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RBBUlll!H 

Los objetivos del presente trabajo fueron analizar 

cuantitativa y cualitativamente la eliminaci6n de ooquistes de 

~ JU!R determinando el porcentaje de las diferentes especies 

encontradas y la variación de estos porcentajes en ocho 

explotaciones ovinas con diferente nümero 

Fr1o, México. 

poblacional en R1o 

Este trabajo se realiz6 en el poblado de R1o Fria, México, 

ubicado en el kil6metro 63 de la autopista México-Puebla, a 3000 

msnm; con latitud norte 19º 20 1 , longitud oeste 98° 40 1 • 

Se estudiaron ocho rebanes ovinos con diferente 

n~mero poblacional sU111ando en total 326 individuos, realizando 

tres muestreos por cada rebano con un intervalo de quince dias 

entre uno y otro, tanto para corderos como para adultOs. Las 

muestras recolectadas se procesaron en el Laboratorio de 

Parasitologla de FES-e cuautitl4n, UNAM, mediante las técnicas de 

flotaci6n y Kac Master. Se observó que el nümero de ooquistes 

decreci6 hacia las poblaciones con menor nümero en corderos 

mientras que en los lotes de adultos permanecia constante. 

Se encontró una frecuencia para ~- crandallis de 32.4\; 

E· ~ 26.2% y t. ~ 17.2\ en corderos mientras en adultos se 

observ6 el 31.2t para R· crandallis, 25.4\ en R· RiU'.l!ll. y 12.9\ en 

E· ~ con un comportamiento similar en los ocho rebaftos. 
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Las infecciones siempre fueron mixtas componiéndose de 6, 

7, 8 y 9 especies, predominando las infecciones formadas por 7 

especies (62,5\), 

La presencia de las especies encontradas es del 100% 

para ~· crandallis, ~. wu:J!ll, ~. ~. ~. ~ y ~ • .ll.IÜ.lJ.l!ll_; 

75\ para ~. intrincata y ~. lU'.l.2.in.!¡j.; 50\ para ~. granulosa y 

un 25% ~. llhl!lltA· 
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1. Ill'l'llODUCCIOJI 

1.1. DBl'IllICIOH 

La coccidiosis es una enfermedad infecciosa, parasitaria 

producida por protozoarios pertenecientes a la familia Eimeridae; la 

cual afecta a todos los animales domésticos. En qeneral se presenta 

en animales j6venes en forma cllnica y en adultos en forma subcl!nica, 

se caracteriza por descensos en las tasas de crecimiento y 

productividad. Estos parásitos manifiestan una alta especificidad del 

hospedador, ciclo de vida directo y se reproducen con facilidad 

(Ensminger, 1973; Kelly, 1983; Romero, 1984; Méndez ~ í\l.., 1985; 

Blood li J!.l¡ 1986; Cuéllar, 1986; Green tt J!.l,, 1990¡ Gregory fil;. J!.l.., 

1990¡ Pefta, 1990). 

otras formas de nombrar a la coccidiosis son: disenteria 

coccidial (Jensen y Swift, 1982), eimeriosis de ovinos (Quiroz, 1984), 

enteritis hemorrágica, diarrea sanguinolenta (Cuéllar, 1986) y 

disenteria roja (Haberman, 1986), 

Los protozoarios del género Eimerio son parAsitos 

intracelulares del epitelio de la mucosa intestinal. Llevan a cabo 



dentro del hospedero una reproducci6n asexual (esquizogonia), y otra 

de tipo sexual (gametogonia). Fuera del animal, en el piso; las 

coccidias se reproducen asexualmente (esporoqonia), dando origen a 

ooquistes esporulados que son infectantes ( soulsby, 1987). 

1.3. CLASIPICACION TAJ:OHOllXCA 

~pertenece al qrupo de los protozoarios, los cuales son 

organismos unicelulares considerados dentro de loe animales más 

primitivos, son eucariontes, es decir, con el nQcleo encerrado en una 

membrana. 

La clasificaci6n del género lUmlu.:i.A segün Levine ( 1980) citado 

por soulsby (1982) es: 

Phylum: Apicomplexa 

Clase : Sporozoea 

Subclase: Coccidia 

Orden Eucoccidiida 

Suborden Eimeriina 

Familia Eimeriidae 

Género ~ 



Los pertenecientes al género ~ producen ooquistes con 

cuatro esporoquistes, y cada uno de ellos con cuatro esporozoitos. 

Dentro de la familia Eimeriidae, ademá.s del género ~ se 

incluyen ~, ~ y Wenyonella. 

1.4. CICLO BIOLOGICO 

cuando el ooquiste infectante es ingerido por el hospedador 

adecuado comienza el desenquistamiento por medio de tres estimules, el 

C02, la bilis y la tripsina (Jackson, 1962¡ Nyberg ~Al·• 1968). 

Se ha visto que los esporozoitos invaden el epitelio intestinal 

en la punta de las microvellosidades, donde son ingeridos por 

macr6fagos y transportados por ellos a través de la lámina propia 

hasta alcanzar el epitelio de las glándulas de Lieberk.hun. A este 

nivel abandonan a los macr6fagos y entran a las células epiteliales 

(Soulsby, 1987). 

REPRODUCCION ASEXUAL O ESQUIZOGONIA 

El esporozoito al penetrar a la célula cambia a trofozoito, se 

divide y días después se transforma en Asquizonte (primera generaci6n 

de la esquizogonia) que dará origen a la primera generaci6n de 

merozoitos, al d!a tres postinoculaci6n y al d!a diez ya están 

maduros, se redondean y se convierten en trofozoitos que por fisión 
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binaria da la segunda generación de esquizontes, dando la segunda 

generación de merozoitos a los diez y doce d1as postinoculaci6n 

(Soulsby, 1987; Gregory, 1990). 

La segunda generaci6n de merozoitos puede dar lugar a una 

tercera qeneraci6n o más generaciones de reproducci6n asexual o 

diferenciarse en formas sexuales o gametos (Soulsby, 1987). 

REPRODUCCION SEXUAL O GAMETOGONIA 

El d1a dieciseis los progametos maduran en gametos, que se 

diferencian en microgametos (formas masculinas), y macrogametos 

(formas femeninas) (Gregory !!!<.Al., 1989), 

El microgamonte al aumentar de taman.o, divide varias veces su 

ntlcleo con la producción de un gran nQ.mero de microgametos (Gregory ~ 

Al·' 1989). 

La ruptura del microgamonte deja en libertad a los microgametos 

que con ayuda de sus flagelos van en busca del macrogameto y lo 

fertilizan, entonces se constituye un cigoto y se completa la pared 

qu1stica. 

REPRODUCCION ASEXUAL O ESPOROGONIA 

El ooquiste es expulsado de los tejidos y pasa al exterior, con 

pocas excepciones la esporulaci6n no ocurre hasta entonces, se forma 

primero un esporonte que se divide y forma cuatro esporoblastos, los 
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Fig. l OCJQIJI!ITE EllPtlllll.ADO DE ~ 

Al MICROPILO 
BJCAPA EXTERNA DE LA PARED DEL OOQUISTE. 
CJGRANULO POLAR, 
DJCAPA INTERNA CE LA PARED DEL OOQUISTE. 
E>ESPOROZOITO. 
FJESPORCCUIGTE CON DOS ESPOROZOITOS Y CITOPLASMA RESIDUAL. 
DJCITOPLASMA RESIDUAL DEL OOOUIGTE. 
HJCITOPLASMA RESIDCAL DEL ESPOROQUISTE. 

