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OBJETIVO 

MUES'TREAR CAW1S DE AVES DE l!;.tiGORDA CAl·A S,Ji,h'Jl.Nrl., DU!LU{TE TODO 

EL CICLO PARA OBSEiNAR EL COt.JFOhTAt.U;N'W .Zli LA CON'l'Ak!NACICN -

.POR OOCISTOS DE EIME~IA Spp. 
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I N T R o D u e e I o N 

Debi.:w ;J lu .3ituaci6n actual por ... ~1 que aLruvL,z.a i.;~;dco como -

es la inflaci6n, devuluaci6n, ~lt~ co~to de vida, ulto índice de -

crecimit!nto d~mográfico, la nt:cesid1:1d de empleo y la p;ran dnm""nda

de alimento¡ reouierl' de un gran impulso •~n el U...:.::a1Tollo J.ul {u·ea 

Indu.;:;trial y Agropecuaria en i..éxico. (l) 

La In::lustria Avícola se crncu"i.tra .inti: la necesidad. de un elev~ 
do desarroll0 para satisfacer las nt:cosidaJt:s de alimentaci~n de -
la población, en le que se refi,..re u l!:i p1·oducci6n de carne y de -

huevo. (1) (?) 

A~O No. de ¡;ollo en Cantiuad de Consumo 
canal e;:; ciclo de carn"' en to .fercapital 

engo1·da ne ladas 
19?0 1?6,38?,314 37,529.216 220,464.l l~ .059 
1971 205,236.?68 43,66?..;S.7 ¿~6,546.iJ 4. )-Ó'f 
1972 205,eo1.925 43,?B?.644 25z,,252.o 4.423 
1973 226,078.940 48,101.';02 282,598.7 4.697 
1974 249,361.326 53,055.601 311t701. 7 5.011 
1~75 252' 324.443 53,ót:3.0;i2 315,405.6 4.940 
1976 260,.3!.;7.465 59,659.ü)J 350,496.H 5.315 
1977 302,565,381 64,375.61) 37H,206.7 4-.552 
1978 326,597.?89 69,4f.6.BSl 401':!,247.2 6.191 
1979 352,5l0.5j6 ?5,002.242 440,638.2 6.468 
1980 380,4?7.912 60,9;,2.749 475,597.4 6.?58 
1981 410,151.343 87,266.243 51.2,689.2 7.051 
1982 442,518.507 94,152.2?4 553,148.1 7.632 

Como lo dcmue.:;tra el cuadro él.Jlterior· el iocrEmtinto en la pl'oduc-
ci6n de pollo de engorda ba pre sen ta do un desarrollo constante y u-
niformr: en el peri6do de 197·> a l 'tl!~. (19) 

Las investigacioneo que oe realizan &n torno a tQJos aqu~llos 
problemas que afect!:lll la Indulitria Avicol~, tien~o como finaljdad -
cbtener unr• :tayor pr·oduccí6n al m·"'nor co.;1;o posible. ( 7) 
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Para poder cbtener · estas metas y mantener o :iument:ir este ritmo 
de crecimiento en las si3uientes décndas, se debe llevar o cabo un 
profundo estudio do investi3uci6n de todos los factores que afectan 
la producci6n de ~sta Industria y así poder ofrecer mejores resul-
tados y optimas soluaionee a estca problemas. (·;7) 

La Ciencia y la Tecnolo~!a han estimulado la notable expansi6a
de la Industria Avícola en los i1ltimos tiern,oa y se realizaran sin 
duda al~una adelantos todavía mayores en los años venideros. ( 7·1 

En T.Táxico la producci6n Avícola se encuentra afectada en un 
gran porcentaje por la alta insidencia de las enfermedades. (18) 

De acuerdo con su etiolo~!a las enfermedades se clasifican en: 
1.- Infecciosas 
2.- Nutricionales 
3·- Zootécnicas 

Las enfermedades infeccicsas se clasifican de acuerdo a su ori-
gen en: A.- Virales 

B.- Bao terionas 
C.- Parasitarias 
D.- Mic6ticas (18) 

Las ,princi¡>ales enfermedades y m5s :erecuenten en México son: 

I.- Cr6nica resriirat oria 
II.- Coccidiosis 

III.- Newcastle 

IV.- Bronquitis infecciosa 

V.- Salmonelosis 

VI.- Coriza infecciosa 

VI!.- Enteri tia ines¡iec!fica 

VIII.- Ascitis 

IX.- Asper:~ilosis 

X.- Viru.ela 

_,_ 

(l,8) 



Como :1e puede observt'r en pnrrafos anteriores la Coccidioeis -

ocupa el ne3undo lu~ar en frecu0nciu e importancia dentro de las -

enfermedades en M'xico. (18) 

La Econoo!a Avícol~ oe encuentra seriamente afectuda por este -

.Probl.Jn;:i debido a r;ue :ütera directamente al:5unos parámetros como-

son: ( 4) 1.- Conversi6n Alimenticia 

2.- Pi~mentaci6n 

3,_ Mortalidad 

4.- Porcentaje de animales .r~t~azados. 

