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1. 

I. INTRODUCCION 

La indus.tria porcina en la actualidad representa un elemento de -

importancia, por su aporte de proteina de origen animal para la alime~ 

taci6n del ser humano. Para satisfacer este objetivo el cerdo se ex-

plota bajo diversos tipos, predominando la forma semitecnificada y la 

de traspatio, por otra parte un gran porcentaje de cerdos son criados 

en forma tecnificada, concentr~ndose en determinadas regiones del -

pais (9). 

La crianza y comercializaci6n del cerdo, a lo largo del tiempo ha 

pasado por una serie de problemas que afectan la eficiencia de la mis

ma, reduciendose la productividad de los animales y las posibles ganCl!!_ 

cias. 

Algunos factores son: la deficiencia en la producci6n de insumos 

para su alimentaci6n, los costos de producción, deficiencias en el al

macenamiento y transportación de los mismos. 
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A esto se debe agregar los problemas de tipo sanitario que se ma

nifiestan de forma muy variada, desde las presentaciones agudas tal es 

el caso de la colibacilosis, gastroenteritis transmisible del cerdo, -

salmonelosis, colera, etc., que llegan a provocar gran mortalidad has·

ta los problemas cr6nicos que causan pérdidas econ6micas de considera

ci6n que generalmente no se hacen aparentes. 

Entre las enfermedades con estas características esta incluída la 

coccidiosis, enfermedad causada por parásitos del género Eimeria e 

Isospora con sus respectivas especies (Cuadro 1), ampliamente difundi

dos en las poblaciones porcinas, habiendo reconocido su presencia en -

muchos paises. 

Estos parásitos se localizan en el intestino delgado del hospede

ro, intracelularmente reproduciendose y causando dafio en las vellosid~ 

des del mismo, por la acci6n de las fases evolutivas (S, 21, 38). 

El ciclo biológico se caracteriza por tres fases de desarrollo, -

la esporogonia, esquizogonia, y gametogonia (21, 39). 

La esporogonia, se inicia desde que los ooquistes inmaduros son -

eliminados a través de las heces, estos presentan en su parte interior 

una estructura esférica, denominada cuerpo plasmático o esporonte, al 

caer al suelo en presencia de humedad, abundante oxígeno y una temper~ 
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tura optima de 30 grados centígrados, se transforma por divisi6n celu

lar a ooquiste maduro, constituído de acuerdo al género por cuatro es

porocistos (Eimeria) y dos esporocistos (Isospora), las formas mAs 

comunes de los ooquistes maduros (infestante) son: esféricos, subesfé

ricos, ovoidales o ellipsoidales y varían de tamafio de acuerdo a la e~ 

pecie (Cuadro 2), la pared del ~aquiste se compone de dos membranas, -

generelmente son claras, transparentes y bien definidas, sin embargo, 

en algunas especies es amarillo o gris, varias especies tienen micr6pi 

lo en una extremidad en la parte terminal, este puede estar cubierto -

por una cápsula y ocasionalmente puede tener forma de capula proyecta

da de la pared del ooquiste al exterior en forma de cápsula polar, en 

el interior del ooquiste se encuentra un cuerpo quístico residual, un 

gránulo polar y los esporocistos, estos son de forma elongada a ovoi-

dal con un extremo más afilado, en donde se localiza el cuerpo Stiedda 

y contienen los esporozoítos, cada uno tiene un citoplasma granular y 

un núcleo central bien distinguible, una vacuola redonda homogénea, en 

un extremo un cuerpo residual secundario que puede estar presente (12, 

23, 39, 40). El tiempo de esporulación varía de cuatro a trece días -

(21). Cuando el ooquiste maduro es ingerido por el hospedero, se lle

va a cabo la exquistación de los esporozoítos, dependiente de dos estf 

mulos, el primero por el bioxido de carbono variando la concentración 

de acuerdo a la especie del parásito, el segundo lo realiza la tripsi

na y bilis, la bilis facilita la entrada de la tripsina a través del -

micr6pilo alterado, la cual digiere el esporocisto permitiendo el es--



CUADRO 1. ESPECIES DE ~ B lsospora REPORTADAS PARA EL CBRDO, 

DISllUBOCI~ T»l\llo Rl!IMA y (Xl.(Jl na.ro m NICROPILO GRA.'iULO 
ClOCPAl'lrA ESPQU.l.AClal POI.AR 

