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RESUMEN. 

El presente tf"abajo ge r-eal izó en Jalatlaco, 

estado de Mé)C ice. Se tr-abaJd' con sets r'ebaños 

ovinos con influencia de raza sulffolk. de los 

cuales as obtuvieron muestras -Fecales cada 

auince días, ctnco de ovinos adultos v cinco de 

corder"o& de cada uno de los rebaños durante un 

período de seis mases <enero a Julio da 1991). 

Las muestras se e>eam1 na ron por las técnicas de 

flotación v da Mac Maatar. A oaf'tir de las 

muestt"as con mavor n6mero de ooQuistea ea 

r'eal1zal""On cultivos en dlCl"'omato da potasio, se 

cl•sí.ficar"on da cada uno de lo• cultivos cten 

ooQuiatea, basandonos en morfolo9ía, dimensiones 

v color. 

Qa demostró 1 a oYeaanct a del oarc1e1 to .e..1.mJ:J::..1 

app, con una incidencia del 22X de ~ 

CllL.Ula• 9X de E.1.1nltJ:::.Ll gyingidol l ia. 2Y. de 

~ tl..hll.t.A· con•idef"ad•• de lmPOr"tancia 

clinica oor saY la• maa vtYulentaa. 
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1 N T R o o u e e 1 o N • 

México caía aue atr"aviesa por el pl"'oblema de la 

producc1on de al imantas de ot"igen animal 

suficiente para eatiefaceY 1 as necesidades 

crotalcas de su población <13>. Mé>eico reúne 

todas aouellas condiciones Para un buen 

desarrollo pecuaY10. per'o por situaciones de 

tipo socioeconom1co no se ha llegado a una 

r"&&pueata satisfactoria <1>. Tal es el caso de 

la ovinocultura aue aa encuentr-a estancada v en 

m•no• da sector'•• mar-qinadoe, que lo utiliza en 

la mavoria de lo• casca como una forma da ahorro 

familiar. va Que no oaseen recureos económicos 

una productividad de tipo 

Siendo ya una limitanta al hacho de que &Mi•t.• 

un eetancamlento en la e1eplotac10n ovina, 

a>e1sten 
, 

ademas diversas enfermedades oua 

t'"eparcutan en el rendimianto de los hatos. una 

da •ll~• es la coccidioa1s. 



Las pér"dtdas econom1cas oor esta enfe,.medao son 

consida,.ablea. lo cual. ea deb1do en la mavor"1a 

de lo• casos al r""etraeo del crec1mtento. 

reducción de l• e~tctenc1• al1ment1c1a tradu~1da 

cama síndrome de mala absorc1on. dism1nucton de 

la oroducctón de carne, predisoostc10n a padecer 

otr"as enfermedades, mala calidad de lana, ath 

como incremento da los coat.os al 1ment1cios oara 

la gananciA do peso <13). 

La cocc1dloa1s ovina es mas conocida por la 

presencia de enteritte hamor"ráqtca, por lo Qua 

también aa le llama dtarf'ea sanqutnolenta, 

dtsenter 1a 

eim•,.. tosta 

COCCl dial• 

ovinos. 

d1eenter1a l""OJa1 

Aunque eatud1os r"ealtzados en MéMlCo demuestf'an 

aua la diarrea hemor"rd.c¡pca es muy poco comun o 

no ae llega a obser-var l \ 14, 15. b. 9 ) 

Comunicación oereonal M.v.z, J. Al.fl"'edo 

Cuál lar Or'daz:. 

.. 



C1as1'ficctc1on dP E1mer·1::1. 

Reíno Animal 

Subreino F'roto::oa. 

Phylum Ap1comple>:a. 

Clase Spot·oo:oea. 

Subclase Cocc;1d1a. 

Orden Eucocc i d1 dae. 

Suborden Eimer· 1 idae. 

Genero ~-

\14). 

L.3 coccid1os1s e~ 1..ma onrt\~1tost"- cc·H1sad~~ por 11n 

protozoario del género ~ <14>: para51to 

Que se alimenta por- osmos1s v tiene ure<.Jtlecctón 

por ,células ep1tr.?ltales oe ar1qen endoder-m1co 

como las t.:élulas intestinales • t111. 

La cocc1d1cs1s H-fect.:i ¿,:i.l hombre, cr.rdo, 1"1nu. 

caprino. nerro, bovino. coneJos v ~ves, C14>. 

poto las er¡pec1es productor·as son e\0Dt'.:!'ctf1cas de 

cada especie '-'nima.l, <11>. 



lJuri'nte muchos años se penso cue las coc:c 1 dios 

de ave JD.S 

esput:.tes. rlov en d:i.a se s~be aue este supuC!'sto 

no se OL!r:.~de aplicar ri todas las espec1es. <161. 

Eimerl.~1 ~o Elrtierl<' ~-

~ ~-

t1mer1é' qv1np1d .. ql1s o n1n~kohly.:lh1moyc.1f.?• 

~ cr.:...\ndal!pl. 

~~º~~(lb>. 

~ grenulos"" o gonzale:1 :, 

r1fl\.~1·1ñ 1•uru:;t.1,_ ... 

~~

~ .e.háil..e· 

Etrr.qr1i4 1ntt"1ncritcl. 

~ n.!..ln!..tJll. 

(14). 

6 
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Hay muchas -fdses E'n el desarrollo de-! este 

uar·d.sito oero la m..:~s s:1qn1ficat1va es la de 

ooquiste. que sale en las heces de los c:1.nimales 

1n-t-ec.tados, los QLll:.' tradic1on..1lmente s~ han 

ut1Jizado para describir su mor~oloq1a, sin 

embargo, es tP no es mas oue una -fase en el e 1c lo 

del paréls1to, < 16). 

