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auuxa 

D'l'A cuno .auc:raco LsomDO. "Frecuencia e 
identificaci6n de las e•pecies de ~ en conejos 
zacatuches (Bomarolagus ~) de san cayetano, Edo. de 
M6xico". (Tesis bajo la direcci6n de la M.V.Z. Evangelina 
Roaero Callejas y el F1s. Hugo Tud6n Garc6s). 

En el presente estudio se utilizaron 8 zacatuches 
(Romerolagus !UA.li), bajo condiciones de semicautiverio, 
en un encierro de 220 m•, propiedad del INE-SEDESOL, con 
el fin de identificar y determinar la frecuencia de las 
especies de ~ spp. Para tal efecto se llev6 a cabo 
la colecta de las heces, duran~e 3 dlas consecutivos por 
12 semanas. Las muestras se tomaron en bolsas de 
polietileno y se recolectaron del piso, de diversos puntos 
dentro del encierro; fueron transportadas en refrigeraci6n 
al laboratorio de Parasitoloq1a de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma 
de México. Se realiz6 el diagn6atico por -dio de las 
t6cnicas de flotaci6n y Me Master; la identificaci6n se 
hizo posteriormente, despu6s de haber puesto las muestras 
a esporular en dicromato de potasio al 2\. Se obtuvieron 
en promedio por semana 17,297.5 ooquiates por gramo de 
heces. El nÜl!lero de ooquistea identificados de la muestra 
representativa fue de 999.96. Se midieron los ooquistea y 
de acuerdo a la morfolog1a de cada especie de ~. se 
calcularon loa intervalos de confianza (95\) para 
determinar la proporci6n de dichas especies, dando como 
resultado, en orden decreciente: ¡. perforans (39. 75-
48.25), 1· ~ (36.90-45.60), ¡. llA9llll (7.27-17.88), 1· 
1ntestinal1s (0-7.62), 1. illGü (0-5.52), y I· tlavescens 
(0-5.52). Se concluye que la infeataci6n por eimerias se 
puede presentar en loa zacatuches (RoJ!erologys ~) bajo 
condiciones de semicautiverio, preaent6ndoae la enferaedad 
cuando son sometidos a situaciones de estr6s. 
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El aacatuch• o teporingo (ftpwrq.Iagy• .uu.Ll •• un 

lagoaorfo priaitivo por lo cual •• l• denomina "f6ail 

viviente", pertenece a la aubfaailia Paleolaginae, Y ea 

conaiderado end6aico del Eje NeovolcAnico Tranaveraal de 

M6xico; y en peligro de extinci6n por la Survival service 

Comiaaion de la I.U,C.N. (International Union for 

Conaervation of Natura) desde 1966 (3,11,14). 

En la actualidad au diatribuci6n •• restringe a la 

Sierra del Ajuaco y en la• laderas de loa volcanes 

Iztacclhuatl y Popocat6petl, taabi6n llaaada Sierra 

Volc6nica Tranaveraal o Cordillera Neovolc6nica, oituada 

entre loa 18º y loa 22• latitud norte, a una altitud entre 

loa 2800 y 4000 m sobre el nivel del aar (5,7,10,11). 

En· 6ata especie la tasa de aorbilidad y mortalidad 

aumentan cuando •• encuentran en cautiverio, el cual 

origina situaciones de estr6a, reduciendo la poblaci6n del 

zacatuche (7,14). 

Una de las principales causas de auerte de 6ata especie 

aniaal, en cautiverio, han sido laa enfermedad•• 

parasitarias, siendo la de aayor iaportancia la coccidioaia 

(6, 7). La cual ea transmitida por el agua de bebida y 

alimento contaminados por eatoa protozoarios en su foraa 

qulstica (12). 

Las coccidias tienen un ciclo evolutivo directo, 

conformado por tres tipos de reproducci6n: dos internas 
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(e•quiz09onia y gamet09onia) y una externa (esporogonia) 

(U,26). 

De Poorter y van Der Loo (5) hallaron en el zool6gico 

de Antverp, 86lgica, que en 15 zacatuches (Romerolagu• 

sUu,i) •e pre•entaron diarreas durante los dos primeros 

.. •e• de vida, debido a la coccidiosis. 

ourrell y Mallinson (6,7), encontraron en el zool6gico 

de Jersey, en las I•la• BritAnicas, varios zacatuchas 

auertos debido a la acci6n de las coccidias, citando a ~. 

perf9ran1, ~. eottclcol• y ¡r. ~ como las mAs 

frecuentes. 

