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RESUMEN 

La coccidiosis aviar es una enfermedad parasitaria ocasionada por un protozoo del género 

Eimeria, se han descrito 9 especies de Eimeria en los pollos, todas estas especies se 

encuentran revistiendo el intestino o el ciego, y se clasifican en Eimeria acervulina, E. 

máxima, E. necatrix, E. brunetti, E. praecox, E. mitis, E. tenella, E. hagani y E. mivati.

Los signos clínicos incluyen diarrea, pérdida de peso y desnutrición, su ciclo infeccioso 

es corto de 4 a 7 días, estos parásitos muestran su principal elección a las secciones de la 

mucosa del intestino, el diagnóstico se realiza mediante la identificación de ooquistes en 

las heces, se puede prevenir mediante la administración de anticoccidianos en la 

alimentación de las aves y una bioseguridad adecuada. El objetivo de la presente 

investigación fue determinar la presencia de los tipos de coccidias que afectan el 

desarrollo normal de los pollos broiler en granjas del Cantón Balsas, en donde se realizó 

la evaluación de 30 muestras de materia fecal, recolectadas en las diferentes granjas 

avícolas. Del total de las muestras, se obtuvo una prevalencia del 46,7%. En lo que 

respecta la edad, los animales con mayor incidencia fueron los de 35 días con el 57,1%, 

luego los de 28 días con 28,6%, y los de 21 y 42 días con el 7,1%. En la variable tipos de 

coccidias la Eimeria tenella presento un 42,86%, Eimeria necatrix con el 35,71% y 

Eimeria máxima con el 21,43%. En lo relacionado con las condiciones del manejo de 

cama, se establece que en “buenas condiciones” de manejo, se encontró un 0%, en

segundo lugar, con un “manejo regular” se obtiene un 42,9 %, y en “malas condiciones”

un 57,1% de presencia de coccidias, del análisis de la distribución geográfica se evidenció 

una homogeneidad de la infección de esta parasitosis en los lugares de estudio. 

Palabras claves: Coccidiosis, pollos, Eimeria, prevalencia, diagnóstico, flotación. 



IX 

ABSTRAC 

Poultry coccidiosis is a parasitic disease caused by a protozoan of the genus Eimeria, 9 

species of Eimeria have been described in chickens, all these species are found lining the 

intestine or cecum, and are classified as Eimeria acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. 

brunetti, E. praecox, E. mitis, E. tenella, E. hagani and E. mivati. Clinical signs include 

diarrhea, weight loss and malnutrition, its infectious cycle is short from 4 to 7 days, these 

parasites show their main choice to sections of the intestinal mucosa, the diagnosis is made 

by identification of oocysts in feces, it can be prevented by the administration of 

anticoccidians in the poultry feed and adequate biosecurity. The objective of this research 

was to determine the presence of the types of coccidia that affect the normal development of 

broiler chickens in farms in Canton Balsas, where 30 fecal samples collected in different 

poultry farms were evaluated. Of the total samples, a prevalence of 46.7% was obtained. 

With respect to age, the animals with the highest incidence were those 35 days old with 

57.1%, then those 28 days old with 28.6%, and those 21 and 42 days old with 7.1%. In the 

variable types of coccidia, Eimeria tenella presented 42.86%, Eimeria necatrix with 35.71% 

and Eimeria maxima with 21.43%. In relation to the conditions of bedding management, it is 

established that in "good conditions" of management, 0% was found, in second place, with 

"regular management" 42.9% was obtained, and in "bad conditions" 57.1% of coccidia were 

present, the analysis of the geographical distribution showed a homogeneity of the infection 

of this parasitosis in the places of study. 

Key words: Coccidiosis, chickens, Eimeria, prevalence, diagnosis, floatation.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción avícola es una actividad económica que moviliza una gran cantidad de 

recursos financieros y requiere la utilización de recursos naturales, materiales, equipos y 

mano de obra. Esta actividad productiva es rentable siempre si se mantienen medidas básicas 

de bioseguridad y el control efectivo de las enfermedades, en algunas ocasiones las aves no 

presentan síntomas y daños aparentes, sin embargo, varias de estas aves pueden afectar 

significativamente el rendimiento productivo y económico de la producción. 

La presencia de coccidias en los intestinos de las aves destruye las células entéricas 

encargadas de absorber los nutrientes ocasionando una reducción en porcentaje del 

incremento de peso, alta morbilidad y ocasionalmente mortalidad. El efecto inmediato de la 

presencia de coccidias en las aves, es la mala conversión alimenticia ocasionada por el daño 

de los enterocitos produciendo enteritis que puede ir incrementando hasta una enterit is 

hemorrágica, con disminución del apetito, anemia, letargo y muerte. 

Existen diferentes tipos de coccidias que afectan a los animales, los que afectan a las aves 

son del género Eimeria, con las especies más importantes que afectan a las aves que son: E. 

acervulina, E. brunetti, E. máxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. tenella, todas estas 

actúan dentro del sistema digestivo, pero con diferente nivel de patogenicidad y distinta 

localización. El manejo de la enfermedad está basado en las prácticas de bioseguridad dentro 

y fuera del galpón, y la inmunización de las aves dando así a la disminución de propagación 

de las coccidias. 

El diagnóstico clínico de esta enfermedad se realiza con la observación directa de los 

síntomas, signos y lesiones observadas en las necropsias, posteriormente se confirma el 

diagnóstico con un examen coproparasitario mediante método de flotación, en donde puede 

identificar el tipo de Eimeria por su morfología, tamaño y ubicación. Su diagnóstico ayudara 

en la aplicación del tratamiento, control y prevención adecuados, en la actualidad la 
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resistencia de estos patógenos, han sido unos de los principales problemas en la producción 

de aves para engorda.   

1.1 Formulación del problema: 

Las enfermedades parasitarias que atacan a las aves de producción, repercuten cada vez con 

mayor intensidad en la economía de los productores a nivel local, nacional y mundia l, 

especialmente en aquellos que no manejan correctamente los programas de diagnóstico y 

control de las enfermedades parasitarias. Las coccidios se han convertido en un verdadero 

problema de la avicultura, por el uso continuo y constante de fármacos para poder evitar el 

progreso de esta parasitosis, sin embargo, su uso de estos afecta la salud humana y la 

economía de los productores. El mecanismo de respuestas de las aves a las infecciones es 

relativamente bajo, en ocasiones los principales problemas radican por fallas del sistema 

inmune, ocasionados por enfermedades inmunosupresoras, deficiencias nutriciona les, 

manejo inadecuado de las camas, entre otros. 

El diagnóstico de los tipos de Eimeria en la producción local, no ha sido constante y eficiente, 

por lo cual no se ha podido implementar el tratamiento adecuado, para detectar 

tempranamente las coccidias presentes en las heces de las aves, se puede utilizar anális is 

coproparasitario directos, el método de flotación o raspados intestinales de aves muertas o 

sacrificadas para el efecto, con el fin de identificar con exactitud la especie de coccidia para 

su tratamiento adecuado. 

1.2 Justificación: 

Durante los últimos años, a nivel mundial se ha declarado que la carne de pollo ocupa el 

segundo lugar en el volumen de producción, teniendo la carne de cerdo el primer lugar; la 

producción de carne de pollo ha aumentado un 3,13% en el año 2014, en comparación del 

2012, con un consumo per cápita de 14,2 kg al año (1). En el Ecuador se han registrado 1.800 

planteles avícolas, las cuales remiten una producción de 525.000 toneladas de carne de pollo 

y más de 3.904 millones de huevos por año (2). 

En el año 2022 el consumo per cápita del pollo fue de 27,31 Kg, la cual promovió al sistema 

220.000 empleos directos y miles de indirectos en los cuales se incluye manejo de 

subproductos, transporte y venta al público; de acuerdo con la Corporación Nacional de 
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Avicultores del Ecuador, en el año 2018, se precisó que, de cada 100 dólares obtenidos en 

ventas, la utilidad neta sería de $7,47 hacia los propietarios (3).      

La producción aviar dentro del territorio nacional, está dividida por las tres regiones; Costa, 

Sierra, y Oriente. En nuestro caso la provincia de El Oro ocupa el tercer lugar en la 

producción de carne de pollos, atribuyéndose un 16%, generando muchas fuentes de trabajo, 

el núcleo principal de producción es el cantón Balsas y sus productos son distribuidos 

mayormente en los mercados de la localidad (4). El Censo Avícola menciona que, en el 2016 

existían 79 granjas avícolas en el Cantón Balsas (5). 

Los planteles avícolas, no se encuentran exentos de las enfermedades parasitarias, por ende, 

en esta investigación, vamos a diagnosticar los tipos de coccidias en pollos de engorde en el 

Cantón Balsas, de manera que se pueda prevenir y tratar la presencia de los parásitos, 

evitando su presencia ya que es necesario incrementar los rendimientos económicos en este 

sector. Además se debe evitar la diseminación de las coccidias, puesto que la presencia de 

esta enfermedad afecta el consumo de alimento ocasionando desigualdad en el tamaño de 

aves, además de constituirse en fuente de infección para otros lotes de aves, de modo que la 

mayor afectación está relacionada con una alta conversión alimenticia, disminuyendo su 

rendimiento económico (6).  

La coccidiosis es una enfermedad parasitaria con una gran capacidad de infestación, así como 

se ha detectado la resistencia ante los tratamientos implementados. Dentro del galpón existen 

diversos problemas, debido a una alta población de aves, el contagio incrementa por la 

humedad y temperatura elevadas en las camas de aves (7). 