Adem4s de la ~redisposici6n a otras enfermedJdes. (lf) 

e o e e I u r o s I s 

La Coccidiosis es caus:1da por un ,Protozoario del Subphylum 

Snorozoa, con poc:is excepciones, los or2ani1Jnos son parásitos intr~ 

c•:lul:ires del eriHeH o intestinal. Leeuwenhoek descubri6 a las -

coccidias en 1674 cuando describi6 cuervos ~ue eran indiscutible~ 

mente los oocistos de ~imeria stiedae en los conductos biliares de 

conejoA. Exis1;en Rlreciedor de 25 ~1éneros en la familia Eimeriidae 

pero los .~émiroa mJs am¡;>liamente estudiad os de esta familia son ._, 

tres Eimeria, Isos2ora y Tyz·~eria; de los cuales muchas especies -

son de importancia médica y veterinaria. 

Las caract~r!sticas principaler.; ae los miembros del género Eim~ 

ri=i Aon: {a) 1:1 estructura de los oocistos eaporul~dos, los que --

f'i ~m!'re contienen curi ro esporocir>tos, cada uno de los cunl•~s con

tiene don eo~orozoitos; (b) una marc~da especiflcidod de hu4sped,-

un animal no sr. dee::n·rol.Lin en huibricdes cgrcnn"'m'~nte rel:icion'ldon; 
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adquirida por un hu&eped no le prote3e contra infecciones con otra 

especie, y (d) marcada predilecci6n para desarrollarse en sitios -

espec!ficoa en el hu~aped. Las especies de Eiroeria hun sido dis-

tinguidaa y clasificadas de acuerdo a las características de sus -

oociatoa, pero ahora se considera mejor tener detalles adicionales 

incluyendo ciclo de vida, especificidad de huésped, inmunidad cru

zada con otras especies que aparezcan en el mismo _~u&nped, locAli

zaci6n y tipo de lesi6n producida. (11) 

El g6nero de coccidia que afecta a loe galliformes es Eimeriu -

del cual existen nueve especies: <i~) 

MAYOR A MENOR PATOGENICIDAD -- ------- ....,. __ 
R. acervulina 

E. mitie 

E. hagani 

:&. praecox 

E. mivati 

Pequefios Duodeno 

----------·-~~- -~-~·~~~·~~~~-----------·~~-~------------E. neoatrix 

E. maxima 

Mediana 

Grande e 

Yeyuno 

Yeyuno 

--------------------------·------------E. tenella 

E. bruneti 
Medianas Cie30 y Recto 

{18) 

----------------------------------------~~~-~~~--------------
Para poder entender los prop6sitos del presente trabajo es nec~ 

eario conocer el ciclo de vida de este parásito. 

e r e L o 
El ciclo biol6~ico del g6nero Eimeria.ec directo y constA de 

dos fAses: (11) 
. -5-



La primerCT fase(exo3ena) ocurre fuera del huésped e involucra -

el desarrollo de los estadiosinfectivos (oociatos) sin multiplica

ci6n y puede llevarse a cabo en l"ls ~~~§ , suelo, alimento y agua 

de bebida. Las caracter!sticas del oocisto esporulado son: dentro 

de unu 9ared esf~rica contener cuatro esporooistoa y cada uno dos

esporozoit os y en uno de sus poros ¡iresentan un· mioroporo'. llama-

do micropilo. (f~) (~0) 

La se~unda fase (endo~ena) que ocurre dentro del hu&aped e impl~ 

ca la multiplicaci6n masiva (esquizo~onia) 1 la reproducción sexual 

( ]ametoeonia). (ll) (16) 

El ciclo principia con la in~esti6n de la fase infectante (ooci~ 

to) que tiene como tuente de contamlnaci6n las Q!~, suelo, ali~ 
' m'rnt o y a·~ua de bebida (6,,). Una vez ingerido el oociato llega a -

1 

la molleja del pollo y por medio de la acci6n trituradora de esta-

se ~ompe la pared del oocisto quedando expuestos los eaporocistos

en el lumen intestinal y por la acci6n quimica de la villa y trip.

sina se lleva a cábo la liberaci6n de los esporozoitoa, al quedar

libres y por medio de su gran actividad movil invad~n las célulaa

epiteliales de las vellocidades intestinales, ya dentro de la o~l~ 

lu se alimenta de ia misma y adquiere la forma de un cuerpo redon

deado llamado trofozoito de primera generaci6n, cuando este ya se

ha desnrrollado ae lleva a cabo la parte de la re13roducci6n que ea 

q!3exual y que se denomina eaquizogonea y que da ori~en 8 una nueva 

c~lula llamada eaquizonte de primera ~ener:1oi6n y dentro de ~l hay 

v·:r:\.os corp6sculos ll<imados merozoi tos de !)rimer::i ~eneraci6n que -

:rnl:rn do la c~lula e invadP.n otras p~ira for:nur un trofozoi to de 

Re~Urldcl ~enor1ci6n que dri ori ~en al es1uLrnnte de se3und::i ~enera.._" 

ci6n y Vílri.nndo el nmnero de OSt'Jfl de ·'CUercl O ul '_!~nero ¿J eS!''.JCie-
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de coccidia que se trate, ~unque el ,~~nero de Eimeria que afecta a 

los ~alliformes por lo menos .Produce dos generaciones de e,aquizon-
' tes. Cn) (llf) 

