosa de Sheather.  Cryptosporidium
parvum fue encontrado en 31 becerros, con
frecuencia de 24% en el grupo entre tres
días y dos meses, del 16,7% en los becerros
entre tres y cuatro meses y de 18,2% en
los animales entre cinco y seis meses; no

ABSTRACT

The frequency of Cryptosporidium
parvum was determined in calves and its
relationship with age, sex and sanitary
conditions of ten properties in the cattle
area of Tucacas, Falcon State - Venezuela,
with the purpose of contributing with
information on this illness, studied by few
country. It was a descriptive investigation
of traverse type. The sample was
conformed by 152 calves; fecal sample was
collected by means of rectal stimulation;
the diagnosis was made through the Zielh-
Neelsen modified and flotation techniques
with sacarose Sheather solution. Eighty
percent of the properties had calves
between three days and six months of age,
infected with Cryptosporidium parvum,
there were 31 calves with frequency of 24%
of the group between three days and two
months, 16.7% of the calves between three
and four months, and 18.2% of the
animals between five and six months,
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INTRODUCCIÓN

La criptosporidiosis es una
enfermedad caracterizada por afección
gastrointestinal, causada por protozoarios
del género Cryptosporidium sp., parásitos
de comportamiento intracelular
obligatorio, con particular predilección por
las células epiteliales del tracto
gastrointestinal y por células del aparato
respiratorio de vertebrados (incluyendo al
hombre), se les atribuía comportamiento
oportunista (Brandonisio et al., 1999;
Cimerman et al., 1999); no obstante ha
quedado claro que puede producir
enfermedad en individuos sanos, es decir,
actuar como patógeno primario causante
de diarrea (Surumay y Alfaro, 1999),
siendo considerado como un
enteropatógeno tanto en hospedadores
inmunocompetentes como en aquellos
inmunocomprometidos (O’Donoghue,
1999).

Durante los últimos 25 años la
criptosporidiosis en ganado bovino,

causada por Cryptosporidium parvum ha
sido catalogada como una importante
enfermedad entérica, con severas
implicaciones en la salud y con efectos
negativos en la industria ganadera al causar
disminución de la ganancia de peso y
mortalidad (Olson et al., 1997). Esta
enfermedad descrita en animales y
hombres (Casemore et al., 1985; Reif et
al., 1989; Fischer et al., 1998; Chacín y
Sánchez, 2000; Preiser et al., 2003),
muestra distribución mundial puesto que
se ha descrito en diferentes continentes
(Surumay y Alfaro, 1999). A partir de
la primera descripción de
Cryptosporidium parvum en ganado
bovino, esta infección ha sido reportada
prácticamente en todos los continentes. En
este sentido, son numerosos los trabajos
publicados en los últimos años, referidos
a infecciones esporádicas, brotes diarreicos
y estudios epidemiológicos generales
(Sánchez, 1999).

En provincias de España, el 63,3%
de las explotaciones ganaderas estaban

se evidenció diferencia significativa entre
sexo e infección. La mayor frecuencia de
Cryptosporidium parvum se ubicó en las
fincas con corrales en malas condiciones.
Se concluye que la infección causada por
este enteropatógeno fue frecuente  en los
becerros de menor edad, surgiendo la
posibilidad de infección inmediata al
nacimiento. Igualmente, una inadecuada
condición higiénica es una  condición de
riesgo que favorece la transmisión. Esta
situación afecta la salud de los animales
de reemplazo y acarrearía importantes
pérdidas económicas en los sistemas de
producción de ganadería bovina.

significant difference was not  evident
between sex and infection. The highest
frequency in Cryptosporidium parvum was
located in the properties with corrals under
bad conditions. It is concluded that the
Criptosporidiosis was frequent in younger
calves, opening the possibility of immediate
infection during birth. Inadequate hygienic
conditions also favor the transmission. This
situation affects health of replacement
animals and carries important economic
losses in production systems of bovine cattle
raising.
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infectadas con este parásito (Sánchez,
1999); en Francia, se obtuvo una
prevalencia de infección por
Cryptosporidium parvum de 17,9%,
empleando como técnica de diagnóstico el
ELISA (Lefay et al., 2000). En el mismo
orden se han establecido  prevalencias de
8,5% para Cryptosporidium sp. en granjas
Alemanas (Wacker et al., 1999).

