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RESUllEH 

PUGA RODRIGUEZ GERAROO. "Determinación de géneros y especies de _ 
coccidlas de dos tipos de explotación, en el Municipio de Francisco 1. Ma 
doro, Hidalgo". (Bajo la dirección de Norberto Vega Alarcón 1. -

El presente trabajo se desarrollo con cerdos de dos dlforentes tipos de e! 
plotaclón en el Municipio mencionado, durante los meses comprendidos de_ 
septiembre de 1987 a febrero de 1988. Esta Investigación tuvo el objetivo_ 
de determinar los géneros y especies de coccldias en los cerdos de dicho 
Municipio. Para la realización de éste trabajo se utilizaron 100 cerdos e!._
plotados en forma intensiva. y el mismo número de los criados en traSp!..., 
tlo, cada grupo estuvo constituido por animales de O a 6 meses de edad y 
de ambos sexos. Los resultados obtenidos de ésta investigación son los si 
gulentes: Tanto en el grupo de animales en confinamiento como en trasp!
tlo únicamente se determinó el género Elmerla sp, con respecto a las esp! 
eles encontradas. predominaron, Eimeria scabra, Eimeria debliecki. fil!!!!_ 
ria pollta, Eimeria spinosa y Elmeria perminuta. Oe los resultados obtenL 
dos. se concluye que los cerdos explotados en traspatlo se encontraron _ 
más parasitados que los de confinamiento, y que en ambos grupos las esp!_ 
cies predominantes fueron Eimerla scabra seguida de Elmerla debllecki. 
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INTROOUCCION 

Actualmente el consumo de carne de cerdo en al Para ha tenido notables d~ 

censos debido al alto costo de ésta. más sin embargo en ta provincia a nL 
val de explotaciones de traspatio. se siguen explotando cerdos para auto-

consumo familiar. lo cual indica que el cerdo sigue siendo muy importante_ 

dentro de la dieta de la familia mexicana. 11, 4. 111 

El ganado porcino c:febldo a su fin zootécnico y a sus hábitos alimenticios _ 

está propenso a contraer un gran número de enfermedades de diferentes ! 

tlologias entre las que figuran las de origen parasitario. (3. 12. 19 y 27) 

Se puede constatar que las enfermedades como Cólera. Septicemia Hemorr!, 

gica y Salmonelosls entre otras. ocupan un primer plano de Importancia _ 

dentro de la porclcultura. y son motivo de constante preocupación para el 

porclcultor. mientras que las enfermedades parasitarias no representan _ 

gran peligro para los cerdos. sin embargo son tan graves como las anteri~ 

res con sus consecuencias económicas. ( 1 J 

Las enfermedades parasitarias definitivamente causan pérdid:ls económicas_ 

que repercuten directamente en el porcicultor. l 19) 

Los parásitos que causan deficiencias en la conversión alimenticia de los_ 

cerdos son entre otros los gastroentéricos. dentro de los cuales se encuen 

tran las coccidias. Estos parásitos se presentan dependiendo de los factQ_ 

res que se encuentren en cada tipo de explotación. entre dichos factores_ 

podemos mencionar: el clima de la región. época del ª"º· edad de los ani_ 

males. tipo de explotación. el manejo que se les da a los animales. el tipo 

de alimentación y en general las medidas de higiene que se tengan para 

mantener a una explotación lo más sana posible. ( 16, 25 J 

La coccidlosis es una enfermedad que afecta principalmente a lechones y_ 

cerdos en desarrollo. Los animales adultos que en alguna etapa de su vida 

han padecido una infección con este tipo de parásitos generan parcialmente 

resistencia contra las eoccidias. por lo tanto sufren poco esta enfermedad. 

