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La coccidiosi• •• una enfermedad parasitaria presente en 

"IKico' cauzada por el protozoario del gfnero iil!IJ:.i&• Dentro d• 

los factores epizootiologicos, que hacen posible su aparicilln en 

una eKplotaclf1n deter•inada, •• encuentran lo• tactorn 

det•r•inant••• edad de lo• animales, ••1• higiene, hu•edad1 que 

Junto con lo• factor•• asociados como lo son la ••1• ventilaci•n, 

hacin .. iento, epoca del afto, ani••l•• adultos revuelto• con 

ani••l•• Jovenes y todo aquella que involucre un factor d• 

On•i111n en la• carderas, trae como consecuencia la aparici•n de 

la enhr••d•d· 

La• abJetivo• del presente trabaJa son •1 contribuir al 

conoci•i•nta de las distinta• aspectos epizootial•gicos, de la 

cocctdia•i• ovina en "tKtco1 en base a la informaci•n obtenida de 

1•• diversa• biblioteca• y h••eroteca• del pal•• 

Aunada a la anterior se realtz• un estudio de ca•po en do• 

explotaciones ovinas del estado de "tMico, realizando Muestreo• 

estratificadas, que posteriormente fueron procesada• mediante la• 

tiente•• de flotaci~n y "C• "••ter, para detectar y cuantificar 

ooqutst•• de iiai.tiA y ad•MA• tomar en cuenta todas los •tono• 

cllnicoa de la enfe,..edad y asl poder establecer la• criterio• d• 

tratamiento y control baJo circunstancia• real••· 



INTRODUCCION V OBJETIVOS 

11&K ico reune toda• aquellas condiciones para un buen 

desarrollo pecuario, pero ~or situaciones' de tipo socioeconGmico 

·no •e ha llegada a una respuesta •atistactori•· Tal es el caso de 

la ovinocultura que •• encu•ntr• estancada y en manos de sectores 

marginados, cuya utilizacibn en la mayorla de los casos es en 

for•A de ahorro familiar ya que no poseen recur101 econbmico1 

para lograr una importante productividad (Tbrtora,1999)· 

La di1minuci&n del r•bat\o nacional •• un hecho fflcilmente 

con•tatable principalmente •n lo• estados del norte, donde las 

cifra• hablan dando do• millones d• cabeza •n 1950, contra las 

doscienta• mil en 1991. La• principal•• causas de •u 

d••aparici4n, han •ido la falta. d• seguridad y garantla• en la 

tenencia de la tierra y los pocos e1tfmulo1 para fomentar y 

potenciar la ganad•rla ovina (Salas, 1969)· 

Siendo ya una limitante el hecho de que exi•ta un 

estancamiento en la eMplotaci&n ovina, es evidente que exi1ten 

d•ver••~ enfermedades que r•p•rcuten en el rendimiento de los. 

hatos (En•min9•r,1973)· 

En lo qu• r••p•cta a la investigactan parasitol4gica en 

ovino• de Mtxico, la •ituacibn •s poco clara ya que por m~ltiples 

motivos no ~e ha logrado un avance real y pr•ctico del control 

parasitario. 

Entre las razones de lo ante• mencionado est.t el intento 

repetitivo de ir a la vanguardia de la investigacibn en la 

parasitologta mundial sin tener las bases mlnimas de los 

problemas de esa naturaleza que aquejan a los a~imales del pa1s, 
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esto -no se debe malinterpretar como la negaci4n de generar 

inve~tigaci&n de atto nivel. sino mA• bien tener claro que es 

necesario •l conocimiento blsico de las parasito1is ovinas bajo 

la5 ci~cunstancias 

orientar las lineas 

que .•• dan en Mfxico, 

de tnvestigaci&n hacia 

probl•m•• concretos (Cutllar, 1998). 

y a partir de 

la re1ol•Jci6n 

esto 

de 

Por lo que la finalidad d• ••t• trabaJo es poder conoc•r a 

fondo este gtnero qu• afecta a los ovinos, y recomendar o 

establ•cer •edidas de control y d• tratamiento ••pecftico, 

nec11ario1 en 1i1tema1 productivos del pal•· 

Los obletivos que se pr•tenden realizar •n el pr••ente trabaJo 

san los stgui•nt••• 

l· Estudiar los asp•ctos t•oricos d• caccidio•i• ovina y los 

••canismo• de transmisi&n d• ti.m.!J:!..t. •P• •n lo• 

rebaftos. 

2• Efectuar un ••tudio de campo, p•r• el conocimiento de la 

coccidio1i1 ovina en algunas explotaciones de M•xica. 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

2·1 Cla•ificaci&n 

La presente informaci~n tul obtenida de las diversas 

bibliot•caw y hemerotecas d•l palst con el fin de bu&car todo lo 

r•f•r•nte • i.i.m!r.J:iA y coccidiosi• ovina, dicha intormaci4n tanto 

nacional • int•rnacional, pretende ser integrada para •l 

conoci•i•nto profundo del protozooaria y la enfermedad. 

La li..m.lJ:::.iA pertenece al grupo de lo• protozoar-ios, estos son 

las animales mis primitivos, su grupo esta formado por una sola 

ctlula, son eucariontes, •• decir, con n~cleo encerrado en una 

membrana (Quiroz,1984). 

La cla•ificacUn del ;fnero li.!n!J:ll ••g•ln Olsen (1977) y Soulsby 

(1982) •• la siguiente• 

.Phylum• Apicomvlewa 

Porcitn apical compleja con conoide, micronema, presentes er1 

alguna fase, n~cleo dntco, aus~ncta de cilio• y flagelos 

(excepto microg•m•tos), y fr•cuentem•nte con sin9amia y quistes• 

Todo• .son par•sttos. 

Clase• Sporo:oea 

Miembros de esta clase son partsitos y producen es~oras. 

Llevar. a ca.bo r·eproduccibn a•exual y se:<ual • 

La~ tr-es fases del ciclo vita.l tfpico esporo;:oo son: 

esqui:ogoni•, gametogonia y espo~ogonia• 

Su complejo apical ~stA bien desarrollado. 
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Subclase• Coccidla 

Trofozoitos maduros p•qu•~os, tfpicamente intracelulares; 

con o sin endodiogeni•, •sto• se presentan principalmente en 

vert•brados • 

Ord•n• Eucoccidiid• 

Son par••tto1 intrac•lular•s, 

lnt•1tlna1. La r•producc!On •• 

principalm•nt• d•I epitelio 

19>cUal por gam•togonia. 

Subord•n• Eia•rilna 

por· 

Los 

•squizogonia 

microge;m•tos 

y 

y 

Lo1 ooqui•t•• ti•n•n p•r•d•• gru•sa.1, y l• e1porulacit1n 

ti•n• lugar f.u•r• d•l hospedador con dos e1porozoito1 en c•d• uno 

d• 101 cuatro •1poroqui1t••• lo qu• hac• un total d• ocho· La 

inf•ccl6n ocurr• al ing•rlr ooqui1t•1 ••porulado1. 

Familia• Ela•rlida• 

La1 HP••i•• d• ••ta familia H d•1arrollan •n •l int•rior 

y d•1truy•n compl•tam1nt• las ctlula1 del int•stlno• 

Los •squizont•s, mtcrogametocitos y macrogam~tocitos se 

des•rroll•n por separado, dentro de las cllulas hospedadoras• 

Cada microgam•tocito produce numerosos y p•quenos 

microg•metos, qu• .. dispersan a partir de Cada 

macrogam•tocito se transforma en un ~nico macrogameto grande, que 

perman•ce en la ctlula hosped•dor•• 
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Gtn•H"O • l1m2.ci.f. 

l..imI.t.il. ti•n• ooquist•• con cu•t~o •spo~oquist•s, cad• uno 

de •1101 con das eaporo%oitos. 

D•ntro de ••t• t•mili• •d•mAs d•l gfnero de &.ímf.r:i.I., se 

•ncu•ntran inclu\do1 otro• gtnero11 

l191ppr1 

Tvzz1ri• 

Wtnyun1ll1 
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2·2 Hultiplicaci6n asexual (E1porogonia, E1quizogonia) 

El cigoto ~aduro denominado ooqui1te, inicia la tas• 

e1poragen1ca, con poca• eKcepciones, la esporulaci6n no ocurre 

ha•ta que el ooqui1te e1 eliminado hacia el exterior ae1 cuerpo. 

