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RESUMEN 

 
El presente estudio tuvo como objetivo la determinación de Cryptosporidium sp. en vicuñas en 

semicautiverio del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica (CIPTT) de la Universidad 

Alas Peruanas (UAP) Tullpacancha, Huancavelica – Perú. Con esta finalidad se estudiaron 

muestras de heces recolectadas del recto de 32 vicuñas del chaccu realizado en setiembre del 

2017, considerando crías, juveniles y adultos de ambos sexos. El procesamiento, evaluación y 

análisis de laboratorio se realizó mediante la coloración Zhiel Nilsen Modificado. Se encontró un 

78,13% (25/32) positivo a Cryptospordium sp. Además, las crías presentaron Cryptosporidium sp, 

en un 84,62% (11/13), mientras que los animales juveniles presentaron 100% (3/3) y los adultos 

68,75% (11/16) de positividad y el 15,63% (5/32) tuvieron diarrea al momento de la extracción de 

heces y fueron positivos a Cryptosporidium sp. El trabajo se realizó en el mes de setiembre del año 

2017, cuando se presentó el Fenómeno del Niño, el cual provocó una escasez de paasturas y un 

estrés nutricional. 

 

Palabras clave: Ooquistes, Cryptosporidium, esquila, heces. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed at determining Cryptosporidium sp. in vicuñas in semi-tutoring of the 

Center for Research and Technology Transfer (CIPTT) of the Alas Peruanas University (UAP) 

Tullpacancha, Huancavelica - Peru. With this proposal, samples of feces collected from the rectum 

of 32 vicuñas of the chaccu were carried out in September 2017, creatures, juveniles and adults of 

both sexes. The processing, evaluation and laboratory analysis was performed using the modified 

Zhiel Nilsen staining. A 78.13% (25/32) positive for Cryptospordium sp. In addition, the offspring 

manifestation Cryptosporidium sp, at 84.62% (11/13), while juvenile animals manifestation 100% 

(3/3) and adults 68.75% (11/16) of positivity and 15, 63% (5/32) had diarrhea at the time of stool 

extraction and were positive for Cryptosporidium sp. The work was carried out in the month of 

September of the year 2017, when the Phenomenon of the Child was presented, which caused a 

shortage of pastures and nutritional stress. 

 

Key words: Oocysts, Cryptosporidium, shearing, feces 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria que afecta a humanos y 

animales alrededor del mundo. Su signología es básicamente entérica, causando 

diarreas profusas, temperaturas altas que pueden llegar a los 40 °, deshidratación 

y anorexia, llegando a causar incluso la muerte. Cryptosporidium sp., está incluido 

como patógeno en la enteritis neonatal de camélidos sudamericanos, terneros y 

corderos, causando una alta morbilidad y mortalidad en ellos. Este patógeno 

puede también estar presente incluso en animales que no presentan diarrea. Las 

lesiones microscópicas en intestino son el debilitamiento de vellosidades y un 

cambio a nivel del epitelio de cilíndrico a cúbico, a nivel del yeyuno, aunque 

también podría estar presente en íleon. Cryptosporidium sp., es uno de las 

mayores agentes zoonóticos en el mundo. Tiene una vía de transmisión oro-fecal 

y está asociado a diarreas en seres humanos; especialmente en niños, llegando a 

una prevalencia de 14,3% (1). La fuente de contagio de mayor importancia es el 

agua, tal como ocurrió en el brote que hubo en Europa en el 2010, siendo este el 

segundo brote de mayor magnitud a nivel mundial (2). 

En nuestro medio, no hay reportes previos sobre este parásito en vicuñas. En los 

trabajos realizados en alpacas destaca la importancia de Cryptosporidium sp., 

como agente primario en neonatos, en donde cursa con cuadros de diarrea e 

incluso la muerte; y en los animales adultos, en donde las madres son las 

principales portadoras y diseminando el agente en la etapa de relajamiento 

inmune periparto. Por lo tanto, aquellos animales que convivan con los neonatos 

en la época de empadre y parición, también son portadores asintomáticos. 
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La crianza de camélidos sudamericanos en la parte alta del país es una importante 

fuente de recursos para los pobladores, donde destaca la alpaca y vicuña; siendo 

la obtención de fibra de vicuña la actividad que genera el mayor impacto 

económico, por su calidad y alto valor comercial. El factor limitante de esta 

actividad, radica en que la vicuña es un animal protegido que solamente se 

encuentra en determinadas áreas y que puede verse afectada por agentes 

infecciosos de distintos orígenes (viral, bacteriano y/o parasitario). 

Los efectos de este parásito en camélidos y rumiantes producen una alta 

mortalidad y morbilidad. Las crías son animales susceptibles, debido a la falta de 

sanidad de algunos productores y a un mal manejo al momento de dar el calostro. 

El daño que produce el parásito a nivel del intestino hace que baje la tasa de 

crecimiento debido a la mala absorción de nutrientes conllevándose así a una baja 

en los índices de producción.  

Por lo tanto, el objetivo del estudio fue determinar la presencia de ooquistes de 

Cryptosporidium sp en vicuñas que se encuentran en el CIPTT de la UAP- 

Tullpacancha, Huancavelica – Perú. Por medio de los resultados revelan la 

situación epidemiológica del agente en las vicuñas de la zona de estudio; y con 

esto genera un foco de atención por parte de las autoridades locales para el 

control de la enfermedad y de los posibles riesgos sanitarios en humanos y en 

otros animales de la zona. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

 

En 1907 Cryptosporidium sp fue descubierto en las criptas gástricas de un ratón, 

por el médico Tyzzer. Hasta que en el año de 1979 fue descrito por primera vez en 

pacientes con SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) (3). La 

criptosporidiasis es una parasitosis causada por Cryptosporidium sp., que se 

manifiesta por la presencia de diarreas en animales neonatos, ocasionando una 

elevada morbilidad (4). 

La patogenicidad de Cryptosporidium sp es variable, dependiendo del estado 

inmune del hospedador, y la edad y del tipo de animal involucrado (5). 

Cryptosporidium sp se puede encontrar en los distintos hospederos a nivel de 

tráquea, mucosa intestinal y gástrica, lo cual dependerá de la especie de 

Cryptosporidium sp. y del hospedador (6). 

 

2.2. Taxonomía  

 

Filo: Apicomplexa,  

Clase: Coccidia 

Orden: Eucoccidiorida 

Suborden: Eimeriorina 
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Familia: Cryptosporidiidae (7).  

Las particularidades en el genotipo y el aspecto molecular de las especies de 

Cryptosporidium sp. han innovado la comprensión de la variedad biológica de este 

microorganismo (8).  

