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INTROOUCCION 

México es un pors que cuento con zonas geográficamente recomendables para 

el desarrollo de la producción ovina, la cual se ve afectada por núltiples 

factores, entre los cuale$ se cuenta el sanitario como factor decisivo en la 

produccl6n de carne o lana del rebano nacional. 

Oe las enfermedades que afectan o los ovinos, y más aún a los corderos, se 

encuentra la coccidiosis. Siendo esta enfermedad de gran iq>ortancla en 

nuestro pors, ya que causa fuertes pérdidas económicas a las zonas productoras 

ovinas que se ven afectadas por esta parasitosls. Pr0vocan la !Tllerte en los 

casos graves, y en los menos severos, hay pérdida de peso, crecimiento 

retardada y anemias. En los casos sub-clrnlcos se presentan pérdidas sin poder 

ser detectadas a tle111>0 con los métodos de diagnóstico que ayuden a detectarlos 

y prevenir la expansión del problema (Gallna, 1981; Pala, 1981). 

El agente etiológico pro~ctor de la cocci closls es un protozoario de la clase 

Sporozoa, orden Coccldia y genero El merla. Entre las especies que afectan a 

ovinos están: !.· ~· ~ ahsata, E.:. arloingl, !.· crandallls, ~ faurei, 

!.· granulmo, ~ lntrincata, ~.' ovina, ~ nlnakohlyakimova, !· pallida, 

!.· punctata, !· ovlnoldalis. Este protozoario tiene una distribución mundial y 
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su presencia se ve m6s favorecido cuando el ganado seabja bajo condiciones 

sobre todo de hacinamiento y humedad, La lnfecc16n suele afectar a la mayor parte 

de ellos, aunque no todos presenten signas clrnic:o1 (Davles, 1963; Helle, 1973; 

Norton, 1974; McDougald, 1979). 

El periodo de lncubaci6n es de 1-3 semanas, despuá de que I01 ooqulstes lnfectantel 

fueron Ingeridos, Aunque aquren México no se ha 11tlmado, la morbilidad se reporta 

que es de 80 - 85% en la poblac16n animal , pero adquiere una gran ln.,ortancla cuando 

afecta a los m6s jdvenes de 2-6 meses de edad (Oavies, 1963; Pout, 1973; Blood, 1974); 

Gregory, 1980). Los brotes san usual111111te de corta duracl6n. Despufs de la 

lnfecc16n, surge una Inmunidad especifica para cada 11pecle de ~· Los 

expuestos por vez primera a 11ta lnfeccl6n, tienden a ser m6a sU1ceptlbles a desarrollar 

una lnfeccldn grave con un cuadro clrnlco lllCl'llflesto, 

&i los corderos, se ha obeervado que la coccldlosis llega a praentarse ant• y despuls 

del destete, cuando a esta prdctica se le 1u111C11 una allmentacicSn pobre, hacinamiento, 

o condiciones cllmcStlcas húmedas, ya sean frfm o te,.ladas, •tal favorecen a la 

esporvlacl6n, lo que no ocurre a .temperaturas de 0-SoC., o a ten.,eraturaa altas de 

«!'C., donde los oaclstoa no 11porulan (Davl•, 1963; Euáby, 1977; Cowaras, 

1980; Pout, 1980; Mala~, 1981), 

La transmlslcSn se realiza por la lngutlcSn de afl1111nto y agua contaminados con 

oacistoa •porulados viables. Aunque tamblfn existen otras vrm que 10n de menor 

ln.,ortancla, debido a que se necesita de la fNc:uencla de las mi1111a1 para 

desarrollar la enfennedad, Por ejen.,lo, el 14mJdo de animal• IG'IOI a animal• 
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que traen en su pelo o lana heces contaminadas, o el transportar animales 

portadores que han sido alimentados en pastizales, a carrales de engordo, y 

peor aún si las condiciones ambientales son de humedad y temperaturas favorobles 

a la esporulacl6n. 

Oespués de que los oocistos han sido ingerJ.dcí1, son expuestos a la acción de · 

los enzimas digestivas. En el animal hc»pedocfor, el oocisto llbera los 

esporozoitos que son organismos fusiformes, móviles y transparentes. Los 

esparozoltos se l111Jlantan en las células epiteliales del intestino, donde se 

desarrollan para después llegar a ser trofozoltos, los cuales son rn6s redondos y 

grandes. Las células parasitados se agrandan para adaptarse al cremlmlento del 

trofozoito cuando se. divide, a este proceso se le llama esquizogonla, y el par6sito 

r.esultante es el esqulzonte. Posteriormente hay otra división en la que se producen 

de 12-32 merozoltos. 

Los merozoltos formados abandonan las cé l&ias que las alojan para Ir a Infestar 

a otras células en donde crecen hasta convertirse en la segunda generación de 

esqulzontes en donde se repite el proceso de esquizogonla, a lo que le pueden 

seguir varias generaciones de merozoitos y esqulzontes formados asexualmente, 

lo que va o traer como consecuencia la destrucchSn de un grán número de 

células. Oespués de que algunas generaciones se han r•producl do asexual mente 

por esqulzogonla, cesa esta producción y se Inicia la reprocllcclón sexual. 
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Los merozoitos crecen y maduran en garnetocltos m0$cl1!ino y femenino. Los 

gametocitos masculinos que son activos, están provistos de flagelos, mie11tros 

que los gamet:icitos femeninos, no se dividen y no son activ.,s. El gametocito 

masculino fecunda al femenino, de lo cual se produce el cigoto. Este cigoto 

adquiere a la vez una pared quística que sirve para el desarrollo del oocisto 

que sale al exterior en las heces fecales, siend:i el medio ambiente externo en 

donde este termina de madurar. 