La fase sexual ae presenta en la última generaci6n de merozoi~ 

tos que se transforman en maorogametos (células femeninas) y micr~ 

gametos (c6lules masculinas) contenidas por un macrosametocito, t2 

do esto dentro de la o!!lula epitelial. El microgameto sale de la

oélula y penetra en otra donde ee encuentra el macrogameto para r2 

oilndarlo y a traves de una div1ei6n celular se da origen a un nue

vo oocist,o que desarrolla una capa protectora y esca¡>a a luz inte!l 
' . ,\ 

tinal, siendo desalojado del organílr.u10 del hu&aped _por medio de --

los procesos normales de eliminaci6n , culminando as! el ciclo bi~ 

l6gico dentro del huisped.· Cae>) (l~) (5) El oociato 

cuando sale del huésped y cae al piso o .Q!!! no se encuentra espo

rulad o. (U.:) 

Uno de los factores m~s importantes que afecta el curso de la

enfermedad ea la viabilidad de los oocistos y su supervivencia en

el suelo. Los pollos infectados arrojan un gran número (varios 

cientos de mill6n) de oocistoe en sus heces en etapas recientes 

(no esporulados). Bstoa oocis~os no son infectivoe hasta que un -

desarrollo adicional ha tenido lugar. La esporulaci~n toma 1-2 

días bajo condiciones ~¡>timas en el piso, ea prolongada en condici~ 

nea frías 1 los oociatoa no esporulan bajo condiciones adversas.(l~) 

Las condiciones 6ptimas son temperaturas entre 25-32º0 con abue 

dante humedad. Lae condiciones desfavorables son temperaturas 

trías (abajo de 1ooc) y condicionen secas. La expoaici6n a tem~e

raturas de 45 a 50°C por alrrededilr 9ei·un d!a o exposiciones cortas 

a temperatura arriba de 56ºC, son letales a loa oocistos. Cuando-
-7-
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los oocistos estifo esporuhdos son resistentes a l:1s bujos temper.9. 

turna, pero no temperaturas de con3el3ci6n, relativamente re~istc~ 

tes a condiciones secas y resistentes a la mayor!a de los desinfc~ 

tantea bacterianos. Ellos son susceptibles a las temper~turas 6&

de arriba de 56ºC y son inactivados por gas de amoniaco y 3as de -

bromuro de metilo. (~~) 

"' En la pr4ctiva esto significa que los oocistoa son capaces de -

sobrevivir fuera del animal en el suelo durante el invierno, y por 

cierto se conoce que sobreviven hasta dos affos en terrenos al aire 

libre. Sin embargo, las condiciones de ae1uedac, producci6n de -

amoniaco y descompoaici6n bacteriRna que frecuentemente acontece -

en la ~ de pollo de en~orda da como resultado la destrucci6n de 

oocistos, el tiempo de supervivencia esta en en el orden de 10 8 -

14 días. Sin embar30 esto siG11ifioa que la eliminaci6n diaria de-

oocistos constituye un desaf!o potencial pnra las aves. 0.1.) 

CAMA O YACIJA 

Tipos de ggt!!!!g »ara los pollos.- Partiendo de la base de que -

el piso del criadero siempre debe estar dispuesto de forma que los 

pollos se encuentren c6modoe, al mismo tiempo que no entren en co~ 

tacto directo con sus deyecciones, vemos que se impone ele~ir en--

tre los tres ti9os do lecho que podemos proporcionar a las aves~ e. 

A) El suelo de enrejado del que es una variante del sistema de

explotaci6n en bater!as. 

B) La ~!!!.2 cambiable frecuentemente. 

C) La .2~.!! 1rues1J que no se camhi'.) dur::inte todo el ciclo.(17);(.4)_ 
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1.- Ser ligera 

2.- El tamafio de lae part!culas debe ser mediano 

3·- Ser altamente absorvente· 

4·- Ser muy poroeo y esponjoso 

5·- Secarse r'pidamente 

6.- 5er suave y eeoa 

1.- Mostrar baj~ conductibilidad t&rmica 

S.:~ Absorver un mi:nimo de humedad atmos:f'~rioa 

9 .... Bajo ·costo 

10.- Ausencia de polvo y suciedad 

11.- Ausencia de mohos y malos olores 

12.- Ser compatible para cuando ae venda como fertilizante 

13.- Hallarse ~acilmente en la propia localidad (1~) 

MATERIALES UTILIZADOS COMO CAMAS EN ORDEN DE MAYOR A MENOR CALIDAD 
--------~-------- ----------
1.- Viruta de madera 

2.- Cáscara de cacahuate 

3·- Cáscara de arroz 

4~• Olotes 

5.- Aserr!n de pino 

6.- Paja de cereales 

7.- Corteza y pedazos de pino 

8.- Barro y are.na ú6°) ~1·) (.!],:·) ... 
La paja es uno de los materiales m'e extensamente utili~ados para 

las camas a pesar de ser uno de loa de· menor calidad, esto es <l~ 

bido a que es de mayor disponibilidad y de menor costo. La mayor 

o menor calidad de la »aja ee~4 directamente relacionada con el -
-9-



t·im,lño ele los trozos, yu c¡ue mi ;ntras mas 2rand es sean ~stos dim.i.i 

nuye su celid~d y viceversa. ( 7 ) 