En la actualidad no hay una clasificación exacta ya que hay varios genotipos 

pendientes y solo podemos reconocer actualmente 23 especies. Para reconocer 

las diferentes especies se requiere de técnicas moleculares de amplificación como 

es el caso de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Esto, en razón de 

que existe una una baja especificidad por su hospedador y hay pequeñas 

diferencias de la estructura o forma de los ooquistes de las distintas especies del 

género (9). 

Se han utilizado técnicas como el PCR donde se emplearon ―primers‖ para poder 

amplificar selectivamente la cantidad de loci genéticos que actúan como 

marcadores seguidos de una hidrólisis enzimáticas para realizar la categoría de 

especies, genotipos y subgenotipos (10). Con las diferencias encontradas en las 

secuencias de las subunidades de ARNr, la proteína de choque térmico, la 

identificación de subgenotipos la glicoproteína GP60 y el gen de actina, se ha 

podido describir los diferentes tipos de Cryptosporidium sp (11). 

Para el sistema digestivo, la mayoría de especies de Cryptosporidium sp. Tiene 

efectos perjudiciales, variados debido a las distintas zonas comprometidas, como 

el intestino delgado en el caso de C. hominis y C. parvum, también está el íleon 

que es específico para el contagio en C. parvum. Mientras tanto, en lo que refiere 

a mucosa gástrica podemos encontrar a C. muris y C. serpentis; y en rumiantes 

podemos encontrar en la mucosa del abomaso a C. andersoni (Tabla 1) (12). 
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 Tabla 1: Especie de Cryptosporidium sp., sus hospedadores y sitios de 

infección (2). 

 

  

 

 

ESPECIE HOSPEDADOR  SITIO DE INFECCIÓN  

C. parvum  
Ratón común, Vacunos, 

Humanos, Cerdos, Ovejas, 

Cabras, Caballos  

Intestino delgado  

C. hominis Humanos, Monos  Intestino delgado  

C. muris  Humanos, Monos  Estómago  

C. meleagridis  Humanos, Pavos   Intestino delgado  

C. serpentis  Serpientes, Lagartijas   Estómago  

C. felis  Gatos, Humanos   Intestino delgado  

C. suis  Cerdos Intestino delgado  

C. wairi  Cobayos Intestino delgado  

C. baileyi  Gallinas, Pavos  Tráquea, bolsa de Fabricio, cloaca  

C. canis Caninos, Humanos  Intestino delgado  

C. andersoni  Vacunos  Estómago  

C. bovis  Bovinos  Intestino delgado  

C. ubiquitum (Genotipo 

cervino) 

Ovejas y otros animales, 

Humanos  
 Intestino delgado  

C. galli  Gallo  Estómago  

C. cuniculus  Conejos Intestino  

C. genotipo de mono Monos  Intestino  
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2.3. Morfología  

 

2.3.1. Ooquiste 

 

El ooquiste de Cryptosporidium sp. tiene una forma que es similar a una esfera, 

ligeramente ovoidal y la medición de su diámetro tiene un intervalo de 4 a 6 µm; 

los ooquistos más grande pueden llegar a alcanzar 5.6 a 7.4 µm de diámetro. 

Al ser observado en el microscopio se puede apreciar una estructura interna que 

está conformada por cuatro esporozoítos vermiformes y cuerpos residuales que no 

se pueden distinguir, estos están rodeados por una doble pared. Presenta 

ooquistes no esporulados y ooquiste esporulado, de los cuales destacan los 

esporozoítos que están situados como líneas trasversales claras y mancha 

oscura, que son los cuerpos residuales al momento de la tinción Ziehl – Neelsen 

modificado (ZNM) (13). 

Existen dos tipos de ooquistes, el primero que cuenta con una pared gruesa, este 

es responsable de la transmisión de un reservorio a otro y el segundo que tiene 

pared delgada y que es responsable de un ciclo de una autoinfección en el 

hospedador infectado a través del reciclaje continuo de los esporozoítos que salen 

de los ooquistes (14). 

Estudios del tipo molecular han confirmado que existe una especie aislada en 

ciervos que es el C. ryanae, donde sus ooquistes son parecidos a C. bovis y C. 

parvum pero de un tamaño pequeño. Se dice que este genotipo existe en forma 

generalizada en bovinos, de manera mundial (15). 

Los ooquistes son resistentes a los procedimientos de potabilización por lo que se 

requiere un mínimo de 80mg/L de concentración de cloro libre para disolver la 

pared del ooquiste, esto es de mucha ayuda ya que puede ser un indicador de la 

calidad del agua (16). 
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Esta forma de Cryptosporidium sp., es resistente a temperatura de 4°C a 22°C 

(17) llegando a permanecer hasta 18 meses en condiciones húmedas y frías, esto 

hace que puedan permanecer viables (18).  

 

2.4. Ciclo biológico 

 

El ciclo del Cryptosporidium sp. es directo, cuenta con dos fases, una endógena 

donde se puede apreciar ciertos cambios, que empiezan cuando el hospedador 

ingiere el ooquiste del parásito; y una exógena. Para empezar la infección, dentro 

del cuerpo del hospedador, el primer paso es la apertura de la pared del ooquiste, 

en este proceso llamado el desenquistamiento salen los esporozoítos para ser 

expuesto a condiciones reductoras del estómago, donde aparecen las enzimas 

parasitarias pancreáticas y/o sales biliares, tal como ocurro en los ciclos biológicos 

de parásitos Apicomplexa (12).  

Por tal motivo, su ciclo de vida es similar a otros coccidios monoxénicos, 

terminando con la formación del ooquiste que es el estadio infectivo pues ya sale 

al exterior esporulado, teniendo en su interior a los cuatro esporozoítos (19).  

El ciclo de Cryptosporidium sp, inicia cuando el hospedador ingiere el estado 

infectivo que son los ooquistes esporulados, los cuales son eliminados en las 

heces de otro hospedador Luego que el hospedador consume el ooquiste a través 

del agua o alimentos contaminados, estos se desenquistan en el tracto 

gastrointestinal del hospedador, y empieza la liberación de los cuatro esporozoítos 

de su interior. Algunos factores que favorecen el desenquistamiento son: la 

temperatura del hospedador, las sales biliares y también es posible que la tripsina 

(20). 

El desarrollo de Cryptosporidium sp, puede desencadenar la formación de 

ooquistes que tengan una pared gruesa y delgada en la mayoría de los casos, los 

cigotos maduros desarrollan una cubierta externa resistente y se modifican en 

ooquistes infectantes, con una pared gruesa (21). Esto ocurre con el 80% del total 
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de los ooquistes que salen al medio mediante las heces contaminadas, haciendo 

factible la transmisión y posterior diseminación de la parasitosis entre los posibles 

hospedadores. El resto de los cigotos maduros (20%) forman ooquistes de pared 

delgada, al tener esta característica morfológica tienden a romperse con facilidad, 

generándose una autoinfección en el hospedador sin abandonar el intestino y se 

empieza otra vez el ciclo de manera endógena como se puede apreciar en el 

anexo 1 y el anexo 2 (21). 