Los merozoitos y gametocitos son las etapas patógenas que producen la rotura 

de las células del epitelio de revestimiento, que trae como consecuencia 

hemorragias de las capilares que van a causar anemia e hip·=>2roteinemia. 

Se considera que cuancb la enfermedad está en su fase m:úima, el recuento de 

ooclstos es con frecuencia muy bajo, ya que los ooclstos no se han fonnado 

todavía (Davfes, 1963; Blood, 1973; Rama, 19n; PClllsup, 1979; La page, 1979; 

Balte lit, 1980; Fabyl, 1980). 
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Cuadro Clrnlco 

Este se presenta con fiebre moderada en etapas tempranas, En la mayorra de 

los casa1 la temperatura es normal o subnormal. En cordelOI de 4-6 me1es de 

edad, muestran dolor abdominal, La diarrea es de 111 color café o amarlllo 

verdolo, y muy pocm veces es ac:ompallada de moco y estrlas de 1ang19, En 

los caso1 grava, la diarrea es chocolalosa con 1911os de tell do. La anemia puede 

variar dependiendo de la sangre perdida, Hay debilidad, duhldratac16n y 

emaclacl6n, p4rdlda de p110 y anorexia, 

Se ha observado que en olgi.nos casos la coccldlosls Influye en la calidad de la 

lana, puu en los corderos con cocctdle1l11u lana apaiece rota. &to se debe a 

que Utol protozoarl~ excretan productos t&dc:o1 de deMcho que alte~ la 

flalologra del hotpedador, repercutiendo entre otras cosas en la calidad de su 

lcria. 

El curso de la enfermedad suele ser de 5-6 dras, la convalecencia 1uale 1er larga, 

de algi.na11emanas, en las que 1e 19cuperan muy lental'/llllte, Fn los casos no 

graves hay diarrea y crecimiento 19fardado, peio no hay dMnteña; y en casos 

sub-clrnlcos se observen deffclenclas en el c19clml1nto y 1n cuadro an'mlco 

(Oavls, 1963; Burchert, 1964; Jensen, 1974; Euzfby,1977; Fabyl, 1980), 
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Lesiones Mocrosc6plcas 

Se observo una congesti6n en la mucoso lntestlnal, enteritis catarral, con lesiones 

que fOman lo forma paplltforme, las cuales est&i llenas de macrogametocllol, 

y oocistos. Hay engrosamiento de la mucosa del ciego, colon, recto e lleon 

que da una apariencia rugosa. El Intestino delgado presenta áreas edematosos 

en au parte superior. En las vellosidades del lleon terminal, se obsetvmi 

pequellas manchas blanquecinas fomiaclas por un grai nú111!9ro de esqulzont•. Se 

presentai úlceras en la mucosa en casos graves (Da-Jes, 1963; Jubb, 1970), 

Lesiones Microsc6plcos 

Se presenta ooa denudación epitelial, y se llega a observar merozoltos en 

algunas cflulas. Las crrptas de Liebedaihn y vellosidades adyacentes est&i 

Invadidas en casos agudos, y en casos crónicos hay hlperplaslo focal del epitelio 

Intestinal. Los vasouangurneos de la l6mina propia se observai vacuallzados. 

Hay hiperemia en la submucosa del Intestino delgado. En CCllOI graves, las 

dlulas epltellales de la mucosa se encuentl'Cl'I completamente descamadas, y 

lea vellosidades destrurdas observcSndose mocrogamelol en las cñptca celulares 

del llean, colon, y ciego. &! el ciego,' la mucosa epitelial ae olsetva una 

hlperplcala y formacloo de tumores papllalft. &! los criptas hay tnnltracloo 

llnfocltarla que forman folrculoa linfoides de dlf~rente tamallo. En la capa 
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epitelial de las gláldulas de Brunner hay inflamocl6n y vacualizacl6n, asr como 

lnflltracl6n linfocitarla en la 16mlna propia y aubmucosa del lleon y ciego 

(Davlm, 1963; Helfer, 1975). 

En las criptas de LJeberlcuhn hay reducci6n de muclna, asr como 111a deatrucci6n 

de las ccSlulas de Globet, sumado a ea to una excesiva lnfiltrac16n de salea de calcio 

en Jas crrptas de Lleberlculvi. En las plaem de Peyer hay U1 aumento en el númeio 

de leucocltos, y un aumento en la mlgracl6n de glcSbulos blaicos hacia las 

vellocldades, eito1 se encuentran hasta nueve veces m6s numerosos en las plocas 

de Peyer que en la mucosa adyacente, lo cual es una respuesta caracteñitlca a la 

lnfeccl6n por~ (Jubb, 1970; Gregory, 1980; Gregory, 1981). En el tejido 

hematopoycStico se ha observado una dlamlnucicSn en el conteo erltrocitlco y en el 

porcentale de hemoglobina, tamblcSn ""ª linfocltosis yn11ullofala (Rama, 1978). 

DI agn6 itl co 

Se basa en la apreclac16n de los signos clrnlcos caracteñstlcos de la coccldlosls, 

asr como la ldentfflcacf6n de los OOCiltos, a partir de heces fecales, USCIUb las 

tcSc:nlcas de laboratorio como IO/l: flotac16n y McMaster (para cuantificar). 

(Benjamrn, 1978; Martrnez, 1982). 

El diagn6stlco diferenclaJ se debe realizar con aquellas enfermedades.que ca&Hn 

diarreas como la colibacilosis, la salmanelosla, vlbrlosla, y las lnfmtaclcnes por 

nematodos. 
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Las muestren de laboratorio que se requieren para el diagndatlco clrnlco aon1 

heces frescas conservadas bajo refrgerantes para el exdmen parasltológlco, 1C11gre 

con mitlcoagulC11tes (EDTA 10%) para el andll1l1 hematológlco, parht media del 

Intestino delgado en formol al 10% para el estudio histológico, El pran6stlco 

eplzootfológico es grave, porque causa una tasa alta de mortalidad en corderos, 

y por la p&rdida de peso con la presentaci6n sub-clrnlca (Davles, 1963; Dwican, 

1977; Goldston, 1980). 