Lindsay (19) en 1982, despu6s da la experiencia obtenida 

en el Zool6gico de Jersey, en las Islas Británicas en 1968, 

determin6 qua los problemas para la conservaci6n de 

zacatuches en condiciones de cautiverio están relacionados 

con la presencia de enfermedades parasitarias, 

principalmente por coccidias, aunque no la considera como 

cau•a da muerte. 

En M6xico, el reporta que existe es al de Hoth, flJ; Al 

( 14), quienes encontraron diarreas y muertas en zacatuches 

en al zool6gico de Chapultapec, asociadas a la presencia 

da protozoarios de ~ spp. 

Durante el afto de 1993, se remitieron al laboratorio de 

histopatol091a da la F.M.v.z. de la U.N.A.M., tres 

cadAvaras da zacatuche CRol!terol•gus IUA&1> da la Unidad 

para la Evaluaci6n y Monitoreo da la Biodiversidad (UEHBI), 

San Cayatano, Edo. da M6xico; para realizarlas la necropsia 

Y el examen histopatol6gico. El diagn6stico patol6gico fue 

3 



un cuadro parasitario por~ •PP•, el cual desencaden6 

una diarrea hiperosa6tice y la auerte1 • En el laboratorio 

d• Parasitol09la, de la •i•aa instituci6n, se analiz6 el 

excreaento obtenido durante la necropsia de cada aniaal; 

diagnostic6ndose una intestaci6n aasiva por ~ spp1• 

En lo• conejos predoainan 9 especie• de ~. 

aisladas o en asociaci6n entre •1, destacando laa 

siguientes: 11.. pertoren•. 11.. ugaa, 11. • .intHt:inal.ia, /l. 

MJUA, ll· piritqraia, 11.· .tuui¡fga, 11.. t.lavHetm•. /l. 

qoeqicql• y r. ~. las cual•• se localizan a lo largo 

del intestino; y 11.· ~ que •e localiza en el hlgado 

(26,27). 

Gurri (12) clasitic6 a la• coccidia• de acuerdo a au 

capacidad patoq6nica en: 

Alta (Jr. tlaVBSpen«, 11.. intut:inalis, B,. eírJ.tongis) 

Media cr. 1HSU14, r. BSUA> 

Baja (11.. coecico1a, 11.· Jrreci¡fga, 11.· pertorons, 

En un estudio epizootiol6C)ico, hecho por Respaldiza en 

1990 (27), se observ6 que la coccidioais ae presenta en 

todas las estaciones del afio, re<Jiatrando una aayor 

incidencia en priaavera y atollo. La• especie• que paraaitan 

a loa conejos doa6aticos ae relacionan con las misaaa que 

afectan a conejos silvestres y liebre•. La aayorla de loa 

conejos silvestres ae intestan con par6aitoa en un 

1N.v.1. Joel Jtamlr•• L •• cam. pen. 

2K.v.z. Ev•n11•lin• ROODero c .. ca11 .. pere. 
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porcentaje elevado (28). 

CICLO a:roLOG:rco D• ~ IDIDD· 
clasificación taxonómica de la ~ (21). 

Reino Protiata 

subreino Protozoa 

Phylum Apicomplexa 

Clase sporozoea 

Subclase Coccidia 

Orden Eucoccidiida 

Suborden Eimeriina 

Familia Eimeriidae 

G6nero ~ 

El ciclo biol6gico inicia con la inqestión de loe 

ooquiates esporulados, loa cuales son eliminados an las 

heces. En el medio externo el esporonte se divide en cuatro 

eaporoblastoa, a su vez cada uno se transforma en un 

eaporocisto. En cada csporocisto se desarrollan dos 

esporozoitos. El proceso de esporulación fuera del huésped 

se encuentra directamente influenciado por la temperatura 

(hasta JOºC), hümedad y concentración de oxigeno, óptimos 

para su maduración. Los ooquistes esporulados son mlls 

resistentes a la desecación y al fr!o, pudiendo sobrevivir 

a temperaturas de -12•c hasta -2o•c segün la especie. Los 

conejos no se reinfestan durante la cecotrofia, por que los 

oocistos generalmente no han esporulado (16,18,21,28). 

Después de ser ingerido el ooquiste esporulado, es en 

el tracto gastrointestinal donde se liberan loa 
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esporozoitos deapués de aufrir un proceao de exitaci6n. Los 

mecanismos de exitaci6n eatAn en funci6n de la te•peratura 

del cuerpo del hu6sped y de la concentraci6n de co• en el 

tracto intestinal, ast co•o de la acci6n de las enzimas 

pancre4ticas, de las sales biliares y pH del inteatino 

( 13, 17, 21) • una vez libres en el 10.en intestinal, los 

eaporozoitos penetran en laa celulaa epiteliales de la 

mucosa intestinal del huésped, en la lAlliina propia o en los 

conductos biliares (como es el caso de ~· stied«•) 

.transform4ndose en un trofozoito, para iniciar la priaera 

generación de la esquizogonia o esquizonte de pri•era 

generación, produciendo un na.ero variable de •erozoitos. 