El período pre patente puede ser diferente dependiendo del hospedador, la dosis 

infectiva y la especie de Cryptosporidium sp. En terneros puede ser de 2 a 7 días, 

en alpacas neonatales se vio que el período pre patente es de 3 a 4 días, mientras 

que en los seres humanos puede ser de 4 a 22 días. Esto dependerá si el 

hospedador este inmunosuprimido, mientras que el período de patencia que es 

cuando el ooquiste es eliminado al medio exterior; dura de 1 a 12 días en terneros, 

en alpacas de 11 a 14 días y 1 a 20 días en humanos (22). 

 

2.5. Signos clínicos 

 

La criptosporidiosis se presenta con signos a nivel del sistema digestivo. El signo 

peculiar de la infección por Cryptosporidium sp., es la diarrea profusa, aunque no 

siempre está presente (23). También se presenta anorexia, hipertermia (40.5 a 

41.0 °C), una deshidratación leve a moderada y depresión. En casos más graves, 

ocurre pérdida del reflejo de succión, postración, dolor abdominal a la palpación, 

hipotermia y muerte (24). 

Los signos clínicos en camélidos sudamericanos tienen la misma presentación 

que en rumiantes, uno de los principales patógenos que afectan el tracto entérico 

que está ligado a una alta cantidad de animales enfermos y baja mortalidad es C. 

parvum en alpacas neonatales (6). Al examen físico se puede observar en crías, 

signos de shock hemodinámico, deshidratación, taquicardia, ojos hundidos, 

taquipnea, mucosas secas y fiebre, mientras en los exámenes de sangre se puede 
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observar; hipoalbunemia, azotemia, hipocalemia e hiponatremia (25). En un 

estudio experimental en alpacas neonatales se observaron heces líquidas con 

mucho mucus, amarillo claro y olor a ácido. Posteriormente, se observó fiebre, 

dolor abdominal, anorexia, emaciación y deshidratación (26). 

 

2.6. Epidemiología  

 

2.6.1. Hospedero 

 

En mamíferos la infección se produce por la ingesta de ooquistes infectivo que 

están presentes en heces diarreicas de animales positivos, en especial en 

rumiantes neonatos (4). 

 

En la provincia de Sili, Cusco se presentó un brote de diarrea que resultó en un 

alto número de animales enfermos y muertos entre las alpacas neonatales. Uno 

de los patógenos involucrados en el brote de diarreas fue Cryptosporidium sp., con 

un 20%. Esto fue detectado en animales de 1 a 5 semanas de edad (27). En este 

sentido, los estudios realizados indican que la infección por Cryptosporidium sp, 

depende de la edad del hospedador, siendo los más susceptibles los recién 

nacidos (28). 

Cryptosporidium sp., es más prevalente en animales menores a 30 días de nacido 

y está ligado a la diarrea neonatal en becerros (29). Depende también del estado 

inmunitario de la persona y/o animal que lo contraiga, en personas que tengan un 

sistema inmune estable la criptosporidiosis solo cursa como una diarrea pasajera, 

mientras tanto en personas que tienen comprometido su sistema inmune, se 

presenta como una diarrea persistente por ende una infección crónica (30). 

En el estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 4300 msnm se 

recolectaron heces de crías sin diarrea y con diarrea dando un total de 148 

animales. Los seguimientos semanales desde la primera semana de vida hasta la 
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sexta semana y el diagnostico por medio de la técnica de ZNM mostraron que es 

parásito se encuentra principalmente durante la segunda y cuarta semana con 

presencia de diarreas en crías (31). 

En el 2012, se realizó un estudio donde no se logró demostrar la relación de la 

presencia de diarreas con los animales que fueron positivos a Cryptosporidium 

sp., ya que también hubo animales positivos al parásito, los cuales no presentaron 

diarreas. Este estudio se realizó en animales mayores a 5 semanas de vida (32).  

 

En un estudio realizado el 2017 durante el evento del chaccu de vicuñas en 

Picotani (Perú), se registró que en los grupos familiares hay un mayor porcentaje 

de hembras en comparación a los machos. Esto guarda cierto grado de vínculo 

con las manifestaciones de estrés que observaron al momento de la captura y 

encierro (33).  

 

2.6.2. Parásito  

 

La sobrevivencia de los ooquistes de Cryptosporidium sp, está influenciada por el 

grosor de su pared; pudiendo ser viable incluso bajo circunstancias no favorables 

en el ambiente. Estos pueden permanecer en el agua o suelo durante meses; 

además, el parásito es resistente a la mayor parte de desinfectantes entre ellos el 

cloro (34). La temperatura en que el ooquiste es resistente al medio varía entre 

4°C a 22°C (17), mientras la temperatura en la cual el ooquiste es infectivo es de 

10°C a 25 °C por un tiempo de 12 meses, pero la infectividad baja cuando son 

expuestos a temperaturas mayores a 45°C por 5 a 20 minutos (34). 

La naturaleza de la pared del ooquiste hace que sobreviva a condiciones no 

favorables, los ooquistes esporulados cuentan con una pared trilaminardura que 

rodea los esporozoítos, que serán la fuente de infección (12). La viabilidad del 

ooquiste va a depender de factores energéticos y su susceptibilidad ocurre cuando 

es sometido a altas temperaturas, en donde el ATP producido disminuye por una 

actividad metabólica elevada (35).  
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Con todo lo dicho anteriormente, el ooquiste al salir al medio exterior sale infectivo 

y tiene una pared gruesa, logrando sobrevivir a temperaturas de -4° a 4 °C y 

permanecer infectivo durante en tiempo de 6 a 12 semanas (36).  

 

2.6.3. Ambiente 

 

En Irán, en los estudios sobre infecciones por Cryptosporidium sp., en camellos 

mediante tinción Ziehl-Neelsen modificado se tuvo una prevalencia que varío entre 

0,5% y el 37,9%, entre los años 1995 y 2016, tomando en cuenta que durante 

esos años la cantidad de muestra fue variable. En las crías de camellos menores a 

un año la prevalencia fue la más elevada con un 20%, estos animales mostraron 

diarreas y debilidad. Un factor predisponente en este estudio fue la temperatura 

(1° a 14°C) debido que la infección fue más alta en invierno (32%), mientras que 

en verano fue de 16%. Esto indica que la parasitosis es favorable por las bajas 

temperaturas, pues; en época de frio (otoño – invierno) la temperatura fluctúa 

entre 1°C hasta los 8 °C en los días más fríos. Otro factor que favorece esta 

infección radica en el hecho que en los meses fríos los animales tienden a estar 

dentro de los establos y los ooquites están protegidos de la luz solar directa (37).  