Fu~nte. Olsen C1977). 



Fig. 2 Ciclo biolGgico de IU.t!lm::iA llP• li.odificado de Soulsby>. 

• @J 

A> Inoestión de ooqutstes esporulados. y liberación de 
esporozoito!i. 

9) P~tlM!f""a generación de esquizogonia. 
C> Segunda generación de esqutzo0onia con •ioraciOn de 

esqutzontes 
D> Segunda generación de inerozoitos, iniciación da la tercerd 

generación de esquizogonia. 
E> SeQunda generación de 11terozoit05, iniciación de la formación 

de macrogaNetocttos. 
F> Fertilización de los 11icr-o0wnetos a los 1aa.croga..etocit09 con 

la formación del cigoto. 
G> Ooquiste-.:::; -fuera de la cétuta,pasan al exterior para dar paso 

a la esporogonia. 
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cuales posteriormente se transforman en esporoquistes que rinalmente 

dan lugar a dos esporozoitos quienes con humedad y temperatura 

adecuadas pueden poseer alta lonqevidad (hasta diez meses) y 

posteriormente ser inqeridos (Blood ~Al·• 1986¡ Soulsby, 1987¡ 

Greqory il lll· , 1989) • 

1.5. PRIHCIPALBS ISPZCIBS 4• ~ 

Las principales especies que afectan a ovinos son: 

¡¡. ~, };:. crandallis, fj • .fru.!r.tl, ,E. granulosa, ,E. intrincata, g. 

ovinoidalis, _s. mli.M, E·~, ,E. 12rn, E· gonzalezi, E· A.r.l.2.i.ngi 

(Quiroz, 1984). 

Las especies más virulentas seqün soulsby (1987) son: 

B· S!:l.Úlil., B· ~. B· Al'.l.2.1.ngi, B· ~. y ~. oyinoidalis. 

1.&. BPIDBHIOLOGIA 

Blood il Al·, (1982) y Cuéllar (1986) mencionan que para la 

presentacl6n de la coccidiosis en una explotación se requiere de la 

presencia de factores de tipo determinante y asociados. 

Dentro de los primeros se encuentran: 

La hwnedad, ya que se requiere sea superior al 25t, para 

la maduración y supervi vencla de un ooquiste. Es necesario que en las 
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instalaciones exista también mala higiene, es decir, la contaminaci6n 

del alimento y el aqua por excremento infectado con ooquistes es el 

medio de trasmisi6n más comtin al ser ingeridos por un hospedador 

susceptible. Otro factor determinante es la edad, ya que el 

padecimiento de la enfermedad es después del destete, hasta los 

cinco meses, esto es porque estudios recientes han demostrado 

que los anticuerpos calostrales y el desarrollo de la microflora 

disminuyen la susceptibilidad (Blood J!J; Al·• 1986¡ CU6llar, 1986¡ 

Gregory, 1990). 

Los factores asociados son los que sumados a los factores 

determinantes, proporcionan las condiciones favorables para que se 

presente la coccidiosis, dentro de estos factores están el 

hacinamiento, corrales muy cerrados con poca ventilaci6n, pisos poco 

permeables y que permitan la acumulaci6n de liquidas y el estrés 

provocado por todas aquellas situaciones que produzcan tensi6n en los 

animales, tales como: castración, vacunas, destete, trasquilas, 

excesivo manejo, etc. (CUéllar, 1986). 

1. 7. l'A'l'OOEllXA 

Posteriormente a la ingesti6n de ooquistes, los esporozoitos 

invaden las células del epitelio intestinal ejerciendo una acci6n de 

tipo mec.1nico al ocupar el citoplasma de dichas células, y una acci6n 

expoliatriz cit6faga al alimentarse de dicho citoplasma. se produce 

compresi6n del nO.cleo célular ocasionalmente acompaf\ado de hipertrofia 

célular, ejerciendo presi6n sobre células vecinas (Gregory, 1990). 



El dal\o célular de mayor impacto es ocasionado en el momento de 

la liberaci6n de las fases asexuales del padsito, ya que al salir de 

las células las destruyen, provocando hemorragias, inflamaci6n, y 

pérdida del epitelio, lo cual se traduce en una alteraci6n de la 

motilidad intestinal provocándose diarrea mucosa o sanguinolenta y por 

lo tanto deshidrataci6n por pérdida de 11quidos (Gregory, 1990). 

En ocasiones las lesiones pueden ser transitorias, sin embargo, 

las Areas con mayor dan.o no pueden regenerarse y quedan denudadas, 

ocasionando s1ndrome de mala absorción {Soulsby, 1987; Gregory, 1990). 

1.B. SXGNOS CLXNXCOB 

Les signos cl1nicos se presentan en el animal después de un 

per1odo de incubación el cual puede ser variable, en promedio es de 

doce a veintidn d1as. Blood y col., (1982) reportan que puede 

comprobarse fiebre moderada en etapas tempranas, pero que en la mayor 

parte de los casos cl1nicos la temperatura es normal o subnormal. 

Para Alegria (1982), la temperatura se eleva ligeramente dependiendo 

de la invasión bacteriana secundaria o de la penetración de algunos 

merozoitos al torrente sangu1neo, cuando penetra al mdsculo liso. 

El primer signo que se observa en los animales enfermos es la 

eliminación de heces pastosas o diarréicas de color verdoso o café, 

que en pocas ocasiones se encuentra acompai'l.ada de estr1as de sangre. 

La cola, el perineo y los miembros posteriores, están sucios con 

apelotamiento de heces y lana (CUéllar, 1986). 



Les animales se encuentran deprimidos, en posición recumbente, 

con inapetencia, posteriormente hay debilidad y pérdida de peso 

(Quiroz, 1984; Blood §t Jll., 1986; cuéllar, 1986). 

La diarrea puede durar hasta dos semanas, pudiendo provocar 

deshidratación, que se hace más evidente por el, hundimiento de los 

ojos (Ciolca i:J;. ;U.., 1982). 

Spindler (1965), asocia la p.Hidez de las mucosas, la ca1da de 

lana de hombros y cuello, con el no.mero de ooquistes liberados en el 

pico d~ la enfermedad debido a la desnutrición o falta de absorci6n 

que se presenta en ese momento. 

Aunque la mayoria de corderos se recupera, los que padecieron 

la enfermedad en forma severa llegan a quedar subdesarrollados, siendo 

ineficientes desde el punto de vista productivo y son además 

portadores del par6sito (CUéllar, 1986; Green Ji!t. Al·• 1990). 

En algunos ovinos generalmente adultos, la infección pasa 

desapercibida con signos clinicos inaparentes, mostrando a lo sumo 

leve pérdida de peso y lento desarrollo. 

1. 9 • LBBXOllBB 

Los par6sitos principalmente lesionan el epitelio y 

endotelio intestinal, el dafto varia dependiendo de las especies 

implicadas (Gregory, 1990). 
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Las lesiones, provocadas por la destrucci6n de células 

epiteliales, ocasionan transtornos funcionales, sin embargo, todo 

puede volver a la normalidad al ser reparadas las lesiones por células 

que no fueron afectadas, cuando se producen infecciones frecuentes las 

circunstancias son distintas, ya que las lesiones van aumentando 

formAndose inflamaciones catarrales y hemorragias en la mucosa 

intestinal (Borchert, 1981). 