Estos rompen la pared celular, para entrar a una nueva 

c6lula y constituir la segunda generaci6n de la 

esquizogonia. Este proceso puede repetirse varias veces. 

Finalmente loa merozoitos penetran nuevamente en las 

células, comenzando la fase sexual del ciclo, 

diferenciAndose y desarrollando •acrogametos y 

microgametos. Los microqametos son liberados y fertilizan 

a los macroc¡ametos; posterior11ente engrosan la pared y se 

convierten en ooquistes. Los ooquiates no esporulados son 

expulsados en las heces dsl bu6sped; ya en el exterior, se 

da la maduraci6n del ooquiste, cuando éste ha esporulado 

(13,18,20,21). 

El ciclo se completa cuando un hu6sped susceptible 

ingiere los ooquistes esporulados, presentes en el medio 

ambiente (16,21). 
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•&l'OGa1a. 
Algunos de los factores que afectan la patogenicidad de 

la coccidia estan determinados por el número de oocistos 

esporulados ingeridos, sitio de desarrollo, el tamafto de 

los estados end6genos, viabilidad y virulencia de los 

oocistos, temperaturas muy bajas o muy altas son 

detrimentales para el fen6meno de esporulaci6n, as! coso 

la acci6n bacteriana y fungal, la ausencia de oxigeno y 

agua, la interacci6n entre especies de coccidias, la edad 

del huésped (siendo los adultos mas susceptibles) , el 

estado de inmunidad del huésped, la cepa coccidiana, la 

inmunidad pasiva y la inmunidad activa (12,13,20). 

coudert (4) menciona como causas inespecificas que 

favorecen la aparici6n de las coccidias, todas aquellas que 

causen estrés: el destete, transportes, ruidos, amoniaco 

producido por la acumulaci6n de excremento y ori•1a. Long 

(21), por su parte agrega: cambios de dieta, cambios 

bruscos de temperatura, cambios en el comportamiento 

social, ocurrencia de infecciones, ademas de deficiencias 

nutricionales que afectan algunos estados end6genos de el 

parasito, como la disponibilidad de mono y polisac4ridos, 

asi como también otros nutrientes, el Ac. P-aminobenzoico, 

Tiamina, Glutamina, Piridoxal, Biotina, Ac. f6lico, 

Riboflavina y otras vitaminas del complejo B y vitamina E, 

que son escenciales para su desarrollo. 

La infección por coccidias ocasiona la destrucción de 

las células epiteliales, y una reacción inflamatoria en los 

sitios donde se desarrollan los estados evolutivos del 
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par4sito; ésta• c6lula• se encargan de facilitar la 

digesti6n y absorci6n de loa nutrientes. Si la capacidad 

regeneradora del epitelio intestinal es menor que la 

capacidad destructiva de las coccidias, entonces disminuir4 

el nÜlllero de células intestinales y como consecuencia, una 

disminuci6n en la eficacia de la digesti6n y absorci6n de 

nutrientes (12,13,lB), ·callbios en la peraeabilidad y 

p6rdida de prote1nas séricas, esta p6rdida en el lÜlllen 

contribuye a la aparici6n de una acidosis inteatinal (13). 

El clesarrollo de las eiaerias en las vellosidades 

intestinales, puede producir atrofia de dichos tejidos, 

resultando en una reducci6n de la superficie de absorci6n 

y reducci6n en el número de células epiteliales 

funcionales, hay también una reducci6n de la foafatasa 

alcalina de las vellosidades, ad-As de una producci6n 

excesiva de moco. Estos cambios ocurren en el tiempo de 

m4ximo parasitisao (13,20). 

Durante el desarrollo de loa estados infectantes, hay 

un incremento prO<Jresivo en el na.ero de 

polimorfonucleares, linfocitos y c6lulas gigantea, 

ocasionando posiblemente una pequella infiltraci6n en el 

ep~telio. La pared intestinal coaienza a engrosarse, 

eritrocitos y merozoitos son descargados por los capilares 

hacia el llimen intestinal. La consecuencia de estos cambios 

fisiol6gicos son la diarrea que puede o no venir 

acompallanda de sangre, callbios en la concentraci6n 

plasm4tica y de electrolitos, hipoproteinemia, reducci6n 

dr4stica de los fluidos extracelulares y en los casos m4s 
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aeveroa, choque irreversible y como consecuencia la muerte 

(13,20,21). 

