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RESUMEN 

Las palomas se han integrado como un componente esencial del ecosistema urbano al 

convertirse en especies sinantrópicas, lo que subraya la necesidad de estudiar la presencia de 

parásitos que podrían tener implicaciones no solo para la salud aviar, sino también, 

potencialmente, para la salud pública. La presente investigación se centra en la identificación 

de parásitos gastrointestinales en palomas domésticas (Columba livia) en el área urbana del 

cantón Machala. Se recolectaron 66 pools de heces de palomas de diferentes áreas 

seleccionadas y para la detección de los parásitos, se emplearon tres técnicas coproparasitarias: 

Faust, Sheather y Ritchie. Se determinó que 37 muestras fueron positivas a parásitos, 

representando el 56,06%, mientras que 29 (43,94%) resultaron negativas. Los resultados 

revelaron que Eimeria spp. fue el parásito más comúnmente identificado, presente en el 94,6% 

de las muestras positivas. Por otra parte, el nemátodo Ascaridia columbae, aunque menos 

frecuente, también fue identificado, representando el 5,4% de las muestras.  Para la 

determinación de las especies de Eimeria, se aplicó una técnica de esporulación de coccidias 

usando dicromato de potasio, la cual reveló la existencia de Eimeria columbarum y Eimeria 

labbeana en el cantón Machala. Este estudio evidencia la necesidad de un monitoreo de las 

poblaciones de palomas en áreas urbanas de Ecuador y en el cantón mencionado 

específicamente, con el objetivo de gestionar de manera eficaz los riesgos asociados a las 

infecciones parasitarias. La alta positividad a Eimeria spp. en Machala, junto con la presencia 

de Ascaridia columbae, denotan la importancia de comprender mejor la dinámica de estos 

parásitos en áreas urbanas, con la finalidad de ayudar tanto a palomas como a la población 

humana afectadas.  

 
 
 
PALABRAS CLAVE: palomas, Columba livia, parásitos gastrointestinales, Sheather, Faust, 

Ritchie. 



 

 

ABSTRACT 

Pigeons have become an essential component of the urban ecosystem by evolving into 

synanthropic species, underscoring the need to study the presence of parasites that could have 

implications not only for avian health but also, potentially, for public health. This research 

focuses on identifying gastrointestinal parasites in domestic pigeons (Columba livia) in the 

urban area of Machala canton.  There were 66 pools of pigeon fecal samples collected from 

selected areas, and three coprological methods—Faust, Sheather, and Ritchie—were employed 

to detect parasites. It was determined that 37 samples tested positive for parasites, representing 

56.06%, while 29 (43.94%) were negative. The results revealed that Eimeria spp. was the most 

common parasite, found in 94.6% of the positive samples. Additionally, the nematode 

Ascaridia columbae, although less frequent, was also identified, representing 5.4% of the 

samples. To determine the Eimeria species, a method to sporulate coccidial oocysts using 

potassium dichromate was applied, which revealed the presence of Eimeria columbarum and 

Eimeria labbeana in Machala canton. This study highlights the need for monitoring pigeon 

populations in urban areas of Ecuador and the aforementioned canton to effectively manage 

the risks associated with parasitic infections. The high positivity for Eimeria spp. in Machala, 

along with the presence of Ascaridia columbae, underscores the importance of gaining a deeper 

understanding of these parasites' dynamics in urban areas, with the aim of benefiting both 

pigeons and the human population affected by them. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las palomas son nativas de África y Eurasia, siendo traídas a América en el siglo XVI como 

una especie de ave doméstica. A lo largo del tiempo, ha sido objeto de manipulación genética 

por parte del ser humano, resultando en el reconocimiento de alrededor de 200 razas distintas 

en la actualidad.  

La paloma común exhibe dos rasgos distintivos asociados con las especies invasoras: altas 

densidades de población local y una expansión rápida de su rango una vez que se establece. C. 

livia es monógama y se reproduce durante todo el año, pudiendo tener hasta cinco nidadas 

anuales. En el caso de las palomas su etapa reproductiva comienza temprano a los seis meses, 

esto se debe a que la crianza se da en un periodo breve, durando solo unas tres semanas, lo que 

contribuye a un rápido aumento en la población.  

La asociación de estos animales en grandes cantidades en áreas urbanas se convierte en plagas 

que son un foco para la transmisión de enfermedades, la contaminación de alimentos y el daño 

a estructuras, lo que resulta en pérdidas de carácter económico (1). La proliferación de palomas 

representa un riesgo en salud pública, ya que son consideradas plagas urbanas debido a que las 

plumas y heces pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Entre agentes zoonóticos se 

incluyen hongos, bacterias y parásitos que tienen el potencial de contaminar fuentes de 

alimento, agua y en el ambiente (2). 

Las palomas son portadoras de diversos tipos de parásitos, entre estos helmintos y protozoarios. 

En el ámbito veterinario, es esencial destacar que estos parásitos pueden representar un desafío 

para el control sanitario, requiriendo medidas específicas para limitar la proliferación de 

palomas y mitigar el riesgo de exposición frente a los mismos, algunos de los cuales pueden 

tener implicaciones en la salud animal y humana. 
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En un estudio realizado en Colombia, se observaron ooquistes de coccidias, posiblemente 

Eimeria spp. (55%), Capillaria spp. (27,5%), y Ascaridia spp. (7,5%). Adicionalmente, se 

realizaron cultivos de distintos parásitos y se pudo demostrar la presencia de Ascaridia spp. y 

Capillaria spp., mientras que en cinco se detectó la presencia de Capillaria spp. y ooquistes de 

coccidias (3). 

Se debe tener un entendimiento sólido de las diversas enfermedades parasitarias que las 

palomas pueden causar para poder idear soluciones y posibles medidas de control, debido a 

que no solo portadoras de enfermedades que pueden afectar a los humanos, sino que también 

pueden propagar enfermedades que afectan gravemente a otras poblaciones de aves. acciones 

podrían contribuir a mejorar y complementar los esfuerzos dirigidos a la salud pública.  

La existencia de una gran población de estas aves ferales en áreas urbanas del cantón Machala, 

motivó a que se realice este estudio el cual comprende la identificación de la posible presencia 

y diferentes tipos de parásitos gastrointestinales presentes en C. livia a través de pruebas 

diagnósticas parasitarias para poder implementar medidas de control que lleguen a ser 

beneficiosas para la salud pública. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde su domesticación las palomas se han convertido aves sinantrópicas, al poseer una 

notable capacidad de adaptación a diferentes entornos influenciados por la presencia humana. 

Estos animales actúan como reservorios o vectores de numerosas enfermedades zoonóticas que 

tienen la capacidad de ser transmitidas al hombre y a otros animales domésticos.  

Esta especie es empleada tanto como fuente de alimento, para actividades recreativas o con 

propósitos experimentales. No obstante, las palomas domésticas suelen causar considerables 

molestias a los seres humanos y pueden llegar a ser consideradas plagas urbanas debido a su 

capacidad de proliferación y presencia intrusiva en áreas habitadas (4). 

El aumento en el número de estas aves se ha transformado en algo contraproducente para la 

salud de las personas y hasta de otros animales, siendo calificadas como una plaga en áreas 

urbanas. Esto se debe principalmente a que las excretas y plumas de estas aves pueden ser 

portadoras de enfermedades de carácter zoonótico (5). Esto se traduce en la propagación de 

enfermedades, la contaminación del entorno y el deterioro de la infraestructura urbana. El 

exceso de palomas en áreas urbanas representa un peligro, debido a que estas aves son 

portadoras de múltiples infecciones de origen viral, bacteriano, fúngico y protozoario (6). 
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JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que las palomas son consideradas reservorios de enfermedades zoonóticas, existe 

información limitada acerca de esto en Ecuador, por lo que se decidió llevar a cabo esta 

investigación en el cantón Machala para que haya un registro sobre los posibles parásitos 

gastrointestinales que se pueden encontrar en estas aves ferales.  

