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RBSVMEH 

El guajolote es una espacia originaria da »&xico, Cu:/f'- e.! 

plotación se encuentra reatriJ:16ida·casi exclusivamente al tra.! 

patio. Debido a las caracter!aticas de una explotación de tra.! 

patio, los guajolotes aat&n continua11ante expuestos a adquirir 

U!la gran variedad de ente:r111edadas, entra allae las da tipo pa

rasitario como la coccidiosis. Las intecciones coccidialea en 

guajolotes son producidas por 7 espacies del glnero .!!!2!:!!• -
de las cuales sólo 3 se consideran pat6genass !• adenoeides, -

~· sallopavonis y !• meleagrimitis. La primera y la '1l.t1ma ge
neralmente se presentan juntas en un mi111110 caao 1 se conaide

ran de prevalencia altamente comlin a nivel mundial. B1 conta
gio se da por ingestión de ooquistea esporulados, BD condicio

nes de traspatio se tienen importantes f actorea epizootio16gi

coe para la presentaci6n de coccidioais, sin embargo existen -

t11111bién factores limitantea para su difusión como lo es el Pª.!!. 
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toreo. Para la elaboración del presente ~rabajo se muestrea

ron 100 guajolotes divididos en 3 Grupos. Los a.ni.cales más -

afectados por la coccidioais fueron los del Grupo l for.:::~do 

po~ 34 &Aimales de 2 a 14 semanas de edad, con UD porcentaje 

del 76 ~ de BAimalea positivos. toa Grupos 2 1 3 forzados -

por 33 BA1malea de l4 a 36 semanas 1 m~oree de 36 aemanas -

de edad respectivamente, mostraron porcentajes mucho menores 

(9 1 6 ~). No se encontr6 ninguna variaoi6n clara en cUaDto· a 

las condicione• de crianza de los guajolotes que pudiera ju

gar un papel determinante tn la preeentaci6n de la cocaidio

sia. La claaif icaci6n de laa eapeciea involucradaa en las ~uel 

trae positivas coincide con loa reportea de la biblii>«ra!!a, -

siendo eus porcentajes para !• adenoeides de un 13.2 f., !• .!!!!
leagrimitis un 35.5 f. 1.ooquiatee No cla.eificadoa un 51.2 ~. -

La principal lilllitante que H tuvo para el c1111plimiento de los 

objetivos del presente traba3o tue la falta de recursos para -

real:izar necropsias en la poblaci&n lllUHtreada, con lo que la 

identificaci6n de las especies de Rillleria invol.ucradas en las 

11111eatraa positivas no ee pudo realizar con preaici&n. 
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I N ~ R o D u e e I o N 

Antes de la llegada de loa espai'loles a tierras mexicanae, 

los aztecas hab!an alcanzado la supremac!a comercial y miiitar 

del Valle de ~&xico. Obtan!an de la agricultura su principal -

sustento¡ aunque dispon!an de pocas especies dom&sticas que lea 

proporcionaran carne cómo alimento, para entoncee conoc!an y.

utilizaban a cierta especie de perro en su alimentaci6n.al que 
llamaban "XOLOI~ZCUI?l~LI", el cual conatituy6 una fuente impo.!: 

tanto de prote!na de origen animal, as! como el guajolote o -

"HUAXOLO~L" que era au principal ave dom&atica. E1 guajolote -

original es una especie mexicana, llevada a Espaf!.a en 1499 por 

Pedro Ni~o y distribuida después por toda Europa, teniéndose -

reportes de su aparici6n en 1523 por escritos de Pernando OVi,! 

do. Se introdujo en Inglaterra en 1519 a 1541. (20) 

Luego de ser llevada a Europa, la especie original fue -
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cruzada con diversaa variedades 1 aue cruzaa volvieron a ser 

introducidas ~n A111érica. Actualmente tiene distribuc16n ~undial 

7 se encuentra principalmente en Bstados Unidos, Bspaiia, China 

• Inglaterra. (5,6,15,22) 

En Uéxico se encuentra cui en cualquier zona 1 es conoc,! 

do con diferentes nombres como: gttilo, totol, p!pilo, pioho, -
c6cono, pavo, guajolot;, etc, (6,22) 

Las explotaciones de traapatio tienen 1u origen desde ~ue 

el hombre dej6 de ser n6mada para convertirse en sedentario, -
Una explotaoi6n de avee de traepatio puede definir•• como una 
explotaci6n extenaiva donde 1e cr!a un nd:ero bajo de animal•• 

por un14a4 de auperticie, laa avea viven 1 H alimentan en !o.!: 
ma silvestre, se reproducen de forma natural 1 pueden o no te

ner r@sguardoa rd1tico1. Esta explotaci&n •• baaa en la utili
zaci6n de loa recuraoa natural•• 7 t111iliares d1 la zo.aa, (4) 

El guajolote es una de laa eapeoiea menor1a más populares 
de las comunidades ruralea r 11&burbenu de M.éxico, aprovechan

do para su crianza au ruaticidad, gran capacidad d1 adaptac16n 
al m14io Ubilnte 7 que busca por .:! miamo BU alillento, G1ne
ralmente ae cr!a en pequet!aa parvada a 1:1.bre putoreo en Hm

brad!oa o terrenos al•dal'loa. (4) 

