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R E S U N E N 

RUIZ DEL MORAL RINCON CLAUDIA ELENA. Determinación de 

especies de Elmerla en becerros lactantes del Municipio de 

Huaaantla Tlaxcala, mediante exámenes coproparas1toac6plcos. 

"(BaJo la dirección de: M.v.z. Norberto Vega Alarcónj. 

El presente estudio se realizo con el objetivo de determinar 

las especies del género Eiaeria ~n becerras lactante• del 

mlnlciplo mencionado , mediante exámenes coproparasltosc6-

plcoa, para lo cual se utillzarón 150 becerras lactante~ de 

raza Holsteln , de O a 6 meses de edad: divididos en tres 

lotes de 50 animales cada uno basandose en el tipo de 

alimentación teniendo en cuenta que a todos se daba cierta 

cantidad de alfalfa, los cuales se les tomaron •uestras 

fecales durante los fmesas de Junio. Julio, acosto y 

septiembre las cuales se trabaJaron en el laboratorio de 

paraaitolog1a de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, por las técnicas de flotación, Me. Master y 

•edición de ooqulstes. Los resultados en los tres lotes 

indican en for•a decreciente la presencia de las sl~ulentes 

eepeciea: E.boyts. E.zuernll, E.gllipaoldollg. 

E.auburnen1ia. E.bragtltensis. E.cylindrica. y E.pelllte; 

auaentando su n6aero conforme avanzó el trabajo ya que en 

••Ptieabre el nOaero de ooqistes por graao de heces fue 

•ayor en todos los animales. De los resultados obtenidos se 

concluye que ~ fue la ala abundante 7 ea una de las 

ais patósanas, el porcentaje aenor correspondlo a E.pelltta, 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

En muchas regiones de MéKico el ganado bovino lechero se 

explota en foraa intensiva en la mayor parte del territorio 

nacional. su principal objetivo es obtener una cantidad 

óptima de leche de buena calidad y cos~o económico. la leche 

es un allaento laportante en la nutrición humana, porque 

contiene nutrimentos esenciales como proteinas, vitaminas Y 

•inerales (9,29). 

Los bovinos son importantes porque: son rumiantes y por lo 

tanto, pueden digerir productos no aptos para el consumo 

humano. coao forrajea y subproductos agricolas. Son capaces 

de producir leche en grandes cantidades, asL como carne y 

estiércol (9,10,16). 

La canaderla se ve expuesta a muchas enfermedades, entre 

éstas se encuentran: virales, bacterianas y parasitarias, 

atendiendo a todas por icual. pero.ocupando estas últimas un 

lucar especial, ya que contrarrestan eficacia en la ganancia 

de peso y en su conver 8~ón alimenticia (11,29). 

Dentro de los parisitos que afectan a loe bov~nos estén 

los ve raes 

cos•opolita 

gastroentéricos que 

y una localización 

tiene 

en el 

una distribución 

huésped que va de 

aboaaao a intestino crueso. Brotes grandes de peresltlsmo 

castrointestinal 

Entre uno de 

afectan especialmente anlaales Jóvenes. 

estos proble•as parasitarios ae tiene a la 

bovina, que ea una paraaitoais contagiosa coccidioais· 

causada por 

que puede 

uno 

secuir 

o varioa protozoarios del cénero Bi .. ria, 

erado de infección 

un curio cr6nico o acudo dependiando del 

y de la resistencia del sni•al. Este 
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padecimiento afecta generalmente animales Jóvenes desde 

laCtantes, hasta los dos nños y se caracteriza por diarrea, 

desh1dratac16n, anemia y extenuación (2,10,17,21,29). 