2~º2:.!...~2_Lo~-~~L2.IQ.:l..2l!-~m.:!!!121Qll!~~_g~~ 

1.- L'J humetlud relativa y la tem,Peratura del aire exterior 

2.- Lu h\lmed::.id relutiv<1 y la temperatura interior de la caseta 

3.- 81 número, eclud :J' peso de las aves en el interior 

4.- C~ntidad de movimiento del aire en la caseta 

5.- Consumo de agua por las aves 

6.- Preparaci6n y forma del alimento 

7.- La tensi6n de las aves. (16) 
8.- A'.anejo dr; la cama. 

Condici6n de la cama y su relaci6n con la inmunidad·- SeguranP.!1 

te que la raz6n más poderosa Dora conservar el porcentaje necesario 

de humedad en la cama tiene que ver con el control de la coccidio

sis. Dur .nte el lapso de crecimiento serlt necesario desarrollar -

ininuniclad en lno aves contra la coco.idiosi!". Esto importa por el

re~.iro 3radual del coccidiostato usado dur2nte la etapa de crian-

za e inicio del creoi.r.iento. Debe inicinrr;ie el retiro currndo los-

9ollitos ti(m.1n alr·:!declor c'le 1eia sem::inas de edad. Las instrucci_!2 

naa mencion3n 1ue t~rd, entre diez y ao·e semanas reducir el coco! 

riicntato n cero. El nbj8tivo eR ~ermitir el desrrollo te ln inmv

nlc' :(1 en m::i:ror ~r;·1cJo con la re(ucci6n :;rnaual óel coccidiostoto. -

La rel 1ci.6n con el clesarrollo de la lnmunid.Hl eR la rapidez de es

porul'lci6n c!e 103 occistos en la cama, •1U9 é!"tl-l inti:namente rela-?: 

cion:1de con 1~1 l1umeó:id conteni6~ en ella. Si L:1 com~1 ost:i muy se-

te. 'i cc1ntírne munhu hur.iaclnil, l~ es!'nruli1ci.6n es r:'il·-idA y el coc-

noccidies en el tubo di~e~tivo. (16) {4 - ) 



El desarrollo de inmunidad a coccidiosiss.- füijo los brotes n!! 

tur~lea, los JOllos con coccidiosis desarrollan una inmunidAd a 

las especies de Eimeria que causan la enfermedad, la inmunidau no

dura para toda la vida, pero con el consumo continub del ave de -

m~s oocistos esporulados, producirán una inmunidad continua a tra-

vi§s cl"e la vida del ave. (16) (:'+) (9) 

Se puede desarrollar une inmunidad artificialmente en el ave -

sin la tensi6n durante una ataque de coccidiosis a~uda. Este pro

ceso se hace posible por el echo de que el número de oocistos en -

el conducto intestinal se conserva en un nivel bajo y no presenta

rá un gran peli~ro de coccidioais seria , aunque el arunero será --

adecuado para permitir q~• el ave prepare su inmunidad. ( l&) ( ·J.fV) 
La mayor parte de lbs coccidiostatos suprime la reproducci6n de 

oocistos completamente cuando estos son alimentados en une cantidad 

designada en el alimento. Antes de que el ave pued• desarrollar -

la inmunidad, el coccidiostato debe reducirse p~ra permitir quG al 

gunos oocistos esporulados sean contenidos en la cama, para compl~ 

tar su ciclo de vida. Una reduccion mimima producir~ una pequefia

inmunidad y deapu~a el coccióiostato puede ser mas reducido, proa~ 

ciendo una mayor inmunidad. ~raduslmente se eliminar~ todo el co~ 

cidiostato, completandose ¡a inmunidad. La finalidad de esto es -

la de reducir el coccidioetato lo mas rapidamente posible para pr~ 

ducir justamente una muy pequeña coccidiosis. Debe ser pequeñl, o 

no habra una inmunidad. ( 16) (.20) ( 4) 

Las recomendaciones antes mencionadas y nl3unos otros factores-

que influyen en el desarrollo de la inmunidad solo deben ser emple~ 

dos para aves jproductoras o de 9ostura. (ÍG) (~.)) (9) 

No ae debe Jlroducir unr.i inmunidad en los pollos de an 3ordn: no

axiste el tiem~o HUficiente ant~s de la edad a lR ~un lo~ pollon ae 
-11-



engorda son vendidos para _poder desarrollar unn inmunidad a cocci
cHosis y permitir a las aves recu_peraree. Todas las dro3as deben 
~er alimentadas a su completo _potencial (la necesaria Dura la com
pleta su_presi6d de la coccidiosis) desde un día de edad a la cdad
en que se venden los pollos de engorda. {~) (4.';) 
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M A T E R I A L. 

?ilateri al. -
l) Tubo de plá.;tico con t<Jpa y bai.rn plana. 