Durante el 2019 en una investigación realizada en Venezuela, se observó que más del 50% de 

las muestras fecales obtenidas de palomas, exhibían la presencia de parásitos, entre ellos varios 

taxones con relevancia zoonótica (5). Mientras que, en un estudio realizado en 2023 en 

Montería, se encontraron elevados porcentajes de parásitos internos en todas las muestras de 

heces tomadas de palomas (7) . Estos hallazgos indican que las palomas pueden actuar como 

portadoras de microorganismos patógenos con potencial zoonótico.  

La finalidad de este trabajo de investigación es conocer que tipos de parásitos gastrointestinales 

se pueden encontrar en palomas domésticas que habitan en áreas urbanas del cantón Machala, 

con la finalidad que se pueda tomar conciencia sobre los riesgos que estos animales causan y 

de esta manera ayudar al desarrollo de medidas de prevención para lograr un control sobre esta 

plaga y así evitar repercusiones a nivel de salud pública. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en poblaciones de palomas domésticas 

(Columba livia) en áreas urbanas del cantón Machala, aplicando tres técnicas coproparasitarias 

para la posible implementación de medidas de control en la salud pública.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en palomas del cantón Machala 

mediante la utilización de técnicas coproparasitarias: Faust, Sheather y Ritchie.  

• Identificar los tipos de parásitos gastrointestinales en poblaciones de palomas en áreas 

urbanas del cantón Machala mediante identificación morfológica. 

• Comprobar la posible asociación probabilística de los tipos de parásitos 

gastrointestinales identificados por las técnicas coproparasitarias coproparasitarias: 

Faust, Sheather y Ritchie y el hábitat de palomas establecidas en áreas urbanas del 

cantón Machala. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.3.  Columbia livia (Paloma doméstica) 

La paloma, es un ave que ha sido domesticada y pertenece a los columbiformes, fue traída hacia 

América hace cinco siglos (8). Desde entonces, ha sido empleada en diversas actividades como 

recreación, deporte y experimentación; estas aves, domesticadas y adaptadas a distintos 

entornos desafiantes en todo el mundo, han formado colonias en áreas comunes compartidas 

con otras especies animales y la presencia humana, como lo son plazas, catedrales, lugares de 

comida, instituciones y sitios con agua. 

Las pérdidas económicas relacionadas con las palomas son considerables, manifestándose en 

perjuicios a alimentos almacenados, deterioro de estructuras, competencia por recursos con la 

avifauna local y, de manera más significativa, en la posible transmisión de agentes zoonóticos 

(9). 

Son reconocidas como importantes fuentes de infección de parásitos y enterobacterias, 

especialmente relacionados con excrementos acumulados; existen una gran cantidad de 

enfermedades que las palomas pueden transmitir a humanos y animales, entre las zoonosis más 

relevantes se encuentran: clamidiosis, criptococosis, aspergilosis, salmonelosis, listeriosis y 

estafilococosis, siendo el eliminar sus fecas o el contacto directo las vías de transmisión, con 

implicaciones significativas para la salud pública (10).  

Las afecciones más comunes que pueden ser causadas por estos animales incluyen: psitacosis, 

histoplasmosis, Newcastle, salmonelosis, criptococosis, toxoplasmosis, coccidiasis, la 

pseudotuberculosis, (11). 
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1.4.  Sistema digestivo de la paloma doméstica 

Poseen un sistema digestivo especializado que se adapta a su dieta centrada en granos. Su pico, 

resistente y córneo, les facilita una alimentación eficiente con granos y semillas; el proceso 

digestivo se inicia en el pico, donde recoge el alimento y destaca la presencia del buche, un 

órgano dilatable ubicado en la parte superior del esófago, actuando como un espacio temporal 

de almacenamiento, donde pueden guardar una cantidad considerable de alimento antes de 

avanzar a la siguiente etapa de la digestión (12). 

Posteriormente, el alimento avanza al proventrículo, que es la primera sección del estómago, 

donde comienza la descomposición química mediante enzimas y jugos gástricos; desde el 

proventrículo, la mezcla semidigerida se traslada al ventrículo, la segunda porción del 

estómago, donde las pequeñas piedras ingeridas, conocidas como "gastrolitos", contribuyen a 

la trituración mecánica, facilitando así la digestión de los granos (13). 

La última fase del sistema digestivo de las palomas es en su intestino, el cual permite que los 

nutrientes se puedan absorber; el ciego, una estructura sacular en el inicio del intestino grueso, 

desempeña un papel crucial en la fermentación bacteriana y la absorción de agua, para luego 

expulsar los residuos no digeribles en forma de excremento (13). 

La eficiencia del sistema digestivo de las palomas les permite maximizar la utilización de 

nutrientes en su dieta, siendo fundamental para mantener su salud y energía, especialmente 

durante actividades como el vuelo y la reproducción; la adaptación de su sistema digestivo a 

una dieta variada, que incluye granos, semillas e insectos, ha contribuido al éxito evolutivo de 

estas aves en su relación simbiótica con los seres humanos (12). 

1.4.1. Aspectos específicos de C. livia 

Un aspecto sobresaliente se relaciona con la presencia de un buche bien desarrollado, ubicado 
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en la parte superior del esófago, que funciona como una reserva temporal para almacenar 

grandes cantidades de alimento y posibilita que las palomas consuman de manera eficiente el 

alimento, facilitando su procesamiento en etapas posteriores (14).  

 

Gráfico 1: Forma sacciforme bilateral de buche de paloma doméstica (12) 

 

Otra diferencia notable se encuentra en la ingestión de gastrolitos por parte de las palomas, 

quienes ingieren pequeñas piedras que se acumulan en el ventrículo, la segunda porción del 

estómago, donde desempeñan un papel esencial al contribuir significativamente a la trituración 

mecánica de granos y semillas, mejorando la eficiencia del proceso digestivo (14). 

Además, se destaca el ciego, una estructura sacular situada en el inicio del intestino grueso, 

como una característica distintiva del sistema digestivo de las palomas, esta sección del sistema 

digestivo cumple una función crucial al participar activamente en la fermentación bacteriana y 

en la absorción de agua, desempeñando así un papel esencial en la extracción efectiva de 

nutrientes de los alimentos ingeridos (12). 

1.5.  Parásitos gastrointestinales en aves 

En un estudio con 576 aves en el Parque Zoológico Nacional de Cuba, se encontró que la 

Coccidia era el parásito más prevalente (58,9%), seguido por Capillaria (13,8%), Heterakis 
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(9,8%), Ascaridia (7,1%) y Raillietina (2,7%); esto sugiere que las aves en cautiverio enfrentan 

infecciones parasitarias más frecuentes que las que se encuentran en libertad, las causas para 

esto pueden ser por estrés, una nutrición carente y habitar lugares contaminados, propicios para 

que parásitos se desarrollen (15). 

1.6.  Agentes zoonóticos 

En un estudio en Chile, se recopilaron datos sobre parásitos en palomas, identificando siete 

endoparásitos y tres ectoparásitos en el 100% de las aves, entre los endoparásitos, se 

destacaron: Eimeria labbeana (11,5%), Tetrameres spp. (8,5%), Ascaridia columbae (7%), 

Capillaria caudinflata (6%), Capillaria columbae (5%), Aporina delafondi (3,5%) y 

Capillaria spp. (3%); además, no se evidenció una relación entre parásitos gastrointestinales 

encontrados y edad o sexo de palomas, excepto en C. caudinflata, más frecuente en adultos. 

Adicionalmente, en lo que respecta a las especies de Capilaria, C. caudinflata presentó un 

mayor porcentaje de hembras que machos de C. columbae (16). 

La coccidiosis, una afección parasitaria que afecta el sistema digestivo de las palomas, es 

prevalente en estas aves a nivel mundial; se ha observado que un amplio rango, entre el 50% y 

el 100% de las palomas pueden estar afectadas por esta enfermedad, con una variabilidad en la 

tasa de mortalidad hasta un 70% según diferentes investigaciones (17) (18).  

Los parásitos responsables de esta condición pertenecen al género Eimeria, siendo E. 

columbarum, E. labbeana y E. columbae los más destacados, en particular, E. labbeana es el 

agente más comúnmente asociado con la enfermedad; las palomas contagiadas suelen presentar 

síntomas como deposiciones acuosas, pérdida de peso, disminución del apetito y un sistema 

inmunitario comprometido, en situaciones de infección grave, puede presentarse diarrea con 

presencia de sangre (19). 
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Las palomas mensajeras son especialmente propensas a esta enfermedad, lo que puede llevar a 

un deterioro considerable de su condición física y a una disminución de la fortaleza de su 

sistema inmunitario; esto puede provocar la aparición de otras infecciones y enfermedades 

como el paramixovirus, salmonelosis, circovirus y tricomoniasis (20). 