En esta enfermedad se observa una enteritis hemorrágica, edema 

y engrosamiento de la mucosa del intestino delgado, ciego y colón 

dando apariencia rugosa, en casos graves se observa ulceración o 

esfacelo de la mucosa (Blood ~ 5\1., 1986; CUéllar, 1986). 

Histol6gicamente, Gregory (1990), reporta haber encontrado 

p6lipos en el yeyuno e ile6n, manchas de esquizontes planos y manchas 

de esqui zontes de rea lee, donde se encuentra una fuerte concentraci6n 

de fases evolutivas de ~ 2Y.i.n.A. 

Otras lesiones ocasionadas por el parásito son hiperemia en la 

submucosa del intestino delgado. En la capa. epitelial de las glándulas 

de Brunner se observa inflamaci6n y vacuolizaci6n, as1 como 

infiltraci6n linfocitaria en la l!mina propia y submucosa del ile6n y 

ciego. En las criptas de Lieberkhun una excesiva inf iltraci6n de 

sales de calcio, as1 como una destrucci6n de las células de 

Globet. En las placas de Peyer hay una elevaci6n en el ndmero de 

leucocitos, y un aumento en la migraci6n de gl6bulos blancos hacia las 

vellosidades (Gregory, 1980). 
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1.10. DIAGHOBTICO 

se basa en el diagnóstico clinico, el cual se forma con la 

historia cl!nica, en donde se deben de tomar en cuenta condiciones 

higi6nicas y de manejo, as! como los signos clínicos y las lesiones, 

la edad y época del ano (CUéllar, 1986; Blood ~Al·• 1986). 

El apoyo del laboratorio es fundamental en el diagn6stico, las 

muestras que se requieren son: heces trescas conservadas bajo 

refrigeración para el examen coproparasitosc6pico, parte media 

del intestino delqado (yeyuno), en formol al 10% para el estudio 

histo16gico de acuerdo a las lesiones que se vieron con anterioridad, 

y como diagn6stico complementario se llega a hacer un análisis 

hematol6gico utilizando sangre con EDTA al 10' como anticoagulante 

(Montano, 1990). 

El diaqn6stico diferencial se debe realizar con aquellas 

enfermedades que ocasionan diarrea entre los dos y cinco meses como 

son: salmonella spp, nemátodos gastroentéricos, enterotoxemia 

(Clostridium perfringens e y o), y cestodosis por~ spp. 

(Blood n Al·, 1986). 

1.11. PROHOSTZCO 

Debido a que la coccidiosis da lugar a un s1ndrome de mala 

absorci6n, una mortalidad del orden de 3.5 a 10\ y un retraso en el 

crecimiento de los corderos, anorexia y emaciaci6n, el pron6stico 

econ6mico en animales en desarrollo y el pron6stico médico en animales 

j6venes, se deben considerar de mediana qravedad (Quiroz, 1984; Blood 

~ ill·• 1986; Soulsby, 1987¡ Green, 1990), 
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i.11. TRATAMIENTO 

Dentro de los fá.nnacos má.s recomendados para el tratamiento de la 
coccidiosis se recomiendan los que se cspecífican en et cuadro 1: 

CUADRO 1 

PRINC1PIO AcrtVO Y NOMBRE COMERClALES DE FAR.MACOS 1.TTIL!ZADOS 
EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LA COCCIDIOSIS 

PRINCIPIO ACTIVO TRATAMIENTO PREVENCION NOMBRE COMERCIAL 
MONENSINA 211~:·\e 10 130 m,w1I& 

alimenlD 
~erutn 

20dlu ~DUnuamente 

~111lo~611a:•lni ·-· AMPROLIO 50. 62.'Smgh.g 50mglk¡/p.T. Amprol-sol 
d1pHO'tÍTD dun.nt. 21 d!u 
ID lgUI O lll-
mmlDpor40 
dlu. 

SULFAOUANIDINA 2¡/dl&Jtone- 2sfdlo/ 
godwtrl\86 bomgo 
d!u, POI B1eman11 

SULFAME:I'ACINA 140mg/k.glll.v. 25~··· Tres sultu 
SULFADIACINA porSdfu. do1hdiari11 
SULFAMEAACINA ln\aTllDGIL dUf&n\e UDl Trtiult& 

lntrunu1cu!ar. Hmaru.. (Sul· 
SUbcól&Dea. Cunete.cina). 

l.ASALOCIO ~~~~•mmu antes 
Ante e 

del putD h11te. 60 d.lu 
dtspuh.C:25 mgAcg 
alimenta detd• al 
da nata but.a1u HDlt, 

CLOllTETRACICLINA 1001500ll:l.gl1c.g 
SULFAMBTACINA 1n 11 tllm1n1.o. 
NrTROFUMZONA 1~··· 0.04"' dwan\e 21 diu en el 

por7dlu 6 allm1nt.o. 
0.()4jC llD 11 alimentn 

por 7 dfu. En agua 

TJUMETOPRIM 
0.013311 por 7 dfu. 

2.4 mg/kglp,T, Vnooprtm 
SULFADIAClNA 12~.'t'. 

lntrt't'8D0tt. 
lntruautcular. 
SUbtutúlea. 
por7dJu. 

TIUMETOPRJM 2.4~;9, OOtb(a 
SULFADOXINA 12 mgAcg/p,Y 

latl.TIDOI&, 
SUbcul1.ou. 
lDtr&mUlculU. 
por7d1ai. 

FUROXONA 500 mglSO kglp.v. 
otal duranle 7 dlu • 

N·F180 

••. AMVROJ ••• 



1.13 CONTROL 

Los factores ambientales como la temperatura, humedad y la 

tensi6n de oxigeno pueden en gran parte afectar la viabilidad y 

longevidad de ooquistes esporulados y sin esporular, as1 como 

afectar el proceso de esporulaci6n (Horton fil; ll.l., 1954; Long, 1959., 

Marquardt ~Al .,1960; Dubey, 1970., Levine, 1973; Me. Oougald, 

1990). El coccidiostato ideal será aquel que suprima el desarrollo 

total del ciclo de vida de los coccidios, permitiendo que se 

desarrolle inmunidad y que no interfiera con la producci6n. Para que 

un coccidiostato sea eficaz deberá administrarse al principio del 

ciclo de vida de las coccidias (Blood lit ll.l., 1986). 

La acci6n de los anticoccidianos es muy buena cuando se dan 

en el alimento por veintiQn dlas, comenzando cinco dlas después de que 

los borregos comienzan a consumir alimento (Me 

oougald, 1990). Una posible medida de control serla medicar a los 

animales por medio del agua de bebida y/o los alimentos con el 

quimioterápico de elecci6n, tratar los nuevos casos que estén 

apareciendo y evitar el estrés del hacinamiento y por malnutrici6n, 

que pueden hacer que un caso cl1nico tenga mayor gravedad de lo usual, 

(Blood lit ll.l., 1986; McDougald, 1990). 

La medicaci6n profiláctica de agua y alimento con el 

coccidiostático más económico y eficaz para su caso controlará 

adecuadamente y permitirá el desarrollo de inmunidad necesaria para 

cada caso (Blood lit Jll., 1906). 
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2.13.1 COJITROL IllllDllOLOOICO 

En general la inmunidad se adquiere como resultado de la 

infecci6n natural (Blood !ll;. lll.., 1986). 

