
_______________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 3, 191 - 197, 2013

COCCIDIOSIS (Eimeria spp.) EN BÚFALOS (Bubalus bubalis)
DEL MUNICIPIO COLÓN, EDO. ZULIA, VENEZUELA

Coccidiosis (Eimeria spp.) in Buffaloes (Bubalus bubalis) from Colón Municipality,
Zulia State, Venezuela

Adelso Ramírez 1,2, Roselyn Valbuena 1, Kelly Ochoa 1, David Uzcátegui 3, Marcelo Gil 1, Everts Chacín 1,

David Simoes 1, Roger Ramírez 1 y Francisco Angulo Cubillán 1*

1 Unidad de Investigaciones Parasitológicas, Fac. Cs. Veterinarias, Universidad del Zulia. 2 Instituto Universitario de Tecnología

de Maracaibo. 3 Grupo de Investigación en Producción Animal, Universidad Experimental Sur del Lago.

*francisco.angulo@fcv.luz.edu.ve

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar especies, pre-
valencia, grado de excreción de ooquistes y factores de riesgo
de Eimeria spp., en búfalos de agua (Bubalus bubalis), en el
municipio Colón, estado Zulia, Venezuela. El estudio se realizó
en una muestra de 512 animales de una población general de
1701, y fueron conformados cuatro grupos etarios: 0 a tres
meses, tres meses a un año, uno a dos años y más de dos
años; distribuidos en cinco fincas. Se empleó la técnica del
muestreo estratificado con afijación proporcional de acuerdo a
la población de cada finca y grupo etario. El método de reco-
lección de información fue la entrevista estructurada por medio
de la técnica de encuestas y con el instrumento tipo cuestiona-
rio con preguntas abiertas y cerradas. Se realizó la determina-
ción cualitativa y cuantitativa de Eimeria spp., por medio de las
técnicas coproparasitológicas de flotación y McMaster. La
identificación de las especies de Eimeria se realizó a través de
sus características morfológicas. Se obtuvo una prevalencia
general de 60,74% y la presencia predominante de cinco es-
pecies: Eimeria bovis, E. alabamensis, E. zuernii, E. subsphe-

rica y E. ellipsoidalis, por finca y grupo etario. Se analizaron 54
posibles factores de riesgo de los que resultaron altamente
significativos dos: el grupo etario y la condición de levante y
engorde. En búfalos del municipio Colón del Edo. Zulia, existe
alto porcentaje de infección de Eimeria spp.

Palabras clave: Eimeria, búfalos, prevalencia, factores de
riesgo.

ABSTRACT

In order to determinate the species, prevalence, oocysts excre-
tion grade and risk factors of Eimeria spp., in water buffaloes
(Bubalus bubalis) in Colon Municipality, Zulia State, Vene-
zuela. The study was conducted on a sample of 512 animals
from a general population of 1701 and divided in four groups: 0
to three months old, three months to a year, one to two years
and more than two years, distributed on five farms in different
areas of the Municipality. Stratified sampling technique with
proportional allocation according to the population of each farm
and age was used. Data collection method was structured in-
terviews using the survey technique and the instrument type
questionnaire with open and closed questions. It was per-
formed qualitative and quantitative determination of Eimeria

spp. in feces of animals, through coproparasitologycals tech-
niques of flotation and McMaster. To Eimeria species identifi-
cation was used morphologically observation. It was obtained
an overall prevalence of 60.74% and the presence of five spe-
cies dominants: Eimeria bovis, E. alabamensis, E. zuernii, E.

subspherica and E. ellipsoidalis, by farm and age. It was ana-
lyzed 54 potential risk factors that were highly significant two,
the age groups and the condition of release and fattening.

Key words: Eimeria, buffalo, prevalence, risk factors.

INTRODUCCIÓN

El búfalo de agua (Bubalus bubalis) posee resistencia a
un número considerable de enfermedades y habilidad para so-
brevivir en climas con alta humedad, elevada temperatura y
fuentes alimenticias de pobre calidad; sin embargo, debido a
sus hábitos acuáticos, el búfalo puede ser más sensible en
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edades tempranas a las endoparasitosis y por tal motivo, el
manejo sanitario de los bucerros debe ser de gran importancia
para el desarrollo de la cría en general. Actualmente, las infec-
ciones parasitarias son responsables de una elevada morbili-
dad y mortalidad superiores a las de cualquier otra clase de
microorganismos infecciosos; se calcula que aproximadamen-
te el 30% de la población mundial de rumiantes sufre infeccio-
nes parasitarias [1]. Cabe destacar que las enfermedades pa-
rasitarias se encuentran entre las causas más frecuentes que
ocasionan ineficiencia biológica y económica en los sistemas
pecuarios, tales problemas disminuyen sutil o apreciablemente
la producción de los animales, lo que tiene como consecuen-
cia baja rentabilidad al productor [2, 13]. Una característica
fundamental de la mayor parte de estas infecciones es su cro-
nicidad y entre las principales razones resalta, la debilidad en
la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, principalmente en
animales jóvenes, así como la capacidad de los parásitos para
eludir o resistir las respuestas inmunitarias del hospedador [3].
Dentro de estas enfermedades la coccidiosis causada por Ei-

meria spp. es considerada la segunda parasitosis de mayor
prevalencia en búfalos y la causa de alta mortalidad en anima-
les jóvenes [5].