(241 
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Los animales en confinamiento son expuestos a ésta enfermedad a través _ 

del agua de bebida y forrajes verdes contaminados debido al tipo de riego 

que se les da. También los animales explotados en traspatio están expue!_ 

tos a las parasitosis debido a las condiciones medfo .. ambientales aunadas a 

las condiciones insalubres en que adquieren el alimento asr como el agua _ 

de bebida. (2, 3, 14, 24, 26) 

Las coccidlas son parásitos intracelulares que se alojan principalmente en_ 

el epitelio intestinal del huésped. la esporulaclón tiene lugar fu! 

ra del huésped y la infección de un animal ocurre cuande éste ingiere _ 

ooqulstes esporulados de coccidla. ( 23 y 25) 

Como se mencionó. las coccidias de cerdo se desarrollan en el Interior del 

. intestino y destruyen completamente las células infectadas, cada género y 

especie tiene diferentes sitios y profunidades de alojamiento a lo largo del 

Intestino. El grado de patogenicldad de las infecciones por coccidlas, d!_ 

pende en gran medida de la edad del huésped. ya que los animales jóvenes 

son más susceptibles a la infección, en comparación con los animales aduL 

tos, Otro factor determinante es la especie de Eimeria que esté afectando_ 

al huésped. (2. 3 y 231 

Las lesiones provocadas por las coccidias al tener estancia sobre la supe!: 

ficie Intestinal abaten seriamente el proceso de digestión. causando baja _ 

conversión alimenticia. lo que se traduce en pérdidas económicas para el _ 

porcicultor. (2. 12 y 19) 

La patogenia comienza con la entrada de los esporozoitos y merozoitos en_ 

la mucosa intestinal y células subadyacentes, cuando una coccidla penetra 

en una célula huésped. en torno al parásito se forma una vacuola. a contL 

nuación. una membrana citoplásmlca rodea la vacuola. De ésta forma, Ja e_! 

lula huésped ha dado el primer paso para aislar al parásito, pero cuando_ 

la membrana vacuolar es destruida, los efectos patogénicos prosiguen da!!._ 

do como resultado la destrucción de las células infectadas. A medida que se 

desarrollan los diferentes estadios del parásito. las células infectadas se_ 

hipertrofian y finalmente se rompen. la presión provocada por la expansión 
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de los grandes esqulzontes y el crecimiento de los gametocitos destruyen la 

mucosa intestinal~ los tejidos subepitellales y los capilares, ejerciéndose !L. 

na accl6n traumática. el resultado son hemorrágias presentes en el intesti_ 

no junto con trastornos en el funcionamiento de la absorción de nutrientes. 

(19 y 241 

Las lesiones provocadas por Infecciones agudas de coccidias son de poca _ 

importancia. como fa destrucción de células epiteliales ya que en ese mo __ 

mento pueden ser sustituidas por células que son producidas por la cél!:!...,_ 

las Indiferenciadas. (3 y 151 

Sin embargo si se producen infecciones crónicas las lesiones aumentan y _ 

es cuando se forman las inflamaciones catarrales y hemorrágicas en la m!:L 

cosa Intestinal. que es detectada rapidamente median le la eliminación de h! 

ces con estrlas de sangre. ( 3) 

El efecto de la Infección con coccidias depende tanto de las especies del 

huésped, como del parásito que está infectado. edad del huésped y resi!_ 

tencia del mismo, así como el grado de infección. ( 12, 16 1 

Las especies de coccldlas del cerdo varian en su patogenicidad • algunas_ 

son muy pal6genas, como~ y E. debliecki. otras son ligeramente 

patógenas y unas pocas son apatógenas. pero todas ellas destruyen células 

en el curso del desarrollo de los esquizontes y de los gametocitos. ( 17) 

En cuanto al tiempo de esporulaci6n de las diferentes especies de coccidias 

que afectan a los cerdos. guardan una estrecha relación con las condlci2...., 

nes habituales de temperatura y humedad en el medio ambiente. La mad!!_ 

ración de los ooquistes se lleva a cabo a temperaturas comprendidas entre 

los 4° y 38° e, siendo la óptima entre 30° y 33' c. (31 

Por lo que respecta a los signos en los lechones al contraer la coccidiosls, 

éstos manifiestan una violenta diarrea la cual provoca que muchos de éstos 

animales mueran en pocos días. esto no pasa en cerdos adultos. ya que si 

el curso de la parasitosis es menos agudo la enfermedad se presenta con _ 

signos como anorexia, diarrea poco intensa y sanguinolenta. palldtz de las 
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mucosas. emaclaci6n, somnolencia y en algunos casos sobreviene la muer_ 

te. l31 

Los trastornos digestivos causados por las coccidias causan como ya se dl 
jo una marcada emaciación. una baja de peso notable y una conversión ali. 

