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Abstract

The dynamics of viral diarrhea seroconversion bovine 
(DVB) and neosporosis was determined in 111 animals 
from the stable of EEA El Mantaro-UNCP, Junín region 
as well as evaluating the presentation of persistently in-
fected animals (PI) and the implication of the presence 
of DVB on milk production. Three surveys were ca-
rried out in a year, by means of the ELISA test. The pre-
valence of DVB average was 73.5 %, the dynamics of 
their sero-conversion was growing at the time, and the 
prevalence of animals PI was 5.4 per cent, with a 50% 
animals younger than one year. The average prevalence 
of neosporosis was 11.8 % and seroconversion dyna-
mics grew with time, tending to steady climbing, al-
though with moderate values. The age and the greatest 
services/pregnancy number was significantly greater 
for DVB than for neosporosis; cows repeaters cases and 
abortions were more associated with DVB which with 
neosporosis, there exists a low correlation between 
the presentation of cases of DVB and neosporosis, sack 
causes due to reproductive problems were most deci-
sive (61 %), than the causes by production and con-
formation problems, with no association between milk 
production by cows campaign and the positive cases of 
DVB in the herd.

Keywords: seroprevalence, seroconversion, viral bovi-
ne diarrhea, neosporosis, ELISA.

Resumen

Se determinó la dinámica de la seroconversión de las dia-
rreas viral bovina (DVB) y neosporosis en 111 animales 
del establo de la EEA El Mantaro-UNCP, región Junín 
evaluando paralelamente la presentación de animales 
persistentemente infectados (PI) y la implicancia de la 
presencia de DVB sobre la producción láctea. Se reali-
zaron tres monitoreos en un año, mediante la prueba de 
ELISA. El promedio de la prevalencia de DVB fue 73.5 
%, la dinámica de su seroconversión fue creciente en el 
tiempo, y la prevalencia de animales PI fue de 5.4 %, 
correspondiendo un 50% a animales menores de un año. 
El promedio de la prevalencia de neosporosis fue 11.8 
% y la dinámica de la seroconversión fue creciente en el 
tiempo, con tendencia a subir sostenidamente, aunque 
con valores moderados. La edad y el mayor N° servi-
cios/preñez fue significativamente mayor para DVB que 
para neosporosis; los casos de vacas repetidoras y abor-
tos estuvieron más asociados con DVB que con neospo-
rosis, existe una baja correlación entre la presentación 
de casos de DVB y neosporosis, las causas de saca por 
problemas reproductivos fueron más determinantes (61 
%), que las causas por problemas productivos y de con-
formación, no existiendo asociación entre la producción 
de leche por campaña de la vacas y los casos positivos de 
DVB en el hato.

Palabras clave: seroprevalencia, seroconversión, dia-
rrea viral bovina, neosporosis, ELISA. 
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Introducción

Una de las más importantes causas de la baja producti-
vidad ganadera lechera es la presentación de problemas 
reproductivos, prevaleciendo las enfermedades abortíge-
nas como la neosporosis y la Diarrea Viral Bovina (DVB), 
que solas o asociadas, afectan la economía del productor 
al desencadenar problemas como abortos, reabsorciones 
embrionarias o fetales, mortinatos y el nacimiento de ani-
males débiles, algunos de ellos persistentemente infecta-
dos (PI) o portadores del virus de DVB (Houe,1999). La 
presencia de estas enfermedades también se refleja en una 
baja productividad en el hato, aunque en muchas ocasio-
nes estos eventos suelen pasar desapercibidos por no ma-
nifestarse tan evidentemente, y por ende el productor no 
se preocupa por adoptar medidas de control adecuadas. 
Esta situación se mantiene indefinidamente en las explo-
taciones por tratarse de enfermedades no denunciables, 
debido al desconocimiento de su patogenia y epidemio-
logía y falta de un diagnóstico preciso, lo que agrava su 
impacto sobre los parámetros productivo-reproductivos 
de las vacas. 
Debido a la multicausalidad del aborto bovino, en la ma-
yoría de los casos no es posible realizar un diagnóstico 
preciso, aunque se asume que entre sus causas tenemos 
las de tipo infeccioso (virus IBR y DVB, bacterianas como 
brucelosis bovina y campylobacteriosis, algunos hongos), 
y por causas parasitarias (tricomoniasis y neosporosis) 
(Fredes, 2000). Aunque el problema general que afecta la 
eficiencia reproductiva en los hatos bovinos lecheros tiene 
como uno de sus eventos responsables al aborto, la mul-
ticausalidad y los eventos multifactoriales que intervienen 
complican el diagnóstico preciso y por ende, la toma de 
decisiones correctas para revertir esta situación. Es por 
ello, que todo esfuerzo para reconocer la importancia y el 
nivel de participación de estos múltiples agentes, contri-
buirá a la mejora de la eficiencia reproductiva en los hatos. 
En el hato lechero de la EEA El Mantaro-UNCP, es ne-
cesario conocer la dinámica de la seroconversión de am-
bas enfermedades con la detección de anticuerpos post 
infección aguda para estas enfermedades, durante un 
periodo de tiempo determinado, para poder entender 
como repercuten estos cambios sobre los parámetros 
productivo-reproductivos de las vacas en lactancia, y po-
der estimar así, el rol de estas patologías y sus potencia-
les medidas de corrección, lo cual podría tomarse como 
modelo de control de estas enfermedades para otros ha-
tos de similares características.
Por tanto, el objetivo general trazado para el presente 
trabajo fue determinar las variaciones de seroconversión 
frente a DVB y neosporosis y las variaciones de los pará-
metros productivo-reproductivos en las vacas de la EEA 
El Mantaro-UNCP durante el periodo de un año. 
La ganadería lechera en la región Junín está en auge y estas 
enfermedades estarían afectando negativamente la eficien-