2) Cámara de Me. ~a~ter ( bas~ y regilla superior). 

3) Bolsas de plá.;tico. 

4) ~icroscopio compuesto. 

5) Soluci6n saturad.a de cloruJ:o O.e sodio. 

6) Mue~tras de camas. (8) 

Equipos para pruebas de flotación de Me • .Mast(~r: Tubo de plasti

co con tapa de base plana, a lo largo del tubo hay tres marcas. 

Cámar·a de Me. Master: está formada ..ie J.o::. piezas; una base que 

sirve de dep6sito y una reglillu superior que tiene un troquel que 

marca J.os cuadros con seis líneas uivisorias en cada uno de ellos, 

(estando situadou cada uno ue estos cuadros a cada lado de la cám~ 

ra) esta cámara tiene el lar¡_;o y el ancho de un porta-objetos co-

mún y corriente (no se pu~de eufucar con el oLjetivo de cuarenta 

aumentos) además tiene que usur.-:Je er. t:otero y el l'eactivo que se -

pmplea es la solución suturo.ua d<: cloruro J.e sodio, (para .favore--

ccr la flotaci6n de estructuras parusitarias). (8) 

También se emplea: bolsas de plástico, microscopio compuesto y 

las muestras que se toman de la.J camas. (b) 
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M i:..· T O lJ O G. 

MátoJo,- :~ste pr·incipia co.o la toma d1..: muestras en la cuál se 

empkan laa bolsas de pL6.stico, en la.> zonas húmedas dtll ceo.o,. 

tro de 11:1. caseta se toma la wltad ª"'la muestra y la otra mi .... , 

tad de las zonas secas homogenizánáolas y aui sucesivamente -

para cada uxi-.1 de las muestras con lao que se realizo el trab~ 

jo. 

La t~cnica de laborator·io e:; la :.:>iguionte: 

En ~edicina Veterioariu se emplea sólo una prueba cuant! 

tativa y ~sta es la ae ~c. Master. (15) 

Fundamento.- Diluir una cantiua1.1 conocida de :r.uestra de la 

cama de una cantida.d Cúnocid11 úe i;oluci6n saturada de clJruro 

de sodio, midiendo una cuntidad en uno de los elementos que a 

.>e empl•.wn lo cuál nos da una ideu de forma exá.cta de la can

tidad de hu.::vo o de quil:>tes dt: lo;;; parú.ütos. (8) 

Técnica.- Se coloca Goluci6n saturada de cloruro de soJio

hasta la primera línea d~l tubo; a continuación se coloca ma

teriul d~ la cama hasta la seeundu linea y se ªbrega sol~ción 

hasta la tercera lfnt:a 1 en lo..; pudoS :ie at;regar la .:>oluci6n -

se ddJ..: homogenizaz· la mezcla a¡;itánJolu, inmed.i:;¡tamente se -

dr::b~ <k tomae la muestra de li:. p1Hte meuiu dü lubo por medio 

del ¡:;otero y a trave.; di! UI1 pt:!Jazo e,uza pa1u evitar· tomar· tll-

3obren~dante, L3 mueutra se deposita e~ el edpucio ¡uc forma

la reglillu y la bauc de i.:c. Ñ:,.u;ter. ll.1:1<.'.uu:>lG.s ::i:in per:titir 

la f11rmaci6n :1..: l;uruu._;r10 jU<! !llO ¡j f l :U~!' el V ()J Ur:&Sll dE; p::>:.;i taÜO 

unél vez L·~nad0u lo.; do¡;t 1..:.ep6:Jito;..; ¡;¡,_ <.k~:1 lu cámura Ju· unte-

;cinco minutos esto i i..;e1J• iJ•·r y:J. ::JOt;J.": l!i ¡;lutín;, :kl micrO:':lCE, 
-14-
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pio compuesto y a continuaci6o ;;e l'ealL~a la lectura e.:>to es

en lo¿ cuudros o cuudrante;.; tom' .. ilJJo com.o re1'er·encia una de :a.

las e:;; 1uious, se comiunza a hacer la OIJ.i:>urvaci6n pas.J.ndo ¡.1or-· 

totl~s las dividiones hasta terminar e;Jtu CUbdro deviin~ose ob 

de1v(.!r si~mpre lo;.; dos cuadranteu, (8) 

Int~rprctaciün.- Se mulLiplíca el número de estructuras P! 

rasitáreas encontrudas por cillcuenta y e~~c e9 el valor que ~ 

ten!:)mos por gramos de mater·ias a.e las ~· (8) 
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CONDICIONES DEL ESTUDIO 

E,l trabajo se llevo a cabo en la ~ranja Avícola "Teometitla, 

ubicada en la Hacienda de Teo~etitla Munici~io de Terrenate Tlaxcala. 

La presencia de varios factores que a continuaci6n se mencionan 

no permitier6n la existencia de un grupo testigo, por lo cual el -

preaente trabajo ea unicamente de tipo descript~vo: 

Nmnero de aves por caseta 
ALimento de tipo comercial (Malta) 
Coocidiostato en el alimento 
Riesgo eoonomico 
Aspectos administrativ•s 

En consecuencia de lo antes mencionado, el principal objetivo -

del estudio es observar unicamente y en condiciones mormales de. m~ 

nejo dentro de la granja, el comportamiento de la concentr-aci6n de 

oocistoa en las camas de acuerdo a la edad de las aves. 