En la coccidiosis hep!tica, después de ser ingeridos los 

ooquistes, los eaparozaitos penetran la pared intestinal 

alcanzando el sistema lint4tico portahepático hasta llegar 

al htqado, penetrando en las c6lulaa epitelialea de loa 

conducto• biliares. Los aocistoa oriqinados durante la tase 

sexual son transportados por la bilis al intestino y ah1 

se eliminan en el excremento (17,18,28). 

81~. 

Loa signos cl1nicoa de una coccidiosis intestinal son 

muy variables, algunos san apenas detectables, aunque 

dependiendo de la especie pueden variar en cuanto a su 

severidad (4,12). En la coccidioaia intestinal hay signos 

comunes como: diarrea, siendo m!s grave si el intestino 

grueso es dallado; la sangre en las heces, si esta presente, 

puede ser fresca si la hemorragia es en intestino grueso, 

o parcialmente digerida si es del intestino delgado; 

también hay p6rdida de fibrina y otras prote1nas en la luz 

intestinal, apareciendo can estr1as gelatinosas o de 

fibrina (21); deshidratación, cama consecuencia directa de 

la diarrea y de la disminución del consuma de agua; ast 

como una notable disminución en el consumo de alimenta, 

retraso en el crecimiento dado por el tipo de coccidia; 

depresión y anorexia, parcialmente responsable de la baja 

de pesa, y muerte, la cual puede presentarse súvitamente 

(2,4,23). 
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En el caao de la coccidiosis hepAtica, loa ai9nos aon 

poco evidentes, li•it4ndose a dia•inuir el conswao 

alimenticio en casos 9ravea, emaciaci6n, ictericia, awaento 

de volWllen abdominal, diarrea y poliliria, lo cual le podrla 

producir la muerta al aniaal (12,17). 

En animal•• donde predo•inan varia• especie• de 

eimerias, catchpole (2) y Coudert (4) consideran que la 

interacci6n de especies produce una sin6r9ia en los efectos 

pat6genoa. 

Kheyain (16), menciona que cuando un hu6sped ea invadido 

por varia• eapeciea, 6stas se desarrollan •in competir con 

las otras. Sin embargo cuando hay doa especies en el mismo 

aitio de ocupaci6n o con la ai••a localizaci6n dentro del 

intestino, puede ocurrir un antagonismo. 

LUJOU8. 

Las lesiones en la coccidiosis intestinal estAn 

relacionadas con el sitio de infecci6n y la localizaci6n 

de los eatados de desarrollo del parAaito. Generalaente hay 

cambios vasculares como hipere•ia, edema y hemorraqias 

notorias, inflamaci6n, enqrosamiento focal o difuso de la 

mucosa, petequias; aa1 mis•o y donde hay p6rdida de la 

mucosa, se llegan a presentar mellbranas diftéricas de 

material necr6tico. Estos sucesos son parte de la respuesta 

inflamatoria, de igual manera los neutr6filos, eosin6filos, 

linfocitos y macr6fagos forman también parte de la 

respuesta inflamatoria, acumulAndose en los tejidos 

daftados. Todas las infecciones coccidianas inicial•ente 
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producen una hiperplaaia del epitelio intestinal como 

respuesta a la agreaiOn, hay una alargamiento en las 

criptas de Lieberkühn y un decremento correlacionado en las 

vellosidades; si el grado de infección es mayor que el 

9rado de regeneración del epitelio, entonces habrá dallo del 

mi'amo y como consecuencia la atrofia de las vellosidades 

(12,20,21). La p6rdida del epitelio intestinal se produce 

despu6a de la atrofia de las vellosidades, esto trae 

consigo una invasi6n por microorganismos oportunistas lo 

cual puede llegar a prolongar la diarrea, necrosis del 

tejido y la muerte del hu6sped (21,24). 

En el h19ado, las lesiones son: aumento de tamallo con 

n6duloa blanquecinos en la superficie; los conductos 

biliares se encuentran engrosados y rodeados de tejido 

fibroso, ademAa de la hiperplaaia del epitelio de loa 

mismos, con necrosis focal alrededor, y presencia masiva 

da los oocistos en un liquido parecido a la pus, y células 

descamadas, en el interior de los conductos. La destrucci6n 

del tejido hepático, puede llegar a tal extremo, qua el 

Organo llaga a tener voltimen y peso normal, perdiendo su 

capacidad funcional, y ocasionando la muerte del animal 

(20,28). 

otras lesiones especificas por especies de eiaerias son: 

I· llASUlA y I· irreNidua: ile6n edematoso y blanquecino, 

producción excesiva de moco y desprendimiento de la mucosa. 