La inmunidad es especifica de especie y no hay inmunidad 

cruzada entre especies. Esta declina con el tiempo, y debe repetirse 

la infecci6n a menos que persistan organismos en loS tejidos con poca 

proliferaci6n (Long, 1990). 

2.13.2 COJITROL BlUIITlUlIO 

El saneamiento es importante en la prevenci6n de coccidiosis 

ya que el hacinamiento de animales no solamente crea estrés, sino que 

gracias a éste se produce una disminuci6n de la inmunidad y por lo 

tanto se reduce la resistencia a enfermedades como la coccidiosis, es 

frecuente que los bebederos y comederos se contaminen con las heces de 

los animales m6s jóvenes lo cual predispone a la propagaci6n de la 

enfermedad. Todo esto debe evitarse limpiando frecuentemente, 

corrales, pisos, comederos y bebederos, se debe procurar poner una 

protección para evitar que los corderos defequen dentro de los 

comederos o los bebederos, ademS.s que estos no deben estar al alcance 

de pA.jaros, perros, gatos y roedores, se debe cuidar de tener un buen 

drenaje (Blood !ll;. lll.., 1986 ). 

Se considera necesario no mezclar adultos con corderos y se 

sugiere separar por edades ( Borchert, 1975; Quiroz, 1983; Blood g 

lll•, 1986; CUéllar, 1986 ) • 

Un lugar que se contamina con excretas frecuentemente es la 

regi6n perianal. Para evitarlo se recomienda trasquilar la zona 

(Blood n Al·, 1986). 
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2.13.3. COllTROL GllllJl'l'XCO 

Se han estado estudiando métodos de crianza y selecci6n 

genética en busca de animales m4s resistentes a la coccidiosis, y 

otras enfermedades, con la finalidad de crear animales de mayor 

adaptabilidad al medio que los rodea, y de esta manera aumentar su 

productividad en todos los aspectos (Long, l.990). sin embargo es de 

baja heredabil id ad y es m6s facil llevar un buen manejo para controlar 

la enfermedad. 
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11. OBJBTIVOB 1 

I • Analizar cuantitativamente los ooquistes 

liberados por gramo de heces de ~ spp 

en cuatro grupos de explotaciones ovinas 

de R1o Frie, México con diferente no.mero 

poblacional. 

XX. Identificar cualitativamente las diferentes 

especies de ~ spp en la regi6n de 

estudio. 

XXX. Determinar el porcentaje de los distintos 

tipos de ~ spp en la ovinocultura de 

R1o Fr1o, México. 

IV. Determinar el ndmero de infecciones mixtas 

presentes entre los diferentes tipos de 

Eimeria spp, en cuatro tipos de 

explotaciones ovinas con diferente ndmero 

poblacional. 
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III. KATBRIALBB Y KBTODOB 

3.1, LOCALIIACIOB 

El presente trabajo se realiz6 en el poblado de R1o Fr1o, 

México, ubicado en el km 63 de la autopista de cuota México-PUebla; a 

3000 msnm; con latitud norte 19º20"', longitud oeste 98º 40 .. (INEGI, 

1990). 

El clima es templado subh(imedo, la temperatura media anual 

es de 13ºC registrandose la mbima en junio- julio (31° c.) 

y la m1nima en diciembre - enero (-BºC); con una precipitaci6n pluvial 

de 1180 mm de los cuales el 75\ se concentra en junio-septiembre; en 

promedio tiene 110 d1as con heladas al af\o (INEGI 1990). El presente 

trabajo se realiz6 durante los meses de abril, mayo, junio, julio y 

septiembre, con alta precipitaci6n pluvial durante los ultimes tres 

meses. 

3 • 2 • l\Jll:llALBB 

Se emplearon los animales pertenecientes a 8 rebaftos de 

borregos, es decir 326 individuos en total representatativos de la 

regi6n. 

Las caractcr1sticas generales de las explotaciones ovinas 

que se estudiaron fueron: pastoreo diurno con un promedio de ocho 

horas diarias, y encierro nocturno, con o sin suplementaci6n 

alimenticia. En épocas de secas algunos productores suplementan con 

esquilmos agr1colas tales como el rastrojo de ma1z y avena 

achica lada. 
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Los pisos de los corrales son de tierra o madera, y 

la mayor!a no cuenta con bebederos ni comederos, tampoco 

con un drenaje eficiente; existe elevada humedad, densidad 

poblacional alta, mala higiene y ventilaci6n deficiente. 

El presente trabajo se realiz6 en ovinos sin caracter1sticas 

raciales definidas, algunos encastados con raza Suffolk. No se 

tom6 en cuenta el sexo, sino la diferencia de edad entre corderos 

(entre 2 a 6 meses) y adultos (1 - 5 anos). 

3. 3. orsl!llo BXPBRrMBllTAL 

Los animales de los e rebaf\os considerados fueron divididos 

en cuatro grupos dependiendo de su tamaf\o poblacional, como se indica 

en el cuadro 2: 
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CUADRO 2 

Tl\llARO POBLACIOlll\L DB OCBO RBB.MIOB OVIHOB BBTUDIADOB 

(Divididos en cuatro grupos de acuerdo al n'llmero 

GRUPO I 

Ntlmero de 

borregos 

rebaf\o 

NO.mero de 

borregos por 

rebaflo 

150 

de su poblaci6n). 

GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

45 9 

40 17 5 

por 

------------------------------------------~----------------------
NO.mero de 

borregos por 

rebano 

35 

Almaquer y Montejano, 1993 
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El porcentaje de mus treo fue representativo de cada rebaf\o y 

fluctu6 desde un lOt hasta un 100\ de los animales, dependiendo del 

tamafto poblacional de cada uno y se llev6 a cabo en la época de 

primavera y verano entre las 7 y 9 horas. 

La toma de muestras se efectu6 con un intervalo de 15 d1as 

entre una y otra, y con tres repeticiones por hato. El muestreo fue 

aleatorio y solo en los rebaf\os pequenos se muestrearon siempre los 

mismos animales. 

3.,. HUEBTRBO 

El muestreo consistió en la recolecci6n de heces tomadas 

directamente del recto de los animales, utilizando pequenas bolsas de 

polietileno y separando las muestras de animales adultos y corderos. 

Se procedi6 a llevar las muestras recolectadas al laboratorio de 

Parasitolog1a para su inmediato procesamiento. Fueron transportadas y 

conservadas en refrigeración. 

3.5. PROCEBlUIIBNTO DB HUBSTRAB& 

Las muestras recolectadas se procesaron en el laboratorio de 

Parasitolog1a de la F.E.s. cuautitlán - U.N.A.M., mediante las 

técnicaa de flotación y Mac master, con la finalidad de detectar y 

cuantificar los ooquistes de Ei.m.m:.i.A, tanto en animales adultos como 

en corderos por ser las más confiables para este tipo de estudio 

(Kelly, 1983) • 
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De los resultados obtenidos en el anterior procesamiento se 

eliqieron las muestras de los animales con mayor cantidad de 

ooquistes. Posteriormente las muestras se depositaren en frascos de 

vidrio y se les anadi6 una solución de dicromato de potasio al 2%, en 

relaci6n de una parte de heces por tres de solución. As1 se 

mantuvieron bajo oxigenación proporcionada por una bomba de aire y a 

temperatura ambiente por un lapso minimo de 15 dias, con la finalidad 

de dar tiempo a la esporulaci6n de los ooquistes, y asi, facilitar su 

identificación por especie. Transcurrido este tiempo se centrifugar6n 

dichas muestras utilizando una solución saturada de sulfato de zinc 

como vehiculo. La velocidad a la cual se llevó a cabo esta 

centrifugación fue de 1500 rpm, los ooquistes que sobrenadaron en la 

soluci6n se recuperaron llenando un tubo de ensaye hasta sus bordes y 

tocando ligeramente la superficie con el lado inferior de un 

cubreobjetos manteniéndolo lo más horizontalmente posible, con lo que 

quedaron suspendidas unas gotas, se colocó entonces en un 

portaobjetos para su posterior observación al microscopio. 