Para realizar un diagnóstico de alguna enfermedad en palomas se debe basar en la evaluación 

de sintomatología clínica y el análisis microscópico de muestras fecales para detectar ooquistes, 

así como en el examen de frotis de tejido intestinal, las necropsias revelan diversas etapas del 

desarrollo de los ooquistes en los enterocitos y cambios histopatológicos, incluyendo 

hemorragias dispersas en la mucosa intestinal y congestión en los intestinos (21).  

Aunque los ooquistes expulsados en las heces inicialmente no son patógenos, pueden volverse 

invasivos bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, representando un riesgo de 

infección para otras palomas. Una paloma afectada puede liberar desde unos pocos hasta 

millones de ooquistes diariamente, y estos pueden encontrarse también en alimentos, desechos 

y agua (20). 

Para un diagnóstico más preciso, se pueden realizar pruebas de PCR que buscan secuencias 

específicas de ADN, como el ITS-1 y la subunidad 1 de la citocromo c oxidasa mitocondrial 

(COI), que son indicativos del género Eimeria, estas pruebas ofrecen un método más detallado 

y específico para identificar la presencia del parásito en las palomas, complementando los 

métodos de diagnóstico basados en la observación clínica y el análisis microscópico (22) (23). 

1.6.1. Helmintos: nemátodos 

1.6.1.1.Capillaria spp. 

Las palomas domésticas, que albergan el parásito Capillaria del género Capillaria y clasificado 

en la familia Capillariidae, pueden ser portadoras de la capilariasis intestinal. Este trastorno, 
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originado por nematodos, es raramente observado en humanos, aunque la presencia de heces 

contaminadas en entornos urbanos podría incrementar la probabilidad de exposición a este 

agente zoonótico (24) (25). 

1.6.1.2. Ascaridia spp. 

Las palomas domésticas, hospederas del nematodo Ascaridia columbae perteneciente a la 

familia Ascaridiidae, pueden transmitir la ascariasis. Aunque la transmisión directa a humanos 

es poco común, la exposición a heces contaminadas en áreas urbanas podría representar un 

riesgo para la infección por este parásito (24). 

1.6.1.3. Syngamus spp. 

Palomas domésticas pueden transmitir el nematodo Syngamus trachea, también conocido 

como gusano del conducto traqueal, perteneciente a la familia Syngamidae. Aunque la 

Syngamosis afecta principalmente el sistema respiratorio de las aves, la transmisión directa a 

humanos es infrecuente, pero la exposición a secreciones contaminadas podría conllevar 

riesgos potenciales (26). 

1.6.2. Helmintos: céstodos 

1.6.2.1. Raillietina spp. 

Las palomas domésticas, portadoras del céstodo Raillietina perteneciente a la familia 

Davaineidae, pueden ser responsables de la raillietiniasis. Aunque la transmisión directa a 

humanos es poco común, la exposición a huevos del parásito o el manejo inadecuado de las 

aves podrían plantear riesgos de infección por este cestodo zoonótico (24) (27). 

1.6.2.2. Hymenolepis spp. 

Las palomas domésticas pueden ser portadoras del parásito Hymenolepis, que causa la 

himenolepiasis. Este céstodo pertenece a la familia Hymenolepididae. Aunque la 
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himenolepiasis es poco frecuente en humanos por contacto directo con palomas, el consumir 

por accidente agua o comida infectada con huevos de este parásito puede representar un riesgo 

de infección. La implementación de prácticas de higiene y la gestión adecuada de las 

poblaciones de palomas son esenciales para reducir los riesgos de exposición a este agente 

zoonótico (27). 

1.6.3.  Protozoarios 

1.6.3.1. Toxoplasma gondii 

La toxoplasmosis, ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, perteneciente a la familia 

Sarcocystidae, género Toxoplasma y especie T. gondii, representa una enfermedad zoonótica 

con la capacidad de ser transportada por palomas (28).  

Las aves se contagian al ingerir alimentos que hayan sido contaminados por roedores, moscas, 

cucarachas, que actúan como vectores mecánicos. Estos transportan ooquistes de Toxoplasma 

que provienen de las heces de los felinos. Las aves, tras ingerir los ooquistes, desarrollan 

pseudoquistes (con taquizoitos) y posteriormente quistes (con bradizoitos) en sus músculos. 

Las personas se pueden infectar por el consumo de huevos o carne cruda de aves que sean 

portadoras de este protozoario (29).  

1.6.3.2. Crypstosporidium spp 

Los Cryptosporidiidae son pequeños parásitos intracelulares pero extraplasmáticos y eurixenos 

que recientemente han sido reconocidos como patógenos de importancia para los humanos y 

para un gran número de vertebrados. Se reconocen tres especies en aves: Cryptosporidium 

baileyi, C. meleagridis y C. galli, y al menos otros 10 genotipos aviares de otras especies de 

Cryptosporidium han sido identificados en más de 30 especies de aves. C. baileyi es la especie 

aviar más frecuente, pero C. meleagridis puede infectar a humanos, causando hasta el 10% de 
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los casos de criptosporidiosis humana. La criptosporidiosis aviar se manifiesta en 

enfermedades respiratorias, enteritis y enfermedades renales. La vía de infección es oral, con 

un ciclo de vida similar al de Eimeriidae, incluyendo merogonía seguida de gamogonía. Una 

cierta proporción de los ooquistes no se excreta y causa autoinfecciones. C. baileyi puede entrar 

en el hospedador cuando los ooquistes se colocan en la conjuntiva. Los ooquistes de 

Cryptosporidium son pequeños y contienen cuatro esporozoítos desnudos. Pueden 

diagnosticarse en heces teñidas con fucsina carbólica (30). 

1.6.3.3. Cyclospora spp. 

La ciclosporiasis, causada por el protozoo Cyclospora cayetanensis, que pertenece al género 

Cyclospora, representa una enfermedad parasitaria de relevancia zoonótica. Palomas 

domésticas pueden contribuir a la propagación de esta patología al contaminar su entorno con 

oocistos del parásito presentes en sus heces. El ingerir alimentos o agua infectados con oocistos 

constituye la principal vía de transmisión a los seres humanos, desencadenando síntomas 

gastrointestinales (31). 

1.6.3.4. Isospora spp. 

La isosporiasis, causada por el parásito Isospora belli, clasificado en la familia Eimeriidae y 

género Isospora, representa una infección intestinal con potencial zoonótico. Palomas 

domésticas pueden portar este agente, y la transmisión a humanos generalmente ocurre por 

consumir comidas o bebidas contaminadas con ooquistes del parásito presentes en las heces de 

las aves. Esta infección afecta el tracto gastrointestinal y representa un riesgo, especialmente 

para personas con sistemas inmunológicos comprometidos (21). 

1.6.3.5. Blastocystis spp. 

La blastocistosis, causada por el protozoo Blastocystis hominis, clasificado en la familia 

Blastocystidae, género Blastocystis y especie B. hominis, representa una infección intestinal 
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con posible transmisión zoonótica. Palomas domésticas pueden contribuir a la diseminación 

del parásito al contaminar su entorno con quistes presentes en sus heces. El ingerir líquidos o 

comida contaminada con estos quistes puede provocar infecciones en humanos, 

manifestándose con síntomas gastrointestinales de diversa intensidad (32) (33). 

1.6.3.6. Trichomonas gallinae 

La tricomoniasis, una enfermedad causada por el protozoo Trichomonas gallinae, 

perteneciente a la familia Trichomonadidae, género Trichomonas y especie T. gallinae, 

constituye otra afección asociada a palomas domésticas con implicaciones zoonóticas. Este 

parásito afecta principalmente a aves, siendo las palomas portadoras y transmisoras del mismo. 