menticla deficiente, lo que repercute directamente en pérdidas económlc~s

tanto en baja de Kgs de carne en producción, como por el alto costo de tos 

tratamientos terapéuticos para combatir la enfermedad. (1, 4, 18 y 231 

Definitivamente se ha podido comprobar que los cerdos Infectados con ca;_ 

cldlas dejan de ganar hasta el 3% de carne de su peso al finalizar su ciclo, 

lo cual Indica que ya sea en producción en traspatio o en granjas tecnlfl 

cadas hay grandes pérdidas en Kg de carne de cerdo, que se refleja ta~ 

to en la economía del porcicultor, como en la economía del País. principaL 

mente en ésta época en donde se debe de optimizar al máximo la proteína 

de orígen animal. l 11, 19 y 24 I 

Lo dicho anteriormente también ha sido motivo de estudio para lnvestlgad,2_ 

res tales como: 

JHONS Y PARKER en Julaten, Australia, detectaron que de 60 cerdos en_ 

crecimiento, 19 presentaron disentería. anorexia. letargo, pérdida de peso 

y fiebre, y las heces fecales contenían un alto número de ooquistes de _ 

~· E. debllecki y ~· (9) 

BIESTER Y MURRAY comprobaron que la E. debllecki, .es poco patógena_ 

en animales adultos. pero puede causar diarrea y aún la muerte en lechg_ 

nes, encontraron también que si se les daba a los lechones un gran núm!, 

ro de ooqulstes esporulados. sufrían fuertes diarreas, emaciac16n. constL 

paclón y algunos morían. (3) 

NILSON Y MARTINSSON en Suecia. hicieron un estudio con 30 cerdas ge!_ 

tantes que padecían coccidlosls endémica; 27 de ellas en ningún momento_ 

de la gestación liberaron ooquistes de Eimeria spp. sin embargo 8 días de_! 

pués de que parieron se aplicó exámenes coproparasltoscópicos al 100% de _ 

los lechones nacidos, encontrándose el 93% de ellos positivos a Eimerla spp 
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mostrando signos de cocidiosis, lo que sugiere que la infección fue adqul_ 

rida por vía placentaria. l 131 

SWANSON Y KA TES describieron un brote de coccidiosis en cerdos de CU! 

tro y medio meses de edad en Georgia. Los cerdos padecieron una diarrea 

profusa y no aumentaban de peso a pesar de mostrar buen apetito .. tener 

alimento en exceso y buenos cuidados. l 3 I 

NOVICKI describió varios brotes de coccidlosls en cerdos de Venezuela. la 

mortalidad era baja .. pero los lechones que se recuperaban atrasaban su 

crecimiento y engorda. l 31 

ERNEST. LINDSAY Y CURRENT, llevaron a cabo una investigación sobre 

coccidiosis neonatal procina en Alabama, en donde observaron que las cam! 

das de 2S cerdas muestreadas al azar con lechones de entre 5 y 8 días de 

nacidos ya estaban infectados con ooquistes de lsospora suls. (71 

AVERY encontró que los ooquistes de E. debllecky y ~podían •!! 
brevivir y permanecer viables en el suelo por 15 meses a pesar de las V!... 

riaciones de temperatura entre 4. 5 a 40º e durante este pe.-rodo. l 3 J 

BIESTER Y SCHWARTE, realizaron una investigación en la que obHrvaron 

que si sometían a las ce.-dos a infecciones constantes can ooquistes de ~ 

cidias du.-ante 100 días consecutivos. éstos animales desa.-rollaban una i!!.. 

munldad completa contra éstos parásito11. l 31 

BIESTER Y MURRAY comentaron sobre la presencia con11tante de coccidia11 

en el suelo de porquerizas y en las hecu de piaras que estaban en obsei: 

vación y no encontra.-on ningún cerdo libre de coccidlas en los exámenes_ 

coproparasitoscópicos que se realizaron por un período considerable. lo 

cual slgnlflc6 que la incidencia de coccidi11 era alta. lll 

En México también se han hecho algunos estudios al respecto: 

MENOOZA en un estudio realiza~o sobre incidencia de c:oecidiosis en MéxL 
ca, repo.-tó que de 176 muestras positivas a Eimeria 1pp. encontró una fr! 
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cuencla de 96.60% de Eimerla deblleckl, 9.09\ de Elmerla scabra. 6.81 de 

Eimeria perminuta. 5. 11% de E. polita y 3.4% de E. spinosa. (11) 