En América Latina, Colombia, se
determinó la más alta prevalencia de
criptosporidiosis bovina (87%) (Vergara
et al., 1999), en contraste con México,
Brasil y Perú que muestran prevalencias
de 25%, 9,75% y 26%, respectivamente
(Nevarez et al., 1999; Oliveira, 2000;
Rojas, 2002). En Venezuela, la
información sobre criptosporidiosis  bovina
es limitada, solo se tienen registros de los
estados Falcón, 42,86% (Chirinos et al.,
1996, datos no publicados); Monagas
30,1% (Surumay  y Alfaro, 1999); Zulia,
32% (Surumay  y  Sandoval,  2000) y
50,8% (Valera et al., 2001)  y Táchira,
53,84% (González y Moreno, 2003).

La Criptosporidiosis como enfer-
medad parasitaria tiene gran impacto en
la economía de los países, puesto que afecta
el normal desarrollo y crecimiento del
bovino, fundamentalmente los neonatos,
pudiendo incluso producir su muerte.
Además, puede ser transmitida al hombre,
por lo que se considera un problema de
gran importancia en sanidad animal y
salud pública (Fischer, 1984; Pohjola et
al., 1986; Miron et al., 1991). Los
aspectos antes mencionados y el hecho de
no conocerse la frecuencia de la
enfermedad  en áreas de la zona ganadera
de Tucacas, Estado Falcón,  que permita
contribuir a aclarar sus verdaderas
implicaciones sanitarias y económicas,
constituyeron las bases sobre las que se
fundamentó este trabajo de investigación;
en dicha zona se realizó el primer

diagnóstico de criptosporidiosis en
Venezuela (Chirinos et al., 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

El abordaje de la investigación fue de
tipo descriptivo y de corte transversal, lo
que permitió caracterizar la población de
becerros en relación a infección por
Cryptosporidium parvum en la zona
ganadera de Tucacas, estado Falcón, zona
con  características de bosque húmedo
tropical, temperatura media anual de
28,6ºC y precipitación media anual de
880 mm por año.

Se realizó un muestreo no
probabilístico por consentimiento, donde
se evaluó a todos los animales que
voluntariamente los propietarios de las diez
fincas de ganado bovino así lo permitieron.
Se aplicó una encuesta que  recolectó
información de interés epidemiológico. La
población estuvo representada por 250
becerros (de ambos sexos) con edades
comprendidas entre 3- 180 días de
nacidos; la muestra estuvo constituida por
152 animales, sin signos aparentes de
enfermedad. Por cada becerro se recolectó
una muestra fecal mediante la estimulación
rectal, utilizando para ello, bolsas de
polietileno rotuladas con el número de la
muestra, nombre de la finca, fecha del
muestreo e identificación  del animal. Las
muestras fueron transportadas en cavas con
hielo y llevadas para  su procesamiento al
laboratorio de Parasitología de la Escuela
de  Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la
Salud, Núcleo Aragua, Universidad  de
Carabobo. El   diagnóstico de C.   parvum
se   hizo   con    el   hallazgo  de    los
ooquistes   en   la  muestra  fecal, mediante
la técnica de Zielh-Neelsen modificada
(Olson et al., 1997)  y   de  flotación   de
solución   de
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sacarosa de Sheather  (Bernal et al.,
1998). Para el análisis de los datos se
emplearon tablas de frecuencias; mientras
que para contrastar variables la prueba de
Chi-cuadrado y la prueba de Fischer, con
el programa Epi Info V6.4. (Dean et al.,
1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 10 fincas de la zona ganadera
de Tucacas, estado Falcón – Venezuela,
que formaron parte del estudio, en el 80%,
es decir, en ocho fincas, fue diagnosticado
Cryptosporidium parvum. El patógeno fue
diagnosticado en 31 becerros, lo que
representó el 20,4% del total de la
población estudiada. Solo se evidenció
diferencias estadísticas entre infección y
finca de procedencia (Tabla 1). La
frecuencia de fincas afectadas encontradas
en este estudio fue menor a la reportada
en Francia (55,6%) (Lefay et al., 2000)
y Polonia (67%) (Bednarska et al., 1998).

