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TITULO DE LA TESIS 

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE OOQUISTES DE Elmerla fil!!!. EN LA CAHA DE POLLO 

DE ENGORDA, DURANTE EPOCA DE LLUVIA Y SU RELACION CON LA PRODUCTIVIDAD. 



RESUMEN 

ET presente trabajo se real iz6 en la compañfa Granjas Integradas, S.A., 
ubicada en Zempoala Hidalgo. El trabajo se realizó durante los meses de 
junio a agosto de 1988 (~poca de lluvias); la compañfa cuenta con cuatro 
granjas (Tauro, Escorpión, Libra y Acuario), pero unicamente se trabajó -
con la Granja Acuario, la cu&l cuenta con cuatro casetas de 1,500 metros 
cada una, presentando dos casetas con piso de tierra en el interior y dos 
con piso de cemento, con un total de 63,622 aves de la lfnea genética --
Arbor-Acres -- Arbor Acres. El trabajo consistió en hacer seguimiento 
de la presencia de ooquistes de Eimeria !E.E.·, durante todo el ciclo de e!! 
gorda que comprend16' diez semanas y se detennin6 la presencia de caquis-
tes de Etmeria film·• a partir de la sexta semana, en las casetas de piso 
de ceme~e----,--a quinta semana en las casetas con piso de tierra. En 
base a los resu1 ta dos obtenidos, también se notó que entre 1 as casetas de 
piso de tierra y las de cemento se encontró una relación estadfstica sig
nificativa. por 10 que se conc1uy6 que si hay diferencia, 10 que nos indi 
ca que el piso de tierra predispone a un aumento en las cantidades de ---= 
ooquistes. Durante el conteo de ooquistes, se registrc5 un mlximo de ---
628,000 ooquistes por gramo de cama, alrededor de la séptima semana, lo 
que nos tndic6 un brote de coccidfosis debido a un mal funcionamiento del 
coccfdiostato. Con respecto a la productividad de la parvada, no se en
contr6 una relacf6n significativa muy marcada entre el conteo de ooquis-
tes y los parametros productivos de la granja, a excepc16n de que el bro
te de coccidfosis nos influy6 en tener una menor ganancia de peso diario y 
mayor conswno de alimento en las casetas de piso de tierra. En lo refe-
rente a la ~poca de lluvia, podemos mencionar que el conteo de ooquistcs 
estuvo influido principalmente por el el ima que predomina en la zona, el 
cual es principalmente frfo con lluvias aisladas y el suelo sem1·&rido a 
lrido, por lo tanto, influyti en la esporulaci6n de ooquistes. Sin em-
bargo, la situacf~n interna de las casetas influyen en que haya húmedad 
en la cama, en particular en las casetas sin piso. 



INTRODUCCl·ON 

En México como en el resto del mundo, la coccidiosis es una amenaza cons-

tante para cualquier granja de aves en crianza, desarrollo y aún en postu

ra. Su irrpacto econ6mico es sumamente elevado, no s61o por la mortalidad y 

deterioro de 1 a productividad que ocasiona, sino también por el costo de 

prevenc16n por medfo de Anticoccidianos que se calcula, puede ser 

alrededor de 280 millones de d61ares anuales en el rnundo. 

En 1 a avi cu1 tura es desde hace un buer1 tiempo una enfennedad ampliamente 

previsible y controlable en base a buenos programas de medicina preventi-

va y zootecnia, a pesar de lo cu&l siyue ocupando el primer lugar de impar. 

tancia dentro de las enfermedades parasitarias avfcolas. Antes de la era 

de los anticocc1d1anos (que se 1n1cf6 en 1947 con el empleo de las sulf•S) 

la coccidiosis era uno de los principales obstlculos para la evoluci6n de 

la avicultura. Con la llegada de los ~nt1cocc1d1anos se Inicia la moder

nizaci6n de esta industria pecuaria. creandose a la vez, toda una fndus ... -

trfa farmacéutica dedicada a su produccf6n y al desarrollo de vacunas a b.! 

se de coccfdias virulentas o atenuadas. 

Coccidfosis es un término usado para identificar la enfermedad producida -

por un grupo de protozoarios. microorganismos del orden 11Coccfdia" los --

cuales dai\an epitelios intestinales de animales donM!'sticos y silvestres, -

incluyendo al hombre. ( 6, 11. 17 ). 

El agente causal es un protozoario del gé'nero de~· 



las EimC?rias son sumamente particulares respecto a hospedero; es decir, -

que la especie.que provoca la enfer111cdad en las aves no afecta a los pavos 

y viceversa. (5, 14). 

Las Eimcrias de las aves domésticas son responsables de grandes pérdidas 

en la industria avfcola en los. distintos paf ses del mundo. Siempre que se 

crfen en condiciones de alta densidad en los alojamientos(Ejemplo: La Pro

ducc16n Avicola Comercial) las coccidias son un problema serio porque ti~ 

nen un ciclo evolutivo corto, no requieren un--hospedador intermediario y -

se multiplican r&pidamente y en grandes cantidades, dentro del húesped, --

infectando toda la parva.da. (14, 19). 

La mayor parte de los ataques de cocc1diosis ocurren durante los meses de 

lluvia (4), siempre y cuando la húmedad relativa a nivel de la cama alcan

ce un 75tz. La cocc1d1osis es una de las efermedades mis importantes, ya -

que en algunas ocasiones son muy considerables las pérdidas que produce, ro 

s61o en el sentido de la mortalidad, sino tambi~n el retraso que sufren las 

aves y la falta de pigmcntaci6n, los gastos que origina su curaci6n y los 

trabajos extras que se requieren para el manejo de las aves infectadas. -

(12) tales como: 

Reemplazar l•s partes exageradamente húmedas de la cama. 

Revisar el m1cromezclado y el posible cambio de droga antlcoccidial en 

la f4bri ca de a llmento. 



Las pérdidas causadas por coccidiosis pueden tener muchas formas. Casi tg 

do el daño causado por las infecciones, se debe directa o indirectamente a 

cambios en el intestino, porque los par&sitos se encuentran en el tracto -

intestinal. Las diferentes especies causan distintas lesiones y en conse

cuencia, diferentes tipos y grado de daño. Algunos de los daftos causados 

por la coccidi• incluyen: 

l. Pérdida de lfquidos por diarrea. 

2. Pérdida de pigmentación de la piel. 

3. Pérdida de uniformidad en ponedoras y reproductoras, dism nucidn en 

el porcentaje de postura y peso de los huevos. 

4. Absorci.Sn deficiente de nutrientes y vitaminas. 

5. Pil!rdida de protefna sangufnH y cil!lulas. 

6. Conversi(Jn alimenticia reducida. Ganancia de peso reducida. 

7. Mortalidad. 

El mayor efecto sobre la salud del po11o, ocurre durante la multiplicación 

masiva, la madurac16n y la 11beracic5n de los esquizontes de segunda {lener.!_ 

ci6n. (8, 15, 18). 

Por lo tanto, el mayor daño puede observarse despu~s de la reproducc16n -

..!'~ (esquizogonia), la cual fluctua entre 4 y 7 dfas dependiendo del 

t1Po de~ Las aves que se recuperan de cocc1d1osis vo1ver&n a es-

tar en buen estado de salud en poco tiempo y serl! dificil saber que han e~ 
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--tado enferrnas. Las lesiones cocc1diales desaparecen pronto porque el 

epitelio intestinal se regenera normalmente cada dos dfas, no obstante, rg 

gistros cuidadosos demuestran que estas aves no recuperan totalmente el P§.. 

S:J perdido y la conversi6n al 1menticia ser! pobre. Estas aves nunca reco-

bran la pigmentaci6n oerdida durante una infección. (e, 15, lf). 

Las aves en las que son m&s notorios los efectos de la coccidiosis son los 

pollos de engorda, a causa de que se espera que desarrollen un peso de 2 -

kilos 6 mis en un lapso de 8 semanas. AdemSs de que la coccidiosis como -

ya se habfa mencionado anteriormente, los pollos de engorda que reciben -

pigmentos naturales 6 sint<'!ticos se encuentren mol pigmentados 6 blancos, 

lo que disminuye el valor cOlfterciel de estos animales. (13, 15). 