Reconocida como una afección del ganado bovino por vez 

·priaera en 1878 por F. A. Zurn. la coccidiosls.se encuentra 

presente en explotaciones con las máa diversas 

caracteristlcas zootecnlcas y bajo diferentes condiciones 

medioa•blentales en todo el mundo. El agente causal es un 

protozoario del género El•erla que presenta dos !asea bien 

diferenciadas en su ciclo biologico. Una exógenn, que se 

desarrolla en el medio ambiente, y otra endógena quo se 

realiza en las células del epitelio intestinal del huésped. 

La fase ex6gena comienza con la descarga de ooquistos 

inmaduros Junto con las heces fecales, si las condiciones 

ambientales son óptimas, se completa su maduración, es 

decir, la esporulación, en un lapso de 24 a 48 horas, 

transformándose en ooclstos capaces de producir la 

infección. sabiendose que es necesario para esto una hu•edad 

relativa ambiental superior al 80%, grandes cantidades de 

oxigeno y temperatura de 15 a 30 °C, pero de no presentarse 

en forma ideal estas, los ooqulstes sobreviven en un modio 

favorable hasta por dos o más años. La fase endógena 

principal al ser ingeridos los ooquistes esporulados que se 

encuentran contaminando el agua o los aliaentos, siendo e•ta 

la forma más común de adquirir la infeccl6n, los 

esporozoitos son liberados y cada uno penetra a una célula 

del epitelio intestinal, inlclandose la etapa conocida como 

esqulzoconia,pudlendo repetirse una o dos veces •As, según 
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la especie 

posteriormente 

de Eimerla de que se trate, continuandose 

la gametogonla, consistente on la unión de un 

ga•eto masculino y uno femenino para formar los ooclstos que 

al aer eliminados por las heces complementan w~ ciclo vital 

en el exterior (12,13,14,16,17,29). 

Morfol6cicamente un ooquiste maduro Uel género El•eria se 

caracteriza por poseer esporoblastos que contienen 

esporozoitos cada uno (6,17.18.24). 

La mayorta de los animales están lnfoctados. pero sólo una 

pequeña parte presentan sienes clinicos. Sin embargo la 

infección en los becerros lactantes puede ser motivo de 

retraso del crecimiento y mayor consumo de alimento (2,13). 

Se tiene dentro de la especies de coccidla qui afectan a 

los bovinos las más patógenas que son: E.zyern11. E,boyls. ~ 

elllpgoidalis. y unas de las menos patógenas son: 

E.alebame0s1s~ g.ayburnensis. E.braslllensls. E.canadeneis. 

E.bykldnonensis. E.cyltndrica. E.subspherica. E.pelllta. 

E.t111noisensis (2,7,13,16,17.20,29). 

El daño causado por las coccidias a sus huéspedes depende 

de varios factores, algunos de los más importantes son el 

número de parásitos presentes en un sitio particular ~l cual 

depende de la cantidad de ooqulstes esporulados ingeridos, el 

grado del daño causado puede ser proporcional al grado de 

destrucción do las células intestinales. Los eaporozoltos 

causan una 1naAcnlflcante acción traumática al penetrar a 

las células; posteriormente los trofozoitos. los esquizontes 

. y los cametos ejercen acción cit6faga al alimentarse del 

cltlplaaaa de la célula; continuandos con una acción 
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trauaatica al habor una ruptura de las células invadidas y 

poaterioraente la cametogonia de coao resultado heaorracla 

de las cripta• de Lieberkühn (2,21.29). 

· Las lesiones ••s !•Portantes se encuentran en el cteco. 

colon y ültiaaa porciones del ileon intestinal, la aucosa 

estA edeaatosa, concestionada, lueco dura con petequias. 

n6duloa, ülceras y heaorracias difusas. Ei luaen puede 

contener eran cantidad de sancre y si el animal sobrevive 

hay reparacl6n (2,11,21,2a,i9). 