Tratamiento 

El tratamiento especmco con fdrmacos es a base de sulfca y nltroful'Cl'los, las 1ulfas, 

como la sulfadlmldlna, en dosis de 1 gramo por cada 7 kg, de peso corporal 

diariamente, durCllte tres o cuatro dlas, La sulfona en dosis de 1 gramo por cada 

12 kg. de peso corporal administrada por seis dlas, La nltrafurazona mezclada en 

el allmento, en concentración de 0,04 porclento, o en dosis de 10 mg,poc kg. de 

peso ckirante siete dras. En corderos, dul'Cl'lte siete dlas, la administración de 

nltrofurazona en al 11911J de bebida (0,008 a 0.0133 porclento) Impide la mortalidad 

y disminuye la morbllldad (Blood, 1974; Gates, 1979), 

Se considera que Jos animales que sobreviven a la coccldiosls mejoran de lllCl"lera 

espontdnea cuando pasa la etapa de multlpllcaclón del pardslto, 

El tratamiento lnespeclfrco es a base de anti"'Cllal'Ñlcoa y estlmulantes del apetito, 
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Control 

El control de esta enfermedad se puede llevar a cabo con las siguientes medidas 

hlgllnlcas: llll'flleza en corrales, bebederos y comedoNI, evitando la 

acumulaclcSn de heces de manera que los ooclstol no tengan tiempo de 

espoNlar y convertirse en lnfecciosOI, se recomienda lnclu10 el bono para los 

animal•. las medidas de manejo que ayuden a evitar la1 c:ondlcion• de 

JObrepoblaclcSn, mr como el control eflc6z de pastizales en iotaclcSn y destet• 

aclecuacbl. 

Tarról"1 se recomiendan 1111dldas preventivas a base de fcSrmacos como la 

sulfametazlna, aulfaguanldlna, amprollum, nltrofuranos, monensln y lasaloclda. 

En tratamientos estratlglcos (antes del parto) se puede preacriblr sulfametazlna en 

dosis de 20 mg,¡1cg, de peso, por tres dlas consecutivos y m1NI del destete. 

En tratamientos contrnuos, M recomltnda administrar 1Ulfaguanldlna 1n dcSsls 

de 2 gl'Cll'llOI por cordero cllaña1111nte, o alladlencb 0.2 porclento en la racl6n, 

Madlren la dieta 5 mg.¡1cg. de allmento de monen1ln; ~iollum 10 mg.¡1cg. de 

allmento o IC11Gloclcb 90 ppm. CJ6 ele la dieta. 

En tratamientos t6ctlcae (cu«!Jldo aumenta la Incidencia) son mdl cllfrcll• de 

llevar a cabo porque en la mayarra de los cmos, la enfermedad ya se p...,.ta 

con los signos clrnloos y la droga ya no tiene el mismo efecto por la severidad de 

la coccldlosla, aqurae puede medicar con nltrofurazona en cbsla de 10 nv.¡1cg. 
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de p~durante siete dlas que va a 1,,.,edlr la mortalldad y a disminuir la 

morbtlldad. 

Los ailmales que son tratadas a bcDe de estas drogas y que tienden a ser 

Infectados desanollai UlG lnmll'lldad que '• permite tener resr1tencla a 

Infecciones potterlores, a diferencia de loa ailmal• no tratadas 

(Davl•, 1963; McDougald, 1978; Gat•, 1979; Horton, 1979; Calhoun, 1979; 

Samlzaded, 1979; Horton, 1981). 
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OBJETIVOS 

El presente trabaJo trata de estudiar la coccidlosis en corderos para conocer la 

presentacl6n de esta enfermedad en mi mala que estcSn baJo ~a forma de 

explotac16n de tipo 19presentatlva a la e¡ecutada. por la gran mayoña de los 

ovlnocullores de Mfxlca. 

Los ob¡etivOI que se tratar&! de alcanzar son los siguientes: 

1 , Detectar la lnfeccl6n natural de la coccldtosts en corderos. 

2, Conocer algunos par6metroa hem6ticoa relaclonados con la 

lnfecclcSn de coccldlas, 

3, Correlaclonar elOS par6mehos hem6tlcos y la cantidad de 

ooqubtes en heces • 

Lo que nOI ayudar6 a su detecclcSn y a un conocimiento clrnlco ná preciso, y 

a una pr9VenctcSn adecuado para preservar el buen estado del Cll"llmal , 
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MATERIAL Y METODOS 

Localización 

El presente trabajo ful realizado en el rancho "Smlta Elena", ublcaclt> en el 

municipio de Teoloyucan, Edo. de México. Este se locallza a una altitud de 

2,400 metros sobre el nivel del mar y dentro de las coordenadas 990 10' de 

longitud, y 19° 4"' de latitud, 

Esta región tiene 111 cllma te~lado con llwlas en verano1 cor19spondlendo al 

CW de la clmiflcacl6n l<Uepen. La te~eratura reinan .. durante las prdctlcaa 

de trabajo ful la m6s baja que se presenta en _los meses de d.iclembre a marzo 

(S.A,R.H,). 

Animales 

Se utlllzaron 11 corderos crlollos (cinco hembras y aela machos), entre un mes 

y medio y dos meta de edad, y con ui peso promedio de 11 kg, al Inicio del 

traba¡o. 