Como en otros rumiantes, en las alpacas se determina que el origen de la 

infección guarda relación con la época de parición donde se presentan las lluvias, 

con la presencia de aguas estancadas y la defecación que contamina el ambiente. 

Además, los adultos también podrían actuar como portadores asintomáticos y 

diseminar a los ooquistes infectivos (38).   

En estudios realizados en Puno no se logró demostrar como factor de riesgo la 

presencia de C. parvum para desencadenar diarreas en alpacas neonatales (38), 

sin embargo, en un estudio en la provincia de La Raya en Cuzco se demostró que 

en las alpacas neonatales se presentaba con mayor frecuencia C. parvum en 

animales con diarrea (14,78%) en comparación a los animales supuestamente 

sanos (5,55%). Por lo tanto, si se representó como factor de riesgo para la 
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presencia de diarreas en alpacas neonatales. En este trabajo, se recomienda que 

se realice cambios en el ambiente; tales como, la rotación de dormideros, 

disminuir la cantidad de animales en la zona de los pastizales para evitar la 

acumulación de charcos (los que favorecerían en la propagación de la 

enfermedad) y la crianza en terrenos inclinados (39).   

En Canchis-Cusco, se confirmó la presencia del parásito en madres alpacas 

dando como resultado 34% de madres positivas; lo que representaría un factor de 

riesgo para sus respectivas crías que la madre positiva tiene dos veces más riesgo 

de contagiar a su cría Cryptosporidium sp., (a diferencia de las madres negativas). 

Una condición que podría estar indicada es la falta de trasferencia de anticuerpos 

calostrales (40).   

En la Raya-Cusco, de una población muestreada de 156 machos reproductores se 

encontró una prevalencia corregida de 57,6%(76) de machos positivos a la tinción 

de Ziehl Neelsen modificada. Su alta prevalencia se puede deber a que los 

machos reproductores del estudio estaban en contacto con las crías, favoreciendo 

la infección. Este trabajo se realizó en la época de parición que oscila entre Enero 

– Marzo y se recomienda realizar estudios epidemiológicos en otros grupos etarios 

(41).  

En el 2016 se demostró que Cryptosporidium sp., forma parte del complejo 

entérico neonatal en camélidos sudamericanos, junto a otros patógenos. El 20% 

estuvieron infectados con Cryptosporidium sp., (42) lo cual concuerda con el 

estudio en 2009, donde reporto un 12% para Junín y 13% de prevalencia a nivel 

nacional (28).  

Las vicuñas de Tullpacancha realizan la parición en lugares cercanos a lagos o 

lagunas formadas por las intensas lluvias situados cerca de ellas. Esto coincide 

también con la época de lluvias y hace más factible la formación de lagunas (43).  
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2.6.4. Zoonosis 

 

Los humanos que habitan en el mismo lugar de los portadores de Cryptosporidium 

sp, como las parejas sexuales de los infectados, trabajadores de las ganaderías 

y/o centro de producción alpaquero, centro de salud; tienen más probabilidades de 

adquirir la parasitosis al estar en contacto con los portadores. Lo mismo ha sido 

reportado con las personas que viajan a los sitios con mayor prevalencia de este 

parásito al adquirirlo por el consumo de agua contaminada (2). 

La prevalencia de Cryptosporidium sp., va ser variable, por lo que depende de la 

economía de la población y de la cultura de la misma. Esto se presentará más en 

aquellos lugares que cuenten con una pobre infraestructura en lo que se refiere a 

canalizaciones de las aguas potables, recreativas (piscinas, lagos, lagunas, ríos) y 

un contacto cercano a los animales (44).  

La especie que más afecta al ser humano es el C melangridis, de acuerdo a los 

últimos estudios moleculares epidemiológicos. Como ejemplo en países como el 

Perú, la tasa de infecciones de C. melangridis es más alta en comparación con la 

tasa de C. parvum (45) (46).  

El primer caso reportado de zoonosis ligado a Cryptosporidium sp., fue en una 

persona que estuvo en contacto con la cría de alpaca, la cual estaba eliminando 

ooquistes del parásito sin presentar diarrea (47), y Sazmad en el 2012, reportó 

casos de cryptosporidiosis en personas que tuvieron contacto con camellos (48).  

En lo que corresponde a distribución mundial, en América del Sur y Medio Oriente 

C. parvum, tiene una alta prevalencia, Australia, América del Norte y África, la 

prevalencia es mayor de C. hominis con un porcentaje de 62%. En cambio, en 

Europa ambas especies son de igual de prevalente, aunque C. parvum prevalece 

más que C. hominis en las áreas rurales (17). 
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2.6.5. Prevención y control  

 

Las medidas preventivas en humanos son el buen lavado de manos con agua y 

jabón después de haber tenido contacto con personas infectados, animales 

posiblemente infectados. El buen lavado de los alimentos y tener cuidado con los 

bebederos o comederos de los animales que sean positivos al parásito (44).  

Desde el momento que se presenta un brote en un centro de producción, lo 

primero que se hace o debería hacerse es utilizar desinfectantes para las zonas 

involucradas y separar los animales sanos de los enfermos (10). 

Por lo tanto, se tiene que hacer una terapia de mantenimiento en los animales 

enfermos para brindarles la hidratación adecuada y aplicar coccidiostáticos o 

antibacterianos para evitar las infecciones secundarias (49). 

 

2.6.6. Técnicas de diagnóstico 

 

Se pueden dividir en 3 grupos; las que permiten visualizar la morfología general, 

las que emplean distintas tinciones o coloraciones químicas y la 

inmunofluorescencia y las que agrupan las pruebas bioquímicas y de biología 

molecular (19). 

 

2.6.6.1. Métodos de flotación  

 

2.6.6.1.1. Técnica de Sheather – Sugar 

 

Consiste en la concentración por flotación de ooquistes de protozoo que tiene una 

baja densidad a diferencia de la solución azucarada que es más densa. Es 

importante para la concentración de ooquistes y se utiliza como método en el 

diagnóstico de coccidios como el Cryptosporidium sp, entre otros (50).  
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2.6.6.2. Pruebas con tinciones y coloraciones 

 

2.6.6.2.1. Zhiel Nilsen Modificado  

 

La técnica de ZNM ácido resistente donde los ooquistes se tiñen de fucsia o rojo 

destacando gracias a los colores de contraste (azul o verde) (51). Esto se debe a 

la composición de la pared del ooquiste que es lipídica y glicoproteíca (22) sirve en 

la determinación de la morfología y ayuda en la medición de los ooquistes (52). A 

pesar de que se necesita tiempo y un personal adecuado, esta técnica es usada 

por tener una especificidad de 98.9% y una sensibilidad de 83.7% (53).  