El estado conocido como coccidiosis comprende en real ided varios tipos de 

Eimerias. Ceda une de las distintas especies economicamente importantes 

en los pollos, difieren en patogenicidad, viven en una parte distinta del 

intestino, causan lesiones de diferente aspecto y en algunos casos requie

ren drogas distintas para su tratamiento. 

Aunque son nueve Tas especies de E1meria que atacan a las aves, en reali-

dad es preocupante la presencia de principalmente cuatro de ellas: ~. !.!.

nella, ~· necatrix, f. m!xima, f .. acervulina. Otras Eimerias de cierta i!!! 

portancia son: !· brunetti, !_. mit1s, mientras que las restantes: f.~.::. 

vati, !.· Pr•ecox y !_. hasani, son irrelevantes. 



En México, la mayor parte de los diagn6sitcos se real izan basicamente por 

observaci6n clfnica y necropsias, y en pocas ocasiones se recurre al labo

ratorio por considerarse una enfermedad 11Conocida", dificultandose asf la 

identifi caci6n de algunas especies de presencia poco evidente en el momen

to del brote son causados por I· tene11a, I· necatrix, l· acervulina o la 

combinaci6n de ellas. Muy poco se habla de f. brunetti u otras coccidias 

en nuestro pafs, aunque es claro que estan presentes, como se ha demostra

do, pero posiblemente causen infecciones sub-clfnicas !>in gran importancia. 

A veces, el problema de coccidfosis cursa con la participacicSn preponderan-

te de una sola especie. Este tipo de casos es más frecuente con 

f. ~ y~· Comunmente se espera la presencia de dos 6 mis es-

pecies de ~. actuando al mismo tiempo en la mayor parte de los brotes, 

constituyendo una coccidiosis multiple o mixta. 

Conocida como coccidiosfs cecal, es la mis explosiva y 

patógena, cuya agudeza puedf' cambior el aspecto de la parvada de un dfa a -

otro, encontrandose aves tristes, apaticas e inapetentes, elevaci6n de la -

mortalidad y sangre fresca en lis heces ( que puede ser en ocasiones la pr.f. 

mera manifestactan clfntca). Cuando se examinan las lesiones seri tfpica -

la Tiflitis t.emorrigica. De no controlarse a tiempo, con algún medicamen

to. efectivo, el problema puede ser debastador. f.:_~ presenta su maya

frecuencia en las aves j6venes, especialmente entre las cuatro y seis sema

nas de edad. Se han hecho estudios en donde se ha demostrado que pollitos 

de una o dos semanas son mis res 1 s ten tes. 
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No obstante, es posible infectar a los pollitos reci~n nacidos. Las aves 

de más edad suelen ser inmunes, como resultado de infecciones previas. 

~ necatrix.- Puede ser muy patógena, pues a veces ocasiona lesiones 

mfs severas que las producidas por f. tenella. De hecho, en los brotes -

graves el intestino delgado queda casi inservible y esto dificulta el tra

tamiento y recuperaci6n del ave. Su manejo en el pollo de engorda, al --

igual que otra especie de ~. requiere de un tratamiento inmediato ya 

que en este tipo de aves no se persigue como meta el desarrollo de inmuni

dad. los signos prominentes en aves afectadas pueden ser: depresit5n, pa

lidez y postraci6n¡ puede haber diarrea oscura, las lesiones caracterfsti

cas son petequias a lo largo del intestino delgado ( pincipalmente en la -

·parte medio del intestino delgado), puntos blanquecinos correspondientes a 

nidos de esqufzontes, dilatacl6n del lúmen Intestinal hasta alcanzar casi 

el doble de su volúmen original y el contenido Intestinal es una masa san

guinolenta con gran cantidad de tejido muerto descamado y materiales par--

clalmente dlgeddos. En prO!fM!dio afecta a aves de mayor edad, sin em--

bargo, la enfermedad puede producirse en los animales j6venes. (8, 13, 18). 

Eimeria ~.- Se podrfa confundir patologicamente con f· necotrh,p~ 
ro el grado de 1~s1on es distinto. Se senala como sugestiva la presencia de 

un contenido de color anaranjado (zanahoria), las aves mostraran anorexia, 

pfrdlda de peso y trtstezo. En México poco se hobla de brotes por esta -

Efrneria, y es casi seguro que se confundan con ~ necatrix (pues 



afecta también la parte media del intestino delgado) o forman parte de ·-

coccidiosis mixtas. Principalmente producen pobre conversi6n alimenticia 

y falta de absorclt'.!n de pigmentos. 

Efmeria acervulfna.- Se considera menos patogena que las demii's y por lo 

general es un problema de curso crc5nico donde las aves muestran una mala 

conversi6n alimenticia y def1c1ente pl9mentac16n por la dificultad intest.!. 

nal para absorber los carotenoides del alimento. En casos leves, que son 

los mas comunes, son caracterfsticas las lesiones bloncas transversales en 

la parte anterior del intestino delgado. 

~ !U:!!!!!lli.·· Probablemente es esta la coccidlosis menos mencionada 

entre los clfnicos aviares, las lesiones tfplcas varfan desde una enterl-

tls hemorraglca a fibrinosa y afecta la última porc1t'.!n del intestino del

gado, recto y entrada de los ciegos, los dellos econt'.!micos se relacionan -

principalmente con plrdida de peso. 

Esta Eimerla puede causar una enfermedad grave en los pollos de edades CO!!!. 

prendidas entre 4 y 9 semanas de edad. 

Elmer1a mltls.- Es dlffc11 diagnosticarla porque no causa lesiones d1stl!!_ 

tlvas, se localiza en el primer tercio del Intestino delgado y las leslo-

nes caracterfsticas es una Enteritis Catarral. 



~1mcri~ mivati.- Se localiza en la parte inferior del intestino delgado, 

pero las lesiones especfficas son algunas veces difíciles de encontrar y 

se piensa que la existencia de esta especie es incierta todavfa. 

~ hagani.- Se localiza en la porci6n anterior del intestino delgado 

en donde se originan pequeñas hemorragias petequia les. Generalmente se -

considera de escasa o nula patogenicidad. Afecta a aves de 10 semanas de 

edad. 

~ praecol\.- Se localiza en la porci6n anterior del intestino del-

godo, la patogenicidad de esta especie es baja o nula. siendo considerada 

como no patogena. No produce cambios notables en el intestino. (9, 10. n. 
14. 18). 

9 
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CICLO DE VIDA DE h tenella, TIPICO DEL GENERO Eimer1a. (9) 

l. Ooqu1ste no esporulado. 

2. Ooquiste esporulado. 

3. Esporocistos. 

4. Esporozo1tos. 

5. 1° tqu1zonte. 

6. Herozoftos. 

7. 2º Equfzonte. 

8. Merozof tos. 

9. Mfcrogemetocfto. 

10. Mecrogametocf tos. 

u. C1qoto 

El cfclo en epftelfo fntestfnal dura en promedio 7 dfls. 



EVOLUTIVO 

A diferencia de las bacterias y muchos otros organismos unicelulares. las 

~ tienen un patr6n evolutivo muy definido. Hay dos 6 mis generaci!!. 

nes de evolución asexual conocida como esquizogonia, seguidos de una fase 

gametogonia que resulta en la formaci6n de ooquistes (esporogonia). 

La Esporogonia se real iza en el suelo donde se encuentran los ooqufstes no 

esporulados ( contiene unicamente cuerpo plas~tiCo) que fueron P.Xtretados 

por aves infectadas, bajo condiciones apropiadas de húmedad y temperatura, 

los ooqulstes esporulan (contienen 4 esporoclstos y 8 esporozoitos), el 

proceso transcurre en aproximadamente 24 horas o un poco mis y entonces el 

ooquiste se vuelve lnfectante y dependiendo de la cantidad ln9erlda, pat!!_ 

genlcidad de la cepa, especie de ~. Integridad fisiol.Splca del ave. 

factores ambientales, etc. podrf no originarse un brote de cocc1d1osis. 

La Esqulzogonla se re&llza dentro del ave y por acción de las enzimas dl-

gestlvas y los movimientos de la molleja, las paredes del ooquiste y de -

sus esporocistos son destrufdas, liberandose los esporozoitos. Cada uno 

de estos invade una c4!1ula epitelial, ya sea de los ciegos '(en el caso de 

!· tenella) o del intestino delgado, donde crece rapidamente (denominando

se trofozoitos de primera generación) y luego se multiplica asexualmente 

por fisl6n multiple constltuyendose en un esquizonte de primera generación. 