!i.· ~ (llouwlls 1921) )lnll:ll 21.8·28,8 x 12,8-19,2 micnra Liso, oval, incoloro 7-8 dlas 
X 25 x 17 micüctros, 

.!i.· ~ (Henry 1931) 11.Jndlal 25•35,5 X 16,8·25,5 m!cta11 lb.Jgoso, oval, obSQlro M2 df.a• 
X 30 x 21 mlcr&>etms. 

~· J;!.!l.! (};oler 1921) Mmdl.41 13-20 X 11-15 rucnn Liso, olllpsoldal, incoloro 12 dtas 
X 17 x 13 cúcr6motros, 

J!.. srlnosa (Henry 1931) USi\ H:ur.>il 16·22.4 X 12.8 X 16 lldCt'Otl Espinas, oval, Incoloro 11-12 dlas 

= X 19 x 14 mlcr6nctros 

¡¡. ~minuta (Henry 1931) Mmdlal 11.2·16 x 9.5-12.8 lllicnm ~so, s\lbes!Urico, obscuro 11 dlas 
X 13 x 11 alcl'&ietros 

F.. ncodcbllcckl (V.rtterllng 1965) Norte hl4rica 17-i6 X 13·20 llli= Liso, olUpsoldal, incoloro 13 d[as 
India X 21 x 16 11Jlcróuotros 

11· ~ CVottcrllng 1065) Norte Am6-ica 18-27 x 13-18 i:ñcnn Liso, oval, incoloro 11 dla• Indistinto + 

Indio X 22 x 16 mlcr6notros 

!?.• ~ (\'cttcrllng 19<>5) Norto Alrl!rica 26·32 X 20 X 23 mJCrDlll lb.Jgoso, elllpsoldal, amrillo 8 df4s 
India X 2~ x 21 mlcr&ictros 

11· [X?llta (Pollordy 1949) llmzr{a 23,8·17 .9 JllCl'Q!I Llsi> ocaslon:il!omto rugoso, olllpsoi- 8· 9 di.as 
Rnngo 23-27 x 10-27 micma dal n ova!, caíe emrillento a rosa--

ceo. 

¡:_. ~ (r..,lli·Valorio 1935) Suim Z4 X 15 mlcr6'ctros ~bl~J'º es UJl4 f0tl04 variant~ de 
+ 

t=,. ol'1.':1,1bcns!s (Palchuk 1gsl) UR.5S 27.9 x ZS,4 J>lcran OVnlcs a csf8r!cos, gris a ob3curo s dlas T 
Rango 24,6•31,9 X 28,2 X 29 

l· fil!!.! (Blcstcr 7 fürr.>y 1934) USA (fowa) 20·%4 x 18•21 .Ucran l\Jgoso, esfhico, rosa 4·5 dlas T + 

UR.55 {)-b%4kh.1ta:1) X 22 x 19 micr&ootros 

Dann'!Tb•r11 1P70 (SJ Levine ( 13) J 



~ nood1bll1ckl 

:r.. oula 

E. tpinoso 

CUADRO 2.· ~SPECIES DE ~lmorlq V DE l!Unm:a 
MAS COMUNES QUE SE ENCUENTRAN 
EN EL CERDO DOMESTICO. 

