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RESUMEN  

La población de ganado ovino está afectada por enfermedades parasitarias, por lo cual el 

objetivo del trabajo de investigación fue Caracterizar morfológicamente a las Eimerias, 

presentes en la localidad de Jasana Capallino del distrito de Taraco y Centro poblado 

Carata del distrito de Coata, se recolectaron un total de 80 muestras de heces, distribuidas 

en 40 muestras de cada localidad, que fueron procesadas en el laboratorio de parasitología 

veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA-Puno, se utilizó 

dicromato de potasio para el proceso de esporulación y las valoraciones morfométricas 

se realizaron con el microscopio ECLIPSE NIKON E400. Para identificar patrones de 

similitud entre las distintas especies, se utilizó un análisis de conglomerados con el 

método de Ward, Clúster mediante dendogramas de asociación morfométrico utilizando 

el software IBM® SPSS Statistics 18.0.4, de las muestras procesadas se obtuvieron 1065 

ooquistes, de los cuales en la localidad de Jasana Capallino se identificaron a la Eimeria 

weybridgensis (25.38 μm ± 3.93, 19.55 μm ± 2.10), en un 76.8%; Eimeria crandallis 

(20.79 μm ± 1.97, 19.67 μm ± 1.75), en un 11.7%; Eimeria ovina (32.34 μm ± 0.99, 24.96 

μm ± 1.92), en un  6.7% y Eimeria parva (20.96 μm ± 1.10, 21.13 μm ± 1.23, con 4.9% 

de presencia. En  el centro poblado Carata se identificaron la Eimeria weybridgensis 

(21.41 μm ± 2.37, 16.63 μm ± 1.96), en un 15,1%; Eimeria crandallis (20.67 μm ± 1.56, 

17.99 μm ± 1.23), en un 9% y la Eimeria ovina (26.27 μm ± 2.05, 19.07 μm ± 1.20, con 

el 75% de presencia. Se concluye que en ambas localidades se tiene la presencia de 

Eimerias, con predominancia de las Eimerias weybridgensis y la Eimeria ovina. 

Palabras Clave: Caracterización, Carata, Eimeria, Jasana Capallino, Ovino 
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ABSTRACT 

The sheep population is affected by parasitic diseases, which is why the objective of this 

research was to morphologically characterize the Eimeria species present in the locality 

of Jasana Capallino in the Taraco district and in the town of Carata in the Coata district. 

A total of 80 fecal samples were collected, with 40 samples from each locality, which 

were processed in the veterinary parasitology laboratory of the Faculty of Veterinary 

Medicine and Animal Science at UNA-Puno. Potassium dichromate was used for the 

sporulation process, and morphometric assessments were conducted using the ECLIPSE 

NIKON E400 microscopy. To identify patterns of similarity among the different species, 

a cluster analysis was performed using Ward’s method, with clustering via morphometric 

association dendrograms using IBM® SPSS Statistics 18.0.4 software. From the 

processed samples, 1,065 oocysts were obtained. In the locality of Jasana Capallino, 

Eimeria weybridgensis (25.38 μm ± 3.93, 19.55 μm ± 2.10) was identified in 76.8% of 

the cases; Eimeria crandallis (20.79 μm ± 1.97, 19.67 μm ± 1.75) in 11.7%; Eimeria 

ovina (32.34 μm ± 0.99, 24.96 μm ± 1.92) in 6.7%, and Eimeria parva (20.96 μm ± 1.10, 

21.13 μm ± 1.23) with a 4.9% presence. In the town of Carata, Eimeria weybridgensis 

(21.41 μm ± 2.37, 16.63 μm ± 1.96) was identified in 15.1% of the cases; Eimeria 

crandallis (20.67 μm ± 1.56, 17.99 μm ± 1.23) in 9%, and Eimeria ovina (26.27 μm ± 

2.05, 19.07 μm ± 1.20) in 75% of the cases. It is concluded that both localities show the 

presence of Eimeria species, with a predominance of Eimeria weybridgensis and Eimeria 

ovina. 

Keywords: Characterization, Carata, Eimeria, Jasana Capallino, Sheep
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La producción de ganado ovino en todo el país es crucial para el bienestar 

económico de las comunidades rurales, especialmente en la región andina del Perú, que 

se encuentra entre los 3000 y 4200 metros de altitud, donde esta especie ha logrado 

mantenerse gracias a su capacidad de adaptación, especialmente en crianzas que incluyen 

vacunos y camélidos a altitudes superiores a los 4000 metros. Además, el ganado ovino 

tiene un impacto positivo en la agricultura, ya que aprovecha los desechos de la cosecha 

como fuente de energía, proteína y fibra, así mismo proporciona estiércol, que sirve como 

abono orgánico, contribuyendo de esta manera la sostenibilidad de las prácticas agrícolas 

en la región (Ramirez et al., 2015). 

La región de Puno alberga aproximadamente cuatro millones de ovejas de diversas 

razas, como Merinos, Corriedale y Hanshire Down, que son especialmente valoradas por 

su capacidad para producir tanto lana como carne, lo que ofrece a los criadores una fuente 

diversificada de ingresos. Las condiciones climáticas de la región alta de Puno, 

caracterizadas por temperaturas muy frías, son ideales para la cría de estas razas, que se 

adaptan bien a estos entornos (MIDAGRI, 2023). 