Además, la frecuencia de muestras fecales
con ooquistes de este parásito fue inferior
al señalado para Estados Unidos, cuyos
valores oscilan entre 51 – 75% (Ongerth
y Stibbs, 1999); España con 83%
(Vergara et al., 2000). No obstante, en
Alemania y Francia se reportaron valores
inferiores a los resultados señalados en esta
investigación, 16,8% (Lentz et al., 1999)
y 15,6% (Bendali et al ., 1999),
respectivamente.

En América Latina, resultados
similares se evidenciaron en Chile (18,8%)
(Reinhardt et al., 1991), México con 25%
(Nevarez et al., 1999), Brasil con 9,7%
(Oliveira et al., 2000) y Perú con
frecuencias de 10,0 - 26,1% (Rojas,
2002). Además, estos hallazgos coinciden
con los encontrados en Venezuela, estado
Zulia (32,1%) (Surumay y Sandoval,
2000) y Monagas (30,1%) (Surumay y
Alfaro, 1999), con características
geográficas similares a la zona estudiada.
Por tanto, se infiere una  frecuencia
importante de este parásito en los rebaños
en especial en los becerros neonatos, ya
que en fincas del municipio Perijá estado
Zulia se encontraron valores de hasta
50,8% de infección (Valera et al., 2001)
y en el estado Táchira  se determinaron
valores de prevalencia por el método de
ELISA de 53,84% (González y Moreno,
2003).

El grupo con edades comprendidas
entre tres días y cinco meses fue el menos
afectado por C. parvum, con el 16,7%.
En el grupo de tres días a dos meses la
presencia del parásito fue de 24,0%  y
entre tres y cuatro meses fue de 18,2%.
No obstante, la prueba de Chi-Cuadrado
no reveló diferencias significativas entre
frecuencia de Cryptosporidium parvum y
grupos de edad (Tabla  2).

En otras investigaciones se ha
demostrado la alta frecuencia de
Cryptosporidium parvum  en becerros en

Tabla 1. Frecuencia de Cr yptosporidium
parvum en becerros de diez fincas de la zona
ganadera de Tucacas, estado Falcón. Venezuela

Animales 

(+) 

 

Finca 

N % 

1 2 33,3 

2 0 0,0 

3 2 66,7 

4*** 6 54,5 

5*** 0 0,0 

6 3 16,7 

7 10 24,4 

8 2 7,7 

9 3 30,0 

10 3 21,4 

Total 31 20,4 

X2:***(p<0,001) hay significancia estadística
(entre infección y finca de procedencia)

n
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edad comprendida entre 3 días y 6 meses
(Moore y Zeman, 1991; De La Fuente
et al., 1999; Castro – Hermida et al.,
2002; Sakai et al., 2003), lo que indica
la posibilidad de infección inmediatamente
después del nacimiento, teniendo las
madres un papel fundamental  como
potencial fuente de infección. En esta
investigación, a pesar de no encontrarse
una alta frecuencia, se corroboró que los
becerros examinados permanecían con su
madre durante 48 a 72 horas después del
nacimiento, unido a la inmadurez del
estado inmunológico del neonato y el corto
periodo prepatente del ciclo de vida del
parásito (Bednarska et al., 1998; Scout
et al., 1998; Mohamed et al., 1999;
Naciri et al., 1999). Estos factores
favorecen la transmisión del parásito y por
ende el padecimiento de cryptosporidiosis
en los becerros de menor edad.

