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R E s u E " 
Se etectuo el conteo semanal de ooquistes en la cama -

se cinco granjas de pollo de engorda en el área de Teotihua

can durante los meses de febrero, marzo y abril de 1987. 

Se obaerv6 un aumento de ooquistes alrededor de la 4ta, 

6a y 7a, ee•ana con disminuciones en el conteo en la quinta 

y octava semana ( posiblemente relacionado con el tratamie~ 

to aplicado). 

Las máximas concentraciones de ooquistes se encontraron 

en todas las granjas entre la 6a, y 7a. semana, con un mlxi

mo de 18700 ooquistes por gr. de cama. 

No se encontr6 relaci6n estadietica signiticativa en

tre el conteo de ooquistes y los parametros de producci6n -

( consumo de alimento, peso conversi6n y mortalidad). 
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I N T R o D u e e o N 

La coccidiosis aviar es una enfermedad de1 aparato di

gestivo de las gallinas producida por protozoarios del gén~ 

ro ~!!_sp. es en la actualidad uno de los principales -

problemas patol6gicoe que afectan a la industria avicola. -

En Mbxico constituye la parasitosis de mayor importancia en 

esta especie, por las pérdidas econ6micns que ocasiona tan

to en explotaciones rústicas como comerciales (15). 

La avicultura en la República Mexicana representa una 

inversión económica de miles de millones de pesos y es la -

segunda en importancia en el ramo pecuario del pala, por el 

volumen de ventas e inversi6n que alcanza. Es una indus- -

tr1a básica y primordial para el desarrollo económico del -

pa1s. Situándose como una de las más pr6eperas y estables 

dentro del ramo agropecuario, conetituyéndosc en industria 

~undamental por se:" una de las principales productoras de 

proteina de origen animal. 

La funci6n básica de la industria evicola nacional es 

proveer su~iciente cantidad de huevo y carne de pollo a la 

poblaci6n mexicana. Es la única que alcanza un desarrollo 

con las necesidadee propiae, en donde el pais se ve en la -

necesidad de satisfacer la gran demanda que la poblaci6n 

exige (21). 

La avicultura es una industria muy desarrollada y tie

ne problemas de toda clase; ccon6micos, sanitarios, zootéc

nicos, sociales, etc. 

Siendo el campo de actividad de la profesi6n veterina

ria resolver los problemas de carácter zootécnico y de sani 

dad el presente estudio se evocará a uno de eatos últimos -

en particular (23). 
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La coccidosis es una denomicaci6n general que se aplica 

a la infección causada por una o varias especies de los g6n~ 

ros de: 

Eimeria, Isospor!!._Z_!h~!!..:. 

CLASIFICACION DE LA ~!J!ERI~. 

Reino 

Rama 

Clase 

Orden 

Faailia 
Género 

Especiee 

Animalia 

Protozoa 

Apicomp1exa 

Sporozoa 

Eimeriidae 

Eimeria 

!.!.-..!:!~ 

~!-..!!.!!::~! 

!,.!_.!!~ 

~.!._!~VUli!l! 

1!"-.ill.!.!! 
1!"-.~!! 
~ati 

!.:-.eraec~ 

1!.:...h!!sani 

Las coccidias son parlsitos intracelulares esféricas u 

oviformes que dañan epitelios y endotelios de la mucosa in

testinal, y en menores casos al hígado y los riñones de los 

ani•ales domésticos y silvestres, incluyendo al hombre. 

(1, 2, 9, 10, 13 •. 14). 
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Las pérdidas causadas por la coccidiosis pueden tener ·

muchas rormas. Casi todo el daño causado por las infecciones 

se debe directa 6 indirectamente a cambios en el intestino,

porque los par&sitos se encuentran solamente en el tracto ~ 

intestinal. Las diferentes especies causan distintas lesio

nes, y en consecuencia direrentes tipos y grados de daffo 

(10, 14. 22, 25). 

Algunos de los daños causados por las coccidias inclu--

yen: 

a. PErdida de Uquidos por diarrea. 

b. Despigmentaci6n de la piel. 

c. Pérdida de uniforaidad de la postura en ·.pon_~.<1º!'~~- -
y reproductoras. 

d. Absorción deficiente de nutrientes y vitaminas~ 

e. PErdida de proteínas sanguineas y células. 

f. Conversión alimenticia reducida. 

g. Ganancia de peso reducida. 

h. Mortalidad. 

i. Predisposición a otras enfermedades. 

El mayor efecto sobre la salud del pollo ocurre durante 

la multiplicación masiva, la maduración y la liberación de -

los esquizontes de segunda generaci6n (6, 11, 14, 17, 18). 

Las fases evolutivas en el ciclo de las coccidtas son -

endógenas y ex6genas. Solamente se encuentran libres de mo

do pasajero en la luz intestinal del hospedador los eeporo-

zoi tos y los merozoitoe. 