Las enfermedades parasitarias son un problema de salud pública en países en 

desarrollo a nivel mundial, en la crianza de ovinos el parasitismo gastrointestinal provoca 

enfermedades el cual genera pérdidas en la producción además de causar la muerte del 

animal, lo que conlleva a altas pérdidas económicas (Salgado y Moreno 2017), entre estas 

enfermedades de importancia en la parasitología veterinaria se encuentra la coccidiosis 

que es causada por protozoos (Romero, 2017), en ovinos esta enfermedad tiene una alta 

frecuencia en animales en desarrollo, como consecuencia tenemos la pérdida de peso y 
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retraso en el crecimiento, debilitándolos, generando a que sean susceptibles a infecciones 

secundarias (Gonzales et al., 2011). 

La Eimeriosis  tiene una prevalencia del 80 al 100%, afectando tanto a animales 

pre-destetados, post-destetados y adultos, siendo los dos primeros los más susceptibles a 

desarrollar la enfermedad. En ovinos, generalmente ocurren infecciones mixtas, que 

involucran diversas especies de Eimeria. La forma infectante es el ooquiste esporulado, 

y el contagio se produce de forma pasiva oral al ingerir éstos. Los ooquistes tienen una 

elevada supervivencia en el medio, llegando a sobrevivir hasta varios meses en ambientes 

húmedos y siendo muy resistentes a los tratamientos de desinfección convencionales. 

Soporta bajas temperaturas, pudiendo aguantar temperaturas inferiores a -8 ºC durante 

dos meses. Se destruye por calor y rayos ultravioletas (Fayer, 1980). 

El diagnóstico de la coccidiosis por Eimerias. se realiza tradicionalmente a través 

del método de microscopia, donde se observan las características morfológicas de cada 

ooquiste, y el tiempo de esporulación de los mismos (Trejo, 2018). El análisis coprológico 

mediante flotación permite la identificación microscópica de los ooquistes de las diversas 

especies de Eimeria. Mediante análisis cuantitativo con el método de McMaster 

modificado se puede determinar el número de ooquistes por gramo de heces, aunque su 

relación con la gravedad de la infección depende de la especie. En este sentido, el recuento 

puede ser de cientos de miles de ooquistes por gramo de heces con signos clínicos 

evidentes y por el contrario, la infección puede ser clínicamente leve con recuentos muy 

superiores, lo cual indica la diferencia en la patogenicidad de las distintas especies y la 

necesidad de identificar los ooquistes esporulados de acuerdo con sus características 

morfológicas (Del Cacho, 2013). 
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En Perú, se han reportado la presencia de Eimeriosis en ovinos, sin embargo no 

existen datos en cada región, particularmente estudios sobre esta enfermedad en la región 

de Puno, y especialmente en las zonas ribereñas del lago, son limitados. Es por tal motivo 

que el presente trabajo pretende caracterizar las Eimerias en ovinos de la localidad de 

Jasana Capallino y Centro Poblado Carata, ambas situadas en el departamento de Puno. 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Objetivo general 

- Caracterizar la morfología de la Eimeria spp. en ovinos de localidad de 

Jasana Capallino del distrito de Taraco y Centro poblado Carata del distrito 

de Coata. 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Determinar las especies y la morfología de la Eimeria spp. presentes en la 

localidad de Jasana Capallino. 

- Determinar las especies y la morfología de la Eimeria spp. presentes en el 

Centro Poblado Carata. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Generalidades de los protozoarios 

Los protozoarios son organismos unicelulares eucarióticos con un núcleo 

definido y organelos membranosos, a diferencia de las bacterias, que son 

procariotas y carecen de estos elementos. Mientras que las bacterias tienen su 

ADN en el nucleoide del citoplasma, los protozoarios lo contienen en un núcleo 

delimitado por una envoltura nuclear. Los protozoarios obtienen nutrientes 

mediante fagocitosis y pinocitosis, y eliminan productos metabólicos por difusión. 

Además, algunos tienen vacuolas contráctiles para regular el agua y desechos, 

pueden poseer flagelos o cilios para moverse y capturar sus alimentos (Taylor et 

al 2007). 

2.1.2. Phylum Apicomplexa  

Los protozoarios del phylum Apicomplexa son parásitos intracelulares 

obligados que se encuentran en diversos tejidos y fluidos corporales de los 

animales domésticos. Entre ellos, se incluyen especies de importancia veterinaria, 

como la Eimeria. Estos protozoarios tienen un ciclo de vida complejo, el cual 

puede incluir múltiples fases y varios huéspedes. En su ciclo de vida, por tanto, 

pueden alternar entre formas asexuales y sexuales. Adicionalmente, suelen tener 

una fase esporozoíta que se libera al medio ambiente y es ingerida por el huésped. 

Una vez dentro, se replican en células específicas, como resultado pueden causar 

enfermedades significativas. La fisiología del huésped y las interacciones entre el 
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parásito con el huésped juegan un papel crucial en el ciclo de vida y la 

patogenicidad de estos protozoarios (Beck et al., 2009). El ordenamiento 

taxonómico del phylum Apicomplexa de importancia veterinaria se muestra en la 

Figura 1. 