En la explotación de búfalos se han descrito varias espe-
cies de Eimeria, algunas de ellas se consideran específicas de
esta especie, mientras que otras, pueden encontrarse también
en bovinos (Bos taurus, B. indicus) y otros rumiantes. En la ac-
tualidad son citadas alrededor de trece especies de Eimeria

que infectan a búfalos, incluyéndose E. bovis, E. zuernii, E. ba-

reillyi, E. cylíndrica, E. ellipsoidalis, E subspherica, E. cana-

densis, E. auburnensis, E. ankarensis, E. azerbaidschanica, E.

gokaki, E. ovoidalis y E. thianethi [5, 14, 15, 18].

Sin embargo, la sola presencia de especies de Eimeria

no implica necesariamente la aparición de síntomas clínicos, lo
que parece indicar que otros factores, como lo es la edad, pre-
disposición genética, inmunidad innata o adaptativa, nivel de
estrés, el sistema de explotación o las condiciones ambienta-
les, pueden actuar de manera decisiva sobre la prevalencia e
intensidad de las parasitosis por coccidias en los animales
[10]. Diferentes autores han registrado que la edad es un fac-
tor determinante en la presentación de la enfermedad, obser-
vándose las mayores prevalencias y abundancias en animales
menores a los seis meses de edad [5, 14, 15, 18]. Ta-
masaukas y Roa [17] reportan este tipo de parasitosis en Ve-
nezuela, en ganado bovino; de igual modo, Colmenares [7] re-
portó alta prevalencia de Eimeria spp. en búfalos con una aso-
ciación negativa significativa con la edad de los animales, ob-
servándose los mayores valores en animales menores a un
mes de vida.

Por lo anterior se desarrolló una investigación, con la fi-
nalidad de determinar la prevalencia de Eimeria spp., en búfa-
los de agua del municipio Colón en el estado Zulia, Venezuela.
Además de identificar las especies presentes, determinar el
grado de excreción de ooquistes y los factores de riesgo que
pudieran incidir sobre la presencia de la enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de estudio. Comprende el municipio Colón, ubica-
do al suroeste del estado Zulia, Venezuela. Presenta un área
de 3.470 km2, con una ubicación geográfica y astronómica de
09°14’ LN 71°41’ LO / 08°31’ LN 72°10’ LO. Está conformada
por una zona de vida predominantemente de bosque húmedo
tropical, donde las precipitaciones promedian los 1400
mm/anuales. La temperatura media anual se encuentra entre
los 28° y 29°C [8].

Población. Los animales muestreados para este estudio
fueron búfalos mestizos de cruces entre las razas Mediterránea
y Murrah. Las fincas donde se llevó a cabo, poseen un sistema
de producción semi-intensivo, donde los animales pastoreaban
en pastizales naturales e introducidos. La población global del
Municipio consta de 1.762 búfalos, distribuidos en cinco explo-
taciones pecuarias, de las cuales se seleccionaron de manera
aleatoria cuatro grupos etarios. Grupo I: Cero a tres meses de
edad; Grupo II: Tres a 12 meses; Grupo III: Uno a dos años de
edad y grupo IV: Mayores de dos años. Igualmente se muestran
los porcentajes que representa cada finca en función de la po-
blación total. Es importante mencionar que cuatro de las cinco
fincas muestreadas poseían sistemas de producción de leche
(A, B, C y D) y una (E) sólo de cría y levante.

Tamaño de la Muestra. Para este estudio se aplicó la
técnica del muestreo aleatorio estratificado y para determinar
el tamaño de la muestra, se utilizó un nivel de confianza de
95% y un error de muestreo de 5%.

Técnicas e instrumentos de recolección de información.
La información primaria de esta investigación surgió de los
productores de búfalos, para lo cual fueron diligenciadas a
cada finca una encuesta.

Técnicas de recolección y procesamiento de las mues-
tras de heces. Las heces fueron colectadas de forma directa
del recto de los animales seleccionados aleatoriamente en
cada finca, e inmediatamente se trasladaron en refrigeración al
laboratorio del grupo de investigación en producción animal,
Universidad Experimental Sur del Lago, para su respectivo
procesamiento. Las técnicas coprológicas realizadas para de-
terminar la prevalencia de Eimeria spp. fueron de flotación [6]
y para la cuantificación la técnica de McMaster [6].

Identificación morfológica. La identificación se basó en
las características definidas por Bowman y col. [6], a través de
la determinación del tamaño con objetivo micrométrico; la for-
ma, con amplias diferencias entre las especies de Eimeria y la
ubicación de estructuras como la capsula polar.