Teniendo lugar dentro de las c~lulas del hospedador la 

esquizoogonia y la gametogonia; la esporogonia ocurre fuera 

del cuerpo del hospedador (8, 10, 11). 
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'. L~s 'Caract~'~is.ticas. principales de. los miembros. de'i --

g6n~.~? .·. E~~-~-~t'~· ~'.~o·~:· 

a. La estructura de los ooquistee esporulados, los que 

siempre contienen cuatro esporocistos cada uno de 

los cuales contienen dos esporozoitos. 

b. Una marca especifidad de hospedador, existen muy 

pocas excepciones a la regla general. Las especies 

de ~!!!._de un animal no se desarrollan en hospe

deros cercanamente relacionados. 

c. Marcada especificidad de especie, en la cual la re

sistencia adquirida por un hospedador no le protege 

contra infecciones con otra especie. 

d. Marcada predilecci6n para desarrollarse en sitios -

especificados enel hoepedero. 

Las especies de ~~han sido distinguidae y clasif1 

cadas de acuerdo a las caracteristicas de sus ooquistes, pe

ro ahora se considera mejor tener detalles adicionales, in-

cluyendo ciclo de vida, especificidad de hospedero e inmuni

dad cruzada con otras especies que aparescan en el mismo ho! 

pedador, as1 como la localizaci6n, tipo de lesión y la pre-

sencia de los estados evolutivos observados en el microsco-

pio (8, 10, 11, 13, 14, 24). 

Las aves se infectan al ingerir ooquiates esporulados -

en aliaentos y agua contaminada, o directamente de las camas 

6 suelo, (1, 6, 9, 14, 17, 25). 

Loe caracteres •orf"ol6gicos de las coci:idias y sus caras_ 

teres biológicos son usados para dif"erencias las especies de 

!.!!!..!!:~ pero no es muy confiable, (9, 23). 
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Algunas especies causan indices elevados de mortalidad,

en tanto que otras producen algunas formas de morbilidad, -

manifestandose en indices bajos de conversi6n alimenticia. 

Las aves en las que son más notorios los e~ectos de la 

coccidiosis son los pollos de engorda, a causa de oue se es

oera oue desarrollen un peso de 2 Kg. o mAs en 8-9 semanas,

ademAs de que la coccidiosis inhibe la absorci6n de las vit! 

minas A y D, por lo que los pollos de engorda que reciben -

pigmentos naturales o sintéticos se encuentran mal pigmenta

dos o blancos. lo aue disminuye el valor comercial de estos 

ani•ales ( 6). 

México es un oais consumidor av1cola de productos bien 

pigmentados. Por este motivo se han suscitado una serie de 

problemas, principalmente de orden econ6mico, ya que el pu-

blico paga mejor los pollos de engorda que tiene las patas 

y la piel bien pigmentadas. 

Desde el punto de vista nutritivo, los pigmentos no son 

necesarios ni se conoce alguna runci6n fisio16gica por parte 

de ellos, a pesar de que las xantoCilas que pertenecen al -

grupo de los carotenoides y no tienen las propiedades de la 

vitamina A. El motivo de su empleo en las dietas balancea

das es exclusivamente para darle al pollo de engorda y a la 

yema de huevo una pigmentaci6n que el consumidor exige. 

Cabe hacer notar que la preferencia del público por los 

productos avícolas pigmentados, está rundamentada en un as-

pecto psicol6gico por parte de la poblaci6n y no en la cali

dad nutritiva de ellos (20). 

El género de coccidia que a~ecta n las galliformes es -

Rim~_!! del cuál existen 9 especies (2, 24). 
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ESPECIES DE COCCIDIOS QUE AFECTAN A LOS POLLOS 

E. · acervulina 

1; tenella 

l. mivati 

E. hagani 

(16, 25) •. 

REGION MAS AFECTADA 

pri•er tercio del in
testino delgado. 

Ciegos 

parte media del inte~ 
tino delgado. 

tercio medio del inte! 
tino delgado 

pri•er tercio del inte! 
tino delgado 

pri•er tercio del inte! 
tino delgado 

última porci6n del in-
testino delgado, recto 
y cloaca. 

primer tercio del inte! 
tino delgado. 

priaer tercio del inte! 
tino delgado. 
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manchas blancu.! 
cae, engrosa- -
miento de la pa 
red intestinal: 

ciegos llenos -
de sangre, hemo 
rragiaa en pa-= 
red cecal. 

engrosamiento,
puntos blancos
homorragiae, -
perida de tono. 

engrosaaiento -
de la pared in
testinal. Exu
dado o manchaa
de sangre en el 
reveati•iento -
interior. 

similar a E. -
acervulina -nD
obstante, las -
manchas son m6s 
ovaladas. 

hemorragias pun 
tiforaes. Inf'lil 
maci6n cataral
severa. 

enteritis cata
rral con exuda
do tinto en ªª!! 
gre. 

generalmente no 
presenta lesio
nes significat! 
vas. 

generalmente no 
presenta lesio
nes. 