La al1mentaci6n de loa gua~olotee consiste en grenoa, in

. aecto11, hierbas, etc., acostwabrhdoae dar una pequefl.a raci6n 

de ma!& por la maflazia 1 otra por la tarde a tin de qua pel'lll9-
nucan cerca de la oua. Ademáa de con1WDir gr1111 oanUdad de -
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insectos, también eon buenos conswi:idores de desperdicios de -

comida como pan, tortillas, verduras, etc, (4) 

Loe alojamientos de éatae aves son de to:r111a y material -

muy variable dependiendo de la zona donde se exploten. En zo

nss suburbanaa se pueden encontrar resguardos de madera y te

chos de l:lmina de cart6n, Cuando no tienen un resguardo, las 

aves pernoctan en las raciae de loe árboles, quedando expuestos 

a las inclemencias del tiempo y a posibles depredadores. (4) 

Generalmer.te no ee tienen comederos ni bebederos espec!

!ioos para los guajolotes, si ee les da ~a se lee pone an -

Jotas, cacharros o cubetas viejas y sucias, (4) 

Las hembras inician la postura a loe 12 meses de ed~d, -

hacen sus nidos en lugares techados y secos, si tienen resgu&I 

do el nido está dentro de él. La g-~ajolota es el ave con oara~ 

ter!sticas maternales .más desarrolladas, ya que por su tamaflo 
incuba un buen número de huevos propios además de incubar has

ta 25 huevos de gallina. La postura ee divide en 3 ciclos de -

11 a 16 huevos cada uno, empezando en enero el primero y term,! 

nando en julio o agosto el ~ltimo, El per!odo de 1Acubaci6n ·88 

de 28 d!aa. La proporci6n de huevos tlrtilee es de un 90 ~ to

mando en cuanta la época de empolle, El pavipollo al nacer ea 

~ torpe y s61o a fuerza de cuidados y la ensenanza de la ma

dre aprende a comer, En algunos lugares se acostumbra dar ma!z 

quebrado, eema o oalvado de trigo para iniciar eu alimentaci6n. 

El macho inicia su vida productiva entre los 12 7 18 meaes de 

edad, pudiendo tener un macho por cada 4 u 8 hembraa. (4,ll,12) 
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ta cr!a de guajolotes de traepatio no tiene un tin lucr.! 

tivo, sino que se consumen en festejos cotidia11oa o propios de 

la regidn o bifn, se utilizan COlllO regalo. (4) 

La produccidn intensiva del guajolote no resulta remune

rable por el alto costo del alimento para 11& crianza 1 engor

da, por la alta mortalidad de pavipollos 1 porque tarda mucho 

tiempo en alcanzar un peso apropiado pai"a el mercado. ~1 pas

toreo con un ligero cebamiento al tinal s! reeulta coeteable 

con tal de que se disponga de guajolotes en la 'poca propicia. 

(10) 
De acuerdo con el censo de poblac16D de pavos de 1980 -

realizado por el Departamento de Dia&ndatico de la Salud Ani

mal. de laa .&m&ricae de la OPS, !a!lxico ocupa el primer lugar -

en poblaci6n de pavos con 13.2 millones de cabezas, eeguido -

por Caiiad' y Estados Unidos con 9,5 millonee de cabezae cada 

uno, Braeil con 2.1 millones J till&lmente Argentil:la con l.~ -

millones de cabezaa. Ell fete censo la poblacidn de guajolotes 

de U'xico equivale al 37,0 ~del total que habitan en .AJnfrica. 

Se tienen 4atoe zaacionalee de la s.A.R.H. eobre la produ,2 

c16n de guajolote• en 1983, teniendo IUI inventario nacional -
de 10'231,538 cabezae (en el Estado de »fxico se tienen 1'255 
313 cabezas); \ID& produccidn de carne de 33,777 toneladas (en 

el Retado de Y'xico fueron 4,200 toneladas). Loa datos más re
cientes de la s.A.R.K. eon de 1987 teniendo un inventario na~ 

cional de 3'847 ,606 cabezal! y 26,254 toneladu de carne procl.!! 

cida. 
·por la forma de crianza de loa guajolotee, ee de euponeree 
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que están expuestos a adquirir una gran variedad de eníer::ied~ 

des de naturaleza viral, bacteriana y parasitaria. (4,18) 

Dentro de las enfermedades parasitarias se pueden encon• 

trar infeccionee por protozoe.rioe comos ~ sp, Trichomo

.!!.Q!. ~al1in3,, Ristgmonas mel~rutridis 1 Heza,mita gel2agridis; 

infestaciones por nemátodoe comos Ascaridia sp, SYpgrunus .!!!l• 
s.Jl!A, Capillgtri¡ ep, Qheilqspiru;:a hruaulo9a 1 Disphar;yns ~

lit Heterajsis gallingru.., 1 ;etrem6res ameriqpna; tremátodos -

comos Echipoeto;ª reyglutwp y Prostggonigus mssrorsbis; cést~ 

dos comos Uetroliaetes ~ 1 Railletina sp. Rxisten también 

infestaciones por ectoparásitos como: piojos, pulgas, ácaroe, 

chinches, etc. (l,2,3,7,8,9,10,13,14,17,18,23,24) 

El preeente trabajo está orientado al análisis de los di

veroos !actores epizootiol6gicos de la inf ecci6n por ~ -

sp de loo guajolotes de traspatio y la identificación de las -

especies presentes en la infecci6n. Para lo anterior se dá u:ta 

referencia de la coccidiosie en guajolotes segán la bibliogra

t!a consultada. (l,2,J,7,8,9,lO,l3,14,17,18,23 1 24) 