~ 
~ 

o IO 
mlcrdmotroa 

Soullby 1982 (39) 
V1 . 
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cape de los esporozoítos, estos muestran contracciones y movimientos -

rápidos, tienen un sistema apical, probablemente funcionando como 6rg~ 

no de penetraci6n ~ las celulas intestinales (3~). Cada esporozoíto 

penetra en una célula epitelial y se inicia la segunda fase, la esqui

zogonia, la división celular en esta fase es considerada un típica mi

tosis, destruyendo de esta manera paulatinamente el epitelio intesti--

. nal. El citoplasma de los esquizontes se divide dando lugar a elemen

tos más pequéfios (rnerozoitos), posteriormente estos son liberados de -

la célula intestinal y penetran cada uno en diferentes células, dando 

lugar nuevamente a esquizontes y estos a la segunda generaci6n de mer~ 

zoitos, hasta un número determinado de generaciones dependiendo de la 

especie. 

Los merozoitos de la segunda generaci6n rompen la célula y pene-

tran a otra célula intestinal formando los macrogametos y microgametos, 

consecuentemente en una nueva célula se lleva a cabo la fecundación, -

formando el huevo o cigoto, cumpliendose de esta manera la tercera fa

se, la gametogonia (2, 11, 39). 

Si el animal logra resistir hasta esta fase, se comportan como -

portadores sanos (4, 12). 

Desde la .ingestión de los ooquistes maduros hasta la salida de -

nuevos ooquistes inmaduros transcurren aproximadamente siete dias (12, 
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39). 

Aspectos Epizootiol6gicos. 

La coccidiosis es una enfermedad de carácter cr6nico, afectando -

preferentemente a los animales de dos a cuatro meses ·de edad (4), mani 

festándose como un retraso en el crecimiento, reflejandose como p~rdi

das econ6micas para el porcicultor (1, 4, 6, 24, 25, 29). 

Las caracteristicas medio ambientales predisponentes giran sobre 

tres puntos: 

1. Humedad (Instalaciones mal planeadas, drenaje deficiente, así como 

. la determinaci6n de la zona seca y'humeda del corral). 

2. Mala higiene (Acumulaci6n de excretas). 

3. Hacinamiento (Sobrepoblaci6n y mala lotificaci6n). 

Fungiendo como factor predisponente, el portador sano 6 la intro

ducci6n de animales enfermos a la granja. 

Cuando se dan las condiciones anteriores, la morbilidad puede - -

fluctuar desde un 17 hasta un 90\, con una mortalidad de O a 3% (3, 6, 

15). 

La via de entrada del parásito es oral, localizado en el agua o -

alimento contaminado y por las tetas contaminadas de las. cerdas a los 



animales lactantes (12, 16). 

La forma de transmisi6n más importante es de madre a hijo (9, 16, 

20, 25), aumentandose la morbilidad por el hábito de coprofagia q4e -

suelen tener los lechones (11). 

La temperatura 6ptima existente en la sala de maternidad provoca 

la esporulaci6n del ooquiste inmaduro más rapidamente (11). 

Otra forma de transmisi6n es por medio de vehículos, como las bo

tas y material de limpieza, que diseminan los ooquistes más rapidamen

te por toda la piara. 

La coccidiosis parecería ser una enfermedad. esencialmente favore

cida por el hombre, resultado del hacinamiento.Y mala higiene, manife2_ 

tandose en lechones de cinco días a cuatro meses de edad (29). 

Los principales signos que presenta el lech6n son: retraso en el 

crecimiento, anorexia, diarrea amarillenta fétida, deshidrataci6n, cr~ 

cimiento del pelo (peludos) y ocasionalmente v6mito (1, 4, 16, 24, 26, 

34, 39}. 

La enfermedad se ha llegado a reproducir, al inocular experimen-

talmente con E_. debliecki e l· suis, considerandose como las especies 

mas patogenas, observandose los siguientes signos en lechones y anima

les destetados; inapetencia, incoordinaci6n, decaimiento, los animales 

estaban tristes con pelo hirsuto sin brillo con bastante palidez en --
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las mucosas y la diarrea no se presenta con sangre (5, 34, 37). 

Se ha reportado que un cerdo de cuatro meses y medio de edad pue

de provocarsele una diarrea profusa con ciento cuarenta mil ooquistes 

(1 6). 