Los anlmales de ... rcricho se allmentcri a bCM de pmfo190 dlumo, que•• Nallza 

con 111a duracl6n apioxlmada de 7 horas, Los ovinos aon alo¡ados todos en un 10lo 

corral, lo que trae consigo 111 hacinamiento y w mal conhol del rebanl), La 

pioducclcSn de este rcricho .. destina al abasto. 
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Diullo Experimental 

Los corderos tenran una infecci6n natural por coccldlas. &tos animales fueron 

divididos en 2 grupos: Grupo Control ( 3 mochos y 3 hembras), y Grupo 

Experimental ( 3 hembra1 y 2 mochos). Alos dos grupos se les practic6 ll'I ex6men 

parasllol6glco lnlclal para confirmar el dlagn61tico de coccldias. los resultados 

fueron positivos a ~ spp., y a uno lnfeccl6n por pardal tos gostrolntestlnales. 

Por lo tonto se procedi6 a dar el tratamiento Indicado para nematocb, y asr evitar 

tomar lecturas equivocadas debidas a otra paraslloll• dlfe1S1te a coccldb1ll. 

Todas las muestras se tomaron durmte la mallana, C11!9t que el ,.bollo sallera o 

pastoNar. 

Los corderos se muest,.aron tm veces por mes durcrite los meses de dlclembN 

de 1982 a febNro de 1983. 

Muestreo 

Para la toma de munh'al sangurneas, •• utlllzaron frascos con antlcoogulonte 

EDTA al 10% (oc. etlleno dbmtno tetraac4tico sal dls6dlca), 1 gota por S mi. 

de 1ang,. (Coles, 1968). 

La sang,. ae tom6 directamente de la v•1a yugular utlllze11do f•rlwias est4rlles, 
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&tas muestras fueron proé:esadas en el laboratorio el mismo dla (An61isls Clrnlcos 

VeterlnariOI de la FESC). las t&cntcm fueion hemoglobtna por el mcStodo de 

oxihemogloblno, hematocrlto por mlcrohemalocrlto, proteínas plasm6tlcas por 

refroctometrra. (Schalm, 1975; Benlamrn, 1978). 

Para la toma de muestras fecales, se utilizaron guantes desechables y bolsas de 

polleti leno. Las muestras se tomaron di rectamente del recto de los cordercs. 

Estas muestras se guardoron en el refrigerador hasta el tercer dia en que fueron 

piocesadas en el laboratorio de Parasltologro de lo FESC, con la t•cnlco de 

McMmter (Mortt'nez, 1982). 

El mismo dla en que les muestral fueron tomadas, se reollz6 el pesaJe de los 

.corderos para llevar ..., control en el aumento o dlsmlnucl6n de pelO. 

Durante el desanollo del trmojo se pres4M'ltoron 4 bajas 9 corderos muerlol, no 

se pudo determinar su cauaa. 

Andllsh de Datos 

Los .. sulla<bl se anollzoion con ""todos •tadlitlcoe paro obteneu la media y 

dewlaclcSn •tdndor de la cll"ltldad de ooquls'91 encontradol, de fa Cll"ltldod de 

hemogloblna, del porcentaje de hematoc:rfto, de la cantidad de ptol9rna1 

plmmdtlcm y del peso en kllogl'GlllOI de los cordea. S. calculd la corNlactcSn 

y .. g .. JcSn entre los pardmetros sangurneos y los ooqulstu ellmlnacb en ti.e.. 
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Tratamientos apllcadol a los grupos experimental y control cMonte el desarrollo 

del presente trabajo: 

CUADRO 1 

... 

Grupos Fecha Medicamentos Do' sis 

Control y Valbazen 
Experi 11111ntal Nov.16, 1982. (albendazole) 7 .5 mg./kg. 

Control y Valbazen 
Experlmental Nov.23, 1982. (albendazole) 7.5 mg./kg. 

Control Febrero 5, 10, Tres Sulfas 140 mg./kg. 
y 12, 1983. (Sulfametazlna, 

Sulfadiaztna, 
Sulfam.-azlna) 

Control Marzo 5, 7, a, Tr• Sulfas 140 mg./kg. 
y9,1983. (Sulfametaztna, 

Sulfacllazlna, 
Sulfameraztno) 

Control y Valbazen 
Experimental Marzo 9, 1983. (albendazole) 7 .5 mg./kg. 
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RESULTADOS 

De las muestra1 tomadas de sangre se obtuvieren los par6metros hem6tlcos de 

hematocrlto (ht), hemoglobina (hb), protelnas plasm6tlcas 6>p); y de las muestras 

ele heces, el conteo ele ooquistes por gramo de heces, &. loa grupos de corderos 

control (desparasltado) y experimental (parasltado), 

Hematocrlto 

&. el grupo control, este par6metro mostnS lecturas selllCl'lales dentro de wi rango 

de 31.6 a 39%¡ obtenrendose 111 promedio general de 34,73%._ Para el grupo 

experimental el hemalOcrlto var16 de 22.2 a 48%, con oo promedio general ele 

36.5%. 

En loa promedios totales de los dos grupoa se obtuvo 111a dlfe...,.cla estadlittca 

significativa de (P(0,01) 1.77% a favor del grupo control (Cuadro 2), 

En el grupo control, las lecturas por semana .. observaron m6s cercanas al valor 

promedio normal (34.9%) NpOrtado por Schalm (1975), mientras que M el grupo 

experimental lm lectul'Cll promedio t.. dieron a aleja11e del valor normal (Flg .1), 

O.pula de lm delparasltaclon• contra coccldlosl1, 1e obleivaton cambios nclablu 

en el grupo contn:>I, &. el primer y Hgllldo tratamiento a bale de 1ulfal, el 

nivel de hematrocrlto di1mlnuyd por debafo de su valor normal. Para el Gltlmo y 

tercer tratamiento ae detechS un Incremento de fse pardmetro. 
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Durante las semanas 6a, 10a, y 13c:I se ol:iserv6 una diferencia estadísticamente 

significativa (P(O ,01) entre ambos grupos, Esa diferencia fue mucho mcSs marcada 

para el grvpo parasltado en la sexta semana que alcanz6 valores trece puntos 111& arriba 

. del valor ~~~-.comoJ10rmal, en la dfclma y cMclma tercera semana esi. grupo 

marc6 una tendencia de dl1mlnucl6n de los valOf91 de hematocrlto. 