En cocctdiosis craves, el sodio está disminuido y el 

potasio sangulneo aumentado. En infecciones con .E.a..~ hay 

disainuc16n de albümina y las proteinas del suero en 

becerros a las tres semanas de la infección, las alfa y beta 

clobultnas auaentadas y la gaaaglobulina disminuye. Laa 

proteinas del suero vuelven a sus niveles normales seis a 

ocho aeaanas después de la manifestación clinica de la 

enferaedad (16,21). 

Son hallazcos aacroacópicos caracteristlcos en la 

necropsia congestión, enteritis hemorréglca y oncrosa•ianto 

de la aucoaa del cteeo. colon. recto e íleon. El 

encro•••iento puede ser suftclentemento intenso para 

producir rugosidad de la mucosa (2). 

En loa becerros, la coccidiosls clinlca se mAnlf ioata por 

disenteria, tenes•o, afección siatéaica leve y 

deah1dratac16n. La presencia de srandea cantidades de 

ooclatoa apoya el dlacnóatico 1 los hallassoa de nacropala 

sualen aar caracteriatlcos (2,3.16). 

El control de la coccidiosla adquiere su aayor iaportancla 
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en los becerros. ya que el exito econ6mico dependerá de que 

se evite ta sobro.población de ani•alea mientras ésto 

deaarroltan 1n•un1dad contra las especie• de coccidtas que 

hay en el a•biente. Eato ae puede locrar en loa terrenos del 

partdero con buen drenaJe, ••ntenerlos •ie•pre ••coa. 

asearse con frecuencia, de aodo que los ooctstos no tengan 

tie•po de for•er esporas 1 converttrae en infecciosos. Loa 

bebedero• deber in •er construidos lo suf icientamente 

elevado• para 

factores que 

hu6apades da 

in troducci6n 

evitar le conta•ineción con hecea. Otros 

hay que recordar e• la costu•bre de los 

lamer su pelambre, hlbito qua favorece la 

de oocistos que pueden estar adheridos al palo 

y por lo tanto aumentan las posibilidades de la infección, 

eato se pueda presentar cuando la capa da pelo de loa 

ani•ales asta sucia (2,10,15,16,26). 

Loa coccld1ostatoa 1 loa coccid1c1daa d1am1nuyen la carca 

parasitaria de los an1malea tratados y con ello se refuerza 

lndlrecta•ente •ua defenzaa naturalea paro no per•1ten 

eliminar las cocc1diaa de un hato a lar10 plazo y de •oda 

decisivo, porque la enfar•adad persiste craclas a las 

constantes reinfestac1onaa de los ani•ales tratado• y a la 

infección de los aanos. Estos contactos aa evitan en parte 

•ed1ante •edide1 da hic1ene (2,16,24,29). 

En los becerros lactante• 

p6rd1daa econ6•1cas, co•o ya 

se a visto qua tienen •uchaa 

se •encionó por al baJo 

rand1•1anto qua •uestran al estar paras1tadoa, as por eso 

qua ha dado · pauta a diveraas 1nveet1cacioneaen · ver loa 

lucaraa del •undo pudiendo citerea por aJeaplo a: 
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Norbls (21) en la Habana Cuba, demostró la edad de los 

animales en que hay un •ayor número de infectados con 

coccldla y deteraló qua los anlaalea aás afectados son da 61 

a 120 diaa da edad. 

Norbls y Blandido (22) en Cuba deaoatraron la·presencla de 

E.boytg. E.zuornii. E.alllpagldalls prlncipal•ente, 

encontrando variaciones en la frecuencia y distribución de 

éatr/?, atribuyendolo a la edad de los anlaalaa. 

Stokdela y Anne (30) en Canadá, aanclonsron que dentro de 

la• •edidas preventivas de la coccldlosls en becerros se 

pueden Utilizar los coccldlostatos y eaplearon al Aaprollua 

y Nonenain observando que el primero actuó en becerros, pero 

el segundo no aostró tanta efectividad. 