Actualmente, los avicultores declaran que es una enfermedad altamente riesgosa para su 

economía, debido que disminuye el ingreso diario de ganancias, por ende diagnosticarlas en 

el momento adecuado ayudara a reducir las pérdidas por muertes y propagación de las 

coccidias (8). Los métodos implementados para su diagnóstico son el método de flotación y 

la necropsia, en los dos casos con una inversión mínima.  

En las granjas avícolas, se debe poner en funcionamiento el diagnóstico temprano para poder 

disminuir la coccidiosis, así mismo los planteles restablecerán su estatus económico, 



13 
 

llegando a ser rentable con la implementación de medidas de bioseguridad de manera general, 

disminuyendo los costos de tratamiento, manteniendo así el bienestar animal de las aves. 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la presencia de los tipos de coccidias que afectan el desarrollo normal de los 

pollos broiler en granjas del Cantón Balsas. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Determinar la prevalencia de coccidias en los pollos broiler del Cantón Balsas.  

2. Identificar los tipos de coccidias mediante el método coproparasitario de flotación.  

3. Analizar la distribución geográfica de las granjas avícolas infestadas con coccidias en 

el Cantón Balsas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

2.1 Producción avícola mundial  

Actualmente, la producción avícola mundial ha aumentado su demanda alrededor del mundo, 

debido a que sus productos han intervenido favorablemente en la implementación de 

nutrientes como las proteínas, y disminuyendo su nivel de grasa, además los productores 

mencionan que la multiplicación de las aves, y su periodo de crecimiento es corto, en donde 

su índice de inversión se recuperaría más rápido; el aumento del consumo y producción de 

la carne de pollo va conjuntamente con el incremento de la población, pero principalmente 

con las medidas de bioseguridad implementadas en las granjas, las cuales permiten disminuir 

las pérdidas en producción por enfermedades aviares (4).  

A nivel mundial, la tasa de producción de carne de pollo ha ido aumentando anualmente, 

mencionando que el año 2009 participo con el 29% con respecto a la producción total de 

carnes de las diferentes especies, incrementando así al 31% en el año 2013 (4). En el año 

2018 la carne de pollo estaba representada por diferentes países como USA, Brasil, Unión 

Europea, y China, debido a que estos son los principales países productores, tenemos con 

mayor producción USA con 20,3%, Brasil en el segundo lugar con 14%, Unión Europea en 

el tercer lugar con 12.8%, y la China con 12,3% (9). 

En América latina, el lugar donde se presentan menos costos para la producción es Brasil, 

porque la oferta y demanda de los productos primarios son muy competitivos, logrando que 

los precios disminuyan  (10).  En el 2018 el consumo de la carne de pollo alrededor del 

mundo fue de 105.6 millones de toneladas; con un crecimiento anual de 2.7%, el consumo 

per cápita de la carne de pollo registra un aumento del 15%, llegando a considerarse un 14.2 

kg por año, y se espera que dentro de una década eleve un 5.5% (9). 

La FAO, menciona que, en el 2020, la carne de pollo contribuyo con el 40 % en la producción 

de carne a nivel mundial; en donde indico que ante mayor producción existiría una reducción 

de gastos, de igual manera el manejo de las aves ha sido de gran importancia para su 

comercialización (11). A nivel continental se realizó un análisis en la producción en donde 
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América participo con un 43,7% en producción mundial, continuando Asia con 33,5%, 

Europa con 16,5%, África con 4,9% y Oceanía con 1,3% (4). 

2.2 Producción avícola en ecuador 

El sistema avícola se encuentra produciendo dentro de las 24 provincias, con un 80% de 

crianza en las principales provincias que son 9, como Pichincha con 38%, Guayas 32%, El 

Oro 16%, Imbabura 9%, Manabí 8% y el resto del país con el 21% (4). El tercer lugar dentro 

de las provincias con más índice de producción es El Oro, atribuyendo con un 16%, además 

generan muchas fuentes de trabajo, siendo su núcleo principal el Cantón Balsas y Marcabelí, 

donde la mayor contribución es para los mercados de la localidad (3). 

La producción de carne de pollo en el Ecuador, para el año 2022 es de alrededor de 494 mil 

toneladas con una población de 263 millones de Pollos Broiler, relacionando esto con la 

población del ecuador da como resultado el consumo per cápita 27,31 kg al año. Además, 

debemos dar mérito al consumo en la producción agrícola como es el maíz, generando mayor 

cantidad de empleos, y teniendo productos de mejor calidad a nivel nacional para nuestro 

consumo, apoyando así la sustentación económica del país (12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Consumo per cápita de pollo al año. 

Fuente: (12) 
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Dentro del país los sistemas avícolas derivan de la producción agropecuaria, donde se ha 

logrado realizar diversas actividades como la producción de carne y huevo de las aves (13). 

La avicultura ha desempeñado un papel importante dentro de las Agroindustr ias 

Ecuatorianas, debido a que los productos y subproductos derivados del pollo broiler siempre 

están en constante producción y el incremento de las ventas han producido ganancias, sin 

embargo, para esto se requiere de un manejo adecuado de los insumos alimentic ios, 

alojamiento, infraestructura, plan de bioseguridad y preventivo-vacunal y manejo 

administrativo eficiente. (8). 

Los pollos broiler se destacan por su crecimiento acelerado, además de una dieta balanceada 

de excelente calidad, adecuada a sus índices de proteína y calorías adecuada a su etapa de 

crecimiento. Las condiciones que se han predispuesto los avicultores para la cría de pollos, 

están basadas en el mejoramiento de la bioseguridad de la granja, para sí poder evitar la 

propagación de enfermedades bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias y así poder mejorar 

su calidad de vida (14). 

Dentro de las producciones avícolas, siempre obtendremos el producto final el cual está 

destinado para terceras personas o público, por ende, se debe complementar la inocuidad 

alimentaria, y sobre las debidas normativas de la producción (14). Además, nos encontramos 

con pequeños déficits en la producción como lo son las enfermedades parasitarias que no han 

demostrado mayor importancia, sin embargo, en las granjas de mediano, o menor tamaño 

este problema afecta de manera profunda, debido a que pueden perder los lotes en su 

totalidad, aumentando fuertemente el número de mortalidad de las aves (1,14). 

2.3 Enfermedades parasitarias  

Dentro de las enfermedades parasitarias que más afectan la producción avícola son los 

protozoarios. En las aves de corral estos parásitos afectan al sistema gastrointestinal, como 

por ejemplo las coccidias, las cuales están compuestas por una sola célula y no se pueden 

observar fácilmente. Las coccidias también están clasificadas como parásitos internos que 

causan un alto porcentaje de pérdidas económicas a nivel mundial, debido a que es muy poco 

común el diagnóstico de parásitos en el excremento de los pollos de manera constante (15). 
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2.4 Protozoarios 

Los protozoos son células eucariotas caracterizadas por el reino Protista, en la actualidad 

encontramos al menos 50.000 especies de protozoos, encontrándose en distintos lugares 

como el hombre, los animales (compañía o campo), y protozoos de vida libre. Las 

enfermedades ocasionadas pueden no declarar síntomas o pueden ocasionar la muerte del 

animal, siempre dependerá de la especie y cepa del parásito (16). 

Tabla 1. Taxonomía de los Protozoarios 

Taxonomía de los Protozoarios 

Reino Protista Algunos géneros de 

importancia médica.  

Subreino Protozoa  

Phylum Sarcomastigophora Histomonas, 

Trypanosoma, 

Entamoeba, 

Phylum Ciliophora  

Phylum Apicomplexa. Eimeria, Heamoproteus, 

Plasmodium, 

Toxoplasma, Isospora 

entre otras 

Fuente:(6). 

Las enfermedades protozoarias son las más comunes dentro de los planteles avícolas, entre 

otros, llegando a ocasionar por varias ocasiones pérdidas globales por enfermedad (6). Estos 

parásitos tienen una estructura simple, y mantienen su ciclo biológico complejo de manera 

directa o indirecta, mediante la reproducción sexual y asexual, además pueden encontrarse 

ambos nombrándolo reproducción heterogonía. Las coccidias mantienen su ciclo biológico 

directo, proseguida de la reproducción alternante (17). 



18 
 

2.5 Coccidiosis aviar 

La coccidiosis aviar se encuentra a nivel intestinal en las aves de corral, tienen un alto nivel 

de replicación en las células, las cuales ocasionan un deterioro crónico en la mucosa, su ciclo 

infeccioso es corto de 4 a 7 días, estos parásitos muestran su principal elección a las  secciones 

de la mucosa del intestino, obteniendo los nutrientes de la pared intestinal la cual les permitirá 

sobrevivir, su mecanismo de replicación es interna y su excreción es mediante las heces 

fecales, las cuales permitirán la propagación de la enfermedad, por eso se debe aplicar las 

medidas de bioseguridad adecuadas para evitar su diseminación en los galpones (8). Además, 

se caracteriza por causar distintos grados de enteritis, afectando de manera negativa el 

crecimiento del pollo y la producción; como la baja conversión alimenticia, baja coloración, 

alta morbilidad y mortalidad en ellas (18). 

Es una enfermedad parasitaria ocasionada por un protozoario del género Eimeria, y se 

encuentra en el entorno; de la forma esporulada infectante y sin esporular no infectante. 

Dentro de los pollos broiler encontramos diferentes tipos de coccidias que pocas veces 

infectan solas, comúnmente encontramos especies afectando en parejas, o hasta tres especies 

juntas; sobre todo las E. acervulina con E. tenella o E.acervulina/E.tenella y E. máxima (19). 

Dentro de las lesiones postmorten encontramos las que son visibles para el ojo humano 

(macroscópicas), como la presencia de exudados fibroso o hemorrágico, grosor de la pared 

intestinal y la presencia de focos hemorrágicos o petequias, todas son producidas por las 

distintas especies de Eimeria, observándolas  de manera rápida y siempre dependerán del 

nivel del brote (20). 