Normalmente se diagnostica la presencia de Cryptosporidium sp., mediante la 

detección microscópica de los ooquistes en las heces por medio del frotis de estas 

por métodos de tinción convencional. Este es el de la tinción Zhiel Nilsen 

modificado, el cual es un método directo, rápido y económico para detectar 

ooquistes (19). 

En el proceso de tinción para Zhiel Nilsen modificado las láminas con las muestras 

se colorean con fucsina básica durante 20 minutos, después se lava con agua y se 

decolora con ácido sulfúrico (H2SO4) al 2% durante 20 segundos y se dejará 

secar. Una vez seca la lámina, esta será coloreada con verde malaquita al 5%, 

durante 5 minutos. Por último, se dejará secar para luego ser observada al 

microscopio (54).  

 

2.6.6.3. Técnicas moleculares 

 

2.6.6.3.1. PCR 

 

El PCR es una técnica de reacción enzimática in vitro, que fue utilizada por 

primera vez por Kary Mullis en 1985. Lo que hace esta técnica es ampliar las 

secuencias de ADN, de mil a un millón de veces; esto es copiado idénticamente 
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con el uso de ―primers‖, ADN polimerasas termoestables y los ciclos térmicos (55). 

Esto hace que haya una alta especificidad y una alta sensibilidad al momento de 

detectar los ooquistes en muestras clínicas y ambientales (56). Mullis propuso que 

la cantidad de PCR y el número de ciclos, producto final se podría utilizar para 

calcular la cantidad inicial de material genético por comparación con un estándar 

conocido (55).  

El diagnóstico de Cryptosporidium sp, por medio de la técnica de PCR se ha 

realizado muestras clínicas de heces diarreicas, en donde demostró una 

sensibilidad de 97 – 100% y una especificidad de 100% para el diagnóstico del 

parásito (57) (58). 

 

2.6.6.3.2. ELISA  

 

La técnica de ELISA es una prueba enzimática que permite la detección de 

antígeno y requiere de la concentración de 500,000 de ooquistes por mL en heces 

solidas (59). Esta prueba es importante para la detección de antígenos de 

Cryptosporidium sp., por lo que es más sensible que el ZNM (60).  

 

Actualmente se utilizan kits que tienen parecidos niveles de sensibilidad y pueden 

ser utilizados en heces frescas concentradas y en heces frescas no concentradas, 

lo cual dependerá de la cantidad probable de ooquistes que hay en las muestras. 

Si hacemos comparaciones con las técnicas tradicionales, ELISA resulta ser una 

técnica costosa, siendo ambas de similar umbral de detección (61).   

ELISA tiene un 94% de especificidad y sensibilidad (62). En algunos estudios se 

determinó que la concentración de ooquistes necesarias para la detección 

analítica mínima es de 50,000-500,00 ooquistes/g de heces (59).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Espacio y Tiempo 

 

La recolección de muestras fue en el CIPTT de la UAP que, se encuentra ubicado 

en la localidad de Carmen de Tullpacancha, Distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa, Región de Huancavelica, a 4200 msnm, en la sierra central del Perú 

como se observa en el anexo 3. El proceso, evaluación y análisis de las muestras 

se realizó en el laboratorio de Patobiología Veterinaria de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UAP. El 

tiempo del muestreo fue en el mes de setiembre del 2017, época de chaccu.  

 

3.2. Población y Muestra 

 

La estación Tullpacancha cuenta con 1800 vicuñas aproximadamente, como se 

aprecia en el anexo 4 donde se ve a la población de vicuñas en el Módulo de Uso 

Sostenible. Solo se consideraron los animales que murieron antes y después del 

Chaccu llegando a recolectarse 32 muestras en un tiempo de 15 días. 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

 

El estudio es descriptivo no experimental, se recolectaron muestras de heces 

directamente del recto del animal fallecido a causa de estrés por la captura, 
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encierro y esquila. Y las muestras fueron llevadas al laboratorio de Patobiología 

Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas. 

 

3.4. Equipos y Procedimientos 

 

3.4.1. Equipos 

 

3.4.1.1. Equipos  

 

Microscopio. 

Cámara digital. 

Computadora portátil 

Baño María  

Balanza  

 

3.4.1.2. Materiales: 

 

Láminas porta objeto. 

Beaker. 

Pipeta. 

Pipeta graduada. 

Papel toalla. 

Hisopos estériles. 

Vaso Coplin. 
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Caja de láminas. 

Frascos de plástico. 

Goteros. 

Guantes quirúrgicos. 

Mandil. 

Mascarilla. 

 

3.4.1.3. Insumos: 

 

Suero fisiológico. 

Metanol. 

Fenol. 

Ácido sulfúrico. 

Alcohol 95%. 

Alcohol 70%. 

Agua destilada. 

Fucsina básica. 

Verde Malaquita. 

 

3.4.1.4. Servicios: 

 

Laboratorio. 

Impresión. 
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Internet. 

 

3.4.1.5. Materiales de escritorio: 

 

USB. 

Corrector. 

Lapicero. 

Plumón indeleble. 

Cuaderno.  

 

3.4.2. Procedimientos 

 

3.4.2.1. Envío de solicitudes   

 

Se realizó el envío de solicitud al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR, Gobierno Regional, Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

CONACS, Ministerio de Agricultura, ya que cualquier investigación que implique la 

captura temporal y/o colecta de material biológico con fines científicos debe tener 

la autorización dada por la autoridad correspondiente en este caso de SERFOR. 

Para el procesamiento, la evaluación y análisis se contó con la autorización para el 

uso del laboratorio de Patobiología Veterinaria de la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria. 

 

3.4.2.2. Toma de muestras post mortem 

 

Se realizaron las necropsias en campo, para ello se procedió a realizar 

previamente la evaluación clínica de la vicuña (anexo 5) para verificar la muerte 
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del animal ya que este haya ocurrido antes, durante y después del chaccu. 

Posteriormente se tomó la muestra directamente del recto (anexo 6). 

 

3.4.2.3. Conservación y transporte de muestras al laboratorio 

 

Las muestras fueron rotuladas y almacenadas en refrigeración hasta su 

procesamiento. Todas las muestras fueron puestas en frascos estériles de boca 

ancha y rotuladas para ser procesadas posteriormente en el laboratorio de la 

Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UAP. 

 

3.4.2.4. Preparación de tinciones  

 

3.4.2.4.1. Fucsina básica 

 

Se disolvió 3 gr. de fucsina básica en un beacker y se agregó 100 ml de alcohol al 

95%. En baño maría se calentó el fenol cristalizado hasta que esté en fase líquida. 

Una vez ya calentado el fenol se agregó 55 ml de metanol y se completó el litro 

con agua destilada. 