El tiempo requerido en la e1porulacidn dep•nde de cada 

especie de coccidias, pero par• ello te requiere oxigeno, 

el 

porcentaje de los o o qui 1te1. La tase e1poro91Sni ca, •• una 

multiplicaci&n a1•xual similar a la que 1e da en la e1quizogonia• 

A m•dida qu• •l •aterial nuclear del ooquiste •• divide, cada 

parte.•• asocia a un trocito de cttopla1111a, para form·ar un ne.mero 

con1tant• d• •1poronte1, cada esporonte contiene 4 e1porobla1to1, 

y e1to1 • su vez contienen 4 e1poroqui1te1 con 2 e1porozotto1 

cada uno (Fig. l) (Ollsen, 19771 6oul1by, 1982)· 

El proceso ••qutzogtnico empi•za cuando 101 e1porozotto1 1e 

introducen en •l ho1p•dador, cada e1porozoito eritra en una cflula 

V 1e transforma •n un trofozoito• La multiplicaci6n e1 por fi1i6n 

m&ltipl• por un proo•10 de e1quizogonia, en el cual el n6cleo •• 

divid• en forma mit&ttca, para formar un e1quizont•• Cuando cada 

nuevo nGcleo •• rodea de un poco de citoplasma, el conjunto se 

convierte en un segmentado· Cada un• de l•• partes •• separa para 

formar merozoito1 (S - 10 um por 1.s um), producto final de la 

e1quizogoni•· Los merozoitos se introducen •n otras c•lulas para 

producir o bien trotozoitos qu• repit•n la esquizogonia, o que 

inician la tase sexual (Olsen, 1977; Soulsby, 1982)• 
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2·3 "ultiplicaci&n ••xual 

En la cu•l •• forman c•lula1 sexuales 

y duignadas 

gameto e i tos. El masculino 

col•ctivament• 

•• conoce 

como 

como 

microg•m•tocito, y por multifi1i&n d• su n&cl•o produc• num•ro101 

microgam•to1 di•inutos. Cada g•m•tocito f•m•nino, conocido como 

macrogametocito, •• transtol'm• •n un macroo;¡•m•to unin•Jchado· La 

p•n•tract&n de un ~icrogemeto en un macrogameto d• como resultado 

la t•l'tiliz•citn y tormaci4n d• un cigoto, si •• mlvil, •l cigoto 

r•cib• •l nombr• d• ooquin•to ( Fig• l > (Ols•n, 19771 Soul1by, 

1982)· 

Ooquist• 

EMi•hn muchas formas de ooqui1te1, •• 
encu•ntr•n• ••ftrtco1, 1ub•sftrico1, ovoid•le1 o •lip•oidal••I y 

•llos varlan •n tam•fto d• acu•rdo • l• ••p•ci•· 

El ooqui1t• •• •ncuentr• compu•sto d• do• 

~•neralmente de tipo claro y tr•n1parente, sin embargo, esto 

puede l•r amarillehto o verde en color1 con una doble pared 

definida en var1a1 '•1peci••• En algunas oca1tane1 101 ooqui1te1 

poseen e1triactone1, y 1eg4n la especie puede pre1ent•r un 

micropilo •n una •xtremid•d, u1ualm•nt• en 1• punta (Fig. 2 y 

3) (Ol1•n, 19771 Soulsby, 1982)· 

En la figura 4 •• •u•stra un ooqui1te esporulado del glnero 

~ dond• existen 4 ••poroquhtes (Ol•en, 19771 

Souliby,1982)· 
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A)~ Micropilo-

8 )~ Capa uterna de I• pared dal ooqulate. 

C )~ Capa.interna de la pared del ooquiale. 

--- -·---- --------'-A 

Fuente: Soulslti ( 1112 l. 
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FH. I · 

CICLe •IOLeOICe •& &Olla•• A 1p. 

Eapllcaclón en lo '9'1'nt1 pc(g¡no. 

••••t11 IHI••• Cttlll. 



Fig. 5 

Ciclo biologico de Eimeriq sp. 

a),.. ln91S1ión de ooquiSIH esporulados y liberacidn de asporozoi tos. 

b ),.. Primera Qtntración da 1squiz090nia. 

e l.- Sequndo qenerocioñ de esquizoc¡onia con miqración de esquizontes a tejidas 1ub1pit11ialu. 

d ).- SeiJunda qeneración de merOZOllOS, inieiación d1 lo tercera Qtnlracion de e1quizo;onia. 

e):- S19unda 9oneroción dt -ozoito1, iniciación dt la tormación de mocra9am1tocito1. 

f ),.. S19undo qeneración da "*ozaitos, iniciación de la tor111aeión da moera9am1toeita1. 

w l- M1CfOQOmtto1 terliliZOtio'n motrDIJOmetos con torrnactón de CilJOIO. 

11 ),.. O°"'i1t1 tuera da la cé1"1o, poso al utarior a lo 1sporo9onro. 



En la figura~. •e re•ume v esquematiza el ciclo biol&gico 

de ~sp• 

Entr• l• 9ama de ••P•ti•s de ~ que af•ctan a los 

ovinos •• encuentran• 

l• !All!:!.io [• crandalli1, ¡. ~. [• qrtnulo1a, [• 

Runct1t1, [• a.t.l!.b.Ar.io ¡. dapielle, 1• qilruthi, [• lntricata, ¡. 

R.&I::tat i.• qonz•ltzi, .l· hawkinti, l• 11!.!..t!.U.!.t l• ... •ybridg1r1si1, 

¡. pyinqid1li1, ¡. .PX.iD.a v 1• Ahl.l..tl (Soulsby, 19821 Sayin v 

col•,19861 Litvin•kii,1987)• 

Sin 1abargo, algunos trabajos realizados en diferentes 

axplotacione• ovina• de la Rept.bllca Mexicana, reportan lo 

1iguUnta1 

l• AX!nAo i• pyinoidtli•, 1• ~. [• crandalllt, 1• 

AhlAli• 1• J!Atl:A• ¡. lllli.l!.l~ [• intri ctta• •hndo la• especies 

fftls frecuente•, [• ~. [• pyinoidalis, [• R.lr.l!.I!. V [• 

crandallit <Baftuelo•, 1987)• 

.No obstante que en trabajos realizado• ( Coronel v col•, 

19741 Vega y col., 19841 Ceron, 198~ ) han 1eftalado la pre11ncia 

da [• arlqin~j v [• nipakohlyaklmoyae, (Soulsby, 19821 Gregory v 
colo,1987) menciona que [• ~i e• designada como tipo A v 

tipo 8, en donde el tipo A corresponde a [• ovina v el tipo 8 e• 

considerado como ~· weybridg&n•i•· 

11cdO•Jgal•:I, 19791 Gregory v col., 1987. reportan que [• 

ninakohlyakimovae •• conocida ahora como la especie de ~ 

que afecta a cabras, es sin~nimo de ~· ovinoidali~ la cual afecta 

a los ovinos. 
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Varios in~••ti9Adartts can1ideran a l• qonzalezi coma un 

sinflni~o de l• granulosa (O'callaghan y col., •n 1967)• 

La mayorla de las entermedades paraisitarias 

cosmopolitas, predominando en patses que como Mf;:ico, presentan 

una gran variedad de condiciones topogr&ficas y climato14gicas, 

por lo que la tauna parasitaria var\a de ur1a regi&n a otra, por 

tal motivo, un estudio recapitulativo de la di•tribuci&n 

geogr•tica de ~ en ovinos de la Rep~blica Mexicana indica 

lo siguiente. 

Especies de ~ encontradas en la1 diversas entidade• 

tederaUva1 1egdn la rtcopila.cian t1echa por Mej ia <1986) ton las 

siguiente•• 

DlSTRlTO FEDERAL 

i• A!ll.l.1A, i• arloingj, l· crandallis, I· ~. I• 

jntric1t1, i• pyinojda!js, l· .llX!.na, 1• ~y i• punctata• 

MEXJCO 

i• ~. {• 1rlpjngi, l• intrincata, !• ~y i• 

Ul.lih· 

PUEBLA 

i• ~. i• 1rlotngi, (• cr1nda!li1, l• .tA!!!:!1• l· 

intrjc1t1, l• qranu\011, l• pyinpid1lj1, l• ~ y l• RA.t.YA• 

TLAXCALA 

l• ilb.!A1a, l• •tloinqj, l• .tAY.tai y l• jntrincet•· 

QUINTANA ROO 

,. 



i.• lhJ.AlA., [• trlginql, [• cr1nd1llls, [• t1ur•1, l• 

qr1nul911, l.• lntrinc1t1, ~· oyingidtlit, ~· ~y ~· ~· 

VERACRUZ 

i• ~. I• erloingl, I• crendellls, i• christrnttni, I• 

!Al.u:.IJ., l• intrictte, i• pylnoidtlia, l• ~. l.!. ~ V i• 

pynst1te. 