Para la identificación morfológica de los ooquistes de ~ 

se utilizó un microscopio compuesto (Olimpus, modelo CH 2), se uso con 

un objetivo milimétrico accesorio para facilitar dicho trabajo. La 

observación de los ooquistes fue efectuada con un aumento de 40X 

tomando como referencia de identificación las caracter1sticas 

reportadas por Georgi (1980) y Soulsby (1982). Se contaron y 

diferenciar6n 100 ooquistes esporulados por muestreo de todos y cada 

uno de los hatos evaluados. 
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3.6, AllALZBZB DB RBBOLTADOB 

Este se llev6 a cabo mediante un anSlisis de varianza por 

medio del paquete estad!stico SAS, los valores cuantitativos se 

transformaron a loqaritmo base 10. 

ZV. RBBOLTADOB Y DZBCOBZOH 

La coccidiosis es un problema real que disminuye el crecimiento 

y productividad en los rebanes ovinos, ya que es una enfermedad que 

causa una tasa de infección alta. Blood ~ A,l. (1986), mencionan 

brotes que afectan el eo\ de los animales y tiende a presentarse en 

casi todoa los climas, por lo tanto es de suponer que ese problema 

afecte a animales de gran parte del pa!s. 

En base a esto, el presente trabajo se enfocó a determinar el 

comportamiento de~ en los sistemas ovinos de R1o Frie, México, 

as! como conocer el efecto del tamano de una poblaci6n sobre la 

cantidad y tipo de protozoario presente, y de esta manera contribuir a 

un conocimiento más amplio de la enfermedad con el fin de facilitar 

su prevención y control. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se dividen 

en dos partes para un mejor análisis de los mismos: 
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4.1 RBSlJLTADOS DBL AHALISIS CllAll"1'ITATIVO. 

Al analizar este tipo de resultados es importante el 

observar lo relativo que estos pueden ser, debido a los factores que 

intervienen para poder contar con un dato exacto; y entre los cuales 

se encuentran los siguientes: el t1po de peristaltismo (aumentado o 

no), lo cual influye en la cantidad de heces liberadas y por tanto en 

el nGmero de ooquistes expulsados. 

El horario de evacuaci6n de excretas. La fase parasitaria 

que en ese momento se este desarrollando, lo cual conlleva a una 

ciclicidad en la eliminación de los ooquistes y directamente a una 

mayor o menor tasa en la presentación de los mismos; el tipo de 

muestreo llevado a cabo, el cual da la posibilidad de haber muestreado 

siempre a los mismos individuos o de haber muestreado diferentes 

animales en distintas etapas del ciclo biológico dentro de un mismo 

grupo ; as! como el nt1mero de muestreos que resultó en este caso ser 

bajo. 

Estos resultados se obtuvieron utilizando el promedio de los 

tres muestreos de cada rebafio, calculando la media de cada grupo tanto 

en adultos como en corderos, y se compararon con los promedios de los 

otros ?rupos en estudio, cabe recordar que cada rebafio est~ integrado 

por diferentes namero poblacional, el grupo I (un solo rebafto) que 

tiene el mayor na.mero de animales con 150. El grupo II (que posee tres 

rebafios) con 35 a 45 borregos. El qrupo III está integrado por dos 

rebaf\os con 17 y 25 individuos. Por O.ltimo, el grupo IV se compone de 

dos rebaf\os con 5 y 9 ovinos). Cabe mencionar que no se detectaron 

diferencias estad1sticamente significativas (P> o. 05) entre los grupos 
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de rebanes y edades evaluados. 

En el cuadro 3 se anotan los promedios del n6mero de ooquistes 

por gramo de heces (OGH) encontrados en los corderos y adultos de la 

zona de estudio para los cuatro grupos mencionados. Se puede observar 

que la cantidad de ooquistes de~, eliminados en las heces, fue 

mayor en los corderos en relación a los adultos en los grupos I y II 

(1,058,7 lll! 227.5 y 941.0 :il! 351.6 OGH respectivamente), siendo casi 

similares para el grupo III (370,5 Yl! 376.5 OGH) y existiendo una 

relaci6n inversa en el grupo IV (463.2 :il! 607.5 OGH). Es un hecho 

conocido que la infección por~ se da en proporciones mayores en 

animales jóvenes comparándola con los adultos (CUéllar, 1986), como 

ocurri6 en los rebanas de los dos primeros grupos. Además la mezcla de 

edades da como resultado que los corderos, en especial los de dos a 

seis meses, se infecten en mayor nümero debido a que los procesos 

inmunológicos no estan completamente desarrollados para resistir la 

infección todav1a y los adultos siendo los pilares de la infecci6n, 

mantienen el nümero de ooquistes que liberan, ya que de ingerir más, 

su sistema inmunol6gico se encargar1a de reducirlos sin exterminarlos, 

permitiendo as1 que sigan contaminando con sus excretas el ambiente 

que les rodea, infectando a corderos o reinfestandose ellos mismos 

(Blood ñ lll·, 1986). Sin embargo, esto ültimo no ocurri6 en los grupos 

III y IV, donde inclusive los ovinos adultos del grupo IV tuvieron una 

descarga de ooquistes 23. 7 %: mayor que los corderos. Lo anterior se 

debe a que el ndmero de ooquistes liberados depende de alguna manera 

del tipo de JUutiA involucrada (Soulsby, 1987; Gregory .!!l; ll.l·, 1989) 

as! como a variaciones inmunol6gicas debidas a situaciones 

multifactoriales, tales como la gestaci6n,enferm.edades infecciosas, 
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deficiencias nutricionales, o manejo excesivo (Blood ~A}.., 1986). 

Asimismo, en el cuadro 3 se aprecia que, en términos generales, 

existi6 una disminuci6n en el ndmero de OGH de los corderos, en 

función a un menor tamano poblacional en el rebano. 

Sin embargo, un comportamiento inverso se detectó para el caso de los 

animales adultos. Este comportamiento en corderos es factible de 

explicar tomando en cuenta que una superficie de escasas 

proporciones métricas conlleva a una mayor acumulación de excretas que 

contaminan con m6.s facilidad agua, alimentos y camas, que a su vez 

interaccionan con otro factor denominado estrés poblacional (Cuéllar, 

1986). 

cuadro 3. Promedio de ooquistea 4a ~en corderos y 
borreqoa adultos de R1o J'r1o, K6xico 
(ndmero de ooquistes por 9ramo de heces) 

Grupos 

u: u:x XV 

corderos 1,osa.7 941.0 370.5 463.2 

Adultos 221.5 351.& 37&.5 607.5 

Almaguer y Montejano, 1993. 
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En el cuadro 4 se expresa el promedio de los ooquistes de 

~ liberados en los ocho rebaf\os estudiados en el cual se observa 

el comportamiento del par.ásito en los tres muestreos efectuados, donde 

el comportamiento de la mayoria de los reballos fue la eliminaci6n de 

un nQmero alto de ooquistes que tiende a ir disminuyendo hacia los 

muestreos posteriores, lo anterior apoya lo relacionado a que el 

nQmero de ooquistes tiene que ver con el ciclo biol69ico del 

parásito, se debe tomar en cuenta que se muestrearón diferentes 

individuos y solo en los rebaftos más pequenos fuer6n los mismos. 