Las coccidias afectan a distintas aves de corral, pero principalmente a las que son destinadas 

para la comercialización, como las gallinas de postura, pollos de engorde, gallos, entre otros; 

como consecuencia encontramos la disminución de peso, poca conversión alimentic ia, 

pérdida de en producción, y aumento de costos en el mantenimiento de las aves (9). 

En el año 2014, en la ciudad de Gondar, al noroeste de Ethiopia se realizó una investigac ión 

con una población de 384 pollos, mediante el método de flotación, en donde se encontró una 

prevalencia altamente significativa del 43 % con 165 aves representativos, en donde se 

registraron los pollos con mala condición corporal (21). 
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Al noroeste, noreste, al centro norte, sur zona oeste, sureste y sur zona sur del país de Nigeria  

del año 2015, se realizó un estudio con muestras de heces, mediante la técnica de flotación, 

en donde se ha registrado una prevalencia general del 52,9 % de prevalencia en coccidiosis 

en las 6 zonas geopolíticas (22) 

En la ciudad de Addis Abeba, Etiopía del 2016 se realizó una trabajo investigativo con 384 

pollos, mediante la técnica de flotación y McMaster, se encontró una prevalencia de 27,6 % 

con 106 muestras representativas, en donde se demostró que los pollos de edad de 8 a 30 dias 

tienen una prevalencia alta del 41% (23). 

En el año 2016 en la ciudad de Jimma, Etiopía, África  se llevó a cabo una investigación con 

384 pollos de engorde, utilizando la técnica de flotación con la solución de cloruro de sodio 

como medio flotante y se complementó con examen post-mortem para poder observar 

lesiones entérica patológicas, y se obtuvo como resultado el  39,6% de prevalencia de 

Eimeria spp (24).  

En el año 2016, se realizó un estudio en 8 estados de la India, entre ellos: Haryana, Punjab, 

Uttarakhand y Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, con 107 

granjas del norte y 133 del sur de la India, implementando la recolección de heces fecales 

analizadas mediante microscopia y PCR, en donde se encontró como resultado un 79,4% en 

el norte y el 76% de Eimeria spp (25). 

En una investigación realizada en la provincia de Chimborazo del 2017, se recolectaron 200 

muestras de heces en aves de traspatio, en la cual se utilizó la técnica de flotación, obteniendo 

como resultado un 53% de Eimeria spp (26). 

En el año 2017, en la ciudad de Hawassa, se realizó un estudio con 384 pollos seleccionados 

al azar, en los cuales se realizó la técnica de flotación y McMaster, en los cuales se encontró 

una prevalencia del 65,10 % con respecto a 250 muestras, y en lo que respecta al sistema de 

gestión el 61,6% correspondía a la mala gestión (27). 

En el estado de Osun, Nigeria, del año 2017 se realizó una investigación en donde se 

recolectaron y examinaron muestras de heces de 5.544 especies de aves, de las cuales 3420 

son de pollos de engorde con una tasa de 58,2% de Eimeria spp., realizando el método de 
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frotis húmedo directo, en donde  se encontró con un 41,3% de prevalencia de Eimeria spp 

(28). 

En la provincia de Azuay, cantón Paute, parroquia Chicán, 2018 se realizó un trabajo 

investigativo en donde se recolectaron 384 muestras fecales, mediante el método de flotación 

con solución salina saturada (ClNa) y el método de sedimentación, en donde se obtuvo una 

prevalencia de 97,66 % de parásitos gastrointestinales, presentándose con mayor frecuencia 

las coccidias spp con un 74,74% (29). 

En el 2018, en la ciudad de Potohar, Punjab, Pakistán se realizó un estudio transversal con 

un total de 420 muestras fecales utilizando la técnica de flotación, en donde se revelo que el 

23,80 % fueron positivos para ooquistes de coccidios, además entre los grupos de edad se 

observó una tasa de prevalencia en pollos menores a cuatro semanas con un 31,67% (30). 

En la Ciudad de Guanajuato, México del 2019 se efectuó un trabajo con 97 muestras de aves 

de 17 localidades, utilizando la técnica de flotación por centrifugación, además del recuento 

de Ooquistes en cámara McMaster, con un resultado de 67.01% de Eimeria spp, 

especificando la presencia en machos con 25,77% y hembras 41,24% (31). 

En el año 2019, se realizó un estudio transversal en la ciudad de Gondar, Ethiopía, en donde 

se utilizó la técnica de flotación para el aislamiento de ooquistes en 384 muestras fecales de 

pollo, con una prevalencia de 42,2 %, además se observó una diferencia significativa en la 

prevalencia en sistema de cama, con un 63,7% en una mala condición (32). 

En Hawassa, al suoeste de Ethiopía del 2019 se realizó una investigación con una población 

de 451 pollos, mediante la técnica de flotación con ClNa, en donde se encontró que 88 pollos 

dieron positivos a coccidias, con un 19,5 %, se encontró una alta prevalencia en la edad de 1 

y 3 semanas con el 22,5%, seguidas de la 4 y 6 semana con el 10,9%, y por ultimo con mayor 

a 6 semanas el 9,3%, además en lo relacionado en granjas de cama profunda se encontró una 

prevalencia del 20,6% (33). 

En el año 2021, en el estado de Plateau, Nigeria se realizó un estudio con 1346 tejidos 

intestinales, mediante la técnica de frotis directo en donde se dio una prevalencia del 41,7 % 

con respecto a 561 muestras, además se encontró una prevalencia significativa en la estación 

húmeda con el 55% (34). 
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En la ciudad de Assiut, Egipto del 2021, se realizó un trabajo investigativo con 150 muestras, 

mediante la técnica de raspados, técnica de montaje húmedo sin teñir, y técnica de 

concentración, en donde se encontró una tasa global de prevalencia del 66% de Eimeria spp, 

y un mayor porcentaje en la edad de 15-30 dias con el 54,3% (35). 

En el 2022, en Azare Metropolis, estado de Bauchi, Nigeria, se realizó un estudio con 400 

muestras fecales, utilizando métodos parasitológicos estándar, en donde se obtuvo como 

resultado una prevalencia total del 43,3% equivalente a 173 muestras positivas (36). 

En este 2023, en el distrito Haramaya, Etiopía, se elaboró un estudio transversal con 450 

pollos, en donde se realizó el método de flotación y el conteo en McMaster, en donde se 

revelo como resultado positivo a 122 muestras, equivalentes al 27,1%, además demostrando 

que la edad más representativa es de 2 a 8 semanas con el 31,8% (37). 

2.6 Etiología 

La coccidiosis es causada por protozoarios del género Eimeria, descritos como parásitos 

intracelulares con distintas especies; las cuales tienen 9 grados de patogenicidad, cada uno 

con distinto nivel, y se distinguen por dominar lugares determinados en el intestino (25).  

Tabla 2. Taxonomía de las Coccidias 

  Taxonomía de las Coccidias 

Reino Protista 

Phylum Apicomplexa 

Clase Sporozoa 

Subclase Coccidia 

Orden Eucoccidiida 

Familia Eimeriidae 

Género Eimeria 

Fuente: (38). 

Se han descrito 9 especies de Eimeria en los pollos, todas estas especies se encuentran 

revistiendo el intestino o el ciego, y se clasifican en Eimeria acervulina, E. máxima, E. 

necatrix, E. brunetti, E. praecox, E. mitis, E. tenella. Además, se encuentran la E. hagani y 

E. mivati que no producen mayor impacto en la producción (39). 
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Las particularidades para poder reconocer cada especie son: ubicación de las lesiones en el 

intestino; apariencia de la lesión macroscópica; tamaño, color y forma del oocisto; tamaño 

de los merozoitos y esquizontes; el tipo de la célula parasitada o que tejido se encuentra 

afectando; tiempo de incubación; tiempo de esporulación e inmunogenicidad contra cepas 

puras (40). 

2.7 Morfología de las Eimeria 

La morfología llega a describir la taxonomía de la Eimeria, describiendo el estadio del 

ooquiste esporulado. El ooquiste esporulado se encuentra recubierto por capas externas, 

podría ser 1,2 y hasta 3 capas, y algunos ooquistes poseen una capa interna membranosa. En 

el interior del ooquiste encontramos una sustancia liquida transparente, en donde se 

encontrarán flotando los esporoquistes, en su interior se observarán los esporozoitos. Las 

características de mediciones de los ooquistes esporulados son idóneas para su identificac ión 

(41) ; a continuación, encontraremos las características morfológicas de cada especie: 

Tabla 3. Morfología de cada especie de Eimeria. 

 

ESPECIE 

 

CARACTERISTICAS 

MORFOLÓGICAS 

 

MEDICIONES 

(micras / Largo x Ancho) 

E. acervulina Ooquistes en forma de ovoide. Miden 12-23 x 9-17 micras 

 

E. brunetti 

 Ooquistes de forma ovoide 

 Esporozoitos ovoides. 

Miden 23-25 x 19-20 

micras 

 

E. hagani Ooquistes anchos y ovoides Miden 16-21 x 14-19 

micras 

 

E. máxima 

 Ooquistes forma ovoide 

 Pared lisa / rugoso color 

amarillo 

Miden 21-42 x 16-80 

micras 

 

E. mivati 

 Ooquistes con forma de 

elipsoide u ovoide 

Miden 11-20 x 12-17 

micras 
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Fuente:(7) 

2.8 Eimeria acervulina 

E. acervulina, es una de las especies de Eimeria que se localizan en casi todos los planteles 

avícolas, a menudo ocasiona disminución de peso y pigmentación en la piel, y raramente 

ocasiona infecciones graves que pueden llegar a ocasionar la muerte de las aves (42). 

