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Introducción 

 

a criptosporodiosis es una enfermedad ocasionada por un parásito del género 

Cryptosporidium spp. que se localiza en el tracto gastrointestinal de animales y 

humanos. (Costa de Aquino et al. 2020). Este parásito disminuye la producción 

de leche y ocasiona mortalidad de las crías en animales de producción, y además 

puede infectar a los humanos  a través del agua contaminada con las heces de 

los animales enfermos. Los rumiantes son una fuente importante de excreción 

de ooquistes de Cryptosporidium spp. Aunque los reportes de infección en ganado bovino adulto 

son bajos, en animales jóvenes se presentan casos graves ocasionando la muerte de los 

animales (Bahrami et al. 2014, Ibrahim et al. 2016).  

  Los búfalos de agua (Bubalus bubalis) también pueden infectarse y excretar ooquistes 

(Bahrami et al. 2014). La información disponible sobre la biología e importancia de 

Cryptosporidium en búfalos es escaza. Este trabajo tiene como objetivo presentar información 

actualizada sobre la epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de 

Cryptosporidium spp. en búfalos de agua en Veracruz, México. 
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Búfalos de agua  
 

Los búfalos de agua son mamíferos de la familia Bovidae que se han adaptado a 

diferentes condiciones ambientales y en zonas con temperaturas que oscilan de 0° hasta 45° 

C, en terrenos llanos y montañosos, y en climas templados, secos o tropicales lluviosos (Di 

Carlo 2006). En México, los primeros búfalos llegaron en 1992 desde Estados Unidos y Belice. 

Hoy en día, los hatos bufalinos se distribuyen en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz 

(Fig. 1) (Domínguez 2012).  

El búfalo de agua es una alternativa de producción rentable para los ganaderos debido 

a su fácil adaptación a regiones tropicales y subtropicales, principalmente en zonas inundables, 

donde aprovecha los recursos forrajeros (López et al. 2005). Por tanto, son una opción que 

permite diversificar la ganadería por su productividad en áreas donde las condiciones 

naturales impiden la crianza de ganado vacuno (Almaguer 2007). Sin embargo, al igual que 

otros sistemas de productos pecuarios tradicionales, la producción de carne y leche bufalina 

en México requiere organización e integración, de acuerdo con normas ganaderas oficiales, 

para desarrollar su potencial y contribuir a esfuerzos regionales, estatales y nacionales de 

sanidad, inocuidad, y calidad agroalimentaria. En México, existe poca información sobre la 

situación sanitaria de los búfalos (Romero-Salas y Pérez de León 2014).  

 

Figura 1. Sistemas de producción bufalina en el estado de Veracruz, México. 

 “El búfalo de agua es una alternativa de 
producción rentable para los ganaderos debido a su fácil 

adaptación a regiones tropicales y subtropicales, 
principalmente en zonas inundables, donde aprovecha 

los recursos forrajeros” 
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Epidemiología 
 

Científicos han reportado infecciones en búfalos de agua por Cryptosporidium spp. en 

Egipto, India, Nepal, Pakistán, Filipinas, Venezuela e Italia (Robertson et al. 2014), y más 

recientemente en Australia y China. En Latinoamérica, los reportes han sido en bovinos de 

Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y México (Costa de Aquino et al. 2020). En este 

último, el único reporte ha sido en Veracruz donde se encontró 58.5% de frecuencia de 

Cryptosporidium spp., en bucerros (tal como se les llama a las crías de los búfalos de agua) 

(Martínez et al. 2018).  

Se han documentado tasas de infección de criptosporidiosis en búfalos de 1.3 % 

(Egipto) a 48.2 % (Brasil).  Estas diferencias en las tasas de infección puede deberse a varios 

factores, como son las variaciones en las condiciones ambientales (en los períodos lluviosos 

que aumenta su frecuencia), las prácticas de manejo con falta de higiene, el número de animales 

en los sistemas de producción, el tiempo entre la recolección y el procesamiento de las 

muestras fecales, las técnicas de diagnóstico utilizadas, la edad y el número de animales 

evaluados, tipo de piso y fuentes de agua canalizadas o subterráneas. Asimismo, se ha 

reportado que las hembras son más susceptibles a padecer criptosporidiosis en comparación 

con los machos (Maurya et al. 2013, Martínez et al. 2018). 