Se espec1f ica en el cuadro 4 la presencia o ausencia de 

suplementaei6n alimenticia como uno de los factores que pueden 

disminuir la eliminaci6n de ooquistes, y en efecto en el 

si911iente cuadro, el 5 donde se comparan los promedios de ooquistes de 

~ de los rebaf\os suplementados y sin suplementar se puede 

constatar que los animales mejor nutridos son capacea de 

responder con mayor inmunidad a la enfermedad obteniendo los 

promedios más bajos, estos son los rebaftos l, 7 'Y a. 
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cuadro 4. Proaedio d• ooqui•t•• de~ liberado• an 8 rabaftoa 
ovino• con o •in aupleaentaoi6n aliaentiaia 
•n •l poblado d• R1o J'r1o, Kixico. 
(Nllmero de ooquistes por gramo de heces) 

RBBAiOB 

llUBBTREOB 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 450 12432 1800 270 5750 233 1525 250 

CORDEROS 2 1685 1200 791 160 430 333 950 217 

815 1216 250 150 250 228:·· 

10&7 4815 1269 226 2110 272 1237 231 

1 180 130 935 610 110 216 780 275 

ADULTOS 275 180 645 230 1116 300 450 350 

3 190 57 380 337 133 283 

X 227 166 545 406 521 216 615 302 

BUPLIDODITACJ:O• 

ALJ:KBll'l'J:CJ:A + + + 

Almaguer y Montejano, 1993. 
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cuadro 51 Promedio 4• ooquiat•• 4• lialliA en ovinos con o sin 
auple11entaai6n alimenticia en ocho rebaaoa ovinos en Rio 
Fr1o, Hhico. 

corderos 

Adulto a 

Promo4io 

[NGmero de ooquistes por gramo de heces (ooq/g/h.)]. 

Promedio da ooq/g/h en los 
reba6os sin suplementar 

1738 

371 

1054 

Promedio de oo/g/h an los 
reba6oa con aupl .. ento. 

845 

381 

613 

Almaguer y Hontejano, 1993 

En el cuadro 6 se determin6 como grupos bajos en ooquistes 

aquellos que en promedio eliminaron menos de 800 ooquistes por gramo 

de heces (ooq/g/h), y como grupos altos en ooquistes aquellos que 

presentaron más de 800 ooq/g/h/. La mayor parte de los grupos resulto 

ser con bajo nt1mero de ooquistes y estos son, corderos III y IV, 

adultos todos los grupos (I, II, III y IV); de estos animales ninguno 

presento cuadro cl1nico y solamente fueron más de 800 ooq/g/h en los 

corderos de los grupos I y II, en los cuales se llegaron a presentar 

algunos casos de diarrea • Hay que mencionar que no existe en la 

literatura el ntlmero de ooquistes que generan el cuadro cl1nico ya 

que también depende de la edad, estado nutricional, e inmunidad del 

animal. 
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cuadro 6. Belecci6n da loa qrupos con mayor o menor niim.aro de 
ooquiatea de .l..1Jl.t..[J.& en corderos y borreqo• adultos 
an R1o Pr1o, K6xiao. 

HUKBRO DB OOQUIBTBB DB Biaeria 

BAJO ALTO 

(0-799 ooq/q/h). (800 O llAB ooq/q/h). 

ORIJPOB DB CORDBROS IJ:l: y IV I y IX 

GRUPOS DB ADULTOS I,II,l:II y IV 

~-----------------------------------------------------------------
Almaquer y Montejano, 1993. 

En el cuadro 7 se evalua la eliminaci6n de ooquistes 

cont'orme a la densidad poblacional , se formaron tres nuevos qrupos, 

el I inte9rado por los rebaf\os 3, 5 y 6 este es el de mayor densidad 

poblacional, para este grupo se dio un intervalo de .so a 1.59 metros; 

el II grupo consistio en los reban.os 1, 2 y 7 su intervalo era de 1. 60 

a 2. 39 metros; el III y ültimo grupo se form6 con el rebaf\o 4 el cual 

tiene una densidad poblacional de 9 metros por borrego. 

Se observó una marcada disminuci6n de ooq/g/h en los corderos 

del grupo III, es decir a mayor espacio se encentro menor ntlmero de 

ooquistes lo que coincide con lo citado por Cuéllar, 1986 respecto al 

hacinamiento como uno de los factores asociados para la presentaci6n 

de la enfermedad; en los grupos II y III se observ6 un alto nfunero de 

ooquistes independientemente de su densidad poblacional, quizá. en el 
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grupo II en el cual se obtuvo el nQmero m4s alto se debi6 a la 

contaminaci6n de aqua y alimento por falta de protectores en comederos 

y bebederos para evitar que los corderos defequen all1, puesto que uno 

de los factores determinantes para la presentación de la enfermedad es 

la mala higiene y en este caso es lo que podr!a dar la pauta para 

una alta infección también puede estar confundido en el resultado la 

suplementaci6n y el muestreo ya que no siempre se muestrear6n los 

mismos animales. 

En los tres grupos de adultos el resultado fue similar, 

relativamente pocos ooquistes, esto se puede deber al hecho que los 

adultos tiene inmunidad yson portadores y que de consumir más 

ooquistes son capaces de exterminarlos manteniendo una infección 

constante pero baja, la cual es reactivada constantemente, sin embargo 

se observa una influencia determinada por la densidad en el grupo 1 

donde el ntbnero de ooquistes es mayor; en el grupo 2 se reduce, lo 

cual puede deberse a que dos de los rebanas reciben suplementaci6n y 

por lo tanto estan mejor nutridos respondiendo mejor 

inmunol6gicamente; el grupo J esta entre los dos anteriores, este 

rebano no es suplementado y si bien, su densidad poblacional es baja 

su nutrici6n es deficiente, lo cual acaciana este tipo de cuadros. 
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cuadro 7. Proaedio de ooquiet•a d• ~ en corderos y 
Borregos adultos d• acuerdo a au densidad 
poblacional en 7 raba6os de Rio Prio, K6zioo. 

GRUPO RBBIÚIOB DBllBXDl\D POBLACXO!iAL X DB Bo. DB ooq/g/b 

CORDEROS JUltJLTOB 

1 3, 5 y 6 o.eo a 1.59 a/borrego 1217 427 

2 1, a y 7 1.60 a 2.39 a/borrego 2373 336 

4 2.40 a 9.oo a/borraqo ªª' 406 

Almaguer y Montejano, 1993. 

4.2 RBBtJLTl\DOB DBL ANALXBXB COl\LXTATXVO, 

Los resultados obtenidos en esta fase determinan las 

especies de~, y sus porcentajes de presentación en cada uno de 

los cuatro grupos estudiados; esto se obtuvo con el promedio de los 

porcentajes encontrados en los tres muestreos de corderos o adultos, y 

posteriormente obteniendo el promedio de cada grupo. 