Procesamiento de la información y técnicas de análisis
estadísticos. Para el procesamiento estadístico descriptivo se
utilizó la distribución de frecuencias, porcentajes y tabulación
por elementos [19]. Igualmente, se utilizó el análisis de la va-
rianza para la cuantificación del grado de excreción de ooquis-
tes. Se utilizó el análisis de regresión logística a través del pro-
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cedimiento de máxima verosimilitud para la determinación de
los factores que representan riesgo en la presencia de Eimeria

spp. El término de prevalencia se definió de acuerdo a Margo-
lis y col. [12]. La Prevalencia se calculó como el número de
animales positivos dentro de una población examinada y el
grado de excreción de ooquistes como la media aritmética de
los ooquistes por gramo de heces (OPG). Los datos de preva-
lencia y grado de excreción de ooquistes obtenidos se analiza-
ron con pruebas estadísticas no paramétricas (Ji-cuadrado de
Kruskall-Wallys) del SPSS [16], aplicando un � de 0,05. Ade-
más, se tomó la razón de disparidad (Odds Ratio) como indi-
cador del grado de prevalencia según los factores indepen-
dientes. Se consideró como significativo el valor de la probabi-
lidad de P<0,05 [9].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través de la observación mi-
croscópica para la identificación morfológica de las especies
de Eimeria spp., detectadas en este estudio se muestran en la
TABLA I. Se puede observar que el mayor porcentaje de apari-
ción en todas las fincas fue para la especie E. bovis, seguida
de E. alabamensis, E. zuernii, E. subspherica y E. ellipsoidalis,
respectivamente. Además, el mayor porcentaje de E. bovis, lo
obtuvo la finca E (70%), constituida exclusivamente por anima-
les entre uno a dos años en un sistema de levante y engorde.
En referencia a E. alabamensis, el mayor porcentaje lo obtuvo
la finca A (37%), existiendo niveles promedios aproximados
entre las fincas B (26%), C (21%) y D (28%); siendo el valor

más bajo el de la finca E (10%). Para el caso de E. zuernii, el
mayor valor lo obtuvo la finca C (23%), y el más bajo la finca A
(11%). Las demás especies tuvieron valores bajos y variables
entre ellas.

En el TABLA II, se muestran los resultados obtenidos de
las especies de Eimeria spp., por grupo etario. Se puede obser-
var que los valores porcentuales más altos son para E. bovis,
siendo el mayor valor para el grupo etario 3 (79%), constituido
por animales entre uno y dos años; no obstante, el grupo etario
1, correspondiente a los bucerros menores de tres meses exhi-
ben de manera general al igual que el grupo etario 2 correspon-
diente a los animales entre tres meses y un año, con los mayo-
res porcentajes de aparición en todas las especies de Eimeria.

Los resultados que sobre la presencia de Eimeria spp. en
512 búfalos se obtuvieron en este estudio, determinaron a cinco
especies principales en las cinco fincas muestreadas; E. bovis,

E. alabamensis, E. zuernii, E. subspherica y E. ellipsoidalis.

Estudios realizados por diversos autores sobre Eimeria

spp. en búfalos han mostrado que, las especies que parasitan
bovinos, afectan también a los búfalos, lo que concuerda con
lo reportado por Vitanov y Halacheva [18] y Waruiru y col. [20],
quienes informaron la presentación de las mismas especies
del presente estudio. En América, Bastianetto y col. [5], y No-
ronha y col. [15] observaron estas especies en Brasil, y en Ve-
nezuela en ganado bovino. Tamasaukas y Roa [17] las repor-
taron en los estados Guárico y Portuguesa. Esta situación
puede deberse al hecho de que este Municipio está caracteri-
zado como zona ganadera con altas prevalencias de Eimeria
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TABLA I

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE EIMERIA SEGÚN LA FINCA EVALUADA

Especie

E. bovis

(%)

E. alabamensis

(%)

E. zuernii

(%)

E. subspherica

(%)

E. ellipsoidalis

(%)

Finca

A 40 37 11 8 4

B 31 26 21 19 3

C 24 21 23 11 11

D 40 28 16 5 21

E 70 10 12 4 4

TABLA II

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE EIMERIA SEGÚN GRUPO ETARIO

Especie

E. bovis

(%)

E. alabamensis

(%)

E. zuernii

(%)

E. subspherica

(%)

E. ellipsoidalis

(%)

Edad

1 50 19 18 8 5

2 38 24 15 14 12

3 79 8 6 4 3

4 33 10 14 11 29



spp., en animales bovinos y dada la gran cantidad de caracte-
rísticas similares que comparten ambas especies desde el
punto de vista anatomo-fisiológico así como ambientales, ha
ocurrido adaptabilidad en búfalos de agua de Eimeria spp. ori-
ginarias de la especie bovina [14].