Las cflulas resultantes de tal multiplfcac16n se denominan merozoltos y su 

11 



cantidad varfa de acuerdo con la especie de J.1mer1a (900 merozoitos de -

primera generaci6n en el caso de !.· ~); estos merozoitos invaden cé

lulas de los ciegos o del intestino delgado formandose el esquizonte de s~ 

gunda generaci6n. el cual estalla y libera sus merozoitos. los que a su 

vez invadiran c~lulas epiteliales en igual número que ellos dando lugar a 

un proceso de crecimiento y diferenciac16n sexual. pero otros merozoitos -

continuaran hacia una tercera generaci6n. 

Durante la gametogonia las células diferenciadas, macroga..,tocitos (celu-

las f-ninas) y microgametocitos (celulas .,.scu11nas); en esta etapa se 

producen masculinas) En esta etapa se producen multiples microgametos o 

un solo macrogameto en la dlula tospedera,los cuales crecen en tamofto. El 

microg1111eto fecunda al macroga ... to. el cu&l entonces desarrolla una gruesa 

pared protectora, transformandose en lo que conocemos con el nombre de --

ooqu1ste no esporulado que al romper la a!lul• h:>spedera es liberado y excr!_ 

tado con las heces. El ciclo evolutivo se completa en aproxiNdamente 7 

dfas. 

En parte, por la naturaleza geneticamente predeterminada del ciclo evolut.!. 

vo de estos parasitos y en parte por la inmunidad adquirida del hospedador, 

la reproclucci6n de la ~en el pollo no continua indefinidamente, sino 

que termina con la producci6n de ooqul tes si no es lo suficiente severa -

COlllO para Matar al ave. La resistencia desarrollada en una infecci6n pre

via protege a las aves contra la exposici6n subsiguiente a esa especie; no 

obstante, la resistencia es especff1ca y no provocar! Inmunidad contra ---

12 



coritra especies. 

Uno de 1os factores m&s importantes que afectan el curso de la enfermedad 

es la •iabtltdad de los ooqulstes y su supervivencia en el suelo, los po-

llos infectados arrojan un gran número de ooqutstes en sus heces en etapas 

rectentts (no esporulados). Estos ooquistes no son tnfecttvos hasta que un 

desarrollo adicional ha tenido la esporulaci6n, toma 1-2 dfas bajo condi-

ctones 6pttmas en el piSo, se prolonga en condiciones frfas y tos ooquis-

tes no esporulan bajo condiciones adversas. Las condiciones 6ptimas son -

tenperaturas entre 25·32ºC con abund.nte hlhedad ambiental. Las condicio
nes desfaborables son temperatura frfas ( auajo de 10ª C) y condiciones 

•ecas. ( 5, 7, 14. 16. 1e). 

En la pr4ctica esto significa que los ooquistes son capaces de sobrevivir 

fuera del anlul en el 5ue1o durante el invierno y por ciertos• conoce que 

sobreviven hasta por dos al\05 en terrenos al aire libre. Stn embargo, las 

condiciones de desecaciCln, producci6n de amoniaco y descompósict6n bacte-

riana que con frecuencia acontece en la cama profunda y cama de pollo de en 

gorda, dan como resultado la destrucctiSn de ooquistes, el tiempo de super-

,•tvencia est4 en el orden de 10-14 dfas. Stn embargo, esto significa que 

la eliminacl6n diaria de ooqulstes constHuye un desaffo potencial para las 

•••• (5, 15, 18). 

Las infecciones con une sola especie de coccidia son raras en condiciones 
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naturales, ya que lo normal es que se trate de infecciones mixtas; no obs

tante, en muchos casos, la entidad clfnica puede achacarse principalmente 

a una especie, o en ocasiones, a la combfnaci6n de dos o tres. La especie 

m&s patogena e importante es Efmerfa tenella, seguida de Eimeria necatrix. 

La mayorfa de las drogas coccidiost§ticas se han destinado directamente -

contra!:· tenella, lo que ha dado como resultado que otras especies es

tan siendo consideradas, cada vez mis responsables de la coccfdfosis de las 

aves. 

La coccidiosis debe considerarse omnipresente en lo explotaci6n de las --

aves, ya que in duso en las mejores condiciones e>e:perfmentales, resulta d.!. 

ficil evitar totalmente la infecci6n durante cierto perfodo. inclyuendo aves 

libres de patogenos especfficso (S.P.F.). 

En esencia, la entidad clfnica guarda relaci6n con el nolmero de ooquistes 

ingeridos por cada ave en particular. Si las condiciones higiénicas son -

inadecuadas, ese nolnero puede ser muY elevado, especialmente con!.· ill!l!!. 
que tiene un alto potencial billtico. Si se introducen aves muy jllvenes en 

locales con camas muy contaminadas. las muertes pueden comenzar a los po-

cos dfas y alcanzar hasta el 100~ del lote. (7, 14, 17, 19). 

Para que se produzca una coccidiosis .cecal grave y fat1l, la ingesticSn de 

ooquistes, delie tener lugar dentro de un lapso promedio de 72 hrs. -· 

pues de lo contrario. se podrfa originar rap1damente una respuesta inmuni

taria. (5, 16). 
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JRANSM!S!ON 

la unfca fonna de transmfsi6n es que el ave consuma los ooqufstes esporu-

lados dentro del corral, esto es muy probable ya que las aves tienen acce .. 

so a las deyecciones, ademls la transferencia de ooquistes de una caseta a 

otra y de una granja a otra es por medio meclnfco; como en las patas de -

los pljaros que entran a comer. zapatos o la ropa de los trabajadores, poj 

vo, equipo o alimentos que son llevados de un establecimiento a otro, lo 

cual es muy ral"'o. 

Si el medio ambiente no es ·favorable para el desarrollo de la enfermedad; 

debido 1 su higiene, 1cond1cionamlento y buen cuidado, se retarda el desa

rrollo del ciclo blo16gico y las aves ingieren el paraslto en menor canti

dad, dando por resultado una lnfeccic5n ligera (12). 

Una vez esporulados los ooqufstes pronto producen un brote de coccldiosls 

en las nuevas instalaciones, los ooqufstes que pueden enontrarse eventual .. 

mente en el cascarcSn del huevo, mueren durante el proceso de tncu~acid'n. 

(7, 8, 12, 15, 17). 

Son sugestivos; hay signos exteriores como decaimiento, el cuello encogi

do". lis alas cafdas, el emplume erizado, las aves comen poco, pero en cam

bio beben 2 6 3 veces mis de lo ordinaria; hay anemia (se caracter1za por 
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palidez de la cresta, piel y tarsos), las deyecciones son lfq1;Aidas con o -

sin la presencia de sangre (dependiendo del tipo de~). (3). 

DlAGNOSTICO 

El modo mis seguro de realizar el diagn6stico de lo coccidiosis en Tas --

aves, es el examen post-mortem de un n\'Jmero representativo d~ aves. 

El úilgnostico por el examen de 115 hecl's puede conducir a resultados errit 

neos. En ciertos c1Sos, los sfntomas se producen antes de que Tos ooquis-

tes aparezcan en lu heces. la loca1fzaci6n de las lesiones principales 

proporcfona una indicaci6n sobre la especie fmplfcada. 

MANEJO DE LA CNIA PARA CONTROLAR LA COCCIDlOSIS 

El avicultor que maneja su cama previene, en gran medfda muchos problemas. 

Durante la etapa de crecfmiento la cama debe contener entre 20-301 de hu
medad. Hay varf as razones: 

l) El emplume es mejor. 

2) El crecfmfento es lo ""s cercano a lo 6ptimo. 

3) Mejora la converst6n de alfmento. 

4) Se reduce el amonfaco en Ta caseta. 

5) El problema de la coccfdtosfs es m4s f'acfl de controlar. 
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PREVENCION Y CONTROL 

En virtud de que la coccidiosis es una infecci6n de presencia practlcamen

te inevitable en las granjas avfcolas, es preciso planea,. su manejo. En 

otras palabras, la coccidiosis es algo que casua1mente pudiera 

esperarse porque esta ahf', latente, dentro y fuera del ave. lista para -

ap,.ovechor lbs coridtclones que favorezcon su desarrollo. Oe hecho, al --

igual que otras actividades de la granja de ave de reemplazo, se trata de 

'
1dar forn1A 11 a la coccidiosis, se le "maneja" para que resulte con un mf'ni

mo de consecuencias negativos poro la parvada y se espera como ,.esultado 

final que este tipo de aves desar,.ollen una amplia IMlunldad, antes de rom

per postura, po .. lo •nos contra las especies de~ patopena. 