Los parásitos del phylum Apicomplexa tienen una locomoción interna que 

no se puede apreciar visualmente. Esto se debe a que sus organelos se encuentran 

en el complejo apical, que es una característica que define al phylum y está 

compuesto por anillos precoinoidales, anillo polar, microtúbulos y conoide. Por 

otro lado, en el caso de los microgametos, el movimiento se produce a través de 

flagelos y de ondulaciones en sentido longitudinal (Roberts y Janovy 2000). 

2.1.3. Coccidiosis 

La coccidiosis es una enfermedad parasitaria de importancia mundial, 

provocada por protozoarios de las especies Eimeria o Isospora (Reina et al., 2016), 

también conocidos como coccidias. Además, se describe comúnmente con varios 

nombres, tales como eimeriosis, chorro, diarrea hemorrágica, disentería 

parasitaria, chorro con sangre, diarrea roja, curso negro, diarrea de sangre, aguas 

rojas o chorro prieto (Cuellar, 2014). 

2.1.4. Eimeria 

Las Eimerias son parásitos intracelulares obligados, con un alto grado de 

especificidad; infectan tejidos, órganos y regiones particulares, así como células 

específicas dentro de un tejido (Velasco et al., 1999). Además, son coccidios que 

se caracterizan por tener una forma resistente al final del ciclo de vida, 

denominada ooquistes, y experimentan una multiplicación asexual (Corbalán et 

al., 2023) 
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2.1.5. Taxonomía 

Tabla 1  

Clasificación Taxonómica de la Eimeria 

 

 

Fuente: Taylor  (2015). 

2.1.6. Morfología de las Eimerias 

Los ooquistes de las Eimerias están cubiertos por una o dos capas de pared, 

además pueden estar recubiertos por una membrana adicional, donde el micrópilo, 

por otro lado puede tener o no un tapón, generalmente en los ooquistes 

esporulados, se pueden observar cuatro esporoquistes, cada uno con dos 

esporozoítos; asimismo, se pueden encontrar un residuo del ooquiste o del 

esporoquiste. Además, el cuerpo de Stieda, conocido también como cuerpo 

substieda, puede manifestarse como una protuberancia en uno de los extremos del 

esporoquiste. Generalmente, los esporozoítos son largos, con el extremo anterior 

redondeado y el posterior ahusado, pueden contener glóbulos eosinofílicos y 

cuerpos refráctiles, los cuales son glóbulos proteínicos, como se muestra en la 

Figura 0 (Levine, 1985). 

Reino:  Protista  

Phylum:   Apicomplexa  

Subphylum II: Sporozoa 

Familia:   Eimeridae  

Clase:   Sporozoa  

Subclase:   Coccidia  

Orden:   Eucoccicidia  

Suborden:  Eimeriina 

Género:   Eimeria 
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Los ooquistes esporulados se distribuyen mediante la combinación de 

varias capas o membranas que contienen cuatro esporocistos y dos eporozoitos 

dentro de ellos (Del Cacho, 2013). 

El micrópilo es una discontinuidad observada en una de las capas de la 

pared celular. Se encuentra tanto en la capa interna como en la externa de la pared 

celular (Mohamed et al., 2021). Este micrópilo puede a veces estar cubierto por 

una estructura protectora similar a una cubierta. Está cubierta desempeña un papel 

crucial al resguardar los espacios discontinuos, ayudando a proteger la integridad 

estructural y funcional de la pared celular. Además el micrópilo en los ooquistes 

facilita la liberación de las formas infectantes del parásito, permitiendo que estas 

infecten nuevos huéspedes. (Arslan, 2002). 
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Figura 1  

Árbol filogenético del Phylum Apicomplexa 

  
Fuente: Beck et al., (2009) 

Figura 2  

Representación esquemática de un ooquiste esporulado de la Eimeria  

 
Fuente: Levine (1985). 
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2.1.7. Ciclo biológico  

El ciclo biológico es continuo, con un porcentaje aproximado del 70% que 

se lleva a cabo en el intestino delgado (Ruiz-García et al., 2015). Los animales se 

infectan al consumir agua o alimentos contaminados con ooquistes esporulados. 

Este ciclo se presenta en dos etapas: la exógena y la endógena. La fase exógena 

ocurre fuera del hospedador, es decir, en el ambiente, donde tiene lugar la 

esporulación de los ooquistes. Por otro lado, la fase endógena se divide en la fase 

sexual (gametogonia) y la asexual (esquisogonia o merogonia). En la fase asexual, 

el parásito se divide en las células intestinales, lo que da lugar a un ooquiste sin 

esporular que es expulsado en las excretas y, posteriormente, inicia otro ciclo 

(Hidalgo y Cordero del Campillo, 1984). 

2.1.7.1. Fase exógena  

Los ooquistes no esporulados son extraídos al exterior por medio 

de las heces. En la mayoría de las especies, si el ambiente tiene una 

humedad adecuada y una temperatura adecuada (24 a 32°C), esporularán 

de 2 a 5 días. Los ooquistes no esporulados son más susceptibles a los 

cambios climáticos, ya que pueden esporular a temperaturas de más de 

40°C y menos de -30°C (Taylor et al 2007). 