La infección ocurre al tener contacto directo con las secreciones de la cavidad oral y cloacales 

de aves contagiadas, también al consumir bebidas o comidas contaminadas. En humanos, se ha 

observado la ocurrencia de infecciones oculares asociadas a la tricomoniasis de aves, aunque 

es menos frecuente que en las propias aves (34). 

La tricomoniasis es una enfermedad común en palomas a nivel mundial, y estas aves son 

consideradas el principal reservorio de Trichomonas gallinae, contribuyendo 

significativamente a la diseminación global de este protozoo, T. gallinae es un parásito 

flagelado, que se encuentra en el tracto respiratorio superior (faringe y esófago) y en la boca 

de las palomas (35). 

Esta enfermedad se transmite principalmente a través de la ingestión de leche de buche de 

palomas infectadas y, en adultos, durante el apareamiento con aves portadoras del parásito, las 

palomas afectadas pueden mostrar síntomas como falta de apetito, pérdida de peso, dificultad 

para respirar y tragar, y en las necropsias se observan lesiones caseosas en la región orofaríngea 

y papilas coanas romas (36) (37). 
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Para diagnosticar tricomoniasis, se emplean técnicas como la necropsia o el examen 

microscópico de muestras recogidas al limpiar la cavidad bucal durante una revisión clínica 

(37).  

También es posible detectarla en muestras tomadas con hisopos cloacales, a pesar de que la 

microscopía óptica es un método rápido y económico, su sensibilidad es limitada, 

especialmente en muestras con baja concentración de T. gallinae; por otro lado, los ensayos de 

diagnóstico molecular, como la PCR utilizando cebadores específicos para el espaciador 

interno transcrito (ITS), ofrecen una alternativa más precisa para su detección (38). 

1.7.  Reporte de casos 

Se ha descrito una nueva especie de tremátodo intestinal diminuto, conocido como 

Gymnophalloides seoi, hallada en una paciente coreana que presentaba síntomas de pancreatitis 

aguda y trastornos gastrointestinales, se estableció que donde vivía la afectada era un foco de 

alta prevalencia para esta infección y se han identificado hasta 24 zonas adicionales con 

características endémicas similares, esta infección está siendo reconocida como una 

enfermedad parasitaria de creciente importancia; en su ciclo de vida, este parásito utiliza a las 

ostras como su segundo huésped intermediario y a las aves migratorias como huéspedes 

definitivos naturales, es probable que este trematodo también se encuentre presente en otras 

regiones fuera de Corea (39). 

1.8.  Diagnóstico de agentes zoonóticos 

El diagnóstico de agentes zoonóticos en muestras fecales de palomas domésticas es esencial 

para comprender y gestionar los riesgos asociados con la transmisión de enfermedades entre 

estas aves y los seres humanos, dada la estrecha convivencia entre las palomas y las áreas 

urbanas, así como su capacidad para albergar diversos parásitos, la implementación de métodos 

de diagnóstico efectivos se vuelve crucial (40).  
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Los procedimientos diagnósticos abarcan desde la recolección cuidadosa de muestras fecales 

hasta la aplicación de técnicas especializadas como la coprología para la identificación de 

huevos y quistes de parásitos, la utilización de técnicas puede permitir una identificación más 

específica de los agentes parasitarios presentes; estos métodos no solo facilitan la detección 

temprana de posibles amenazas para la salud pública, también  

respaldan iniciativas preventivas y de control, contribuyendo a la promoción de entornos 

urbanos más saludables y seguros (41). 

1.9. Técnicas 

Se emplean técnicas directas que posibilitan la detección de parásitos o de sus fases en 

productos biológicos, conocidas como pruebas parasitológicas o parasitoscópicas; este 

conjunto de métodos diagnósticos que facilitan identificar variedades de parásitos intestinales, 

ya sean causados por protozoos o helmintos (42).  

Cada parásito o conjunto de parásitos, dependiendo de su etapa de desarrollo, puede requerir 

una técnica diagnóstica específica; los métodos más frecuentemente utilizados se fundamentan 

en la observación microscópica, ya sea mediante examen en fresco, técnicas de concentración, 

flotación o empleo de tinciones (43) (44). 

Las muestras destinadas a la detección de agentes zoonóticos deben pasar por procesos como 

la técnica coproparasitaria directa, así como por métodos de flotación con cloruro de sodio  

(Willis-Molloy), con sulfato de zinc (Faust) o de sedimentación espontánea en tubo (TSET); 

asimismo, se realiza una observación duplicada de las muestras utilizando un microscopio 

óptico, ya sea con o sin la aplicación de Lugol (11) (15). Para identificar diferentes especies de 

parásitos se debe comparar su morfología tanto interna como externa. Se debe mencionar que 

un animal se considera parasitado cuando se le detecta algún tipo de parásito en cualquiera de 
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sus etapas (5). 

1.9.1. Formas de detección de parásitos en aves 

Según Mattielo (45), indica los parásitos que se pueden encontrar en las diferentes técnicas: 

- Examen directo: Formas activas de Giardia spp, Hexamita spp., 

Trichomonas spp., protozoos en movimiento y larvas 

- Faust (Flotación): Quistes de Giardia spp., Huevos y larvas de nemátodos 

(frecuente), ooquistes de coccidias, huevos de céstodos, tremátodos y 

acantocéfalos (éste último poco frecuente). 

- Sheather (sacarosa), Willis o con nitrato sódico: Huevos de nemátodos 

(frecuente), ooquistes de coccidias, huevos de tremátodos (se pueden 

encontrar, pero deformados) y de acantocéfalos (escasos) 

- Sedimentación: Tremátodos y la mayoría de los parásitos en varias etapas. 

- Tinciones específicas: Tinción de Gram, tinción de ácido-alcohol resistencia. 

1.9.2. Técnica microscópica directa 

La prueba de examen coprológico mediante frotis directo es una técnica sencilla que se realiza 

con una pequeña cantidad de muestra de heces (suele ser menor a 0,05 g). En esta preparación, 

las heces se diluyen en agua normal o suero fisiológico para poder ser observado en el 

microscopio. Aunque esta prueba es cualitativa y su capacidad para detectar parásitos es baja, 

se utiliza principalmente cuando no es posible obtener una muestra fecal suficiente y solo se 

tiene un hisopo o la muestra tomada en aves o animales silvestres es muy poca, etc. (46) 

 

1.9.3. Técnicas de concentración 

El análisis de concentración fecal es un método convencional para diagnosticar parásitos. Este 

procedimiento busca separar los parásitos del resto de los componentes en la muestra fecal, 
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aumentando la cantidad de microorganismos para facilitar su detección (47) (48).  

Los parásitos microscópicos no se reproducen en las heces, por lo que la concentración mejora 

su visibilidad. La escasez de microorganismos en la muestra puede deberse a la intermitencia 

en la eliminación, la baja producción de huevos o quistes, tratamiento antiparasitario previo o 

la condición de portador del paciente; se aplican métodos de concentración como la 

sedimentación o la flotación, y es esencial evaluar la eficacia directamente en la muestra, ya 

que estas técnicas pueden no concentrar trofozoítos, una forma parasitaria específica (7) .  

1.9.3.1. Concentración por Flotación  

1.9.3.1.1. Método de Faust  

El objetivo de esta técnica, que consta de dos partes y se basa en dos principios, es identificar 

cestodos, quistes de protozoarios y huevos de nemátodos. El primer principio se relaciona con 

la diferencia de densidades: las estructuras parasitarias, al ser más densas que el agua, 

sedimentan, mientras que otras, como la grasa, flotan. Al eliminar el sobrenadante, se obtiene 

una muestra limpia. La segunda parte de la técnica también se basa en la diferencia de 

densidades, pero se distingue en que las estructuras parasitarias debido a la solución de sulfato 

de zinc se vuelven menos densas lo que provoca que floten (49). 

 

1.9.3.1.2. Método de Sheather  

Particularmente, se utiliza para aislar quistes y huevos de bajo peso, y se sugiere especialmente 

para la concentración de ooquistes de Cryptosporidium spp. En este método, los ooquistes se 

distinguen al flotar en una capa líquida diferente a las levaduras, mostrando una tonalidad rosa 

única que permite su identificación sin requerir colorantes permanentes (50). 