Hemoglobina 

r--... 

En el grupo control el pardmetro de hemoglobina se observ6 semanalmente dentro 

de un l"Cl'lgo de 8,46 a 11 g./dl,, de lo cual se obtuvo un promedio general de 

10g./dl. 

Para el grupo experimental este valor se encontnS en un rango de 7 .4 a 12 ,56 g/dl, 

con un promedio general de 10 g ./di. &t la1 promedios totales de 101 dos grupos 

no 1e observ6 diferencia (Cuadro 3). 

&i el grupo control poshlrlor a los tratamientos a base de 1ulfm, 18 observaron 

cambios notables. En el primer tratamiento, el nivel de hemoglobina dl1mlnuyd 

para el 1egla"ldo y e.rcer tratamiento 4ste nivel aumenld (Flg.2), 

En la cNclma tercera semana, se obHrv6 una dlfel'W'lcla •tadr1tlcarnenhl 1lp"11f1catlva 

(P(0,01) entie ambos grupos, •a dlfenincla fue a favor del grupo conhol {Schalm, 

1975; Duncal, 1977;Ben¡amln, 1978), Cuadro3yflg.2), 
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Proteínas PlasmcStlcas 

En el grupo control, este parámetro mostró lecturas lelTICl'lales dentro de un rango 

de 6,0 a 7,8 g,/dl., obtenrendose un pro1T1edio general de 6.499./dl. Ml111tras 

.que en grupo experimenta!, este rango se obseiv6 de 6.9a 7.189./dl., con 

un promedio general de 6 .33 g ./di. (Cuadro 4). 

Después de la primera desparasltacl6n contra coccidiosls, en el grupo control, 

este nivel hemcStlco se eleva, y para el segundo y terc:er tratamiento se mantiene 

constante (Cuadro 4 y figura 3), 

Adem6s se puede obseivar que los dos grupos (control y experfmental) tienden a 

mantenerse cerca del promedio normal de proternas plasm6tlcas (6.0 g ./di,) 

reportado por Schalm (1975). 

No se obseivaron diferencias estadísticamente significativas para este parámetio. 

Número de Ooqulltes 

El grupo control tuvo un conteo semanal de ooqul1te1 de 241 a 2,441,66 ooqul1te1 

por g .¡heces, con promedio general de 2, 129 ,36 ooqulstes g .jheces. 

En el grupo experimental, •te rango se encontró de 600 a 13,226 g.¡1iece1, 

con un promedio general de 3,839 ,35 ooquls19 g .;1iecet. En 101 promedios 

totales de loa dos grupos H obtuvo wia diferencia promedio de 1, 709, 99 ooqul1tel 

g .¡heces mayor para el grupo exp~ri mental (Cuadro 5). 
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P...aor • lot tratamiento. o -.. de 1ulfos, en el wupo control a• pu•• ~ 
que .... •I prliner tratamiento no disminuye 11 nú1111ro • ooqul1tet en una 

f.- lnmedlota, pero 11 en las 1lgultnt• semanaa. (flg,.(), Otspuá del segundo 

y lw'c• hatomlento, el núNfO de ooqul1t. cllllil~ .- l*'lotlnoNnte a 

•fannclo .. grupo experlmntol . (Flg.4), 

Dulante lea ..... "4o., 5o., 9a,, y 1311,, se oblemSuna clferencla estacl'stlca

..,. significativa (P <0.01) entre a.._ .,,.- (Cuacto 5). 

, ... 
El pllO en ldloWGllllll .i grupo control, se oliMrvcS "'un promeclo semanal• 

11 .CM a 18.25 lrg., con un promeclo ....,al • 14.41 kg. fn el grupo ...,1 .... 1 

... : .... •-.V6• 10a 17,8q., c:onunpromedlo.,..al • 15kg. 

De loa .............. • I• dDI ....- 11 obtwó una clf•encla • 5'1 g. 

• ,..,_ .. ..,;o ..-11111t1tal (Cuadro 6) • 

.,...... • f• ll'Olallll.,,._ a base • 1Ulfas, 11 alitw111110l'I cut.I• nolabl• en el 

.................... pr1_.,...,,.. ............ , ......... ".,.., 
r,.. el twar ...,.....,. autftlfttanln •,.. t. carcllrol (Fft.5). Sin ""-lo, ... .,_...,..... ........................ . 



CorrelaclcSn 

No .. encontrcS NlacicSn entre el hematocrllo, hemogloblna, piot.rnaa plaam6tlcas, 

nGmeio de ooqula'91 y peso de I01 anlmalea, por lo que laa correloclon• calculacb 

no fueron algnlflcatfvas. 
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CUADRO 2.- NIVELES l)E HEMATOCRITO EN LOS GRUPOS CONTROL Y 
EXPERIMENTAL DE CÓRl)EROS. 

LECTURAS PROMEl)IO POR SEMANA 

Semana p r o m· e :J i o l)esviación Estandar 
~ G.control G • e>q:>eri menta 1 G.control G • experi menta 1 

34.8 39.2 10.32 12.96 

2 35.4 40.2 5.22 2.7 

3 33,2 28,6 5.35 8.50 

4 32, 35.6 9 .13 1.67 

5 36. 42. 5.09 4.41 

6 39,4 48. 3.64 4.5 

7 33.83 44.4 13.09 4.9 

8 37.3 41.2 3.4 2.16 

9* 33.6 36.2 1.9 1.9 

10 31.6 24.2 1.8 4.2 

13 35. 22.2 3.2 4.9 

Total: 34.73 % 36.5 % 5.7 4.8 
--------- -------- -------- ---------

O.sviac16n Estcildar calculada (P (0.01) **altamente significativa. 