ARCE en un estudio de la frecuencia de parásitos gastrointestinales en _ 

cerdos del Valle de Morella. por medio de exámenes coproparasitoscópicos_ 

en 333 cerdos, obtuvo una frecuencia de 41 .6% de ~· ( 1) 

RODRIGUEZ en un estudio sobre la frecuencia de las diferentes especies _ 

de coccldlas en cerdos de la región sur del Distrito Fedl!!ral; realizando ex! 

menes coproparasitoscópicos en 103 cerdos en libertad. report6 para ~ 

~ 31.42% ~ 13.7%. E. spinosa 8.57\, E. palita 4.28% y para_ 

E. perminuta 2.06\. ( 19) 

CASTAÑEDA realizó un estudio respecto a la determinación de parásitos ga!, 

troentérlcos en cerdos explotados en tres diferentes sistemas en Mlxqui!.,._ 

huala. Hidalgo, mediante estudios coproparasitoscópicos de 90 cerdos, en _ 

el cual reportó la presencia de ooquistes de coccldias, principalmente en _ 

las explotaciones de tipo familiar o traspatio. {4) 

Con respecto a los cerdos explotados en el municipio mencionado, los que _ 

se encuentran en confinamiento a pesar del buen manejo y la utilización _ 

de calendarios de desparasitación, también están parasitados mediante el _ 

agua de bebida. ( 20) 

El tipo de agua destinado a la explotación agrícola no es sometido a ningún_ 

tipo de tratamiento. salvo el de sedimentación de objeto:¡ y la oxidaci6n n! 

tural que se lleva a cabo a lo largo del recorrido que hace esta agua de.!_ 

de el O, F, al Estado de Hidalgo. ( 21) 

La hipótesis que se plantea es que en el Municipio de Francisco 1. Madero, 

Hidalgo es muy probable que los cerdos explotados en los dos tipos de s~ 

temas se encuentren parasitados por coccidlas, siendo más abundantes é!,_ 

tos parásitos en los cerdos criados en libertad. en comparación de los anL 

males explotados en las granjas Intensivas. 

El objeto de este trabajo. fue el determinar la presencia de géneros y esp! 
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cíes de coccidias de cerdos explotados tanto en traspatio como en confin!_ 

miento por medio de excimenes coproparas1toscópicos y medición de ooqui!_ 

tes. 

DATOS GENERALES DE LA ZONA. 

El Municipio de Francisco l. Madero. Hidalgo se encuentra localizado en la 

parte Suroeste del Estado. sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

latitud Norte 20º 141 05 11 y una longitud Oeste de 99º 131 07 11 • Limita al 

Norte y Este con el Municipio de Chilcuahutla. al Oeste con el Municipio _ 

de Progreso de Obregón y al Sur con el Municipio de Tetepango. 

El Municipio llene una superficie de aproximadamente ocho mil setecientos_ 

cuarenta y cinco hectáreas. su altura sobre el nivel del mar es de mil no_ 

vecientos noventa metros; cuenta con una estación climatológica operada _ 

por el Dl•trlto de Riego 063 de la Secretaria de Agricultura y Recursos _ 

Hidráulicos. El clima predominante es caluroso. c.on una temperatura me_ 

dla anual de 16.4° e y temperatura máxima de 31º c. la precipitación pl!J 

vial es de 649. 7 mm3 anual. 

El período de heladas está comprendido entre los meses de noviembre a _ 

marzo. La hidrografía del Municipio la constituye el Río Tula, que nace en 

el Estado de Hidalgo y sigue su cauce a travéz del Valle del Mezquital: r! 

clbe la afluencia del Río Actopan. que en algunas épocas del afio lleva vo_ 

lúmenes importantes de aguas negras. constituyendo ambos una de las co_ 

rrientes más importantes para fines agricolas. 

En esta región los principales cultivos son. en orden de importancia, alfaL 

fa, maíz, calabaza y cebada. La producción de alfalfa está destin! 

da principalmente para los establos de la zona periférica del Distrito Fed! 

ral y la cuenca lechera de Tlzayuca. Hidalgo. Del maíz que se pro_ 

produce. una parte se autoconsume en la zona y otra parte se comerciali_ 

za en el Estado de México y el Distrito Federal, la producción de trigo en 

su mayoría se comecializa para la pr'oducción de harina en el Municipio de 

Tlaxcoapan, H ldalgo. 