2.8.1 Patogenicidad 

El nivel de infección va a depender de la cantidad de Ooquistes ingeridos, el aislamiento del 

ave y su estado inmunológico. Además, la disminución de peso va a depender de la dosis 

infectante, el nivel de la infección va a repercutir en siempre en la ganancia de peso y la 

ingesta de alimento, pero pueden provocar la pérdida de pigmentación; además puede reducir 

la producción de huevos (40). 

En el país Holanda, Países Bajos, Europa del año 2016 se realizó una investigación con 98 

parvadas, en donde se realizaron exámenes histopatológicos de los intestinos, en las cuales 

se encontraron lesiones histopatológicas indicativas de enfermedad intestinal en todas las 

parvadas examinadas presentaron parásitos; como la .Eimeria acervulina (94%), E. 

máxima (49%) y E. tenella (40%) (43).  

En el año 2018, se realizó un estudio en provincia de Bejaia, Argelia, África del norte en 

donde se recolecto 147 aves para la necropsia, y 109 muestras de heces, utilizando los 

métodos estándar, de las muestras examinadas en las aves de necropsia se encontró un 63,26 

 

E. mitis 

 Ooquistes en forma 

subesférica 

 Pared lisa/descolorida 

Miden 10-21 x 9-18 micras 

 

E. necatrix 

 Ooquistes en forma oblonga u 

ovoide 

 Pared lisa/descolorida 

Miden 12-19 x 11-24 

micras 

 

 

E. praecox 

 Ooquistes ovoides 

 Pared lisa/descolorida 

Miden 20-25 x 16-20 

micras 

 

E. tenella 

 Ooquistes forma ovoide y 

anchos 

Miden 14-31 x 9-25 micras 
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% y 71,55% en las muestras de heces de Eimeria spp, con una prevalencia  de 54,28%, en 

donde se identificaron a las más predominantes como la E.acervulina con 32,05% y la 

E.tenella con 26,92% (44). 

En el año 2021, Colombia, se realizó un estudio con 245 muestras de heces recolectadas 

aleatoriamente de 303.324 aves, en donde se utilizó la técnica de flotación y el recuento de 

Ooquistes en la camara de McMaster, encontrándonos con la E. acervulina (35,0 %), luego 

la E. tenella (30,9 %), E. máxima (20,4 %) y otras Eimeria spp. (13,6%) (45). 

2.8.2 Signos clínicos. 

Los diferentes signos clínicos que tiene la Eimeria acervulina (42): 

 Reducción en el aumento de peso 

 Pigmentación de la piel 

 Enteritis no hemorrágica-acuosa 

 Plumas erizadas 

 Somnolencia 

 Deshidratación 

 Posible anemia. 

2.8.3 Lesiones macroscópicas  

Las lesiones se van a encontrar en el intestino delgado, cuando se presentan infecciones leves 

se van a ubicar en el asa duodenal con pocas placas por centímetro; pero si las infecciones 

son graves van a recorrer más allá del duodeno, 

como el resto del intestino delgado y las placas 

se pueden sobreponerse (40). Las lesiones se 

observaran desde la superficie serosa en forma 

de placas color blanco, formando estrías 

transversales en el duodeno, además su 

mucosa puede estar delgada, y luego engrosar 

y cubierta por un líquido incoloro (42). 
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Ilustración 2: Lesiones de Eimeria 

Acervulina 

Fuente: (46,47) 

 

2.9 Eimeria brunetti 

La Eimeria brunetti, produce un bajo índice de conversión alimenticia; además de la pérdida 

de peso y la muerte por las infecciones severas; llegando a ocasionar heces con sangre (42). 

Se encuentra afectando la parte posterior del intestino delgado, y la primera porción de los 

ciegos, posee una elevada morbilidad, en ocasiones graves los procesos evolucionan a 

hemorrágica, además presenta petequias la cual nos indica la ruptura de los esquizontes 

subepiteliales (40). 

2.9.1 Patogenicidad 

La E. brunetti puede ocasionar una mortalidad equilibrada, menor ganancia de peso, poca 

ingesta de alimento; y otros problemas. Las infecciones ligeras de esta Eimeria, son tomadas 

desapercibidas; pero pueden observarse si está afectando ya el intestino posterior, pueden 

ocasionar una sintomatología común; aun cuando presente lesiones poco visibles (40). 

2.9.2 Signos clínicos: 

Los siguientes signos clínicos de la Eimeria brunetti.(48): 

 Enteritis mucoide 

 Heces manchadas con sangre 

 Mortalidad 

 Plumas erizadas 

 Somnolencia 

 Deshidratación 

 Posible anemia. 
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2.9.3 Lesiones macroscópicas 

Se encuentra afectando el íleon, en las primeras fases de la infección la mucosa del intestino 

puede contener petequias pequeñas, engrosamiento mínimo y se torna pálido. Cuando 

presenta infecciones graves; la mucosa se deteriora demasiado, ocasionando una necrosis 

coagulativa luego de 5 a 7 días de ser infectado. La mucosa y la sangre se pueden observar 

de manera directa en las heces, en casos graves a nivel de vellosidades; se pueden ir perdiendo 

por completo; y en algunas ocasiones solo vamos a encontrar membranas basales (40). 

 

Ilustración 3: Lesiones de Eimeria brunetti 

Fuente: (46) 

2.10 Eimeria máxima 

Se denomina E. máxima por el tamaño de sus Ooquistes; los cuales son grandes. Provoca la 

pérdida del índice corporal, disminuye la pigmentación de la piel; debido a la reducción de 

absorción de pigmentos ocasionada por el daño del intestino. El aspecto es muy crítico, 

debido a la reducción del consumo alimenticio; que genero la mala absorción de proteínas, 

esta provocaría la muerte en infecciones graves (42). 

Se encuentra infectando la parte medial del intestino delgado, empezando desde el asa 

duodenal hasta el divertículo del saco vitelino; pero en infecciones severas podría llegarse a 

extender por todo el intestino delgado. La mayoría de las ocasiones se encuentra excesivo 

moco color amarillento-anaranjado; y líquidos en la parte medial del intestino (40). 

En Brasil del año 2020, se realizó una investigación con 13,648 aves las cuales fueron 

seleccionadas al azar, utilizando la técnica de observación de lesiones macroscópicas y el 

raspado de mucosa intestinal para realizar el conteo de ooquistes, teniendo como resultado  
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coccidiosis subclínica (E. máxima micro) en un promedio de 34.8%. E. 

acervulina (16.1%), E. máxima (7.9%) y E. tenella (4.1%) (49). 

2.10.1 Patogenicidad 

Esta especie infecta de manera contemplada, si se llegara a infectar con 200.000 oocistos, su 

sintomatología tendría repercusiones graves a nivel de pérdida de peso, ocasionando diarreas, 

hasta la mortalidad. Además, se encuentran pálidos, no comen, plumaje áspero, y menor 

pigmentación por la absorción de pigmentos en el intestino delgado (40). 

2.10.2 Signos clínicos: 

Los diferentes signos clínicos que tiene la Eimeria máxima son(42): 

 Desnutrición 

 Disminuye la pigmentación de piel 

 Mortalidad 

 Plumas erizadas 

 Somnolencia 

 Deshidratación 

 Posible anemia. 

2.10.3 Lesiones macroscópicas 

Este tipo de Eimeria, se la encuentra infectando la parte media del intestino delgado, pero en 

las infecciones severa puede afectar todo el intestino delgado. Podemos encontrar coloración 

naranja y sangre en la mucosa, y en infecciones graves podemos observarla deteriorada, hasta 

llegar a romperse (42). También encontramos lesiones como congestión, edemas, 

hemorragias microscópicas, y los puntos de infección se observan en la mucosa serosa, el 

intestino se encontrará flácido y lleno de líquido (40). 
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Ilustración 4: Lesiones de Eimeria máxima 

Fuente: (46,47) 

2.11 Eimeria necatrix 

Es una de las especies más antiguas en la producción avícola, se encuentra infectando el 

intestino delgado.  Es altamente contagiosa en esta especie, y se la puede encontrar en pollos 

de 9 a 14 semanas. Se observa la pérdida de peso prominente, las heces fecales presentaran 

un alto porcentaje de sangre y mucosa. Además, el intestino presenta “abalonamiento”, y su 

lumen se llena de sangre, los oocitos solo se encuentran en los ciegos (40). 

2.11.1 Patogenicidad 

Su nivel de patogenicidad es elevado, debido a que llegan a ocasionar hemorragias en 

periodos del cuarto y quinto día luego de ser infectado, produce una alta tasa de mortalidad 

(48). 

2.11.2 Signos clínicos. 

Los diferentes signos clínicos que tiene la Eimeria necatrix (42): 

 Plumas erizadas 

 Somnolencia 

 Deshidratación 

 Anemia 

 Pérdida de peso severa 

 Heces con sangre y moco  

 Frecuente mortalidad 
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2.11.3 Lesiones macroscópicas 

Este tipo de Eimeria ocasiona lesiones en la parte media del intestino, pero en infecciones 

graves puede recorrer todo el intestino, además ocasiona dilatación y se engruesa la mucosa, 

su lumen puede presentar sangre, se pueden observar puntos blancos o rojos en la mucosa 

serosa, en aves muertas son de color negro o blanco. El examen de raspado nos muestra 

varios agrupamientos de esquizontes, las cuales caracterizan esta especie (40). 