La presencia y frecuencia de las distintas especies de 

~encontradas en corderos y adultos se expresa en porcentajes en 

orden decreciente en el cuadro a. 

La especie de ~ mAs frecuentemente encontrada en el 

presente estudio fue E. crandallis detectándose en un 32.4% en 

corderos y 31.2% en adultos, obteniendo un promedio general de 

presentación del 31.8\ para todos los grupos. 

A pesar de que E· crandallis predominó en el estudio se pudo 

detectar que en el grupo I la mayor frecuencia correspondió a _E. ~ 
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CU>DR04: FRECUE!IOADEtAS ESl'EOES DE&nolia 
•DE aJROEROS Y BORREGOS ADULTOS 

EIKXlllllWJl.5 ENRIO FRIO. MEXIOO 
(~SAKDO EH PORCfllTA!ESl 

-
1 11 111 N 

CORDEROS ADULTOS CXJROEROS ADULTOS CORDEROS ADULTOS CORDEROS ADULTOS XOORDEROS XADULTOS X GENERAL 
e..- 196 186 353 366 388 36.0 36 349 324 312 31.8 
E ..... 190 223 326 248 281 Zl.3 263 27.4 282 ~- ......J6..L.. 
Eon 286 130 146 130 116 176 146 6.1 172 _fil__ r--1~.L 
E.~ 60 7.0 112 13' 163 101 98 16S 103. - 117 110 - .. 69 

¡._,._.......;._ 

E- 108 103 38 3.7 2.6 36 106 103 68 . ._ta_ 
E.- S.S 8.S 42 33 3 81 - . 1~ 31 . .___li_ 
E.- - . 18 1.4 .16 13 43 1.4 16 17 16 
E.lnRJIK> 0.6 oe . - .3 .3 1 :r- ~ -~--
EitQla . . 1.1 . o ¡--2-- 1 

Atr1ti9,UE.q; 'l 1"1tH~l\llO, tq,t\?I, 



(28.5\ n 19.5\ de¡¡. crandallis), en lo que respecta a corderos. En 

tanto que en los animales adultos de dicho grupo la mayor frecuencia 

de presentaci6n correspondi6 a¡¡. J2.i!.Cllll (22.3\). 

En lo que respecta a los grupos II, III y IV la homogeneidad 

en frecuencia de presentación la mantiene en primer lugar ~. 

crandallis seguida por ~. ~ y E· ~ tanto en adultos como en 

corderos. 

Aunque los tipos de~ son repetitivos, se debe tomar en 

cuenta que se encontraron variaciones en cuanto a presentación en 

cada uno de los grupos, por ejemplo: el grupo I no cont6 con la 

presencia de E· intrincata ni de ,&. ~, pero es el O.nico en que 

se identificó ,&. granulosa en corderos. En este grupo de observó la 

presencia de siete especies de ~-

Los grupos II y III tuvieron las mismas especies y el mismo 

no.mero de ellas en la infección, no presentándose};. granulosa ni E;. 

~, excepto en adultos del grupo III siendo este grupo el que 

mayor nümero de especies presentó con un total de nueve. 

El grupo IV, en lo que a corderos se refiere, cont6 con seis 

especies de ~, no encontrándose E,. ~, ft. granulosa ni E· 

Ah.llA.t.A; en tanto que en adultos se manifiesta el mismo comportamiento 

aunque con la presencia de ~- granulosa. 

Las especies más importantes de ~ encontradas en el 

presente estudio como promedio general, en cuanto a su frecuencia de 

presentaci6n fueron¡¡. crandallis (31.8%), ¡¡. ruu:.Yl!. (25.8%), y B· 
~ (1s.oi¡. 

Las de menor importancia fueron~. granulosa (0.2\) y ,E. ~ 

(O.U). 

Las especies de ~ más importantes desde el punto de vista 

32 



cl1nico seqdn Soulsby (1987) y que coinciden con las identificadas 

para los ovinos de R1o Frie fueron: ~. ~ con un porcentaje de 

presentaci6n m6.s alto para los corderos que para los adultos (26. 2% .Y§ 

25. 4\ respectivamente) con mayor tendencia de presentaci6n para los 

grupos :u y III ¡ ¡:;. 2Y.1nl1 en relaci6n del 17. 2% en corderos y de 12. 9% 

para animales adultos con mayor frecuencia en el grupo I; E,. íU:.l.Q.ig_i 

con 3.ll en adultos~ 1.9% en corderos y por Qltimo, con la misma 

tendencia de presentación E. 2llnA y .f:. ~ especie encontrada en 

adultos del grupo III con muy baja proporci6n (0.2%). 

A pesar de que se encontraron cuatro de las especies de ~ 

consideradas como muy virulentas, no se observaron manifestaciones de 

un cuadro cl1nico franco de coccidiosis durante el tiempo de 

realizaci6n del estudio. Lo anterior es justificable, si se toma en 

cuenta que para que se desencadene la enfermedad se requiere de varios 

factores que deberan estar presentes tanto en el hospedero (estrés), 

como en el párasito (medio ambiente), y de la presentaci6n simultánea 

de dichos factores en tiempo y espacio (Long, 1982). Por otra parte, 

dos de estas especies de ~ (X. ~ y ¡:;. arloinqi) no 

mostraron una presencia nümerica importante en el estudio. En relaci6n 

a ~- J2A.riA y ~. 2Y.in.A., las cuatro consideradas como altamente 

virulentas. 

De la bibliograf1a consultada a nivel internacional solo 

He lle ( 1980) en Noruega, citado por Hidalgo y cordero ( 1982) obtuvo un 

porcentaje del 37.8% en la frecuencia de presentaci6n para X· 

crandallis, siendo superior al obtenido en este trabajo, lo cual 

demuestra que esta especie no ocupa un lugar significativo en la 

ovinocultura mundial. 
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Sin embargo, en México los resultados de otroS investigadores 

coinciden más con las especies encontradas en el presente trabajo y 

esto puede constatarse en el cuadro 9. 

cuadro 9 Bspeoi•s 4• liaeria encontradas en 
4iatintaa reqion•• 4• Kixioo 

Xnveetiqa4or Afio Lugar Bspaoiea encontradas 

Raair•• 1966 Rastro 4• I• flAXY!lt ~. arloingi, ~· 
~•rraria intrincata, ~. ~' ~. 

granulo11. 

Veqa 1983 Veraorus I· orandallis en segundo 
luqar y z. l!Al'.J!ll en octavo. 

Borja 198' ~juaoo z. ~ 18.2% 
I· orandallis 9.4% 

Baftualos 1987 Bdo. K6sioo a. !Ul.1.nA, I· oyipoidalis, 
Z· ~ y I• oran4allis. 

--------------------~--------------------------------------------
Almaguer y Montejano, 1993. 
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Como se puede observar, los resulta dos son compatibles a los de 

este trabajo, en especial en el rastro de Ferrer1a y en el Estado de 

México. Por su parte, en el Ajusco, que posee condiciones climAticas 

similares a las de R1o Fr1o, ~. erandallis no ocupa un lugar 

significativo, no as1 en Veracruz donde las condiciones son muy 

diferentes y esta especie ocup6 un sequndo lugar. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir que ~ 

crandallis, de acuerdo a la literatura citada hasta ahora, solo en R1o 

Frlo (Municipio de Ixtapaluca, México), se present6 en primer 

porcentaje de frecuencia, mientras E.a.. 2Y.i.rul y E.a..~ son muy comunes 

en México ocupando elevados porcentajes de presentación. (CUadro 8). 