La calabaza se destina al consumo en el Distrito Federal: y la cebada se 
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trasporta para el consumo en la Capital de la República, así como para el 

abastecimiento a las peque~as explotaciones pecuarias de la región. (21 l 
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MATERIAL Y lllETOOOS 

Se utilizaron muestras fecales de 100 cerdos de ambos sexos y de O a 6 _ 

meses de edad destinados para el abasto. explotados en forma intensiva _ 

siendo éstos de razas Hampshire. Landrance y Ourok Yersey: y el mismo 

número de criados en traspatlo. los cuales eran animales de razas puras_ 

con criollos. Las muestras fueron tomadas al azar. durante seis meses. de 

los mismos animales en cada muestreo. colectadas directamente del recto 

en bolsas de polletlleno. en una cantidad de 25 a 30 gramos. y colocadas 

en refrigeración. se trasladaron al Laboratorio de Parasitología de ésta F! 

cultad. (S. 1q y 281 

Los exámenes coproparasitoscópicos que se practicaron fueron utilizando _ 

las técnicas de flotación. que es cualitativa y la de Me Master. que es _ 

cuantitativa. 

Los ooquistes que se encontraron en la técnica de flotación se midieron _ 

previa calibración del microscopio con la escala ocular. tomando en cuenta 

sus diámetros longitudinal y trasverso. Posteriormente los ooquistes que _ 

se encontraron se les observó su forma. color. estructura, pared y pr! 

sencia o no de micrópilo. IS. 20 y 28) 

Los resultados obtenidos por la prueba de Me Master fueron sometidos a_ 

la prueba U de Mann - Whitnay. (221 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. se lndi_ 

can en los siguientes cuadros y gráficas: 

CUADRO No. 1: Número en promedio de ooquistes de coccidia por gramo_ 

de heces determinadas por la técnica de Me Master en _ 

100 cerdos de cada uno de los sistemas de explotación e!_ 

ludiados durante los meses de trabajo. En este cuadro se 

puede observar claramente que el número de ooquistes _ 

por gramo de heces en el sistema de explotación en tra!_ 

patio es mayor en comparación con el sistema en confin~ 

miento. 

CUADRO No. 2: Número de cerdos parasitados. explotados en confinamien 

to y especies del género Eimeria identificadas durante los 

meses de trabajo. Donde se puede observar que la esp!L 

cie que predominó es Eimeria scabra seguida por ~ 

debliecki. 

CUADRO No. 3: Número de cerdos parasitados, explotados en traspatio y 

especies del género Eimeria identificadas durante los m! 

ses de trabajo. En este cuadro al igual que en el de con 

finamiento la coccidia predominante es Eimeria scabra S!, 

guida por Elmeria debliecki. 

GRAFICA No. 1 ! Representación del número de animales parasitados y e!_ 

pecies de Eimerlas identificadas durante los meses de tr! 

bajo. en cerdos explotados en confinamiento, En ésta grá 

fica al igual que en el cuadro No, 2. se puede observar 

que Elmerla scabra y Eimeria debliecki son las de mayor 

porcentaje. 

GRAFICA No. 2: Representación del número de animales parasitados y e!_ 

pecies de Eimerias identificadas durante los meses de tr! 

bajo. en cerdos explotados en traspatio. En esta gráfica 

se puede observar que Eimeria scabra es fa especie con_ 

mayor porcentaje, 
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DISCUSIOH 

Ya quedó anotado en el capitulo de lntroducci6n, la importancia que las _ 

coccidlas tienen dentro de las parasitosis que afectan a los cerdos: la el!_ 

sificacl6n de las mismas. se lleva a cabo tomando en cuenta las caract!L. 

rísticas morfológicas de sus ooqulstes. tales como el diámetro longitudinal_ 

y transverso. su forma. estructura.· pared y presencia o no de micrópilo. 
( 17 J 

En cuanto a los resultados obtenidos en el Cuadro No. 1. que cuantifica el 

número de ooquistes en promedio por- gramo de heces, se puede apreciar _ 

que los animales explotados en confinamiento resultaron con una carga P!L 

rasltaria inferior a los explotados en traspatlo. lo cual puede deberse a _ 

que el manejo que se les dá a los cerdos explotados en confinamiento es _ 

más salubre que el de los explotados en traspatio. otro factor Importante_ 

es que los animales en confinamiento tienen corrales con pisos de concreto 

lo que facilita su limpieza: a diferencia de los cerdos explotados en trasp! 

tio que son criados en pisos de tierra que permite la viabilidad de los __ 

ooquistes por más tiempo. Otra razón más de por qué los cerdos explot!!__ 

dos en confinamiento fueron los menos parasitados. es que son sometidos 

a calendarios de vacunación y desparasltaclón. 

