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RESUMEN 

CEJA HEIUlAND3Z EFRAIN. Determinaci~n de especies del genero -

Eimeria en bovinos de edades diferentes en la zona de Playa -

Vicente, Veracruz. (Bajo la direcci~n de• M.V .z. Norberto 

Vega Alarc~n). 

En la realizaci~n de este trabajo, se utilizaron bovinos del 

Centro Experimental Pecuario del Instituto Nacional de Inves

tigaciones Pecuarias ( I.N.I.P. ), de la Secretaria de Agri

cultura y Recursos Hidrlulicos ( s.A.R.H. ) de Playa Vicente, 

Veraeruz, trabajlndose las.muestras en el Laboratorio de Pal'! 

sitolog1a de esta Facultad. Con el objeto de determinar las -

especies del glnero Eimeria en bovinos de tres diferentes ed! 

des de dicho Centro, los cuales se dividieron en tres grupos• 

Grupo A, veinte lactantes; Grupo B, treinta destetados• Grupo 

e, sesenta adultos. Se tomaron muestras fecales mensualmente 

realizando edmenes coproparasitosc~picos por las t,cnicas de 

F1otaci~n, Me Master y Medici~n de los ooquistes, en el per1• 

odo comprendido de septiembre de 1984 a febrero de 1985, en

contrlndose en el grupo de animales lactantes la mayor abun

dancia de ooquistes, con un promedio general de )04, siguien

do el de los destetados con 179.77 y por ~ltimo los adultos -

con 64.9. Se determin~ la presencia de las siguientes espe

cies de eimerias, en orden decreciente,~· zuernii, !• bovis, 

!• subhspherica, !• canadensis, !• cylindrica, ¡. ellipsoida~ 

lis principalmente, concluyendose en este trabajo que los - -

bovinos del grupo A son los m!s afectados por este parlsito. 
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INTRODUCCION 

En las regiones tropicales la ganadería sufre muchas enferme

dades, entre istas se encuentrans virales, bacterianas, y pa

rasitarias, atendiendo a todas por igual, pero se debe poner 

m!s atencif>n a las !tltimas, ya que istas contrarrestan efi

ciencia en su ganancia de peso y en su conversif>n alimenticia, 

tomlndose con mls fmfasis a las parasi tosis internas, entre -

ftstas se tiene a la coccidiosis que es una enteritis conta

giosa causada por la infeccif>n con distintas especies _de pro

tozoarios del g,nero Eimeria y que afecta a todos los anima

les domftsticos. Puede haber una gran tasa de infecciones sub

cl1nicas. La coccidiosis se caracteriza por diarrea, disente

ria, en algunos casos hay anemias en la forma crf>niaa de la -

enfermedad se caracteriza por disminucif>n de las tasas de - -

crecimiento y produccif>n. La infeccif>n por coccidiosis en bo

vinos en lugares lluviosos ha sido y sigue siendo un problema 

por el pastoreo a que estln sometidos, aunque en ganado en -

estabulacif>n tambi,n se presenta. La importancia incumbe par

ticularmente en los animales jf>venes si estan confinados en -

resintos o incluso en praderas de regad1o ( 3,7,10,15 >• 

Reconocida como una afeccif>n·del ganado bovino por vez prime

ra en 1878 por F. A. Zurn, la coccidiosis represe111ta uno de -

los principales problemas clínicos y econf>micos de endoparas! 

tosis en las explotaciones con las_ m!s diversas caracter1sti

cas zootftcnicas, localizadas en distintas zonas del mundo y -

bajo diferentes condiciones medioambientales ( 4,17,25 ). 
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La coccidiosis bovina es una enfermedad que se presenta mls -

en ganado joven, caracterizada por diarrea mucoide y hemorrl

gica, y generalmente causada por Eimeria zuernH y!•~· 
La mayoria de los animales. de·un grupo se infectan, pero - -

sf>lo una minor!.a desarrolla la enfermedad cl!.nica. Puesto que 

la coccidiosis causa pf!rdidas por disminucif>n del peso de los 

animales jf>venes en crecimiento, se .considera de gran importan 

cia econf>mica en los animales parasitados, ya que sus necesi

dades de nutrimentos suelen ser mayores que en adultos, hacien, 

do que el desarrollo acelere su metabolismo y por lo tanto sus 

necesidades nutritivas ( 2,Í4,24,28 ). 

En ?texico se han encontrado· diez especies de eimerias, de fts

tas, solo tres se han considerado patf,genas por sus lesiones 

y mermas en el hulsped como sori la .. Diarrea Roja ; del ganado 

bovino. Lo mls frecuente es que la infeccif>n sea producida por 

Eimerla zuernii, !• bovis, !• ellipsoidaHs. Por lo general,

en las enfermedades naturales se trata de infecciones m6lti

ples, en donde intervienennils de una especie de coccidia. 