Los ODQUtstes tienen .forma es.fér ica, oval, 

tl'lipsoidal v subes'fér1cu, miden de 14 a 471 m. 

La oared esta -for·muda oor una o Clos capas y 

puede estar· 11m1tada oor una membrana, (16>. 

anterior· llamada m1croo1lo, cubierta por un 

tapón,. El ooou1ste tiene cuatro esporoquistes 

V cada LtnCi contiene do=. esoot ozo1 tos, ( 16>. t..as 

c1tadas 

antcr tormente son usadas coma e J emento para 

d1-fertH1Cl3r 1~· 1 s esDf:oc1eo;, (14). 



Esoucies de.• Eimeria aue afectan u los avino~. 

Se encuentra en 1ntc<;;;itino delQLtdo oe ovino~ y 

caprinos, su 01str1bucion es mund1a1. Su~ 

oocuistes ovoides o el1pso1oales. :1---.:;b 

16-24 '1 m~ pared ooouistica amar1 l lent.a con 

micropilo y capsula m1cTop1lar. esporula en ::-•l 

días. 

Afecta a ovinos v caprinas. su distr1buc1on es 

mundial. Ooqu1ste ovoide con m1cróp1 lo, pareo 

café a ro~~ sa1mon de ::S.4 x ;::1-ym• espan1l~ ~n 

1-2 d1a&. 

Eimeria oy1ng1dall1s. 

Afecta ovinos caprinos, su d1str1bución es 

mundial, 00Qu1stes elipsoidales a veces ovoides, 

:.:.::..1 >: 18.3.A[rn, pdtt:H.l .:tmar1l.LO C:dfo. üúPOl"Ul""' en 

1-2 dias. 

a 
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~ crandallis. 

Afecta. ovinos v c:apr-1nos otr-a~ especies 

afines, el ooQui~te es esfer1c:o a elipsoide, muy 

ancho 23 ~: l'f"(m• m1ct óµ1 lo con tapon. 

Afecta ove Ja= y Cr~bras. ooou1ste el Jpsoide, 14.2 

H 10"{.n• 

horas. 

pared verde amarillenta, esporula en 24 

~ gori;alen~t. 

Afecta ovejas domesticas ooqu1sta el tpsoi dal u 

ovoide, 20-·26 1. m. pared lisa 

dmar1 l lente1, m1c:rop1 lo con tapón, €mponda en 5-

6 d:a.as. 

E1mer1a nranulos~. 

Afectti a la ovtiJa domesticM, OtlQUi5te en forma 

de ut·na con m1c:róp i lo y tApOn, color café a 

am"n-1110~ 29.•4 :•'.t,9--"(m· Esporula Pr-1 ::-•) d1.·•s. 

-.lgunos ~utores l~ c:ons1 deran si non1mo de 

~ gontetlen;;1. 



~ punctata. 

Afecta ove1as domesticas. 00Qu1st~ subes~erico a 

esféric::o. 21.2 >< 17.71m con m1cropilo. esporula 

en 36-48 horas. 

~ dan1elle. 

Hospedador ova1a domestica. no patógena. 

Hospedador oveJit. domestica v esp~cies .:tf1nes, su 

ooqutste es el1pso1dal, amarillo rosac:eo, 32.7 ~t 

~ Jntr1ncata. 

Af~cta oveJas domesticas. tiene distribución 

mundial. Ooq1..uste de 47 >: 32 .A(m• elipsoide con 

micrópilo. espqrula en 3-5 dias. 

~gilrutbi. 

solo s~ han descrito los esquizontes son 

qt·ande-s cun mi?.~ de 700A(m· 

H~ !!; C(' N 
FAL~A iE ORiGEN 

lú 
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~ parva \Alqunos la consideran sinónimo de 

Hospedero: OVE'Jd y c:ctbra domestica, con 

1.hstr1buc1on mund1ul aoqu1ste subes-ferie.o a 

esfer ico. 16.5 14.1 "'( m. • amar 1 l lo verdoso, 

e!iiput Uld en i-::: di as.< 14, 81. 



J. nlu ' l.arlol111 J. lluru 

.E.pallld• (Hporulado) 

l.craauloH E.vaaulua t.uporuldol E. ahsat a 

(j) •~-~ 
1.,an·a 

i 1.lalrlauu. 

11 
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F¡qura 1. Esquema de un oooltl'E"•te e~POrLliArJn 

Eimer·1a spp. ~seuu1, So11l~!'VI. 

a) Casque~e o tapen POldt. 

b) Micrópilo. 

el Gr·ÍnL1.l.o ool~..-. 

dl Cap~ eMtern~ de la pared qu1~t1c~. 

e) Capa 1nter-n~ de la pared ooqu1st1ca. 

~) Cuerpo de Stt1e~a. 

g> Pared espor·oquist1ca. 

h> Esporozoito. 

i> Cuerpo residual quist1co. 

J) Cue1·00 r·es1dua. esporoou1st1co. 

bª~~~~-:~~~ 
S-">n,.---- C 

d-- ~-"ii'\---~ 

-l.-\\---~ n . , ___ _ 
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~15H:l13UC!ON. 

Esta en-fermedaa de 01str 1t1ucion mundial adquiere 

1niportd.nc1a donde se altmrq~'\ a los i::líltmaleu en 

espac i.os reduc l dos temoora 1 o permanentemente, 

\01 ~ 

EPI ZOO l IOLOGIA. 