Estudiando las infecciones mixtas se encontraron diferencias en 

los cuatro grupos en cuanto al na.mero y tipo de especies presentadas, 

los resultados obtenidos fueron: El grupo I se compone de siete 

especies de~ siendo las mismas en corderos y adultos, estas son 

.i;;. crandallis, ¡¡. =• J;;.!lldru!., ¡¡. l!ll.l.l.i.ru\, ¡¡. ~.¡¡. l!.i.l:.l!mgi y 

1;. granulosa. 

El grupo II manifiesta el mismo comportamiento, solamente que en 

lugar de ~. granulosa se presenta ~. intrincata, y ocurre algo 

similar con los corderos del grupo III; no as! con los adultos de este 

grupo, quienes tienen el mayor na.mero de especies del estudio, nueve 

y son las antes mencionadas m~s la intervencion de ~. ~. 

En el grupo IV intervienen seis especies en corderos ~. 

crandallis, ~. ~. ~. 2.Y.inJI., ~. ~. ~. !Aw.:.!!..1., y ~. 

intrincata. Las infecciones en adultos se compone de las mismas seis 

especies, incorporándose ~. granulosa. 
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En cuanto a infecciones mixtas los resultados del presente 

trabajo se aproximan a lo reportado por Baf\uelos (1987) quien reporta 

haber encontrado ocho diferentes especies: .E; • .QY.irul, ,E;. ovinoidallis, 

¡¡, ~. ¡¡, crandallis, ¡¡, .ilhJi..il.tll, ¡¡, ~. ¡¡, ~ y 

i,;.intrincata. 

En cuba Méndez .!ll; l!..l (1985) reportan infecciones mixtas que 

involucraban seis diferentes especies, dentro de las cuales se 

incluyen: ¡¡. l:!Al'.ll• .E;. intrincata y ¡¡. ~· 

En Espana, Hidalgo y Cordero (1981) encontraron en sus estudios 

que las infecciones mixtas estaban formadas en su mayor parte por seis 

especies en el 39\ de las muestras examinadas, y en el 17\ interven1an 

siete diferentes especies. En 1987 no observaron infecciones con una, 

dos y tres especies; siendo másfrecuentes las que involucraban seis 

(46.2t); siete (19.4%) y ocho especies (19.4%). 

Coinciden también con Mamedova que en la URSS (1989) encontró 

ocho diferentes especies en una infección, tratándose de: 1;. ~, 

E· granulosa, E· crandallis, ~ . .2YJJ!, E· bakuensis, E. ahsata, E· 

~ y E· intrincata. 

A nivel nacional hay autores que mencionan infecciones con un 

nütnero de especies inferiores a las del presente trabajo, tal es el 

caso de Ram1rez (1966) que encontró solo cinco especies: .J:::. ~, ~· 

.Ad.2J...ngj., E· intrincata, ¡;. ú™1 y .E(. granulosa, y de Borja (1984) 

que en el ajusco reporto cuatro especies: E. ~, E· oyinoidalis, 

.E• ~y E· crandallis. Aunque tambien hay autores que reportan un 

n1lmero mayor de especies involucradas en una sola infección, tal es el 

caso de Vega (1983) que infama de la presencia de diez especies. 
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El hecho de haber encontrado diferentes especies y porcentajes 

de ~ aQn dentro del pa!s se debio probablemente a la 

variabilidad de factores ambientales, de manejo, nutricionales, 

raciales, entre otros que son característicos de cada zona y son los 

que determinan en la mayor parte de los casos las condiciones 

apropiadas para que se desarrollen las distintas especies de~ 

en mayor o menor grado (Long, 1982; Blood ~ ítl.., 1986; cuéllar, 

1986). 

Por todo esto se puede observar que siempre existen cuadros 

mixtos los cuales incluyeron no menos de seis tipos de especies. 

Recomendaciones: 

Si se toman muestras constantes a lo largo del afto se podría 

ver el comportamiento de este parásito en adultos y j6venes, ya que 

el adulto puede liberar ooquistes y los j6venes empezarse a 

infectar, posteriormente, el adulto deja de liberar ooquistes hasta 

que se completa la fase, en tanto los corderos reiniciaran el ciclo, 

pudiendo esto explicar la relaci6n inversamente proporcional de la 

cantidad de ooquistes liberados tanto en corderos como en adultos. 
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CONCLUSJ:ONBS 

En el estudio que se realizó en borregos de R1o Frlo, 

México, las conclusiones obtenidas establecen lo siguiente: 

1.- El análisis cuantitativo pone de manifiesto la tendencia 

de los ooquistes de ~ a ir decreciendo en corderos 

conforme disminuye el nCi.m.ero poblacional y a permanecer 

constantes con un pequeno incremento hacia los grupos 

finales en adultos. 

2.- Las especies identificadas fueron: E. crandallia, E· ~, 

~- 2.YinA, E. ~, E· ~, E· ~, E· granulosa, 

f,:. intrincata. 

3.- La especie que se encontró en mayor porcentaje en corderos 

fue E· crandallis con 32.4% seguida por E· llllJ:l1l!. 26.2% y E· 

~ 17.2%. 

4.- Las especies con mayor porcentaje en adultos fueron ~. 

crandallis con 31.2%, E... ~ 25.4% y E· 2l!i.na con el 12.9% 

s.- La especie con menor frecuencia en corderos fue E· granulosa 

con 0.1, y la especie con menor porcentaje en adultos fue~

~ con o.2t. 
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6.- Las especies de ~ consideradas entre las m4s 

virulentas encontradas en el presente trabajo fueron: 

¡¡. RA.D!A' ¡¡. .l!tlnA' ¡¡. lli1'.l2n9:i y ¡¡. A.!ÜllWI.. 

1.- Las infecciones mixtas en corderos varian entre 6 (el 25t) 

y 7 especies (75%) y las infecciones mixtas en adultos van 

desde 7 (75%) y 9 especies (25%). 

s.- La presentación en corderos de las especies encontradas 

fue: 

¡¡. crandallis, ¡¡. =• ¡¡. !1llnA, ¡¡. ~. ¡¡. l2ll.l.li.llil 

(100\), ¡¡. intrincata y¡¡. airloingi (75%), ¡¡. granulosa 

(25.0t), ¡¡. Ahl!Atll (O\). 

9.- La presentación para adultos fue: 

E· crandallis, ~· ovina, ~. ~, ~· ~, E· faurei, ~. 

(100\), ¡¡. granulosa,¡¡. intrincata y¡¡. lll'.1.2.i..ngi (75%), y 

¡¡. llhlill.tll (25%) • 

10.- A pesar de haber encontrado especies virulentas de ~ 

en la poblacion ovina estudiada, no se observaron signos 

cl1nicos marcados. 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir que la 

coccidiosis es un problema que existe realmente en la ovinocultura 

de R1o Fria, México contribuyendo a deteriorar la producción 

ovina y por tanto la econom1a del lugar; por lo cual se 

recomienda una mayor investigaci6n sobre el tema para poder 

prevenir y controlar la enfermedad eficazmente. 
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