¡. llavesc@Ds y ¡;. intestinalis: destrucci6n de las 

criptas del ciego, desprendimiento de la mucosa, colon 

blanquecino. 
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s. piritqrmia: lesiones hemorraglcas. 

1. ptrforans, I· MlU.a y I· ~: lesiones poco 

aparentes por ser poco patógenas (4,26). 

lmlVllJ:DaD. 

En general, la ilUllunidad para las eimeria• es especifica 

de cada especie, y es probable que no haya insunidad 

cruzada o que llegue a ser parcial en al9unas especiea 

(13). 

En cada estado del ciclo se origina material antig6nico 

que sirve para montar una respuesta. Los ant1genos son 

presentados durante la invasi6n y desarrollo de loa 

estadios, por incorporaci6n y expresi6n en las .. llbranas 

celulares, y despu6s de la fagocitosis y colapso, en la 

etapa extracelular (21). 

Uno de los factores responsables de la inllunidad es la 

edad, siendo los animales j6venes mAs resistentes, debido 

a la ineficiencia en los mecanisaoa de exitaci6n y algunos 

factores fisiológicos y quiaicos coao la deficiencia de Ac. 

P-aminobenzoico en la leche. 

Los estados de inmunidad adquiridos reducen la 

posibilidad de una reinfecci6n. En animales parcialmente 

inmunes se reduce el n1íllero de oocistos llegando a 

completar su ciclo y su periodo patente es mis corto. En 

animales completamente iD11unes, los esporozoitos que 

penetran, no se desarrollan. En animales con bajos grados 

de inmunidad, la fase sexual puede ocurrir (ll). 

La inmunidad, durante una rsinfecci6n, tiene una . 
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•ecuenci• de eventos: 

A) Reducci6n del nllaero de e•porozoitos que penetran en 

l• c6lula. 

8) Inhibici6n rever•ible del d••arrollo. 

C) Muerte o desecho del par6sito con la c6lula hu6aped 

durante la regeneraci6n epitelial (13,21) 

La i1111unidad e•t6 mediada por anticuerpos en la 

•uperficie del epitelio intestinal y por su paso a la 

mucosa (IgA e IgM), en los fluidos de lo• tejidos y en los 

propio• tejidos (IgG). Las acciones contra las eimeria• 

incluyen opsonizaci6n por fagocitosis, participaci6n en la 

citotoxicidad, ll•ia por activaci6n del complemento, entre 

otros. La inmunidad celul11r e•t6 mediada por c6lula• T cuya 

actividad e• citot6xica al reconocer loa antlgeno• de 

•uperficie (20), 

DDClll09'1'ICO. 

E• dif lcil diagno•ticar la coccidioai• inte•tinal 

Qnicamente con lo• •ignos debido a que suelen aparecer en 

casos muy avanzados y graves. 

Para confirmar el diagn6stico •e debe realizar un exaaen 

coproparasitosc6pico a fin detectar ooquiatea en las hece•; 

de foraa comple .. ntaria debe considerarse la cantidad de 

ooqui•tea por gramo de heces, a•l como la identificaci6n 

de la e•pecie causante debido a la variabilidad de la 

patoqenicidad que pre•entan las diversas eimeriaa, ademas 

de tomar en cuenta la historia cllnica de toda la colonia. 

Otro m6todo para realizar el diagn6atico ea la 
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necropsia, que para el caso de una coccidiosis .hepática, 

ésta se diagnostica sin dificultad cuando se observan las 

lesiones patognom6nicas (4,12,25). 

'tMl'MIJllft'O, 

Frank (8) emplea el término genérico de anticoccidi6sico 

en todos aquellos medicamentos que actllan como 

coccidiostatos o coccidicidas, el cual no establece una 

diatinci6n entre ambos. Las cualidades de un agente 

anticoccidi6sico son: eficacia elevada contra la mayorla 

de las especies, bajos niveles de residualidad o de sus 

metabolitos, precio bajo, entre otros. I~s productos 

utilizables suprimen ciertas fases del desarrollo de las 

coccidias, impidiendo que los conejos adquieran resistencia 

a la infestaci6n. 

Desde hace tiempo se han empleado ciertos medicamentos 

como auxiliares en el tratamiento de animales enfermos o 

como preventivo, ya sea en el aqua o en el alimento (25). 