E.1mer1i.\ sop es un orotozoar10 de qran 

1moor·tt:l.nc1u. !?COílOllllC~ en los animales 

domesticas. C141. Estos orqan1smos son parásitos 

1ntr·~ceh.1lares de l~s ce:olt.tlc.'\S ep1telic.'\les del 

loc:al.1zon en t11.q.H.10 v otras er1 r1iídn, e~>. Estas 

orotozoar109 •e 1r1cluven en la ~~m1l1a Eimeridae 

(LIVO::ll m1emoros t.1er1on un solo tto'::.oedero. l'.:'n el 

cua 1 se dc>$iH rollan las dos primer c.\s elaoas del 

t:l';: !O ti1ol6111co, e• decir. la esau1;ooqon1a. y la 

DCi<..tC't' 1••1 riw•ntP la 

i?Vu1uc1una eo L·.L ':.UL•lo. C14J. 



La& Eimer1as son oarclsitos intrac.:elLdc:lres Ql•e 

llevan a cabo dentro del nuspeder·o ur11:il 

reproduce ion ase>'ual (esqu1zogon1a) y otra 

sexual < qainetoqon1 a> i en r:"'l e,.iter 10,... las 

cocc1dias se 1-eprodLtcen 

(esporoqcn1a) dO:\ndo or1qen a ooqu1stes 

esporulados infectantes. <13). 

Todos los anima.les domésticos son susc:eot1bles 

pero las coccidi"s son en general esoec1f1cas 

del hospedero y la 1nfecc1ón no oasa fácilmente 

da una especie animal a otra, ní hay inmunidad 

cru;ada entre especie~ de E1mer1a, (5>. 

Ya que la alimentación oe los ovinos se realiza 

principalmente a base de pastoreo, <3>. las 

i n'fecc iones sut;>c l,, nl c;..,.ii. ~an frecuentes, pero no 

hay pruebas sufic:1cntlfs de que se modi.ftQue la 

tasa de crecimiento a6n con altos niveles de 

1nfecc1on. L~ cccc1d1os1s a~ecta or1ncio~lmente 

a los Animales Jovenes en temporadas especiales 

del ~ño. ~º'• 

l4 



Para oue se presente la enfermedad un animal 

debe inqer·tr ouot11stes espor-ulados <maduros' 

&ldem/s ae la pr-esencia de fnctor·es doterminantes 

como : mala h1q1enQ \contam1nac1on de alimento v 

agua con heces ). edad de lns animales. Y 

'factores a~oc iados que son los Que propor-c: 1onan 

las condiciones .,:avor-a.Oles para la enfermedrtd 

(Hac1nam1ento "º cor1-ales cert-ados, poca 

ventiJ.acion, pisos no oermeables , situaciones 

de t?stres como destete. castriO.\C l ón. vacunat>, 

tener Juntos .a adultos v corderosJ. ~13>. 

Los ovinos pueden infectarse poco despu~s de 

ooqu1stes que sobreviven c-n las áreas de 

par1c1ón que han quedado de ocupaciones previas, 

ooquistes recientemente excretado~ por loca 

corderos y por l<l'ó mad1·es, (6). 

ii<llo:t ñ laz 4 

semanas de edad, pero di 'imi nuye y a los 5 meses 

tienen ura can)a parecida a la tle lc.1s nc~mbnls 

progen1tot .as. (6). 



Por lo qanerid en li:...~S infeccione: natura les se 

trata de multiples en oonue 

interviene ma~ de una especie de coccidia. Una 

sola espec1f1 de coccidia pueoe ser el oatoqerio 

P,t·1ncipal pero otras prol1ablemente contribuven 

al padecimiento, <6). 

La inmunidad espec!.fica a cada esoecie se 

desarrolla después de una 1nt=ecc ion. En 

condiciones de campo las ove1as i nq 1 eren 

cent inuamente ooqLt is tes procedentt?s de las 

pasturas que &e nan ido cent.aminando 

gradualmente conforme avanza la estacion, (6). 

La inmunidad a. varias especies de crJccuhaB es 

reforzada por re1nfecc1ones frecuentes. (6J. 

La fuente de infección son las heceG de an1n1ales 

el ínicamente enfermos o portadores 5anos v se 

al tmento o al lamer el SU pe J. O 

contñmi nC'\dO. <5J. 

lb 
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Lag ooqu1stes eliminados en las heces requieren 

condiciones c.'\mbientales adecuadas Oc"lra 

c.onvert ir~ .. e en espot·ul ados. Los ooqu1stes 

esporulan a una temperatura entre 12 y 32 qrados 

ccnt.igrados. con l.lna hL•medad relativa mayor- al 

25'%.. necesitan oxíqeno ademas de QLle resisten la 

congelación. <5. 13>. 

MORFOLOGIA REF'RODLICC:ION Y CICLO EVOLUTIVO. 

La. 1n-fecc1ón del hospedero generalmente es por 

ingestión de ooquista• lnfecciosos, que están en 

el modio al St:.'r eliminados en las heces de un 

ht"l<;-,f1'E'uet'n ¡nfet.:lcldu. l'.n e~tc:> momento esti\n 

inmaduros, '1). La E?~poruloillción consiste en el 

desarrollo del protoplasma amor-fo .formando 

cuerpos pvaueños llam.;idos espot"o::to1tos que yacen 

dentro de los espot·oqu1stefi y del quiste, (2). 

t:_I >.: i e ln i n1c 1.::1. ctt.~ncJo un 

susceptible inq1er·e ooqLtlstes esporulados, <14>, 

mP.dlante comnleJo b1oou1m1co el ooqu1ste es 

d19er1do v los esµoroquistes liberan a los 

b~ooro;:o1tos. t 14.16>. 



So inicia la esqu1zoqon1a. los esporo:o1tos 

penetran en las c~lulas e 1n1c1an su desarrollo. 

pasan por un estado de trofo=~ito o de 

crec1miento y llegan a ocupar la mavor· rJarte ae 

la célula, el nucleo se divide 1n1c1i\ndose el 

estado de esqu 1 zonte. Cada ocre 1 ón nuclear· se 

rodea de citoplasma formándose un nuevo 

individuo denominado merozoito. U4>. 