cia reproductiva de los hatos lecheros. La mayoría de las 
investigaciones sobre DVB y neosporosis en esta zona se 
han focalizado en las provincias que conforman el valle del 
Mantaro, no abarcando otros ámbitos geográficos. 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el 
estado actual y conocer el estado de la seroprevalencia de 
DVB y neosporosis de vacas lecheras en la región Junín.

Materiales y métodos

Lugar y fecha de ejecución 

El establo de la EEA El Mantaro-UNCP, está ubicado 
en el valle del Mantaro, provincia de Jauja, región Ju-
nín, situado en los andes centrales del Perú, a una altura 
media de 3 200 msnm; geográficamente se encuentra 
a una longitud sur de 11º 55´ y longitud oeste de 75º 
18´. El periodo de realización del trabajo fue entre junio 
del 2015 a setiembre 2016. Los análisis de laboratorio 
se realizaron en el Laboratorio de Microbiología de la 
Facultad de Zootecnia de la UNCP.

Población y muestra

Se tomaron muestras a la totalidad de vacas (en produc-
ción y seca), vaquillas y terneras existentes en el hato de 
la EEA El Mantaro-UNCP; así como, la información con-
signada en los registros productivos individuales y men-
suales, y la información de los indicadores reproductivos. 
Como en este caso se va a trabajar con toda la población 
existente del hato (conjunto formado por todos los ele-
mentos a estudiar), se denominó conjunto completo.

Procedimiento

Las muestras de sangre se obtuvieron por punción direc-
ta de la arteria coccígea media, utilizando tubos vacutai-
ners estériles sin anticoagulante, de donde se obtuvieron 
los sueros, los cuales fueron depositados en viales de 2 
ml debidamente identificados y conservados en congela-
ción a -20ºC hasta su procesamiento.
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de 
Microbiología de la Facultad de Zootecnia de la UNCP, 
para detectar anticuerpos contra VDVB usando los kits 
para detectar anticuerpos específicos contra VDVB 
(ELISA de bloqueo utilizando el kit IDEXX BVDV Total 
Ab), para detectar el antígeno VDVB (ELISA de cap-
tura con el kit Idexx BVDV PI X2 Test), y asimismo, 
para detectar anticuerpos específicos contra Neospora 
caninum (ELISA competitivo con el kit N. caninum An-
tibody Test – VMRD). Los análisis de laboratorio para 
diagnosticar ambas enfermedades se realizaron en tres 
momentos: agosto 2015, enero 2016 y agosto 2016).

Prevalencia (P) 

Para determinar la prevalencia de ambas enfermedades 
se aplicó la siguiente formula: 

Prevalencia (%) = Nº muestras positivas x 100/total de muestras
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31

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Se utilizó el paquete estadístico SPSS vs 21 para determi-
nar las frecuencias de las variables, gráficos de asociación 
de variables y tablas de contingencia con chi-cuadrado 
para el contraste de independencia.

Resultados y discusión

Del total de vacas evaluadas (80), el 76,25 % tenían de 
1-2 partos, y un 13,75 % tenían entre 3-5 partos. Al
tiempo de la evaluación existían 8,75% de vaquillas pre-
ñadas. El 57,5 % de los animales evaluados presentó un
nivel de problema reproductivo (3-4 repeticiones y más
de 5 repeticiones de servicios).

El 8,75 % de los animales evaluados tuvieron anteceden-
tes de aborto, frente a un 91,25 % que no lo reportaron. 
El aborto reportado se refiere a los casos evidenciables 
con presencia de fetos abortados, mas no así a los abor-
tos precoces y aquellos en los que no se pudo encontrar 
fetos en la inspección.Se ha determinado, para los tres 
periodos donde se realizaron los análisis de laboratorio 
para detectar DVB en los animales, valores de prevalen-
cia crecientes en el tiempo, siendo en promedio de 73.5 
%. En un trabajo realizado en todo el ámbito del valle 
del Mantaro, Arauco (2015), reportó un valor promedio 
de 64.71 %, siendo para la provincia de Jauja una preva-
lencia de 70.49 %, mientras que Contreras et al. (2000), 
encontraron 72.4 % de prevalencia y Stahl et al. (2002), 
detectaron un 73 %.