*Nota: Las MlllCl'las 11 y 12 no se muestrearon. 
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CUADRO 3. • NIVELES DE HEMOGLOBINA EN LOS GRUPOS CONTROL Y 
EXPERIMENTAL DE CORDEROS. 

LECTURAS PROMEDIO POR SEMANA 

Semana Promedio Desviacl6n Est6ndar 
i'lo. G.control G .experl mental G.control ~.exeerimental 

10.14 10.2 2.76 2.06 

2 10.66 12.56 1.59 1.79 

3 9.46 8.28 1.69 2.24 

4 8.46 8.38 2.22 1.93 

5 9."6 10.1 .15 1.49 

6 11.36 12.3 1.36 .00 

7 10.2 12. .91 .86 

8 10.1 10.9 1.14 .77 

9 9.9 10.9 1.2 1.3 

10 10.1 8.16 1.0'l 1.41 

13 11.6 1.4 1.2 1.78 

·-
Totah 10.0 g./dl~ .. 10.0g./ di. 4.62 1.49 

·---- -------- -------

O.ViaclcSn &16'1dar calculada (P( 0.01) ** altamen .. significativa, 
f ' 

·~ las ... lllCl'ICll 11 y 12 no M rnuestreaion. 
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CUAOR04.- NIVELES DE PROTEINAS PLASMATICAS EN LOS GRUPOS CONTROL 
Y EXPERIMENTAL DE CORDEROS. 

ttcTURAS PROMEDIO POR SE.v.ANA 

Semana Promedio Desvlacl6n Est6ndar' 
~ G.control G .experimental G.control G .experl mentol 

6.48 6.18 1.19 .36 

2 6. 6.22 .25 .41 

3 6.3 6.02 .57 .63 

"' 
6.34 6.4 .37 .27 

5 6.24 6.24 1.19 .25 

6. 6.94 6.52 ·"' .31 

7 6.45 6.46 .3 .47 

8 7.8 7.18 .so .60 

9 6.3 6.4 .36 .33 

10 6.3 6~1 .2 .3 

13 6.3 6. .2 .45 

Total: 6.49 w':ll. 6.33 ¡lcll. .se .39 

r·--·----

*Nota: Las semanas 11 y 12 no 11 muestrearon. 
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CUADRO 5,- .NUMERO DE OOQUISTES EN LOS GRUPOS CONTROL Y 
EXPERlí'-AENTAL DE CORDEROS. 

PROMEDIO POR SEMANA 

Semana P r o me d i o Desviación estandar 
NO:- G.control G .experimental G. control G .experimental 

400, 600. 738.24 565.68 

2 6560. 2980. 7440.7 2347.61 

3 7848 5641.4 7435.52 7492.6 

4 540. 2793. 285.91 1426,2 

5 10.36 13226. 624.12 16099.4 

6 1710. 2320. 1150.2 2894.73 

7 2441.66 2670. 1981.2 1066.30 

8 n9.16 4712.5 936.5 3384.12 

9, 183.3 1610. 121. 833.2 

10 1683.3 3680. 1765. 2264. 

13 241.6 2000. 102. 847.79 

Total: 2129.36 3839.35 2052.7 3647.42 
-------- -------- ----------- -----------

Desviación fst6ndar calculada (P (0,01) ** oltamel'lte significativa. 

*Nota: Las semanas 11 y 12 no se muestrearon • 
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CUADRO 6. - PESO EN KILOGRAMOS EN LOS GRUPOS CONTROL Y 
EXPERIMENTAL. 

LECTURA PROMEDIO POR SEMANA 

Semana p r o m e d i o l)esviación Estándar 
~ G.control G ,experimental G .control G ,experimental 

11.95 10. 2 .13 2. 

2 11.5 12,9 2.76 1.98 

3 11.04 13.62 2.95 2.38 

4 12.2 14.36 3.13 2.15 

5 13.11 15.152 3.36 2.427 

6 15.3 15.9 2.77 2.35 

7 14.50 16. 3.37 2. 

8 16.8 16.2 3.2 1.8 

9 17.2 17.8 3.3 1.8 

10 16.75 16.8 2.6 1.5 

13' 18.25 16.9 3.1 1.43 

Total: 14,41 Kg. 15.0Kg.· 2.97 kg. 1.98 kg. 

---------- --------

*Noto: Los semanas 11 y 12 no se muestrearon. 
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DISCUSION 

En este trabafo se evalu6 1i1a lnfeccicSn por coccldla1 .. corderos a nivel de 

ca""° mcntenlendo a los m'llmales en laa condiciones ambfental., y de 

manefo que les proporciona el duello y el pastor a todo el hata. 