La carga parasitaria de los cerdos explotados en confinamiento fluct(Ja de_ 

50 a 150 ooquistes por gramo de heces en promedio. y en los explotados _ 

en traspatlo el rango va de 220 a 400 ooqulstes por gramo de heces en _ 

promedio. 

Se puede apreciar claramente que en ambos tipos de explotación. los resuff! 

dos más altos se presentaron en los meses de septiembre y octubre. d!L_ 

creciendo éstos mismos conforme avanzaba el trabajo de Investigación. esto 

puede deberse a que los meses de septiembre y octubre son lluviosos. _ 

por lo· que las coccidlas estuvieron favorecidas gracias a la humedad que_ 

caracteriza estos meses; y comienza a disminuir el número de animales P.!_ 

rasitados en el mes de noviembre. lo cual puede deberse a que en éste _ 

1e empezaron a registrar temperaturas muy bajas. que desfavoracen _ 
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La esporulaci6n de las coccldias e Incluso llegan a destruir los ooquistes. 

(2, 1~ y 16) 

Los resultados del presente trabajo muestran ciertas diferencias a los r.!L 

portados por Castaneda en Mlxqulahuala, Hidalgo, en donde Investigó la_ 

determinación de parásitos gastroentérlcos en cerdos de tres diferentes tL 
pos de e•plotaclón; reportó un rango· de 1,236 a 18, 700 ooquistes de coccL 

dias por gramo de heces en cerdos de traspatio y 66 a 153 ooqulstes de _ 

coccldlas por gramo de heces en los explotados en forma intensiva. (4) 

En el Cuadro No. 2 y en la Gráfica No. 1 correspondientes a los animales 

explotados en confinamiento, se puede ver que las especies de Elmerias _ 

presentes durante los seis meses de trabajo. en forma decreciente fueron; 

Elmeria scabra, Eimerla deblleckl, Eimeria spinosa, Eimerla palita y .fil!!.!!!:.!!. 
permlnuta. la razón de que la Elmerla scabra y Eimeria debliecki sean las 

más abundantes. puede ser porque en ambas especies de coccidias su _ 

tiempo de esporutación es corto, además de que son las que más comu_n_ 

mente afectan a los cerdos de nuestro País. Con los resultados obtenidos_ 

en el Cuadro No. 2 y Gráfica No. 1 en los que se observan que las ElmfL 

rlas predominantes son Elmeria scabra y Eimeria deblieckl. se puede sup~ 

ner que ésta parasitosls afecta la economía de los porcicultores del MunicL 

pio, sabiendo de antemano que éstas coccidlas son las más patógenas para 

los cerdos de cualquier edad. principalmente para los cerdos j6venes. (3) 

Cabe hacer mención que en los meses de septiembre y octubre fue en los 

que hubo mayor número de animales parasitados, de Igual manera un alto 

número de ellos presentó los signos caracterlstlcos de la coccidiosis como_ 

son: diarrea fétida con estrías de sangre y moco, emaciación baja de peso, 

mucosas pálidas y debilidad. Los animales más afectados fueron los cerdos 

explotados en traspatio de 3 a 8 semanas de edad. 

A partir de noviembre disminuyeron los signos de la coccidlosis. así como 

el número de animales parasitados. esto puede deberse a dos cosas: por _ 

un lado conforme pasa el tiempo. los animales van desarrollando resistencia 

por preinmunldad a las coccldlas, ésto aumenta la resltencla contra dichos 

parásitos. El otro aspecto por el cual disminuye el número de cerdos par! 
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sftados a partir de noviembre. puede ser debido a las bajas temperaturas 

como ya se mencionó en párrafos anteriores. 