Los pollos pueden padecer infecciones secundarias, además de la pérdida del color, las heces 

se encuentran con sangre, moco o líquido. Su nivel de mortalidad a nivel de campo es del 

25%, sin embargo, en estudios experimentales presento una mortalidad del 100% (40) 

En el año 2022, se realizó un estudio investigativo en la Libertad, Brasil, en donde se llevó a 

cabo utilizando materiales recolectados en 100 fincas, en donde cada granja estuvo  

compuesta por cinco muestras de heces recolectadas de diferentes animales, mediante 

análisis coproparasitológicos, en donde se obtuvo como prevalencia el 59% de Eimeria spp, 

con un orden creciente de; Eimeria necatrix (25%), Eimeria mitis (18,3%), Eimeria mivati 

(17,3%), Eimeria tenella (12,4%), Eimeria brunetti (9,9%). Eimeria acervulina (9,1%). 

Eimeria praecox (4,8%) y Eimeria máxima (3,2%) (50). 

 

Ilustración 5: Lesiones de Eimeria necatrix 

Fuente: (47)  

2.12 Eimeria tenella. 

Es una de las especies más patogénicas de Eimeria, su diseminación es demasiado rápida. Se 

encuentra afectando el ciego, y los tejidos que lo rodean. Los signos presentes son el 

sangrado, alta morbilidad y mortalidad, perdidas de la condición corporal, emaciación (40). 
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En el estado de Borno, Nigeria en el año 2016, se ejecutó un estudio con muestras fecales 

recolectadas de 150 pollos, en donde se analizaron utilizando la técnica de flotación fecal de 

Wisconsin, obteniendo como resultado un 42,7 % de Eimeria spp, en donde se identificaron 

4 especies de Eimeria, con mayor prevalencia se encontró a la E. tenella con 39,1%, luego la 

E. acervulina con 28,1%, E. necatrix con 18,8%, E. máxima con 28,1 % (51). 

En el año 2016, en Sidi Thabet, Túnez, África se realizó una investigación con 630 pollos y 

muestras fecales, se realizó la técnica de flotación usando solución saturada de azúcar , 

además se complementó con raspados de la mucosa del intestino delgado y la camara de 

McMaster, en donde se encontró que la tasa de coccidiosis fue del 31,8%: con 

E. tenella (61,5%), E. máxima (12%), y E. acervulina (1,5%). Se observó infección por 

especies mixtas de Eimeria spp con una prevalencia general del 26,5 % (52). 

En la provincia de Zhejiang, China en el año 2017, se llevó a cabo un trabajo con 5 granjas 

comerciales de pollos de engorde, en donde se recolecto 310 muestras fecales, analizadas con 

el método de flotación con cloruro de sodio saturado y el recuento celular en una camara, en 

donde se obtuvo como resultado positivo a la E. tenella (30,5 %), seguida de E. acervulina 

(24,2 %), E. máxima (21,1 %), E. necatrix (14,7 %) y E. mitis (9,5 %) (53). 

En la provincia de Hubei, China en el año 2017, se ejecutó una investigación con 8 granjas 

comerciales de pollos de engorde con 170 pollos muestreados, realizando el método de 

digestión con proteasas, se obtuvo como resultado un 92,5% de E. tenella con muestras de 

cebador especifico (54). 

Al sur de Nigeria, Obasanjo en el año 2018 se realizó un estudio con 135 pollos de engorde, 

realizando la identificación de Eimeria spp utilizando el método de flotación con NaCl 

saturado, en donde se obtuvo como resultado la prevalencia de E. tenella (77 %), E. 

necatrix (55 %), E. acervulina (44 %) y E. mitis (11 %), con infección multiespecífica en el 

55 % de las muestras evaluadas (55). 

En la provincia Java Central-Indonesia, en el 2018 se realizó un estudio investigativo con 

699 pollos que presentaban signos clínicos leves a graves y algunas asintomáticos, utilizando 

la técnica de flotación con NaCl saturado, y se encontró que 175 individuos presentaban 

coccidias, y un 42% de la población infectada presentaba síntomas, como resultado final se 
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encontró que la más prevalente fue la E. tenella con 43,3%, seguida de la E. máxima con el 

26,3%, E. necatrix con 15,7%, E. acervulina con 8%, E. praecox con 3,1%, E.mitis con 2,2% 

y E.brunetti con el 1,3% (56). 

En el año 2020, en la ciudad Lahora, Pakistán, en una investigación con 300 muestras de 

intestinos de pollos, mediante la técnica de frotis de mucosa, se obtuvo un resultado positivo 

con 124 muestras representadas con un 41,33%, en donde fueron desglosados en su total con 

un 52% en E.tenella, seguida con el 39% de E.máxima, 4% de E.mitis, 2% de E.acervulina 

y 1% de E. necatrix(57)  

En el estado de Punjab, Pakistán del 2021 se realizó un trabajo con 7,480 pollos, realizando 

la técnica de raspados de duodeno y yeyuno para su respectivo diagnóstico, encontrándose 

con mayor prevalencia a la E. tenella con 27,04%, seguida de la E. máxima con 22,42%, E. 

acervulina con 19,89% y E. necatrix con 4,02% (58) . 

En el año 2021, en la ciudad de Diwaniya, Iraq, se realizó un estudio con 467 pollos, en 

donde las muestras fueron examinadas microscópico y macroscópicamente, en donde se 

encontró una prevalencia del 30,68% global, además nos demuestra una prevalencia del E. 

tenella 47,05%, seguida de E. acervulina 23,52%, E. maxima 17,64%, E. maxima + E. tenella 

8,23% y E. necatrix) con 3.52% (59). 

2.12.1 Patogenicidad 

La Eimeria tenella, es la especia más patógena, produce hemorragia en los últimos días pos-

infección, debido a que los esquizontes madurarán en segunda generación y provocarán una 

alta tasa de mortalidad (48). 

2.12.2 Signos clínicos 

Los siguientes signos clínicos de la Eimeria tenella (60) : 

 Alta morbilidad 

 Deshidratación 

 Pérdida de peso  

 Mortalidad 

 Plumas erizadas 

 Somnolencia 
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 Deshidratación 

 Posible anemia. 

2.12.3 Lesiones macroscópicas 

Encontraremos procesos hemorrágicos en el ciego, además de la aparición de puntos de color 

blancos los cuales serían los esquizontes y Ooquistes que estar visibles en la mucosa serosa. 

Además, producen un gran daño en la mucosa y la capa que contiene el musculo, la cavidad 

del ciego se encuentra abordada con sangre coagulada y residuos de mucosa (42). Podemos 

observar los ciegos con un mayor tamaño, encontrando petequias oscuras y focos, se 

encontrarán posibles edemas (40). 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Lesiones de Eimeria tenella 

Fuente:(46,47,49) 

2.13 Eimeria mitis 

La E. mitis es considera una de las especies apatógenas, debido a que no presentaba cuadro 

clínico especifico, y representativo (47). 
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2.13.1 Patogenicidad 

Este tipo de Eimeria, posee un leve nivel de patogenicidad, una alta morbilidad, pero una 

baja mortalidad (7). 

2.13.2 Signos clínicos 

Los siguientes signos clínicos de la Eimeria mitis(48): 

 No producen mortalidad 

 No manifiesta lesiones 

 Reducción mínima de peso 

2.13.3 Lesiones macroscópicas 

Se encuentra infestando la porción distal del intestino delgado, infestando las vellosidades 

epiteliales (61) . 

En el año 2016, en el distrito de Dera, Ismail Khan, Pakistán se realizó una investigacion con 

300 muestras intestinales, mediante el método de sedimentación con ClNa, en donde se 

encontró la prevalencia global del 44%, además se detalló un 31,82% en E.mitis, un 31,06% 

en E.máxima, un 24,24% de E.tenella, y un 12,88% de E.necatrix (62). 

En las provincias de Hubei y Henan, China del 2021, se elaboró un trabajo investigativo con 

137 granjas avícolas, en donde se tomaron 318 muestras fecales frescas, mediante el método 

de   PCR por especificación, dando como resultado un 97,17 % de prevalencia, con las 

especies más comunes como Eimeria mitis (66,67%), Eimeria tenella (46,86%), Eimeria 

necatrix (41,51%) (63). 

2.14 Eimeria praecox 

Se considera como una especie apatógena (7). 

2.14.1 Patogenicidad 

No provoca la malabsorción en el yeyuno (7). 

2.14.2 Signos clínicos: 

Los siguientes signos clínicos de la Eimeria paecrox (48) : 

 No producen mortalidad 
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 No manifiesta lesiones 

 Reducción mínima de peso 

2.14.3 Lesiones macroscópicas 

Se encuentra afectando el yeyuno, y en el epitelio afectan las criptas de Lieberkühn. Además, 

no causan daños importantes más que solo sintomatología leve, como es la deshidratación, 

reducción de peso, poca afectación en el índice de ganancia diaria (6). 

 2.15 Ciclo de vida 

El ciclo biológico de las Eimerias, están constituidos generalmente por tres fases: La 

Esporogonia, esta fase es denominada fase de los ooquistes, es la única que se lleva a cabo 

en el exterior del ave, luego está la Esquizogonia; que es la fase de la multiplicación asexual 

y por último la Gametogonia; la cual es la fase de multiplicación y diferenciación sexual, 

ambas parasitarias causantes de daños y destinadas a porciones del intestino específicas (64). 

 Esporogonia: Maduración o esporulación. 