Leslie Sheather, en 1923, mejoró la técnica de Willis usando sacarosa concentrada para aislar 
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coccidios y quistes de protozoos, aunque la viscosidad de la solución limitaba la recuperación 

de algunos parásitos; en 1939, Fausto y su equipo introdujeron la flotación centrífuga con 

sulfato de zinc, duplicando la eficacia en la detección de quistes y mejorando 

significativamente la recuperación de helmintos en comparación con otras 10 técnicas. Esta 

innovación estableció la técnica de sulfato de zinc como el método de referencia internacional 

para el análisis de parásitos intestinales (51). 

1.9.3.2. Sedimentación  

Este método se fundamenta en la capacidad intrínseca de todas las formas parasitarias para 

sedimentarse de manera espontánea en un medio que posee una menor densidad, en este caso 

utilizando solución fisiológica; a través de esta técnica, se pueden detectar quistes, trofozoítos 

de protozoarios, huevos y larvas de helmintos, así como también la carga de parásitos se calcula 

de acuerdo al número que se observen por campo (52). El procedimiento comienza con la 

observación de la muestra en solución fisiológica para detectar formas en movimiento y que 

pesan menos. Luego se analiza la muestra con solución de Lugol para examinar las estructuras 

internas de parásitos (53). 

1.9.3.2.1. Método de Ritchie 

Este método permite principalmente hacer la identificación de huevos de tremátodos y quistes 

de protozoarios en heces que posean un gran contenido de grasa (54). Se enfoca en la capacidad 

de concentrar quistes y huevos por medio de la sedimentación y el uso de centrifugación que 

separa las heces en dos partes. Se emplea formol y éter para la separación y visualización de 

estructuras parasitarias. Una ventaja es que permite observar huevos, quistes y ooquistes de 

parásitos, sin embargo, no está recomendada para la observación de larvas y trofozoítos (55). 
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1.9.3.3. Esporulación de coccidias  

El proceso de esporulación de los ooquistes de coccidios es fundamental para su diferenciación 

e identificación precisa. Para realizarlo, se mezcla una cantidad pequeña de heces o una 

suspensión concentrada de ooquistes con una solución de dicromato de potasio al 1%. Luego, 

se vierte esta mezcla en una caja de Petri, por lo que la cantidad de la suspensión debe ser poca 

y no llenar la caja para ayudar a la oxigenación. La esporulación suele completarse en 2 a 4 

días a temperatura ambiente, sin embargo, algunas especies pueden requerir semanas (56). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Este trabajo investigativo se realizó en el cantón Machala, provincia de El Oro. Tiene un clima 

que se caracteriza por ser semiárido cálido al pertenecer a la región Costa, las temperaturas 

altas predominan y presenta una época de lluvias moderada, en promedio presenta una 

temperatura de 26 – 28 ºC anualmente. Posee dos estaciones: invierno (diciembre-mayo) y 

verano (junio-noviembre), las cuales son húmeda y seca respectivamente. Aunque su 

temperatura real no suele ser tan elevada, la humedad provoca que la sensación térmica se eleve 

a 36 ºC o mayor.  

Se escogieron 6 puntos estratégicos de áreas urbanas en donde habiten palomas. Estas áreas 

incluyen: el parque “Juan Montalvo”, el parque “Colón”, la ciudadela Las Brisas, las calles 

Pichincha y Junín, Pasaje y Ayacucho, Páez y Pasaje. 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2024) 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo investigativo tiene una población infinita, al no existir población definida 

de palomas en el cantón Machala, por lo que se realizó un muestreo a conveniencia. Al aplicar 

la fórmula para poblaciones no finitas resultó en una n=385 muestras como mínimo. Para esto 

se decidió tomar las muestras agrupadas en pools, cada uno conformado por 15 submuestras. 

En total se recolectaron 66 pools, resultando en 990 submuestras. Las muestras se tomaron de 

las 6 áreas urbanas del cantón Machala especificadas. El número de pools recolectados fueron 

de acuerdo a la cantidad de palomas que habitaban en cada área y se distribuyeron de la 

siguiente forma: parque Central (n=15), ciudadela Las Brisas (n=12), calle Páez (n=12), calle 

Pichincha (n=12), parque Colón (n=9), calle Pasaje (n=6). 

𝑛 =
Z1−∝ 22 ∗  p ∗  q

𝑑2
 

 

 

Gráfico 2: Ubicación de lugares de muestreo en el cantón Machala 
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Alfa (Máximo error tipo I)    ∝= 0.050 

Nivel de confianza                1- ∝/2 = 0,975 

Z de (1− ∝/2)                            Z (1− ∝/2) = 1,960 

Prevalencia de la enfermedad   p= 0.500  

Complemento de p                q= 0.500 

Precisión                            d= 0.050 

 

Tamaño de la muestra n= 384,15 

El tamaño de muestra de la investigación es de 385 palomas. 

 

2.3. INSTRUMENTOS  

2.3.1. Recolección de muestras de heces 

- Cooler 

- Geles refrigerantes 

- Frascos para muestras de orina  

- Espátulas desechables  

 

2.3.2. Materiales de laboratorio 

- Tubos Falcon 

- Vasos de precipitación  

- Densímetro  

- Gradilla 

- Colador 

- Portaobjetos  

- Cubreobjetos 
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- Pipetas de Pasteur 

- Probetas 

- Gasas 

 

2.3.3. Reactivos 

- Sulfato de Zinc 

- Sacarosa (azúcar)  

- Dicromato de potasio al 2.5% 

- Éter  

- Suero fisiológico 

- Alcohol 

 

2.3.4. Soluciones 

- Formol 

- Agua destilada 

- Lugol 

 

2.3.5. Equipos  

- Centrífuga 

- Microscopios: Zeiss Primo Star 3 y LW Scientific Biological Microscope Modelo: Mi-

4 

- Balanza 

- Agitador magnético 

- Cámara de celular   
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2.4. VARIABLES  

2.4.1. Variables de estudio 

• Lugar de muestreo 

• Presencia o ausencia de parásitos 

• Tipo de parásito  

• Técnica coproparasitaria 

 

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, observacional, cuantitativo y de corte 

transversal. Se lo clasifica como descriptivo debido a que se toma en cuenta la presencia o 

ausencia y tipos de parásitos gastrointestinales, mediante las técnicas establecidas.  

 

2.5.2. Metodología de campo 

Para comenzar con la recolección de muestras de heces de palomas, se lo realizó en horarios 

de la mañana de 07:00 – 09:00 a.m. Las muestras de heces fueron tomadas principalmente del 

piso, para luego ser depositadas en los frascos de muestra de orina. Cada uno de los 66 pool 

debían tener un peso aproximado de 4.05g y estaba conformado por heces de 15 palomas. Se 

rotularon para poder hacer la identificación respectiva de acuerdo a la zona y se guardaron en 

un cooler, que contenía geles refrigerantes para que las muestras se mantuvieran frescas, hasta 

llegar a ser procesadas en laboratorio. Como medidas de bioseguridad se usó protección como: 

guantes, mandil y mascarillas descartables. 

 



27 

 

 

2.5.3. Técnicas  

2.5.3.1. Técnica de Sheather (57) 

• Antes de comenzar, es necesario preparar una solución de sacarosa que tenga una 

densidad que esté entre 1,18 y 1,2g/ml. 

• Se toman 2g de heces y se disuelven en 10ml de la solución saturada de azúcar, luego 

la emulsión resultante se pasa por un filtro de metal y una doble capa de gasas en un 

recipiente diferente, para después ser transferido a los tubos Falcon, se debe llenar el 

tubo Falcon con la solución de azúcar hasta que casi rebose para que pueda entrar en 

contacto con el cubreobjetos.  

• Se pone un cubreobjetos que esté en contacto la superficie del tubo y se deja reposar de 

20-30 min para que funcione el mecanismo que permite que la densidad de la solución 

haga flotar los huevos y estos se adhieran al cubreobjetos. 

• Posteriormente, se coloca una gota de Lugol en un portaobjetos y se cubre con la 

laminilla para finalmente observarlo bajo el microscopio. 

 

2.5.3.2. Técnica de Faust (49) 

• Primero es necesario preparar una solución de sulfato de zinc que tenga una densidad 

que oscile entre 1,18 y 1,2g/ml. 