A continusoi6n se describen las condiciones bajo las cuales se

realiz6 el estudio. Todos estos factores se mencionan unicamente-

como marco de referencia para el trabajo& 

t.- ALIMENTO Comercial (Malta) 
a) 1 - 4 semanas Tipo Iniciador En~orda 
b) 5 - 9 semanas Tipo Finalizador Engorda 

II.- COCCIDIOSTATO Arpocox (arprinocid) 
Contenido en el alimento 60 p.p.m. 

III.-· EQUIPO Casetas de 20 x 100 mts. 
Cortinas de pl~stico 
Criadoras 
Comederos de bote 
Bebederos autom~ticos y de iniciaoi6n 
Pisos de tierra 
Cama - Pnja de cebada 
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IV.- VEtiTILACIO~I 1.-,. 

2.-

3·-

O - 3 semanas nin3unR 
3 - 6 semanas medio 
6. - 9 semanas complet~s 

V.- CONDICIONES ATMOSFERICAS ANUALES 
a.- Humedad ambiental - 67% 
b.- Precipitaci6n pluvinl - 649mm3 
c.- Temperatura media - 20.4ºC 
d.- Vientos dominantes - Norte con velociüad 

promedio de 2.4 mph. 
VI.- PARAMETROS Individuales de cada una de las casetas que se -

muestrear6n.: 

CASETA. No. No. AVES INIQIALES MORTALIDAD fo OOHVERSIOl'l :Pi!:SO PRCr,¡ 9 
SEMANAS KG. 

1 22446 12.8 2.73 1. 900 
2 23495 13.9 2.65 1. 950 
3 24542 10.7 2. 97 1.950 
4 23092 ,, .6 2.58 2.000 

1 5 23349 14.4 3.04 1. 950 
6 25296 15.3 3.13 1. 900 
7 23361 12.5 2.66 1. 950 
8 24286 14.8 2.a9 2.050 
9 23724 14.7 2.98 2.000 

10 23437 12.6 2.67 1. 950 

Enfermedades que se ,Presentan6n en orden de im,Portanc 1.a: 

1) SALMONELOSIS 

2).iNFERMEDAD CRONICA RESPIRATORIA 
3) ASCITIS 

4) COCCIIlIOSIS 
5) :s.ROBQlll!r:ES IR'l?ECOIOSA 
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RESULTADOS GENERALES 

Como ·puede V·::.>rse, la:o concentracione:;; de ooci::>to.:.1 tuvit.róu vu.ri!· 

ciones cuantitativas muy elevadas en relaci6n con cada unJ d~ -

los casos con ¡ue se trabajo. 

Los muestreos se realizár6n ue~de l~a cero u~manus o sea CU3E 

~o la caseta estaba lista para recibir el pollo y ya se había -

distribuido la cuma li3ta y de.:.1inf~ctada. 

Como se observa el muestreo de l~ c~1·0 a .1.as u.os prim,:,;,rao se

manas resultó negativo en toúoi; lo:.;; c11sos 3 ~.n la mayo1ia. la con 

taminación empesó a partir de la tercera semdJla. 

Como se dcmuastra en las gr~ficas la contaminaci6n ~n la ter

cera semana fu~ muy baja ... n c:;mparacióu con el Jesu.rrollo poste

rior de la mayor!a de las casetas. 

!U muestre:.> de la cuarta semuna se pued· tomar como el pu11to

de partida de las mayores consentrucionel:l ¡Ue se pudieron d~tec

tar en relación con el r•e:Jto de lal-:1 pruebas que se llevaron a ca 

bo hasta la novena semana. 

A partir de la quinta n la octava semana las consentraciones

de oocistocl fueron las más elevadas en touos lol-:1 casos. 

Las variantes que se pueden ver en las ¡;_ráficas en la mayoria 

de los casos también se preuentar6n ent:re la quinta ;¡ la octava

semana con algunas excepciones '.¡ue se pre9entaron fuera de ~:ste

intervalo. 

A partir de la octava semana se pr·esentó en foz·ma g:mi::ral una 

tendenci~ a la disminución en lu conaentraci6n de ooc~stou, 

El conteo de la novena semana tubo en ttlt:;uno.:; casos hJ tt)ndu~ 

cia ul aumento en la consentraci6n. 
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.Las frecuencias db las metliau Jo cada uuo de los casos se pr~ 

.;entttn al finu.l de la tabla Ll:m..,r:> uno y pucdtr;notarae que hay -

un r:mt:;o bustw1te amplio entre la n.á.ximu y la. mínima de las me-

dias. Lo '.;ue indica que lu con.;~ntraci6n de oocistos nunca rué -

~on~tante para nioguno de lo~ casos. 