YUCATAN 

i• ~. i• pvlnoidells, l• ~ v l· ~· 
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A continuaci&n •• dt un1 br•v• d••cripci&n morfol~gica de 

los principales tipos de ~· 

i.i!!.L!:i.I ~· Ooquiste• elip•oidtles u ov1le•, 22·4 pm 

por 17.4 ).lm, pared con dobl• contorno d• color amarilleñto, y no 

pre••nt1 micropilo Soul•bY (1962)· 

.limJJ:.i.I. crandellia• Ooqui1t•1 e•flrico•, elip•oidal••• 23)Jm 

por 19 >'"'• ringo 20 - 27 ,pm, y c1p1 micropiltr vilibh (fig.6) 

Souhby (1962)· 

Ooqui1te ovoidal, 111icropilo cl1ro, no 

pared tran1p•r•nte, de color ca1ta~o 

11111ri llo 1 rou •1l111!m, 29.9 pro por 21 pm, ringo 25 - 33 pm 

por 16 - 24 pm., ti•mpo de e•porultci&n de 1 .. 2 di•• (fig. 6) 

Sauhby (l 982). 

Ei11ert1 gon:1!t2i• Ooquiste1 eltpsoid1le1 u ovoid•• 26-38.Plll 

por 20 - 26 pm, color tr•n•ptr•nte a111•rillento, 111tcropilo 

pro11inente1 thmpo d• •sporuhcilm 5 a 6 d11s Soulsby (1982). 

~ gr1nylo•1• Ooqui•te1 con evidente 111icropilo, 3-5p111 

de dtA111etro colar tr1n1p1rente, c11ta~a a 1m1rill•nto1 29·4 Jlm• 

par 20.9 JI'"• r-1n90 22 - 35 )J'" par 17 - 25 ,JJ•I tie111po de 

••par-ultci&n de :S a 4 dlt• (fi9. 6) Saul•bY (1982)• 

1iJ11.W baw!sin•i 1 Ooqui•t•• 1ubesflr-tca1 20-25 JI"' por- 15 -

23 pm, roicr-apilD pr-•1•nte1 ti••po de e1por-ul1ci&n 5 1 6 dl11, 1 

12 



F'l5 .• 

E Ctondo//ls E. Arloi119i 

l..pOlido 

OOGWIS.,.ES DE E8ME•a• OllE AFCCW•• • OH#OS. 

Fu1nlt1 GtorpJ (19801 1 SOllllbl (1911). 



liml.I:.iA lntricata• Ooquistes largos 47 µm por 32 pm, rango 

da 39 a S3 p.m por 27 - 34 pm, forma elipsoidal, d•sarrollo de 

micropila 6 - 10 Jlm de dillmetro1 tiempo de uporulacUn de 3 a 5 

dlas (Figo 6) Soulsby (1982)º 

1!all.ill ui:.úil 1 

por U o5 1406 >'"'• 
Ooquistas aliposoidales, 15o4 - 22o3 

micropilo poco apar1nt11 tiempo 

J.lm 

da 

••porulaci•n 72 horas a 25 ºC1 tl periodo da prepatancia •• da 14 

a 16 dl•• Soulsby (1982)º 

1!all.iJl llXil!A• Ooquist•• ovoidn o alipsoidlln, 2:!' - 36 .J'"' 

por 16 a 24 JI"'• d• color amarill1nto, micropilo pr11ente1 tiempo 

de •sporulaci •n d• 2 • 4 d\11 (44 hora• a 27 ° C), periodo de 

pr1pat1nci1 da 22 - 29 dlas (Figo 6) Soulsby (l982)o 

rango 

color 

de 12 a 20 >'m por 8 - 15 pm, micropilo 

amarillo p•lido • amarillento v1rdo111 

inparcaptible 

tiempo de 

esporulaci•n 24 hor11 (figo 6) Soulsby (1982)0 

i1!l.lJ:iA UJ:l!AI 0.oquiltH IUbestfriCOI a asffricos 1605 pm 

pm, rango 12 - 22 pm y 10 - 18 JI"'• mi cropil o no 

vhible, color amarillo p•Udo a amarillo verdoso, ti•mpo dt 

••porulaci&n 36 a 48 horas (Figo 6) Soulsby (1982)0 

Eimer-ia punct1ta1 Ooquistes subesffri cos a esff ricos, 21 ·2 

um por 17•7 )llfll ral'go 17°8 - 25-1 )lm por 1602 - 21.t >'"'• 
micropilo pre1~nte; tiempo de e~porulaci~n 36 a 4$ horas So~lsby 

(1982)· 
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ti.ml.I:.iA trloinql• Ooqulstea predomlnant•ment• elipsoldtl••• 

ovoid••• micropilo 2 - 3 J!"' en extensien, con dlstincidn de l• 

capa polar1 mide 27 pm por 18 ~mi ti1111po de •~porultci&n 40 a 

72 horas (fia• 6) Soulaby (1902)• 

~ w1ybtidq1n1i11 Ooquiste elipsoidal o aubesf•rtco 

17.1 - 30·6 JJ.llt por 14·4 - 19 ,,.,, con una 1111di• d• 24·4 - 16.9 >'"'• 

pared compu11t1 d• dos c1p1s, 11 c1p1 1xtern1 •• u1u11111nt1 pl•nt 

pero en oc11ion1a ea 1ig1r1m1nt1 r·uqoa11 posee all"tdtdor de p111 

dt clenaidtd, de color ... trillo p•Uc101 11 capa interna 4• la 

111111br1n1 •• lig1r1111nt1 oscur1. El micropilo •• pr111ntado 

incoloro, profundo, cepa •icropilar 0·4 - 1·7 >'"' di ltrgo y 4·7-

6·9 I"" d• ancho con une 1111cli1 de l ·1 por 6 )1111• Tiempo dt 

1aporul1cidn 4S horas a 27 •c1 periodo el• prepatenct• 23 • 33 

di•• con una Ottdit de 26 dl11 (Norton, 1974)• 

l.lllW 2Yi!!llhl•U1• Ooquht• elipaoidtl o 1ub11ffrico, >'"' 
poco ovoide, 23 por 18 

~·· 
taita de ctpa ftlicropil1r, pared dtl 

ooquht• co111pue1t~' por dos capa a plan••• d• 1 V 0•4 )Afll el• 

e1pe•or r11p1ctiv111.1nte, las m•ntbr-anas puedtn ..... rugosas y 

pueden presentarse doa o m•1·11r•nulo• pol1r1s1 ••t•n pr1a1nt11 el 

cuerpo residual v 11 eaporoquiat• (Mcdouqald, 1979). 

1.iJ!!!.r:.!.e ~· Ooquistes usutlmente elipsoidales, algunas 

0.12 pm 

l().01p111 (1.4 - 2.2pm)1 pared plana, l ·5 pm (1 -
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2J1m) de grosor,· compu•stade dos capas, la inter-ior representad.a 

por una lln•a oscura. Micropilo cubierto por una capa a.4 pm (6·5 

-9·5 >'m> de ancho y 2·2 )'m (1- 5 >'m) de 1..-•901 uno o m&s gr•nulos 

polar•11 no hay cu•rpo ni ooqui•t• residual (Fig.6) Battely 

(1980). 
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2·~ EPlZOOTlOLOGIA 

La coccidiosis tambifn llamada enteritis 

diarrea •anguinol•nta (Cufllar, 198b)1 di•enterfa coccidial 

<J•n•on y Swift, 1982)1 di••nt•rfa roja (Quiroz, 1984)1 

•im•rlo1h en ovlr10• <S•nch•z y col., 1982}· E• un problema 

frecu•nte en la indu1tr·i• borr-eguer-a, y 1e considera de gr·a.n 

importancia econ&mica, las p•rdid•• a nivel mundi•l por concepto 

d• coccidto1i1 en 101 rumiantes en 1990, a1cend\an a 150 millones 

d• d~lare•• En Mtxico la• ptrdida1 son con•iderable1 (Gonz•lez, 

l~S7), lo cual •• debido en la mayor\a de 101 casos al retraso 

del crecimiento, reduccibn de la eficiencia alimenticia traducida 

como 1tndrome de mala ab1orctan, di1minuci&n de la produccidn de 

carne, pr1di1po1icidn a padecer otras 1nfermedade1, mala calidad 

di la lana y en oca1ion11 la muerte de animales jdv1ne1 Mejia 

(1986), ª''como el inc~•m•nto en'lo1 costos del alimento, para 

la g•nancia de p••o Littl• (1987)• 

La m•yor\a de 101 animal•• se infecta, pero 1610 Yna minort• 

d•s•rrolla l• •ntermedad cllnic•• En los anim•l•• •dulto• •sta 

parasito1i1 •• extraordinariamente rara <Culllar, 1986), porque 

ellos tienen r••i•t•nci• al or9anismo¡ sin embarga, existen 

borre901 que 1e inf ect•n continuamente por la contaminacian del 

medio (Gate• y col., 19791· 

la tasa de mortalid~d suele ser alta en los animales que no 

han tenido e>iposicibn ¡:q"'evia a las cocctdias despu~s de haber 

sido introducidas s'.Lbitamer1te a •Jn lugar con alto nivel de 

intectividad (Blood y col., 1982)· 
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El perlodo de incubaci&n varla dependiendo de la Eimeria 

involucrad•, y •• considera de t a 3 semanas (Lapage, 197·~; 