2.1.7.2. Fase endógena  

Comienza inmediatamente después de la ingestión de ooquistes 

esporulados, una vez ya en el aparato digestivo más la presencia de dióxido 

de carbono (CO2) provocando una disminución de la permeabilidad de la 

membrana del ooquiste, con lo cual la tripsina y sales biliares hacen que 

se liberen los esporozoitos en el lumen intestinal (Belli et al, 2009) una 
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vez libres, los parásitos invaden los enterozoitos utilizando las miofibrillas 

presentes en la arquitectura del sistema digestivo ya dentro de los 

enterozoitos, los trofozoitos se replican de manera asexual a través de 

mitosis (Taylor, 2007). 

Por último, los esquizontes de primera generación, que contienen 

una gran cantidad de merozoitos se liberan en la luz intestinal a través de 

la destrucción del epitelio, donde formarán esquizontes de segunda 

generación, repitiendo el ciclo anterior hasta que el ciclo biológico se 

vuelva sexual (Galosi et. al, 2021). 

Figura 3  

Ciclo biológico de la Eimeria. 

Fuente: (Taylor et al, 2007) 
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2.1.8. Eimeria en ovinos 

Es una enfermedad limitante porque tiene un tiempo programado, afecta 

principalmente a los corderos en el proceso de destete, que pueden estar entre las 

3 y las 8 semanas de edad. Las manifestaciones clínicas más comunes en los 

ovinos son la anemia, la pérdida de peso, la inapetencia, la depresión y la diarrea. 

La depresión del sistema inmunológico se produce como resultado del estrés 

causado por cambios en la alimentación, mal manejo y temperaturas inadecuadas 

helada o lluvia (Müller y Hemphill, 2013). Debido a que se desarrolla de manera 

clínica y subclínica, siendo esta última esporádica, esta enfermedad tiene un 

impacto económico y sanitario. Además, causa una disminución económica del 

productor pecuario, llegando a superar el 20% de mortalidad en corderos debido 

a la falta de desarrollo del sistema inmunológico en su totalidad.  

La multiplicación asexual significativa del hospedador está relacionada 

con las bajas defensas del sistema inmunitario del cordero, mientras que la 

Eimeriosis en su forma clínica resulta de una ingestión excesiva de ooquistes 

esporulados debido al mal manejo de los pisos forrajeros o las pasturas (Chartier 

y Paraud, 2012).  

Actualmente se conocen 11 especies de Eimeria que afectan 

exclusivamente el intestino de los ovinos: Eimeria parva, Eimeria pallida, 

Eimeria marsica, Eimeria ovinoidalis, Eimeria crandallis, Eimeria 

weybridgensis, Eimeria faurei, Eimeria granulosa, Eimeria ahsata, Eimeria 

intrincata y Eimeria ovina (Lassen et al, 2013), sin embargo, Eimeria ovinoidalis 

seguida por Eimeria crandallis son las más patógenas; por provocar diarrea, 

reducción en la ganancia de peso y una condición de pobre salud en general. En 
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contraste, hay especies como Eimeria pallida cuya patogenicidad se considera 

leve o insignificante (Mohamed et al, .2021). 

Tabla 2  

Especies de Eimeria en ovinos y su localización 

 Especie Localización Periodo p. 

p.(días) 

P
at

ó
g
en

as
 Eimeria 

ovinoidalis 

Intestino delgado 

e intestino grueso 

12-15 

 

Eimeria 

crandallis 

Intestino delgado 

e intestino grueso 

 

15-20 

 Eimeria 

bakuensis 

Intestino delgado 18-29 

 Eimeria faurei Intestino delgado 

e intestino grueso 

13-15 

 Eimeria 

granulosa 

ND ND 

P
o
co

 p
at

ó
g
en

as
 

Eimeria 

intricata 

Intestino delgado 

e intestino grueso 

23-27 

Eimeria 

marsica 

ND 14-16 

Eimeria pallida ND ND 

Eimeria parva Intestino delgado 

e intestino grueso 

12-14 

 Eimeria 

weybridgensis 

Intestino delgado 23-33 

 Eimeria ahsata Intestino delgado 18-30 

Fuente: Hendrix y Robinson, (2016) y Lassen et al, (2013) 

2.1.9. Morfología 

Abdala, (2015) describe la morfología como una rama de la biología, con 

antecedentes antiguos en temas de anatomía humana, es una disciplina que estudia 
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las diferencias y similitudes de las estructuras de los organismos, basándose en la 

forma y estructura de los organismos. 

2.1.10. La morfometría  

La morfometría es el estudio cuantitativo de las estructuras anatómicas 

(Rueda y Romero, 2007), la morfometría etimológicamente proviene del griego 

morfo que significa forma y metria medida o medición, se debe recalcar que esta 

analiza la medición de una forma, se utiliza la técnica en áreas de biología y 

médicas, que describen órganos y estructuras que componen a un organismo, en 

la medicina veterinaria se usa en la obtención de indicadores, en la producción y 

en diversas investigaciones (Rueda y Romero, 2007). 

2.1.11. Micrometría 

Es la disciplina que mide el tamaño en detalle de objetos o formas que solo 

son observadas a través de un microscopio, estas mediciones van a servir como 

parámetros de identificación. Velasco et al, (1999), determina la dinámica de un 

organismo como crecen, reproducen, se desplazan, cambia y se diferencian en su 

morfología. 