En total se muestrearon 90 hembras
(59,2%) y 62 machos (40,8%), de estos
el 20,4% fueron positivos,
correspondiéndole (de los positivos) el
20% a las hembras y el 21% a los machos,
sin diferencias estadísticas (Tabla 3). Esta
significación se atribuye al hecho  que las
fincas se orientan a la producción de leche,
lo que asegura el predominio de hembras
en los corrales.

En la Tabla 4  se evidencia que la
mayor frecuencia de Cryptosporidium
parvum se ubicó en fincas con corrales en
malas condiciones (cercado de madera
incompleto, agua de consumo
contaminada con material fecal), con
algunas diferencias estadísticas entre
infección y finca estudiada. Las fincas
donde se reportaron los mayores valores
de infección se caracterizaron por una
situación de hacinamiento e inadecuadas
condiciones higiénico - sanitarias,
caracterizada esta última por la existencia
de comederos y bebederos contaminados
con materia fecal (Graczyk et al., 2000;
Sischo et al., 2000; Salvador, 2001).
Adicionalmente, por la convivencia  de los
bovinos con otros animales domésticos (en
algunas áreas de la finca), que pudiesen
actuar como reser vorios del parásito
(Martis, 1997).

CONCLUSIONES

En la zona ganadera de Tucacas,
estado Falcón  – Venezuela,   la   infección
por Cryptosporidium parvum fue frecuente
e inversamente proporcional a la    edad
del    becerro,    abriendo   la

Tabla 2. Frecuencia de Cryptosporidium parvum
en becerros de diez fincas de acuerdo a grupos de
edad  en la zona ganadera de Tucacas, estado Falcón,
Venezuela

X2: no hay significancia estadística entre
grupos de edad

Tabla 3. Frecuencia de Cryptosporidium parvum
en becerros de diez fincas de acuerdo a sexo en la
zona ganadera de Tucacas, estado Falcón, Venezuela

Animales 

(+) 

 

Sexo 

n % 

Hembras 18 20,0 

Machos 13 21,0 

 

Total 

 

31 

 

20,4 

X2: no hay significancia estadística entre
sexos

Animales 

(+) 

  

Grupos de edad 

n % 

3 días -  2 meses 18 24,0 

3 meses - 4 meses 11 16,7 

5 meses - 6 meses 2 18,2 

Total 31 20,4 
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posibilidad de infección inmediata al
nacimiento, sin diferencias significativas
entre sexos. Se demostró la existencia de
condiciones de riesgo que favorecen la
transmisión, tales como, inadecuadas
condiciones higiénicas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda, debido a los altos
porcentajes de fincas con becer ros
infectados con el parásito, determinar la
frecuencia de C. parvum en diversas zonas
de la población bovina del país. De igual
forma, promover medidas preventivas de
tipo higiénico sanitarias para reducir la
presencia del ooquiste en el medio

ambiente. Estas medidas permitirían
controlar la enfermedad, evitando así el
riesgo de contaminación y evitando
situaciones que afecten la salud y que
acarrean importantes pérdidas económicas
en los productores de ganado, debido a
muerte de animales y disminución o
ausencia de mano de obra, por la
posibilidad de infección del humano.
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Tabla 4. Frecuencia de Cryptosporidium parvum en becerros de diez fincas de acuerdo a condiciones
infraestructurales y ambientales en la zona ganadera de Tucacas, estado Falcón, Venezuela

Cor

b

con

 

 

 

Finca 

n 

1 2 

2 0 

3 0a 

4 6a 

5 0 

6 3a 

7 10a 

8 0 

9 3 

0 0 

Total 24 

 

a Fischer: p<0,05 hay diferencia estadística  entre fincas  de procedencia.
1 Corrales en buenas condiciones: cercado de metal y completo; piso de cemento y limpio (sin
acumulación de excremento).
2 Corrales en malas condiciones: cercado de madera e incompleto; piso de tierra y con desperdicios
(con acumulación de excremento).
3 Agua de consumo contaminada con materia fecal.
4 Agua de consumo no contaminada con materia fecal.
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