En cerdas adultas infestadas experimentalmente se ha presentado -

en algunos casos diarrea y vómito, hay recuperación y pasan al estado 

de portador sano (29). 

Hallazgos a la necropsia. 

Se ha encontrado en lechones contenido intestinal acuoso, los - -

ganglios linfáticos edematosos y ligeramente aumentados de tamafio (4), 

en ocasiones leche coagulada en estómago (29, 31). 

Aspectos histopatológicos. 

Los animales afectados revelan moderada hiperplasia en las vello

sidades del duodeno y primera mitad del yeyuno, en la s'egunda mitad 

del yeyuno e ileón las vellosidades se atrofiaron, encontrandose en 

ellas macrogametos, microgametos y esquizontes (4, 8, 29). Igualmente 

se detectan úlceras multifocales con necrosis de las vellosidades, con 

exudado fibrinomucoso, las criptas estaban moderadamente hiperplási-

cas, el epitelio de las vellosidades se observo cuboidal y ocasional--



1 o. 

mente una metaplasia escamosa, en la lamina propia existía un incre~eg 

to de eosinófilos y neutrófilos en las áreas de necr6sis (8, 27, 29, -

33). 

La atr6fia de las vellosidades y enteritis necr6tica, fueron más 

severas asociadas a enfermedades virales (8), algunos ejemplos tales -

como la gastroenteritis transmisible del cerdo, rotavirosis y corona-

virosis, así como a germenes bacterianos como son: Escherichia coli, -

Clostridium perfringens y Salmonella cholera suis (4, 10, 20, 25, 26, 

27, 29). 

Por lo anteriormente expuesto, se deduce que el diagn6stico de la 

coccidiosis se deberá realizar considerando todüs ·los aspectos relevarr 

tes tales como: historia del brote o enfermedad, signos clínicos, ha-

llazgos a la necropsia e histopatológicos y diagnóstico coproparasito~ 

c6pico. 

El diagnóstico diferencial se realiza con rotavirosis, gastroent~ 

ritis transmisible del cerdo, colibacilosis y estrongiloidosis (4, 13, 

20, 24, 25). 

La prevención y control de la enfermedad debe ir encaminada a -

las medidas higiénicas y de manejo, evitando la acumulación de excre-

tas, sacandola diariamente de los locales o implementando pisos de re-
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jillas, proveer de comederos y bebederos funcionales para impedir la -

contaminación del agua y alimento. 

Utilizar el sistema todo dentro todo fuera, que consiste en lle-

nar los locales o local en un momento determinado así como vaciarlos, 

para desinfectar a fondo antes de llenar nuevamente los locales, asi -

como lotificar en forma adecuada los animales. 

No debemos olvidar que si queremos erradicar de una granja la - -

coccidiosis, no se debe perder de vista a la cerda productora, ya que 

esta es la principal diseminadora de la enfermedad (16). 

Para la desinfección se utiliza una solución de hidroxido de amo

nio del 5 al 10% es efectivo contra el ooquiste de Eimeria rociandose 

por todo el local en un tiempo mínimo de cuatro horas (16, 20, 36). 

Tratamiento. 

El tratamiento se puede realizar en 2 tiempos: 

1. Profiláctico. 

a. Utilización del coccidiostato amprolium, 1 kg por tonelada de 

alimento (29). 

b) La premezcla monensina utilizada en el alimento, 1 kg por ton~ 

lada de alimento desde S días antes del parto hasta 10 dias --
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postparto ha demostrado buenos resultados (7). 

2. Curativo. 

a. Amprolium al 9.6\, 2ml por animal hasta el control de la enfe~ 

medad (4). 

b. Sulfaguanidina, lg por 10 kg de peso vivo. 

c. Auromicina, 50 mg por kg de alimento (6). 

II. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1. Conocer la frecuencia de las especies de Eimeria en explotaciones 

de cerdos del municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de 

México. 

2. Conocer la distribuci6n de las especies de este género. 

5. Establecer las condiciones mas favorables para la presentaci6n de 

la coccidiosis en funci6n del tipo de explotaci6n. 