 

3.4.2.4.2. Verde Malaquita 

 

Se disolvió 5 gr. de verde malaquita y se agregó 100 ml de agua destilada en un 

beacker. Se dejó reposar por 24 horas.   

 

3.4.2.4.3. Ácido sulfúrico al 2% en etanol 

 

En un beacker se puso 2 ml de Ácido sulfúrico y se agregó una cantidad de 98 ml 

de etanol al 70% para después homogenizar la mezcla. 
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3.4.2.5. Procesamiento de obtención de muestras 

 

1. Las muestras de heces de las vicuñas, fueron tomadas directamente del 

recto (con guantes) y puestas en frascos estériles debidamente rotulados (anexo 

6). 

 

2. Por cada muestra se empleó 3 láminas que fueron identificadas con el 

número de vicuña. Esto se realizó con la ayuda de hisopos estériles empapados 

con suero fisiológico. 

 

3. Se dejó secar y se fijó dentro de las 24 horas obtenidas las muestras con 

metanol durante un tiempo de 5 minutos. Luego que las muestras fueron fijadas se 

colocaron en una caja porta láminas para su conservación y envió.  

 

4.  Las láminas fijadas fueron introducidas en vasos coplin con fucsina básica 

durante 20 minutos. 

 

5. Después con agua corriente de caño se procedió al lavado y decoloración 

con ácido sulfúrico (H2SO4) al 2% durante 20 segundos, moviendo la lámina 

constantemente.  

 

6. Una vez que se realizó la decoloración, se continuó con el lavado con agua 

y posteriormente se dejó secar.  

 

7. Después que la lámina fue secada, se introdujo en otro vaso coplin que 

contenía verde malaquita al 5%, durante un tiempo de 5 minutos. 

 

8. Luego se realizó un último lavado y se dejó secar (anexo 7) las láminas ya 

coloreadas. 

 

9. Se colocó una gota de xilol sobre la muestra teñida y se colocó un 

cubreobjeto. 
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10. Las muestras procesadas fueron examinadas en el microscopio con el 

programa (anexo 8) Leica application suit para la medición con objetivo de 40X y 

100X (anexo 9). 

 

3.5. Diseño Estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva referido a 

porcentajes. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N°1. Determinación de Cryptosporidium sp., correspondiente a edad en vicuñas en 

semicautiverio del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica CIPTT- 

Tullpacancha, Huancavelica - Perú 2017. 

 

 

De las 32 muestras de heces de vicuñas analizadas, el 78,13% (25/32) resulto 

positivo y el 21,87% (7/32) fueron negativas mediante la coloración ZNM. Las crías 

arrojaron un 84,62% (11/13) de animales positivos, un 100% (3/3) de juveniles y 

un 68,75% (11/16) en adultos, fueron positivos a Cryptosporidium sp., y el 15,38% 

(2/13) en crías fueron negativas, el 0% (0/3) de juveniles y el 31,25% (5/11) en 

adultos resultaron negativos a Cryptosporidium sp.,. 

 

 

    N° de muestras 

Positivo  Negativo Total  

N°  %±IC N° %  N° % 

E
d

a
d

 

Crías 13 11 84,62% 2 15,38% 13 40,62% 

Juveniles 3 3 100% 0 0% 3 9,38% 

Adultos 16 11 68,75% 5 31,25% 16 50% 

Total    32 25 78,13% 7 21,87% 32 100% 
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Tabla N°2. Determinación de Cryptosporidium sp., correspondiente al sexo de vicuñas en 

semicautiverio del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica CIPTT- 

Tullpacancha, Huancavelica - Perú 2017. 

 

De la tabla observamos que el total de cría de hembras que dieron positivo a 

Cryptosporidium sp., es de 71,43% (5/7), el 100% (2/2) de hembras juveniles y el 

70% (7/10) de hembras adultas fueron positivas a Cryptosporidium sp., dando un 

total de positivas 73,68% (14/19). Mientras un 26,32% de hembras en total fueron 

negativas. En lo concerniente a machos, las crías obtuvieron un 100% (6/6) de 

positividad, en los juveniles un 100% (1/1) y en machos adultos el 66,67% (4/6) 

fue positivo, dando un total de 84,62% (11/13) machos positivos y el 15,38% (2/1) 

resultaron negativos.   

      
N° muestras 

Positivo Negativo  Total 

      N°  %±IC N° %  N° % 

s
e
x

o
 H

e
m

b
ra

 Cría 7 5 71,43% 2 28,57% 7 21,88% 

Juvenil 2 2 100% 0 0% 2 6,25% 

Adulto 10 7 70% 3 30% 10 31,25% 

Total de Hembras 19 14 73,68% 5 26,32% 19 100% 

M
a

c
h

o
 Cría 6 6 100% 0 0% 6 18,75% 

Juvenil 1 1 100% 0 0% 1 3,13% 

Adulto 6 4 66,67% 2 33,33% 6 18,75% 

 
Total de Machos 13 11 84,62% 2 15,38% 13 100% 

Total     32 25 78,13 % 7 21,87% 32 100% 
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Tabla N°3. Determinación de Cryptosporidium sp., correspondiente a edad con presencia 

de diarreas en vicuñas en semicautiverio del Centro de Investigación y Transferencia 

Tecnologica CIPTT - Tullpacancha, Huancavelica - Perú 2017 

    
N° de 

muestras 

Positivo  a 

Cryptosporidium sp, 

Negativo a 

Cryptosporidium sp., Total 

Positivo Negativo  Positivo Negativo  

N°  %±IC N°  %±IC N°  %±IC N°  %±IC N°  % 

E
d

a
d

 

Crías 13 2 15,38% 9 69,24% 0 0% 2 15,38% 13 40,62% 

Juveniles 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3 9,38% 

Adultos 16 3 18,75% 8 50% 0 0% 5 31,25% 16 50% 

Total 32 5 15,62% 20 62,5% 0 0% 7 21,88% 32 100% 

 

Como se observa en la Tabla N° 3, de las 32 muestras de heces de vicuñas 

analizadas, el 15,62% (5/32) resultó positivo a la presencia de diarreas y positivo a 

Cryptosporidium sp., el 62,5% (20/32) fue negativa a la presencia de diarreas 

siendo estos animales positivos a Cryptosporidum sp., el 21,88% (7/32) resultó 

negativo a la presencia de diarreas y a Cryptospodirium sp,. El porcentaje de crías 

positivas a la presencia de diarreas y a Cryptosporidium sp., fue de 15,38% (2/13). 

En el caso de juveniles todas las nuestros fueron negativas para la presencia de 

diarreas pero positivas para Cryptosporidium sp., y en lo concerniente a los 

animales adultos solo el 18,75% (3/16) arrojó positivo tanto a la presencia de 

diarrea como a Cryptosporidium sp.,. 
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Tabla N°4. Determinación de Cryptosporidium sp., correspondiente al sexo con presencia 
de diarreas en vicuñas en semicautiverio del Centro de Investigación y Transferencia 
Tecnológica CIPTT- Tullpacancha, Huancavelica - Perú 2017. 
 