Es distinto en el caso del pollo de engo,.da, en donde aún prevalece el c,..!. 

ter1o de la mfnlma exposici6n acompaftada de un s61 ido programa quimloprof.!. 

lactlco con el de protege,. su finalidad Zootecnia de producir carne con un 

m&ximo de calidad y eficiencia. Son muchas lao drogas antlcoccidlanas que 

se usan continuamente en el alimento del pollo de engorda, entre las que 

resaltan los llamados lonofo,.os (monenslr.ay saltnomtclna) por su efecttv.!. 

dad. En el caso de la coccidiosts del pollo de engorda es doblemente sig

nificativo lnclul,. como medidas preventivos las siguientes: 

La Integridad del piso de cemento dentro de la caseta y en los pasillos 

exte,.iores, debe se,. tal que pemltá una excelente limpieza que minimi

ce el riesgo de una expostcl6n temp .. ana. 
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Los comederos, bebederos, tolvas, mangueras y conductos en general son 

muy buenas fuentes de infecc16n, por lo que deben ser lavados y desin

fectados con frecuencia. 

Se requiere de un control de insectos por lo menós 2 veces al año, tan 

pronto como la caseta se encuentra sin aves, para atacar los escaraba .. 

jos y otros insectos vectores mecinicos de enfennedades como la cocci .. 

d;osis. (13). 

El lavado de las casetas y demls construcciones, requiere el uso de -

agua a presHln en cantidad suficiente. 

Otres alternatfv.s para la prevencidn y el control de la coccidiosis, 

que en orden ascendente de utilidad son: 

1) Desarrollo de lfneas geneticamente resistentes. Esta es una opción P.!!. 

co prlctica y antfecon6mica, aunque factible de llevar a cabo. 

2) Nutricidn.- Se ha comprobado la utilidad de la vitamina K en la pre-

vencH!n de hemorragias ante el ataque de ~. tenella, y de la vitamina 

A como auxiliar en la restauracf6n del ave enferma. la vitamina E y 

el selenio, reducen la mortalidad y pr01!1ueven la respuesta inmune ha-

cia coccidiosfs. 

3) Sanidad adecuada en la explotacic!n. 

4) I1111unidad.- Esta puede ser promovida mediante dos métodos: expostciCln 

natural e iM1Unidad planeada (vacur.ación), la primera se refiere al --
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contacto continuo con pequeiias cantidades de ooqui stes esporulados que po

co a poco van estimulando la respuesta inmune en el ave, hasta ser 10 su-

ficientemente completa para evitar que sucedan brotes al cambiar de a11men. 

to de desarrollo a postura, el cual no contiereanticoccidiano. 

Aunque a esta forma de inmunizaci6n se le llama natural, tiene un fuerte -

apoyo rr.t!dico y zootecnico, ya que su resultado no se abandona a la suerte 

ni a la casualidad, sino que es un método sujeto a un estricto manejo de 

la cama y de las aves, evitando el exceso (o ausencia) de hllmedad, y las 

enfe,..d1des i11111Unosupresor1s; vigilando el uso de los 1nticoccidlanos y 

el estado el fnlco de las 1ves, y tomando en cuenta muchos otros aspectos 

p1r1 que 5H exitoso. La otra fonna, llamada lnmunld1d pl1nead1 es propi!. 

mente una e•pecle de vacunacl6n parecida a lo que conocetr0s como expo5i--

cit5n controlada, pues se trata en algunos casos de empleo de combinaciones 

de cepas patogenas de varias especies de Eimerla que son administradas a 

las aves en el agua de bebld1 en cantldade5 preestablecidas, con el pro!>§. 

•ito de Iniciar un reciclaje de sus fonnu evolutivas hasta lograr la com

pleta inmunizaci6n. El mayor problema importante e• que no siempre es -

correctamente manejada la vacuna y pucdmdesencadenarse brotes de graves -

consecuencias. 

5) Quimioterapia. (4, 15, 16). 

~) Es importante !le. prooorcionar durante .el brote hidratantes al mismo 

tf""PO que se este s1111lnlstrando coccldlostato • 
.!_)ETERMINACION DE LA CANTIDAD DE HUMEDAD EN i.A CAMA 

P1r1 determinar si la cama contiene suficiente húmedad, t6meseun puilo y --

19 



oprimalo fuertemente, después abra la mano, si la condici6n de la cama es 

correcta se formar6n hendiduras en el material comprimido; no debe formar

se una bolsa cohesiva ni desmoronarse en una pi1a. (9. 17). 

IMPORTANCIA DEL RECUENTO DE ODQUISTES EN LA CAMA 

El contaje de ooquistes en la cama, pollos, material, etc., es una técnica 

que puede ser realizada por personal que no necesariamente este familiari

zado con eñfennedades de las aves. No es necesario que el médico veterin! 

rio -lee gran cantidad de tiempo haciendo los recuentos a partir de las 

diferentes muestras. Personal familiarizado con tEcnicas de laboratorio 

puede perfectamente aprender la tt'!cnica y desarrollarla cada vez que las 

muestras lleguen al laboratorio. 

Hace unos ar.os, se decfa que el recuento de ooquistes en ta cama no era una 

tfcnica de valor, debido principalmente a la gran varfaci6n que se obtiene 

en los resultados, a las condiciones diferentes de las 2ranjas, al perfodo 

de incubaci6n de las distintas especies de~. tipo de droga anticoccj_ 

dial usada. etc., sin embargo. si los resultados se aplican a las condicio

nes de campo. el valor de los recuentos de ooquistes puede ser grande. 

los recuentos de ooquistes son entonces útiles si los datos resultantes se 

ac1111ulan por un perfodo apreciable y luego se interpretan los resultados -

asociandolos a los parlmetros de producc16n que se tienen en una empresa -

que comercializa pollos de engorda.( 1, 2, 9). 
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Un buen m~todo objetivo en el control de la coccidiosis que se ha empleado 

en varios paf ses Sudamericanos en el recuento de ooqui stes en 1 a cama, ha~ 

ta hace poco, algunos investigadores no le habfan dado mucha importancia -

debido principalmente a la variedad de factores que influyen sobre la pro

ducc16n de ooquistes. Sin embargo. la recopilacic5n periodica de este tipo 

de datos pueden medir con precisi6n el ciclo de las ~· 

Haciendo recuentos mensuales durante varios aftos y resumiendo los datos ·

por estación, se puede apreciar facilmente que existen ciertas tendencias: 

1) Los recuentos mis altos de ooqulstes fueron encontrados durante la ti!!!!. 

porada de lluvias. 

2) los recuentos fueron mis altos afio tras allo. 

En esta empresa en particular, se empleo contfnuame te un producto Ion6fo

ro a lo largo del perfodo de observaci(in. El aumento paulatino de los re

cuentos de ooquistes sugiere un desarrollo gradual de resistencia contra -

la droga y sugiere tambifn la necesidad futura de un cambio de droga a pe

sar de que aún se tenfa un control considerado como satisfactorio. 

los recuentos también sirven para determinar la efectividad de una droga -

anticoccfdf•na. Se pueden tomar muestras de cama regularmente. por ejemplo. 

cuando los pollos tienen 3. 4 y 5 semanas de edad; se puede observar la -

ed1d en la cual el recuento de ooquistes es mayor. la tlcnica tamblil!n es 

úttl cU1ndo se cambia la droga anticoccidiana que se ha utH izado por al

gún tiempo; en estos CISOS el número de ooquistes puede variar dependfon-
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-do la efectividad de la droga. Se aconseja aumentar la frecuencia de -

muestreo cuando se cambian drogas anticoccidi a les. Es importante recordar 

que encontrar gran núnero de ooquistes en la cama no necesariamente indica 

que existe un brote de coccidiosis en la parvada; asimismo en algunos ca-

sos cuando se presenta coccidiosis clfnica puede no encontrarse.aumentado 

el número de ooquistes en el momento del brote, pues estos se encuentran 

aún en el ave y no han sido eliminados; pero por lo general, el número de 

ooquistes y el cuadro cHnlco son directamente proporcional. Se deben -

tomar pequeftas c1ntidades de cama de varios sitios de la caseta y estas 

11uestras se colocan en una bolsa p14st1ca, se homogenizan bien y se trans

portan al laboratorio.(1,2, 8, 10). 