Coceidioeis en guajolotes (ver cuadro No, l) 

De!inici6ns Es una enfermedad causada por protozoarios -

del ~6n~ro ~. de localización intracelula.r en la mucosa 
intestinal, caracterizada por enteritis, diarrea con o sin sea 

gre, a..~emia, s!ndrome de mala absorci6n, retraso en el creci

miento y ba~a ligera de la postura. La transmisi6n es por 1n

gesti6n de ooquistes esporulados v!a oral por ingestión de al,! 
mento o agua contaminados. (J,8,18,24) 
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Etiolog!a. La coccidiosis en guajolotes as producida por 

7 especies del g&nero ~: l• ~denoeides, !• dispersa, 11• 
5nllo,3yoni9, ~. ~. ~. ;el&@fttidis 1 ~. melnrurtimitis 1 

!• subr!ltunda. La$ especias 1ue se consideran m's pat&genas -

son!• adenooides, !• sallopavonis 1 !• meleagr:lmitis. (l,2,3, 
7,8,9,10,13,14,17,18,23,24) 

Su ciclo biol&gico es directo, llevan a cabo 3 tases re

productivas: la esquizog&nica (asexual) 1 la gametog&nica -

(sexual) se llevan a cabo dentro del hospedador 1 la esporog,2 

nica (ase:EUal.) qua se lleva a cabo fuera del hospedador. La -

eaquizog&nica 1 gametog6nica son reaponaable• del daño intes

tina1 1 en consecuencia de la manitestaci&n cl!nica de la en

fermedad. La etapa esporog6nica tiene i•portancia deeda el 

punto da viata apizootiol&gico, ya que inclu.Y• la fo1'1:1aci6n -

del ooquiete maduro o esporulado que ea la taae intectante da 

la coccidioeis. (1,2,J,T,8,9,10,l3 114,l7,18,23,24) 

Epizootiolog!a. Para la presencia de inteccionee por el 

g&nero !!!!I!!• exieten tactorae dete1111inantee 1 tactoree as~ 

ciadoe •. Dentro del prilller grv.po ee 1nCtlentra la humedad, acú

mulo de excremento 1 oontaminaci6n fecal de agua 1 alimento 1 

la edad de loa animal•• afectados. (1,2,3,7,8,9,10,13,14,17, 
18,23,24) 

Para que madura 1 sobreviva el ooquigte debe exiatir una 

humedad relativa mayor de 25 ~ 1 una temperatura de 26.5 ° a 

32 ° e para la a1porulaci6n de loa ooquistae. (3,18,24f 
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La coccidioais se favorece cuSX1do hay contaminación del -

agua y alimento por heces que contengan ooquistes. Esto es -

comdn cuando no se tiene limpieza y cuidado con el manejo de 

co:aederos y bebederos o a las aves se lea da de comer en el -

piso y cuando no existe una adecuada eliminaci6n de heces, Un 

sólo animal ea capaz de eliminar una gran cantidad de ooquis

tea •in manifestar nl.ng1Úl signo de entar111edad, como los anim.!!: 

les adultos que padecen una infección subcl!nica o parasitia

sis, pero contaminan el medio donde permanecen los pavipollos 

(por ejemplo la relación madre-hiJo). La en!ermedad cl!nica -

se preaenta deapuéa de las 4 semanas da edad, pero puede pre

eentarae a loa 14 d!as. Ssta 81.lsceptibilidad tiene una base -

aparentemente inmunológica y se considera que a medida que el 

anil!:al crece adquiere resistencia. (3,13,18,21,24) 

De loa factores asociados se tienent el hacina111iento, la 

fe.lta de ventilación en resguardos, pisos que permiten el ac.J! 

mul.o de l!quidos, el criar aves de diíerentes edades juntas, 

la cantidad de ooquistea esporulados que ingieran y el tiempo 

que duren ineirié~dolos y la especie de ~ presente en la 

in~ecci&n, entre otros. (3,13,18,24) 

Patogenia. Los animales ae infectan al ingerir ooquistes 

esporulados, al llegar al intestino eclosionan y se liberen -

los esporocistos. Setos al penetrcr en el epitelio de la muc2 

ea intestinal ein destruirla ocasionan una acción irritativa, 

posteriormente se alimenta a partir de los metabolitos de la 

célula par~sitada pnra reproducirse provoce.ndo una acción ex
poliatriz cit6íaga-quimdíaga. Después, por el exesivo número 
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de pará:Jitos producidos, la célula estalla (acción trau::lática) 

desapareciendo y dejando una solución de continuidad que !aci

lita la penetración de gérmenes oportunistas (acción inocula

triz), !avoreciendo la pérdida de sangre, el cambio en el pH -

intestinal y causando detrimento en la absorción de nutrientes. 