Una sola especie de coccidia puede ser el patf,geno principal, 

pero otras probablemente contribuyen ál. padecimiento. Las nu

merosas especies de este gftnero son comunmente parlsitas en -

el canal digestivo de sus hulspedes y viven en las cftlulas -

epiteliales a las cuales destruyen o penetran a la submucosa 

• • y no invaden otros organos. Muchas celulas epiteliales de la 

mucosa son destruidas por la.reproduccif>n de los merozo1tos 

que penetran en ella, los vasos capilares de la tlmina propia 

denudada se desangra en el lumen del intestino y en los teji-
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dos ( 4,tJ,t4,t9,29 )o 

Las diferentes especies de coccidias manifiestan tendencia a 

localizarse en distintos niveles del intestino, J• zuernii y 

!• bovis se localizan principalmente en ciego, colon y por

ci~n terminal del Íleon; mientras que J• ellipsoidalis para

sitan el intestino delgado. Los animales afectados sujetos a 

infecciones masivas pueden morir de anemia por hemorragia - -

antes de aparecer oocistos en las hecesa sin embargo, esto no 

se observa frecuentemente cuando se examinan las heces de va

rios animales enfermos, y por lo general en un plazo de 2 l 4 

d{as despu,s de iniciada la disenteria los oocistos aparecen 

en las heces. El periodo durante el cual se liberan oocistos 

en cantidades importantes ( periodo latente ) varia seg6n las 

especies de coccidias, la edad del animal y el grado de inmu

nidad. Las bacterias existentes en el lumen del intestino - -

penetran en la mucosa erosionada y causa infecciones secunda

rias ( to,12,23,27 ). 

La maduraci~n de los ooquistes se realiza en buenas condicio

nes de ambiente h6medo, como sucede, cuando las heces llegan 

al agua, o se humedecen con la lluvia por inundaciones, por -

eso la enfermedad se presente principalmente en los veranos -

h~medos, pero tambi~n se observa en los secos. Los oocistos -

eliminados en las heces requieren condiciones ambientales ad! 

cuadas para convertirse en esporulados. El am~iente h6medo, -

frio o templado favorece la esporulaci~n, mientras que la - -

difi~ultan el tiempo seco y las temper-~turas altas. En gene-
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ral, los oocistos esporulan entre t2 y 32 C y necesitan oxí

geno, resisten la congelación hasta 7 u 8 e durante dos meses. 

Los oocistos expulsados con las heces requie_ren especiales 

condiciones ambientales para su espQrulaci~n. Son factores 

favorables la humedad y la temperatura, \stas elevadas son 

condiciones de inhibici~n. En estos casos tambi,n hay destru~ 
, . 

cion de los oocistos esporulados a las pocas semanas, pero 

,stos pueden en cambio persistir hasta durante dos a~os si el 

ambiente es favorable ( J,4,7,24 )• 

La fuente de infecci~n es la materia fecal procedente de los 

animales afectados cl1nicamente o de los portadores. ta infe~ 

ci~n se adquiere por ingesti~n de alimentos o aguas contamin! 

das de oocistos esporulados. Es necesario un gran nwnero de -

los mismos para producir la enfermedad cl1nica. Esta suele 

lograrse solamente por reinfecci~n continua y persistencia 

del grado de contaminación ambiental. Esto mismo ocurre en 

determinados lugares como debajo de grupos de lrboles, bajo -

cobertizos que estln encharcados, o en el establo mediante -

paja humedecida con excrementos diamicos a travis de ooqui~ 

tes esporulados. El hacinamiento de los animales sobre pastos 

irrigados, o en la periferia de _los pozos de abasto de agua ... 

en condiciones de sequ1a tambi~n puede causar infecciones - -

graves ( J,4,tJ,20,29 ). 

Las lesiones causadas por la coccidiosis grave, menoscaban la 

capacidad del ganado que se ha recuperado y disminuyen la efi 

ciencia de utilizaci~n de los alimentos. Los becerros grave-
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mente afectados que sobreviven a la fase aguda del padecim1n

to tardan en readquirir el peso corporal, a menos de que sean 

alimentados durante unas J ~ 4 semanas mls, lo cual indica -

que las coccidias bovinas pueden ejercer un efecto acentuado 

en la salud del animal. Es por eso que se debe tener cuidado 

en el ganado de carne, ya que las coccidias van disminuyendo 

su peso, y a la vez su rendimiento, y tener presente la enfe!: 

medad subcl1nica que puede ser motivo de detenci~n del creci

miento, esto a la larga, va a repercutir en pirdidas por no -

implementar un manejo adecuado de las praderas y del ganado -

en estabulaci~n ( 17,21,25 ). 