  

    
N° de 

muestras 

Positivo  a 
Cryptosporidium sp, 

Negativo a 
Cryptosporidium sp., 

Total 

 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

 

N°  %±IC N°  %±IC N° %±IC N°  %±IC N°  % 

s
e
x

o
 H
e
m

b
ra

 

Cría 7 1 14,29% 4 57,14% 0 0% 2 28,57% 7 21,88% 

Juvenil 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 6,25% 

Adulto 10 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10 31,25% 

Total de 
Hembras 

19 3 15,79% 11 57,89% 0 0% 5 26,32% 19 100% 

M
a
c
h

o
 

Cría 6 1 16,67% 5 83,33% 0 0% 0 0% 6 18,75% 

Juvenil 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 3,13% 

Adulto 6 1 16,67% 3 50% 0 0% 2 33,33% 6 18,75% 

 
Total de 
Machos 

13 2 15,38% 9 69,24% 0 0% 2 15,38% 13 100% 

Total    
32 5 15,62% 20 62,5% 0 0% 7 21,88% 32 100% 

 

De la tabla observamos que el total de cría hembras que dieron positivo a la 

presencia de diarreas fue de 15,79% (3/19) y también positivas a Cryptosporidium 

sp., en las juveniles notamos que el 100% (0/2) fueron negativas a la presencia de 

diarreas, pero positivas a Cryptosporidum sp., en las hembras adultas fuero 

positas a la presencia de diarrea un total de 20% (2/10), mientras en 50% fue 

negativa para diarreas pero positivas para Cryptosporidum sp, En general, de un 

total de 19 hembras solo el 15,79% (3/19) fue positiva diarreas y a Cryptosporidum 

sp., y el 57,89% (11/19) fue negativo para diarreas pero positivas para 

Cryptosporidum sp.,. En lo que se refiere a machos el total de los 13 animales solo 
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el 15,38% (2/13) fueron positivos a la presencia de diarreas y a Cryptosporidum 

sp., mientras que el 69,24% (9/13) fueron negativos a diarrea, pero positivos a 

Cryptosporidum sp. En crías macho el 16,67% (1/6) fue positivo a diarrea y a 

Cryptosporidum sp. En los juveniles notamos que el 100% (0/1) fueron negativos a 

la presencia de diarreas, pero positivos a Cryptosporidum sp.; y en animales 

adultos el 16,67% (1/6) fue positivo a diarrea y a Cryptosporidum sp., mientras el 

50% fueron negativos para diarreas, pero positivo para Cryptosporidum sp 
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V. DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación es el primero en evaluar presencia de Cryptosporidium 

sp., en vicuñas. Aquí en Perú y Latinoamérica, son escasos los estudios de 

parásitos en vicuñas, debido que estos animales son silvestres y protegidos por el 

estado.  

 

En la investigación se ha estudiado la determinación de ooquistes de 

Cryptospodirium sp., que afecta a las vicuñas del CIPTT en la localidad de 

Tullpacancha de la UAP, se procesó un total de 32 muestras, que fueron fijadas en 

el CIPTT y fueron coloreadas con la técnica Ziehl Neelsen Modificado ZNM, en las 

instalaciones del Laboratorio de Patobiología Veterinaria de la Escuela Profesional 

de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAP. 

 

De todas las muestras en general el 78,13% (25/32) resultó siendo positivo, 

mientras que el 21,87% (7/32) fueron negativas; esto fue diagnosticado por el 

método de tinción de ZNM ya que este método es económico, directo, rápido e 

ideal para la detección de ooquistes de protozoos (19), por tener una especificidad 

de 98,9% y una sensibilidad de 83,7% (53).  

 

En Irán, en los estudios sobre infecciones por Cryptosporidium sp., en camellos se 

tuvo una prevalencia que varío entre 0,5% y el 37,9%, entre los años 1995 y 2016, 

tomando en cuenta que durante esos años la cantidad de muestra fue variable; y 

en las crías de camellos hubo una prevalencia de un 20%(37), estos animales 

mostraron diarreas y debilidad. Ellos concluyeron que los resultados se dieron por 
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el ambiente frío, ya que en la época del año que hubo un mayor porcentaje fue en 

invierno 32% de infecciones mientras que en la época de verano el porcentaje de 

infección fue de 16%; se puede incrementar al asociarse con la estabulación; y 

hace al hospedero más predispuesto a sufrir la parasitosis y los animales al estar 

en grupos familiares hace más propensa la infección.  

 

Esto se corrobora por que el parásito puede llegar a sobrevivir a temperaturas de 

10 °C hasta 25 °C y puede ser infectivo tranquilamente durante un año (34); tiene 

que ver la supervivencia del ooquiste en el medio, dado que las vicuñas forman 

grupos familiares donde duermen, defecan (estercoleros) y al momento de dormir, 

estos animales duermen hacinados, haciendo más propensa la infección (38). 

 

El ooquiste cuando sale al medio, esté se encuentra en su forma infectiva y al 

contar con una pared gruesa, puede llegar a sobrevivir a temperaturas de -4° a 4 

°C, lo que indica que hace más factible a que más animales adquieran la 

parasitosis como se registró en el estudio con una prevalencia de 78,13% (25/32) 

y puede permanecer infectivo durante 6 a 2 semanas (36). La investigación se 

realizó en la época del chaccu en el mes de setiembre donde la región sierra están 

en otoño donde la temperatura oscila entre los -1°C con picos máximo de 17°C 

(Región Huancavelica) esto explicaría porque los resultados fueron altos. 

 

Concerniente a la edad, en las crías analizadas, un 84,62% (11/13) fueron 

positivas en crías. Esto coincide por la época del año y el tipo de manejo, por lo 

que las vicuñas se quedan en grupo debido que no hay separación de madre y 

cría, durmiendo en sus estercoleros que es el lugar donde las vicuñas defecan y 

se podría comparar con el manejo estabulado en camélidos sudamericanos. 

También dependería de la cantidad de pasto para alimentarse y por último del 

número de muestras obtenidas que a mayor población los resultados podrían 

variar, por lo que en el estudio tiene un número pequeño de muestras ya que solo 

se recolectaron 32 muestras obtenidas de vicuñas fallecidas. 
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En un estudio similar realizado en crías de camélidos sudamericanos (llamas) se 

recolectaron heces de crías con diarrea y sin diarrea con un numero de 148 

animales y se realizaron seguimientos semanales desde la primera semana de 

vida hasta la sexta semana y también se utilizó la técnica de ZNM obteniendo los 

siguientes diagnósticos positivos por semana: 1/5 (20%), 5/22 (22,73%), 4/24 

(16,67%), 7/16 (43,75%), 2/5 (40%) y 0/6 (0%) mientras que fueron positivas pero 

no presentaron diarreas 0/143 (0%), 3/123 (2.10%), 1/123 (0,70%), 1/131 (0,70%), 

0/143 (0%) y 0/142 (0%). Con esto concluyeron que el parásito se presenta 

durante la segunda y cuarta semana con presencia de diarreas en crías (31).  