Los resultados obtenidos mediante los análisis parasito-
lógicos de laboratorio por flotación en 512 búfalos del munici-
pio Colón mostraron que, los mayores valores porcentuales de
animales positivos corresponden a la finca E, con 78% y que
los tres primeros grupos etarios, exhiben los mayores valores
porcentuales con promedios aproximados, siendo el mayor va-
lor, el del grupo etario 3 con 83%, seguido de 81% correspon-
diente al grupo etario 1 y 71% para el grupo etario 2.

En la TABLA III, se muestran los resultados obtenidos
de la aplicación del análisis de Ji cuadrado, donde se obtuvo
una prevalencia general de Eimeria spp. de 60,74% con aso-
ciación altamente significativa (P<0,0001) en relación a la va-
riable finca. Así mismo, se puede observar la muestra pobla-
cional por cada finca, los animales positivos de esa muestra y
la prevalencia de cada una de las fincas, determinándose que
la mayor prevalencia la obtuvo la finca D con 39,87%, corres-
pondiente a la mayor población muestreada (209 animales).

De igual forma, en la TABLA IV se muestran los resulta-
dos de la prevalencia por grupo etario, destacándose el mayor
valor (37,62%) de prevalencia para el grupo etario 3, constituido
por la mayor población muestreada (116 animales). Los grupos
etarios 1 y 2, obtuvieron igual prevalencia (24,76%) y el valor
más bajo fue para el cuarto grupo etario, con 12,86%. Con una
prevalencia general del 60,74% de Eimeria spp. se determina
que esta infección está presente en las fincas del municipio Co-
lón permanentemente y en toda su geografía, en la que se ubi-
can explotaciones ganaderas y bufalinas, por lo que las medi-
das sanitarias y de prevención tienen que estar dirigidas a me-
jores controles sobre el manejo animal y ambiental.

Se obtuvo en este estudio las prevalencias de las dife-
rentes especies de Eimeria spp., para las cinco fincas estudia-
das; así, con la aplicación del análisis estadístico se determinó
que E. bovis fue la especie con mayor prevalencia en todas las
fincas, en relación a las demás especies encontradas y que la
mayor prevalencia la obtuvo la finca E con un 70%. Esto pue-
de deberse a que esta finca posee una población caracteriza-
da exclusivamente por animales de uno a dos años de edad
en un sistema de levante y engorde. La prevalencia fue segui-
da de E. alabamensis con el mayor valor 37% para la finca A;
E. zuernii con 23% para la finca C; E. subspherica con 19%
para la finca B y E. ellipsoidalis con 21% para la finca D. Los
resultados generales por finca dieron el mayor valor de preva-
lencia 92,38% para la finca E, caracterizada por tener la condi-
ción de animales para levante y engorde, donde las condicio-
nes de manejo, alimentación y densidad poblacional podrían
tener un rol importante en la diseminación de Eimeria spp.; fue
seguida por un 59,33% para la finca D, constituida por la finca
con mayor densidad poblacional, 209 animales muestreados;

un 51,67% para la finca B, un 43,21% para la finca C y un
42,11% para la finca A, caracterizadas estas tres últimas por
tener sistemas de producción de leche.

De igual forma, la prevalencia de las diferentes especies
para los grupos etarios establecidos en este estudio, y cuyos re-
sultados demuestran en concordancia con las prevalencias de
las fincas, que E. bovis fue la más prevalente para los cuatro
grupos etarios. En este sentido, E. bovis obtuvo su mayor pre-
valencia (79%) en el grupo 3, seguido de un 50% para el grupo
1, 38% para el grupo 2 y un 33% para el grupo 4. También se
pudo establecer que E. alabamensis se ubica en el segundo or-
den de prevalencia, E. zuernii en el tercero, E. subspherica en
el cuarto y E. ellipsoidalis en el quinto de manera general.

Las prevalencias promedio obtenidas para los diferentes
grupos etarios indica que, la mayor la obtuvo el grupo 3
(87,31%) seguido del 1 (81,05%), el grupo 2 (70,64%) y el gru-
po 4 (22,99%). Estos resultados permiten inferir que el manejo
de bucerros y bucerras hasta dos años de edad, correspon-
dientes a los tres primeros grupos etarios es aproximadamente
similar para todas las fincas, aunque se encuentren distantes
el ambiente no varía considerablemente. Bastianetto y col. [5]
en búfalos de Brasil, obtuvieron prevalencias de 80% para E.

bovis, 10% para E. subspherica y 3% para E. zuernii, demos-
trándose en este estudio que la mayor prevalencia fue para E.

bovis, lo que concuerda con lo obtenido en ese estudio, ade-
más que la infección es producida por especies específicas
para los bovinos. De igual forma, Nalbantoglu y col. [14] obtu-
vieron resultados en búfalos de Turquía, donde las especies
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TABLA III

PREVALENCIA DE EIMERIA SPP. EN BÚFALOS
POR FINCA EVALUADA

Finca N
(+)