El control de la coccidiosis adquiere su mayor importancia en 

los becerros, ya que el exito econ~mico depended de que se -

evite la sobrepoblacif>n de animales mientras is tos desarro

llan inmunidad contra las especies de coccidias que hay en el 

ambiente. Esto se puede lograr en los terrenos del parldero -

con buen drenaje, mantenerlos siempre secos, asearse con fre

cuencia, de modo que los oocistos no tengan tiempo de formar 

esporas y convertirse en infecciosos. Los bebederos debedn -

ser construidos lo suficientemente elevados para evitar la -

contaminaci~n con heces. Debed evitarse que el ganado de en

gorda esti en terrenos h6medos si es posible, sobre todo cuan 

do la sobrepoblaci~n es un problema. Otro .factor que hay que 

recordar es la costumbre de los hu,spedes de lamer su pelam

bre, h'bito que favorece la introduccl~n de ooclstos que pue

den estar adheridos al pelo, y por lo tanto· aumenta las posi

bilidades dtt la lnfecci~n, esto se puede presentar cuando la 
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capa de pelo de los animales esta sucia de heces ( 3,t0,13,17, 

24-,29 )o 

El control de ia coccidiosis en los becerros de engorda llev! 

dos a un reba~o con sobrepoblaci6n dependerl nuevamente de --
. . , , 

las medidas de manejo, de la aplicacion de quimioterapeuticos 

que controlen la cantidad de oocistos ingeridos por las anilll!. 

les mientras se desarrolla una inDJunidad efectiva. El cocci

diostltico ideal serl aquel que suprima el desarrollo total -

del ciclo de vida de las coccidias, y que no obstaculice la -

producci~n o crecimiento del animal ( 3,17,24-,29, ). 

En los animales para producci6n de carne se ha visto que se -

tienen muchas p,rdidas econ6micas por el bajo rendimiento que 

,stos muestran al estar parasitados, es por eso que ha dado -

pauta a diversas investigaciones tanto nacionales como inter~ 

nacionales, as1 se tiene que, 

- Norbis, Ro (1980), en la Habana Cuba, demostr~ la edad de -

los animales en que hay un mayor n~mero de infectados con - -

coccidias, y determin~ que los animales~ afectados son de 

61 '- 120 d1as de edad ( 21 ). 

- Norbis, R. y Blandido, To (1981), en Cuba, determinaron la 

presencia de Eimeria ~. !• zuernii y~· ellipsoidalis - -

principalmente, encontrando variaciones en la frecuencia y -

distribuci~n de ,atas, atribuy,ndolo a las diferencias climl

ticas presentes en cada zona de estudio o a la edad de los -

animales ( 22 ). 

- Stockadale y Anne, s. (1982), en la Universidad de Saskat-
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chewan, Saskatoo, en Canada, mencionaron que dentro de las -

medidas preventivas de la coccidiosis en becerros se probaron 

dos productos (amproliun y monensin) de los cuales el ampro

lio actu~ muy eficasmente sobre!•~. reduciendo mucho -

los signos cl1nicos en los becerros, pero el m:mensin en cam

bio no mostr~ tanta efectividad ( 30 ). 

- Pauluek y colaboradores (t 984), en Checoslovaquia, trabaj! 

ron con un grupo de becerros en locales individuales para - -
. , , , d cada uno y determinaron que hay infeccion aun despues e lav! 

das las becerreras y reportaron en orden decreciente las si

guientes especies de eimerias. !• zuernii, !• ~, !• ellip 

soidalis y!• auburmensis ( 23 ). 

- G~mez, M. (1971), trabaj6 con bovinos estabulados del ran

cho .. 4 Milpas"' y del Municipio de San Juan del 110, Qro., para 

establecer la frecuencia de la coccidiosis, encontrando en un 

2.4 ~. e identificando,!• !?.e.!!!. y!• zuernii ( 11 ). 

- Skandar, Q. (197J), trabaj6 con 100 bovinos adultos, repor

tando que el 81~ de las muestras de materia fecal fue positi

va a coccidiosis, con una incidencia variable. La!• bovis -

fue la de mayor frecuencia con 7~, en segundo lugar, la I• -
auburnensis con 30.8 ~ y la!• zuernii con 20.3 ~ ( 31 ). 

- Ramos, p. (1978), en el Municipio de Cacahuatepec, Oax., 

trabaj~ con bovinos para determinar la incidencia y prevalen

cia de parlsitos, encontrando que en los meses de abril y - -

mayo se presenta la coccidiosis, identificando• Eimeria !!.2!!!,, 

!• zuernii, !• subspherica, !• alabamensis, y I• cylindrica -

( 26 ). 