Paulásek et al. (23) en Chocoslovaqula, trabaJaron con un 

srupo de becerros en locales individuales y deterainaron que 

hay infección aün daspuas da lavadas las becerreras y 

encontraron en orden decreciente las aicuientes especie• de 

Eiaaria: E.zuernli. ~y E.elltpaotdalla. 

En la Repübllca Mexicana algunos estudios al respecto se 

han reportado tales coao: 

Góaez (11) trabajó con 100 bovinos estabulados del rancho 

"4 Nilpr:~" y con 20 del Municipio da San Juan del Rlo Qro. 

en el cual ancon.tró una f racuencla da 2. 4" de coccldias 

identificando las sl~ulentas: ~ y ~. 

Skandar (27) realizó una investigación con la finalidad de 

dateralnar la f recuancla de la coccldiosls en el sanado de 

México. La .IL..l!lu!.l.a fue la de aayor !recuencla con 74%, en 

aecundo lucar la E.auburnenslw con 30.8% y la E.zugrntl con 
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20. 3 "· 

Ramos (25) en el Municlplo de Cacahuatepec, Oax., trabajó 

con bovinos para deter•lnar la incidencia y prevalencia de 

parisltos, encontrando que en los aeses de abril y mayo se 

presenta la coccldlosis, identificando: ~. E.2yern11, 

E.aubsRherlca, E.alabamensis, y E.cyliodrica. 

Ar•eria (1) en el Municipio de Atzalan, Ver., estudió 

•uestras fecales de bovinos de tres diferentes edades, 

encontrando que los lactantes eran los máa parasitados y que 

las especies frecuentes fueron: ~. E.zyernil, 

g.gllipsoldalis, ~llilim.aJ..a y E,alabamens1s. 

Casillas (4) en la resión de Playa Vicente Ver., encontró 

en tres crupos de bovinos de diferentes edades las 

•lgulentes especies de El•arla: ~. E·•lltpooJdalis y 

g.canadenals. Asi también mencionó al grupo de destetados 

coao el •is parasitado. 

López (19) en un trabajo llevado a cabo en la zona da 

Playa Vicente Ver., el cual es continuación del anterior, 

señaló que las especies del cénero Eiaaria encontradas 

fueron: ~' E.zuerntl, E.wyoalngengla, E.auburmgneis, 

las cuales afectan mis a becerros de O a 7 meses. 

Ceja (5) continuó la investisación aencionada en Playa 

Vicente Ver .• dando co•o resultados las siguientes especies 

de Elaerla: E.zuetnll, ~. E.gubsphertqa, E.can1Qansls, 

E·PYltndrtca, E.glllp1oldalts, as1 coao .el grupo de los 

becerro• lactante• continuó aiendo el •és afectado. 

Davila (1) en un eatudio realizado con novillos lidiados 

en la plaza da toros México, encontró que de 90 •uestraa 
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fecales el 63.JJY. fueron positivas a coccidias. 

El ganado 

Munlclplo de 

bovino lechero se explota amplia•ente en el 

Huamantla TLaxcala, y actual•ente se est6 

incrementando con ayuda del Gobierno Estatal. Por lo cual es 

importante conocer 

asi este trabajo 

qué problemas parasitarios los afectan, 

contribuirá en parte investigando a los 

parásito• qu 

loa céneros 

e afectan a la citada especie, identificando a 

de Ei•eria. para tomar •edidas de control en 

cuanto al aspecto parasltar~o se refiere. 

El objetivo de esto trabajo es determinar la presencia da 

las especie·s del género El•erla y la cantidad por cremo de 

heces en becerras lactantes. mediante exámenes coproparasl

toscópicos y medición de los ooqulstes. 
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MATERIAL V NETODOS 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizaron J50 muestras 

fecales de becorros lactantes de a 6 meses de edad de 

Huamantla Tlaxcala. Para lo cual se tomaron muestras de 

becerras de raza holstein. con diversos tipos de 

8l1aentac16n, alojados en corrales con piso de tierra, los 

cuales se arruparon en tres lotea de 50 animales cada uno: 

LOTE 50 becerras allmentadas con alfalfa y ensilado de 

maiz. 