Establecer la frecuencia de Eimeria con respecto a la edad de los 

animales. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

1 • Material. 

Se trabajo con 6 granjas consideradas por sus instalaciones y ma

nejo como semitecnificadas y con 114 explotaciones de traspatio. Am-

bos grupos pertenecen al municipio de Cuautitlán de R. R. Edo. de M6x! 

co. 

Las 6 granjas semitecnificadas cuentan con instalaciones que por 

asesoramiento Zootecnico pretenden ser funcionales, utilizando mate- -

rial de la región, proporcionandole al cerdo confort, controlando hum~ 

dad, ventilación y temperatura. 

La alimentación es a b~se de alimento balanceado, suplementando -

con alfalfa, barredura de panadería y escamocha en donde no hay manera 

de transmitir y diseminar la coccidiosis, los comederos son lineales -

con separadores individuales (utilizando varilla) o son autom§ticos, -

los bebederos son de chupón o de tasa impidiendo con esto la contarnin! 

ci6n del alimento y agua. 
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La higiene realizada es a base del sistema todo dentro todo fuera 

en granjas donde no hay pisos de rejillas sacan el excremento diaria-

mente de los corrales y ocasionalmente lavando el piso con agua. 

Se realiza una lotificación del hato por edad y peso, preocupand~ 

se por brindar el espacio minimo necesario por metro cuadrado a cada -

cerdo para su mejor confort~ evitando con esto el hacinamiento. 

El aspecto sanitario esta controlado por registros de tratamiento 

y calendarios de desparasitaci6n. 

De las 6 granjas, 4 son de ciclo completo y 2 solamente de engor-

da. En las primeras se muestrearon: 

a. Cerdas adultas, tomandose al azar 100 muestras. 

b. Sementales, recolectandose 10 muestras. 

c. Lechones de 5-45 días de edad, se recolectaron 35 muestras. 

d. Cerdos .de 2-6 meses de edad, se recolectaron 100 muestras. 

De las granjas de engorda se recolectaron un total de 100 mues- -

tras de cerdos de 2 a 7 meses de edad. 

En las explotaciones de traspatio se observó que cuentan con co-

rrales pequefios o grandes para la cantidad de animales que existian -

ahi, pu~s los propietarios desconocen el ~spacio vital por cerdo, nor-
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malmente el piso era de cemento y el techo de lamina. 

Los cerdos explotados de esta manera, el 80% provenian de granjas 

semitecnificadas y el otro 20\ de criaderos a nivel de traspatio, el -

40% de animales muestreados fueron alimentados con alimento balanceado 

y escamocha, el otro 60% solo con escamocha. 

La higiene realizada en la mayoría· de los chiqueros fue sacando -

el excremento diariamente, lavando el piso que en su mayoría era de c~ 

mento. 

En el aspecto sanitario solo un 40% al menos conocen la aplica- -

ción de vacunas. 

En este tipo de explotación se tomaron un total de 160 muestras. 

Las. muestras de heces de cerdo, siempre fueron tomadas del piso -

de los corrales y transportadas directamente al laboratorio en bolsas 

de polietileno. 

2. Metodos. 

Procedimientos de cultivo e identificación en el laboratorio. 
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Una vez seleccionadas las muestras positivas a Ei~eria e Isospora 

con la t~cnica de flotación· y de Me Master, se colocaron en dicromato 

de potasio al 2.5% en cantidad de 3 x 1 de heces, con el propósito de 

provocar la esporulación de los ooquistes en un tiempo mínimo de 14 -

días, transcurrido este, se tomaron muestras de los frascos de esporu

laci6n y se coloco en dos tubos de ensaye para centrifugar a 1500 rev~ 

luciones por 3 minutos, posteriormente se desecho el sobrenadante, se 

resuspendi6 con agua y centrifugando nuevamente, este paso se realiza 

cuantas veces sea necesario hasta que el sobrenadante sea claro, des-

pu~s se tira el sobrenadante y se resuspende con una solución saturada 

de cloruro de sodio y se centrifuga, posteriormente se toma la muestra 

del mismo en la parte superior con el asa de platino, depositandose en 

un portaobjeto, se le agrega una gota de lugol ·y se coloca el cubreob

jeto. Localizados los ooquistes en el ocular de 10x se pasa a 40x y -

se realiza la medición con el ocular micrométrico, considerando sus C!!_ 

racterísticas morfológicas se determinó a que especie pertenecian. 