- Carret~n, P. (1979), trabaj~ con bovinos ceb6, localizados 
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en el Centro de Ense~anza, Investigaci6n y Extensi6n de Gana

der1a Tropical de Mart1nez de la Torre Ver. Bajo las condicig, 

nes en que se realiz6 este trabajo, se encontraron que los -

lactantes son los mls parasitados con ooquistes de coccidias 

( 5 ) • 

- Armería, o. (198)), en el Municipio de Atzalan, Ver., estu

di6 muestras fecales de bovinos de tres diferentes edades, 

encontrando que los lactantes eran los mas afectados y que 

las especies presentes fueron• Eimeria ~' !• zuernii, !• 
ellipsoidalis, !• canadensis, !•. alabamensis ( t ) • 

- Casillas, c. (1984), en la regic,n de Playa Vicente, Vera.

cruz, trabajando con tres grupos de dovinos de diferente edad 

report6 las siguientes especies de eimerias a )• ~ • .I• elli 

psoldalis y!• canadensis. Asi tambifln, mencion~ al grupo de 

destetados como el mls parasitado ·e 6 ). 

- L6pez, M. (1985), en un trabajo llevado a cabo en la zona -

de Playa Vicente, Veracruz, el cual es cont1nuac16n del ante

rior, report6 que las especies del gftnero Eimeria encontradas 

segun su abundancia fueron• !• ~, !• zuernH, !• wyomingen 

!!!, !• auburnensis, !• subspherica y!• ellipsoidális, las -

cuales se hallan afectando principalmente a becerros cuyas -

edades fluctuan entre O y 7 meses. ( 18 ) • 

El objetivo de este trabajo es determinar las especies del -

g,nero Eimeria en bovinos de tres edades diferentes, mediante 

e.d.menes coproparasitosc6picos y medici6n de los ooquistes. 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZIIITECIII 
IIILIOTECA • U N A M 



MATERIAL Y METO DOS 

Para este trabajo se tomaron al azar 110 bovinos del Centro -

Experimental Pecuario "Playa Vicente" de Playa Vicente, Ver. 

Los bovinos que se ten1an originalmente eran cebuinos de raza 

Indobrasil y Brahman, posteriormente se introdujeron animales 

Simental y Pardo Suizo, con el f'in de obtener ganado de doble 

propf>sito (produccif>n de carne y leche). La inseminaciLn art!, 

f'icial y el empadre restringido en primavera e invierno, son 

parte del programa de manejo reproductivo. 

Los animales son mantenidos en pastoreo, practiclndose la - -

rotacif>n de potreros, recibiendo ademls alimentacif>n suple

mentaria en diferentes etapas• 

-Vacas con cr1a1 se les proporciona suplemento 

desde un mes antes del parto, hasta que 

empieza el empadre. 

-Vacas vac1as1 se supl~menta durante el empadre. 

-Becerros• se controla la lactacta, dejlndolos --

que mamen por una hora durante la mañana y 

una hora en la tarde, separlndolos de aua 

madrea en el periodo intermedio. La auple

mentacif>n la reciben un mes antes y des

pu,s del destete. 

Se formaron tres grupos de animales, 

-Grupo A~ Lactantes (20 animales de 0-7 meses de 

edad). 

-Grupo Ba Destetados (JO animales de 7-14 meses)• 

-Grupo e, Adultos (60 animales de mls de 14 meses). 

- 10:;: 
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A todos los animales se les tomaron muestras de heces direct! 

mente del recto, se colocaron en bolsas de.polietileno con --
,, ... 

1a identificación correspondiente y se trasportaron en refri

geración al Laboratorio de Parasitolog1.a de la Facultad de -

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U~iversidad Nacional -

Autf>noma de ~xico, donde se practicaron exlmenes coproparasi 

toscf>picos por las siguientes dcnicasa,notacif>n, Me Master 

y aden1's se midieron los ooquistes ( 7,9,16,)),)4 ). 

Estos exlmenes se realizaron mensualmente, durante seis meses 

( septiembre a febrero ) , los datos obtenidos se resumieron -

por mes, analizlndose por promedio y porcentajes generales. 

Para la ident1ficacif>n y diferenciacif>n de las especies de -

eimerias, se considerf> sus caracter1sticas morfolf>gicas como 

son• la forma, tama~o, ausencia o presencia de micrópilo, 

color, aspecto y grosor de la pared (. 16,)),)4 ) • 
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DATOS GEOGRAFICOS• 

El Centro Experimental Pecuario .. Playa Vicente .. fue es table

cido en 1971 por el Instituto Nacional ·de Investigaciones - -

Pecuarias, dependiente de la Secretaria de Agricultura y Re

cursos Hidrlulicos en una zona localizada en terrenos de 1~ -

colonia "'Lealtad de Mu"f,z,"' situado a 17º 52' latitud norte y 

95º 4J' longitud oeste, aproximadamente a 17 Km. de Playa 

Vicente y )2 Km, de Ciudad Isla en el estado de Veracruza cuea 

ta con una extensión de lJO Ha•, el clima es tropical lluvioso 

Am con estacif,n seca de tres meses, 2200 milimetros de preci

pitación pluvial promedio por a~o y tempem.tura media anual -

de 25 c ( 8 >• 
Los principales pastos utilizados para el establecimiento de 

los pot·reros son el Estrella de Africa (Cynod·on plectostach.ii 

Y!!!,) y Zacate Guinea (Panicum maximum), y se tiene un jardtn 

de introducción para observar y experimen~r con el rendimien 

to y producci6n de otros forrajes, tanto leguminosas como - -

gramtneas ( 8 )• 

Los potreros son conservados en buenas condiciones mediante -

la eliminaci6n de maleza por chaponeo y aplicación de herbic! 

das, adem!s de fertilización ( 8 ). 