 Esquizogonia: Reproducción asexual 

 Gametogonia: Reproducción sexual 

El ciclo de vida inicia desde el suelo de un galpón, debido a que siempre van a existir 

ooquistes de los lotes anteriores, como el polvo, materiales y utensilios, etc., un ooquiste 

inmaduro (no esporulado) puede estar en el ambiente normal hasta un año. El ooquiste no 

esporulado necesita madurar para poder ser infectante, y para eso solo necesita las 

condiciones necesarias como: oxigeno, humedad 75%, temperatura 28 a 31 grados C. Esta 

fase de maduración ocurre en la cama, teniendo un corto periodo para cada especie, por 

ejemplo, la E. tenella con 18 horas, manteniéndose en condiciones óptimas (65).  

En la fase de esporulación, el ooquiste proporcionara 4 esporoquistes, y cada uno de ellos 

contiene en su interior 2 esporozoitos, las cuales darán inicio a la infección. Si esta fase no 

ha ocurrido, el ooquiste es inofensivo cuando es ingerido por el ave. Si se ha ingerido un 

ooquiste esporulado, como resultado del peristaltismo de la molleja y el proceso de las sales 

biliares; romperá la pared externa en donde se liberará en el lumen intestinal los 8 

esporozoitos (65,66) 
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 Los esporozoitos van de manera rápida a la zona infectante de cada especie, penetrando el 

interior del epiteliocitos. Como por ejemplo la E. acervulina que dura alrededor de 10 

minutos luego de ingerirlo.  Luego de invadir la célula, el esporozoito se va a redondear en 

el interior convirtiéndose en trofozoito, que por división nuclear va dar origen a la fase de 

Esquizogonia, dando origen al esquizonte de primera generación, madurando y liberando 

merozoitos; invadiendo células intestinales y dando lugar al esquizonte de segunda 

generación, y da paso a merozoitos de segunda generación (65). 

Luego de este proceso que ocupa lugar en la mucosa de las microvellosidades; una parte de 

los merozoitos inician la división celular en donde se origina los macros y microgametocitos. 

Los microgametocitos dan origen al ooquiste, que luego de madurar sale al exterior junto a 

las heces, para volver a reiniciar el ciclo (65,67).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Ciclo de vida Eimeria. 

Fuente: (68). 

2.16 Transmisión 

El proceso de transmisión es de manera directa entre los pollos, la ingesta de ooquistes 

esporulados que vamos a encontrar en el medio ambiente, agua y alimentos contaminados  

(48). La coccidiosis se va a transmitir por cualquier material contaminado, mencionándo lo 

como transmisión fecal-oral; los ooquistes se pueden transportar por medios mecánicos, por 

ejemplo, los trabajadores, los equipos, visitantes externos, mascotas y por otras aves. Los 

ooquistes pueden perdurar hasta más de un año en los suelos húmedos; en varias ocasiones 

se presentan brotes de coccidias, luego de haber pasado varios lotes por ese galpón, para que 
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los ooquistes se vuelvan infecciosos deben ocurrir de manera sincronizada la humedad, altas 

temperaturas y el oxígeno (15). 

 2.17 Diagnóstico 

Para realizar un diagnóstico definitivo debemos observar los antecedentes clínicos de las 

aves, consiguiente de una necropsia para identificar el tipo o los tipos de Eimeria en la 

producción. Siempre se debe tener en cuenta la presencia de coccidias en el galpón, o la 

infestación o brote infeccioso de coccidias, debido a que la presencia de Eimeria en un ave 

no es indicio de un problema global. Además de la necropsia, se debe identificar los ciclos 

de vida, las lesiones del tipo de Eimeria, asi mismo se debe considerar otras enfermedades 

que puedan producir síntomas gastrointestinales, por ende, se puede realizar una 

diferenciación al microscopio de los estadios evolutivos de la Eimeria existente (6). 

Para poder instaurar un diagnóstico especifico de cada especie de Eimeria mediante el 

laboratorio, se realiza el recuento de ooquistes, mediciones de ooquiste (tamaño y superfic ie 

diferentes), debido a que el nivel de patogenicidad va a variar según la especie y el 

diagnóstico temprano podría ser de gran utilidad en las granjas avícolas. Un ejemplo claro es 

la E. máxima debido a que esta se puede diferenciar por su gran tamaño, su superficie se va 

a observar irregular. Es fundamental considerar el tipo de lesión y la ubicación en el tracto 

intestinal, debido a que existe predominio por cada especie, y las lesiones van a ayudar en su 

identificación, un ejemplo es la E. tenella, que solo se la va a encontrar afectando los ciegos, 

o la E. necatrix que se encontrara en la porción media del intestino. En las granjas se realiza 

un diagnóstico mediante la detección y la numeración de ooquistes excretados en las heces  

(6). 

2.17.1 Necropsia: 

En la necropsia vamos a encontrar las lesiones ocasionadas por las especies de Eimeria; las 

lesiones de Eimeria acervulina se van a observar en el intestino delgado. Siempre que sean 

leves se las va a localizar en el duodeno, pero si las lesiones se vuelven graves se van a 

extender hacia el resto del intestino delgado (42). 

La Eimeria máxima se va a encontrar en la porción media del intestino delgado, sin embargo, 

cuando ocurren lesiones graves, pueden cubrir todo el intestino delgado, agregando que el 
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lumen del intestino podrá tener moco de color rojo (sangre) y naranja, y en los estadios graves 

la mucosa suele presentarse daña en su totalidad (42). 

La Eimeria brunetti se va a ubicar de preferencia en el íleon, pero en infecciones graves se 

va a extender en el intestino grueso y la parte superiores del intestino delgado. En estadios 

leves se va a observar el engrosamiento de la mucosa intestinal, y petequias en la parte 

inferior del intestino, y en los estadios graves las vellosidades intestinales son erosionadas, 

la mucosa es totalmente dañada y necrosada (48)  . 

La Eimeria necatrix va a producir lesiones en la porción media del intestino delgado, el 

intestino se puede encontrar dilatado y contraído, a veces con un aspecto de balón y el lumen 

no siempre presenta sangre, poca mucosa y líquido. Las lesiones pueden observarse desde la 

superficie serosa como puntos blancos, oscuros denominados comúnmente “sal y 

pimienta”(42). 

La Eimeria tenella se va encontrar lesionando los ciegos, y produciendo hemorragia, vamos 

a observar de la presencia de puntos blancos desde la superficie serosa. Eimeria   provoca 

graves daños en la mucosa y el musculo. El lumen del ciego se presenta lleno de sangre 

coagulada y restos de mucosa necrosada (42). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Localización de lesiones de diferentes especies de Eimeria. 

Fuente: (65) 
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2.18 Tratamiento y prevención 

El tratamiento más eficaz de la coccidiosis es la prevención, el manejo del sistema “Todo 

dentro, todo fuera”, nos permite anular el ciclo de vida en la infección. Este sistema está 

definido como el vaciado completo de la nave, en donde se emplea una limpieza y 

desinfección profunda para poder reducir la carga microbiana antes de que ingrese el nuevo 

lote; además se debe evitar el contacto entre aves de diferentes edades. Si no se puede realiza r 

esta medida, se debe intentar mantener alejadas las aves adultas, de los pollitos o aves nuevas  

(69). 

Otra medida para disminuir el contagio de la enfermedad es garantizar que no haya camas 

húmedas durante toda la etapa productiva, esto se va a lograr mediante el cuidado y 

mantenimiento de los bebederos, evitando las fugas de líquidos, asegurando la ventilación y 

verificando todas las condiciones de la humedad de las camas. Estas medidas nos van a 

ayudar a reducir el porcentaje de transmisión de las Eimerias, sin embargo, se recomienda 

controlar la enfermedad con coccidiostatos, vacunas específicas, o productos naturales . 

Cuando no existe un control adecuado de coccidiosis, las lesiones que producen estas 

especies son el inicio de procesos inflamatorios graves, entre ellos tenemos a la enteritis 

necrótica (69). 

Todas las instalaciones de producción deben de poseer medidas de bioseguridad para poder 

evitar la propagación (70): 

 Los bebederos y comederos se van a encontrar en una altura adecuada, para evitar 

que defequen dentro de ellos. 

 Limpiar los bebederos y comederos frecuentemente. 

 Realizar la selección de aves, por tamaño y edad. 

 Mantener seca la cama, para evitar la esporulación. 

 Retirar la zona húmeda si existiera en el galpón. 

 Reparar las fugas de agua en el galpón. 

 El alimento con exceso de proteína o sal, causara cama húmeda. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización del estudio 

El presente trabajo investigativo se realizó en las granjas avícolas del Cantón Balsas, 

perteneciendo a la provincia del Oro, limita al norte y este con el cantón Piñas, sur con la 

provincia de Loja, y al oeste con el cantón Marcabelí, además posee una extensión de 69 km², 

una altitud media de 670 ms.n.m, precipitaciones anuales de 1300 mm, la temperatura media 

anual de 21 C, y una superficie de 6.900 hectáreas. 

3.1.2 Ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Mapa geográfico del Cantón Balsas. 

Fuente: Google Maps 

Coordenadas:  

Las coordenadas UTM son las siguientes: 
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Este (X): 630443,90  

Norte (Y): 9584025,90. 

Zona:17 M 

3.2 Equipos y materiales 

Equipos 

 Gramera 

 Microscopio 

 Cernidor de metal o plástico 

 Lente ocular micrómetro (WF 10X) 

Materiales de Campo 

 Libreta 

 Lápices 

 Lapiceros 

 Marcador 

 Etiquetas autoadhesivas 

 Vaso recolector de muestras 

 Paleta de madera descartable. 

 Cooler de plumafón 

 Fundas plásticas  

 Bloques de Gel 

 Guantes  

 Overol 
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 Zapatones 

 Gorros descartables 

 Celular 

Materiales de Laboratorio 

 Tubos de ensayo 

 Varilla de agitación 

 Vasos de precipitación  

 Paleta de madera descartable 

 Portaobjeto 

 Cubreobjetos 

 Gradilla de metal 

 Suero fisiológico  

 Solución azucarada 

3.3 Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, en donde se estimó la presencia de coccidias 

utilizando el método coproparasitario de flotación en las muestras recolectadas. 