 

Manifestaciones clínicas 
 

En bucerros, la infección por Cryptosporidium spp. se ha asociado con la presencia de 

diarrea (Romero-Salas et al. 2012, Martínez et al. 2018), principalmente en los primeros meses 

de edad (0-4 meses), que va disminuyendo conforme la edad aumenta. Esto indica que existe 

una relación directa entre su presencia y la edad del hospedero (Díaz de Ramírez et al. 2012). 

A nivel mundial, son cinco las especies de Cryptosporidium (C. parvum, C. bovis, C. 

andersoni, C. ubiquitum y C. ryanae) que se han registrado que afectan a búfalos de agua.  De 

éstas, C. parvum tiene mayor importancia por su potencial zoonótico (transmisión hacia el ser 

humano). Se ha reportado una prevalencia de hasta 38% (Robertson et al. 2014), así como un 

aumento (50-80%) de C. parvum en animales confinados en comparación con animales libres 

(Zahedi et al. 2016, Hingole et al. 2016, Romero-Salas et al. 2012). 

 

Diagnóstico de Cryptosporidium 

Actualmente, existen varios métodos para el diagnóstico e identificación de Cryptosporidium 

spp., ya sea en animales o personas. Entre los métodos más usados están la tinción Ziehl-

Neelsen modificada (Mahfouz et al. 2014, Hingole et al. 2016), flotación de Sheather (Hingole 

et al. 2016) y la técnica de Kinyoun (Fig. 2) (Cano-Romero et al. 2011; Castelán-Hernández et 

al. 2011). 

Otras técnicas son las pruebas serológicas, como la técnica rápida de inmunoanálisis 

enzimático (ELISA) y la inmunofluorescencia directa. Estas técnicas son de gran utilidad 

diagnóstica ya que tienen alta sensibilidad y especificidad en casos de heces diarreicas.  Las 
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pruebas moleculares se caracterizan por su gran sensibilidad y especificidad, y son de gran 

utilidad para el diagnóstico (Helmy et al. 2014). 

“La criptosporodiosis es una enfermedad 
ocasionada por un parásito del género 

Cryptosporidium spp. que se localiza en el tracto 
gastrointestinal de animales y humanos, disminuye 
la producción de leche y ocasiona mortalidad de las 

crías en animales de producción” 

Prevención y control 
 
En la actualidad, no se dispone de alguna vacuna, o fármaco, para el control de la 

criptosporidiosis en rumiantes lo que dificulta su control. Una estrategia que puede reducir 

su propagación en los rebaños es incluir buenas prácticas de manejo de la enfermedad, que 

considera la separación de los animales enfermos con diarrea, la limpieza de las instalaciones 

antes de la introducción de animales, retirar y eliminar el contenido fecal o basura húmeda, 

limpiar los comederos y bebederos, desarrollar estrategias para reducir la humedad en las 

instalaciones y proporcionar suministros adecuados de calostro a los recién nacidos (Russell 

et al. 2020). 

  Los ooquistes de Cryptosporidium. spp no toleran la congelación, la desecación, la 

exposición a la luz ultravioleta, las variaciones de pH ni temperaturas superiores a 55°C 

durante 30 segundos (s) o 70°C durante 5 s (Helmy et al. 2014). Tampoco sobreviven a la 

exposición de desinfectantes, como son formaldehído al 10 % o amoníaco al 5 ó 50 % (Daniels 

et al. 2015). Se ha reportado que en terneros tratados con azitromicina se reduce la excreción 

de ooquistes de Cryptosporidium spp. (Dinler y Ulutas 2017).  

 

 

Figura 2. Cryptosporidium spp por prueba de Kinyoun e IFI. 
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“En la actualidad, no se dispone de alguna vacuna, 
o fármaco, para el control de la criptosporidiosis en 

rumiantes lo que dificulta su control, pero una 
estrategia que puede reducir su propagación en los 
rebaños es incluir buenas prácticas de manejo de la 

enfermedad.” 

 

Se destaca que se dispone de información limitada sobre la situación sanitaria de los 

hatos bufalinos en México, y por tanto un manejo adecuado es necesario para poder establecer 

medidas de control y consecuentemente disminuir el riesgo de salud pública. Es 

responsabilidad de todos los involucrados en el sector pecuario contribuir al mantenimiento 

de hatos sanos y garantizar la producción de alimentos seguros para la sociedad. 
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