Soul•by, 1982)• 

8lood y col•, (1992) y Cufllar (1986) mencionan que exi1ten 

ci•rto1 factor•• de tipo determinante y de asociaci~n que 

permit•n la presenta.cibn de la coccidiosis en ur1a explotacibn· 

Dentro de los primeros se encuentran la humedad, la mala higiene 

y la edad d1 los animales. Cuya presencia es indispensable para 

que ocurra la enfermedad. 

E1te padecimiento es muy notable e~ zonas p~que«as en donde 

•• encuentra a lo• animales confinados e11 corrale5 hfJmedos por 

periodos prolongados <Oates y col•, 1979; Blood col., t9S2)· V se 

pr•••nta en tH1porada• upecialu del al'ro (hkal:ov y col., !'1871 

ttanzhos y col•, t·~88). 

Para Kur::aev y col., (19$3) la er1fermedad clfnica ocurre en 

las cordero1 q•Je nacen en febrero, y la infeccibn 6evera. se 

present• en abril y mayo1 lo cual concuerda con Pfister y coi., 

. (1965) donde el conteo mayor d.tt ot'lquistes se observa en 

pr-imavera. Vega ( 1983) menciona que el ntimero dfl ooq1Jiste1 mAs 

baJo coir1cide con zonas donde la precipitacibr1 pluvial es menor. 

Lo1 ooquiste• eliminados en las heces requieren condicione6 

ambientales adecuadas para convertirse en esporulados. El tiempo 

h~medo, frlo, o templado favorece la esporulacitm, mientra1 q•Je 

la dificulta el tiempo seco y las temperaturas altas. En general 

los ooq•Jistes .esp.orular1 alrededor· de los 30 e, con ur1a humedad 

relativ.J m~.yor al 25~, en caso contt--ario, es casi imposible la 

presencia de ooquistes infectantes (Blood y col•, 1982; Soulsby, 

1982; Cu~llar, 1986). 
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Ceron (196~) propone eotablec•r calendario• preventivos • l• 

coccidio1i1 ant•s de la llegada de la fpoc• de lluvias• 

En un animal infectado, los ooquiste1 de ~ sor1 

•l iminado1 hacia el exterior a travts de las h•ce1, coritaminarido 

la comid• y •1 a9ua (9aftuelos, 1987)1 l• cama de 101 corderos es 

tambifn una fuente d• inf•cci4n, porqu• a ello5 •• 1•• ve 

fr•cuentemente rumiando dicho material < Oates y col•, 1979 >• 

Borr•901 •n pastoreo son particularmente 1u1ceptibles a 

infecciones por una gran variedad de par•sttos, de esta for-ma los 

ovinos in9ieren en forma continua ooquistes procedentes de las 

pasturas qu• •• han ido contaminando 9radualment• (91ood y col•, 

19821 Littl•, 1987). 

La coccidiosis af•cta principalment• a 101 animal•• jdv•n••• 

Gr•9ory (1980) ••tabl•c• qu• cllnicament• •• ha presentado en 

corderos no de1tetado1 cerca de las 6 semanal de edad, Vega 

(1963) indica qu• •l grupo .,.. parasitado por coccidias •• •l 

grupo que compr•nd• d• 0. a 3 m•••• de 1dad1 y por su lado, Borja 

(1994) menciona que el mayor ntlm1ro de ooqui1te1 se pr·esentaron 

en 101 animales de 1 a ~ meses di edad· 

En trabajo rlMlizado por 9a~uelo1 (19S7), ae mencion~ qu• 11 

papel de la relacidn madre e hijo pudiera ser importante para la 

transmisidn d& la coccidiosis en los hatos ovinas. En ese mismo 

a~o, OonzUez (19$7) reporta que se ·incrementa l• eliminaci~n de 

ooquist11 un mes ante1 del parto y al momento del destete, 

de5cendiendo br~scamente despu~s de este y en el caso de los 

corderos a la octava semana, 

semana veinte donde ! e 

disminuyendo gradualmente hasta la 

localiza el promedio m.!s bajo, 
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coincidiendo con 1• ••dr••· 

Estos de1cen101 • incrementos en la eliminacidn dt ooqui1tes 

probable~ent• tten•n relaci6n con la presencia de otros par•sito~ 

9a1troent•rtco1 (9onz•l•z, 1987)• 

Entre 101 f•ctores asociados se encuentran a todos aquellos 

que contribuyen al de1enced1namiento de la enfermedad· 

Entre 11to1 11 1n~uentra el h•cinamiento, corrales muy 

cerrados que i~pidan la ventilaci&n, manejo excesivo, situaciones 

de t1n1i6n que involucren a 101 corderos destete, 

• unidades confinada• de engorda o para 

alim1ntaci&n en ar1a1 p1que~as sobrepobl~das en los meses de 

frlo, ca1tracion11, vacunacion11), al igual que mantener en el 

mismo corral a 101 animales Jdven11 con los animales adultos 

<Borchert, 19751 Cu•llar, 1966¡ Yvor• y col., 1987). 



2·6 SIGNOS CLINICOS 

los signos cllnicos se presentan en el animal despuf s de un 

periodo d• incubacidn, que varia 1e9dn l• ••P•ti• de coccidiA• 

L•1 v•riaciones se •ncuentran entre los 14 y 18 dfas •n los 

ovinos (8lood y col., 19S2>· El prlm•r 1i9no qu• •• ob••rva •n 

101 animal•• •nf•rmos •• la 9!iminaci4n d• h•c•• pastosas o 

diarreicas de color verdoso o c•f t, qYe •n pocas ocaston•s •• 

•ncuentra acompaftada de ••trtas de san9r•• La cola, •1 perineo y 

lo• miembros po1t•rior•1, ••tln sucios con Apelotamiento d• heces 

y lana (Cutllar, l9S6>· 

Los animal•• •• •ncuentran deprimidos, con inapetencia, 

po1t•rlorm•nt• hay d•billdad y ptrdida d• P••O (8onino y col., 

l9S7). 

la d••hidratacl6n, que se hace m•s 

pudiendo provocar 

•vld•nte por el 

hundlml•nto •n 101 0Jo1 (Clolca y col., 1932)· 

Splndl•r (1965) asocia l• palld•z d• las mucosas, la calda 

d• lana d• hombros y cu•llo, con •l nllm•ro d• ooqui•tes lib•rados 

•n •l pico d• la •nf•rm•dad· 

N•mls•ri (1961) m•nciona qu• pu•d• pr•••ntar1e fiebre •n 101 

animal•• afectados, pero (8lood y col•, 19S2), reporta que pu•de 

comprobarse fieb~• moderada en etapas temprana5, pero en la mayor 

parte d• los casos clfnicos la temperatur& es normal o iubnormal. 