Entre los productos que se emplean para la terapeQtica 

de loa casos cllnicos, se encuentran las sulfonamidas: 

sulfanilamida, sulfapiridina, sulfaguanidina, 

sulfadimidina, sulfaquinoxalina, sulfametazina y 

sulfamerazina entre otras. Estos fármacos sobre el Ac. P

aminobenzoico y su conversi6n en Ac. f6lico, metabolito 

Qtil en la conversi6n coccidiana (8,22,29). 

Las quinolonas como el buquinato, el decoquinato, el 

mequinato y el clopidol, actllan inhibiendo el esporozoito 

Y los primeros estadios del parásito en la primera 
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generaci6n del esquizonte (9). 

Los derivados pirimidlnicos son el 

etopabato, diaveridina, pirimetamina. 

amprolio, el 

El amprolio 

interfiere con la funci6n de la tiamina inhibiendo la 

diferenciaci6n del merozoito y la esporulaci6n de loa 

oocistos. La diaveridina inhibe la utilizaci6n del 6cido 

P-aminobezoico y el bloqueo del metabolismo del Ac. f6lico 

del par6aito (9,29). 

Hay otros compuestos no relacionados, que actüan sobre 

las coccidias y son: la monenaina, la cual actüa sobre el 

trofozoito y la primera generaci6n del esquizonte. su 

mecanismo de acción se basa en la formación de complejos 

con loa iones de sodio y potasio de la coccidia en 

desarrollo; el lasalocid, altera la distribuci6n de sodio 

y potasio en la membrana, reacciona a nivel intracelular 

causando el rompimiento de la misma y la homeost6sis del 

par6sito (9,23); la salinomicina actüa sobre el sodio y 

potasio inhibiendo las funciones de la membrana; la 

robenidina inhibe el desarrollo de la primera generaci6n 

del esquizonte y extermina a la segunda generaci6n ( 23, 24) ; 

la dinitolmida inhibe al merozoito; la nicarbacina, sobre 

la segunda generación de eaquizontes; el arprinocid actüa 

en todas las fases del desarrollo, interfiriendo con el 

metabolismo de las purinas en el parásito; la halofuginona 

ataca el ciclo en tres fases; otros coapuestos conocidos 

son la nitrofurazona, el roxarsone y el metilbenzoquato 

(9,23,29). 
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El zacatuche (l!oftrolagus !Ulail se encuentra paraaitado 

en un 50t por ~ g,,tma, 40t por ~ oor(orons y 

10t por lllau:ll coedcola. 

Determinar la frecuencia e identif icaci6n de las 

especie• del q6nero ~ en el Boaerqlaqus ~. 
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Este trabajo se llev6 a cabo en las instalaciones de la 

unidad para la Evaluaci6n y llonitoreo de la Biodiversidad 

(UEMBI), "In9. Luis Macla• Arellano", San cayetano, 

adainistrada por el Instituto Nacional de Ecologia 

(SEDESOL), localizada en el KYnicipio de Villa de Allende, 

Edo. de M6xico. El 6rea 9e09r6fica corresponde al Eje 

NeovolcAnico Transversal, situ6nduse a los 100º5'23" 

latitud oeste y a 190º22' latitud norte, a una altitud de 

2400 a 2700 a.a.n.a. 

se utilizaron 8 zacatuchea, 6 heabras y 2 11achos, cuyo 

peso aproxiaado es de 650 9 cada yno. Estando en 

condiciones de cautiverio, alojados en un encierro de 22om• 

(22 m x 10 m); alimentados con zanahorias, manzanas y 

alimento concentrado, adeús de la vegetación con que 

cuenta el encierro, zacat6n flfublanb@rg1• epp.) y zacates 

(~ spp.). La recolecci6n de las heces fecales fue 

directamente del suelo y de varios puntos en el encierro, 

cubriendo la totalidad de 6ste; las excretas colectadas 

fueron depositadas en bolsas de polietileno. La colecta de 

las heces se hizo de lunes a mi6rcoles de cada semana 

durante tres meses, obteniendo un total de 36 auestras, las 

cuales fueron transportadas en refrigaraci6n al laboratorio 

da Parasitologia de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noaa de M6xico; 

en donde se examinaron las aueatras por las siguientes 
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t6cnicaa coproparasitosc6picas: flotaci6n y Me Maater, 

adea6s da hacer la msdici6n de ooquistea (1). Las mueatras 

poaitivas se pusieron a esporular en dicromato de potasio 

al 2,, para identificar la• especie• de~ encontrada• 

en las auestras de excreaento, de acuerdo a Respaldiza (27) 

y Soulsby (28). 