Una muestra por cada caseta es suficiente la muestra debe ser examinada 
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lo m4s pronto posible. (No mis de 5 dfas). 

Cuando hay presencia de grandes cantidades de amoniaco en la caseta. es i!!!. 

portante procesar las muestras rapidamentc pues los ooquistes pierden su -

estructura anatom1ca en cama con grandes cantidades de amoniaco. (1, 2. 9, 

16). 



o 8 T V O 

l>etennlner el lncremnto de ooqulstes de Eimerio !M·, haciendo una compar!_ 

c\6n entre casetes de piso de cenento, con casetas de piso de tierra y el 

efecto de este par8sito sobre la productividad de las parvadas, durante -

fpoca de lluvias. 



!1ATERIAL 

El trabajo se real iz6 durante los meses de junio • agosto de 1968 ( fpoca 

de lluvia) en la compaRfa Granjas Integradas, S.A. de C.V., ubicado en la 

estaci6n del ferrocarril Tepa en Zempoala, Hidalgo9 la cual cuenta con CU,! 

tro granjas ( Tauro, Escorpi6n, Libro y Acuario), ubicadas dentro de lo 

nifsma extens16n de terreno, pero separadas una de otra por mis de 1 ICm. 

Este trabajo se realfz6 en la Granja Acuario, la cual cuenta con cuatro C,! 

setas, dos de ellas presentan en su Interior piso de tierra (2a. y 4a:) y 

las otras dos piso de cemento (la. y Ja.). 

La compallfa cuenta con un pozo para abastecer de agua a todas las granjas 

y las casetas tienen una dimens16n de 150 metros por 10 metros, dicho es

pacio no se encuentra pavimentado, lo que nos evita una buena lfmpleza y 

desfnfecci6n de esta (rea. Cada caseta se encuentra a cargo de un caset!._ 

ro y toda la seccii.Sn a cargo de un supervisor. 

las casetas presentan paredes laterales a una altura de 50 cms. del piso, 

los pisos Interiores tienen un declive del 2%, los techos son de llmina de 

asbesto, sostenido por una estructura met&lfca en fonna de dos aguas, las 

paredes leteraleo tienen en su parte superior una malla ciclonica de d16-

metro angosto, con sus respectivas cortinas de pol fetlleno. las camas son 

de paja de trigo o de cebada con un espesor de 2 cms. El suministro de --
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agua en cada caseta, se da mediante un tinaco de a9ua con capacidad para -

1,000 litros, ubicado en la parte superior-anterior de la caseta y el agua 

es conducida por medio de una tuberfa met;flica hacia el interior de la ca

seta, en donde es conectada a los bebederos de plcSstico tipo campana. 

En cuanto al suministro de alimento, es surtido por las casas comerciales 

La Haciendd., Anderson Clayton y fla9asa en camione hacia el ir.ter1or de 

la tolva, la cual se encuentra en la parte ll'teral externa de cada caseta 

y de ahf es transportada por medio de una carretilla metllica hacia los C2_ 

mederos de tolva de 8 K11s. 

la zona presenta un clima lrido con muy bajas temperaturas durante las no

ches y muy poca precipitaci<Jn pluvial. 

Tomando en cuenta las cuatro casetas, la parvada se conformt5 por un total 

de 63,622 aves de la lfnea genética Arbor-Acres - Arbor-Acres. Se tomó 

una muestra de la cama de pollo semanalmente. durante el perfodo de engor

da que comprendid 10 semanas. la muestra debid ser llevado inmediatomen

te (no mis de 5 días) al Laboratorio de Parasitologfa de la Facultad de E~ 

tudios Superlores,Cuautit1'n, ubicado en el Km. 2.3 de la Carretera Cuau-

tit1'n Teoloyucan, donde fueron analizadas mediante la técnica Me Master. 

Con respecto a la alimentaci<Jn, se le adminl.'tr<J a todo la granja en gene

r1l, Alimento de la casa comercial 11L1 Haciendaº, en todas sus presenta-

cienes: 
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TIPO OE PREMEZCLA 

lniciaci6n 

Crecimiento 

Finallzador 

F1na11zador 11 

% DE PROTEINA 

22 

18 

18 

17 

COCCIOIOSTATO 

Monensina s6dica 

Mane ns i na s6di ca 

Monensina s6dica 

Monensina s6d1ca 

En todas tas presentaciones enteriores, se adtninistr6 ta Monensina s6dica 

(Etanco) en una concentraci6n de 110 ppm. 

La mezcla· fue realizada por el fabricante, paro la Monenslna s6dlca, se 

pue~e conseguir en bolsas de 25 kgs. y el nombre comercial es Elancoban 

en una concentrac16n de 100 ppm. 

TIPO DE MANEJO 

Las casetas y todo et equipo son lavadas y desinfectadas. 

1) Sacar todo el abono de la caseta y barrerla. 

2) Raspar completamente las paredes laterales y piso. 

3) Lavar con agua a presl6n. 

4) con et soplete quemar todas tas plumas que estfn adheridas en las ins

talaciones • 

5) Aplicar una so1ucl6n de cuatemarios de Amonio (Benzat) mfs formol en 

et interior de la caseta. 

6) Aplicar una techada de cal en el interior de ta caseta. 
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7) Aplicar una soluci6n de !cldo cresilico (1 litro) m!s diesel (20 li-

tros) entre ceda caseta. 

8) Se revisan los termostatos de las criadoras y las posibles fugas de gas. 

9) Se coloca una cama sobre el interior de las casetas lo m!s delgado po

sible y uniforme ( la cam1 es de paja de avena). 

10) Se coloca todo el equipo (comederos, bebederos y criadoras) en el in-

terior y se prepara 2 horas antes de la llegada de los pollitos. 

11) Se reciben con pura agua y hasta en la tarde se les da el primer ali-

mento, al siguiente dfa se les administran electrolitos mis tylan. 

12) Después se sigue el manejo m&s adecuado, dependiendo de la edad de las 

aves. 

13) Vacunacldn 

TIPO DE VACUNA EDAD V I A 

Viruela 6 dfas Puncidn en el ala 

G-ro 10 dfas En a~ua bebida 

Newcastle 12 dfas Ocular y subcutaneo 

Newcastle 28 dfas Ocular 

Newcastle 45 dfas Ocular 
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J:IETODD 

Durante e1 presente trabajo, se tomc5 una muestra semanalmente durante el 

perfodo de engorda que comprendi6 de diez semanas. Las muestras se toma·

ron de diferentes partes de la caseta, SO ~ de la cama seca (del centro de 

11 caseta y debajc de los comederos) y 50 % de la cama húmeda (de la parte 

cercana a los bebederos y paredes laterales) en bolsas de pUstico etique

tadas, tas cuales se homogenizan perfectamente. (19) 

Se tom6 una muestra por cada caseta, las muestras (cama y materia fecal), 

tenfan un peso aproximado entre 20 y SO gramos, las cuales fueron transpor. 

todas al Laboratorio de Parasltologfa de la Facultad de Estudios Super1o-

res Cuautlt1'n ( F .E.S.C. - U.N.A.M.), to mis pronto posible ( no mls de 

S dfas). 

Cuando hay presencia de grandes cantidades de amoniaco en la caseta es im

portante procesar las muestras rlpidamente, pues los ooquistes pierden su 

estructura anatomice en cama con grandes cantidades de amoniaco. Las mue~ 

tras se deben conservar en refrigeraci6n hasta el traslado al laboratorio. 

En el laboratorio de Parasitologfa se efectu6 la prueba coproparasitosco-

pic:a de Me Master. 

TECNICA: 

1) Cotoc:ar la muestra de cama en 100-200 ml. de agua y dejarla reposar --



durante la noche a 4ºC. 

2) Homogenehar la muestra durante 2·3 minutos y f;ltrarla utilizando gasa 

por• eliminar los particulas grandes. 