La célula se rompe v libera los merozo1tos que 

generalmente pasa.n a la luz lntestinal \proceso 

asexual>. Los merozoitos penetran en una célula. 

crecen. se trans.forn1an en tro.fo;:oitos. l le<Jan a 

esQu l znnt.cc::~. vue l VL' 

nuclear y da luqar a los ll16H·o.:01los ae sequnda 

generación. A partir de e!>-te muir.Cinto se in1c1~ 

la gametogon1 a; los mero.:'01 tos con l nformac: l on 

genética masculina o remen1na. se l.ntr-oducen en 

otra célul.1 del hospedera ct·ecen v dan lUQéllr 

seoun 

macrogametoc1~os precursorc.~s de mac:t"O V 

m1cr·ogamotos. las c.t•lulas con in1crogr.mt?tos se 

rompen y l1beran a estos elementos biflagelados 

18 
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oue van a 1 a busque da de las macroqametos para 

1ntrouuc:1r-se V la .fr.:>c:unddc i On, 

resul tcu100 de eol lo un huevo o cigoto que deberá 

salir con las heces al medio i.'\mb1ente e:(terior, 

51 las condiciones de temperatura, humedad 

ox!genü son fLwurable~ •• el c1qoto continua su 

desa.rrol lo 1n1ciándose la terc.:er a etapa o 

espor'ogon1a. El c1toolc"'\Sma qr·anular del c:iqoto 

se condensa y 1L1eqo 'je d1v1de para dar lu9ar a 

la -formación de los esporobl•stos, que ae 

subdividen dando lugar a los esporoqL11stes, con 

madurez, ( 14>. 

Los coccid1os se l'eproducen en e?! intestino del 

Clf> JOVi'l.SJÓn V 

destruvenda las celulas inteo::;t.1nalc_-'!s, primero 

absor·cion y 



ofavorec:: iendo 

9ecunda.r1as, 

las 1nfecc1 ones oact:er1ane.l.S 

determinando el aumento 

peristalt1smo con pérdida de electrólitos 

agua, ( 13>. 

de 

Las tn~ecciones coccidialeo se autol1m1tan v la 

l'"eproducc1ón asexual no continua tndefinidamente 

por lo que en ausencia de re1nfecc1ón, solo 

ocurre un ciclo de desa.1-rol lo. Sin embarqo, en 

condiciones nc.\tut·ales. tienen luq.:1t- in-fP.cc1oneo:i¡ 

repetidas, (lb>. 

SIGNOS. 

Los signos el ín1co6 consisten en una diar'rea 

verde o café amar1 l lenta. oue puede tener 

estrías sanguinolentas, especialmente cuando 

esta caw3ada por las espec:1es mr.ts virulentBs, 

116). 

Generalmente se presenta en animales Jovenes, 

corderos de 1 a 5 meses en -form·a aguda mtentrus 

que en los a.dulto5 es ct·óntca, (16>. 

20 



El período di:? 1ncuo.-=.c1011 varlcl Ot.•ot:.r1u101100 •1c , .. , 

espec1e involl•Ct .. •ua " !le cun~1oer ,--. 

semanas (10). d~ 14 a 18 dias l~'· LuSo s1qr10~ 

clínlCLJS cons1sten ~n 

amar1l lenta. oue ouede tener 

!ia.nqu1nolenta-=;. OLIF.de hcltlr:ot· Olc•rrea t1r.o>morre1Q1c-~ 

aunQue en la mavor 1 a de los casos puede 

present+.Hf.e. tJut!dE' tiac:_ivt· dul.:11 1.HJrJ0m1r1"1, aln•· 

c313' anemia. 1napcni::·r1c1a. ocb1l1de1d v .. ,¡J,·r11dñ ae 

peso, <16>. La d1a1·r·ea nemor·r·oqir:4' no ha s1ao 

observada en esturHos r·eal1=: .. i.do<; en Me, 1co. (3.•. 

l...A cocc1d1os1s suele causar- una qran tasa ae 

infecciones subclín1cas o d1arre'"-'- v ct1st:intnr1a. 

l::..r1 rt lqunos CCISDS riel.Y üPC'•l la V 1,'< 

oe l" entermedad se c.:~...-acter1za J.)Or d1sm1nuc..1on 

de las tasas de crec1m1ento v oroducc1on. t6>. 

La diarrüa t.,uele cont1nu .. u· durante> dos smnanas v 

aurnn..1e 105 rorch?r·os puadHn mor· 1 ,. ~ t..ansecl1enc l• 

de ella o de de~h1dr·cüiK11'.1n. lA 

recupet a no 

mortalidad oue supen~ el ¡,, ~ .. 

3 Comt.1nic:ac 1 (ir1 orrsonal M. V, l. J. '' 1 fr-edo 



L.a st.?vEn·1cc;td de los signos esta en función del 

t.=1muño de la infección 1n1c1al. Si dicha 

infeccion es baja la enfermC?dad clínica puede 

Que nunca apcH"eó':'Cll.. t lbi. 

desarrolla 1nmun1da11 pero suele 

cent inuar el 1m1 nando un oequeño ntimero de 

01JQutstes durante el resto de su vida. <16). 

LESIONES. 

L.as lesiones var1.an con la especie de ~ 

imo l 1i:ada, ~lb) • 'ta. que las especies de 

1n·pqrt ... ~11.: t.J c1ir11C;'I =,nn FtmPrlA ovinoid.¡;1¡ll1s. 