LOTE 11 50 becerras alimentadas con rastrojo de maiz, 

LOTE 

concentrado y alfalfa. 

lll 50 becerras alimentadas con concentrado, 

alfalfa achicalada y verde. 

Las muestras se tomaron directamente del recto en un 

promedio de 50 - tOOg. por animal, con bolsas de polietileno, 

se identificaron con el nombre o n6mero corespondiente •. 

Postertormen.te fueron trasladadas en refriceractón a el 

laboratorio de Parasitoloria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, en donde se practicaron exámenes coproparasitoscó-

picos por las técnicas da Flotación, Ne~- Master, 

posteriormente ~e identificaron los ooquistes tomando en 

consideración su diémentro longitudinal y transverso. asi 

.como coloración, aspecto de su cubierta y presencia o no de 

•icropilo ent~e otras (3,11,29). 

Estos exámenes se realizaron mensualmente, durante cuatro 

•eses (Junio, Julio, agosto y septie•bra), los datos 

obtenidos se resuaieron por •es. 
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DATOS GEOGRAFICOS 

El municipio de Huamantla se ubica en la zona de la entidad 

coao cabecera de la subreg16n politlca No. IX. Cuenta con una 

extención de 259.2 Km., al norte con los municipios de 

Terrenata y Altzayanca, al sur con los municiPios de Trinidad 

Sanchez Santos, Zitlaltepec y Teoloc~ulco, al oriente con el 

municipio de Chiautempan. Tzompantepec y Tocatlan. Se localiza 

en los 19º-19'de latitud norte y los 97°-57'longitud oeata, 

con una altitud promedio de 2,471 MTS., sobre el nivel del 

mar. 

El clima predominante es subhumedo con racimen de lluvias en 

los meses de mayo a septiembre, los meses más caluroaoa con 

.abril y mayo. La temperatura media anual es de 15. l·ºC 

y623.7mm de precipitación pluvial proaedio por año. 

El 100% de la superficie total disponible se utiliza para la 

sleabra de cultivos temporales coao maiz, haba, frijol, 

alberJón .y trigo, el 80% corresponde al aaiz y el 20% a los 

otros cultivos. La población animal existente consta co 

caprinos, ovinos, bovinos, suinos y equinos principalaente, 

siendo los bovinos mantenidos en baso de alfalfa, concentrado 

y recolección de los esquilmos agricolas. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo se resume en los 

cuadros aicuientes. 

CUADRO No. 1 Proaedio de ooqu1stes del cénero Ei..,ria por la 

técnica de flotación en las 50 becerras del 

lote !, allaentadas con alfalfa y ensilado de 

aaiz. Co•o se puede observar en este cuadro se 

ob•ervaron diferentes especies de Eimeria de 

de las cuale• predoa1nar6n E.bovls· E.2uern11 y 

E.ellipaoidalta, 

CUADRO No. 2 Proaedlo de ooqulstes del cénero Eiaer1a por la 

técnica de flotac16n en las 50 becerras del 

lota 11, allaentadas con rastrojo de mniz, 

concentrado y alfalfa. Coao se puede apreciar 

en este cuadro. al igual que el anterior se 

encontraron diferentes especies de Elmerla 

con icual predoa1nanc!a. 