El ef"ectG(~de''.infeCci6n ·varia ampliamente con laL 

a. Especie del hospedero 

b. Especie de coccidia 

c. Edad 

d. Nutrici6n 

e. Resistencia del hospedador 

f. Grado de infecci6n 

Si ingiere pocos ooquistes, no hay signos¡ si se repite 

la infecci6n se produce inmunidad; solamente si·aon grandes 

cantidades de ooquistes, resulta una enfermedad severa, y -

puede haber la muer~e del nve. 

(8, 16, 17, 19, 22, 23, 25). 

El hecho de no encontrar ooquistes en las heces no des~ 

carta la presencia de coccidias. 

Por lo tanto diferenciar: 

Coccidiasis: estado existente cuando ··ia~·· co~'C:\di&S .se.-~ 
hayan presentes en los tejidos, per.o n·o.- ~".'~ .·~~·~~~-~~-&~~·~- -.~ig--
nos y lesiones. ;'.,,- :~·}~ -~\:·:::{ _:.~.:;" 

, .... ::::::'°:::;,:::·;·::::::b=ii~i;,~~?Jt~;1 ~t ; ... ~ 
Son sugestivos de---la"-·par.á_sitosis_,: __ s_~gri._'?-=-~---=~-~~_,~-- ~-!-~-~-imie~-

to, el cuello encogido, lae alas caid_a~~. y· e_i' plu.maje e-~iza-

do. 

Las aves comen poco, pero en cambio deben 2-3 veces m6s 

de lo ordinario¡ la anemia se detecta por la pálidez de la -

piel, cresta y tarsos; las deyecciones son liquidas y con de

terminadas especies de _!!!!l!_!in hay cantidades variables de -

sangre (6, 18, 25). 
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Las aves que han desarrollado inmunidad a una especie -

de !!!!.!:~ son susceptibles a todas las otras, por lo que se 

han empleado pruebas de inmunidad cruzada para diferenciar -

las especies de !!~ria en un hospedador en particular (1, 8, 

17, 23, 25). 

Las especies de !!!!!!~en las aves dirieren en su viru

lencia. Aquellas que son poco virulentas invaden solamente -

el epitelio superficial, mientras que las especies·més viru-

lentas no solo producen invasión superficial sino también las 

criptas, las glándulas profundas, la tGnica propia y la sub-

mucosa, (10, 14, 25). 

Uno de los factores más importantes que afecta el curso 

de la enfermedad es la viabilidad de los ooquistes y su supe~ 

vivencia en el suelo. Los pollos infectados arrojan un gran 

n6mero (varios millones de ooquistes en sus heces en etapas -

recientes no "esporulados"). 

Estos ooquistes no son infectantee hasta que un desarro

llo adicional (eeporulaci6n) ha tenido lugar. 

La esporulaci6n toma de ll'D a des dias bajo condiciones 6pt! 

mas en el piso¡ es prolongada en condiciones frias y loe 

ooquistes no esporulan bajo condiciones adversas, (6, 9, 10). 

Las condiciones máe convenientes para aumentar la inteB 

sidad de la infeccion son particularmente evidentes en el m! 
nejo intensivo de lne aves de corral y la falta de saneamieE 

to , (B, 9, 10, 11). 

En las investigaciones anteriores se ha encontrado que 

en porciones in~eriores de 1a cama son un medio favorable -

para la esporulaci6n y supervivencia de los ooquistes (10, -

11). 
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Las condiciones 6ptimas son temperaturas entre 25-302C 

con abundante humedad. Las condiciones desfavorables son -

son temperaturas frias y baja humedad. La exposic16n a te~ 

peraturas de 45-50• C por un d1a o exposiciones cortas a -

temperaturas arriba de 561 e, son letales a los ooquistes. 

Cuando los ooquistes estin esporulados aon resistentes a 

las bajas temperaturas, pero no a temperaturas de congela-

ci6n. 

Son relativamente resistentes a condiciones secas y 

resistentes a la mayoria de los desinfectantes bacterianos, 

son también inactivados por gas de amoniaco y gas de bromu

ro de metilo (8). 

Bl desarrollo de las coccidias prosigue en el organis

mo animal cuando las aves ingieren los ooquistes esporula-

dos. 

Los jugos digestivos disuelven la envoltura de los - -

ooquietes y la cubierta de loe esporocistoe quedando libre 

los esporozoitos (en total ocho por ooquistes ), 5, 8).· 

La introducci6n de los ooquistes de coccidias a la 

casetas es posible de múltiples formas. 

Es corriente que los alrrededores de la nave existan -

abundantes ooquistes y estos penetren si se entra en ella -

sln cambiarse o desinfectarse el calzado. 

La adquisici6n de pollitas infectadas hace posible ta~ 

bién el contagio pero esto no sucede cuando se trata de po

llo de engorda de un d1a, pues las coccidias no se transmi

ten al huevo. 
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Los ooquistes que puedan encontrarse eventualmente en 

el cascar6n del huevo mueren durante el proceso de incuba

ci6n. 

Ademls del hombre, son portadores también de ooquistes, 

sobre todo las moscas, los escarabajos, loe ratones y las r! 

tas. 