~ovina, ~ ~. y las de menor 

v1r·ulenc:1a son 

c:rands-..111s, t1mvr-1a ~. ~ gr·enulos9, 

t..l.m!U:..le punctata v ~ tntr1nc;;4ta, (41. 

colon v purc1on ter·m1nal del 1nt.est1no delgado 

~.(141. 

22 
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En principio la mucosa est:.a c:onqest1onada. 

adematosp V enourec1da. con o 

hemorragias difusas. El lumen puede contener" 

gran cantidad de sanqre, 

destruida y una pseudomembrana la r E.'Cllbn:_... La 

submucosa tambien pueoe estar dest.ru1da. s1 el 

animal sobrevive estas membranas ~an repuestas, 

( 14). 

Ocurre un ..:ambio morfolóqico brusco oue incluye 

Úlceras mult1focales blanco qr1sacec.\S e~ 1~ 

mucosa del yeyuno e ileón, edema y hemorragia en 

las paredes del 1ntest1no delqado y Cleplesion 

gener·al1~....'lcla de 91·.:lsa: corpm·•~t. 

H1stológ1camente hav numerosas cocc1dias en 

diferentes esta.dos de oesarr·ol lo en las calulas 

de la mucosa. qlandulat· ctel YE'vuno e l li.•1.H1. E:t 

exudado abundante en la. l~nna propia contien• 

coiulas ap1tel1ales qlandulares su~r-en nectos1s. 

hlpE'rpla.51a e h1uf~t·troT1a. ll:'.1. 

--·7'"é-·-ii·---· 
FALLá LE ORlillili 



DIAGNOSTICO. 

El diaqnd'st1co se basa en la n1stor1a del brote 

'µoc.a hlQiene>. se cncucmtrcu1 un gran n~mero de 

ooau1~tes en la.$ heces <500l1 o ma'Z'I Doqu1stvs por 

grdmo de heces •. \51. Se dr.be t(}ner en cuenta.. 

Que l<.H• l:oc:c1d1tílS pueden P.~tar en todas las 

ove 1a~ v la men~ presencia de 00Qu1stes en lan 

heces nc.i es motivo suficiente para cuaqno9ticar 

c.:occ:1du1s1s. Sic' recom1cnua realizar un exa·men 

postmot·tc·m. < 1 bJ. 

24 



Ti;ATAMJ !ONTO, 

Sulfonamidas: 

Sulfadímidina: 140 mq/kg. de peso v1a oral 

diariamente por 3 dias. 1nd1v1dualmP.nte. ,51. 

Ni tr-o.fura.zona: 

Es más eficaz contra ~ fa.1.treJ a Ltn..=i. oos1s 

d& 7-10 mg/ k:g I día I 7 di as. v1a oral, tltJ). 

Amprol iumt 

50-62. 5 mg I Kg de peso en agua o al 1mento, 

116). 

Lasalocidaa 

4.3 mg I l<g de peso vivo, v1a ot·al, (7). 

amprolio v lasalosida. controlan la coccidios1n e 

increm+n1tan 1~1 e-t=1c1enc..1a oe 10~ ut ll 1:.,,~cton 11et 

alimento. t·educ tendo la deqr~dac 1 on de la!\ 

proteinas 1·uminales, ( 11). 



E.1 tralilmlento debe ser' -forma 1 ndi v:i. dual ya 

que !:tolo deben de tratar a los animales 

c. l 1 n1camenle enfer-mos. no se debe tratar de 

r.dim1nar oor c:ompleto la carqa paras1tar1a Yi'I 

que se requ1ore de una pequeRa carga para crear 

1nmun1dan. No se deba de suplementar 

c:oc:.<..1d1usti~los ya 4ue b1oque?an el uso de 

v1t.am1nc"\s a:fectc1indo el desarrollo del animal. 4 

26 



27 

O B J E T T V O 5 • 

* Estudiar el comportamiento epizootiológico de 

~ spp en ovinos de diferentes edades en el 

Doblado de Jc:i.l.a.tla.co. estado df! Mé>:tco. 

Analizar las viariaciones en dicho 

comportam1ento para que posteriormente aean 

propuestas medidas adecuadas para el control de 

aste parásito. 

* Conocer las di~erentes especies de ~ que 

se desat rollan en los ov1no5 de dicho pot))ado. 



M A T E R I A L Y M E T O D O S • 

Material biológico: 

Seis t•ebaños de la .::ona de Jala.tlaco. estado dP. 

México, lO!i animales tiennn una gran 1n-fluenc1a 

de la ra;:a suft=olk, cnn 1ndiv1duos ao d1fgr~t1tcs 

edades • maneJo a base de paston:?o diurno v 

encierro nocturno. Se menc1on" el n(1mero de 

borregos promedio que hiilb1a va QLte los ..-enaños 

no ten1an una población -F1Ja. Los rebaños se 

identificaron con numeres en ot·den progresivo. 

reoano con 111 borreoo~ Ut"OrtlEtlllOo 

rebaño 2 con 29 borregos promedio. 

rebaño 3 con _ .. _, bor·rego!> oromed10. 

rebaño 4 con 7;; borregos pFomed10. 

rabia.ño !'< con 91 hor rcqo~ orf'.lmF'lr1ln. 

rebaño b Con 9b borrego!S promedio. Este Jltimo 

se integre. al gntPL1 E.'11 el mes oe mavo. 
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Los animales se local i z"'ron en di-fenintes puntos 

del poblado reL1b1cr·on un munv;o dtfer-enle 

dependiendo del criterio del prop1etar10. 

Ld .'ll1mentac1on de los ovinos es po,- trad1c1ón a 

ba~e de pastoreo y er1 esta zona se reali?a este 

pastoreo en d1farnntos puntos del pobl."do 



Oescr ipc i ón de áreas Lit i l i :;::ada!=i para pastorear. 