La fnfecct6n fue natural (no Inducida), y no-se tdentlRcaron las especlu de 

~ fnvolucradas, lo que hace pensarcp -las especia de coccldla que 

Infectaron a los m'lfmales del presente trabajo no son viNlentm como 

É• ovfna, ~ ovlnofdalls, !_. ahsata, (Jensen y Swln, 1982), cS de haber 

estacb presentes estas especfes, ... encontraron en cantidades mrnhnas para 

poder producfr la enfennedad en los Cl'linales. 

loa carmfos descritos .en Infecciones piovocadas con gl'Glde• porcental• de 

coccldtm altamente vhvlentas, demuestran cuadro1 marcados por uta enfermedad 

(Fftzgerald, 1977, Horton, 1981). En el presente trabajo, la11lgnos clrnlcos no 

fueron 101 cldslcoa, y alg11101 de loa pardmetrol herndtlcoa estudiados, no presentaron 

alteracfonea lnportaitu. El g~ tratado a base de 1ulf111 (control), mo1tr6 

lecturas.,.. el pon:entaJ• de hematocrfto muy parecidas al promedio normal 

(34.9%), reportado por Schalm 0975), flg. 1). El g,,.,ono tralacb (experimenta!) , 
two lecturas en el hmnatocrlto que diflrlei:on del promedio nonnal, aumentando o 

· dTamlnuyendo de manera itgnfRcatfva. 
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Las lecturas elevadas del hematocrito dulO'lte las primeras ocho semc.ias pueden ser 

el resultado de una hemoconcentraci6n producida por una deshidratación subclrnlca 

constatte en los corderos Infectados por este protozoario, (Rama y Slngh, 1978), 

fn las últimas dos .. manas el nivel del hemalocñto, se vid dismlnul~ a valo1Ws muy 

lnferfo19s del porcentaje normal. Esto Indica el eatableclmlento de 1i1a criemla 

que puede Mr atribuida a la coccidlo1i1 (Rama y Singh, 1978), 

Aunque el piomedlo general de los 19sultaclos ., los 2 grupos de animales caen 

dentio del raigo man:ado como normal (26 - 36%) (Schalm, 1975), los multados 

por muestlWO semanal en el gl\lpo experimental Jndlccri que si hubo estados de 

anemia en las 18JllCS'las 10 y 13a. y .. wicontraron diferencia eatadr1tica1111nte 

slgniflcatlvas enfnl el grupo tratado y el no tratado (P 0.01) (Flg. l, Cuadro 2), 

En cue11to al par6metro de hemogloblna, el grupo tratado presentó 1#'1 n6mero de 

veces mayor (moda) en lectunu de hemoglobina mcSs c:ercC11m al piomedto normal 

(10-12 g./dl., Schalm, 1975) tn sus piomeclios generales, y es lmporta"lte 

mencionar que el grupo experi111111tal mostnS estodal de anemia en las semanas 3, 

4, JO y 13a., lm cual• coinciden con bs encontradas par Rama (1978) para 

corde1a1 con coccldioals. &i la 13a. M .'ll!mla hubo una dlfeNncla estodrstlcamente 

significativa (P (0,01) entni los dos grupoe, la cual confirma la p19Sencla de una 

anemia de tipa normocidmlca en el grupo experimental (Goldston, 1980), 

El gtVpO control desporasltacb) tuvo niveles de proteTnas plasm6ticas muy cercCl'lm 

al piomecllo nonnal (6.0 g ./di. )(Scholm, 1975). El grupo no tratocb, no moshó 
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diferencias Importantes en el promedio total pero los niveles de este par61111ho fueion 

1le111>re menor al del grupo tratado (Flg.3, Cuadro 4). Encontramos que los 

promedios total u de ambos grupos se encuentran dentro del rango normal (6 - 1.5 g ,/di 

Schalm, 1975). 

Para poder Interpretar los valores de proteínas plasm6tlcas, de una fonna m6s efectiva, 

es necesario conocer las cantidades de albumlna y/o globullna, ya que la dl1mlnuclcSn 

de una puede enmascarar el aumenta de la otra (Ben(amrn, 1978). Para evitar lo 

anterior, se recomienda efectuar andlt1l1 señados y no por muestras lndlvldualu 

como las del presente trabajo. 

La ellmlnac16n de ooqulstes en el grupo desparasltado (Flg .4), 1le111>re N vid 

dlamlnurda clupuM de cada trataml.,to de sulfas. & lflll<>rtante mencionar que el 

número ele ooqul1te1 no cescS Inmediatamente despuá de la admlnl1tracl6n del 

fdrmaco, ocurriendo 111 efecto almllar al producido por monensln en una lnfecclcSn por 

~reportado por Bergston y Mokl (1974), donde la droga suprimid la ducarga 

de ooqul•t• IMla Mmana delputta de conclufdo el tratamiento. 

'fl grupo no tratado llegd a tener wi nú1111ra de ooqulstes muy elevado comparado a 

.· lo mostrado en el grupo control (deapaaltaclo) (Flg.4,·Cuadro 5). 

Cabe mencionar que ... el grupo no tratado M p,. ... td una dtamlnucldn en 11 nOmeio 

de ooqul1tu, en lm Mmanaa .ca., 6a., 9a., y 13a,, lo que puede Mr atribuido al 

desarrollo de"'ª l1111U1fclad contra fas coccldlm, como lo mencionan Horton y 

Stoclcdale (1979). Sin embargo, estos conteos nU'lco fueron 1111nOrea a los encontrados 
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en el grupo tratado (Flg.4, Cuadro 5),encontráaclose diferencias estadlítlcamente 

algnlAcatlvas entre los dos grupos de corderos en las semmas 4a., Sa., 9a., y 

JOa,, lndlc111do que el grupo no desparasttado se encontraba Infectado seriamente 

por la coccldloala, 

La 9111ancla de peto en los grupos contiol y experinwital, fue de fonna ascend.,te 

y almllar (Flg,5, Cuadio 6), &1 el grupo tratado, la gane11cta semanal en 

kl logramo1 fue menor que el nO' tratado, peio al final del trobafo, se obierv6 una 

melorra para el grupa delparmltado. lo anterior pudiera ser atriburdo a loa efectos 

de las aullas, alterando el consumo de alimentos que trae como consecuenda la 

p4rdldcl de peso como ya lo ha de11101hado leek (1976), utlllze11cb el monenstn 

contra coccldlcs. Asr inl1m:>, C'.ouvaras y Nlekerk (1980) report111 que I01 

antmal• tratado• a base de lasoloclda (albendazole) reduJeion el consumo de 

all111Mto, por lo que la ge11111cla de peto fue menor en el grupo tratado que en el grupo 

no tratado , 
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CONCLUSIONES 

1. En el pmenr. trabafo fue difrcll detectar wi cuadro clrnlco p19clso de 

coccldiosls en corderos, debido a una serle de varlCl'ltel que no pudleion 

Hr controlados en los grupos de anlmales estudiados, de las que se pueden 

enumerar las siguientes: 

- MCl'lejo AllmentaclcSn y alofamlento. 