Prev.
%

A 57 24 42,11

B 60 31 51,67

C 81 35 43,21

D 209 124 59,33

E 105 97 92,38

Total 512 311 60,74

P<0,0001

TABLA IV

PREVALENCIA DE EIMERIA SPP., POR GRUPO ETARIO

Grupo Etario N (+) Prev (%)

1 95 77 81,05

2 109 77 70,64

3 134 117 87,31

4 174 40 22,99

Total 512 311 60,74

P < 0,0001; �
2 = 164,5930.



encontradas fueron las mismas que infectan bovinos y solo
dos específicas de búfalos. Vitanov y Halacheva [18] obtuvie-
ron resultados en búfalos de agua en Bulgaria, con las mayo-
res prevalencias en animales de tres meses de edad con
73,4% y hasta seis meses con 72,3%, siendo las especies
más prevalentes: E. auburnensis (15,72%), E. bovis (15,21%),
E. zuernii (14,04%), lo que representa diferencias poco signifi-
cativas con los resultados de este estudio, tomando en consi-
deración las diferencias existentes sobre las condiciones am-
bientales entre ambas regiones. Colmenares [7] obtuvo preva-
lencias promedio de 67,4% en bucerros menores a un año de
vida en el estado Trujillo, lo que concuerda con los resultados
obtenidos en el presente estudio. Lo anterior pudiera estar
dado por las condiciones agroecológicas y medidas de manejo
similares entre ambos estudios.

Los resultados del análisis de la varianza no paramétri-
ca, detectaron diferencias significativas entre el grado de ex-
creción de ooquistes y las fincas bufalinas del municipio Colón,
según se muestra en la TABLA V. Aquí se pudo observar que
la finca B fue altamente significativa (P<0,0001) con el mayor
promedio de excreción con 25.426,83 OPG. Por otra parte, se
observa que la finca E, constituida por animales entre uno y
dos años de edad presenta el valor más bajo de excreción con
92,00 OPG (P>0,05).

En la TABLA VI, se muestran los resultados del grado de
excreción de ooquistes en relación con los grupos etarios.
Aquí se puede observar que fue significativa (P<0,0001), para
el grupo 1, mostrando un valor de 23.157,74 OPG. Así mismo,
este análisis confirma que en el caso del grupo 4, no existe
significancia estadística (P>0,05) al mostrar el menor valor con
35,34 OPG.

Los resultados señalaron que el mayor grado de excre-
ción de ooquistes en animales positivos entre las fincas fue de
1.525.610 OPG, observándose diferencias solo con la finca B
(P<0,001) con un valor de 25.426,83 OPG. Las demás fincas
no obtuvieron diferencias significativas entre ellas. Estos valo-
res permiten inferir que esta finca está afectada por una alta
excreción de oocistos en heces, tanto de animales jóvenes
como adultos. Además, esta finca está constituida por un sis-
tema exclusivo de ordeño para una población de búfalas y bu-
cerros, donde estos últimos no eran mayores del año de edad,
por lo que es posible la existencia de problemas de manejo en
instalaciones, así como de otros factores de manejo ambiental
(alimenticio y de potreros) [10].

También es posible que el alto grado de excreción no re-
presente necesariamente que los animales padezcan la infec-
ción por Eimeria spp., o que se hallan encontrado en una fase
prepatente de la infección al momento de realizar la toma de la
muestra. Sin embargo, es importante observar que el 51,67%
de los animales en la finca B son positivos y que la infección
posiblemente se encuentre en sus fases iniciales, pero la po-
blación sensible no sea precisamente la que excrete el patóge-
no. Contrario sucede en la finca E, que con la mayor cantidad

de animales positivos, obtuvo el menor valor de excreción, lo
que permite inferir que estos animales tienen desarrolladas
sus defensas inmunológicas y no presenten la enfermedad, lo
que los convierte en portadores sanos de Eimeria spp., disemi-
nándola en el ambiente [2].

Por otra parte, se analizó el grado de excreción de oo-
quistes de Eimeria spp., en los diferentes grupos etarios por
medio del análisis de la varianza y se obtuvo como resultado
un valor medio de 7.010 OPG, para el grupo 1. En este caso
se puede inferir que Eimeria spp., se encuentra afectando a
esta población caracterizada por su baja respuesta inmunitaria
innata y adaptativa, característica de rumiantes jóvenes, su-
mado al hecho de que estos animales se encuentran en con-
junto con otros de mayor edad y en las fincas se apreciaba ha-
cinamiento y alta humedad ambiental, lo que favorece la trans-
misión de esta enfermedad [4,5]. Estos valores permiten deter-
minar que el grado de asociación es superior en este grupo
etario en relación a los demás. Esta condición es planteada
por Huerta y col. [11], donde afirman que, la mayor prevalencia
es en animales jóvenes menores a 18 meses, también corro-
borada por otros autores [6,7], al afirmar que todos los terne-
ros padecen infección con una o más especies de Eimeria

spp., durante su primer año de vida y donde los animales adul-
tos no son afectados. En este sentido, el grado de asociación
obtenido, indica una probabilidad de 174 veces de este grupo