Zona de "La 1 aguna". 

E.sta es una zona de ejidos que se encuent ,-¡¡ ~ un 

nivel más baJo en 1a qLte se estanca el .igua e11 

epoca de lluvia. Ahi se pt·act1can oive~so~ 

cultivos. y los residuos de los mismos sirven de 

alimento a los ovinos durante algun tiempo. as1 

como los P"stos v d.lgas. los ovinos loman .aoua 

de pozo o de ''La lagLrna". Se ene ierran en 

corrales durante la noche y muy temprano se 

sacan a pastorear. los corrales se mueven hacia 

t.?l 1ntcr iur· de la l~guna con-t~orme ci.van:'.a la 

época de secas y cuando empiez~n l.a!ii l luv1as se 

retiran del lugar. 

''Aqua de 0~1aros''. 

en donde pastan los ovinos en epoca de lluvia, 

i;isneralmente los desparas1tan al l leqar a este 

lugar. 
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Jalatlaco. 

Alqunos anim.:tlcs se encuentran siempre en el 

poblado v pasan mucho tiempo en el corral. cero 

los sacan a onstoreur en luo.3ras muy cercanos en 

donde solo consum~n pasto. 

Lo& dnimales ~e comercializan principalmente 

cuando son corderos sin ninguna selección y los 

an1male~ que no se venden se quedan en el rebano 

y sirven como r '-!productores. DEo"pend1enda de las 

necesidades económicas del prop1ctar10 así como 

de la demanda. se venden los animales a 

CUJlqu1or cd~d y pe~n. lndi5t1ntamer1t~ Llel sexo. 

Se cree que los niveles de supervivencia de los 

corderos son muv elevados ya que su esta.do 

nutr1cional v el de la5 borregas permite un 

desarrol lr• udnicuar:1n e impide 11ue las 

va que tienen lugares para pa$tat- todo el a~o. 



El manejo sanitario que reciben los an1malE<s e!:: 

Desparasitación: Esto se rE.'aliza a cr1ter10 t.1'.:.>l 

Rrop1etur10 sin ningun P''ograma y sin el 

conocimiento de lo oue es desparas l tar y con el 

primer producto oue ccms1ouen. 

Bañosr Gencr~lmente contra p10Jos. 

Vacunas (bacter1na triple)& esto lo realizan con 

al criterio anterior, son saber lo que es una 

vacuna y con el primer producto que cons1quen o 

por recom"-.~ndac i one!i ne at ros oroouctores. 

Vacuna contra seoticemia hemorr~q1ca. 

El niansjo zootécn1c.:a que reciben es 1 

Esqui lar1 e~;to generalmente lo h~cPn ellos 

m1smas. aunque en rar·~s ncas\ones pagan p~ra qu~ 

se lo hagan. 
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Suolemontar s~l: cuando au1er-en. 

Descolet qen~ralmentc lo hacen con liqa. 



UBICACION DE LA F'llBLf\CJ í•N. 

Jalatlaco. Esta.do de Me;;1co. 

Lonc;ptua: 99 qrñdO~ 0 24.~ m1nL1tos. 

Latitud r 19 grados 10.e m1nut.o-:;. 

Z: 2700 m. 

Munlcipio: 43. 

Sup. 129462 metros cuadrados. 

Clima temol.:\dO subhL1medo. 

La temperatura media anual ogcila entre 12 v 18 

grados cent:ígr-ados. La máxima incidencia de 

lluv1as se prP.sc>nta JUl1n con un Vi"IOr qve 

fluctúa entre 15(' y 161) mm. La sequ~a se 

registra en los meses de febrero v dic1emore con 

un valor menor. de 1(1 mm. 

El mes más c.il 1 do es mayo c.:011 una temperatura 

media entre 14 v :"':.· qr·ados c~nt. iat·cHlos. Pl mi?<!> 

mtá's .frie es enero con una temp~ratura media de 

11 a 12 gradog centígrados. 

,., 
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Material oe cainco. 

Bolsas col iet1 leno. quantes. mórea.dar., 

M~ter1al de laboratorio. 

h:lrco'\ Me Master·: Cc.'\mc::1r·a de Me l"lc1Sti:r Hl 4000 oe 

recuento fec~l. tubo dP Me Master. qotero, 

m1cr·uscopio •.' soJ. 5nturadct dE? cloruro de sodio 

con 1.18 orados Baumer de densidad. cuchar-ci de 

aluminio. 

Para cultivo. fr-~-;:,co-::. limoios con J.a tapa 

perforJda, sollición. de dtcromato ne potasio al 

crn·r·tE"nt.r:. l11bu 1• 1?11s"vt-?, m1ct·nr;t:t'r1.1c• out 1cn. 

V l1l"' Vtt1t lDo OC.ll},;\t" 

m1crom~tr1co c~l1brado. 

·---·Q H~IS CCN 
FALLA H OR;GEti 



ME fODOL.OG 1 A. 

Los rebaños se ubican en di-ferentes puntos del 

~oblada y se mueven dependiendo de la 

disponibilidad de los pastos. Se ~acan a 

pastorear en la mañana aproKimadamente a las 7 

am. y en la tarde aproKimadamente a la~ 5 pm. se 

encierran en pequef\os corrales de mal la 

ciclOnica o borreguera. Se (,.dft1bi.an de lugar 

dependiendo del criterio del propietario y de la 

diaponibilidad de pastos. Se mantienen juntos a 

corderos y adultos, así como hembras y machos, 

lD!i corderos se destetan solos. No 5& lleva a 

cabo la época de empadre5 sino que conforme hay 

borregas en celo los machos laa cubren. no fie 

lleva reQistro de cruza&, lo1i animales se 

comercializan indistintamente del seMo y edad 

dependiendo de la demanda. 