Existen complicaciones cuando se realiza la micrometría, como no contar 

con las herramientas de medición adecuada, la falta de metodologías y la 

calibración del equipo. Las estructuras que la micrometría puede lograr medir son: 

- Trofozoitos  

- Quistes u ooquistes  

- Huevos de parásito 

- Óvulos 
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- Estadios juveniles de parásitos 

- Artrópodos 

2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. Antecedente internacional 

El estudio de Trejo (2018) identificó once especies de Eimeria en ovinos 

del sureste del Estado de México, utilizando análisis morfológicos y genéticos. A 

través de un análisis de conglomerados con el método de Ward, se distinguieron 

seis grupos principales de Eimeria, con el grupo VI compuesto solo por Eimeria 

intrincata y las demás especies distribuidas en cinco grupos que contenían en 

promedio seis especies cada uno. La complejidad en la diferenciación morfológica 

sugiere que se requiere más investigación. El estudio ofrece información valiosa 

sobre la diversidad de Eimeria en ovinos y sienta las bases para futuros estudios 

en genética y biología de estas especies. 

El estudio de Hassum et al. (2002) investigó la prevalencia, dinámica y 

morfología de los ooquistes de Eimeria bakuensis en ovinos en Río de Janeiro, 

Brasil. Clasificaron los ovinos en cinco grupos según su edad y estado: corderos 

hasta seis meses (94,7% de infección), hembras gestantes (68,1%), hembras 

lactantes (59,9%), hembras secas (46,5%) y machos adultos (25,0%). Se 

recogieron muestras de heces mensualmente de ocho animales por grupo, excepto 

de machos adultos (cinco muestras). El estudio se centró en contar ooquistes por 

gramo de heces y en el análisis morfométrico detallado de los ooquistes en 

corderos y machos adultos, debido a la diferencia en la frecuencia de infección, 

para una mejor comparación morfológica. 
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El estudio de Piña (2023) actualizó y recopiló información sobre los 

métodos de identificación de especies del género Eimeria, parásitos que afectan 

principalmente a animales jóvenes en ambientes estresantes. Se basó en textos de 

parasitología veterinaria de la UNAM y en plataformas científicas como Elsevier, 

ResearchGate, ScienceDirect y Scopus. Entre las técnicas destacadas para el 

diagnóstico se encuentran la flotación de Willis, que detecta ooquistes en heces, y 

la técnica de McMaster, que cuantifica la carga parasitaria. Este estudio 

proporcionó una visión actualizada sobre las técnicas más utilizadas para 

identificar y diagnosticar Eimeria, cubriendo aspectos tanto morfológicos como 

biológicos. 

El estudio de Poblete et al. (2013) investigó el tamaño de los ooquistes de 

Eimeria en terneras, analizando su variación según la edad y la intensidad de la 

infección. Se recolectaron 1512 muestras de 57 terneras, distribuidas en dos 

grupos de edad: 0-100 días (955 muestras) y 101-180 días (557 muestras). Se 

identificaron nueve especies de Eimeria, siendo E. ellipsoidalis la más frecuente 

(39,7%). La infección fue más intensa en terneras de hasta 100 días, aunque las 

infecciones de alta intensidad fueron raras. No se encontraron diferencias 

significativas entre dos métodos de medición morfométrica (p>0,05), y la 

morfometría de E. ellipsoidalis variaba con la edad, pero no con la intensidad de 

la infección (p>0,05). 

El estudio de Soares Pereira et al. (2017) caracterizó morfométricamente 

los ooquistes de Eimeria intricata en ovejas Dorper en Mossoró, Brasil. Se 

analizaron 50 ovejas, recolectando muestras fecales positivas para ooquistes, que 

fueron incubadas para permitir la esporulación. Donde examinaron 100 ooquistes 

al microscopio, encontrando las siguientes medidas: longitud promedio de 50,83 
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μm, ancho promedio de 36,18 μm, y un índice morfométrico de 1,40. Los 

esporocistos midieron en promedio 19,09 μm de longitud y 11,98 μm de ancho, 

con un índice morfométrico de 1,60. El estudio concluyó que, aunque E. intricata 

no siempre está asociada con enfermedades patógenas, su presencia puede señalar 

deficiencias en el manejo de los rebaños, sugiriendo la necesidad de mejorar las 

prácticas de manejo para prevenir su propagación y asegurar la salud animal. 

El estudio de Limachi et al. (2014) identificó la fauna parasitaria 

gastrointestinal en dos especies de tayasuidos, Tayassu pecari y Pecari tajacu, en 

la Reserva de la Biosfera y Pilón Lajas, Bolivia. Se analizaron muestras de 47 

individuos (27 de T. pecari y 20 de P. tajacu) obtenidas para consumo familiar. 

Donde identificaron cuatro especies de nematodos (Texicospirura turki, 

Monodontus aguiari, Eucyathostomum dentatum, Ascaris sp.), un cestodo 

(Moniezia benedeni), un trematodo (Stichorchis giganteus), y ooquistes de 

Eimeria. Ascaris sp. Fue detectado solo en T. pecari, mientras que las otras 

especies se encontraron en ambas especies de tayasuidos. El estudio destaca el 

riesgo zoonótico potencial de Ascaris sp., dado el contacto limitado entre 

tayasuidos y humanos en las comunidades amazónicas. 