Las condiciones climatológicas que predominarón durante los 

meses de estudio, se resumen en el Cuadro No, 1. 



Cuadre N° l cendicienea c11-~'91caa ebaervadaa en lea ae•e• ele ... ~1• 

COND:ICIONES 

AMBU:N'l!ALES Septiembre Octiubre Nevieabre Di.ci.ellbre Ene.re Pebrero 

Temperatura maxima C 35 37 33 33 32 39.5 

Temperatura Ndia e 27.3 28 23.8 24.l 21.3 23.l 

Temperatura mini- e 21 20 14 14 16 15 

Preé:ipitacién 
44.5 72.l 57.9 86.3 33.6 42.9 pluvial< m •) 

Hwaedad relativa 

maxima ( "> 100 100 100 100 99 98 

Humedad relativa 
promedio ( ") 80 74 75 76 68 61 

Humedad relativa 
33 36 32 25 18 09 minima ( " ) 

Departa-nte de c11-te1,9{a s.A.R.H. G:d. Al•-n, Ver. ( 1984- 1985 ). 

Pr•med1• 

34.9 

24.6 

16.6 

122.9 

99.5 

72.3 

25.5 

.... 
\.o) 



R E S U L T A D O S 

Los resultados obtenidos en este trabajo se resumen en los --

siguientes cuadros. 

CUiDRO No. 2 - Promedio de ooquistes del g,nero Eimeria en -

bovinos del grupo A. (T,cnica de Flotaci6n)• 

Como se puede observar en este cuadro se en

contraron 11 diferentes especies de eimerias 

de las cuales predominaron mls fueron en or

den de importancia•!• zuernii, !• ~' !• 
subspherica, !• canadensis, !• cylindrica. 

CUADRO No. J - Promedio de ooquistes del g,nero Eimeria en -

bovinos del grupo Be (T,cnica de Flotaci~n)• 

Como se puede apreciar en este cuadro se en

contraron 11 diferentes especies de eimerias 

de las cuales predominaron mas, en orden de -

importancia fueron•!• zuernii, !• ~. !• 

subspherica. 

CUADRO No. 4 - Prom~dio de ooquistes del glnero Eimeria en -

bovinos del grupo c. ( Ticnica de Flotaci~n). 

Como se muestra en este cuadro se encontraron 

8 diferentes especies de eimerias de las cua

les predominaron mls fueron• I• zuernii I• 
~. !• subspherica. 

CUADRO No. 5 N~mero y porcentaje de casos seg~n el total -

de animales muestreados. Grupo Á• 

Como se puede verse en este cuadro se reporta 

que las siguientes especies de eimerias, !• -

zuernii, !• ~. !• subspherica, !• cylindri 

- 14-
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~,-!• canadensis, son las que muestran mayor 

porcentaje de casos. 

CUADRO No• 6 - Nfimero y porcentaje de casos_segfin el total -

de anbjales muestreados. Grupo B• 

Como se muestra en este cuadro se reporta que 

en las siguientes especies de eimerias, !• 

zuernii, !• bovis, !• subspherica, son las que 

muestran mayor porcentaje de casos. 

CUADRO NO•· 7 - Nfimero y porcentaje de casos segln el total -

de animales muestreados. Grupo c. 
Como se enumera en este cuadro se reporta que 

en.las siguientes especies de e1mer1as !• - -

zuernii, )•~.son las que muestran mayor 

porcentaje de C8$08. 

COADRO NO• 8 - Promedio mensual de ooqulstes del gfmero -

Eimeria por gramo de heces. (T,cnica de Me 

Master). 

Como se observa en este cuadro que para el gr:!! 

po A, el mes de octubre mo·strf, .la. mayor free~· 

encia de eimerias. Con rélact~n al grupo B 

tambien se reporta al mes de octubre, como el 

de mayor nfimero de eimerias. Para el grupo e 
se observa que el n¡es de oc.tubre mostrf> la 

mayor cantidad de eimerias. 