CUADRO No. 3 Proaedlo de ooqulstes del cénero Elaerla por la 

técnica de flotación en las 50 becerras del 

lote 111, allaentadas con concentrado, alfalfa 

achlcalada y verde. Como se auestra en este 

cuadro se observaron 7 dlferen.tes especies de 

Eiaeria predominando les mlsaas que en los 

otros lotes, presentandose la unlca diferencia 

que E.cyllndrlca ocupo el ultimo lugar a 

diferencia que los dos anteriores que fue 

E.pall,lta. 
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CUADRO No. 4 Número y porcentaje de casos segün el total de 

CUADRO No. 5 

CUADRO No. 6 

CUADRO No. 

animales muestrea.dos por la técnica de 

flotación en el lote 1, ·alimentados con 

alfalfa y ensilado de maiz. Coao puede verse 

en este cuadro las siguientes especies de 

Elmerla fueron las de mayor porcentaje 

E.bovls. E.zyernil y E.ellipsoldalls. 

Número y porcentaje de casos según el totai da 

an~males muestreados por la técnica de 

flotación en el lote 11, alimentados con 

rastrojo de maiz, concen.trado y alfalfa. Coao 

se muestra en este cuadro las especies de 

Ei11er ia que se presentaron con aayor 

porcentaje fueron las mismas que el cuadro 

anterior. 

Número y porcentaje de casos según el total de 

animales muestreados por la técnica de 

flotación en el lote lit. alimentado~ con 

concentrado, alfalfa achlcalada y verde. Coao 

se enumera en este cuadro las especies de 

Eimeria con mayor porcentaje coinciden con los 

otros lotes. 

Promedio mensual de ooquistcs del género 

Elmer1a por gramo de heces con la técn1ca de 

Ne. Master en 1os tres lotP.s. Co•o se muestra 

este cuadro fue el meH de septiembre cunndo 

los tres loteA pru!>entaron la •ayor cantidad 

de ooqulstes por gramo de h~ces. 

ORAFICA No. 1 Promedio mensual 
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Eimeria por gramo de heces en la técnica de 

Me. Master. Como se muestra en esta gráfica los 

tres lotes fueron presentando un aumento en el 

número de ooquistes por gramo de heces conforme 

avanzo el estudio siendo el mes de septiembre el 

que indica la mayor cantidad. 
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DISCUSION 

Como quedo anotado un ..:,1 capitulo tle introducción la 

coccldios1s es una parasitósls quo en todas las eapec1es, 

·afecta en for•a mas severa a animales Jóvenes -en desarrollo

(2,10,16,18,24,29). Por lo que co•o ya so indico eftte 

estudio Ee realizo con becerras d~ o a 6 •ese• de edad. 

Por lo quo reapectn a los rvsullados obtenidos en el 

presente trabajo, en el cuadro se obHervan resultado• 

obtenidos por la técnlcR de flotación en el lote de ani•alel!I 

alimentados con alfalfa y en~11ano de maíz, donde la• 

especies identlficadas fueron eri orden d~creciente .E..s. J:lgY.J.a.a. 

.lL..zuiuJU..1~ fü .. e.J..l..iP.JiQ.1.liaJ..U.... lh11La7.il.li:Jlll.l.JL,. .1L..a11bu r nena l ¡u 

E.cylindrlca X Ji.:..Jli:li.J.....t.a y el. mes quo reporto mayor pro•edlo 

fue septiembre; siendo la .E.~....i..1' con 43 aoquisles y el •enor 

~1.IJI con 2. 

El cuadro indica los promedios de ooqulntes de las 

especies idontlficacJas por la técnica do flotación en el lote 

de an.lmales a.lillt:>ntados cou rantro.10 <.le mniz, concentrado y 

alfalfa, donde se obt..uvleron resuJ tadou muy olmllaros al lote 

•mlerior con la diferencia do que 1" Ji. • ..J<Y..J.lD.dLl.ll.a r lL.!!.tt.iJ.llo 

no se presentaron on los meses de Junio y Ju.lJo. 