195

______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 3, 191 - 197, 2013

TABLA V

VALORES DE EXCRECIÓN DE OOQUISTES (OPG)
POR FINCA EVALUADA

OPG*

FINCA N° +(%) X

A 57 24 (42,11) 122,9824 b

B 60 31 (51,67) 25.426,8333 a

C 81 35 (43,21) 678,7654 b

D 209 124 (59,33) 3.171,5311 b

E 105 97 (92,38) 92,00 b

Total 512 311 (60,74) 4414,277

*opg: ooquistes por gramo; a Medias con la misma letra no presentan
diferencias significativas. P<0,0001.

TABLA VI

VALORES DE EXCRECIÓN DE OOQUISTES (OPG)
POR GRUPO ETARIO

Edad N° +(%) X OPG

1 95 77 (81,05) 23.157,74 b

2 109 77 (70,64) 364,7706 a

3 134 117 (87,31) 106,0820 b

4 174 40 (22,99) 35,3448 b

Total 512 311 (60,74) 4.414,277

P<0,0001; �
2 Kruskal-Wallis = 174,3341; *opg: ooquistes por gramo.

a Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas.



etario, de padecer la infección por Eimeria spp. Por otra parte,
es necesario mencionar, que este grupo etario se caracteriza
por no tener un sistema inmunitario desarrollado contra la ex-
posición de Eimeria spp., dada su corta edad, ó existen prácti-
cas de manejo sanitario deficientes que permiten un mayor
grado de transmisión del agente etiológico [10].

Para estimar los factores de riesgo que pudieran incidir
de alguna manera en la prevalencia de Eimeria spp., en las
fincas del municipio Colón del estado Zulia, se determinó la
asociación de cada una de las variables independientes esta-
blecidas en el instrumento de recolección de la información de
las fincas muestreadas. Para llevar a cabo lo anterior, se con-
sideró el modelo de regresión logística como un modelo expli-
cativo cuyo interés fue indagar la asociación de los factores de
riesgo con la prevalencia de Eimeria spp., como variable de-
pendiente. De los 54 factores (variables reales y Dummy) con-
siderados en este estudio de prevalencia de Eimeria spp., el
análisis de regresión logística determinó que cuatro de esas
variables tenían alta significancia de asociación, las correspon-
dientes a los grupos etarios 1, 2 y 3, así como al sistema de
producción levante y engorde en 135 veces. Adicionalmente,
el mayor valor de odds ratio, lo obtuvo la variable grupo etario
1, lo que indica que esta variable tiene la mayor probabilidad
de ocurrencia para la prevalencia de Eimeria spp. Lo anterior
indica, que los animales jóvenes presentan mayor riesgo de in-
fección, lo cual ha sido descrito por varios autores, quienes
atribuyen dicha asociación a la mayor sensibilidad de estos
grupos al parásito, por presentar una baja respuesta inmunita-
ria innata y adaptativa [10], además de que los animales jóve-
nes, habitualmente se encuentran en condiciones de hacina-
miento, mala higiene, estrés, acompañados de animales adul-
tos o de edades mayores [4, 5, 7, 15], los cuales pueden servir
como reservorios a los animales jóvenes [2].

CONCLUSIONES

Referente a la presencia e identificación de Eimeria spp.,
en búfalos en fincas del municipio Colón del estado Zulia, fueron
encontradas cinco especies: E. bovis, E. alabamensis, E. zuernii,

E. subspherica y E. ellipsoidalis. De estas especies, E. bovis tuvo
mayor frecuencia porcentual, tanto por finca como por grupo eta-
rio. La prevalencia general fue alta para el Municipio y se asocia
a los factores: grupos etareos y sistemas de producción de le-
vante y engorde. Los búfalos del municipio Colón son afectados
con alta prevalencia, por especies de Eimeria originarias de bovi-
nos y no fueron observadas especies propias de búfalos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ABBAS, A.; LICHTMAN, A.; POBER, J. Inmunidad frente
a los microogganismos. Inmunología Celular y Molecu-
lar. Editorial McGraw-Hill Interamericana; España. 5a
Ed. Pp 357-369. 2003.

[2] ANGULO-CUBILLÁN, F.; RAMÍREZ, R.; MUÑOZ, J.;
MOLERO, M.; ESCALONA, F.; GARCÍA, L. Prevalencia
y carga parasitaria mensual de Fasciola hepatica en bú-
falas (Bubalus bubalis) en el municipio Mara del estado
Zulia. Rev. Científ. FCV-LUZ. XI (3): 194-198. 2001.