Tampoco puede descartarse la participaci6n de las aveB 

silvestres como vectores mec6nicos, el alimento y el agua·

transportan igualmente los ooquistes de una nave a otra. -

( 5, 14, 16, 24). 
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o B J E T 1 V o s 

Deterainar la presencia de ooquistes de ~!.! sp. en la 

ca•a de pollo de engorda durante todo el ciclo en 5 gran

jas. 

Estudiar la variaci6n de la cantidad de ooquistes durante 

el ciclo de engorda. 

Relacionar la presencia de ooquistes de ~ sp. con -

la productividad de la parvada. 
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El trabajo ee llev6 a cabo en loe meses de febrero 

marzo y abril de 1987¡ en cinco granjas avícolas ubicadas

en los municipios de San Juan Teotihuacan y San Martin de 

las Pirlaides Estado de M6xico. 

Cabe hacer notar de que la granja "Pirámides", se en

cuentra ubicado en San Martín de las pirámides dentro del 

poblado, as! como también la granja denominada "Otenco", -

se encuentra dentro del poblado de San Sebastian Xala; las 

otras tres granjas: Rosalia, Te~orral y Oxtotipac se en-

cuentra alejadas de la población. 

MATERIAL Y CO~DICIONES DE LAS CASETAS 

Las condiciones bajo las cuales se realiz6 el estu-

dio, se detalla de la siguiente manera: 

Como se ve, dichas granjas cuentan con diferente n~ 

mero de casetas, las cuales se encuentran distantes una -

de otra por una distancia de aproximadamente 8 mts. Dicho 

espacio nose encuentra pavimentado lo que no permite hacer 

una buena limpieza fuera de las casetas. 

En cuanto a la conotrucci6n de las naves se puede de~ 

tallar de la uiguiente manera: 

Pisos de cemento con un declive de 21 para facilitar 

el dren del agua cuando se realiza la limpieza y desintec

c16n del local. 

Paredes laterales construidas a base de tabique y me~ 

cla a una altura de 80 c•., aproximadamente; la parte de -
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adentro de la caseta se halla lisa para realizar una bue

na li•pieza. De aqui al techo se utiliz6 malla de alam-

bre con agujeros de un diametro estrecho para evitar la -

entrada de aves silvestres, utilizándose también cortinas 

de pl&stico para regular la vent1laci6n y la temperatura 

dentro del local. 

El techo es de 16aina de asbesto, sostenido por una 

una estructura metálica en forma de dos aguas. 

El suministro de agua se encuentra almacenado en ti

nacos fuera de la caseta y esta se transporta por medio -

de una tuberia metálica hacia el interior de la caseta 

donde se conectan hacia loe bebederos lineales o de camp~ 

na. 

Suministro de alimento: éste se traslada por medio 

de cazre.tl.llas de la tolva que desenboca hacia el interior 

de la caseta y de ahi se distribuye a los comederos, los 

cuales son de l&mina galvanizada 
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G R A N J A S N 1. DE CASETAS NI DE AVES LOCA _ill_M:.!Q_!! 

I. OTENCO 12 110 mil S'i,JUAN 'l'Bll'lllllCRf 

11. PIRAMIDBS 3 30 mil SN. MARTIN DE 
LAS PIRAMIDBS. 

III. ROSALIA 5 30 mil S'i. Jlllif 'l'!llrlH.W:AN 

IV. TBCORRAL 6 la> mil S'i.JUAN T8JTJlillCNI 

v. OXTOTIPAC 10 120 mil S'i.JUAN 'llDl'lllllCNI 

AVES ESTIRPES ). 

a. SHAVBR STARBROSS 

b. VANTRESS 

c. BURIBIRD HIBRO 

d. ARBOR ACRES 

M U E S T R A S : 

Del total de casetas (36), de las cinco granjas, se 

muestrearon 10 al azar y de cada una se tomaron dos mues

tras de 10-20 g. aproxi•adaaente, de lugares húmedos y s~ 

coa, y se homogenizaron. 

Dichas muestras se tomaron cada semana durante todo 

el ciclo y se transportaron inmediatamente al laborato

rio de parasitologla de la Facultad de Estudios Superiores 

Cuauti tlan. 
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TIPO DI llANBJO: 

El pollito de un d1a de edad se recibe y se aloja en 

casetas convencionales previamente lavadas, desinfectadas 

y preparadas para la recepc16n. Desde el momento en que 

llegan se mantienen en el piso con cama de paja de avena 

durante todo el ciclo (9 semanas aproximadamente) y se 

lee suministra electrolitos, vitaminas y espectorantes en 

el agua hasta la segunda semana de vida. 

~__!L!Ll_L!..Q_JLLl_ : 

TIPO DI VACU"A 

ENFERMEDAD DI MAREX 

BRO"QUITIS INFECCIOSA 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

LARINGOTRAQUEITIS 

ENFERMEDAD DI GUMBORO 
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

ENFERMEDAD DE NWECASTLE 

ULl..J! 