3) Dejar reposar por 10 minutos y el sobre nadante que contiene detritus y 

un pigmento negro. se decanta. 

4) Se coloca soluci6n saturada de cloruro de sodio, en el t~bo de plistico 

graduado del equipo de Me Master, hasta la primera lfnea. 

5) Se lleno el tubo hasta la segunda lfnea, agregando el sedimento. 

6) Se agrega solucfCSn saturado de cloruro de sodio 1 uno densidad de 1.180 

hasta la tercera lfneo y se topa el tubo. 

7) Mfzclela vigorosamente. 

B) Extraiga de ella el gotero lleno y depositelo en la cimero, percatando

se que la celda quede llena (sin burbujas). 

9) llantengose en reposo por unos minutos para permitir que los estructuras 

parasitarias suban a la superficie. Coloque 11 celda en la plataforma 

del microscopio y cuente el nllmero de ooqui stes en el irea marcada. 

10) El conteo se hice de arriba hacia abajo y de izquierdo 1 derecho ( uti

lice el objetivo 10 X). 

ll)Multiplique el número de ooquistes encontrados por cien (de acuerdo con 

el fabricante; Cyanamid), este seri el valor que tenemos por gramo de 

materia fecal: 
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Los resultados ser&n analizados estadfsticamente mediante la prueba del 

on!lisis de varianza y la prueba de hipótesis ( J, 2, 19) .. 
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RESULTADOS 

En el presente trobnjo se detect6 lo presencio de ooquistes de Eimeria spp, 

1 partir de la sexta semana del perfodo de engorda en las Casetas 1 y 3,-

las cuales cuentan con piso de cemento y a partir de la quinta semana en -

lH casetos 2 y 4, h cuales cuentan con piso de t.ierra. 

Durante los conteos semanales de ooquistes, se registr6 el incremento mb 

11to dur1nte la sfptiina seman1 del perfodo de engord1 debido a un pequello 

brote de coccldlosls en la Caseto nllrnero 4 ( fue el incremento mis alto -

registrado), pero simult1neamente aumentaron los cantidades en todas las 

casetls. 

Transcurriendo la octava semana. hubo una dfsmfnuci6n en los ·conteos de -

ooquistes debido al tratamiento 1dlllinistr1do 1 la granja en general, pero 

volviendose a incrementar a partir de la novena semana.. La dismfnucüSn -

que se observa en la dl!cimo semana fue debido a que unicamente la parvada 

estuvo dos dfas en la granja al tercer dfa de esta semana. Los resultados 

obtenidos del conteo semanal reaHzado se presentan en la figura I 1 (anexa). 

Podemos mencionar que despul!s de someter los resultados al anSlfsls de V_! 

rllnza (AHDEVA), determinamos que 1parentemente no hay diferencia estadfs

tic1 significativa entre las casetas de piso de tierra con las de cemento 

y p1r1 asegur1rnos cOl!pletamente del resultado, se realiza lo prueba de h.!. 
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--potesis en la Figura # 3 (anexa). 

Respecto a la época de lluvia. se esperaba encontrar un incremento mayor -

de ooqu1stes del que se obtu,vo, pero esto estuvo 1nf1 u1do en parte por e1 

funcionamiento del coccidfostato (Monensina sodica 110 ppm), pero sobre -

todo, el factor influy6 en la baja esporulaci6n de ooquistes, fue el tipo 

de clima prevaleciente en la zona ( semi-ari do con bajas temperaturas dura.!! 

te las noches y baja precipltacH!n pluvial), pues la cantidad de humedad -

nunca 11eg6 a ser significativa, pues toda era absorbido por el sueloy la 

paja. 

Con todo y este factor ambiental, se lograron obtener niveles altos de -

ooquistes e partir de la séptima semana. 

En la Figura f 4 podemos apreciar el estudio clfmatol6glco de la zona de 

Zempoala, Hidalgo, correspondiente a los perfodos de 1987-lgBB, proporcio

nados por el Departamento de Clfmatologfa, de la Ofrecci6n General de Geo

graffa y Estadfstlca, en donde se puede apreciar el fndfce pluviometrico 

(expresado en nm), pr0111edio por estaci6n, los rangos mlximos y mfnimos de 

temperatura acwnulados en cada mes y sobre todo observar que tipo de clima 

prevalece en la zona. 

Con relac16n a la productividad de la parvada, realmente no se detectaron 

variaciones muy marcadas entre las casetas de piso de cemento con las de 

tierra. 
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Con respecto 1 la mortalfdad, lo~. porcentajes mayores fueron en las case- -

tas de piso de cemento, sobre todo durante la primera semana de vida, al--

c1nzando .un porcentaje entre 0.9-2.4 en las casetas de piso de cemento y 

1.0-1.9 en las casetas de piso de tierra. La mortalidad por el Sfndrome 

Asc1tico se presentd' desde la sexta semana pero no fue sfgnfficatfva. 

El consl.fTJO de alimento fue mayor en las casetas de piso de tierra, debido 

a QUI! en la Caseta * 4, se present<! un pequeno brote de coccfdiosis y en -

la Caseta 11 2, puede haber h1bido una coccidfasis, por lo tanto, no• alte-

r(! tllllblfn 11 g1n1nci1 de peso diario. 

Los fndlces de productividad estuvieron en general buenos a excepci<!n de la 

Caseta I 4 que estuvieron regulares, estos resultados fueron obtenidos des

puls de utllfzar 11 sfgufente f(!nnula: 

Indice de productfv.ldad • G1nancf1 de peso diario x viabilidad 
Conversf<!n alfmetlcla 100 

El resultado obtenido se expresa en puntos y de acuerdo a la cantidad de 

puntos obtenidos se utfl fu 11 sfgulente tabla: 

Excelente 
Bueno 
Regullr 
Mola 

> 150 

130 -149 

111 -129 
< 110 

Sfn embargo, en todas tas casetas se puede decir que hubo buena conversión 

alimenticia. Los parametros productivos del perfodo de engorda se presen-

tan en la Figura I 5 (anexa). En las Figuras I 6, 7, 8 y 9, podemos apre-

clar mis claramente como se fue incrementando y/o dfsminl()'endo la cantidad 
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de ooquistes de Eimeria !l!E.·, semanalmente. Por último, en las Figuras 

, 10, 11, lZ y 13, podemos •preciar como estuvo distribuida la mortalidad 

y existencia de aves. durante las 10 semanas que comprendic5 la engorda. 



FIGURA I 1 
~TEO SEIWIAL DE OCIQUISTES E1I CAM DE POI.LO DE EllGORDA 

FECHA CASETA I 1 CASETA I 2 CASETA , 3 CASETA , 4 

Junto 17, 1988 llegattvo Negativo llegat1vo "egativo 

Junio 24, 1988 Negativo llegatho llegat1vo Negativo 

Julio 01, 1988 Negativo Negativo llegattvo Negativo 

Julio 08, 1988 Negativo llegattvo llegat1vo llegativo 

Julio 19, 1988 Negativo 2,000 llegat1VO 1,000 

Julio 25, 1988 1,000 80,000 30,000 40,000 

Agosto 01, 1988 10,000 123,000 58,000 628,000 

Agosto 08, 1988 7,000 59,000 32,000 68,000 

Agosto 15, 1988 32,000 124,000 68,000 7,000 

Agosto 22, 1988 6,000 9,000 5,000 7,000 



FUENTE 

Entre trata .. 
miento 

Dentro de tr.!_ 
tamiento 

Total 

FIGURA f 2 

RESULTADOS DEL AllALISJS DE VARIANZA 

Yij • M + Ti + Ej 

1 "" 1, 2. 3, 4-
J • 1, 2, •••••• s. 

Ho•Ml•M2•HJ•M4 

Hi • al menos una igualdad no se cumple. 

UMW> DE 
SUMA DE CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

54 ,620 ,200 ,000. 00 3 1.3207 E + 10 

3.0054 E + 11 16 1.8784 E + 10 

3.5516 E + 11 19 

.95 

.os 

o 3.24 (FJ,16) 

R • Ho 

~t<LU~ DE 
VARIANZA 

.969 



FIGURA N 2 

En la Figura f 2, se expresan las medias de ooquiestes por 
caseta. 