(3,13,18,24) 

Cuadro clínico. Los signos clínicos inician al 4o ó 5o -

día de la in!ección. Hay pérdida de peso, anorezia, las aves -

est~ tristes, tienen las alas ca!das y las plumas desaliñadas, 

se jUAtan para mantenerse calientes, las heces son l!quidas y 

pueden contener mucosa y sangTe. La muerte puede sobrevenir ~ 

rededor de loa 5 ó 7 días a partir de la illi'ección. Si ha,; re

cuper~ción generalmente es rápida y quedan pocas secuelas. La 

mortalidad, la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento -

1 el costo del tratlllliento son !actores económicos importantes 

que deben considerarse. En aves adultae la enfermedad es inap.! 

rente, ezistiendo a veces disminución de la postura, palidez -

de crestas y patas 1 emaciación. (3,8,18,24) 

Lesiones. Al. final del 4o día postintecoión ha,; enteritis 

ligera con gran producción de moco claro. La enteritis a11111anta 

al 60 día, llegando a observarse engrosamiento del duodeno, -

ciego y recto, con zollllS hemorr&&icas o da necrosis; en la PS!: 
te posterior del intestino h117 material necrótico que puede e,! 

tar mezclado oon laa heces. 41 7o día se inicia la regresión -

en ausencia de reintección. (18) 

Bl diagnóstico de la ooccidiosis se puede establecer con 
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Validez basándose en la historia clínica, considerand~ las ºº.!! 
dicione1 de crianza, higilnicas 1 de manejo de los guajolotes. 

Se recomienda efectuar estudios coproparasitosc6picos para de

tectar la presencia de ooquistes. La cantidad de éstos elimi~ 
dos por gramo de heces no debe tomarse neceeariamente como un 

criterio para determinar el grado de parasitosis, fa que anim.! 

les ol!nicamente sanos pueden eliminar gran cantidad de ooqui~ 
tes, pudiendo ser inverso en animales enfermos. Bl diágn6stico 

también se puede establecer a la necropsia. La identificac16n 
de las especiée participantes en una infecci6n es particular

mente importante en la evaluaci6n de infecciones en guajolotes. 

~ ~. J!i• mclea'Q'idis 1 ¡. sµbrotupdg pueden consid,! 

re.rae no pat6g1na1. (7 191 13114,16,18,23,24) 
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O E J a ~ l V O S 

l. Detericinar la pregencia del gfnero -

~ sp en guajolotes domésticos 

(~elea..-ris gallopavo) criados en -

traspatio. 

2. Identificar-las especies de Bimariá 

sp presentes en las muestras positi-

ve.s. 
J. Relacionar la edad de los animales -

positivos con la presencia de las •.! 
pecios de ~ identificadas. 

4. Evaluar los !actores ambientales 1 -

del hospedador relacionados con la -

infecci6n por ~· 
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lolB'.rODOS 

LU6nr de trabajo. Las muestras de heces se tomaron da 

guajolotes criados en traapatio en el poblado de Sa:a Sebastián 

Xha.la, cunicipio de Cuautitlán Izcalli, u&xico, durante al pe

ríodo de septiembre de 1987 a enero da 1988. 

Caracter!sticas del poblado. Está sitiado a l.oe 99°12 '' de 

longitud Oeste y a loa 19º38' de latitud Norte. Tiene Ulla alt~ 
ra sobre el nivel del mar de 2 240 metros. Su clima es templa• 

do subhlimedo. LllS especies que se producen en Ssta zona son b~ 

vinos, ovinos, caprinos, cerdos y aves de corral. Ea una comu

nidad de tipo suburbano, generalmente no dependen de los anim! 
lee que cr!a.n en traspatio, sino que traba~an en fábricas ale• 

deilas. Es coaÑn encontrar explotaciones de gallinas, guajolo

tes y cerdos en un mismo terreno. Algunas tienen instalaciones 

sencillas y corraletes improvisados. Loe guajolotes son cria

dos en pequei'ias parvadas que rodean la casa en busca de alime,: 
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to, Generalmente no se les tienen comederos ni bebederos y las 

aves duer=en al aira libre o en ref~ios iJ:lprovisados, ria se -

les da ningún tipo de manejo sallitario y s6lo en ocasiones se 

atiende a los pavipollos recién nacidos, separándolos en uaa -

caja de cart6n y dándoles ma!z quebrado o masa cZ'\lda mientras 

son pequeilos. 

Diseño experimental. Se tocaron 100 muestras de heces 

frescas directamente del suelo con una cucharilla de madera -

por muestra, depositándose en una bolea de plástico con una -

tarjeta de identi!icaci&n con los siguientes datos1 domicilio 

y número de explotaci&n, edad, número de animales y !echa del 

muestreo, 'Sn los casos en los que el tamafto de la :1111estra no 

per.:iiti6 hacer un muestreo individual, se tomaron varias mue.! 

tras de un mieoo Grupo y explotaci6n junta.a, procestindose co

mo una sola y considerándose el total de animales muestreados 

como positivos o negativos. Se tom6 un s6lo muestreo por ani
mal, 

Las muestras se lotificaron en 3 Grupos1 

Grupo l, Guajolotes de 2 a 14 semanaa de edad 

Grupo 2, Guajolotes de 14 a 36 Hlll8Da8 de edad 

Grupo 3, Guajolotes mrqores de 36 semanas de eda4 

Se realizaron entrevistas personales con los dueftos de -

loe guajolotes a fin de encontrar posibles factores que con

tribuyeran a la preaentaci6n de coccidiosis. Al mismo tiempo 

se a1:1otaron las condiciones ambientalee, de crianza y alimen

taci6n de los animalee con e1 mismo prop6aito. 
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Análisis del trabajo experimental: 

l. Se practic6 W1 examen coproparasitoscópicc a cada una 

de las muestras mediante la t&cnica de tlotaci6n para la ide,!! 

tificación del gfnero Bimeria. 