GRAFICA No. l - Promedio mensual de ooquistes del g,nero -

Eimeria por gramo de heces. (T,cnica de Me 

Master}. 
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Como se puede apreciar en esta gra:f'ica se tiene 

que el grupo A, es el que presenta mas ooquis

tes por gramo de heces, 



Cuadro N° 2 Premedi• de eequiste.s del génere Eimeria en bovinos del grupe A. ( ~nica 
de Plotaci&n) ~-Especie Septiembre Octubre Neviellbre D1c1ellbre Enero Febrero Tetal 

Eimeria alaba-nsi• 2.5 3 1.9 2.2s - 1.1 10.75 

ló:j,merie 1ybur-nsis 3.75 3.25 2.3 2 - .5 11.a 

!:1-ria bevis 17.8 16.4 10.9 1s.1 9.3 12 81.S 

Et-ria braziliensis 1.a .e - - - ., 3.4 

~•meria !!Hls&drwnen1,l,1 4.8 3.5 - - - 1 .. 0 9.3 

llo:tmeria canadensia 3.8 3.4 5 4 3.5 2.5 22.2 

Eiaeria cxlindrica 3.7 3.85 3.2 3 2.75 3.6 20.1 

Eimria elli2soidalis 4.1 4.25 2.4 3.3 2.s 1.5 18.05 

Eimeria su!>seherica s., 5 4.8 s.s 2.a 1.9 25.7 

El-ria !!!J(•min9ensis 3.5 2.s 1.75 1.s - - 9.25 

irl:1-...•• a ZJIHm.,I, 15.4 22.1 12.65 12.4 10.1 19.3 91.95 

304 

... 
--.l 



cuadre N° 3 Promedio de ooquiates del g¡nero Ei-ria en bovinos del grupo a. C T~cnica 

de Flotaci&n) 

~ Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 
Es ecie 

i1M~1A AlAQAa.Daia 2 2.2 1.75 1.75 1.3 1.5 10.5 

i1-~1A ~YbW::BDl1! 1.75 .e .5 - - .9 3.95 

li1BdA bmtll 6 4.95 5 9 3.75 5.15 34.45 

Eimeria brazilieoais l .e - - - .5 2.3 

Si-ria bultidnoaensis 1.5 2 l .75 .5 .s 6.25 

E1meria canadensis 2 1.75 1.75 2 l 1.25 9.75 

Eiaeria cxlindrica .a l. .17 .5 .5 1.25 4.22 

Eiaeria ellipsoidalia 1.4 3 2.5 2.75 2 1.75 13.4 

Eiaeria aubspherica 4 4.25 3 2.15 1.75 2.5 14.65 

Biaeria ~omin9enaia 1.9 2 1 1.25 .75 2 8.9 

Eiaeria auern1i 6 16 12.5 15.5 9.4 12 71.4 

1'79.77 

.... 
CD 
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Cuadro Nº 4 Promedio de eequill-tes del género Eiaeria en bovinos del grupo c. < T~cnica 

de Flotación) ~- Septiembre Octubre il:fflvielllbre Diciembre Ener• Febrero Total E,.., .. .,, e 

~!!!!r&a alabamegsis 1.5 1.2 .5 .65 .6 1.1 5.6 

liil!IIU,:il •Ym!!::llle~ia .5 .4 .1 .9 .5 .75 3.75 

1 
Eimeria bevis 4.25 4.25 1.75 2.s 1.75 2.5 17 

Eimeria canadensis 1.25 1 - - - .1.25 3.5 

Eimeria cxlindrica 2 - - .5 - 1 3.5 

Eimeria elli2soidalis .s - - •. 75 .4 - 1.65 

Eimeria sucs2herica 2.4 2 2 1.75 2.25 2.s 12.9 

Eimeria zuernii 3.75 3.5 1.25 2.75 2.s 3.25 17 

64.9 

... 
,o 



cuadro Nº 5 NGmero y porcentaje de casos seqCan el total de am-les muestread••• Grupo•· 

( T,cnica de Flotación. ) 

M t.: S Total 
ESPECIE SeDtiellbre· Octubre Novi.ellbre Dici.ellbre Enero Febrero de 

.. .. ,.._ <lt - .. ..... <lt ...... ~ ""' ... casos 

§j,aeria alabamenais 7 35 10 50 15 75 8 40 - o 5 25 45 

~maria auburmenais 5 25 9 45 15 75 5 25 ... o 2 10 36 

E.i.Md,I~ 15 75 15 75 19 95 18 90 l.6 80 16 80 99 

EiBria brazi.lienais 8 40 12 60 - o - o - o 4 20 24 

M!!!!!!:11 hnlridno----• • 5 25 12 60 - o - o - 0 4 20 21 

•. 

Eimeria canadenaia 6 30 13 65 13 65 15 75 7 35 5 25 59 

,1-~1- ~xiimrica 9 45 10 50 10 50 14 70 7 35 10 50 60 

Elaeria el.112aoidalis 8 40 11 55 8 40 9 45 9 45 10 50 55 

§.1.Bria aubaeherica 10 50 8 40 12 60 10 50 12 60 9 45 61 

u-ria ~mingenaia 8 . 40 6 30 13 65 10 50 - 0 - o 37 

,. 

iiiMl:.lA a1ar.:Dil 16 80 18 90 16 80 17 85 14 70 18 90 99 

N 
o 



.Cuadro N° 6 "-ro y parcentaje de ca .. a ••9Ún el tetal de an!. .. l.ea -•treadea. Grupa a. 