1 DIA 

2 DIA 

7-8 DIA 

14 DIA 

20-21 DIA 

24-28 DIA 

6 SEM. 
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OCULAR 

OCULAR 

OCULAR 

EN AGUA 
OCULAR Y SUBCUTAKEO 

EN AGUA 



II. PIRAMIDES A.C. 20-21" P.C. CYGRO " 

III. ROSALIA MALTA 20" P.C. CYGRO ." 
IV. TECORRAL MALTA 20" P.C. CYGRO " 

v. OXTOTIPAC MALTA 20" P.C. CYGRO.:" 

FINALIZADOR ~!!.!~.lli!! 

FLAG ASA 16-17" P.C. CYGRO 1 " FLAGASA 16-17" P.C. CYGRO 1 " FLAGASA 16-17" P.C. CYGRO 1 " FLAGASA 16-17" P.C. CYGRO 1 " FLAGASA 16-17" P.C. CYGRO 1 " 
+ Naduramicina de Amonio-Ionoforo. Cyanamid de Mbxico 

S.A. de C.V. 

CYGRO: Estl disponible como premezcla al 1% con un 

ta•afto de parttcula uniforme y apropiado para suminiotrar 

adecuadas propiedades de mezclado en el alimento la pre

mezcla de cygro 1% es estable por lo menos 12 meses a 232 

e y 6 meses a 371 c. 

DOSIFICACION:Cygro premezcla 1% se adiciona a raz6n

de 0.5 Kg. por tonelada métrica para producir una concen

traci6n final de 5 pp.m., de maduramicina en alimento te~ 

minado. 
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El objetivo del trabajo era comparar tres diferentes 

tipos de alimento con diferente coccidiostato, pero dadas 

las circunstancias del alimento utilizado durante el ci-

clo, loe tres alimentos contenian el mismo coccidiostato. 

Por otro lado se administraron dos tratamientos con

tra coccidiosis independientemente del estudio realizado, 

de esto se nos dio conocimiento después de que se aplicó. 

GRANJA AHTICOCCIDIANO FECHA DE 'l11ATNmNIO 

TRAT. ti 1 TRAT. # 2 TRAT. #1 TRAT. # 2 
l. OTEHCO axx:mn. + A-'IR!SL ++ "'· S8I 7a. S8I 

II. PIRAMIDES =o. A-'IR!SL "'· S8I 7a. S8I 

I:U. ROSALIA A-'!Rml. axx:rna. "'· S8I 7a. S8I 

IV. TECORRAL axx:mn. A-'IR!SL 
"'· S8I 

7a. S8I 

v. OXTOTIPAC. A-'!Rml. axx:rna. 4a. S8I 7a. S8I 

+ GUAHIDINA. Analítica Farmaceútica Occidental S.A. de c.v. 

++ TRISULFAS. Cifer S.A. de C.V. 
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en bolsas de plástico marcadas y etiquetadas; de las zo-

nas húmedas del centro de la caseta se toma la mitad de -

la muestra (10 g. aproximadamente), y la otra mitad de 

las zonas secas homogeneizándolas, y así sucesivamente, -

para cada una de las muestras con las que se realizó el -

trabajo; 10 20 gr. de materia fecal, durante las 9 sema~

nas que dura el ciclo de engorda, y se trasladaron al la

boratorio de parasitologia de la Facultad de Estudios Su

periores Cuautitlan. 

Al procesarse la muestra, se utilizó la técnica de

laboratorio de Me Master, que se emplea c6mo prueba cun~ 

titativa (7). 

Fundamento: Diluir una cantidad conocida de muestra 

de la cama en una cantidad conocida de solución satura

da de cloruro de sodio, midiendo una cantidad en uno de 

los elementos que emplean, lo cual nos da una idea de fo~ 

ma exacta de cantidad de ooquistes (7). 

Técnica: Se coloca soluci6n saturada de cloruro de 

sodio hasta la primera linea del tubo¡ a continuación se 

coloca material de la coma hasta la segunda linea y se -

agrega solución hasta la tercera linea; en los pasos de 

agregar la soluci6n 1 se debe homogenizar la mezcla agi-

tándola; inmediatamente se debe tomar la muestra de la -

parte media del tubo por medio del gotero y a través de 

un pedazo de gasa para evitar tomar el sobrcnadante. La 

muestra se deposita en el espacio que forma la reglilla 

y la base de Me-Master, llenándola sih permitir la form~ 

ci6n de burbújas que modifiquen el volumen depositado; -
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una vez llenos los dos dep6sitos, se deja la cámara repo

sar durante minutos¡ esto puede ser sobre la platina del 

microscopio compuesto Forty (American Optical), trabaján

dose con el objetivo de 10 X para observar las estructu-

ras microsc6picas, y a continuac16n se realiza la lectura 

esto es, en los cuadros o cuadrantes tom~ndo como refere~ 

cia una de las esquinas, se comienza a hacer la obeerva-

ci6n pasando por todas las divisiones, hasta terminar este 

cuadro, debiéndose observar siempre los dos cuadrantes (7). 