CASETA MEDIAS 

1 11,200.0 -
2 79,000.0 

3 38,600.0 

4 150,000.0 

Mediu Generales • 69,700.0 
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-
A) Caseta # 1 

T• 10.8371 

8) Caseta t 2 

T• .3440 

Ci Caseta t 3 

T• 2. 7BBB 

D) Caseta I 4 

T• .6689 

FIGURA # 

PllUEB" DE HIPOTESIS 

Media general.- 69,700.0 
Media individual.- 11,200.0 
Oesviaci6n estandard.- 12 ,070.62 
Error est1ndard.- 5,398.15 

G.L• 4 

Media general.- 69,700.0 
Media individual.- 79,000.0 
Oesviaci6n estandard. - 48,119.64 
Error estandard.- 21,519. 76 

G.L• 4 

Media general.- 69,700.0 
Media individual. - 38,600.0 
OesviaciCln estandard. - 24,935.92 
Error estandard. - 11,151.68 

G.L• 4 

Media general.- 69,700.0 
Media 1nd1vidual .- 150,000.0 
Desv1ac16n estandard.- 268,424.10 
Error estandard. - 120,042.91 

G.L• 4 

Tt (.975, 4) • 2.776 
T >Tt • H1 
T<Tt•Ho 
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FIGURA NUMERO 4 

ESTUDIO Cltll.\TOLOG!CO DE ZE"POALA HIDALGO -
TERllOllETRO Al ABRIGO !MEDIDAS EN ºC) PLUVIOllElRO 

" E s ESTAC!ON AMBIENTE MAXll4A MIN!MA LECTURA EN nm. 

! Enero Invierno 3.2 21.3 0.3 0.4 

l!I Febrero Invierno 5.4 24. l 2.7 O.J 

,..rzo Pr1Nvera 9.1 23.4 4.7 1.3 

§ Abril Primavera 10.9 25.8 7.0 2.1 
;al ,..yo PriNvera 13.0 27.4 7.7 o.a ... 
~ 

Junio Verano 13.8 23.6 10.0 3.4 
'-

Julio Verano 13.7 21.9 10.3 3.1 

Agosto Verano 12.6 23.0 8.3 3.0 

Septietllbre O tono 13.2 23.5 8.9 3.8 

Octubre Otono 8.3 21.2 3.7 o.o 
lloviembre O tono 7.5 21.7 3.6 0.5 

! Diciembre Invierno 7.4 23.4 3.1 o.o 

l!I PROllEDIO 

§ 
ES~~ION: 
PriNver• 11 25.S 6.5 1.4 

É rerano 13.4 22.8 9.5 J.2 
lluvias) 

Otofto 9.6 22.1 5.4 l.4 

Invierno 5.3 22.9 2 0.2 



FIGURA I 5 
PMMtlROS PRODUCTIVOS OEL CICLO· DE ENGOR~ COMPREllDIOD DE JUNID-AGO. 1988 ---- PROMEDIO DE PRDl1EDi0 DE 

LAS CASETAS LAS CASETAS 
CASETA 1 1 CASETA , 2 CASETA I 3 CASETA I 4 

Pes~K:~dio 2.3 2.29 2.320 2.250 2.31 2.270 

Cons11110 de ali 
(mento por un -
ciclo (tons.) 82 86.320 87.620 82.31;() 84.81 84.34 

Kg.de pollo 
vendido 33,787 .oo 34,079 .78 35,686.24 31,947.75 34 ,736.62 33,013. 76 

ConsllllO de ali 
mento por ave-

lkqs.l 
5.58 5.80 5.69 5.80 5.635 5.8 

'b de Mortall-
dad (Ac1111ul1- 6.3 5.3 B 6.5 7 .15 5.9 
dol 

Convers Uln 2.43 2.53 2.45 2.58 2.44 z. 55 
Alimenticia 

"-nanch de 
peso dhrio (gr,¡ 35.38 35.23 35.69 34.61 35.53 34.92 

lndlcl! de vi!. 94.03 95.38 93.77 94.82 93.9 95.1 
bllidad o:¡ 

Indice de pro 
ductlvldad -

136.9 132.B 136.6 127.1 136.7 129.9 

Esistencla de TOTAL 1 't. 3 TOTAL 2 't. 4 
aves 14,460 14,882 15,382 14,199 29,842 29,081 ... 

"' 
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FIGURA f 7 

CASETA 

GRAFICA DEL CONTEO DE OOQUISTES SEMANAL 

3 4 s 
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i 1 1 1 
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FIGURA 1 8 42 

N 100 000 
CASETA 1 J 
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FIGURA # 9 

CASETA # 4 
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FIGURA # 10 

· MORTAL !DAD DURANTE EL PERIODO DE ENGOROA 

CASETA NUMERO "l" 

MORTAL! DAD 1 s 1 TOTAL TOlAL MORT. MORT. EXIST. AVES ' 
504 V s D L M M J SEM. ACUM. SEM. ACUM INICIO sm. 

1 
1 X 29 27 46 16 21 !3 152 152 .9 .9 15,622 

2 10 16 5 10 1 5 6 59 211 .3. 1.2 15,563 

3 12 21 12 9 1 10 6 17 288 .4 1.6 15,486 

4 19 15 4 6 6 8 l! 69 357 .4 2.0 15,417 

5 13 1 6 10 5 4 6 51 408 .3 2.3 15,366 
·-

6 12 8 19 19 14 26 bo 128 536 .e 3.1 15,238 

7 26 37 42 30 30 37 34 236 772 1.4 4.5 15,002 --
8 34 14 21 20 27 25 "o 161 933 1.0 5.5 14,841 

9 17 10 15 12 17 20 ~3 124 1,057 • 7 6.2 14, 717 

10 13 14 - - - - - 27 ~.084 .1 6.3 14,690 
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FIGURA # 11 

MORTALIDAD DURANTE EL PERIODO DE ENGORDA 

CASETA NUMERO "2" 

llORTALIDAD % s 
TOTAL TOTAL llORT. llORT. EXIST. AVES 

SEll y s D L 11 11 J SEll. ACUl'I. SEM. ACUl'I INICIO SEM. 

1 X 41 45 3¡ 23 16 11 168 168 1.D 1.0 15,602 

2 9 7 5 1 6 7 10 50 218 .3 1.3 15,552 

3 6 1C 29 11 13 10 5 84 302 .5 1.8 15,468 

4 14 16 3 l 4 4 7 50 352 .3 2. l 15,418 

5 3 5 5 1 5 6 5 35 387 .2 2.3 15,383 

6 5 9 63 4, 2 11 8 142 529 .9 3.2 15,241 

7 8 9 6 l 7 9 8 54 583 .3 3.5 15,187 

8 13 13 22 21 24 7 30 130 713 .8 4.3 15,057 

9 23 18 11 21 14 25 18 130 843 .8 5.1 14,927 

10 21 24 - - - - - 45 888 .2 5.3 14,882 



FIGURll # 12 

MORTALIDAD DURANTE EL PERIODO DE ENGORDA 

CA SET A NUMERO "3" 

MORTAL! DA O s s 
TOTAL TOTAL MOR!. MORT. EXIST. MES 

SOi y s o L " " J SEM. ACUM. SEM. ACUM INICIO SEM. 

1 X 40 92 65 68 84 so 409 409 2.4 2.4 16,394 

2 37 27 34 23 22 14 6 173 582 1.0 3.4 16 ,221 

3 16 17 16 34 11 17 4 125 707 .7 4.1 16,096 

4 18 12 9 9 9 7 3 67 774 .3 4.4 16,029 

5 2 7 5 10 4 6 7 41 815 .2 4.6 15,988 

6 7 8 8 14 13 15 ~9 94 909 .5 5.1 15,894 

7 13 16 25 19 28 130 6 157 ,066 .9 6.0 15,737 

8 16 10 16 12 22 18 9 123 ,189 .7 6. 7 15,614 

9 25 30 17 46 17 ~4 7 176 ,365 1.0 7. 7 15,438 

10 36 130 - - - - - 66 ,431 .3 8. 15,372 
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FIGURA 13 

MORTALIDAD DURANTE EL PERIODO DE ENGORDA 

CASETA NUMERO "4" 

MORTAL! O A O 

" " TOTAL TOTAL HORT. MORT. EXIST. AVES 
Isa V s D l M 14 J SEM. ACUM. SEM. ACUM INICIO SEH. 