C T,cnica de Plotaci,n. ) 

MES Total 
ESPECit 

1 ~--.a .. __ .... __ - ··---.1 --'--- no1-• _ _:.,;._ .R ... ,r• 
~ de 

Ne " No " Ne " Ne' " No " Ne " casos 

QBr!n a¡aba-nsis 5 16.66 7 23.33 8 26.66 3 10 4 13.33 5 16.6E 32 

Ei-ria au~n•nail 3 10 2 6.66 l 3.33 o O. 0 o 1 3.3~ 7 

11:tmeria ~ 23 76.66 20 66.66 21 70 16 53.33 8 26.66 18 60 106 

Eimeria braziliensis 5 16.66 2 6.66 o o o 0 o o 2 6.66 9 

., 
3.33 i=!i -r" a !m!sidD9U!~D•1• 9 30 5 16.66 5 16.68 1 3.33 2 6.66 l 23 

§il!!!!!ria canadensia 15 50 5 16.66 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 40 

Eiaeria cilindrica 9 30 2 6.66 10 33.33 8 26.66 l 3.33 4 13.33 34 

••---4 • 11112-idal&s e 26.66 10 33.33 15 50 6 20 4 13.33 8 26.66 51 

Eiaeria sub&fherica 15 50 8 26.6_6 18 60 6 20 3 10 12 40 62 

Eimeria !l(Ollin¡enais 7 23.33 s 16.66 6 20 2 6.66 1 3.33 5 16.66 26 

.,.. -- - • .. ZIHIED,U, 20 66.66 30 100 26 86.66 28 93.33 8 26.66 16 53.33 128 

N .... 



Cuadre Nº 7 número y porcentaje de caHa aegwa el tetal de animales aaeatreadoa. Grupo c. 

( TJcnica de Plotaci6n. ) 

MES Total 

ESPECIE n--· -~ alllhra ln..t, ,bre Nov 1--hre Die elllbre ·"'-·-o Fe•·-ero de .. _ 'l. . No ,.. No % No ,., No ·~ No ,.. casos 

Eimeria alabamensis 3 5 4 6.66 l 1.66 5 8.33 8 13.33 3 5 24 

Einaeria auburnenaia l 1.66 l 1.66 3 5 5 8.33 2 3.33 5 8.33 17 

Eimeria bevia 9 15 18 30 17 28.33 18 30 14 23.33 16 26.66 92 

Ei-ria canadensis 2 3.33 4 6.66 o o o o o o 8 13.33 14 

Eiaeria cylindrica 2 3.33 o o o o 6 10 o o 3 5 11 

Eiaeriá elliesoidalia 1 1.66 o o o o 3 5 1 1.66 0 0 5 

iil!l!!Ei• s51ea2herica 5 10 8 13.33 5 8.33 8 13.33 6 10 6 10 38 

"•da IUE:DU 14 23.33 16 26.66 20 33.33 15 25 18 30 18 30 101 

h.) 
N 



C:U.ck•. N• 8 ereaedi• -naual de eequisus del 9,ner• U..d.a per gr ... 

de heces ( T,cm.ca de Ne Master> • 

~ 'SepUellbre Octubre a.v1ellbre D1c:1ellbre Bnere Pebrer• 

• 
Grupo A 1,134 1,390 882 1,297 845 1,342 

Grupe 8 472 625 344 560 197 562 

Grup• e 158 169 80 102 63 100 

11,,> ... 
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D I S C U S I O N 

Las diversas especies de eimerias que se desarrollan en las -

zonas con condiciones medioambientales 1,ptimas para la apari

cif>n de la coccidiosis, requieren para su esporulacif>n, hume

dad, temperatura y tipo de suelo adecuados, debido a que el -

proceso de esporulacif>n tiene lugar despu,s que el oocisto ha 

abandonado el cuerpo del hu,sped, los que se encuentran en las 

deyecciones de los animales generalmente no son esporulados. 

El solo descubrimiento de los oocistos en las excreciones no 

es, sin·embargo, prueba concluyente de que los animales que -

se examinan sufren coccidiosis activa, aunque los oocistos -

localizados hayan sido producidos por coccidios presentes en 

el animal pero que no causan ning{in signo. Es por eso que se 

debe evitar cualquier estado de tensif>n, para que los indivi

duos susceptibles no se vean afectad.os de padecer la enfer-

-medad ( 3,4,15,17,24 ). 

Con lo referente a los resultados obtenidos en el presente -

trabajo, mediante los exlmenes coproparasitoscf»picos por las 

Ticnicas de Flotacif>n y Medicif»n de ooquistes, se determinf» -

la presencia en la zona de estudio las siguientes especies -

del g,nero Eimeriaa I• alabamensis, !• .auburnensis, !• ~. 