2. Se permiti& la esporulación de las 11111estras positivas 

en una solución de dicromato de potasio al 2 :' durante 10 a -

20 d!as para e!ectuar la medición. 

3. ~ediante la tlcnica de micrometr!a ee realizó la medl 

oi6n de ooquistes para la diferenciaoi6n de especies del gin.! 

ro~. 

Sl procesamiento de laa muestras para diagnóstico e ide~ 

tificaci6n se llevaron a cabo en el Laboratorio de Parasitol~ 

g!a de la r.s.s. cuautitl~, campo 4, u.n.&.u. 
Los result~os se expresaron en cuadros para su mejor -

comprensión. 
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RESULtADOS 

Loa resultados del presente'trabajo •e derivaron de la -

comparaci6n de las condiciones de crianza ob•ervadaa en la pro 

ducci6n de guajolotes de traspatio 1 los !actores epizootiol~ 
gicos relacionados con la in!ección por protozoarios del géne
ro Eimeria mencio11&dos en la bibUogr~:l:a. 

La identi!icación de ·1ae eepeciee de ~ que partici

pan en lBll in!eccionee de los guajolotes no se pudo realizar -

plenaznente debido a la falta de recureoa para efectuar·necrop

aias en la población cueetreada 1 también debido a que no ee -

encontró apo¡a bibliográttco para dar valor a la medici6n de -

loa eaporociatos. 

La preeencia de infeccione• por el género Bimeria en gu.,. 

jolotea de traapatio de acuerdo con la edad se puede observar 
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en el cuadro 110, 2, donde: el m03or porcentaje de animales pos_! 

tivos ee encontró en el Grupo l formado por animales de 2 a 14 

semanaa de edad. En el Grupo 2 tomado por !lnimales de 14 a 36 

semana.e de edad 1 en el Grupo 3 formado por animales m111ores -

de 36 semanas de edad, se encontraron porcentajes sensiblemen

te menores, 

De las mueatraa positivas se tomaron medidas de los ooqlti,! 

tes para establecer una posible cla.sificación, tomaDdo en cuen

ta factores como la prevalencia de la especie, distribución ge.2 

gráfica 1 signos cl!nicos (aspecto de la muestra), Se debe to

mar en cuenta que es necesario conocer el sitio de lesión inte.! 

t1.nal para determinar la eepecie, En el cuadro No, 3 ae ei:ilistan 

las medidas obtenidas 1 la Clllltidad de ooquiates medidos de ca

da mue:Jt1·a :Positiva, as! como la probable clasificación, , 

En baee al cuadro anterior, en el cuadro No, 4 se e:presa 

la ~ree:encia del g~nero ~ en porcentaje, as! como el por

centaje de ooquiates no clasificados. 

3n el cuadro ~o. 5 se muestran lae condiciones de crianza 

a las qa-. estaban eometidos los guajolotes, dentro de las cua

les se encuentran factores epizootiológicos como la humedad, -

ventilaci6n, etc, 

En loe cuadros 6 y 7 se muestran la presencia d• otroe g,! 
neroe p3%'asita:rios en las muestras procesadas 1 sue porcenta

jeo, 
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Cuadro No. 2 Resultados de la presencia del género~ ep 

en loe 3 Gr11pos. 

Gnpo 1' Allimal•• de 2 a 14 aemanae de edad. 

Ro. de Ko. animalH No. millalee fo de llZliJI. No, ooq. 
Esplotaoi6n 11Ueetr1adoe poeitiVOI po111tivo11 encontradoa 

8 8 
6 10 10 29,41 24 
4 16 16 47,05 18 

!?~ 34 26 76.46 42 

Grupo 2 AllimalH d• 14 a 36 HllUlllU de edad. 

Ro. de No, anisales No. animal•• " de anis. No. ooq. 
hplotaoi&n auHtreadoe poei1:iVOI poeitivo11 encontradoa 

7 12 

3 15 2 6.06 28 

5 6 1 3.03 21 

!?Of&LU 33 3 9.09 49 

Gl'llpO 3 úl1aJ.H de IÚa 41 36 HllUl.all di edad. 

110. 4• No. aniaal.18 !lo. aniaal•• " de 8Jlis. Ro, ooq. 
Explotaci6n 1111111tr1adoa poeitivoe positivo• encontrados 

4 9 
1 13 1 3.03 17 

5 5 1 3.03 13 
2 6 

!?O'J:AUS 33 2 6.06 30 

' Las muestras del Gr11po l H tomaron de pavipollos 4• Wla mi.sma 
edad Y de una misma madre, considerándose como positivo al lote. 
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Cuadro No, 4 Preoencia de lu eepeciee de ~ '" loa 3 Grupo•, 

Grupo no. ooq. !• adanoeides :S:, IHll!Q:illlitiO !lo clui!ioa4o• 
•nco1l'trado• No. ooq. " iio. ooq. ;& No. ooq. " 

l 42 4 3,3 18 14.8 20 16,S 

2 49 o o 17 14,0 32 26.4 

3 30 12 9,9 8 6,6 10 8,2 

!Of.u.!S 121: 16 13.2 " 43 35,; " 62 51,2" 
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cuadro ;io. 5 Fa~toree aoociadoa a la epizooiiolog!a encontra-

dos on lu explotacionee mueatreadaa. 