2.2.2. Antecedente nacional 

El estudio de Pajares et al. (2023) examinó la prevalencia de Eimeriosis 

en cuyes en la región de Chota, Cajamarca, Perú, y se enfocó en las características 

morfométricas de los ooquistes de Eimeria. Entre agosto y octubre de 2014, se 

recolectaron 285 muestras de heces de cuyes en ocho aldeas. Las muestras fueron 

procesadas con la técnica de Sheather y se observaron bajo un microscopio a 40X 

con un ocular micrométrico. Los ooquistes fueron esporulados usando dicromato 



30 

 

de potasio al 2.5%. Los resultados indicaron que el 25% de los cuyes estaban 

infectados. Los ooquistes subesféricos medían en promedio 17.46 μm por 17.25 

μm, y los elipsoidales, 23.40 μm por 17.8 μm. La especie predominante 

sospechada es Eimeria caviae. Este estudio proporciona información clave sobre 

la prevalencia y las características morfométricas de los ooquistes de Eimeria en 

cuyes, lo que es crucial para desarrollar estrategias de control y prevención en la 

crianza de cuyes. 

El estudio de Torrel et al. (2022) analizó 206 muestras fecales de canes 

domésticos en Cajamarca, Perú, encontrando una prevalencia del 10,68% de 

Eimeria. Se midieron los ooquistes con las siguientes dimensiones promedio: 

ovoide (21,73 µm x 17,77 µm), esférico (16,40 µm x 15,31 µm) y elipsoidal 

(25,54 µm x 18,51 µm). Aunque la prevalencia es baja, se sugiere que las 

infecciones son leves y se recomienda realizar estudios adicionales para evaluar 

su impacto en la salud pública y en los canes. 

El estudio de Terrones et al. (2020) reveló una prevalencia muy alta de 

Eimeria (99.2%) en cabras criollas en Ica, Perú, con una carga parasitaria baja de 

2158 ooquistes por gramo (OPG). Se identificaron ocho especies de Eimeria, 

siendo E. caprina (32%), E. caprovina (26%) y E. ninakohlyakimovae (23%) las 

más frecuentes. Los resultados muestran una alta prevalencia y diversidad de 

especies sin diferencias significativas por edad, sexo o procedencia, indicando una 

significativa infección por Eimeria en la región, aunque con una carga parasitaria 

relativamente baja. 

El estudio de Pérez et al. (2014) evaluó la prevalencia y carga de helmintos 

y eimerias en alpacas Huacaya en Ocongate, Cusco, mediante el análisis de 1001 
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muestras fecales. Se halló una prevalencia del 68.4% para helmintos y del 61.5% 

para eimerias. La presencia de eimerias se relacionó significativamente con la 

edad y la localidad, mientras que los helmintos se asociaron principalmente con 

la edad (p<0.05). Los helmintos identificados incluyeron géneros como 

Nematodirus y Moniezia, y la especie de Eimeria más común fue E. alpacae 

(42%). La carga parasitaria de helmintos varió entre 59.3 y 70.9 huevos por gramo 

de heces (HPG), y la de eimerias fue de 216 ooquistes por gramo de heces (OPG). 

Este estudio destaca la alta prevalencia de parásitos en las alpacas y la importancia 

de considerar variables como la edad y la localidad en el manejo de estas 

infecciones. 

El estudio de Tavera (2021) evaluó la prevalencia y carga de Eimeriosis 

en cabras criollas en Lima, Perú, durante agosto de 2018 y mayo de 2019, con un 

total de 753 muestras de heces. Los resultados mostraron una alta prevalencia de 

Eimeriosis del 75.8%, con una carga parasitaria promedio de 3,256 ooquistes por 

gramo de heces (OPG). Se identificaron nueve especies de Eimeria, destacando 

Eimeria ninakohlyakimovae, Eimeria christenseni y Eimeria arloingi como las 

más frecuentes. La investigación encontró una diferencia significativa en la 

cantidad de ooquistes según la edad de los cabritos (p<0.001), pero no según la 

procedencia. Estos hallazgos destacan la elevada prevalencia de Eimeriosis y la 

influencia importante de la edad en la carga parasitaria en cabras criollas. 

2.2.3. Antecedente regional  

El estudio de Camareno (2016) investigó la prevalencia y características 

de Eimeria en alpacas durante la sequía en dos comunidades de Carabaya, Puno, 

recolectando 1319 muestras de heces entre agosto y octubre de 2010, donde los 
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resultados mostraron una prevalencia del 52.4% de Eimeria, con una carga 

parasitaria promedio baja de 187.8 ooquistes por gramo (OPG). Se identificaron 

cinco especies de Eimeria, siendo Eimeria punoensis la más prevalente con el 

66.2% entre las especies pequeñas. El análisis reveló que solo el estrato etario (5 

meses a 3 años) era un factor de riesgo significativo para la infección. Aunque la 

carga parasitaria es baja, la Eimeria sigue siendo un problema de salud potencial 

en las alpacas de las comunidades estudiadas en Macusani. 