• Se toman 3-5g de heces y se disuelven en 60 ml de agua destilada, luego la emulsión 

resultante se filtra en un cedazo de metal y una doble capa de gasas en un recipiente 

diferente, para después ser transferido a los tubos Falcon de 14 ml. 

• Posteriormente, se centrifuga a 1500rpm por 1 minuto, y se deshecha el sobrenadante, 

lo anterior se debe realizar de 3 a 5 veces hasta que el contenido sea lo más limpio 

posible.  

• Una vez terminado este proceso se llena el tubo Falcon con el sulfato de zinc y se 
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somete a una última centrifugación,   

• Es importante no agitar los tubos.  

• Luego, utilizando un asa estéril, se recoge el sobrenadante y se aplica sobre un 

portaobjetos.  

• Se puede añadir una gota de Lugol, se coloca un cubreobjetos y se observa bajo el 

microscopio. 

 

2.5.3.3. Técnica de Ritchie (58) 

• Mezclar 1g de la muestra de heces con 7 ml de solución salina. Esta emulsión se debe 

filtrar en un cedazo de metal, con gasa doblada y se coloca en un tubo Falcon para 

centrifugar durante 1 minuto a 2000 rpm. 

• Después, se retira el sobrante y se repite este proceso de centrifugado 3 a 5 veces más 

hasta que el líquido quede completamente transparente. 

• Posteriormente, se agregan 5 ml de formol al 10%, se agita y se agregan los 5 ml 

restantes hasta completar 10 ml de solución.  

• Se deja reposar esta mezcla de 3 a 5 minutos.  

• Finalmente, se incorporan 3 ml de éter y se agita bien.  

• Centrifugar nuevamente a 2000 rpm por 1 minuto.  

• Con una pipeta aplastada, se toma la pequeña cantidad de sedimento que queda en el 

fondo del tubo y se lo tiñe con una gota de Lugol para poder observarlo en el 

microscopio. 

 

2.5.3.4. Técnica para esporulación de ooquistes con dicromato de potasio al 2.5% 

modificada (59) 

• Primero, se recogen 10 gr de heces y se los mezcla con 60 ml de dicromato de 
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potasio al 2.5%.  

• Luego, se filtra la muestra con un cernidor y doble gasa, esto se presiona con una 

cuchara y el filtrado se deposita en una caja de Petri, desechando el sobrante. 

• La muestra se incuba durante 5 días a una temperatura de 27 ºC, y se remueve a 

diario con una cuchara para que se oxigene.  

• Cuando culmine el tiempo de incubación, se coloca la muestra en un beaker y se 

añaden 100 ml de dicromato de potasio al 2.5% para luego homegeneizarlo. 

• A continuación, se toman 14 ml de esta solución, se vierten en un tubo Falcon y se 

centrifugan durante 3 minutos a 1500 rpm.  

• Se deshecha el sobrenadante y se llena nuevamente el tubo Falcon con solución de 

Sheather hasta la capacidad del tubo, resuspendiendo y homogeneizando el 

sedimento. 

• Los tubos Falcon se centrifugan otra vez a 1500 rpm durante 3 minutos.  

• Para finalizar, se toma una alícuota de la parte superficial de la suspensión con una 

pipeta de Pasteur, se coloca sobre un portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos 

para observar en el microscopio. 

 

2.6. ESTADÍSTICA  

Para realizar la tabulación de datos en este estudio se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 

Versión 26 y se aplicó la prueba de χ² de Pearson para determinar el grado de significancia 

estadística. También se emplearon tablas cruzadas para las variables en las que se podía aplicar, 

mientras que en otras se analizó con tablas de frecuencia.  
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3. RESULTADOS  

3.1. Determinación de la presencia de parásitos en palomas en el 

cantón Machala 

En la presente investigación de un total de 66 muestras de heces de palomas el 56,1% (37) 

corresponden a muestras positivas a la presencia de parásitos, mientras que el 43,9% (29) 

dieron resultados negativos, como se muestra en la tabla 1 y en el gráfico 2. 

 

Tabla 1: Representación porcentual de muestras positivas y negativas de parásitos en 

palomas en el cantón Machala 

Resultado Número de muestras Porcentaje (%) 

Positivo 37 56,1% 

Negativo 29 43,9% 

Total 66 100,0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Representación gráfica porcentual de muestras positivas y 

negativas de parásitos en palomas en el cantón Machala 

Presencia de parásitos en palomas en el cantón Machala 
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Los resultados en este trabajo (56,1%), fueron similares a los obtenidos por Cazorla y Morales 

(5) en Venezuela el 2019, en el cual de un total de 516 palomas a las que se les realizaron 

exámenes coprológicos, 218 fueron positivos a parásitos intestinales reflejando una ocurrencia 

global del 54,3 %. De manera similar en una investigación realizada en el 2019 en Cuenca por 

Moscoso y colaboradores (8), donde de 30 de las aves muestreadas se determinó que 15 dieron 

resultados positivos al presentar parásitos en sus intestinos representando un 50%. Por otra 

parte, estos resultados difieren con los encontrados en Loja por Pardo-Lalvay y colaboradores 

(60) en los cuales de 166 muestras, resultaron positivas 132 (79,52%) para algún tipo de 

parásito en palomas.  

 

3.2. Determinación de la eficacia de las técnicas coproparasitarias a 

la detección de parásitos en palomas en el cantón Machala 

Tabla 2: Técnicas coproparasitarias empleadas 

Técnicas coproparasitarias Frecuencia Porcentaje 

Técnica de Faust Positivo 11 50,0 

Negativo 11 50,0 

Total 22 100,0 

Técnica de Sheather Positivo 19 86,4 

Negativo 3 13,6 

Total 22 100,0 

Técnica de Ritchie Positivo 7 31,8 

Negativo 15 68,2 

Total 22 100,0 

 

La tabla 2 muestra la presencia de parásitos en las muestras analizadas mediante tres técnicas 

coproparasitarias: Faust, Sheather y Ritchie. La técnica de Faust resultó en un 50% de muestras 

positivas y un 50% de muestras negativas, indicando una efectividad moderada en la detección 

de parásitos. En contraste, la técnica de Sheather mostró una alta sensibilidad, con un 86,4% 

de muestras positivas y solo un 13,6% de muestras negativas, destacándose como la técnica  
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más eficaz de las tres. Por otro lado, la técnica de Ritchie presentó la menor proporción de 

muestras positivas, con un 31,8%, y un 68,2% de muestras negativas, sugiriendo una menor 

sensibilidad en comparación con las otras dos técnicas. Estos resultados sugieren que la técnica 

de Sheather es la más efectiva para la detección de parásitos en las muestras analizadas, seguida 

por la técnica de Faust, mientras que la técnica de Ritchie es la menos efectiva. 

 

3.3. Determinación de la asociación entre la técnica 

coproparasitaria y el tipo de parásito. 

Tabla 3: Tabla cruzada de las variables técnicas coproparasitarias y presencia de parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presencia de 

parásitos 

Total 

Positivo Negativo 

Técnicas 

coproparasitarias 

Técnica de Faust Recuento 11 11 22 

% dentro de 

Técnicas 

coproparasitarias 

50,0% 50,0% 100,0

% 

% dentro de 

Presencia de 

parásitos 

29,7% 37,9% 33,3% 

Técnica de 

Sheather 

Recuento 19 3 22 

% dentro de 

Técnicas 

coproparasitarias 

86,4% 13,6% 100,0

% 

% dentro de 

Presencia de 

parásitos 

51,4% 10,3% 33,3% 

Técnica de 

Ritchie 

Recuento 7 15 22 

% dentro de 

Técnicas 

coproparasitarias 

31,8% 68,2% 100,0

% 

% dentro de 

Presencia de 

parásitos 

18,9% 51,7% 33,3% 

Total Recuento 37 29 66 

% dentro de 

Técnicas 

coproparasitarias 

56,1% 43,9% 100,0

% 

% dentro de 

Presencia de 

parásitos 

100,0% 100,0% 100,0

% 
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Los resultados de las técnicas coproparasitarias muestran diferencias notables en la detección 

de parásitos. La técnica de Faust presentó un balance igual de resultados positivos y negativos, 

con un 50% cada uno, representando el 33,3% del total de muestras analizadas. La técnica de 