(l9S2), la temperatura 

la invasi4n 

se •leva 

secundaria 

ligeramente 

o de la 

penetracidn de algunos mero201tos al torrente sanguineo, cuando 
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P•n•tra •l ••sculo liso• 

Litvinskii (1986) ••nciona que •• pu•d•n 

dif•r•nt•• grados d• an•mia, l•ucocitasis y linfop•nia• 

La diarr•a cantinda durant• vario• dfa1, a v•c•1 hasta das 

••••n••• por lo qua algunos corderos pu•d•n •orir, aunqu• la 

~•varia •• r•cupera <Bonina v cal•, 1987>• La1 carderas que 

pad•ci•ran la •nf•rmedad en far•• 1•v•r• y •• r•cup•ran, ll•gan a 

qu•dar 1u1bd•1arralladas ( Cutllar, 1986 )• 
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2·7 LESIONES 

La 1nf1rm1dad afecta principalmente a la pared int11tinal, 

en cuyos 1pit1lio1 y 1ndot1lio• 101 coccldio1 eJerc1n una acci&n 

destructora. Las 111lon11 provocadas inicialmente por 1• 

d11truccidn d1 las cllulas epiteliales traen consigo trastornos 

funcionales, pero pueden todavla ser reparadas a expensas d1 las 

cflula1 incolum••· Pero cuando se producen infeccione• reiterada• 

las circunstancia• son distintas, ya que la• lesiones van 

aumentando, formando•• inflamaciones catarral•• y heMorrl9icas en 

la mucosa Intestinal <Borchert, 1991>· 

Las 111ione1 dependen de la especie~ que •• presente. 

Lo que •• observa •• una enteritis hemorr•glca, 

engrosamiento de la mucosa d•l intestino delgado, ciego y colon 

<Cufllar, 199&). 

En 101 casos graves 11 observa ulceracidn o esfacelo d1 la 

mucosa <Blood y col.,1992)· 

"•Jid y col., (199&) reporta la aparlcidn de lesione• 

caracterl1tica1 de glomtrulonefritis en corderos con coccidio•i•· 

En eHAR1ene1 hht0Hgico1, se han encontrado pdllpos en el 

yeyuno e lleon de anl•al•• con coccidia y se considera que la 

proliferacidn de estos, es debido a una coccldlo•i• crdnic• 

<Tontls y col•, 1992)· 

Por otro lado,Gregory y col., (199&) por ••dio d• la 

micro•copia, encuentran en ovinos con coccidiosi• tres tipos de 

le1iones1 Manchas de ooquist•• planos, mancha• de aoquistes de 

realce, p6lipo11 en donde se encuentra una fuert• concentraci6n 
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d• g .. •tos v ooquiste• d• l1Jnl.c.i.& btku•nsit (sin4nimo d• ~ 

W!!A.>· 
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2·8 IN11UNIDAD 

las estudios inmunold9tco1 1obr• la coccidio1is •n los 

mamfferos, Pi muy limit•da •r• comp•r-•cidn con 1• coccidiosis en 

aves, por t•l motivo ••ta •nferm•d•d •• •••nciatment• comparable 

• lo qu• ocurr• •n las av••• Aunque •Miste similitJd de la 

btalagfa de la caccidla que afecta a ambas grupas de vertebradas 

cabe m•ncionar qu• •1 comportami•nto d• 101 par•sttas en cuanto a 

la inmunidad e1 un tanta diferente (Barriga, 1981)• 

El padecimin•ta causada por 101 dit•r•ntes tipos d• ~ 

en los mamtteros •• particularmente prevalente en 101 animales 

Jeven••• La Inmunidad a la ~ •s a menudo consid•rada •n 

relaci&n • y 

sub1ecuent•• (Lan9, 1982)• 

Estudios de la ••l•ccidn 9•nltica en aves, han permitido 

obs•rvar diferente susceptibilidad a la infeccidn· Aparentemente 

esta r•1lstencia d•P•nde de mbltipl•• 7en•1 <Barriga, 1981)• 

Las difer•nt•• fases evolutivas d• Li..!nl.l:.1A no pa•••n el 

mismo pat•ncial inmuni%ante (Long, 1962). 

La inf•ccien caccidial induce a la produccien d• una 

variedad de anti cuer·pos en mamf fe ros. E1tudla1 •n conejos 

infectados con l.:. ~ revelaron qu• 101 anticuerpos s• 

presentaron entre 10 y 20 d!as de inf•ccic1n, con un pico miximo a 

lo• 20 dfas y •mp•:aror. a d•clinar en un mu1 p•ro na fu•ron 

det•ctables 16~ dlas postir.t•ccidn (Barriga, 1961)· 

Las la 

cir-cul•cifln de mamlter-os qu• en avits, si1·1 embar-go la sensibilidad 
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de la• prueba• utilizadas probablemente difiere v debe de tom•r•e 

en con•ideraci8n (8arri9a,l981)• 

La coccidio•i• sigue un curso hacia 1• cura e•pontanea, 

dejando re•i•tencia • reinteccione• en los m•m\tero•, •in embargo 

la protecciOn e• pocas vece• completa. E•t• caracter\•tica puede 

••r tanto por razones ecolOgica• ••\ como. inmunol6gic•s• Lo1 

mam\feros por •u ecologla ••t•n •Ujetos a inteccion•• que son 

mino• frecuente• e inttn••• que en 101 p•jaro•, ya que la 

e1timulaciOn antigtnica puede •er debll· Por ejemplo, 11 bovino 

requiere por lo meno• 3 infeccione• antes de tolerar una do•i• de 

29 mHlonu de ooquhtu dt é !!.QtiJ. sin desal'rollar 1igno1. 

La duraci8n de la inmunol're•i•tencia e• v•riable, diferentes 

reporte• indican que en el cerdo e• de 3 • 4 mes11, y de 2 • 7 

me•e• en los bovinos (en proporci~n direct• con la edad del 

ho•pedador y a la m•gnitud de la dosis intectiva) <B•rrig•, 

1981). 

La duracien de 1• ir1munidad • la UJ!!ttiA en la ausencia de 

reinfeccione• e1 dif\cil• Una con1ideraci6n de l• literatura 

•u9i1re que la inmunid•d di•minuye con ti tiempo y que 1u 

duratidn depende de la forma de inmuniz•cidn y la edad del 

ho•pedador cuando •• 11 aplica la inoculacidn inmunizante (Long, 

1~82)· 
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2·9 TRATAl"IIENTO 

P•r• el tr•t•miento de l• coccidio•i• •• h•n utiliz•do 

v•ri•• drogas, en 101 c•101 gr•v•s ••t• indicado el tr•tamiento 

liquido por vi• or•l y p•r•nter•l· L• medic•cidn m•siv• en los 

Alimentos y •l •gu• puede est•r indlc•d• • fin d• •vit•r un brot• 

y reducir •l mlnlmo le eperici&n d• nu•vos cesas (Blood y col•, 

1992)· 

Los qulmlot•replutlcoa qu• •• h•n r•com•nd•do aon los 

ligutentell 

•• un londforo enUcoccldleno producido por 

Str1pt91vs11 cinnampm10111, he dada bu•no• resultado• v su ef•cto 

•nticoccldieno •• logre ~nlc•m•nt• dur•nt• loa prim•ros di•• d•l 

ciclo d• l• coccldi•, en lo• cu•l•• •tece •l trofozolto qu• 

p•r•site lea ctlule• del hosp•d•dor y probeblemente • le primer• 

gen•recldn d• ••qulzontea (Fu•nt••• 19SS>· 

L••elocid• producto •ficient• •n I• r•duccidn del n~••ro d• 

101 ooquist•• en hec•s dur•nte le lntecci&n netur•I d1 oveJes y 

cord•ro1 (Wil li•m }' col., 1991). 

Amprollo• e1 un ent•gonlat• d• 1• tiemlne• E• ~tll contre 

coccldle, I•• •fecte porque lnt•rfier• con le tuncl&n de I• 

tlemln• • inhibe le dif•r•ciecl&n di 101 merozoltos y le 

••porulecl&n d• los ooqui1t11 (Fu•nte1, l98S>· 

Un• combinacidn de clortetreciclin• y un• aulfonemide he 

d•do prot1ccidn • le• oveJ•i (Blood y col., 1992). 