3.4 Población  

La población avícola del Cantón Balsas en la provincia de El Oro estan registradas 139 

granjas avícolas, destinadas a la cría de pollos broiler (71). 

3.5 Muestra  

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo de tipo conglomerado geográfico, 

determinándose 8 granjas que fueron seleccionadas al azar, recolectándose 30 muestras y 

cada una de ellas contenía alrededor de 20 residuos de materia fecal.  
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3.6 Hipótesis de investigación:  

H1: Los pollos broiler del Cantón Balsas se encuentran infectados por los diferentes tipos de 

coccidias. 

H0: Los pollos broiler del Cantón Balsas no se encuentran infectados por los diferentes tipos 

de coccidias. 

3.7 Variables de estudio 

 Presencia / Ausencia de oocistos 

 Edad de los pollos. 

 Tipos de coccidias 

 Condición de la cama. 

3.7.1 Medición de variables 

Presencia/Ausencia de oocistos: Es una variable cualitativa nominal, en donde nos 

indica si las coccidias están presentes o ausentes en las muestras del material fecal de 

los pollos. 

Edad de los pollos: Esta variable es de tipo de cuantitativa continua, para su 

operacionalización se consideró los siguientes grupos etario: 21, 28, 35 y 42 días.  

Tipos de coccidias: Es una variable cualitativa nominal, estableciendo las distintas 

especies de coccidias, como las Eimeria tenella, Eimeria máxima, Eimeria necatrix, 

Eimeria acervulina, Eimeria mitis, Eimeria brunetti, Eimeria praecox. 

Condición de la cama:  Es una variable de tipo cualitativa nominal, en donde se 

evalúa el estado de una cama, centrándose en particular en su nivel de humedad, esta 

variable permite clasificar las camas en tres categorías: Bueno, Regular y Malo. 

3.8 Metodología  

3.8.1 Metodología de campo 

A. Para poder realizar este trabajo de manera confiable, se organizó con antelación el 

cronograma de salida hacia los galpones. 

B. Se inició con la entrada en las granjas avícolas, con la debida desinfección del 

material a utilizar y la vestimenta adecuada; como la colación del overol, botas de 

hule, guantes, mascarillas, zapatones.  
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C. Antes de ingresar a cada uno de los lotes, se procedió a pasar por su debido pediluvio, 

para completar con el proceso de desinfección, y evitar la propagación de 

enfermedades, dentro del recorrido se procede a realizar la debida anamnesis con el 

propietario o encargado de la granja.  

D. Al ingresar en cada lote, se debe procede a ser un reconocimiento observacional de 

todo el perímetro, luego en un vaso recolector rotulado con el número de lote y con 

una paleta desechable (baja lenguas), se procede a realizar un muestreo mediante un 

recorrido en zigzag, recolectando mínimo 20 materias fecales representativas de la 

nave en un mismo vaso.  

E. Al reunir el número de muestras obtenidos en el galpón, se las coloca en un 

contenedor térmico (cooler de plumafón) con bloques de gel, para poder mantener 

frescas las muestras durante el transporte. 

Coordenadas Geográficas de la obtención de muestras: 

Tabla 4. Coordenadas Geográficas (UTM) 

Granjas Avícolas 

Coordenadas UTM 

Este (X) Norte (Y) 

1 Galpón: Sitio “La 

Bocana” 
623612,00 9592853,50 

2 Galpón: Sitio “La 

Palmerita” 
618699,00 9584079,70 

3 Galpón: 

“Amancayes” 
631423,00 9574057,70 

4 Galpón: Sitio “La 

Palmerita” 
618885,70 9585415,30 

5 Galpón: Sitio “La 

Esperanza”. 
626432,80 9586342,50 
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6 Galpón: “Potrero 

Grande” 
631417,60 9596089,60 

7 Galpón: Sitio “La 

Avanzada”  
613798,20 9609383,60 

8 Galpón: Sitio “El 

Palmar” 
626904,40 9578992,90 

Fuente: Autor 

3.8.2 Metodología de laboratorio. 

A. En esta investigación vamos a realizar el método de flotación mediante la técnica de 

Parodi Alcaraz (sin centrifugación), que está basada en agregar Azúcar de mesa (450 

g), y Agua corriente (450 ml), con 6 ml de formol al 40% por cada 100 ml que se 

realice de la solución azucarada. 

B. Con la solución previamente preparada, se procedió a colocar las muestras obtenidas 

del campo en la mesa del laboratorio, en orden de muestras, se realiza el debido 

procedimiento: 

1) Primero se homogeniza el total de la muestra, de la cual se toma entre 2 a 3 gr de 

materia fecal con 1 ml suero fisiológico en un vaso de precipitación de 50 ml para 

evitar las texturas densas de la muestra, luego se coloca 10 ml de la solución 

sobresaturada y se homogeniza con una paleta de madera descartable. 

2) Luego en la abertura de otro vaso de precipitación limpio de 50 ml se coloca un 

cernidor pequeño, colocando la muestra homogenizada sobre el mismo, para así 

poder eliminar las partes más gruesas y sobrenadantes, volviendo a colocar 10 ml 

de agua azucarada sobre la muestra del colador. 

3) Inmediatamente se coloca la muestra hasta formar un menisco en un tubo de 

ensayo rotulado, y se deja reposar por un espacio de tiempo de alrededor de 25 a 

30 minutos, luego pasamos a colocar la laminilla de cubreobjetos que nos 

permitirá adherir los huevos por la viscosidad de la solución. 

4) Luego debemos colocar en un portaobjetos la laminilla de cubreobjetos, y 

examinarla en el microscopio. 
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5) La lectura del microscopio se realiza de inmediato con un lente de 10x y 40x, 

debido a que puede existir una deformación si la densidad de la solución utilizada 

es muy alta. 

6) Luego se procede a identificar si existen huevos de coccidias, y distinguir los tipos 

de coccidias encontrados. 

3.9 Estadística. 

Para organizar los datos de la presente investigación, se empleó el software de anális is  

estadístico IBM SPSS Versión 22 y Excel 2016. Este proceso empezó con un análisis de 

frecuencia para poder determinar la prevalencia, seguido de las tablas cruzadas en relación 

de los tipos de coccidias, y en condiciones de manejo de cama, edad de los pollos en relación 

con la Eimeria spp. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Prevalencia de Coccidiosis Aviar en el Cantón Balsas. 

A partir de la evaluación de 30 muestras de materia fecal, recolectadas en las diferentes 

granjas avícolas del Cantón Balsas, Provincia de El Oro, que fueron analizadas mediante el 

método coproparasitario de flotación, se identifican 14 (46,7%) muestras positivas y 16 

(53,3%) de muestras negativas de prevalencia de coccidiosis aviar en este sector productivo 

analizado. Cuyos resultados están representados en la Tabla 5 y Gráfico 1; 

Tabla 5. Prevalencia de Coccidiosis Aviar en el Cantón Balsas. 

  FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE % 

VÁLIDO AUSENCIA 16 53,3 

 PRESENCIA 14 46,7 

 TOTAL 30 100,0 

 

Gráfico 1. Prevalencia de Coccidiosis Aviar en el Cantón Balsas. 
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En relación a esta variable se encuentran resultados muy similares como el trabajo realizado 

por Yugcha (2017), en la provincia de Chimborazo, en donde se encontró una prevalencia 

del 53% de Eimeria spp  (26), además en un estudio realizado por Ramos (2019), en la ciudad 

de Salamanca, México nos indica que en 97 muestras recolectadas se encontró una 

prevalencia del 67,01% (31). Así mismo, en Chile en un estudio realizado por Alcaíno 

(2002), se reportó una prevalencia del 76,5% de 51 muestras recolectadas, en donde casi 

todas las locaciones muestreadas presentaron infección (72). 

 4.2 Variable edad de los animales muestreados 

Para el análisis de la variable edad de los animales muestreados se consideró solamente las 

muestras positivas que fueron en número de 14, que están representados en la Tabla 6, las 

muestras de materia fecal fueron recopiladas de acuerdo a los siguientes rangos de edad; en 

donde 1 muestra positiva corresponde a animales de 21 días, que representa un 7,1 %; 4 

muestras positivas son de animales de 28 días, representando el 28,6 %; 8 muestras 

pertenecen a animales de 35 días, abarcando el 57,1 %; y finalmente, 1 muestra positiva de 

animales de 42 días, lo que equivale al 7,1 %. Además, esta información también se encuentra 

visualizada en el Gráfico 2. 

Tabla 6. Variable edad de los animales muestreados 

EDAD DE LOS POLLOS 

"DÍAS" 

PRESENCIA PORCENTAJE 

21 1 7,1% 

28 4 28,6% 

35 8 57,1% 

42 1 7,1% 

TOTAL 14 100,0% 

 

Tabla 7. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,564a 3 ,135 
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Gráfico 2. Variable edad de los animales muestreados 

En relación a esta variable se encontraron resultados similares a los obtenidos por Debbou-

Iouknane (2018) Algeria, África, quien nos indica en su investigación que la asociación entre 

la edad e incidencia de la coccidiosis no es significativa, sin embargo, se registró mayor 

prevalencia en pollos del grupo de 31 a 40 días (24,8%), seguidos de los 21 a 30 días (8%) y 

de 41 a 50 días (13,3 %) y una menor prevalencia en el grupo de 11 a 20 días (8,3%), seguidos 

del 1 a 10 días (4,6%) (30).  Sin embargo, en el 2021, Samar en la ciudad de Assiut, Egipto 

demostró que hay un mayor porcentaje en la edad de 15-30 dias con el 54,3% de prevalencia 

(35). 