 

En febrero del 2010 en Sili, Cusco se presentó un brote de diarrea que resultó en 

un alto número de enfermos y muertos entre las alpacas neonatales (27). El 

objetivo fue determinar la presencia de patógenos involucrados en el brote de 

diarreas en donde el porcentaje de los animales infectados fueron de 20% con 

Cryptosporidium sp., esto fue detectado de 1 a 5 semanas de edad en los 

animales (27). 

 

En el trabajo realizado todas las crías tenían un promedio de edad no mayor a 6 

meses en esta época del año, pero debido a su edad ellos se comportarían como 

portadores asintomáticos. 

 

En lo que corresponde a machos, en adultos y juveniles se reporta 66,67% (4/6) y 

100% (1/1) respectivamente. En juveniles se reporta un porcentaje mayor dado 

que estos animales se expusieron a más temprana edad al parásito y lo estarían 

liberando en un momento de estrés como es en las épocas donde hay menor 

cantidad de alimento, más aún si en ese año no hubo la suficiente cantidad de 

lluvias, y necesitarían un mayor recorrido de territorio y por ende mayor cantidad 

de energía para alimentarse.  

 

Este resultado se corrobora con el trabajo realizado por Ayala en el 2014 en la 

Raya-Cusco, de una población muestreada de 156 machos reproductores fueron 
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positivos a Cryptosporidium sp., donde el 57,6% (76/156) con prevalencia 

corregida. Según el estudio la alta prevalencia se pudo deber a que los machos 

reproductores del estudio estaban en contacto con las crías, favoreciendo la 

parasitosis (41). 

 

En lo que refiere a las hembras el resultado total fue de 73,68% (14/19) de 

animales positivos. Las hembras adultas tuvieron un resultado del 70% (7/10) de 

animales positivos, lo cual esto se corroboraría por el estudio de Aguilar en la 

Provincia de Canchis en Cusco, donde obtuvo un resultado del 34% de madres 

alpacas positivas a Cryptosporidium sp. Se concluye que la cría tiene un doble 

riesgo de contraer la parasitosis a diferencia de aquella cría en la que su madre es 

negativa al parásito y esto se debe a una falta de anticuerpos calostrales (40). 

Las vicuñas son animales silvestres donde confluyen; madre, padre, hermanos y 

crías y esto hace que los machos al momento del empadre estén en contacto con 

las hembras y estas aún estén con sus crías.  

En los grupos familiares suele haber más hembras y crías que machos. Esto se 

confirma con el estudio en Puno en el 2017 donde realizaron el chaccu de vicuñas 

en la Multicomunal de Picotani del distrito y provincia de San Antonio de Putina, 

donde la población de vicuñas hembras fue superior a la población de vicuñas 

machos al momento de la captura y encierro (33), siendo las hembras 

susceptibles, la etapa en que estaban las hembras del estudio fue la etapa del 

destete.  

Se sabe que las vicuñas de Tullpacancha paren en las zonas cercanas a aguas 

estancadas y riachuelos (43), lugares donde es fuente de contagio de mayor 

importancia, tanto en animales como en humanos. Las vicuñas necesitan vivir 

cerca de lugares húmedos (bofedales, fuentes de agua), y los dirigentes de la 

estación de Tullpacancha, realizan un control sanitario mínimo al ser animales 

silvestres 
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Cabe recalcar que, en el 2017 se presentó el fenómeno del Niño por lo que la 

zona registró baja frecuencia de lluvias o escases de estas, lo cual fue expresado 

en la escasez de pastos; proporcionando una mala alimentación; y, por ende, 

mayor estrés. Entonces, el animal al estar en ese estado tiende a 

imnunodeprimirse y al ser un animal silvestre estaría propenso a adquirir agentes 

infecciosos (25). 

 

En lo concerniente a la presencia de diarreas en los animales en general del 

estudio, el 15,63% (5/32) fueron positivos para diarreas y para Cryptosporidium 

sp., mientras un 62,5% (20/32) fueron negativas para la presencia de diarreas 

pero positivas para Cryptosporidium sp. Con estos resultados para el estudio la 

presencia de diarrea no es relevante para el diagnóstico de Cryptosporidium sp., 

en vicuñas, esto coincide con las investigaciones de Molina en el 2009 donde no 

se logró demostrar como factor de riesgo para la presentación de diarreas en 

alpacas neonatales. En Puno donde el 23,2% (35/151) de los animales que no 

presentaron diarrea fueron positivas a C. parvum (38) y con Gómez en el 2012 

donde su estudio con animales de Puno y Cusco solo un 4,4% de las muestras fue 

positivo a Cryptosporidium sp. En ese estudio no se logró establecer la relación 

del parásito con la presencia de diarreas, ya que también detectaron el parásito en 

animales que no presentaban diarreas. Los animales muestreados fueron mayores 

a las 5 semanas de vida (32) al igual que los resultados del estudio realizado en 

vicuñas 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En las vicuñas analizadas, se determinó que el 78,13% (25/32) resulto positivo 

y el 21,87% (7/32) fue negativo a Cryptosporidium sp., mediante la coloración 

ZNM. 

 

 Se presentó Cryptosporidium sp., en crías en un 84,62% (11/13) y el 15,38% 

(2/13) fue negativo. En animales juveniles, el porcentaje fue de 100% (3/3) y 

en adultos de 68,75% (11/16). 

 

 El 15,63% (5/32) presentó diarrea y fue positivo a Cryptosporidium sp.; 

mientras el 62,5% (20/32) fue negativa a la presencia de diarreas siendo estos 

animales positivos a Cryptosporidum sp., 

 

 La técnica de coloración ZNM, es una técnica fácil, económica y rápida para el 

diagnóstico Cryptosporidium sp.. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar el estudio en diferentes épocas del año. 

 

 Se recomienda realizar hacer investigaciones en crías, a partir de las primeras 

semanas de nacido. 

 

 Realizar charlas de prevención y control a los pobladores de Tullpacancha, para 

evitar la infección en humanos y otros animales. 

 

 Realizar estudios de los animales que se encuentran alrededor de la zona 

(perros, ovinos, caprinos, vacunos, porcinos). 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Figura 1.- Ciclo biologico de Cryptosporidium sp Fuente: CDCanta 2007  

Anexo 2 
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