El estudio realizado por Cáceres (2019) investigó la carga parasitaria 

gastrointestinal en corderos de tres razas (Corriedale, Merino y Criollo) desde el 

nacimiento hasta el destete. Se observó que las infecciones por Eimeria se 

presentaron a partir de los 38 días, con una carga variable en función de la edad y 

la raza. En particular, Nematodirus spp mostró un aumento significativo en los 

corderos de la raza Criollo a partir de los 106 días, mientras que Strongylus spp 

también aumentó considerablemente en Corriedale y Merino. Además, Moniezia 

spp fue identificado en diferentes edades. Los resultados indicaron que Eimeria 

tuvo una prevalencia del 39.5%, mientras que Strongylus spp y Teniosis fueron 

encontrados en el 100% de los corderos y Nematodirus spp en el 50%. Este estudio 

destaca la variabilidad en la carga parasitaria según la raza y la edad, subrayando 

la importancia de considerar estas variables en el manejo y control de parásitos en 

corderos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  LUGAR DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Jasana Capallino 

del distrito de Taraco, ubicada a latitud sur 15° 20’ 15” y longitud oeste 69° 58’ 10.3”con 

una altitud de 3835 msnm y centro poblado Carata, ubicada a una latitud de 15° 33' 35.8"  

y longitud 69° 54' 10.4", con una altitud de 3821 msnm. presenta un clima frio seco, con 

temperaturas de 15.36°C y -1.42°C (INEI, 2012), las temperaturas máximas diarias más 

bajas se registra entre los meses de junio y julio, con valores de temperaturas que oscilan 

entre los 18,0 °C y 15,6 °C para las estaciones ubicadas dentro de la cuenca del río Coata 

(SENAMHI, 2021).  

3.2. MATERIALES  

• Materiales de muestreo 

- Marcadores permanentes 

- Mameluco 

- Botas 

- Sombrero 

- Mascarilla 

- Guantes de látex 

- Cinta de colores 

- Registro 

- Sogas 
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• Material para el muestreo 

- Caja de trasladar muestras 

- Bolsas de polietileno 

- Geles de refrigeración 

- Balanza de precisión 

- Cámara fotográfica 

• Materiales de laboratorio 

- Láminas portaobjeto 

- Láminas cubreobjetos 

- Lugol parasitológico 

- Formol 

- Cámaras de Mac master 

- Tubos de ensayo de 15 mL 

- Mortero 

- Pistón 

- Pipetas Pasteur 

- Gradillas para tubos de ensayo 

- Placas Petri 

- Solución saturada de azúcar 

- Dicromato de potasio 

- Embudo colador 

• Equipos de laboratorio 

- Microscopio 

- Centrifuga 

- Refrigeradora 
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- Balanza de precisión 

- Incubadora  

- Microscopio ECLIPSE NIKON E400. 

Animales de estudio: El trabajo de investigación toma como población de estudio 

a la especie ovina, de las localidades mencionadas anteriormente de la  región de Puno, 

con manejo del tipo intensivo, con una alimentación en base a pastos naturales y 

cultivados propias de esta región. 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Identificación de animales 

Los ovinos fueron identificados con número de aretes dependiendo del 

lugar de procedencia, sexo y con marcador permanente para tener un muestreo de 

fácil identificación. 

- Se elaboró una hoja de campo para tomar la información de los lugares 

para realizar en el muestreo y la elaboración del rótulo de identidad de cada 

ovino. 

- Se explicó a los propietarios de la técnica de manejo, sujeción y obtención 

de muestras. 

3.3.2. Tamaño de muestra 

La muestra usada en la investigación fue de 80 ovinos entre hembras y 

machos, adultos y crías, esta investigación presenta el tipo muestreo por 

conveniencia, dicha técnica de muestreo es un muestreo no probabilístico, en la 

cual el tamaño de muestra está determinado por el investigador, lo que permite 
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elegir de manera arbitraria. López, (2004) menciona que es posible idear algunos 

criterios en base a los cuales se puede escoger la muestra. 

3.3.3. Criterios de selección 

Los criterios que se usaron para la selección de animales para la toma de 

muestra fecal fueron: animales adultos o jóvenes, que presenten diarrea, heces 

blandas, heces que presenten mal olor, sin apetito, que presenten adelgazamiento 

corporal tabla 3. 

Tabla 3  

Criterios de selección lo que se propuso 

localidad categoría hembras machos 

Jasana 

Capallino 

adulto 15 15 

crías 5 5 

Carata adulto 20 10 

crías 5 5 

 

3.3.4. Toma de muestras de heces  

Las muestras fueron tomadas a horas de la mañana, de manera directa del 

recto, una cantidad aproximada de 5 a 10 gramos en bolsas de polietileno estériles 

a las cuales se les rotulo, así como en el cuaderno de campo con los siguientes 

datos: número de muestra, hora y fecha del muestreo, numero de código y sexo a 

las cuales se almacenaron en una caja con gel refrigerantes para su conservación, 

para el traslado al laboratorio de parasitología veterinaria de la facultad de 
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medicina veterinaria y zootecnia perteneciente a la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno para el procesamiento respectivo. 