Los resultados se organizaron en cuadros y figuras. 
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IV. RESULTADOS 

De 34S muestras de las explotaciones sernitecnificadas, tanto en -

granjas de ciclo completo como en las de engorga no se encontr6 la pr~ 

sencia de coccidias por lo que los resultados corresponden a un Oi. 

Del total de observaciones incluyendo las explotaciones de trasp~ 

tío se analizaron SOS muestras de las que al resultar positivas 1S de 

estas últimas se obtiene un porcentaje del 2.97 para la presencia de -

Eimeria e Isospora en los cerdos correspondientes al municipio de Cua~ 

titlán de R.R. (Ver Cuadro t, Figura 1). 

De acuerdo al número de muestras y su distribuci6n por explota- -

ci6n se encontr6 que solo en las de traspatio fueron positivas en bajo 

grado ya que correspondieron para cerdos de 2 a 7 meses 12 lo que da -

un porcentaje de 7.S y para adultos 3 casos con 1.8%, quedando en gen~ 

ral para explotaciones de traspatio en el presente estudio un 9.3~ de 

positivos (Ver Cuadro 2, Figura 2). 
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Las 15 muestras positivas detectadas en la explotación de traspa

tio, la muestra con mayor nGmero de ooquistes fue de 21,750 y la de m~ 

nor con 150 con un promedio de 1,526 ooquistes por gramo de heces (Ver 

Cuadro 3). 

La distribuci6n de las especies de Eimeria e Isospora fue amplia, 

encontrandose 7 especies, en donde la de mayor incidencia fue Eimeria 

debliecki con 33\ y la de menor la Eimeria cerdonis con 2.1\ (Ver Cua

dro 4, Figura 3). 
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CUADRO 1.- DISTRIBUCION Y FRECUENCIA DE ESPECIES DEL 
GENERO Elmerla EN CERDOS EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN DE R. R. EDO. DE MEXICO. 

TIPO DE EXPLOTACION No. DE MUESTRAS No. POSITIVOS PORCENTAJE 

GRANJAS DE CICLD 245 o o 
COMPLETO. 

GRANJAS DE ENGORDA 100 o o 

GRANJAS DE TRASPATIO 160 15 9.3 

TOTAL 505 15 2.97 

.CUEVAS / 1984 
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FIGURA 1.- FRECUENCIA DE COCCIDIOSIS EN CERDOS EN 
EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE R.R. EDO. 
DE MEXICO. 

100.00-
97.03-

°lo TOTAL DE 
MUESTRAS 

!10.00-

2.97_ o.on.,_..____. __ ..i-_ ....... ..__ _ _._ ____ _ 

MUESTRAS MUESTRAS 
POSITIVAS NEGATIVAS 

CHVA8/IH4 



CUADRO 2,- DISTRIBUCION Y FRECUENCIA DE COCCIDIOSIS EN CERDOS DE 
DIFERENTE EDAD Y TIPO DE EXPLOTACION EN EL MUNICIPIO 
DE CUAUTITLAN DE R.R. EDO DE MEXICO. 

TIPO DE EXPl.DTACION EDAD MUESTREADA No. DE MUESTRAS MUESTRAS POSITIVAS PORCENTAJE 

CERDAS 
P.EPROOUC TORAS 100 o o 

SEMENTALES 10 o o 
~ 

CICLO 
LECHONES 

~ COMPLETO 3-45 DIAS 35 o o o 
¡¡: 
z 
o CERDOS UJ .... 2-7 MESES 100 o o 
~ 
(/) . 