Se multiplico el número de estructuras parasitarias 

encontradas por 100 y este es el valor que tenemos por -

gramo de material recal. 

Loe resultados se agruparon en cuadros y grificae p~ 

ra su mejor comprenci6n y fueron sometidos a la prueba 

estad!etica de correlaci6n l!neal multiple. 
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Los conteOs de ooqUiBtes semanales en las.diferentes -

granjas se muestran en el cuadro y en la grA~ica Nº. 1, -

durante el ciclo de engorda que dura· nueve semanas. 

Los ooquistes aparecier6n a partir de la cuarta sema

na la cantidad de ooquistes en las cinco granjas ee mantuvo 

relativamente baja hasta la quinta semana, a partir de es

.ta edad se incremento hasta llegar a un máximo de 18.700 -

ooquistes por gramo de heces en la granja Nº. 1 (Otenco). 

En la quinta y octava semana disminuye la concentra~-

ci6n de ooquistes. 

En todas las granjas el incremento en el número de - ,~ 

ooquistes se presentó a la misma edad, 4 y 6 semanaR respe~ 

tivamente tomando en cuenta que las cinco granjas se loca1i 

zan en la misma zona y tiene el mismo manejo. 

El consumo de alimento, mortalidad, converci6n alimen~ 

ticia y peso se reportan en los cuadros 2, 3, 4, 5, y 6; y 

en forma gr6fica en las figuras 2, 3, 4, 5 y 6. 

En lo que respecta al consumo de alimento en cada una 

de las granjas se va mostrando un incremento de acuerdo a 

las necesidades del ave, ya que a mayor edad 1 mayor consu

mo de alimento. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos inferimos 

que en el estudio realizado no hubo relación entre la prese~ 

cia de ooquistes con la productividad de la parvada. 
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Los par6metroe de peso, consumo y conversi6n ali•enti

cia tuer6n bajos pero no a causa de la presencia de ooquis

tes si no mls bien o otros problemas como la ascitis; ya -

que un gran porcentaje de la mortalidad reportada en los -

cuadros 2, 3, 4, 5, y 6. Fu6 debida a este sindrome en pa~ 

ticular y esta mortalidad se muestra por separado a partir 

de la cuarta semana en los cuadros antes mencionados. 

A pesar de los problemas de mortalidad por ascitis y -

otros problemas diferentes a coccidiosis podemos observar -

la utilidad de mantener una vigilancia sobre el número de -

ooquiotcs en cama para checar los tratamientos profilácti

cos y aplicar tratamiento terapéuticos en caso necesario. 

Los reportes de efectividad del coccidiostato utiliza

do nos indican que es un buen producto por lo que no antic! 

pamos que el número de ooquisteo subiera y fuera necesario 

aplicar los tratamientos a la cuarta y séptima semana; sin 

embargo antes de culpar al producto utilizado como trata- -

miento profiláctico en el alimento, seria necesario verifi

car el mezclado y concentraciones del producto as1 como va

riaciones en el consumo de alimento. 

Después de someter los resultados a la prueba de corr~ 

lacci6n lineal multiple se determino lo siguiente: 

La coimlaci6n consumo tiempo (.93), consumo tiempo 

ooquistes (.93), asi como paso tiempo (.96), y peso-ooquis

tes tiempo (.96), fuer6n estndisticamente significativas, y 

en el caso de: Consumo- ooquistes, (10), conversión ooqui! 

tea (10), converst6n-tiempo (.11). conversi6n-tiempo-ooqui! 

tes (.10), peso-ooquistes, (.09), ooquistes-tiempo (.11), -

tuvieron niveles muy bajos y no resultan significativos. 
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G R A.N J·A s 

. __ -::_: 

I. OTENCO 

II. PIRAMIDES 

III. ROSALIA 

IV. TECORRAL 

v. OXTOTIPAC 

CUADRO N°. l CONCENTRACION DE 

OOQUISTES ENCONTRADOS POR SEMANA 

EN LA CAMA, EN CADA UNA DE LAS -

GRANJAS DURANTE TODO EL CICLO DE 

ENGORDA. 

l 2 3 4 5 6 7 8 

zm 6'.Xl l81ID l'IOOJ l!Bl 

2llD 4D lJ25() 6l!D 3'.BJ 

lfBl Sll 7f!BJ l3ll'.ll 12!Xl 

99'.l 2Sl 4!BJ 99'.Xl ZBl 

14'.Xl $) 3<ICD 51lXl lfID 
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CUADRO Nº. 2 Porcentaje de mortalidad. peso, consumo de ali-

mento y conversi6n alimenticia en la granja aten-

co. - KJ!IALIDID " 1"lMLAID % FtSJ e.REAL C.JaMUDJ CllMRillJl 

Kg • Kg. Kg. 