En el cuadro 3 se lndlcnn l.os reuultauos de las becorrQB 

ali111ontadas con concentrado, alfalfa u<:hlcaladn y verde, on 

dondo se puede aproc1ar qurJ la!i ospocies de Eiaerla 

identificadas ~orrespondleron a las miuaan y que sua 

pro•adlos fueron 11i11llares aunque: lar. t1us ultl•ae no Re 

observaron en'el aes de Junio. 
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Co•parando estos resultados con otras investigaciones so 

tiene que Casillas (4), L6pez (19) y Ceja (5), cuyoo 

trabajos fueron continuandose uno con otro realizados en 

Playa Vicente, Ver., reportaron en animales en desarrollo a 

las esp•cles ~ y e.21rntJ como las más abundantes. 

En el cuadro se aprecia el número y porcentaje de casos 

aesún el total de animales muestreados en el lote 1, 

ob•ervandose los porcentajes de las especies encontradas 

equivaliendo en forma decreciente el 22" para~. 12~ 

para E.zuernil y E.elllpsoidalic, 10% para g.brRzillensis, 

6" para E.ayburnensls, 4" para E.cyllndrlca y 2" para 

E.pelllta, esto en el mes de septiembre al que correspondlo 

mayor número de casos. 

El cuadro que corresponde al lote 11 se ven resultadoG 

s1•1lares al lote anterior, observandose que en las dos 

pr l•eras especies de 

altos. para~ 

coccldin 

de 28" 

los porcentaJes fueron mas 

y E.zyern11 de 18~, 

correspondiendo ostoa al mes de septiembre. 

En el cuadro 6 se indican los resultados de el lote 111. muy 

similares a los anteriores, presentandose la~ con el 

•BYor porcentaje y la de menor y al igual quo los dos lotes 

anteriores no se presento en los meses de Junio y Julio pero 

el aes de septiembre su porcentaje fue de 8~. 

En relación a los cuadros anteriores -4, 5 y 6- la mayoria 

de los autores coinciden en aflr•ar que las especies que se 

presentan con aayor n6aero y porcentaje en bovinos Jovenes 

•on las especies~ y E.2uaro11 co•o lo indican en sus 

trabajos Norbls y BLandido (22), Skandar (27), L6pez ( 19). 
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Ramos (25), Armarla (1), CeJa (5), Casillas (4) y Gómez (11). 

Con referencia al cuadro y graf ica estos indican el 

promedio mensual de ooqulstos por gramo de heces con la 

"técnica de Me. Master en los tren lotes, observando que esta 

paraaitosis estuvo presente durante los meses de estudio, 

siendo en forma acendente, correspondiendo a el aes da 

11eptle•bre el promedio mensual más alto, esto debido a que en 

los aeses anteriores las condiciones medio ambientales fueron 

apropiadas para la esporUlaclón do estos, ya que en Junio, 

Julio y aco•to se registro una temperatura pro•edlo de 13.5 -

16.5 ºC, una precipitación pluvial media de 612.6 - 627.Gmmm y 

una huaedad de 83 86%: y de acuerdo con lo indicado por 

Borchet (3), Lapage (16), Quiroz (24), Souiby (29); que se 

requiere una temperatura pro•edlo de 15 - 30 ºC y una huaedad 

superior al 80%, para la esporulación de los ooqulstes; los 

cuales al encontrarse totai•ente desarrollados au•entaron la 

contaainaci6n de la alfalfa consuaida por los aniaales, de ahí 

el aumento observado en el cuadro y craf ica lndlcados. 

De los resultados obtenidos en este estudio se concluye quo 

los tres lotes de ani•ales utll~zados durante los •enes de 

trabajo se encontraron parasitádos con coccidlas estando 

presentes en forma decreciente la ~Qlti.a.... E.zuernll. 

E•Qllip1gldalis. E.bragilten1ig, E.aubucnggsls. E.cyllndclca y 

E·P•lltta, 
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C.::UADR<>l 

NES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

ESPECIE 

E....1Hl.Jl.J... 16 21 30 43 llO 

E.zuarnll 9 11 16 11 54 

E.elllpgoldalis 3 6 6 20 

E.brazJ 1 ieo..a.1.J¡ 8 18 

E.auburnengls 8 17 

E.cYllndrlco 8 16 

.IL...P...lll.l.1.1.o. 