Durante el periodo de la investigación, se ha observado 
una tendencia creciente a aumentar los valores de pre-
valencia en el hato, aunque esta tendencia fue menor en 
el último tercio, debido probablemente a la eliminación 
(saca) de ganado en un número de 19 animales en un 
lapso de 12 meses, por diversas causas, principalmen-
te problemas reproductivos, y porque de todos los ani-
males de saca, solo uno de ellos fue negativo a DVB. Al 
evaluar el status de la presentación de casos altamente 
positivos (++) y positivos (+) en el hato, durante los dos 
primeros muestreos ha habido un mayor número de ca-
sos positivo (+), que los positivo (++) que se mantuvo 
con valores iguales; pero en el tercer muestreo, cuando 
ya se había producido la saca de las vacas, se redujo el 
número de casos positivo (+) y aumentó el de los casos 
positivo (++) incluso por encima del valor de los prime-
ros. También se redujo el número de animales negativos 
proporcionalmente al número de animales que quedó 
luego de la saca. 

La prevalencia real de animales PI /hato es 5.4 %. Arauco 
(2015), encontró una prevalencia de animales persistente-
mente infectados (PI) con DVB para las cuatro provincias 
del valle del Mantaro de 5.8 %; Jayashi et al. (2005), de-
terminó una prevalencia de 2.7 % y Huamán et al. (2007), 
en Majes, Arequipa, encontró 4.0 % de animales PI. El 
valor encontrado es indicativo de que existe una presencia 

de la enfermedad de manera enzoótica en el hato de la 
EEA El Mantaro - UNCP, lo cual es coincidente con lo 
reportado por varios autores de que estos animales PI se 
detectan mayormente en los hatos con prevalencias altas 
de la enfermedad (Houe, 1993); Arauco (2015), encontró 
valores de prevalencia para el valle del Mantaro de 15.29 
% registrando Jauja un valor de 10.66 %. 
Estos resultados son similares a lo reportado por el SE-
NASA (2010), que para la región Junín, registra una pre-
valencia muestral de 15.79 %; en la SAIS Pachacútec, Ju-
nín se reportó una prevalencia de 12.8 % (Puray,2006).
Durante el periodo de la investigación, se ha observado 
una tendencia creciente a aumentar los valores de pre-
valencia de neosporosis en el hato, y la saca de animales 
efectuada en el último tercio no ha alterado esta tenden-
cia creciente de la prevalencia.
Se ha encontrado una correlación alta entre la edad y la 
presentación de DVB, lo cual puede atribuirse a una mayor 
posibilidad y oportunidad de exposición conforme avanza la 
edad del animal. Al analizar los casos positivos de DVB en el 
hato, se ha encontrado que las vacas y vaquillas que requie-
ren de 3, 4 5 y más de 5 servicios/preñez corresponden a 
20 animales (27 % de los animales seropositivos).
Al analizar la presencia de DVB en el hato en general con 
los casos de aborto detectados durante el periodo de la 
investigación, se encontró una correlación significativa 
entre estas variables. Asimismo, se evaluó los casos sero-
positivos de DVB, 7 de ellos (9,5 %) presentaron aborto, 
mientras que en el 90,5 % de los casos seropositivos no se 
reportaron casos de aborto. Al analizar los casos de abor-
tos reportados y la presencia de neosporosis en el hato, se 
aprecia una correlación positiva baja. En solo dos casos (20 
%) seropositivos a neosporosis se ha reportado presencia 
de casos de aborto, mientras que en el 80% de casos sero-
positivos no se han reportado abortos.
Al correlacionar los casos de DVB y neosporosis en el 
hato, encontramos que existe una correlación bastante 
baja (no significativa) entre ambas enfermedades en el 
hato (r= 0,072).
Se han producido 23 bajas de ganado durante el periodo 
de evaluación, correspondiendo a un 61 % por causas 
reproductivas (vacas problema, animales machorras, con 
intervalo post parto prolongado), un 26 % por causas 
productivas y mala conformación y por mortalidad 3 ca-
sos (2 por timpanismo y un caso de neumonía).
Se ha evaluado el nivel de asociación entre los resultados 
de la prueba Elisa para detectar anticuerpos de DVB con 
el nivel productivo (alto o bajo) de las vacas en produc-
ción, durante todo el periodo de evaluación, obteniendo 
a la prueba un nivel de significación 0.897 que es mayor 
a 0.05, por lo que podemos aseverar que los niveles de 
producción de leche de las vacas evaluadas no están aso-
ciados con la presencia de DVB en el hato.
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