1 2«l3 2.::E 2'm 2.::E • CJIS .210 .210 2.00 

2 976 .!D 3379 3.:5 .150 .204 .415 2.?6 

3 791 .'15 4l20 4.ll .3JJ .6! .'l!l6 2.84 

4 lZ5 l.3J 5345 5.41 .5ffi • 451 1.2211 . 2.19 

5 :l41B 2.70 7823 B.ll .Em .!'135 1.833 2.ll 

6 3lJl 3.'37 :zam ll.49 l.lm .7fil 2.57fl 2.29 

7 3'E8 3.91 lA219 15.41 l.!Bl .!lll 3.448 2.16 

8 2PA 3.53 lID48 18.94 2.cro .900 4.447 2.16 

9 2182 3.64 1973'.l 22.58 2.cm .536 5.150 2.45 

ltJer'1:e p:r mcltis a ¡:ertlr de la am-ta """""· 

- MJlL\LID\D " toSUro % 

4 8:J1 .w 8:J1 .89 

5 2233 2..24 3CJl5 3.33 

6 2!El 3.29 e:m 6.63 

7 3151 3.liB 9187 10.31 

8 2i3l 3.211 ll71B 13.511 

9 :!IS! 3.z¡ lA210 16.87 
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CUADRO Nº. 3. PorcentáJe dem~~tl11d~d •• ~~so,consumo de -

l 

2 

!3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SEMANA 

4 

5 

6 

7 

8 

_9·_ 

349 1.30 

)?.3 .46 

153 .47 

461l l.ll2 

377 1.37 

334 1.10 

748 2.45 

727 2.32 

910 3.35 

:349 

47?. 

ll?!i 

1091 

1468 

1802 

2550 

3267: 

4187. 

1.30 • •• '1~i" ···•···• 
t~ nJ ~?.!fl, - •. ~;; -.410 

.3112 r~ .4.k. \ .932 2.25 

- 3;87 • ·.·.~~Qi .¿·:_ 2~ac /1;:fu 
s;24 • i.~7_ _" ~53~; ._1.910 

a.35. :Ú6í:'-· · ;~7sií" i 2.738 
0:ao ·. 1.610 · ··· '.949 ?:3.siil 

'ií.12 . l~!!Sl.?~:i;{:i4: - .'1.821 

i4:47 f2;0Só" ~";~51 _-·~.· 5~ 775 -
--- -__;,_~:·_ -~'L,__~- .i~J~·,·:_. -:;:,.e ,_ ;> 

-... _:.,· ·>. - '..' ;'~}:>, 

Muerte por· asci ti~ a i&~f; de -i~. cuarta semana. 
L • ' ,'_; • '"~'.·· ~'':'.' .- ·~ •'• 

MORTALIDAD \"r; ~~~f :,f 
~. ; .. [! -,- " . ,., , 

258 . ·<e.o.~ : 
247.~ -::e•'º· :9o. __ _ 
25~ ~8'2. 

556 

c-.oc?~!;'_ 

~:,-.1;9; 

1:76 
2:11 

~-: 
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757 

1339 

1895 

2646 

,, 
.90· 

1~80 

2.62 

4.55 

6.31 

9.03 

1.40 

:?..:17 

2.4.1 

2.19 

2.15 

2.17 

2.29 

2.41 

2.81 



CUADRO N'. 4 Porcenta.1e de mortalidad; peso. consU:mo de- a!i 

mento y conversión alimenticia en la granja --

ROSALIA. - KmALm\D % KlJUmJ % IED C,llE<\L C.IC.M.lLAIXl o:1Ml5TTl'I 

l(jz. l\<I. !(¡¡. 

1"13 4.()1 121.3 4.()1 .c:ai .214 .214 2Al 

2 114 .39 1327 4.93 .lB4 .334 .!>!! '2,00 

3 171 .fil 1.'il<I 5.()1 .3'14 .933 1.cm 3.17 

4 2lJ m 1754 5.92 .s:n .41l8 l.5Bl 2.'i1l 

5 252 .oo :ro; 6.81. .828 .on 2.2S7 2.72 

6 lAl .52 21.54 7.33 1.229 .7113 3.a:E 2.44 

7 254 .ro 2.m 8.24 1.543 1.149 4.156 2.fB 

8 '93 1.45 ;m; l.!ll 2.CX:O 1.193 5.349 2.67 

9 415 1.54 3<21 11.23 2.CX:O .007 6.156 3.07 

Muerte por ascitis a partir de la octava semana 

SEMANA 

8 

9 

MORTALIDAD 

196 

302 

ACUMULADO· 

·. i'~'a )e . 

49_8 . ;,1. 83 



' CUADRO Nº. 5 Porcentaje de mortalidad, peso, consumo de al.!: 

mento y conversión alimenticia en la granja --
Tecorral. 

- MJm\Lll1'll) % AD.MIAID % mD C.RFM. C.IO.MJLAID CXlMRlltli 

Kg. Kg • Kg. 