Tabla l.- Consentración de oocistos por semana: 

GRUPOS o l 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

l - - - - 100 350 1550 39000 3950 9700 5465 

2 1100 1850 6550 10000 16600 1250 6350 4370 

3 400 500 12900 16200 22050 4100 4900 6105 

4 i200 4050 a4900 10950 12050 84150 32350 lffie65 

5 - - - - 4?00 38000 74000 4440.J 8850 24200 19415 

6 1450 725J 1400 70200 24450 12300 7300 12465 

7 ?OO 1450 6000 4550 :.-5950 12100 10250 4100 

8 3850 148l.lv 4lJO 1?50 •· • .1650 2100 2825 

9 500 1050 1700 4150 15vü 22Jv 2800 1390 

10 1550 26'.,iO 1450 2750 18650 1450J 11150 5270 



GRAP'ICA l 
CONCENTRACION DE OOCISTOS EN LA CAMA. DEL GRUFO l. 

65000 
80000 
75000 
70000 
65000 
60000 
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35000 
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25000 
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5000~.L..----------------¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡::;:;::;;;;.. ______________ _,.~ 

1 2 3 4 5 6 

Y= [ :) OOCISTOS 

X:= SDANAS 

7 8 9 

Bl desarrollo en la oontamlnaci.Sn de laa CAMAS se ,preaento de -

manera unitorme hasta la sexta semana y en la ee»tima semana obtu

vo su máximb nivel, teniendo un brusco descenso a la octava semana 

y a la novena tendi.anB.o al aumento • 
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1RAFICA g 

CONCENTRACION DE OOCI.'iTOS EN .W.. CAii;A D.ii;L GHUPO 2. 
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soogL-~~----~=======-----------------------_.x 
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Y:a( J OOCISTOS 

X= SEMANAS 

7 8 9 

El aumento en la conoentr~ci6n de oocistos se presentó en forma 

re3ular, teniendo un meyor incrilmento a la séptima semana con dia

minuci6n a la octava y aumento a la novena. 

-22-



GRAFICA.J 

CONCENTRACION DE OOCISTOS EN LA CALl.A DEL GRUPO 
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1 2 3 4 5 6 

Y• [ 'J OOCISTOS 

X= SEMANAS 

7 

3. 

8 9 

La concentraci~n de oocistoa se presentb en forma constante ha~ 

ta la cuarta semana, aumentando al maximo a la septima semana, di~ 

minuyendo a la octava y manteniendose a la novena con ligero aurnea 

to. 
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GRAFICA i 

CONC!ili'.l'ful.GIUU DE OOCISTOS EN LA CAtl.A l:EL GRUPO 4. 
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y., [ ] OOCISTOS 

X= SEr.tANAS 

7 8 9 

Como puede verse el nivel en la concentraci6n fue uniforme has

ta la cuarta semana teniendo un aumento a la quinta con descenso a 

la sexta y li·1era tendencia al aumento a la séptima, con un incre

mento bastante considerable a la octava y tendencia a la dismin~ -

ci6n a la novena. 



l}RAFICA,2 

CONCENTIIACION DE OOCWTOS EN LA CAJi.A liEL GFUPO 5. 

35000 
}')JOO 
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, 2 3 4 5 6 

Ya C J OOCISTOS 

Xa SEMANAS 

7 8 9 

Como ae puede observnr el comport8miento en la ooncentrooi6n de 

oocistbs fu~ constante hasta la cuarta semana, teniendo un elevado 

numP.nto en la quimta y sexta semana, con descenso a la séptima y -

aumento a 111 novena. 
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'.;RñFICA § 

CONCJ:..N'IR/l.C!ON DE OOCJ'.->TOS EN LA CA!viA LEL GRUPO 6. 
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y,,,. C J OOCISTOS 

X= SEMANAS 

7 8 9 

L~ presentaci6n de esta ~ráfica tuvo un desarrollo constante 

hnstn la tercera semana con aumento a la cuarta y disminuci6n a la 

quinta y sexta sem~na, con descenso a la séptima y aumento a la n~ 

vena. 



GRAFICA Z 

CONCENTRACION DE OOCISTOS EN LA CAJw¡A DEL GRUPO 7. 
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X= SEltlANAS 

7 a 9 

La distribuci6n de.~a contaminaci6n ,por oocistos durante las 

,primeras semanas presento ligero incremento en forma general con -

excepci6n de la quinta y octava donde la conoentraci6n fue mayor. 

\ 
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G R A F I C A ª 
CONCENTRACION DE; OOCISTOS EN LA c.u;A .LJBL GRUBO B. 
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5oog¡__ __________ ..,.::;:::;::._;_ __ ~~~~..:::::::::=-=:;;:;:;::::::::. __ 
4 

1 2 3 4 5 6 

Y= [] 006ISTOS 

X= SEMANAS 

7 8 9 

La tendencia de esta :~ráfica como la anterior presenta nivelee

bajos en ln concentraci6n con exce!lcitSn de la c1;arta, quinta,,exta 

y li?,ero aumento a la novena.semana. 
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GRAFICA ,2 

CONCENTRACION DE OOCISTOS EN LA CAMA DEL GRUPO 9. 

·y 
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X= ~EMANAS 

7.. 8 9 

En forma muy similar a gráficas anteriores el contenido de ooci~ 

tos encontrados en las CAMAS durante las primeras semanas preaent6-

niveles bajos de contaminaci6n 3 con tendencias al aumento en la ~ 

sexta y novena semana. 