Sulfe11 au modo di eccidn lo reelizen bloqueendo l• sfnte1i1 

del ••Ido tetrehidrofflico, eaencial para l• 1lnte1is de 
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protelne1• 

Los ion4foros <••n•1ine, leselocid, selinomicine, neresine 

y madureclna)• 

Le pelabre "ion4foro" significe "ll•var. iones• y •• r•fi•r• 

a la ecci4n de este• drogas de eyudar e los ion•• importante• 

como el sodio y el pote1io e peser por la• membranes celular••· 

Esto rompe el equilibrio dentro d• les ctlulas y ceuse un con1umo 

de energla pere corregir el desequilibrio• Aperentemente ••t• 

desequilibrio cause lllA1 daKo a les coccidia• que a los pollos, y 

por lo tento los per•sitos ge1tan su energta para corregir el 

desequilibrio y no pera le reproducci4n y pronto •u•ren (Me 

Dougald, 1985>. 
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2·10 CONTROL 

S• han h•cho algunos •xp•ri••nto1 r•alizados por div•r101 

investigadores preocupados por dar a conocer 101 m•todo1 de 

control a esta ent•r•edad tan important•• Entre la inc•1ant• 

bu1queda por encontrar un cocctdio1tAtico id•al, qu• suprima el 

desarrollo total del ciclo de vida de la• coccidia1, permita que 

1e desarrolle inmunidad y no obstaculice el aspecto reproductivo 

(8lood y col•, 1982>• 

la• clortetraciclina y 

sultam•tazina, sometidas a pruebas de laboratorio y a e1tudio1 de 

ca•pa, empleadas a una do1i1 de l~ a 9e0 mg., en el ali••nto, 

han brindado eKcelentes r•sultados en el control la 

coccidio1i1 en los ovino1. Lo• corderos tratados ganaron el doble 

de pe10 (34 lb.) que 101 cordero1 no tratados (l~ lb·) Ajayi y 

COl• (197~). 

La utilizaci6n de antibi6tico1 como monen1tn, amprolio y 

lasalocid controlan la coccidio11s, e incrementan la etici•n~ia 

de la utili:aci&n del alimento, reduciendo la degradaci&n d• las 

protelnas ruminalt• C~l•n y col., 1980)· 

Existen buenos efectos de monestn contra la coccidio1i1 en 

rumiantes a una do1i1 de 30 mg/kg en el alimento de borregos 

CStockdale, 1981)· 

Nutley (1·~84) recomi•nda el UIO de la1alocid a dosil de 30 

g/tonelada d• alim•nto. ya qu• no induce cepas de l1m.!.r.!.!. 

r••i•t•ntes y no tiene otecto1 residual••• Rami1z y col., (198~) 

mtncionan que con •1 u1: de este producto, ••iste un buen control 

de la coccidio1is, y un• 9anancia de peso en los corderos. 
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Cuadro 1 
Principios activo• 1 nombrea COllllf'Clalt• de farmacos 
uflllzadoa en el control de la coc:cidfosla. 

,,---
Nomllre comen:lal \ 

r-«~ 
Ooala vta 

Clortetraciclila KJOa!IOOmg,17; oral 
Sulfametaelna '(enelatnento) (1 

Manensln ~~ . el (59) 
oral Rumensln 

1 
La1alocld f!~(84) oral Avatec 

! 

¡ 
1 

l. 
1 
1 

1 

Sulfametaclna ~llJdblC21) oral 

Sulfadimidina 200 mg/lrg. (231 oral 

Nlfrofurazona IOmg./lv. 
flUanfe 7dlas1(17) oral 

Amprollum S>mg. /flg. (17) oral Amprol-sol 

Trlmetoprlm 1),. Z.4 mg./kg. ilfnll'MOICI 
illranucular vezooprlm 

Sulfadlacina 21-IZmg./kg.(54) aubcutdnea 

Trimetoprlm 11:- Z.4mg./kg. ilfnMlllOllO , 
lnframulc:ubr Garban 

Sulfado11lna 21:-IZmg.Ag.(54) aubcufdnea 

Sulfametaclna ilfnMnasa 
Sulfa dlac In a 140mg./kg. (17) lnfranllSQJlar 3 s ulfas 
SUlfameraclna aubcutdnea 

Furoxona !i00mg./50kg.(54) oral NF-l80suspensái. 

IJ- Correspondiente a dosis de trimetoprlm 

21-Correspondiente a la dosis de sulfa. 

l 
1 



El •on•nsln •• extraordinariam•nt• utilizado como un 

coccidiostato ef•ctivo en po1101, y como promotor en •1 

crecimiento del 9anado, en ovinos •• tambitn un bu•n 

coccidiostato (Bourqu• y col•, 19371 H•ndrlck• y col•, 1997). No 

Ob•tanh 

despuh 

1992>· 

en su aplicaci&n se han ob••rvado si9nos cllnico• 

de 24 horas de la exposlci&n al producto (Crowe y col., 

Entre 1o1 cualH se encu•ntran• caminado rl9ido, 

debilidad au1cu1•r 1 t•nd•ncia • la r•cumbenci•, lncap•cldad par• 

lev•ntarse, arr••tr• de la1 plern••• lrocoordlnacldn (Crow• y 

col•, 19821 Ander1on y col•, 19941 Bourqu• y col., 1936¡ Bourque 

y col., 1997)• Tendenci• a c•mlnar sobr• la punta d• 101 d•do1 

(Bourqu• y coi., 1966). Anor•xi• y diarr•a <And•r1on y col., 

1994)• Por •1 incr•m•nto d• cr•atinln fo1foqulna1• y a•P•rt•ta 

•mlnotr•n•f•ra••• And•r1on y col• (1934) ••~al• qu• ••to r••ulta 

al90 1iailar a la •nferm•d•d d• defici•ncia d• vit•mina E y/o 

Sel•nio• 

Lo ·que aparee• a la necropsia, •s atrofia Muscular d• 

miembros p•lvi•no1, h•morrag••• mysculares, palidez del miocardio 

v ed••• pulmonAr <Anderaon y col., 1964)· Microscopicament• •• 

ob1erva1 Mineralizaci&n en v•rios casos, •n lesiones crentca1 •• 

•ncu•ntra fibrosil y atrofia mu1cul•r, degeneraci '" hialina •n 

l•• fibra• muscul•re1, infiltracilln d• t•Jido conJuntivo 

inter•ticial (Crowel y col., 1992>· L••lone1 ultr••1tructur•l•1 

•n •I hlgado, diafr•gma y miocardio; aumento mltocondri•l y 

cristali~aci&n, incremento d•l r•tlculo 1arcoplA1mtco y 

romplmi•nto d• la arquitectura mtofibrilar prominent• (And•rson y 

coi., 1994)• 
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Solo •• podr• t•n•r un bu•n control, •t •• 109r• 1• 

llimtnecidn d• todo• equ•llo1 factor•• qu• contribuy•n • au 

pr•••ntectln· 

El control •condmtco •xitoao d•p•nd•r• d• qu• •• •vtt• 1• 

aobr•poblectdn d• entm•l••• •i•ntraa ••to1 d1aerroll•n tnmuntded 

contra 1•• ••P•Ci•• qui hey 1n •l embt1nt1 (81ood v col•, 1982)• 

H•n •><t •Udo intlnto1 pere d11trutr lo• ooqut1t11, piro con 

fr1cu1ncta •• ha 1ncontr•do que 101 ooqutat11 r11t1t1n l• 

d1 •lt•• conc1ntrecton1a di div1r1aa au1tenctea, o 

conc1ntrecton1a n•c•••rtea pere aetar a loa ooqut•t•• 

accidn 

qui 1•• 

•on t•n 

111v•daa que 11 gasto r1ault• d••••iado coatoao, o bt1n alt•• 

conc1ntracton1a n1c11eri•••nt1 r11ultan l11tva1 para 11 ganedo o 

pare 11 ho•br1 (Lapag1, 1979)· 

Por •llo para 1vttar qu• lo• cord1ro1 Ingieran grand•• 

cantidad•• de ooqul1t11, 11 dl111\ar& un programa sanitario 

<Cutllar, 1986), donde las tnatelacion1a d1b1n con11rver11 tan 

· 11caa como ••a po1ibl1, t1n1r pr1caucidn d1 qu• 11 ali•1nto v 11 

agua no •• pongan en contacto con 11 ••tttrcol• la 1ll•ineci6n 

diaria del 1xcr1m1nto conatttuy1 una buena pr•cttca (Lepag1, 

1979)· 

Cuando •xistan ani••l•• 1nf1r•o• •• pr1f1rtbl1 ••pararlo• v 

darl11 trata•i•nto• 

S1 r1co•i inda 

pu1d1 r1p1rcutir en 

1982). 

evitar al .,..xtmo un man1'0 •xc••ivo ya 

la aalud d1 loa anlmal11 (8lood V 

qu1 

col., 



ASPECTOS Ct.INICOB DE LA COCCIDIOSIS OVINA EN KEXICO V ALOUNAS 

RECOttENDACIONES PARA SU TRATAKIENTO V CONTROL 

ESTUDIO DE CA"PO 

El pre1ent• trabaJo •• r•alizd •n dos explotaciones ovinas 

.d•l ••tado de "'Mico, en donde 1• coccidio1i1 •• encuentra 

presente. 