1 X 1 40 40 03 40 27 301 301 1.9 1.9 14,974 

2 13 ~o 12 9 14 12 13 103 404 .6 2.5 14,871 

3 7 134 17 12 13 11 4 98 502 .6 3.1 14,773 

4 11 8 7 8 5 4 6 49 551 .3 3.4 14. 724 

5 3 6 2 2 4 9 3 29 580 .1 3.5 14,695 

6 25 4 28 14 16 ~7 12 126 706 .8 4.3 14,569 

7 10 8 12 10 9 114 11 84 790 .5 4.8 14,485 

8 13 6 12 7 17 118 a 101 891 .6 5.4 14,384 

9 24 4 17 12 30 3 7 127 1,018 .e 6.2 14,257 

10 38 4 6 - - . . 58 1,076 .3 6.5 14, 199 



OISCUSION Y CONCLUSIONES 

Con respecto al objetivo planteado en el presente trabajo, podemos mencio

nar que al encontrar gran número de ooquistes en la cama del pollo, no ne .. 

cesarfamente indica que existe un brote de coccidfosis clfnfca, pues puede 

no encontrarse aumentado el número de ooquistes en el momento del brote. -

pues aún estos se encuentran en el ave y no han sido e11m1nados. (l, 2). 

Pero por lo general, al a..,,.,ntar el número de ooqufstes en la cama del ¡;o

lio, nos esti Indicando que esta presente una coccidiasfs IS coccldlosls y 

si no se emplea algún tratamiento podrfa llegar a ser debastador el brote 

(claro también depende del tipo o los tipos de I!!!!fil:!!. que esten presen-

tes en la granja). 

Los recuentos tambfEn sirven para determinar la efectividad de una droga 

antlcoccldlal y en este caso nos pudimos dar cuenta de que la Monenslna -

sodlca tuvo un mal funcionamiento al no Inhibir en gran parte la produc--

ci6n de ooqu1stes, pues si hubiera funcionado de manera correcta. no se de 

berfa haber presentado el brote de coccfdlosls a la séptima semana del pe

rfodo de engorda (sobretodo por haber trabajado en una zona semi -ar! da). 

Con respecto al por qué disminuyeron los cuenteos de ooqulstes durante la 

octava sl!mana. se debi6 principalmente a que cuando se present6 el brote 

de coccidiosis se admfnlstrlS trfsulfas 3 O O p p m por tres dfas a to

das las casetas, logrando asf disminuir tos ooquf!ltes, pero como se tenía 
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a la parvada con restricci6n al irnenticia por la presentaci6n del sfndrome 

ascítico, deducimos que la parvada no estaba recibiendo la dosis recomen-

dada de Monensina sodica y por tal motivo se volvieron a incrementar los-

ooquistes durante la novena semana y los dos dfas de la décima semana. 

Después de realizar el estudio estadfstico, llegamos a deducir que después 

de hacer la comparacic5n entre las casetas de piso de tierra, con las de e~ 

mento, se encontr&S que si hay una diferencia estadfstica entre los dos ti

pos de pisos, por lo tánto, este factor si influye en la presencia de ......... 

ooquistes en la cama de pollo de engorda. También se observó que el piso 

de tferr• favorece la entrada de roedores a las casetas, produciendo un .... 

a..,,.nto en la mortalidad y por consecuencia una disminuciC!n del nlimero de 

aves en la caseta. También se observ6 que con el piso de tierra se tiene 

que hacer una higiene y desinfecciC!n m!s minuciosa que con el piso de ce

mento. 

Referente a 1 a época de 11 uvf a, se esperaba encontrar mayor i ne remen to de 

ooquistes del que se encontr6. pues por ser época de lluvia habrfa mayor 

humedad y por lo tanto, tendrfamos mayor presencia de ooquistes al igual 

que esporulac1dn; pero no fue asf, pues nunca se tom6 en cuenta lo arido 

de la regi6n y la precipitación pluvial de este allo. 

En el presente trabajo se tuvieron que emplear mezclados perfodos de tcrn·

peratura e fndfces pluvfometricos de los perfodos correspondientes a 19e7-

!988, debido a una falta de informaciC!n de entidades especializadas. 
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La Secretarfa de Aricultura y Recursos Hidraulicos de Pachuca, no cuenta -

con infonnaci6n actualizada ( el dato más reciente encontrado fue de 1952) 

y sobre todo no tienen informaci6n de Zempoala, Hidalgo o alrededores¡ -

por ejemplo: En las oficinas de la Secretarla de Aqricultura y Recursos -

Hidraulicos de Pachuca, dicen que la información es manejada en el Estado 

de r-~xico y en el Estado de México, dicen que la informaci6n es manejada en 

Pachuca. 

Respecto a l<!i Dirección General de Geoyraffa y E~tadfstica de México, D.F., 

cuenta con infonnacicSri de Zempoala, pero exclusivamente de enero a junio 

de 1987, unlcamente para que et lector se diera una Idea del tipo de clima 

prevaleciente en la zona, claro sabiendo de antemano que las condiciones 

cllmatoldgicas pueden tener variaciones de un allo a otro, esto se reallzd 

porque no se tiene conocimiento de cu&ndo tendr&l los datos faltantes al pe

rfodo de 1988, pues cada estacl6n meteorol6glca deberfa enviar la lriforma

c1dn con no mis de cinco dfas de retraso. pero en este caso, no podfan as!!_ 

gurar que la 1nformac16n requerida fuera entregada durante e1 transcurso 

del ano (1989). 

Con respecto a la humedad de la zona, se menclon6 que no manejan este dato 

por ser estacidn cl 1mato16gica y no cuentan con los aparatos necesarios, 

por lo tanto, se tuvieron que hacer varias encuestas a los trabajadores de 

la granja y a gente de los alrededores, la cual nos did como respuesta que 

la tierra es muy &rida y absorbe r&pldamente la poca agua que llega a co-

rrer, por lo tanto, no se acumula humedad en el ambiente. 
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El decremento de ooquistes estuvo fnflufdo por el clima prevaleciente en .. 

la zona. pues el clima frfo inhibic5 Ta esporulación de ooquistes en mayor 

parte. pero con todo y este factor obtuvimos cantidades considerables de -

ooquistes. 

Con relacl(!n a la productividad de la parvada, no se detectaron variacio-

nes mllf marcadas entre las casetas de piso de tierra con las casetas de P.i 

so de cemento¡ en cuanto a la. mortalidad, se esperaba encontrar porcenta-

jes bajos, pero mayores en las casetas de pfso de tierra, sin embargo, fue 

al revls, pues los porcentajes mayares fueron en las casetos de piso de c~ 

mento, sobre todo durante Ta primera semana de vida. debido a que venfa m.!! 

cho pollito de segunda y todo esto aunado a un mal manejo de la parvada. 

La mortalidad por el Sfndrome ascitico, no fue significativa y se control6 

ropidamente mediante la restrlccl(!n del alimento, de 4 PH a 4 AH. 

El consumo de alfmento, fue mayor en las casetas de piso de tierra, debido 

a la presentacl(!n de coccfdfosls, pues al haber lesiones intestinales dis

minuye la capacidad de absorcfll'n y en las heces hay mayor cantidad de alf

mento sin digerir y por lo tanto, tenemos una dlsmlnucl(!n en la ganancia 

de peso diario. 

En general, fue una buena parvada en lo que se refiera a conversf6n alfme!!. 

ticla y peso final, pero comparandola con otras parvadas de la misma comp.! 
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--f'lfa se maneja un peso promedio de 2.650 grs. y una conversi6n alimenti-

cia de 2.6 durante la décima semana del ciclo de engorda, por lo tanto, p~ 

dimos deducir que los parametros obtenidos fueron ligeramente bajos y so-

bre todo tuvimos una pérdida en tiempo, pues en lugar de sacar 4.2 parva-

das por afta se van a obtener 4. 

Posibl..,.,nte se hubieran encontrado los resultados dt!seados o realmente e~ 

perados, si hubifranos realizado la investigacidn en una explotacidn expe

rimental, en donde principalmente se hubiera podido tener un grupo control 

sin coccidiostato en el alimento y los grupos experimentales poderlos con

trolar macro-clima, micro-clima, enfermedades 1nmunosupresoras, manejo, -

eficiencia, calidad y cantidad del coccidtostato, tipos de Eimeria y sa-

nidad. 
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