1 37.!4 3.11 37.!4 3.11 • rno .21.B .218 3.11 

2 l!E3 2.04 '$17 s.11 .171 .243 .461 2.fS 

3 &5l 5.72 l2IZ7 10.EB .~ .:m .723 2.21 

4 4445 4.z¡ lffi72 15.16 .491 .AZl 1.151 2.34 

5 4Sill 4.f51 211!1'! 19.83 .B'IO .562 l.713 l.96 

6 5!fl3 6.35 = 26.19 1.l!Il .725 2.4:1! 2.10 

7 !B!5 12.0I 3'815 36.23 l.5CD .78'2 3-Z!l 2.lA 

8 !l5IIl 8.73 421$ 113.fil uro .878 4.llll 2.C6 

9 3178 5.Sl 4ffi34 36.12 2.CXXJ .723 4.8l3 

Muerte por ascitis a partir de la cuarta semana •. 

SEMANA MORTALIDAD % ACUMULADO.: % 

4 1780 1.71 1780 ~ ••• L71 

5 3588 3.64 5368'. ·:.·s.35 · 

6 4120 5.36 1.0288 .:10.71 

7 8815 10.88 19103 21.60 

8 4694 7.50 23797 29.10 

9 2503 4.48 26310 21.9.7 .. "',_ 



.'.; .. :.:: .. ; .. • .•. :;_.::~.·.··.·.··.·.:.•.· .•. ?: .. · .. · .. ·.···.;~.·.·.·:.· · .. •· •..• 
- . ::·:-·,~:::> -·: 
CUADRO_.H! ~-.--6 Porcentaje _de ~'mo~-t~1;iJ~~ :·\p_eso. :consumo de al! 

m8iit0 y conversi6Íl ~-1.-i.-e~'t•i'~i~ -~n ·la ·gran'ja 

Oxtotipac. 

- KmALmlD % KJ.MUlJ) % l'l!9'.) C.ll!W. llC.AllMLllD <nMmil1i 

Kg. lfg. Kg. 

1 :Hi5 231 2IE6 2,$ .C94 .214 .214 2.zl 

2 llA4 .93 4:XXl 3.::rT .172 .313 .5?B 3.00 

3 3DI 2.63 7(Q; 6.0J .378 .278 .¡u; 2.13 

4 3!<I) 2.111 lCll46 8.ffl .!B! .425 1..2'1? 2.CB 

5 ~ 4.81 15491 13.70 .936 .6ll 1.815 1.97 

6 5641 5.46 21142 19.16 1.170 .!1'12 2.541 2.17 

7 !B?4 6.17 - 22.56 1.512 ;F.B 3.3l'.J 2.JB 

8 6llll 7.12 3Dl5 27.68 1..llXJ .rol 4.all 2.33 

9 $82 7.51 $751 32.45 2.CXD .s:9 4.748 2.'i!l 

lle-!e ¡xr ascitis e ¡m'l:!r de le tErcere """""' 

SEMANA MORTALIDAD % ACUMULADA % 

3 1365 1.18 1365 1.18 

4 2108 1.86 3473 3.05 

5 4771 4.38 8246 7.46 

6 5382 5.19 13626 12.63 

7 5607 5.95 19223 18.58 

8 5864 6.87 25097 20.99 

9 5498 7.25 30595 25.61 



Presente estudio se pretendía determinar la pre

sencia ;y cant_idad de ooquistes de ~~, las variaciones 

que se podían presentar y su relación con la productividad. 

En relación al primer punto si se detecto la presencia 

de el parásito en cuesti6n, determinandose a partir de la -

quinta semana una marcada elevaci6n en la cantidad de ooqui~ 

tes que coincidió en todas las explotaciones y pudo coinci

dir con condiciones ambientales ravorables sin que pudiera 

ejercer un efecto importante la aplicación de un coccidios

tato presentandose los maximos niveles en la sexta y septi

ma semana de edad. 

La conversi6n alimenticia fué muy variada y parece que 

fué inrlulda por la presencia de gran cantidad por---

coccidias y la aparición del síndrome ascítico en laZ pobla 

ci6n la cual altero la ericiencia de los animales viendose 

grandes variaciones. 

La mortalidad tuvo notables variaciones en cada expl~ 

taci6n alcansando niveles de hasta un 12% en algunos casos 

y mantuvo un nivel promedio de un 5 % aunque en algunos -

casos cayo hasta por debajo del 2% pero como se seffal6 an

teriormente rué influido por la presencia del síndrome a~ 

cltico. 

La mortalidad por ascitis desmostrada aparecio gra-

dualmente en algunos casos desde la tercera semana y se -

mantuvo durante todo el ciclo y en otras explotaciones ha~ 

ta el rtnal se manifesto. 

La presencia y carga de ooqulstes tuvo un comporta-

miento que fué influido por la utilizaci6n de coccidiosta

tos de varios tipos que a pesar de ser aplicados no reduj! 

ron la cantiad de ooquiotcs, pocos de los datos que se --

i ¡-



analizar6n por la prueba de correlaci6n lineal multiple -

resultaron significativo debido a los factores (uso de -

coccidiostatos, presencia, presencia de síndrome asclti-

co ) que se presentar6n por lo cual se considera de ser -

posible, la realizaci6n de el presente estudio bajo cond! 

ciones más estables. 
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