Los resultados obtenidos en cuanto a frecuencia •• 

interpretaron por aedio de porcentajes e intervalo• de 

frecuencia al 95,, Para la identificaci6n de especias, •• 

determinaron por medio de la aiguiente f6rmula: (15) 

N• (1-P) / (PV). 

Donde: P• E• la proporci6n de la especie menos frecuente 

de u..a.. 
V• E• el coeficiente de variaci6n expreaado al 10,, 

N• Taaafto de la aueatra total. 

De las proporciona• de especie• aenos frecuente•, se 

obtuvieron intervalo• de confianza (95'1 de cada especie, 

con la siguiente f6rmula: (15) 

Donde: Pa E• la proporci6n estimada de la muestra. 

Z a= Cuantil de una distribuci6n normal (0,1) 
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a• Nivel de aigniticencie (0.95,). 

2 

N• Ta .. fto de l• aueatre. 
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... VLTADOll 

- D• la mueatra piloto ae obtuvo el tamafto de la 

auaatra repreaentativa de eapeciea identificadas, que fu6 

d• 999.16 (N•lOOO) (CUadro NG 1). 

- La identificaci6n de aapacies se present6 con laa 

aiguientH frecuencias: I· pertorans (44t), I· ~ 

(41.25t), I· IDA™ (12.58'), I· intestinolis (2t), I· 

~ (0.083t) y I· tJ•vt1•can1 (0.083t) (cuadro NGl). 

- La variaci6n por especie fue la aiguiente: 

1. pertoraa• (39.75-48.28), 1· ~ (36,9-45.6), 

I· ~ (7.27-17.88), I· inte1tinali1 (0-7.62), 

I· ~ (0-0,52) y 1. t.l•ve•cens (0-5.52). 

(CUjldro NGl). 

- El na.ero de ooquiatea por qramo de hecea por 

aeaana vari6 de 3300 a 94700 con un promedio de 17,297.5 

(Gr6fica Nª 1). 
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- El coaport .. iento de la frecuencia de cada eapecie 

por •••ana •ueatreada (GrAf ica• 2-13) •• preaent6 de la 

aiguiente forma: 

•· per/oran• oacil6 entre 23-llt (X- 44t), 

•· ~de 14- set (x• 41.25t), 

•· ~de o-sst (x• 12.sat), 

•· Jnteatinalia de 0-7t (X• 2t), 

•· ~ de o-1t (x- o.oa3t) y 

•· llayeaqgna de O-lt (X• O.OBJt). 

(GrAf ica ND 14) J 

'R..umen d• frecu•nciH por • ......., d• cacle ••pecte. 
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DHCU8IO• 

En el preaente eatudio fueron diaqnosticadas e 

identificada• aei• de la• nueve especie• de ~ 

reportada•, obteni6ndose las siquientes frecuencia• por 

eapecie: A'.· ¡;ertorans (44t), ~. ~ (41.2st), ~. llASlDA 

(12.Slt), I· 1ntest1nal11 (2t), I· ~ (O.OBJt), Y j'.. 

tl•ye•q«ns (O.OBlt). (CUadro N&l). Las cuales se adicionan 

a la• reportada• por Durrell y Mallinson ( 6, 7) , quienes 

encontraron •ola•ente 1 j'..,.rtqrans, I· cqeclcoJa y I· 

atidu ain obtener frecuencia•. Las frecuencias por 

eapecie ae ven alterad•• dependiendo de la 6poca del afto 

como lo menciona Respaldiza (27), explicando que 

qeneralaente la incidencia se ve auaentada entre la 

primavera y otofto, que para este caso es justificable el 

aumento en lo• Indicas de inf eataci6n como se obaervan en 

el cuadro ND 1, ya que este estudio se realiz6 entre lo• 

•e•e• de septiembre a diciembre (otono). A•l tallbi6n se 

idantific6 la presencia de otros factores que influyeron 

en la presencia de las frecuencias antes mencionadas, co•o 

el sitio de localizaci6n del parAsito en el tracto 

intestinal (12), el qrado de interacci6n entre las especies 

de lilm¡:iA (2,4), expoaici6n constante a las coccidias, 

situaciones de estr6s, el antagonismo que se llega a 

presentar cuando varias especies ocupan el mismo sitio de 

localizaci6n en el intestino, como lo menciona Kheysin 

(16). 
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Debido a que los animele• se encuentran en un encierro 

bajo condicione• naturales, le rainreetaci6n de los adultos 

y le tren••i•i6n indirecta de ei-ria• a la11 cr1a•, 

conronian un ciclo vicio•o (7), lo cual propici6 

probable•ente que las especies de•· perforan• (44t), 

•• u..tawl (41.25t) y •• usma (12.58') .. ntuvieran un nivel 

constante da parasitaci6n, •obre el que presentaron el 

resto de las eimerias encontradas, •· lntestinalis (2t), 

··~ (0.083t)' y •• tl1VHC911B (O.OBlt). (GrAr•.2-13). 