Rancho 11 Santa •l•na11 1 

Se encuentra ubicado •n •l municipio de T•olayucan, Estado 

de "'HiCD• Cuyas caracterlsticas climatol69ica• son• 

Altitud 2294 m•••n•m• 

Latitud 19 4S' Norte 

Lon9itud 99 S4' O••t• 

[ata r•9iOn ti•n• un clima templado con lluvia• en verano, 

correspondi•ndo al Cw de la cla1ificacidn de KOtpen. 

El rancho cu•nta con S00 animales aproHimadamente, 340 

hembras, tS0 cordero1, 10 1em•ntales1 de ra:a criolla encastado& 

con 1uttolk· 

LDS borr•go1 patto~e~n dur&nt• 8 horas di~ri•I• 

Lo• ani••l•• ·•• e1-.cuentran aloJAd.os •n un corral 9r-ande de 

malla cicldnica l~n techa, pos•• b•bedero1 de cemento y pi1os de 

ti•rra1 en dond• •Misto hacinamiento, mala higiene y humedad. 

R•ntho í'L• pal11t11" 

Se enc1.1entra ubic•do en el tnunicipio de f'l•lchor ocampo, 

Estado de M•~tco. Cuyas caracterl&ticao climatol69icas son• 

Altura 2240 m·•·n•m• 

Latitud 19 42' Norte 
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Longitud 99 99 O••t• 

El cllm• •• t•mplAdo 1ub-hdmedo con lluvi•• 1n ver•no• 

El r•ncho cuent• con 120 •nim•lH •pro•im•damen.te, 72 

hembr••• 4~ cord•ro1 y 3 11mentalH• D• raz• cdoll• enc•1tado1 

con 1uffolk· 

Lo1 ovino1 P••tor••n dur•nte la mllfl'•n• y pueden o no ••r 

1upl•••ntado• con concentr•do. 

El tipo d• in•t•lacion11 con 1•• que cuente este rancho •onl 

Un corr•l grande d• ••lla ciclbnicA, t•ch•do en la parte centr•l 

con 1.,.in• de a1b11to, pi•o• d• tierra, bebedero• y comtdero• d1 

c1m•nto. Exi•tiendo hu••d•d· 

DISEl'C) EXPERI"ENTAL 

Como .. todo •1 1t1ctu•ron vhita• a lo• rar.cho1 con la 

finalid•d de re•li~•r 111u•1tr10• 11tratitic•do•• 

Hembras J bv1n11 

Hembras AdultH 

Cordero• 

"•ct.01 Adulto1 

El 111u11tr1d con•i1ti6 

•nimal11 dir1ct•m1nt1 d11 

polietlleno. Po1t1rior1111nt1 

de par•1itologla de la FES-e, 

•n la obtencl.dn d1 to1cu de 101 

r1cto con p•que«•• boha1 de 

tueron procesadas en el•labor•torio 

mediante 1•1 tfcnic•• de flotaci6n 

y Me Master p•ra detect•r y cuantificar 101 ooqu11t11 de i..iJn!.rJi• 

Cuando 101 animal•• presentaron cuadros 1u~estivo1 d• 

coccidio1i1, •• procedi4 a de1cribir 101 signad clfnicos para 

poder establecer el diagnbstico• 

la coccidio1i1 es comiln en Mfxico, ocur-ren en explotaciones 
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•xt•nsivas v con ••nor fr•cuencia en las explotaciones inten1iva1 

<Ttrtora, 1998)· 

Su pre1encia en l•• explotaciones extensivas •• debido a que 

•• practica •1 encierro nocturno, existiendo hacinami•nto, 

hu•edad v •ala higiene• Y •n la• explotaciones intesiva1, se 

prennta por la conta•inac i &n de alim•nto v agua (Gate• y col., 

197")· 

El ••tado nutricional del cordero •• algo importante en la 

pre•entaci&n de la coccidio•i•, favoreciendo•• cuando existe una 

.. racada d••nutricido, aunque si bi•n, existen animal•• bien 

nutridos, pero consumiendo alimento de mala calidad tambifn son 

candidato• a padecerla• 

La edad •n la cual •• ob1ervd con mayor frecuencia la 

coccidio•i• •• •n corderos de 2 a 4 mese1, en oca1ione1 puede 

ocurrir en ani••l•• mas jdven•• y rara vez en animal•• adulto•• 

Aparent•••nte este padecimiento no tiene un efecto racial, 

ya que aparece en cualquier tipo de animal••· 

La enfermedad ocurre en la fpoca de lluvia, pero •• puede 

•anif11tar en cualquier otra fpoca en la cu•l •• pr111nten 1•• 

condicion11 microambi1ntal11 que la favorezcan como lo 1001 

humedad, t••p•ratura te•plada, oxigenaci&n (Blood y col 0 1 19321 

Soulsby, 19821 Cu•llar-, 198!>)• 

Existen animal•• con apariencia nor·mal, sin embar~o 11tos 

pyeden elimin~r ooqui1t11, par lo tanto, la coccidiosis cllnica 

puede depender• 

a} E•p•cie de ~ involucrada 

b} Cantidad de ooquistes ingerido• 



e) E•t•do nutricional y/o inmunolOgico del animal 

Los •nim•l•1 que la padecen, prim•rament• pre1entam las 

heces pa1to1as sin cambio d• coloraci~n, d•1put1 ••t•1 •• vuelven 

1 lquidas, observ•ndose el tren posterior manchado con r-e1to1 de 

materi• fecal ha•ta la reg!On del corv•jOn cuya caract•rlstica •• 

formar1do 11pelota1 11 de estiercol cori lana. La diarrea rar-a vez •• 

•anguinol•nta. 

Los animales disminuyen de peso, la lana 1e encuentra 

erizada, suciat y en ca101 m•s graves m•Jestran debilidad extrema, 

d11hidratac1dr1 (presentan 101 ojos hundidos), volviendo tos 

animales 'muy 1u1ceptible1 a padecer otro tipo de enfermedades 

(por •jemplo n•umonla•>• Como secu•la, los animal•• quedan 

subd••arrollados por lo tanto, •• dificil que alcancen al peso al 

mercado o que •• alc•nce •1 p110 para entrar a su actividad 

Hxual (Cufl la.-, 1.,SE>>. 

El diagn~stico •• r•aliza en base a lo• signos cllnicos, 

pero 11 debe ~•ter el diferencial con otr•• •nf•rm•d•d•• (ver 

cu•dra 2)• Como •e ve•~ el cuadro •nterior •olo la ce1todo1i1 

podrfa contur1d•r••·1 pero •• dticartarta ya que .habT'lll pro9ldtidos 

c¡rAvidas •r• las heces, di latacidn del vi•ntre y diarrea 

inte.-mi tente. 

A nivel del labor•torio se puede detectar lo• ooquistes d• 

lo• animales afect~do• por medio de las pru•bas de flotacibn y Me 

Master ( Marttne:, 1982 J• La prueba cuantitativa tiene un valor 

relativo ya q1.ie pu•de haber una gran cantidad d• ooquistes sin 

pr11vntacibn clln1c• o puede haber una minarla de ooquistes y que 

1wi1ta la pre1entaci~n cllnica, esto depende del da~o que esten 
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•J•rci•ndD la• cDcctdia• SDbr• el ho•pedador (ver figura 5)• 

El diagn&stico conttrmativo •• debe realizar, a la 

observacidn de lesiones macro1cdpica1 y hallazgo de las tas•• 

evolutiva• d• ~ •n •l epitelio de la mucosa lnte•tinal• 

Si bi•n, dicho diagndstlco •• hace a la necrop•ia, 11 

recoml•nda realizarlo en aquello• hatos dond• 11 encuentre un 

ani••l muy en.ferMo y los dem•s 11 encuentren en riesgo par• 

diag:nastic•r la causa de la muerte y poder tener un control di 

101 de..a• animal••· 

Para •l tratamiento di la coccidiosis b•stcamtrott H 

utilizan coccldio1t•tico1° Entre 101 cual•• las 1ulta1 a dosis do 

149 mg/kg dan una dhmlnucidn de 101 signos cUnicos y uroa 

recuperacitn d91 animal•. _Con una •ola •Pli cacidn a vtces u 

suficiente. ob1erv6ndo11 una r11puest• inmediat•· 

Las •ulfa• lllA• trimotoprfm (14 mg/kg) tienen la ventaja de 

que solo •• aplica una sola vez dando buenos resultado•• 

Entre la• vlas de aplicaci&n del medicamento, la vla 

intravenosa 11 la m•• recomendable aunque es •.m poco laboriosa y 

surge la necuidad d• capacitu a la gentt para la 11plicacidn dtl 

tratamiento. La v\a intramuscul•r tiene el inconveniente de 

producir un dolor intenso •1 animal, porque el producto es muy 

·irritante y desfavorece la opini l1n del ganadero. La vla o!'al 

tiene la desventaja de que el medicamento se diluye mucho al 

pasar por el tr·acto 9•1trointe1tinal, afectando adem.ls la flora y 

la fauna ruminal. 