- Muert.a z Por abasto o enfermedades metabdllcas, hereditarias, 

parasitarias no det.ctablu en el presenl9 •tudlo, 

etc, 

2, Los 191ultados hem6tlcos y el conteo de ooqul1tes obtenidos pueden ayudar a 

t.ner wa mayor lnformaclcSn aobl9 esta .,fermedad natural 6io Inducida) en 

cordelOI de 2 a 4 meses de edad. 

Loe animales delparasltados a base de sulf'al presentaion cambios en los 

pardmetrol de hemoglobina y hematocrfto. No a1r en las piol9rnca plasm6tlcas 

que no obeervaron alteraclones r..,rtantes, Dichos cambios reflefaron el 

mefor •lado clrnlco de los corderos del grupo controlJ •kll valo• IOl"I 

considerados como normal• por loe autores aqurmenclonadol, 

Las piotelnm totales •rfcm debtn •r tlplffcadCll y cuantlflcacb pana el 

"'!'for enl9ndlml.,lo de •ta .,fermedad. 
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3, En cue11to al conteo de ooqulstes, se vieron reducidos en un número 

mayor en cordeios del grupo control (desparasltado con sulfas), que en 

el gnJpo no desparasltado. 

4, Existieron diferencias estadlitlcamente slgnlflcatlvm entre el gnJpo 

tratado y el grupo no tratado, prlnclpal111S1te en: el hematócrlto, 

hemoglobina y número de ooquistes. 

S. Dado la falta de lnformacldn nacional sob,. coccldlo.sls en cordero1, 

y especmcamente del •fecto de esta enfermedad sobN algmos 

pardmetros hem6tlcoa, provoca que la1 multacb1 obtenidos solo pudieron 

ser coq>arodos con los reportados con la literatura extl'Cl'lfera aqur 

mencionada. 

6. Debe Nallzane el estudio hematol6glco completo y e11allzar la respuesta 

leucocltarfa, como la locallzaclcSn de c41ulas de defensa. 
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RECOMENDACIONES 

1, Efectuar e>tudios en grupos d.s animales mejor c•Jntrolados en 

su manejo para poder tener un m6rgen m6s exacto en los 

resultados. 

2. Identificar las especies de Eimerla Involucradas en los casos 

de coccldlosis, así como las especies m6s frecu·antes a 11ivel 

nacional con sus respectivos cuadros hem6ticos completos, que 

ayuden a tener un panorama m6s preciso sobre esta enfermedad 

en México. 

3, En la lnvestlgacl6n se sugiere que con respecto a esta enfermedad, 

seaii de preferencia con el mayor COl'ltrol de warla'.lles posible. 
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RESUMEN 

Los corderoa por su edad son m& 1uceptibles a padecer de coccldtasia, 

enfermedad que en M6xlco no ha sido eatudlada con profuididad. El 

objetivo del presente trabafo es estudiar los efeclos de esta parasltosla 

sobre algll'IOI pardrnetros hem&tlcos y 1u repercusl6n en el •fado clrnlca 

del cnlmal. 

S. trabaj6 con 11 cordeioa crlollos en edades de 1 mes y medio a dos 

meses, los cuales se dlvldleion en dos grupos: grupo conhol de 6 corden» 

y grupo experimental de 5 corderos. 

Loa cb grupos presentaron wia lnfecc16n por coccldlosl1 en fonna natural. 

El grupo control fue tratado a base de aulfas, mientras que el grupo 

experimental no fue despara1ltado con este f6nnaco. Se uscS albenclazole 

para el control de nematodos~ en IOI dos grupos, Los Nlultadoa fueron 

obser1adol posterior a cada tratamiento de sulfm en el grupo control y 

co,,.,arados con los del grupo experimental, 

En el grupo control el henatocrllo tuvo lecturas m& ctl"CCS!as al promedio 

nonnal~73%), a diferencia del g~ experimental que mostrd lecturaa 

que variaron de forma slgnlflcatlva, al no encontrane cercanos al piomedlo 

normal. 
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El porce01taje de hemoglobina en el grupo control también mostró 

lecturas cercanas al promedio normal (10 .O g ./di.) mientras que en el 

grup0"J experimental, las lecturas se encontraron m6s distantes de este 

promedio. 

En el nivel d., proternas plasm6ticas no se encontr6 alguna diferencia 

importa.1te entre los dos grupos, porque las lecturas estuvieron dentro del 

promedio normal (6.49g ./di.). 

El número de ooquistes por gramo de heces, en el gru¡>o control disminuyó 

en forma i"°"ortante después de cada desparasitación a diferencia del grupo 

experimental que siempre se maituvo con un número m6s alto de ooquistes. 

El peso de los dos grupos de animales aumentaba conforme crecían, pero 

en el grupo control el aumento era menor en comparación con el grupo 

experimental, al final del trabajo el grupo control mostró un mayor aumento 

de peso a diferencia del grupo e><plrimental. 

Se puede canclurr que el grupo control (desparasitado) tuvo mejorías en el 

nivel de hematocrlto, hemoglobina y disminución en el número d~ ooqulstes, 

en cof1'4)1lracl6n con el grupo experfmental (no desparasitados), que mostró 

todo lo contrario. 
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