E• iaportante considerar la• alteracione• en lo• eetados 

de inmunidad, loa cuales se van arectados por aituacione• 

da aatr6a, provocados por casos como el destete, cambios 

da dieta, caabioa bruscos da t .. peratura, callbioa an le 

conducta social, etc. Estos estados de inmunidad juegan un 

papel importante en el control del desarrollo de los 

estadios de ciertas especies y capa• coccidianas, las 

cualas llegan a evolucionar en ani .. le• con bajo grado de 

i11111unidad, o tener erectos reversibles a lo largo del 

ciclo, durante la inrecci6n o reinrecci6n, es decir, en 

animales parcialmente i11111unes o de inmunidad baja se reduce 

el nelaero de oocistos que co•pletan su ciclo y ani .. le• 

co•pllltamente inmunes, no permiten que se co•plete dicho 

ciclo (13,21). As1 entonces la presencia de•· parlpr41M! 

(44'), •· Wml& (41.25t) y •· HSU1ll (12.58') indican 

probableaente una respuesta inmune baja para eatas especies 

y al mismo tiempo un antagonis•o contra B· inteatinalls 

(2t), •· ~ (O.OBJt) y I· tlayescens (O.OB3t) 

(Gr6fica HR14). 

23 



El promedio de ooquiates por gramo de heces fu6 de 

17,:1197 por cada aemana, con variaciones de 3300 haata 94700 

para 1• colonia en aemicautiverio (Gr6fica NGl); eata 

variaci6n ae debi6 posiblemente y en gran parte a que laa 

condicione• medioambientale• en este lapso da tiempo 

(septiellbre a diciembre) tuvieron considerables cambio•, 

es decir, d1aa con lluvia, d1aa hllaedos, calurosos o fr1oe, 

loa cuales pudieron causar que esporularan un mayor nQmero 

de ooquistee, y por lo tanto favorecer el aumento da la 

carqa parasitaria. Hecho que ea aceptado por Respaldiza 

(:117) aencionando que loa conejos ailveatres se infestan con 

parAaitoa diqeativoa en un porcentaje elevado. 

De los resultado• que •• obtuvieron, ae concluye, que 

la coccidiosis •• una enfermedad que puede praaentarae en 

loa zacatuchea o teporinqoa (Ro•rolaaus iUAll> que ae 

encuentran bajo condiciones da eemicautiverio, como ea el 

caso de loa encontrados en la Unidad para la Evaluaci6n de 

la Biodivereidad, san cayetano, Edo. de K6xico, dicha 

enfermedad puede expresarse cuando son sometidos a 

constantes reinf11stacionee, exposición a otras cepas 

coccidianaa, coccidia~ de patoqenicidad alta, 

inaunosupresi6n y situaciones altamente estresantes, 

provocando qrandee bajas en la población. 

Estas especies de eimerias, son parAsitos, tanto de los 

conejos dom6sticos como de los conejos silvestres y 

liebres. Los zacatuches en cautiverio son infectados no 

s6lo por el espacio del que disponen para desplazarse y 

alimentarse, sino tambi6n a la reinfestaci6n a la que son 

24 



expuestos en lo• lu9ar•• donde ello• co•en, descansan y 

crian (nidos), y la 9ran cantidad de vehiculoa y vectores 

que llevan consi90, de afuera hacia adentro y vieceverea, 

.. to• par6sitos. 

E• iaportante hacer 6nfa•i• al papel que jue9an los 

pr09ra•a• de •edicina preventiva, •• decir, .. nteniendo el 

control de la fauna nociva COllO ratas, ratona•, ardilla•, 

aves, entre otros; as1 co•o la aplicaci6n rutinaria de 

ex6a•n•• coproparaaitosc6picos y desparasitacione• 

peri6dicas, utilizando, preteren~nte, aquello• t&rmaco• 

solubles en ª9Uª• en virtud da que •• .una de la• 

condicione• que pusde ser controlada y da f.lcil .. nejo para 

su admini•traci6n; y evitar en lo po•ible toda• la• 

•ituacion•• estresantes, sobra todo en aquello• ani .. laa 

que han resultado ••r positivo•. a la pre .. ncia de 

coccidias. 
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