4.3 Determinación de los tipos de coccidias. 

De las muestras recolectadas para la variable tipo de coccidias, se encontraron 14 muestras 

positivas de la cuales 6 muestras fueron Eimeria tenella, que representan un 42,9%. 

Asimismo, se registraron 5 muestras para Eimeria Máxima, que equivalen al 35,7%. Además, 

de 3 muestras para Eimeria Necatrix, con una representación del 21,4%. Estos resultados se 

encuentran detallados en la Tabla 8 y Gráfico 3. 
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Tabla 8. Tipos de coccidias. 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Prueba de Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 3 ,000001 

 

 

Gráfico 3. Variable tipos de coccidias. 

En relación a esta variable se encuentra una similitud con el estudio realizado por Lawal 

(2016), en Nigeria quien lo ejecutó con 150 muestras, obteniendo como resultado un 42,7 % 

TIPOS DE 

COCCIDIAS POSITIVOS % 

Eimeria tenella 6 42,86% 

Eimeria máxima 3 21,43% 

Eimeria necatrix 5 35,71% 

TOTAL 14 100,00% 
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de Eimeria spp, en donde se identificaron 4 especies de Eimeria, con mayor prevalencia se 

encontró a la E. tenella con 39,1%, luego la E. acervulina con 28,1%.  

Además Lan (2017) en la provincia de Zhejiang, China, de 310 muestras fecales, se obtuvo 

un resultado positivo para E. tenella del 30,5%, seguida de E. acervulina con el 24,2 %, E. 

máxima el 21,1 %, E. necatrix el 14,7% y E. mitis el 9,5% (53).  

4.4 Variable Condición de la cama.  

Durante la recolección de las 30 muestras de materia fecal, se llevaron a cabo muestreos de 

las diferentes camas de las granjas avícolas. Considerando las condiciones de manejo en estas 

granjas, los resultados revelaron que dentro de las muestras analizadas en las condiciones de 

manejo de cama “Buena”, se encuentra con el 0% de presencia de oocistos, y dentro de la 

condición denominada “Regular” se encuentran 6 muestras positivas, que representa el 

42,9%. También se encontraron 8 muestras positivas con un elevado número de oocistos en 

las clasificadas como condición de manejo de cama “Mala o deficiente", representando un 

57,1%. Estos hallazgos se representan en la tabla 10. 

Tabla 10.  Variable Condición de la cama 

 

 

 

 

Tabla 11. Influencia del manejo de la cama con los tipos de coccidias. 

INFLUENCIA DEL MANEJO DE LA CAMA CON LOS TIPOS DE COCCIDIAS 

Tipo de coccidia Condición de manejo 

Total 

  Bueno Regular Malo 

Eimeria tenella 0 1 7,1% 5 35,7% 6 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE MANEJO 

MANEJO POSITIVOS % 

BUENO 0 0 

REGULAR 6 42,9% 

MALO 8 57,1% 

TOTAL 14 100,0% 
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Eimeria máxima 0 3 21,4% 2 14,3% 5 

Eimeria necatrix 0 2 14,3% 1 7,1% 3 

Total    6 42,8% 8 57,1% 14 

 

Tabla 12. Pruebas de chi-cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,556a 2 ,000002 

 

 

En el año 2017, en la ciudad de Hawassa, Muluken  realizó un estudio con 384 pollos, en 

donde el sistema de gestión del manejo el 61,6% correspondía al mal manejo (27). Además, 

en el año 2019, Gebretensae realizó un estudio transversal en la ciudad de Gondar, Ethiopía,  

en donde se observó una diferencia significativa en la prevalencia en sistema de cama, con 

un 63,7% en un mal manejo (32). 

4.5 Relación del tipo de coccidias de acuerdo a la edad. 

Para el análisis de estas variables, se tomó en cuenta la edad de los lotes y el tipo de Eimeria 

encontrada en las muestras positivas, como lo demuestra el Gráfico 4, en el grupo etario 21 

días, se encontró la presencia del 7,1% de E. tenella, en el grupo etario de 28 días se encontró 

un 7,1% en E.tenella, el 14,3% de E.máxima, el 7,1% de E.necatrix, en el grupo etario de 35 

días se encontró la mayor prevalencia del 28,6% en E.tenella, un 14,3% de E. máxima, el 

14,3 de E. necatrix, y por último el grupo de 42 días en donde el 7,1 % representando a 

E.máxima. 

 

Tabla 13. Relación del tipo de coccidias de acuerdo a la edad. 

RELACIÓN DEL TIPO DE COCCIDIAS DE ACUERDO A LA EDAD. TOTAL 
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Gráfico 4. Relación del tipo de coccidias de acuerdo a la edad. 

En el presente trabajo de investigación se encontraron datos similares, con los de Uslán 

(2022) realizado en  Nigeria, en donde trabajo con aves de 5 semanas encontrando un 35,71% 

en E. tenella, un 28,57% en E. necatrix, 21,42% en E. acervulina, y un 14, 28% en E. máxima 

(36). 

4.6 Relación del tipo de coccidias con las condiciones de manejo de la cama.  

En la influencia del manejo de la cama y el tipo de Eimeria spp encontrada, en las condiciones 

de manejo “Bueno” se encontró un 0%, en el “Regular” esta el 7,1% en E. tenella, el 21,4% 

Tipos de 

coccidias 

21 28 35 42 

Positivos % Positivos % Positivos % Positivos % 

Eimeria 

tenella 

1 7,1% 1 7,1% 4 28,6%   6 

Eimeria 

máxima 

  2 14,3% 2 14,3% 1 7,1% 5 

Eimeria 

necatrix 

  1 7,1% 2 14,3%   3 

TOTAL 1 7,1 4 28,6% 8 57,1% 1 7,1% 14 
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de E. máxima y el 14,3% en E. necatrix, y por último el manejo “Malo”, con el 35,7% en E. 

tenella, un 14,3% el E. máxima y un 7,1% en la E. necatrix. 

 
Tabla 14. Influencia del manejo de la cama con la presencia de coccidias. 

INFLUENCIA DEL MANEJO CON LA PRESENCIA DE COCCIDIAS  

TIPO DE COCCIDIA CONDICIÓN DE MANEJO TOTAL 

  BUENO REGULAR MALO 

Eimeria tenella 0 1 7,1% 5 35,7% 6 

Eimeria máxima 0 3 21,4% 2 14,3% 5 

Eimeria necatrix 0 2 14,3% 1 7,1% 3 

Total    6 42,8% 8 57,1% 14 

 

 

 

Gráfico 5. Relación del tipo de coccidias con las condiciones de manejo de la cama. 

4.7 Mapa referencial de las granjas avícolas. 

Del análisis de la distribución geográfica de las granjas avícolas infestadas con coccidias 

en el cantón Balsas, podemos encontrar que existe una presencia de estas en casi todas 

las granjas, por lo tanto, se evidenció una homogeneidad de la infección de esta 

parasitosis en los lugares de estudio. Como lo demuestra el mapa de distribución.  
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Ilustración 10: Perímetro de las granjas avícolas con presencia de coccidios. 

Fuente: Google Earth Pro. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Del análisis coproparasitario de las muestras procesadas mediante el método de 

flotación se obtuvieron 14 positivas a coccidia, lo cual representa un 46,7 % de 

incidencia.  

2. La presencia de coccidias de acuerdo a la edad se registró en el siguiente orden: 35, 

28, 42 y 21 días, siendo este último el de menor incidencia. 

3. Respecto al tipo de coccidia, los resultados indican que E. tenella se sitúa en primer 

lugar, seguido por E. máxima y E. necatrix. 

4. En lo relacionado con las condiciones del manejo de cama, se establece que en 

“buenas condiciones” de manejo, se encontró un 0% de presencia de Coccidios en 

segundo lugar con un “manejo regular” se obtiene un 42,9 %, y en “malas 

condiciones” un 57,1 %. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar y mejorar las prácticas de higiene y bioseguridad en las granjas avícolas  

en forma regular, para poder reducir la presencia de coccidias. 

 Mejorar los sistemas de manejo dentro de la granja y utilizar material más absorbente 

en la cama de las aves, para mantener un ambiente seco y reducir la proliferación de 

coccidias. 

 Implementar un programa de profilaxis, recomendando el uso rotativo de 

coccidiostatos o el uso de vacunas apropiadas para poder controlar la enfermedad y 

determinar la eficacia de los tratamientos. 

 Capacitar a los productores y trabajadores de los galpones, en el manejo y prevención 

de enfermedades avícolas, incluida las coccidias y la importancia de la detección 

temprana de signos de enfermedad. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Visita de los galpones del Cantón Balsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Anexo 2: Lote de aves. 
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Anexo 3: Recolección de las muestras de material fecal en los lotes. 
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Anexo 4: Registros de galpones. 
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Anexos 5: Materiales de laboratorio. 
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A. Vasos de precipitación de 50 ml, B. Cernidor de plástico tamaño pequeño, C. Paleta 

de madera, D. Portaobjetos y cubreobjetos. 
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Anexo 6: Procesamiento de muestras. 
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E 

 

A. Aplicación del método de flotación, B. Muestras procesadas, C. Aplicación de la 

muestra en el portaobjetos, D. Aplicación de muestra al microscopio, E. Microscopio 

utilizado. 
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Anexos 7.  Informes de resultados mediante la técnica de flotación.  
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Anexo 8. Registro de datos y resultados en Excel. 
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Anexo 9. Informe de resultados a productores. 

 

 