CaracterfaUcaa d• '/.1/0 Ro. d• explotaci6n 
c=ianzo. total ea l 2 3 4 5 6 7 8 

ADim. miestreados 100 13 6 15 25 11 10 13 8 
Bzplotaci6n mixta 

CODI galliDu 100 " " " X " " X X s 
patos 25 " X " gui:as 25 " X s 
palomas 12.5 " X 

Finalidadt autaooa.,.,.o 62.5 " s s X X X 

venta 37.5" X X " 
Upo do i>iBas tierra 37.5" " s s 

cem1uta 37.5 " s " " mixto 25 ~ s X 

'lent1lac16na alta• 12.5" s 
media• 75 " s X s X " X 
baja• 1.2.5 " " 

l!umedad: alta• 37.5 :' s " s 
media' 37.5" X X s 
baja' 25 " X s 

Hidoas lilOl'io• 12.5" s 
aucioa 62.5 " " X X X X 

no ten!o.n 25 " X X 

Comecleroc: bote 50 " X X " X 
piaa 50 j'. X X X X 

'i!ebederoDa bote 12.5" X 
charco 87.5" X X " X X X s 

Explottt.cionas positivas 62.5 " X X X X " a coccidiosis 

txplo'\cciones :ieeo:tiv:J.s 37.5 " X X X 

a coccidios13 

•ver &a.ex.o de l~ ~á.t;ina 23 22 



Anexo al cuadro 11 o, 5 

'lentilación altas Se consideró cuando el. techo del rettl

gio ten!a más de l.50 m de alto y/o -

cuSAdo sólo se tenía \Ula pared sól.ida 

(cartón, ladrillo, madera, etc,) 

'lentilaci6n ::iedias Se consideró cuando el techo ten!a -

w:ia altura entre 1,50 y l,O m 1 ten!a 

dos paredes 16lidae, 

Ventilación bajas Se consideró cuando el tec~o ten!a ~•

:ios de l,O :i de altura ¡ ten!a 3 pare

des sólidas, 

Hw::edad altas Se con11ider6 cuando se observaban er:.cllar

camientoe en la cama del resguardo, 

Kuitedad media: Se .ccneideró cua12do la cama se notaba mo

jada sin llegar al encharcamiento, 

Humedad baJas St consideró cuando la c11111a estaba seca, 
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Cuadro ~lo, 6 Huevos de diferentes g'neros parasitarios en-

contrados en las maestras !'rocesedas. 

No. de muestras positivas por explotaci6n 
Q1foeros l 2 3 4 5 6 7 e 

SYM~us trachea 2 l 2 2 l 2 

Hstercl:is sp 2 l l 2 

Ca't'i 1.luia sp 2 2 2 3 1. 2 

Ascaridia S!' 2 l 2 2 

~..:adro 110. 7 Por~•nta;les de aparici6n de otros gbero• 

parasitarios en las muestras procesadas. 

c&naros No," animales positivos Porcentaje 

5;(!1'1!lL:US~ 10 28.57 " 
He ~erakis sp 6 li.14 " Capilhria Bp 12 34,28 " 
ft:lcnridia sp i 20.0 " 
TOTALES 35 99. 99 " 

24 



D I S C U S I O N 

Para poder evaluar la presencia de la cocc14ioaia en gua

jolote e de traapatio, es illtportaAte oouai4erar laa condictonee 
de crtaiiza de loe miemo1, como ion la preaenoia o no de reegua,r 
dos, la bWlledad de estos, la temperatura, el hac:Ulallliento, la 
mala higiene, la falta de lotif1cac16n por e4a4ea, 101 mltodoe 

de alimentaci6n utilizados, la edad de loa aniaal•• 1 la preva
lencia 4~ la intecoi6n ·en la zona. (8,17,18) 

21 presente estudio toma coco p11Atoa de refer911cia análi
sis realizados en Europa 1 lata4os Unido• coa re1peoto a la -
coccidioeia en guajolote1, 7a que no •• encontr6 bib1iograt1a 
nacional con referencia al tema. Lo anterior puede.deber•• a la 

importancia econ&mioa de la produooicSn de guajolote• en cada -
pa1e. A pesar 4• que el gua301ot1 ea orieiDaJ'io 4• •4xtco, 8\l 

produocicSn se da casi en ·1u totalidad en el tr.-patio, ooll laa 
caracter!1ticaa 1 ooneecuenciaa ldgicaa de lita e:splotaot6n co-
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mo son1 el subdesarrollo de la especie, los bajos niveles de 

producci&n, la elta mortalidad, laa explotaciones mixtaa con 

gallinas u otra especie de ave, el nulo manejo sanitario y -

una alimentaci&n rica en prote!nae provenientes de la gran -

cantidad de insectos 1 escarabajos que consumen en el pasto

reo, pero además de ingerir la prote!na ingieren un einnW.e

ro de microorganismos oapaces de mermar su salud 1 producti

Vidad. (4) 

En las explotaciones muestreadas ae determin& un número 

bajo de animales positivos a coccidiosis, como se puede ob

aervar en el cuadro No. 2, donde ae tiene dentro del Grupo ~ 

a 26 animales positivo• de 34 mueatreadoa, lo que equivale a 

un 76.46 ~. Bato ae puede deber a la relaci&n madre-hijo que 

pe'l'lllite un contacto más estrecho entre loa animales, tavore

ci,ndose la aeci&n de la madre como portadora y diseminadora 

de la enfermedad, sdem's a• debe tomar en cuenta la suscept,! 
bilidad de los pavipollos debido a su !alta de inmunidad. No 

se debe olvidar que las muestras del Grupo 1 se trabajaron -

como poblaci&n dibldose a pavipollos de una miama edad 1 de -

una misma madre como positivos o negativos. La base del cri

terio anterior est' en las mismas condiciones de crianza para 

loa animal••· (13,18) 