Por un periodo de 6 meses (enero a julio de 

1991) se realizaron muestreos con intervalos de 

1~ días. Tomando 10 muestra~ aleatorias de 

materia fecal proven1entes ~ de eilas de ovino~ 

adulto• y 5 de e: arderos en cada uno de 1011 S 

rabaRos. 
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Considerando corderos del nacimiento a los 6 

meses de edad. Cada muestra se tdenti~icb en una 

bolsa de polietileno con el grupo de edad al que 

pertenece y el nombre del dueño del rebaño del 

cual se tomo la muestra. 

Se llevaron las muestras al laboratorio de 

Parasitología de la FES - Cuautitlán donde se 

registraron para el control que se lleva en el 

laboratorio, se procedió a realizar la prueba de 

Me Master que a continuacidn se describez 

En el tubo de pl~stico se coloco solución 

saturada de NaCl hasta la linea in'ferior, 

después se agreQa materia f'.ecal (2g.) hasta la 

segunda linea y se homogeneizo la muestra, por 

Último se agrego más solución saturada de NaCl 

h•sta la Mdrcd superior, se tomó con al ootaro 

una muestra de esta solución y se colocó en 1 a 

Cámara de Me Master, la cual se observcf en el 

"'icroscopio después de dejarla reposar 4-5 

minutos, se llevo' a cabo el conteo de los 

ooqu1stes, se multiplicrf el número dE• ooqui5tes 

por :50 para obtener el m1mero de ooqu1stes por 

gramo de heces. 



Las muestras en las que se encontró mayor 

cantidad de ooquiste se cultivaron de la 

siguiente manera: Cada muestra -fecal se 

suspendió en solución de dicromato de potasio al 

2.54 y se incubaran por 4-5 días a cinco grados 

centígrados. El sedimenta de esta suspensión se 

lavo con agua, se suspendió en solución salina 

saturada y centri.fugada por tres minutos a 300 

rpm <B>, los ooquistas se colectaron de la 

superTicie de la solución, colocándose en un 

portaobjetos y coloc.1ndoles cubreobjetos 100 

ooqui&tes se diferenciaron y midieron usando el 

objetivo de seco fuerte C400 x> de acuerdo a las 

características naorfol óQtcas y dimensionales 

descritas por s~ulsby (1988). 

Los datos vnc.:ontrados. de todos los rebaños. so 

aoruparon ya que el numero de muestras por 

rebaño era bajo y no representativo de lo Que 

ocurre en la zona, los datos se separaron 

únicamente de acuerdo al grupo de edad <corderos 

y adultos>, y especies de parásitos. 

;,9 
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R E S U L T A D O S • 

Datos climatológicos. 

tm 

enero 11.2 

febrero 11.1 

marzo 11.4 

abril 14.b 

mayo 14.7 

junio 14.2 

julio 13.4 

Datos tomados de CODAGEM. 

tm.tamperatura media en 9rado• cent{grado9. 

39 

pp 

0.1 

0.2 

0.4 

4.5 

3.9 

4.3 

3.0 

PP• precipitación pluvial media del mes en 

milímetros. 



ADULTOS Número d" muestras mue: tras 

oosittvas 

enero 25 13 

febrero 30 22 

marzo 17 14 

abril 55 22 

mayo Sb 32 

junio 47 4Cl 

Julio Sb 50 



J 1 

CORDEROS. Número muestras muestras 

positiva5 

Enero 25 14 

febret·o 25 24 

marzo 14 13 

abril 55 49 

mayo 53 3b 

Junio 46 39 

Julio 56 50 



Especies de Eimeria encontradas en orden 

decreciente. 

s... l2l!..i..ru! 22 X 

E. parva 17 X 

s... arlgingi 12 X 

&.... ffil!l'...!l1 10 X 

¡;_.._ granulosa 10 X 

&.... 2Yi"2i~!!lli21 9 X 

&.... cran~allin 6 X 

s... gum:;~at!! 6 X 

s... lliÜ..l.i!!;! 5 X 

S... absata 2 X 

g_,_ iotr¡n!;;at:i! X 

42 



El manejo que se practico durante el transcurso 

del presente trabaJo fue: 

En Rl tebaRo n~merQ se d~~pnras1to cnn 

rafoxanide en enero v Julio,. aplicó la bacterina 

triple <carbón sJ.ntomátJ.co. edema maliqno y 

pasteurelos1s> en ~ebrero y en marzo. 

En el rebaño n6merc 2 se desparas1tó con 

closantel en ~ebrero 

En el rebaño ' numero 3 se desparasitó con 

albenda~ole y levamisol en marzo. 

En el rebaf;o nÚroP-ro 4 !le aplicó lA bacterina 

triple en febrero. Abril y junio. 



En el rebaño numero 5 se ap l 1cÓ 1.:1 vacuna contra 

septicemia hemorrágica en enPro. h~cterina 

triple en febrera. despar·asitó con lo:.>v~m1sal en 

mayo y baño a los animales en Junio. 

En el rebaña m1mero 6 se de~paras1tó con 

toltrazaril en abril. 
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D I S C U S I O N • 

La coccidiosis es un problema presP.nte en los 

ovinos del estado de México. como lo reportan 

BaAuelos (1987) y Peña (\990>2 representando una 

limitante en el de..-.;arrollo de los an1maleo;:;. En 

el presente trabajo se observo que tos corderos 

eliminaban mayor número de ooquistes • como lo 

reporta la bibl 1oqra.fi3, esto es debido a la 

inmunidad adqu1r1d~ y a ltn incremento en la 

resiGtenc1a natural del hospedero con la edad, 

<Peña ~ 19qOl. 