Proaodio de ooquistes del género Elaorla por la técnica do 

flotación en 50 becerros del lote t, all•ontados con alfalfa 

7 ena~lado de aaiz. 

- 18 -
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CUADR02 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

ESPECIE 

L.1111.lla 11 26 21 32 100 

E.gyernii 9 11 12 16 48 

E.elllpsotdalls 2 10 

E.auburnenpts 

E.brazlliengts o 

E cyl lndrlca o o 

J:: 0 2&lli lía o o 

Pro•ed1o de ooqulstes del género Elmerla por la técnica de 

flotación en 50 becerras del lote 11, alimentadas con 

rastroJo de ma1z, concentrado y alfalfa .. 
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cu ADRO 3 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

ESPECIE 

Lllol!ia 12 .21 26 31 90 

~ 15 16 46 

E.ell lpsoidall1 8 8 19 

&.brozlllena.J..s 6 14 

E:·a!.lblilCDIDlils o 11 

E.cylindrica 

Promedio de ooquistes del género Elmer in por la técnica de flotación en 

50 becerras del lote tII, ali•entadas con concentrado, alfalfa achicalada 

y verde. 
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MES 

ESPECIE 

~..QY.il 

E.zuernil 

t;.ellipso.ldal ig 

E.bragll lensie 

~urnensis 

E. cyl lndr lea 

E· l!el 11 :ta 

CUADR04 

JUNIO 

No % 

8 16 

8 

o o 

o o 

JULIO 

So % 

8 16 

5 10 

10 

6 

o 

AGOSTO 

No % 

9 18 

6 12 

6 12 

3 6 

2 

SEPTIEMBRE 

No % 

11 22 

6 12 

6 12 

· 10 

6 

Número y porcentaje de casos según el total de animales 

muestrasdos por la técnica de flotación en el lote I, 

ali•entados con alfalfa y ensilado de maiz. 
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MES 

·ESPECIE 

~ 

E.zuernJ_i 

E.ellipsoidfllis 

E.braz11Jensts 

E,auburnensi.:¡ 

E.cylindrica 

L.l!.!Uli.Ul 

C::UADRC> 5 

JUNIO 

No " 

5 10 

1 4 

o o 

o o 

JULIO 

No " 

10 20 

14 

o o 

AGOSTO 

No " 

13 26 

8 16 

6 12 

SEPTIEMBRE 

No " 

14 28 

9 18 

6 12 

8 16 

Número y porcentaje de casos según el total de animales 

muestreados por la técnica de f lotaclón en el lot.e t 1, 

alimentados con rastrojo de maíz, concontrado y alfalfa. 
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e u D R o 6 

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ESPECIE No " No " No " No " 
E.....lu2tlJ¡ 6 12 16 18 1 o 20 

E.zyernii 6 12 12 14 JO 20 

E.elllpgotdalis JO 8 16 

g.braztllensis o o 6 12 

E,auburnengis 2 2 

E.cy\Jndric;a 2 2 6 

E.pe\ Jita o o o o 6 8 

Número y pareen taje de casos seirún el total de anim11lee 

muestreados por la técnica de flotación en el lote 111. 

aliaentedos con concentrado, alfalfa achicalada y verde. 
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CUADR07 

~romadlo mensual de ooquistes del sénero E1••r1a por craao 

de heces con la técnica de Me. Master en los tres lotes. 

MES JUNIO JUL.10 AGOSTO SEPTIEMBRE 

L.OTE 

L.OTE 1 63 96 103 135 

L.OTE 1 l 51 108 111 126 

LOTE 111 59 116 121 127 
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GRAFICA1 

Proaedio aensual de ooquistes del género Eiaeria por gramo 

de heces en la técnica de Me. Master en los tres lotes. 
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