[3] ANGULO-CUBILLÁN, F.; GARCÍA-COIRADAS, L.; CU-
QUERELLA, M.; DE LA FUENTE, C.; ALUNDA, J.M.
Haemonchus contortus – Sheep Relationship: A Review.
Rev. Científ. FCV-LUZ. XVII (6): 577-587. 2007.

[4] BARBOSA, M.A.; BLASI, A.C.; RODRIGUES, M.; COR-
REA, F. Natural parasitism of buffalo cows in Botucatu,
SP, Brazil- III. Dynamics of gastrointestinal parasitism in
cows and calves. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 87: 37-41.
1992.

[5] BASTIANETTO, E.; FILHO, E.; LANA, A.; CUNHA, A.;
TEIXEIRA, L.; BELLO, A.; LEITE, R. Epidemiology of
Eimeria spp. infection in buffaloes (Bubalus bubalis) bred
in Minas Gerais, Brazil. J. Anim. Sci. 6 (2): 911-914.
2007.

[6] BOWMAN, D.; LYNN, R.; EBERHAR, M. Diagnóstico pa-
rasitológico. Parasitología para Veterinarios. Editorial
Elseiver, 8a Ed. Pp 301-373. 2004.

[7] COLMENARES, Y. Excreción de ooquistes de Cryptos-

poridium spp. y Eimeria spp. en búfalos de dos explota-
ciones del occidente del país. Mund. Pec. V: 64-93.
2009.

[8] FUENMAYOR, W. Síntesis Socio Histórico Cultural y
Geográfica. Atlas del Estado Zulia. Edición especial. 5ta

Ed. Maracaibo. Venezuela. Editado por Splanos C. A.
181 pp. 2005.

[9] GAMEROFF, M.J. Using the Proportional Odds Model
for Health-Related Outcomes: Why, When and How with
Various SAS® Procedures. SAS Conference Proceed-
ings: SAS Users Group International. Philadelphia 30
April 10-13, Pennsylvania, USA. Statistics and Data
Analysis. 205 pp. 2005.

[10] HAYAT, C.S.; RUKNUDIN, A.; HAYAT, B.; AKHTAR, M.
Prevalence of coccidiosis in cattle and buffaloes with em-
phasis on age, breed, sex, season and management.
Pak. Vet. J. 14: 214-217. 1994.

[11] HUERTA, N.; PASCAL, E.; FLORES, G.; CARRAS-
QUEL, J. Parasitosis gastrointestinal en bovinos criollo li-
monero y sus cruces con pardo suizo en el sur del lago
de Maracaibo. Vet. Trop. 3: 54-77. 1978.

[12] MARGOLIS, L.; ESCH, G.; COLMES, J.; KURIS, A.;
SCHAD, G. The use of ecological terms in parasitology.
(Report of an Ad Hoc Committee of the American Soci-
aty of Parasitologists). J. Parasitol. 68(1):133. 1982.

[13] MONTIEL, N.; SIMOES, D.; ANGULO, F.; ROJAS, N.;
CHIRINOS, N.; CHIRINOS, A. Prevalencia de Fasciola

196

Coccidiosis en Búfalos / Ramírez, A. y col. ____________________________________________________________________________



hepatica en búfalos y su control a través de la aplicación
de albendazoles. Rev. Científ. FCV-LUZ. XI (1): 5-11.
2001.

[14] NALBANTOGLU, S.; SARI, B.; CICEK, H.; KARAER, Z.
Prevalence of Coccidian Species in the water Buffalo
(Bubalus bubalis) in the Province of Afyon, Turkey. Rev.
Acta Vet. 77: 116. 2007.

[15] NORONHA, A.; STARKE-BUZETTI, W.; DUSZYNSKI, D.
Eimeria spp. in Brazilian water Buffalo. J. Parasitol. 95
(1): 231-234. 2009.

[16] SPSS PARA WINDOWS. Version 9.0 Chicago SPSS
Inc. Headquarters, Chicago, Illinois. 2005.

[17] TAMASAUKAS, R.; ROA, N. Diagnóstico epidemiológico
agroecológico de la coccidiosis bovina en fincas del

Oriente del estado Guárico, Venezuela. Rev. Científ.
FCV-LUZ. VIII (4): 354-365. 1998.

[18] VITANOV, I.; HALACHEVA, M. Coccidia (Eucoccidia;
Eimeriidae) of buffaloes in Bulgaria. Rev. Acta Zool.
Bulgárica. 55 (2): 66. 2003.

[19] VISAUTA, V.B. Análisis Estadístico con SPSS para
Windows. Volumen I. Estadística Básica. McGraw-Hill
Interamericana. México D. F. México. 2º Ed. 332 pp.
2005.

[20] WARUIRU, R.M.; KYVSGAARD, N.C.; THAMSBORG,
S.M.; NANSEN, P.; BOGH, H.; MUNYUA, W.Y.;
GATHUMA, J. The Prevalence and Intensity of Helminth
and Coccidial Infections in Dairy Cattle in Central Kenya.
J. Indian Vet. Res. Comm. 24 (1): 39-53. 2000.