Stuart y Lyndsay. mencionaron al desarrollar su trabajo de investigación_ 

de "Diarrea por coccidlas en cerdos". que mientras más jóvenes sean los _ 

animales están más propensos a contraer una coccidiosis. manifestando sig 

nos de la parasitosis como diarrea sanguinolenta. anorexia. baja de peso._ 

entre otras, esto debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y a _ 

la baja resistencia que éstos animales tienen. Esto propicia que los cerdos 

más jóvenes presenten cuadros de coccidiosls más agudos que los animales 

adultos. l 241 

Por lo que respecta al Cuadro No. 3 y Gráfica No. 2, en los cuales se _ 

marcan los resultados por especie de Elmerias de los animales en traspatio, 

éstos son muy similares a los resultados de los explotados en confinamie!!.._ 

to, en lo que se refiere a las especies de Eimerias presentes en los meses_ 

de trabajo. las cuales en forma decreciente fueron Eimeria scabra, Elmería 

debllecki. Eimeria spinosa, Eimeria palita y Eimeria perminuta, aún cuando 

las especies de coccidias encontradas en ambos tipos de explotación fueron 

los mismos y en el mismo orden decreciente. el número de los animales P2-

sitlvos a la coccldiosis fue más alto en los explotados en traspatio, en co~ 

paración con los explotados en confinamiento. 

Una de las causas del alto indice de parasitosls en los animaeles explotados 

en traspatio. es que éstos animales reciben muy pocas atencíones de tipo _ 

zootécnico además de las condiciones insalubres en que obtienen et alimento 

y el agua de bebida. ( 15 y 23) 

De todo lo anterior se concluye que los cerdos explotados en traspatio se 

encontraron más parasitados que los de confinamiento y que en ambos gr~ 

pos las especies predominantes fueron Eimeria scabra seguida de Eimeria 

debllecki. 
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CUADRO No. 1 

Número en promedio de ooquistes de c.oc:cidias 
por gramo de heces, determinadas por la t.éc::.nlc:a de 

Me: Master en 100 cerdos de cada uno efe los sistemas de 
explot.ación e:st.udlado:s durant.e los meses de trabajo. * 

M E S CONFINAMIENTO TRASPATIO 
No. DE OOQUISTES No. DE OOQUISTES 

SEPTIEMBRE 150 450 

OCTUBRE 150 450 

NOVIEMBRE 100 400 

DICIEMBRE 50 350 

ENERO 50 250 

FEBRERO 50 200 

Estos dos tipos de exp1otaci6n son esta 
disticamente diferentes a1 P-o.ooi por_ 
medio de ~a p~eba U de Mann - Whitnay 
u-o. 

¡;; 



CUADRO No. 2 

Número de cerdos par:aslt.aclos; explot.ac:los en confina 
miento, y especies del género Eimeria ident.lflc:ac:las 

durante los me.ses de trabajo. 

M E S E..lJruUA E..lJruUA E..lJruUA E..lJruUA E..lJruUA 
.swRA llEllLIE!:~I .s.EJ1iQSA fl!UIA eEBlfülUill 

SEPTIEMBRE 52 39 37 13 9 

OCTUBRE 46 32 23 12 7 

NOVIEMBRE 40 28 17 11 6 

DICIEMBRE 33 15 13 10 4 

ENERO 28 9 7 9 4 

FEBRERO 15 6 6 8 3 

¡;; 



CUADRO No. 3 

Número de c:erclos parasit.ados; explotados en 1:.raspat.i<> ... 
y especies del género Elmerla ldent:.lficadas 

durante los meses de 1:.rabaj<> . 

MES 
.E..l.!1EfilA .E..l.!1EfilA .E..l.!1EfilA .E..l.!1EfilA .E..l.!1EfilA 
~ llEl!LIECKI .sfJl!Q[A flllJ..I8 EEB!:!lfiUIA 

SEPTIEMBRE 85 48 40 35 15 

OCTUBRE 80 43 34 31 14 

NOVIEMBRE 73 38 30 23 14 

DICIEMBRE 66 27 26 17 11 

ENERO 52 23 18 16 9 

FEBRERO 50 22 18 15 8 

N 
o 



GRAFICA No. 1 

Representación del número de animales parasltados 
y especies de Elmerla identificadas durante los 

meses de trabajo., en c:erclos explotados en c:onfinamlento 
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GRAFICA No. 2 

Represent.ac:i6n c:le_I número de animales parasit.ados 
y especies ele Eimerias identificadas durante los 

meses de trabajo.,. en c:erdlos explotados en t.raspat.io. 
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