Sheather se destacó como la más efectiva, con un 86,4% de resultados positivos y solo un 

13,6% de negativos, lo que la hace responsable del 51,4% de todos los casos positivos y de 

detectar otro tipo de parásito (A.columbae) a diferencia de las demás técnicas empleadas. En 

contraste, la técnica de Ritchie mostró una mayor proporción de resultados negativos (68,2%) 

frente a los positivos (31,8%), representando el 51,7% de las muestras negativas. En resumen, 

de las 66 muestras analizadas, la técnica de Sheather fue la más eficaz en la detección de 

parásitos, mientras que la técnica de Faust presentó una distribución equilibrada de resultados 

y la técnica de Ritchie tuvo una mayor tendencia a producir resultados negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Representación en barras de las técnicas empleadas para la detección de 

parásitos en palomas en el cantón Machala 
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Los resultados en este trabajo difieren con los de Álvarez (61) , en donde se utilizó la técnica  

de Faust para el diagnóstico de Giardia spp. en perros, obteniendo un 50% de muestras 

positivas a diferencia de este estudio en donde se obtuvo un 29,7% de positividad en muestras 

de heces de palomas. Así mismo, se presentan diferencias en comparación con otro estudio 

realizado en Guatemala por Mejía de Mena (62), en donde se obtuvo un 70% de positividad al 

utilizar la técnica de Sheather y un 73% con la técnica de Ritchie en el hallazgo de parásitos en 

humanos, mientras que en el presente trabajo los resultados fueron: Sheather (51,4%) y Ritchie 

(18,9%) como se especifica en la tabla 3 y gráfico 4. Las diferencias en resultados pueden 

atribuirse a que los estudios comparados utilizaron diferentes tipos de muestras (heces de 

palomas frente a heces de perros o humanos), lo cual puede afectar la detección debido a 

variaciones en la carga parasitaria y la frecuencia de parásitos en distintas especies.  Aunque 

los porcentajes varíen, en ambos estudios la técnica de Sheather demuestra tener una alta 

sensibilidad para la detección de variedades de parásitos.  

 

3.4. Determinación de la asociación entre el lugar de muestreo y el 

tipo de parásito. 

Tabla 4: Tabla cruzada de las variables lugar de muestreo y tipo de parásito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de parásito  

 

Total 

Eimeria 

spp. 

A. 

columbae 

Lugar de 

muestreo 

parque Central Recuento 9 1 10 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

90,0% 10,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

25,7% 50,0% 27,0% 

ciudadela Las 

Brisas 

Recuento 6 1 7 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

85,7% 14,3% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

17,1% 50,0% 18,9% 

calle Páez Recuento 5 0 5 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

14,3% 0,0% 13,5% 

calle Pichincha Recuento 8 0 8 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

22,9% 0,0% 21,6% 

parque Colón Recuento 5 0 5 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

14,3% 0,0% 13,5% 

calle Pasaje Recuento 2 0 2 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

5,7% 0,0% 5,4% 

Total Recuento 35 2 37 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

94,6% 5,4% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

100,0% 100,0% 100,0

% 
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La tabla 4 presenta la distribución de dos tipos de parásitos, Eimeria spp. y A. columbae, en 

diferentes lugares de muestreo: Parque Central, Ciudadela Las Brisas, Calle Páez, Calle 

Pichincha, Parque Colón y Calle Pasaje. 

 

En el Parque Central, se encontraron 9 muestras de Eimeria spp. (90%) y 1 muestra de A. 

columbae (10%), representando el 25,7% y el 50% respectivamente dentro de los tipos de 

parásitos y el 27% del total de muestras. En la Ciudadela Las Brisas, 6 muestras fueron de 

Eimeria spp. (85,7%) y 1 de A. columbae (14,3%), representando el 17,1% y el 50% 

respectivamente dentro de los tipos de parásitos y el 18,9% del total de muestras. En la Calle 

Páez, todas las 5 muestras fueron de Eimeria spp., representando el 100% de las muestras del 

lugar y el 14,3% dentro de los tipos de parásitos, equivalente al 13,5% del total de muestras. 

 

En la Calle Pichincha y el Parque Colón, se encontraron 8 y 5 muestras de Eimeria spp., 

respectivamente, con el 100% de las muestras del lugar y representando el 22,9% y el 14,3% 

 Tipo de parásito  

 

Total 

Eimeria 

spp. 

A. 

columbae 

Lugar de 

muestreo 

parque Central Recuento 9 1 10 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

90,0% 10,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

25,7% 50,0% 27,0% 

ciudadela Las 

Brisas 

Recuento 6 1 7 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

85,7% 14,3% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

17,1% 50,0% 18,9% 

calle Páez Recuento 5 0 5 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

14,3% 0,0% 13,5% 

calle Pichincha Recuento 8 0 8 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

22,9% 0,0% 21,6% 

parque Colón Recuento 5 0 5 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

14,3% 0,0% 13,5% 

calle Pasaje Recuento 2 0 2 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

100,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

5,7% 0,0% 5,4% 

Total Recuento 35 2 37 

% dentro de Lugar 

de muestreo 

94,6% 5,4% 100,0

% 

% dentro de Tipos 

de parásitos 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 



36 

 

 

dentro de los tipos de parásitos, lo que equivale al 21,6% y el 13,5% del total de muestras. 

Finalmente, en la Calle Pasaje, se encontraron 2 muestras de Eimeria spp., representando el 

100% de las muestras del lugar y el 5,7% dentro de los tipos de parásitos, lo que equivale al 

5,4% del total de muestras. 

En resumen, Eimeria spp. es el parásito predominante en todos los lugares de muestreo, con 

un 94,6% del total de muestras, mientras que A. columbae representa solo el 5,4% del total de 

muestras. Estos datos sugieren una prevalencia mucho mayor de Eimeria spp. en las palomas 

de las áreas muestreadas. 

 

Tabla 5: Prueba de χ² de Pearson para las variables lugar de muestreo y tipo de parásito 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,635a 5 ,756 

Razón de verosimilitud 3,318 5 ,651 

Asociación lineal por lineal 1,652 1 ,199 

N de casos válidos 37   

 

El análisis realizado mediante la prueba de χ² de Pearson, no evidenció que exista una 

asociación estadística entre las variables lugar de muestreo y tipo de parásito, debido a que la 

presencia de significancia fue mayor (p-valor ,756). Sin embargo, si existe un comportamiento 

como se muestra en el grafico 5, en el cual los dos lugares en los que se encontró A. columbae 

fueron el parque Central y la ciudadela Las Brisas, esto podría deberse a que existe una alta 

población de palomas en estas dos áreas urbanas, lo cual podría influir en la existencia de 

diversos tipos de parásitos a diferencia de los otros lugares muestreados en donde las 

poblaciones eran menores.  
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3.5.  Frecuencia de los diferentes tipos de parásitos gastrointestinales en palomas en 

el cantón Machala 

Tabla 6: Variable tipo de parásito 

Tipo de parásito Frecuencia Porcentaje (%) 

Eimeria spp. 35 94,6% 

Ascaridia columbae 2 5,4% 

Total 66 100,0% 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de tipos de parásitos encontrados en las 

muestras analizadas. De un total de 66 muestras, se identificaron dos tipos de parásitos: Eimeria 

spp. y Ascaridia columbae. La mayoría de las muestras, con una frecuencia del 94,6%, 

presentaron el parásito Eimeria spp., mientras que solo el 5,4% de las muestras contenían 

Ascaridia columbae. Estos datos destacan la prevalencia abrumadora de Eimeria spp., en la 

población estudiada, indicando que es el parásito más comúnmente encontrado en este conjunto 

de muestras. 

Gráfico 5: Frecuencia absoluta y relativa de las variables lugar de muestreo y tipo de 

parásito 
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Las coccidias, pertenecientes al genero Eimeria, son protozoarios que afectan a diversas  

especies. Al dia de hoy, se ha documentado mundialmente la existencia de 9 especies de 

Eimeria en palomas entre las más destacadas están: E. labbeana, E. columbarum, E. columbae, 

E. kapotei, E. tropicalis,  La patogenicidad de las especies de Eimeria es bastante baja en 

palomas adultas, sin embargo cuando las infecciones por coccidias son severas pueden reducir 

sustancialmente la calidad del vuelo (63).  