197

______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 3, 191 - 197, 2013


	New Table of Contents
	COCCIDIOSIS (Eimeria spp.) EN BÚFALOS (Bubalus bubalis)
DEL MUNICIPIO COLÓN, EDO. ZULIA, VENEZUELA
	Coccidiosis (Eimeria spp.) in Buffaloes (Bubalus bubalis) from Colón Municipality,
Zulia State, Venezuela
	Adelso Ramírez 1,2, Roselyn Valbuena 1, Kelly Ochoa 1, David Uzcátegui 3, Marcelo Gil 1, Everts Chacín 1,
David Simoes 1, Roger Ramírez 1 y Francisco Angulo Cubillán 1*	191


	MALFORMACIÓN CONGÉNITA OCCIPITO-ATLANTO-AXIAL
EN UN TERNERO. REPORTE DE UN CASO
	Axial-Atlanto-Occipital Congenital Malformation in a Calf. A Case Report
	Margelys Karina Urdaneta1 (+), Eli Ramón. Rubio 2, Alfredo Javier Sánchez 2, Disney Pino Ramírez 2,
Manuel Salvador Alvarado 3, Cruz María Arraga de Alvarado 4* y Vicente Vilá Valls 5	198


	VIABILIDAD DE SEMEN PORCINO REFRIGERADO
CON DILUYENTE MRA®. NOTA TÉCNICA
	Viability of Porcine Semen Preserved With MRA® Diluent. Thecnical Note
	Clara Rugeles-Pinto 1*, Ramiro Caicedo-Toro 2, Carlos Almentero-Suárez 1, Juan Linares-Arias 3 y Oscar Vergara-Garay 1	206


	ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA TÉCNICA
 DE SISTEMAS GANADEROS DE DOBLE PROPÓSITO EN LAS ZONAS AGROECONÓMICAS DE LOS MUNICIPIOS ZULIANOS
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO, VENEZUELA
	Technical Efficiency Comparative Study of Dual-Purpose Cattle Systems by Agro-Economic Zones of Zulia´s Municipalities at the Basin of Maracaibo´s Lake, Venezuela
	Fátima Urdaneta 1, Rafaela Dios-Palomares 2 y Juan Antonio Cañas 3 	211


	RELACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA DE LA UBRE Y LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN BÚFALAS
	Relationship Between Udder Morphology, Production and Composition of Buffalo Milk
	Yosbanis Espinosa-Núñez 1, José Capdevila-Valera 2, Pastor Ponce-Ceballos 2, Mario Riera-Nieves 3 y Luis Nieves-Crespo 3	220


	EFECTO DEL ACEITE DE PESCADO SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE LA GRASA DE COBERTURA EN BÚFALOS (Bubalus bubalis) *
	Effect of Fish Oil on the Concentration of Fatty Acids from Fat Layer
of Buffaloes (Bubalus bubalis) *
	Jose Feliciano Cedres 1**, Exequiel María Patiño 1, María Alicia Judis2, Marcial Sánchez Negrette 1,
Ana María Romero 2, Mirtha Marina Doval 2, Gladys Isabel Rebak 1 y Gustavo Angel Crudeli 1	226


	EFECTO DE LA PEFORELINA SOBRE LA EXPRESIÓN DEL ESTRO, FERTILIDAD Y TAMAÑO DE CAMADA DE CERDAS PRIMÍPARAS
	Effect of the Peforelin on Oestrous, Fertility and Litter Size of Primiparous Sows
	José Candelario Segura-Correa, Joaquín Fernández-Vera y Alejandro Alzina-López	232


	DIVERSIDAD GENÉTICA EN LA CABRA CRIOLLA VENEZOLANA MEDIANTE ANÁLISIS CON MICROSATELITES
	Genetic Diversity In Venezuelan Creole Goat Through Microsatellite Analysis
	José Aranguren-Méndez 1, María Portillo Ríos 1, Xomaira Rincón 1, Amparo Martínez 2, Luis Dickson 3 y Ramón D™Aubeterre 3	238


	EVALUACIÓN DE DOS PRESENTACIONES DE ENVASADO
AL VACÍO DE VÍSCERAS DE OVINO EN MÉXICO DURANTE
SU REFRIGERACIÓN
	Evaluation of Two Presentations of Packaged Sheep Viscera in Mexico During Refrigeration
	Katia Angélica Figueroa Rodríguez 1, Francisco Hernández Rosas 1*, Miguel Álvarez Olguín 2,
Benjamín Figueroa Sandoval 2 y Oscar Miguel Carrillo Hidalgo 2	245


	IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
EN AVES SILVESTRES EN CAUTIVERIO
	Identification of Gastrointestinal Parasites in Wild Birds in Captivity 
	Diego José García Corredor *, Oscar Javier Sánchez Parada, Martín Orlando Pulido Medellín y Roy José Andrade Becerra	254