ENGORDA CERDOS 
2-7 MESES . 100 o o 

TOTAL 345 o o 
: 

CERDOS 
2-7 MESES 100 12 7.5 

TRAS PATIO 
CERDOS 
ADULTOS 60 3 1.8 

TOTAL 160 15 9.3 

CUEVAS/ 1984 

N .... 
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FIGURA 2.- FRECUENCIA DE COCCIDIOSIS EN CERDOS DE 

% TOTAL DE 

MUl:STRAS 

TRASPATIO 

100.0-

90.7_ 

&O.O-

9.3-

o.o_l__..I___... __ _ 
MUESTRAS 

POSITIVAS 

MUESTRAS 

NEGATIVAS 

CUEVAS/ 1984 
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CUADRO 3.- MUESTRAS POSITIVAS A OOQUISTES DE Eimeria 
EN LA TECNICA DE Me. MASTER EN ANIMALES DE 
TRASPATIO. 

MUESTRA NUMERO DE OOQUISTES I GRAMO DE HECES 

1 450 

2 1700 

3 21750 

4 2400 

5 1600 

6 2700 
~ 

7 ,' 150 

e 2000 

9 -· 1300 

10 800 

11 900 

12 800 

13 200 

14 550 

15 600 

CUEVAS / 1984 
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CUADRO 4.- DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE Elmerla E 
..: lsospora EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE 

R.R. EDO. DE MEXICO EN CERDOS DE TRASPATIO. 

ESPECIES DE Elmeria E lsoaporo PORCENTAJE 

!:~ 33.0 

. E. ~ 11.8 

·!:~ &6 

!: !.!:'.!.! 24.15 

!:~ 2.1 

!: neodtblleckl 9.3 

! !!!!!. 12.4 

~ 

. '••· 

CUEVAS / 1984 



FIGURA 3:-

% DE MUESTRAS 
POSITIVAS A 

~ 

DISl"RIBUCION DE FRECUENCIA DE 
DE Eimerio EN LAS EXPLOTACIONES 

100 

50 

33% 

24.llo/o 

12.4% 11.8% 
9·3% 

D.O 
2 3 4 5 G 

ESPECIES 

•.- E. dtblletkl 

2, ~ 
3,. !.:-!!!!!. 
4.· E. eermlnuto 

5.· ~: neodeblietkl 
G,. E. 1plno1a 

7.· E. cerdonl1 

LAS 
DE 

7 

zs. 

ESPECIES 
TRASPATIO-

CUE"'.AS / 19 84 
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V. DISCUSION 

La investigaci6n cientifica en M6xico, no s~ ha inquietado por a! 

gunas enfermedades de repercuci6n econ6mica, tal es el caso de la coc

cidiosis en cerdos, enfermedad poco estudiada, las investigaciones ai~ 

ladas solo indican la incidencia del parásito olvidando o pasando por 

alto las condiciones ambientales en donde se realiz6 la investigaci6n. 

Los diferentes tipos de explotaci6n que se muestrearon (Cuadro 1) 

nos permite evaluar la situación sanitaria de la regi6n, para estable

cer recomendaciones prácticas de manejo e higiene, en donde el unico -

tipo de explotación que resultó positivo fue la de traspat~o por las -

condiciones en las que los cerdos son criados, apoyado por una invest~ 

gaci6n similar donde reportan en el_ sur del Distrito Federal una inci

dencia del 75\ de cerdos positivos a ooquistes de Eimeria pertenecien

tes a este tipo de explotaci6n (28). 

Las muestras positivas en la explotaci6n de traspatio (Cuadro 2) 

en donde la incidencia en los animales j6venes fue de 7.si y la de los 
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adultos de 1.8%, comparando estos resultados con los obtenidos en un -

muestreo realizado en el rastro de Ferreria (18) donde reportan una i~ 

cidencia de 56.26% en animales jóvenes y 21.32% en adultos, lo que se 

determina que si bién, los animales jóvenes son los más susceptibles a 

la enfermedad (29), los adultos son los diseminadores ya que fungen c~ 

mo portadores sanos (4, 12). 