De acuerdo con Bowman (56) las especies de Eimeria que se consideran patogenas son: E. 

labbeana, E. columbarum, E. columbae y E tropicalis, que provocan sintomas como enteritis 

catarral, en ocasiones hemorrágica, con presencia de heces de consistencia acuosa y de color 

verde, polidipsia, caqueccia y que se les comiencen a caer las plumas. Por lo general, las aves 

tienden a padecer esto cuando abandonan el nido, provocando una tasa de mortalidad del 15-

70% según diversas fuentes, pero esto va a depender de varios factores.  

En Guangdong durante el 2016 (64) se obtuvieron resultados de una alta prevalencia de 

infección por coccidias, de 244 muestras 223 resultaron positivas para coccidias, representando 

Gráfico 6: Representación en barras de los tipos de parásitos encontrados 

en el cantón Machala 

Tipos de parásitos en palomas en el cantón Machala 
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un 91,4%. El rango de infección que se presentó fue mayor durante el verano (julio-agosto). 

En Brasil en un estudio realizado por Tietz-Marques y colaboradores (65), se encontró un 

86,05% de positividad para protozoarios en heces de palomas, los cuales se detectó que eran 

ooquistes de Eimeria spp., en todas las muestras positivas. En el 2019, en Egipto (17) se 

encontraron un 72,82% (75/103) de muestras positivas en exámenes coprológicos realizados 

de muestras recolectadas de sistemas de cría doméstica. En un estudio realizado en Shanghai 

por Dong y colaboradores (66), los resultados fueron más bajos, encontrándose ooquistes de 

Eimeria en 134/244 (52,8%) muestras de heces que se obtuvieron de tres granjas de palomas, 

esto demostró que las infecciones por coccidias son bastante comunes. La similitud de 

resultados de esta investigación con los encontrados en la ciudad de Guangdong pueden 

deberse a que los estudios se realizaron en climas parecidos, por lo que condiciones como la 

humedad y el calor favorecen las condiciones para la proliferación de coccidias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Gráfico 7: Eimeria spp. sin esporular bajo lente de 40x 
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Gráfico 8: Ooquistes esporulados de Eimeria columbarum 

Gráfico 9: Ooquiste esporulado de Eimeria labbeana 
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Para identificar las especies de Eimeria se lo hizo según la descripción realizada por Salgado y 

Soriano (67) en la cual se hace una comparación de acuerdo a las características morfológicas 

y morfométricas de Eimeria spp., que pueden infectar a las palomas domésticas (Columba 

livia).  

Es importante tener en cuenta lo que Duszynski y colaboradores (68) señalan, que la 

identificación y medición de Eimeria spp. en la paloma doméstica ha sido confusa a lo largo 

del tiempo, y que probablemente solo dos especies infectan a esta ave. Incluso, es posible que 

eventualmente se demuestre que una sola especie de Eimeria parasita a la paloma doméstica. 

Esto se debe a que existe coincidencia en cuanto al tamaño de los ooquistes y las dos especies 

son morfológicamente muy similares. Eimeria labbeana se considera la más pequeña de las 

dos, tiene un gránulo polar pero no tiene residuo de ooquiste, y los esporoquistes son más 

pequeños y tienen un pequeño cuerpo de Stieda. Por otra parte, Eimeria columbarum tiene una 

pequeña cantidad de residuos dentro de los ooquistes y un cuerpo de Stieda ligeramente más 

distintivo.  

Otros autores, como Yang y colaboradores (69), resaltan la necesidad de una caracterización 

epidemiológica, morfológica, biológica y molecular de las especies de Eimeria en palomas 

domésticas.  

 

Ascaridia spp., es un parásito que generalmente no posee una alta patogenicidad. No obstante, 

su capacidad para causar daño depende de la cantidad de vermes presentes, así como de la edad, 

alimentación y el sistema inmune del hospedador. Los resultados de este estudio son similares 

con los encontrados en Colombia por Pérez y colaboradores (3), donde se determinó que un 

7,5% de la población estudio de palomas tuvo un resultado positivo para el nemátodo Ascaridia 

spp. Sin embargo, difieren con el estudio realizado por Bernal en Quito (70), en el cual de 135 

muestras en 21 se encontró Ascaridia spp., representando una frecuencia de 15,6%. El mismo 
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nemátodo se reportó en otro estudio, como el realizado por Salem y colaboradores en Egipto 

(71), pero con una mayor prevalencia en donde las infecciones por A. columbae fueron de un 

63,1% con una mayor incidencia en hembras (79,2%) que en machos (46,1%).  

 

Las diferencias en resultados en la frecuencia de Ascaridiasis se le puede atribuir a la variación 

de las condiciones climáticas, diferentes localizaciones, la presencia de hospedadores 

intermediarios (diferentes tipos de insectos), un sistema inmune debilitado, tratamientos poco 

efectivos y un mal manejo en la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Observación microscópica de huevo de 

Ascaridia columbae bajo lente de 40x 
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4. CONCLUSIONES 

- En este estudio se encontró que más de la mitad de las muestras de heces de palomas 

en el cantón Machala fueron positivas a parásitos gastrointestinales como: Eimeria spp. 

y Ascaridia columbae, siendo Eimeria spp., el parásito más común en todas las áreas 

de muestreo indicando una alta presencia de infecciones parasitarias en las palomas 

domésticas. 

- No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el lugar de muestreo y el 

tipo de parásito encontrado en este estudio.  

- Entre las especies de Eimeria identificadas en el cantón Machala, se encontró la 

presencia de Eimeria labbeana y Eimeria columbarum.  

- Entre las técnicas empleadas (Faust, Sheather y Ritchie), Sheather resultó ser la más 

eficiente para la detección de ooquistes de parásitos.  
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5. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios a futuro en donde se aplique el uso de diferentes 

técnicas de tinción como Ziehl-Nielsen modificada o Kinyoun para encontrar otro tipo 

de parásitos.  

- Es recomendable emplear métodos más precisos como PCR para la caracterización 

molecular de las especies de Eimeria. 

- Se sugiere la implementación de estrategias para prevenir y controlar las infecciones 

por parásitos en especial las infecciones por coccidias en el cantón Machala. 

- Se aconseja establecer medidas de control poblacional que sean éticas para no afectar 

el ecosistema que habitan estas aves y más especies, así como programas de monitoreo 

continuo para reducir los riesgos de salud pública vinculados a las palomas urbanas. 

- Se sugiere crear colaboraciones y canales de comunicación entre entidades de 

investigación, autoridades de sanidad animal, y centros de salud humanos y 

veterinarios, para una posible prevención de enfermedades derivadas de la interacción 

en este caso entre humanos y palomas domésticas. 
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Gráfico 11: Lugar de muestreo 

"Ciudadela Las Brisas" 
Gráfico 12: Lugar de muestreo: "Calles 

Páez y Pasaje" 

Gráfico 13: Lugar de muestreo 

"Parque Colón" 
Gráfico 14: Lugar de muestreo "Calles 

Pichincha y Junín" 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Lugar de muestreo "Calles 

Pasaje y Ayacucho" 

Gráfico 16: Lugar de muestreo "Parque 

Juan Montalvo" 

Gráfico 17: Muestras de heces 

recolectadas de palomas en el cantón 

Machala 
Gráfico 18: Pesaje de muestras de 

acuerdo a la técnica 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Pesaje de sulfato de 

zinc 

Gráfico 20: Técnica de sulfato de zinc 

Gráfico 22: Medición de la 

densidad de la solución 
Gráfico 21: Preparación de solución 

de azúcar 
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Gráfico 23: Muestras en tubo Falcon 

previa centrifugación 
Gráfico 24: Técnica de Sheather 

Gráfico 25:Técnica de 

sedimentación 
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Gráfico 27: Observación 

microscópica de placas 

Gráfico 26: Preparación de 

solución de dicromato de potasio - 

esporulación de coccidias 