La inmune depresión c:ausa.da por s1tuat:1ones de 

estres se refleja en nn aumento subsecuente en 

el rn~mero de ooqu1stes el1m1n.:J.dos. esto es 

reportado por varios autore5 como Blood (1q95), 

Duiroz (1984), Soul'!>hy (1900). In-; cuales 

m~f1Ctonz,n que el •"'~tr~!:\ OFOr.h1r:e 11,rnunn den1-"''5tOn 

en los aniwales h.acienelolos más ~l\~cepttbles a 

las enfermer1ad~s. ti'tmh1Pn "óf.I he\ df1scr1t• Que 11"'.s 

cond1c1ones ue htQlenc favor-ucen o de\'if-avorecen 



el desatTollo de las inf-ecc1ones. no,- lo QUP 

consideramos que la l1berac10n de ooau1stes se 

puede relacionar con las r:ond1c1ones de los 

corrales que albergan a los ~nJtna1es Jas cttale"

fueron var tablas, pero en qene1·a1 Jos an1maleCJ 

se encuentr-an hacinados. <t.3 anlfll.:\}e-,, por mP.tn:

cuadrado en promedio, tomando en cuent~ corr~les 

de bO metros cuadrados en m·nme<110> suc lO'f>. ya, 

que rara vez los 1 imoian, meJor esperan a 

moverlos de lugar; a la intemperie ya que no 

tienen techo ni cubiorta por n1ngún lado: 

también la podemos relac 1onar c:on las 

cond1c:1ones de t.•stt e<::. como Pl rj, ...... (.-01'~ 

esqui la. cabe mene ionar que (1e esto no se 

tomaran datos n1 se 1 levn ninqttn control por lo 

que proponemos, que se lleven a cabo rstud1os a 

este r&specto, para establecer las condiciones 

que propician la presencia del pat·ctisito en 

estudio en estrl ~ona. 



Se cree que las condiciones climatológicas mas 

-favorable5 para el desarrollo 

la temporada de lluvias, 

hacinamiento de los animales. 

del parásito fue 

así como el 



Las especies de Eimeria encontradas en el 

presente trabajo ~ueron ~ ovina , ~ ~' ~ 

arloingi. ~ ~' ~ granulosa. 

Como se puede observar en toda la zona se 

encuentra presente el parásito, por lo que se 

propone realizar un programA de educacídn a los 

propietarios de los rebaños para proponerles 

medidas adecuadas de cent.rol del parasito así 

como programas de manejo zoosani tar io de acuerdp 

a la zona. y3 que en un pr1ncip10 estos no 

cuentan siquiera con el concepto de manejo y las 

actividades oue realizan no son planeadas. 

Cabe mencionar que el muestreo se realizó 

aleatoriamente, ya que los animales no se podían 

marcar. Como los animales ise comercializan 

dependiendo de la demanda y las necesidades del 

propietar 10 y las borregas partan todo el año 

los Yebaños no permanecieron constAntes. 

48 



e o N e L u s 1 o N E s • 

* La coccidiosis esta pretSente en la región vn 

los reba~os estudiado~. 

Las e i neo especies 

encontraron con mayor +recuencla en orden 

decreciente fueron 

• Los corderos presentaron mayor el iminacidn dr 

ooquistes de Eimeria spp Clue lo!l adultos 

pt'esent.ando~e alqL•nos 

presumiblemente debidas a la coccidiosis .. 

* Lo.s propietarios de los rebaños no ilev~n un 

manejo zootécnico ni ~An1tario .. 

f: Se sugiere realizar un pt·uc11,~mñ zoos.=tn1tcH 10 

para estos rebaf\os en el que se meJore• 

principalmente las condiciones de h1qiene y el 

manejo. 

MO Uf?:l 
ü1W1fü.b~ 



R E e o M E N D A e 1 o N E 5 • 

Estas consisten P.n el tratamiento individual de 

los casas clínicos causadoo; quizá por las 

especies mas virulentas de Eimg_1:J..g. las cuales a 

<fin de cuentas no son graves ya que estas son 

detectables y dan lugar a una sol ida inmunidad, 

son de mJs cuidado las especies menos virulentas 

las cuales no estimulan el desarrollo adecuado 

de inmunidad pero da Plan Jos para.metros 

productivos por esto que el control va 

encaminado este tipo Ue coccidiosts, la 

separ·ac1ón por edades p.::i.t a la suplE'mf~ntación dE> 

corderos los cuales son v!ct1mas ~áciles de las 

parasitosts, se puede cambiar el corral donde 

duermen cada c1nr.o di~c; para reducir la 

tnoestión de ooqui~les m~jorando las candic1ones 

de híoiane de 105 corrale5. así como reducir la 

humedad, 

actividades 

reducir 

como 

el 

el 

es tres 

descole 

causado pnr 

y e5quila, 

imolementar baños per iód1cos para el control de 

las paras1tos1s externae., planear un calendario 

pro~1 l.tct ice de acuer-do a lau enfe1·medñdes que 



prevalecen en la zona y de acuerdo a los ciclo§ 

parasitarios y condiciones climatológicas que 

favorecen el desarrollo de parásitos. Por 

ejemplo desparasitactOn antes de las lluvias y 

antes de la ~poca de nacimiento de carderos. 

Seria también útt 1 el control de la época de 

empadre para facilitar ~l manejo on qrupo de los 

corderos. 

f'.esulta al90 utópico pensar en que se lleven a 

cabo todas estas recomendaciones pero en la 

medida en que ae real iccr1 11'ejoraran los 

resullddos ¡ e5tO €\lrntara ~ lo~ productor-es a 

intere>;;¡ars~ por este t \po <iP proqramas para que 

obtengan mejores ganancias. 
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