En el Cuadro 3 se observa que la muestra que present6 mayor núme

ro de ooquistes por gramo de heces fué de 21 750 y la menor con 150 -

con un promedio de Z 500 ooquistes por grÍlll\o de h~ces, analizando es-

tos resultados y comparandolos con animales donde se encontraron - - -

16 000 ooquistes, manifestaron los signos de la enfermedad (27, 34, 37) 

haciendo la aclaración que de los animales muestreados normalmente se 

encontraban sanos, surgiendo la inquietud de saber que papel desempefia 

la coccidiosis en la presentación de diarreas en cerdos. 

En el municipio de Cuautitlán de R.R., se encontraron 7 especies 

de Eimeria e Isospora (Cuadro 4) de las más comunes citadas en la lit~ 

ratura (5, 13), en donde la especie de mayor incidencia fue[. deblie

cki con 33%, en anteriores trabajos. reportan 96.06% (18), en muestras 

tomadas en el rastro de Ferreria, en las granjas de traspatio del sur 

del D.F., reportan 31.42\ (28), la cual coincide con los resultados o~ 

tenidos en este mismo tipo de explotaci6n para dicha especie. 
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Es importante sefialar que se detectaron 4 especies antes no repoL 

tada s en México como son la ª-· ~. E_. cerdonis, [. neodebliecki, e -

l· suis, esta ultima junto con la ~· debliecki son las especies más co 

munes y patogenas (5, 34, 37). 

En las explotaciones semitecnificadas resultantes como negativas 

a Eimeria nos hace pensar en dos cosas, 1. que se realiza un manejo e 

higiene adecuada en las explotaciones y/o 2. la utilizaci6n de cocci-

dicidas o coccidiostatos expedidos en el mercado nacional (15 produc-

tos) comunmente utilizados en forma individual o en el alimento para -

el tratamiento o control de la enfermedad. 

No obstante lo sefialado anteriormente sabemos que en las explota

ciones porcinas es necesario atender de inmediato cualquier cuadro, ya 

que sobre todo en su iniciaci6n (diarreas, ~norexias, etc.), va un de

trimento de su máximo desarrollo en el menor tiempo, y en donde los -

porcicultores usan medicamentos como sulfas, nitrofuranos, antibioti-

cos, etc., que inconcientemente tratan el problema de coccidiosis per

mitiendo a los cerdos rtcuperarse y desencadenar una protecci6n inmun2 

lógica, la que favorece que alcancen el peso deseado para el mercado -

a una edad adecuada. 
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VI. CONCLUSIONES 

En el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México -

se detectaron 7 especies de Eimeria, reportadas en la literatura, pre

dominando en las explotaciones de traspatio, en donde se encontro una 

incidencia de 9.3% de las muestras positivas a ooquistes de dicho par! 

sito, determinandose las especies: ~· debliecki con un 33\ de frecuen

cia, g_. suis con 24.5%, L· suis con 12.4%, ~· perminuta con 11.8%, ~ -

~· neodebliecki con 9.3%, ~· spinosa con 6.6%, ~· cerdonis con 2.1\. 

Reportandose por primera vez en México la ~· suis, ~· cerdonis, -

g. neodebliecki e L· suis. 

Se encontr6 el 80% de Eimeria, en los animales j6venes, sin cmbar 

go debemos tomar en cuenta que si queremos erradicar o controlar la en 

fermedad en una explotaci6n no debemos olvidar al portador sano, la 

cerda reproductora. 

En esta investigaci6n comprobamos que la coccidiosis es favorecí-



30. 

da por erroneas medidas de manejo e higiene, por lo tanto es necesario 

que se realizen más investigaciones a diferentes niveles para conocer 

mejor la distribuci6n y frecuencia de la coccidiosis, en este momento 

que se necesita más control de los problemas sanitarios. 
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