Bn el Grupo 2, ee encontraron 3 animales positivos de 

33 muestreados, lo que equivale a un 9,09 ~. En el Grupo 3 -

ae encontraron 2 wuestras positivas de 33 tomadas¡ lo que e

quivale al 6.06 ~. Loa porcentajes m!s bajos en loa Grupos 2 

y 3 se pueden d~ber a 3 causas principal:nente1 primera, loe 
m~todos d9 alimentacidn que se tienon en el traepatio no pe.! 
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citen u.~ contacto estrecho entre los animales, a pesar de qua 

se pastorean en pequeftas par-1adas, ya que entra en jue50 el -

espacio o hoa del mismo, donde la diseminaci6n de ooq•listes 

en u:i área nt1.1or dis~inuye las posibilidades de infección; ª.! 
gunda, los g>~ajolotes general.mente no aon alimentados dentro· 

del resguardo, donde se supone que los animales tienen un co,a 

tacto estrec~o 1 podr!a favorecerse la ingestión de ooquistes 

esporulados por animales susceptibles; tercera, que los anim_! 

les desarrollan resistencia durante las primeras semanas de -
vida. 

De las muestras positivas se midieron los ooquieteo, sie!! 

do 1JOCa la cantidad encontrada debido a que sólo se hizo un -

m•1estreo ;ior animal. En base a las medidas oe susieritn las ª.!!. 

pecies de~ que intervienen en la !nfecci.Sn. (ver quadro 

llo. 3). Los ooquietes que no entraron en ningur.a de las dimen

sion~s en los r!l.llgos establecidos por la biblio¡¡rat!a, se die

ron coao No clasifir.a~os, los que coincidieron con la medida 

de largo reportada en la bibliografía, se clasificaron como !• 
adenoeides 1 !• melessrimitie, En la bibliograt!a se menciona 

1a aparición ~' ~st~s dos especies juntas en un mismo caso con 

gran frecuencia. Adec&s ee encontraron muestras con aspecto de 

diarrea, lo cual sugiere la patogenicidad de latas especies. -

De los 3 Grupos se obtuvo un 51.2 ~ de ooquistea No clasifica

dos, un 35.5 i' de !• m9leagrimitie '1 un lJ.2 '/. de !• ~
~· La presencia de !• adenoeldes fue baja en los 3 Grupos, -
encontrándose mayor presencia del• me1ea.,<>rimitis. Lo an~erior 
puede S'~gcrir la frecuencia de aparici6n de una especie, pero 

las bases del presente trabajo no permiten determinarla. 
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Den•ro 1e los ~actores a3oci~do~ a la apizoo;ioloGÍa an

cont.r:idos en las ex-,1..,te.ciones m·.lestreadas, se tiene la r>re

sencia. ~n u.n 100 ;-~ de ex;lotacior.es z:iixi:;as de callinas ;¡ gua

jolote:::, con lo '1u.e :Je i'a·1orece el conta;:ic de otros ;éne::·os 

.,ara~i tarios :x:enc:.o:i~d·').3 e:i los cuadros l;o. b ¡ 7. Lo an terio: 

tit:nc ;:-ra.n :ii:npori;Mcia j0b:..io a '~ue la ~resar..cia de cue.l~uier 

género de parás:. li0 cu;-~a c"}n UL l!e'trimer.;to en la ,rcduc"ti•ti

i!e.d de los ru:.i?::nles y :n:ls "?.ún ei se ~11cue1:trcn :;ire~en:es ::l:!s 

de un cénero en 1-'Il ~i~~o· an~=al. La finalidad de la cría del 

guaj olo"te gi:?n<;;ralr:iente es ?a.ra autocor.sw:io ( 62. 5 ;:) , lo c:.t.al 

;iue~e influir en el ti-;:o de .::uidadoa 1'-le se les p¡•opor.::iona.'!, 

ya. que como ne re~r~~en~cn '.lr..a entrada de dinero, ta:tpoco ~ª! 

ten en su Ce~e:icio (co~o ~i~ac:inas, v~cunLs, des~!U"~iÍ¡acic• 

nes, e~c.). El tipo de !liso del res511ardo ee considera ~Ug 

~ie::e i:iiportan.::ia, ya ~ue de las ;. explotaciones ¡io~i ti ·•as a 

coccidios~~. 2 ten!3.l'. pis~ de tierra, l piso de cet:lento y 2 -

piso ~ixto. se ~~ede S'-!?oner ~ue exietiAndo piso de ;ierra es 

~ás factible la cons~rva~ión y esporulación de los oo~uis:es 

ya que gu(Orda oás hu::iedacl. ; es más difícil de limpiar para ev,! 