P•ra t•n•r- un contr·ol exitoso •e deb•rl. evitar la sobre 

pablacibn de anim•les mientras .estos desarrollan inmunidad contra 
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especies de cocctdias que hay en el ambiente. 

instalaciones deberAn contar con buen drenaje y •ant•nerse lo rnAs 

secas posible, evitar al tnAxi•o la contaminacidn focal del agua Y 

alimento• 

Lo• ani•al•• ent•r•o• d•b•r&n de tratarse inmediatamente 

para evitar la di•••inaciln de lo• ooquistes (Blood y col•, 

19$2). 



Cuadro 2.1 Otagno"stico d~erencial de a!Qunas enfermedades ptroirles1inales en ovinos 
(Parasitarias). 

Nombre de la enfermedad . ~~."'. . et~ol~co 

Nematodíasis 
Gostroenterica 

Cestodosis 

Fasciolosis 

Abomaso: 
Hoemoncbus 
Ost•rtogia 
Tricbo1trono~ 
lnt estino delgado: 
JricJLQAJningy.l.ua. 

. C.QAllt.ti a. 
NlfYl!lt_O_dlf.lli 
8.1111.9..litQ.mum 
film1!_ CJY 1º,i !S.U. 
Intestino. grueso: 

!r.I e bu_ry_s_' 
OesOP..MCJOSt0.!'1.lU!l 
Ch a ber'll.!l 
Skrjabl.!l!!M.. 

Moniezia -•~Rªºl.!L 
Monl ezlCLJtenedenl 

Fasclo~,!l~~tica 

Edad -· ~l~~~línicos 

Animales Diarrea intermitente de colar 
jóvenes en cafe' obscuro, mucosas pálidas, 
desarrollo edema submaxilar, caída de lana, 

l 4 _9 mesesl. retardo en el eteclmiento. 

Animales 
menores de 
6 meses 

Basicamente 
animales 
adultos. 

C<Jlstipacioo alternada con episodios 
de diarrea verdosa. 
Abultamiento del vientre ,lcni sucia. 

Esteatorrea, edema submaxilar, 
ictericia , deshidratacioo, debilidad. 



Cuadro 2.2 Diagió'stico difereneial de algunas enfermedades gastrointestinales en ovinos 
(Bacterianas) . 

il 

Nornbr~ de la enfer~ad AQ~nte etloló9C<> Ecbd ~~ __ clínicos 

Colibacilosis Escherichla ~-QI! 2-10 días Fiebre, diarrea agudo ( ~eces amonios 

ó blanquecinos), y muerte rápido. 

Solmonelosis 

Porotuberculosis 

Enterotoxemio 

.§C!L111_o_ne_U_a. t~11r1~m_ 

~-g_J_{ll_Jl_I!. e !! g_ -~u b 1 i n 

Salmo~~~-º!!_«Jt_um 

Naonatos Flebre, disentería, diarrea en hembras 
Adultos al final seguido de aborto. 
de lo gruvidez 

M_yJLqJLa_!<.U.rlu.m J!.OLO.f.I!.- PresP.ntac1on Perdído progresivo de peso,coído de 1 

:.btr.CJ.lj_Q_liL clínica a los 2 lona, rora vez se presento diarrea. 
arios de edad. 

~JQS_!r_!~ll!mJ~_erfrlngens_ tipo C Corderos Disentería, dolor abdominal intenso , 
tendencia al decúbito, heces ffquidos 
parduscos o veces teñidos de -
sangre. 

~IQ!!1tldium_perfrlng!l!!! tipo D 

lactantes 

Corderos con Muerte súbito. 
ofimentoción 
rico nn granos 



Cuadro 2.3 Diagndstico diferencial de algunas enfermedades gastrointestinales en ovinos 
( Dieteticos ) • 

Nombre di la enfermedad Agente etiológico Edad Signos clinicos 

Diarrea mcca'n1ca Cambios bruscos de Jóvenes Animal aparentemente sano, 

olim en to. y her.es pastosas sin cambio 

udultos decoloración. 



CONCLUBIONlB 

La coccidlo1i• ovina •• encuentr·a presente en 11taico y •• 

ad•••• un probl••• parasitario muy i•portante, qu• influye 

n•9ativa••nt• •n •l r•ndi•i•nto d• 101 animal••• traducifndo•• en 

una r•p•rcu1i•n •con&•ica d•l pal•· 

La con1unci&n d• tr•• factor•• llamado• tactore1 

d•t•r•inant•• <•dad d• 101 animales, mala higien• y hum•dad), 

hac•n po1ible la aparici&n d• la •nt•rm•dad· 

ln bate a lo ant•rior 101 animal•• jdvene1 

1u•len ••r 101 ••• at•ctado1 (1 - ~ ••••• de 

ion 101 que 

•dad)• Ellos 

con1tituy•n una tu•nt• de cont•Minacidn, ya que 101 ooqui•t•• de 

~ ion eliminados hacia •l •xt•rior & trav•s d• la• h•C••• 

Dicho• ooquiltH requieran de ciertu condiciones P•ra 

convertir•• en ooqui1t1s 1ntectante1, en general esporulan 

lo que 91 tiempo hllmedo, trlo o templado favorece .. , 
••porulaci&n. 

Las ••p9ci•• de ~ encontr•das en diveras e>:plotaciones 

ovina• 1on1 i.:. .D.!t1.DA 1 i.:. pvinoida!i1, l.!. cl'trodalli! 1 L. I!A™• L:. 

.tAll!:ai 1 i.:. Ahl&t.a1 L. ~. i.:. jnttincatt, encontrando•• •n 

torma 11&1 frecuente a L. pyinoldall1, '-.!.~y[.:. crandtllit• 

Los animal11 afectados por la coccidio1i1, muestran como 

prime!' 1igno la ellminacidn de heces pa1to1a1 o diarr•ica1 de 

color verdoso a caft, una debilidad extrema, deshidr~tacian 

(presentan oJo• hundidos) y como 

subdesarrollados, por lo tanto, es diftcil que alcancen •1 peso 

al mercado o 11 peso para que realicen $U actividad ••xu•l· 
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El u10 d• caccidicid•• como l•• sult•• • do1i1 d• 140 mg/k9 

a l• •Plic•cidn d• 1ult•1 rnA1 trimetoprim 14 mg/kg, h•n d•do un• 

dismlnuciOn de los 1ignos clfnico1 y un• pront• recup•r•ciOn d•I 

•nim•l • 

El mon•n•fn coccidio1tatico •mPli•m•nt• utiliz•do •n l• 

ovinacultur•, h• r•1ult•do 1•r tOxico •n 1u Aplic•ciOn. Se h•n 

ob1•rvAdo 1igno1 cllnicos de toxicidad despufs d• 24 hor•• d• l• 

•xposiciOn •l producto, consisti•ndo en c•min•do rlgido, 

debilid•d muscul•r, tendenci• • l• recumb•nci• inc•p•cid•d P•r• 

lev•nt•rae, arra1tre de las piern•• • tncoordinaci&n• 

El control exitoso d•pend• d• l• •limin•ci&n d• todos 101 

t•ctorn qu• conto-ib•Jyen • ·i.. pr•s•nt•c i &n de l• enterm•d•d • 

lo1 animales bien y 

in1t•l•cione1 ••e••• v•ntilada1, en donde no •xi•t• cont•minacian 

de •9ua y alim•nto con h•c••t •• v•r• retleJado en tu eficiencia 

productiva, lo cual •• traduce •n una mayor ganencia para •1 

productor. 

Si sobre 

coccidio1i1 ovina,. cati1 mencaon•r que afan no 11 tienen todot 101 

conacimier1to1 •c•,.c• d•l protaza•rio y l• entermed•d· Por t•I 

motivo •• necesario pratundiz•r en 1u estudia• 
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