) 
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~ R A ~ I C A .1.Q 

CONCENTRACION DE OOCIBTOS E?l LA CIJ.!A DEL GRUPO 10. 
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1 2 3 4 5 6 

Y= [] OOCISTOS 

X= SEIMNAS 

7 8 9 

En la ~r~fica se observa un lizero incremento en la cuarta sem~ 

n~ que disminuyo un DDCO a la ~uinta y casi se mantiene en la sexta, 

1 en la sé~tima semana se presenta un incremento notable y en laa

dos últimas aemunas la tendencia a la disminuci6n. 
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GRAFICA DE X 
No. 11 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Y• OOCISTOS 

X= SEMANAS 

Gr6tica de las medias de cada tino de loa grupos cozngue:;ee 11~ 

v6 a cabo ~1 presente trabaJo. 
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1 2 

GRAFIC,\ li~~ cc:.;sv:.:o lJE ALr::;~Jl"l'O 
No. 12 

3 4 5 6 7 

CON5Uro ESPEHhDO 

8 9 SEr.IAHAS 

Bntre la cuarta y r1uinta .;;emana su ob.oerva una disminución en 

lu taza de incremento en ul conaum0 de alimento 
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D I S C U S I O N E S 

D~ acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que la 

contaminaci6n de las camas por oociotoa de Eimeria Spp se presen

ta a partir de la tercera sem!llla en forma general, ya que &ll la -

Jl&1'0ria de loa casos entre las cero y dos semanas de edad no se -

detect6 la presencia de estos agentes, pudiendose deber a que a -

partir de la t?rcera semana las condiciones de las camas se vuel

ve más propicias para su desarrollo por acumulación de materia or 

g6nica. 

No se ut1liz6 ningún coccidiostato que no !uera el contenido -

en el alimento ( Arprinocid ) con el objeto de observar las con-

ductas en las curvas de contaminac16n por oocistos bajo condicio

nes normales de manejo. 

Las mayores conaentraciones de oociatoa se registraron a par-

tir de la cuarta semana, así mismo en este peri6do se observa un

~•tasis en el consumo de alimentos, lo cual indica una disminu--

ci6n en la ingesta de la (!roga anticoccidia.na contenida en el mi~ 

mo con lo cual se tavorece la producci6n y eliminación de oocis~

tos sobre las camas. 

Dentro de las dos primeras semanas de edad, no se registr6 co~ 

taminaci6n por oocistos, lo que suguiere se llev6 a cabo una bue

na limpieza y desintecc16n del equipo y las casetas; además de la 

ut111zaei6n de material seco y limpio. 

En foraa general se observó una tendencia a la disminue16n en

la consentraci6n de oocidtos a partir de lu oct3va s0mana que pu~ 

de deverse a que en esta edad la ventilaci6n generalmente ea ma-

yor permitiendo uba mejor condici6n de la cama as! como al erecte 
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del coccidiostato sobre la capo1·ulución. 

La coutaminaci6n en lud curuu:; por oocist.os de J:IMERIA Sp¡;-re-

presenta un desafió pott:ncial parli las aves. Por esto se hace ne

ce~ari3 la implementuci6n d~ Luenas prácticas de ma.uejo junto con 

b. utHizaci6n de un anticoccidiuno eficaz en forma preventiva y

a los niveies recomendados paru obtener unu Óptima protección co~ 

tra la cocciJiodis y aumentar el rendimiento del pollo de engorda. 
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e o e L u 6 I o N E s 

1,- La implementaci6n de buena<; prácticas de manejo en general 

as{ como del _cuidado y mlllltenimiento de la cama, puede ser un r~c 

tor importante para el control de la coccidiosis. 

2.- En coabinaoi6n con lo anterior hay que tomar en cuenta la

ut1lizaci6n de un anticoccidiano eficaz en forma preventiva y a -

los niveles recomendados para obtener una óptima protecci6n con-

tra la coccidiosis y as! poder aumentar el rendimiento del pollo

de engorda. 

~.- Se puede concluir que la contaminaci6n de las camas para -

pollo de engorda generalmente se lleva a cabo en forma mecAnica y 

biol6gica, lo que obliga a tener un mayor control del personal, e 

quipo y material asi como tambi~n de 1os insectos y plagas: dem-

tro de la granja y de aaseta a caseta. 

4.- Los conteos de oocistoa en las camas para pollo de engorda 

no estuvieron relacionados con la presentaci6n clinica de la co-

ccidiosis, sin embargo esto significa que las altas consentracio

nes de oocistos constituyen un desafió potencial para las ave~ 

por lo cual se suguiere la utilizaci6n de un 1;1.Dticoccidiano en el 

agua de bebida entre la cuarta y oct~va semana. 

5,- La inmunidad como m~todo de control de coccidiosis no es -

factible para el pollo ae engorda dobido a la corta edad en que -

son comercializados. 

E.- La coccidiosis es un problema que C!:!.USa grandes perdidl:IS··• 

la tnduatria Avícola por lo cual se buce necesario el estudio de

cada uno de los !actores que intervienen en st- prosentaci6n • 
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