tar acÚ.~'-llos de ~eoes, La ven;ilaci~n no se obser•Ó ~ue tuvie

ra un Pa"'0l ioroi·tan;.e :fa ¡¡11e de lae 5 explotacior.e~ positivas 

4 te:iíen una veutilaci·Sn media. t:n cuanto a l¡,, h;¡¡??edad, de las 

5 ~ltplotaci»nes p03it1vue 2 ten!an ht:.medad elta, 2 hu:nedad ba

ja y l hu1nedc.d media, con lo «'-lé no ee no•a variación par-a la 

presencia de la coccidi~eis. ta pr~sencia de nicl.oe .Y la higie

ne de los mismos mostró ~ue en el cnso de nidof lim;iios s6lo -

ha.¡ una er.~lotación con coccidiosis y donde eetiln ·sucios o ne 

~:;;¡ nidos, se presentaron 4 casos. Cabe seftalar ~ua de las 6 

expiotaciones ~ueetreadao sólo una ten!a loo nidos li~~ios Y 

~sta rasultó positiva a coccidiosis, con lo ~ue no h~y apoyo 
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para dar la higiene de los nidos como 'lZl factor determin:lllte 

en la presentación de la coccidiosis. Zn cuazito a los comed.! 

ros, 4 de las explotaciones daban de comer a loa guajolotes 

en el piso, siendo 2 lae positivas a coccidiosis, en lae 4 -

restantes daban de comer a loe animales en botes y ae encon

traron 3 poeitivae. Lo anterior puede deberse al mariejo 1 la 

higiene de los comederos, ya que si eatoe eet&n sucios o pe,t 

miten la conteminación del alilllento COll hecea no sirven más 

que como un toco infeccioso para loa animalea1 igualmente en 

el caso de los bebederos, en 7 de las explotaciones muestre.si 

das los animales teb!an agua de charcos y sólo en una ten!an 

un bote para darles agua a los an:l.males, y lata resultó ser 

positiva a coccidiosis debido a la mala higiene del mismo 7 

a que no lee daban agua liltpia diaria111ente a loe anillle.les. 

29 



e o ii e L o s I o ti ::;: s 

l. ::o toda• las especiee de Eimeria i:iencionadas en 

la b1bliograt!a se encontraron presentes en éste 

estudio. 

2. La cr!a de guajolotes de traspatio mediante pas

toreo no permite una relaci6n estrecha entre el 

hospedador y al parásito a pesar de que se cuen

te con las condiciones 6:ptimas para el dasarro

llo de la 1nf ecc16n. 

3. Los animales de edad temprana son los más susce¡ 

tibles d1bido a su falta de inmunidad y al con

tacto estrecho de éstos con la madre, quien pue

da ser diseminadora. 

4. Para la determinnoi6n de las especies involucra

das en l~ infecc16n por ooccidias, se debe tener 

acceso a las aves para efectuar necropsias, ade

más de la técnica de micrometr!a. 

5. Se necesita dar mayor importancia a la inve1ti~ 
ci6n de una especie originaria da uéxico que ha 

demostrado ser altamente productiva en otros 

pa!11e11. 
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R E e o M E N D A e 1 o H B s 

De acuerdo con lo observado dlU'ante el desarrollo del -

presente trabajo se hacen lea siguientes recomendaciones para 

el control, prevenci6n y tratamiento de la coccidiosis en ~ 

jolotes de traspatio1 

l. Recomendaciones bigi&nicas 1 de manejo. 

- Slilllinar las heces, evitando aCÚlllulos en loa rincones 

del resguardo. 

- Evitar encharcamientos de agua en el resguardo. 
- Lavar diariamente loa comedaros 1 bebederos y evitar -

que ee contamiAen con heces. 
- ~ejorar la ventilaci&n de los reaguardoa lo au!iciente 

para mantener la caaa aeca. 

- Evitar el hacillallliento. 
- Lotiticar a loa a:Aillalea por edad o por talB8fto. 
- !.lalltener el paatoreo de 8 a 12 horas diaria11. 



2. Recomendaciones para el control 1 tratamiento. Para ani

males que est&n continuamente expueetos a adquirir intec

cionee coccidiales como los guajolotes, se recomienda el 

uso de coccidiostatoe que permitan el desarrollo de una -

buena imaunidad 1 que a su vez controlen a los agentee 

oportwiiatas que pueden llegar a provocar problemas en el 

intestino leeionado. Bn el caso da guajolotaa que estén -

empollando se recomienda deaparaaitlll' con dosis terapéut.!, 

ca durante 4 d!as antes de que nazcan los pavipollos- a !in 

de disminuir la cantidad de ooquistea que puedan eliminar 

dur!lllte las semanas de mayor peligro para les mismos, La 

dosis preventiva se debe aplicar continuamente, ya sea en 

el alimento o en el agua de bebida. 

So recomienda el uso de los siguientes medicamentos1 

Principio 
.~ctivo 

Furac!n 

Producto comucial 
(Laboratorio) 

Ampro'l Sol (!Lerck) 

NP 180 Concentrado 

(No1-nich) 

NFZ Concentre.do 

(;iorwich) 

:~onen:iinr. sódica El:l!lcobe.n (3lanco) 

Sulfamerazina Coccipier (Pier) 

Sul!ametazina 
Sulfaquinoxo.lina 

Dosis 
preventiva 

0,()12 " 
2.5-5 ¡; por 

10 Kg alim. 

Dosis 
terap&utica 

0,()24 ,; 

20 g por 

10 Kg alim. 

1 g por litro de agua 

5 g por 10 Kg a11mento 

1 f! por 5 2 g por 5 

lts agua lts agua 
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