!• braziliensis, !• bukidnonensis, !• canadensis, !• cY11n4ri

.2!,, !• ellipsoidalis, !• subspherica !• wyomin.lPjensis y B. - -

zuernii, siendo semejantes con los resultados obtenidos por -

Gf>mez ( 11 ), ~mos ( 26 ), Armeria ( 1 ), Casillas ( 6 ), 

t1,pez ( 18 ), Skandar ( 31 ), Norbis y Blandido ( 22 ), Paul! 

sek ( 23 ), en lugares con semejantes condiciones medioambie!l 
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tales. 

Observando el contenido en los cuadros 2,J, y 4 se puede obser 

var que los grupos A y B, aparecif>la mayor cantidad de espe

cies de eimerias, existiendo entre ellos diferencia en la - -

abundancia, pues en el primero se presentf; el mayor número de 

ooquistes con un promedio general de J04, siguiendo el de - -

destetados con 179.77 y por Último el de adultos con 64.9, 

(tficnica de notacif>n), por consiguiente los animales mls - -

afectados fueron los de O l 7 meses de edad, resultados simi

lares reportaron Carretf>n ( 5 l, Lf>pez ( 18 ) , Stockdale ( JO), 

diferiendo de Casillas·. ( 6 ) que mostrf, a los destetados como 

los mls parasitados, listo debido talves al estado de tenslfm 

que sufrieron los animales por el destete y el cambio de ali

mentacif>n. 

Para todos los grupos, la especie de Eimel'la que se presentf> 

siempre en mayor cantidad fue•!• zuernii,siguifindole la - -

I• !?.2!!.!., y I• subspherica en el grupo A, siendo igual para -

el grupo B. I• .M.!.!! y !• zuernH estas dos en igual cantidad 

para el grupo e. 

En los cuadros 5,6, y 7, se aprecia que las especies de eime

rias mas abundantes en los meses de estudio fueron• Para el -

grupo A, I• .!?m!, y I• zuernU, para el grupo B fue .§.• zue.rnii 

y el grupo C fue J• zuernH. Siendo estos resultados semejan• 

tes a otros autores tales coaí01 Norbis y Blandido ( 22 ), 

Stockdale y Anne (JO), Paul!sek ( 23 ), Skandar ( Jl ), 
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Gf>mez ( 11 ) , Ramos ( 26 ) , Armeria ( l ) , Casillas ( 6 ) , 

L~pez ( 18 ), que reportan a la!•~ y!• zuernii, como -

las .de mayor frecuencia en sus trabajos. 

En el cuadro No• 8 se pone de manifiesto que esta parasitosis 

siempre estuvo presente durante los meses de trabajo, repor

tando al mes de octubre con el promedio mensual mls alto con 

1390 ( T¡cnica de Me Ma•ter '>, y correspondiendo para los - -

lactantes sin que estos .presentaran signos cl1.nices, pues se 

menciona que para observar casos cl1.nicos se tiene que repor

tar de 5000 l 10000 oopistos por gramo de heces ( )2 )• 

Con referencia a la grlfica No. 1 se aprecia que los meses de 

octubre, diciembre y febrero, es cuando se determinL un mayor 

nflmero de ooquistes, esto probablemen:te debido a que en estos 

meses las condiciones .climlticas fueron apropiadas para la -

esporulaciLn de ,stos, ya que- en el mes de octubre se presen

tf> una temperatura media de 28 e y una humedad relativa pro

medio de 74 "' en diciembre se observL una temperatura media 

de 24.1 C y una humedad relativa promedio de ·76 "' y febrero 

mostrL una temperatura media de'2)ol e y una humedad relativa 

promedio de 61 "' y como se !Denciona que las condiciones ide

ales para que esporulen los oocistos es de una temperatura de 

19 C l 24 C con una humedad de 80 "· ( 4,17 ), diferiendo con 

Ramos que determinan la incidencia y prevalencia de parasitos 

en los meses de abril y mayo ( 26 ). 

Con la determinaciLn de las especies del genero Eimeria - --
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presentes en la regi~n, se podrln establecer las bases para -

la creaci~n de medidas preventivas o mejorar las ya existen

tes, con el prop6sito de romper el ciclo de vida de estos - -

parasitos, ya que con esto se mejoraÑ. el rendimiento de los 

animales, lo que se reflejad en la ganancia econ6mica y que 

salgan al mercado en buen estado de salud. 

En conclusi6n, las principales especies del g,nero Eimeria -

encontradas en el lrea, segun su abundancia, fueron en orden 

de importancia. !• zuernii, !• .!2.2!!!,, !• subspherica, !• -™ 
densis, !• cylindrica, !• ellipsoidalis, y que los mls afect!, 

dos son el grupo de lactantes. 
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