3.3.5. Técnicas de estudio e identificación 

Método de doble centrifugación modificada descrita por Foreyt, (2001), 

esta técnica se usa para estimar el número de quistes de protozoos por gramo de 

heces.                      

Procedimiento  

- Se mezcló 1 g de heces en 10-12 mL de agua en un vaso de precipitados y 

revuelva hasta    que las heces estén en suspensión. 

- Se vertió la mezcla a través de un colador de té en otro vaso. Presione el 

material en el colador con una espátula. y deseche el material en el colador. 

- Se colocó el contenido en un tubo de centrífuga de 15 mL y llénelo hasta 

arriba con agua. 

- Se centrifugo los tubos a 1500 RPM durante 5 a 10 minutos. 

- Se desechó el sobrenadante, para aumentar con solución azucarada. 

removiendo el sedimento con un palillo de madera y luego llenar  el tubo 

casi hasta el tope con solución azucarada. 

- Se centrifugó a 1500 RPM durante 5 a 10 minutos. 

- Con un gotero se agregó la solución azucarada al tubo de modo que la 

solución esté aproximadamente al nivel de la parte superior del tubo. Se 

colocó un cubreobjetos de 22 mm2 encima del tubo y en contacto con la 

solución de azúcar.  
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- Se retiró el cubre objetos después de un lapso de 10 minutos para colocar 

en una lámina portaobjetos de vidrio.  

- Como último paso se observó la muestra a objetivo de 10x para observar 

todas las Eimerias. 

Técnica de esporulación de ooquistes, según  Ezquiaga et al., (2009) el cultivo en 

dicromato de potasio favorece a la esporulación de ooquistes. 

• Procedimiento  

- Con la ayuda de una pipeta se extrajo de la placa Petri las muestras de 

Eimerias que esporularon en el lapso de 7 días. 

- Se depositó un tubo de ensayo a la cual se añadió la solución azucarada. 

- Se centrifugó los tubos a 1500 RPM por un lapso de 3 minutos 

- Con un gotero se agregó la solución azucarada al tubo de modo que la 

solución esté aproximadamente al nivel de la parte superior del tubo. Se 

colocó un cubreobjetos de 22 mm2 encima del tubo y en contacto con la 

solución de azúcar.  

- Se retiró el cubre objetos después de un lapso de 10 minutos para colocar 

en una lámina portaobjetos de vidrio.  

- Como último paso se observó la muestra a 60x para identificar y 

caracterizar morfológicamente a la Eimerias. A través de la valoración con 

el microscopio de fluorescencia ECLIPSE NIKON E400. 
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3.3.6. Clasificación de ooquistes de las Eimerias 

• Largo o medida polar. - Se midió el diámetro polar, considerando la 

medida desde micropilo a la base de la pared. 

• Ancho o medida ecuatorial. - Se midió el diámetro ecuatorial. Que 

comprende la medición de pared a pared del ooquiste. 

Figura 4  

Consideraciones de las medidas polar y ecuatorial. 

 
Fuente: propia 

• Micropilo: Se observó la presencia o ausencia del micrópilo, siendo esta 

una estructura típica de este parásito, presente solo en algunas especies de 

Eimerias, Se caracteriza por presentar un estrechamiento en la porción 

anterior, por donde el ooquiste eclosiona.   

3.3.7. Análisis estadístico 

Se utilizó un análisis  de conglomerados con el método de Ward con una 

distancia euclidiana cuadrada de 100, utilizando el software IBM® SPSS 

Statistics 18.0.4 y se elaboró un CLUSTER Dendrograma de asociación 
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morfométrico utilizando las secuencias obtenidas en este estudio y secuencias de 

diferentes especies de Eimerias que afectan a ovinos.  



41 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  ESPECIES DE EIMERIAS EN LA PARCIALIDAD JASANA 

CAPALLINO 

Tabla 4  

Identificación morfométrica de las cuatro especies de Eimerias en la localidad de Jasana 

Capallino 

 PARCIALIDAD JASANA CAPALLINO - DISTRITO DE TARACO 

     Diámetro del ooquiste µm     

Especie Forma n Largo µm Ancho µm Micropilo % 

Eimeria 

weybridgensis 

Elipsoide a 

subesférica 

426 25.38 ± 

3.93 

19.55 ± 2.10 + 76.8% 

Eimeria 

crandallis 

subesférica 65 20.79 ± 

1.97 

19.67 ± 1.75 + 11.7% 

Eimeria ovina elipsoide   37 32.34 ± 

0.99 

24.96 ± 1.92 + 6.7% 

Eimeria parva subesférica 27 20.96 ± 

1.10 

21.13 ± 1.23 - 4.9% 

Fuente. Propia: Diámetro Promedio y DS  

La Tabla 4. Muestra que en la localidad de Jasana Capallino de un total de 555 

ooquistes se tiene a la Eimeria weybridgensis, forma elipsoide a subesférica, (25.38 ± 

3.93) largo, (19.55 ± 2.10) ancho, presentándose en un porcentaje de 76.8%. Eimeria 

crandallis, forma subesférica, (20.79 ± 1.97) largo, (19.67 ± 1.75) ancho, representa un 

11.7% de ooquistes de esta especie. Eimeria ovina, forma elipsoide, (32.34 ± 0.99) largo, 

(24.96 ± 1.92) ancho, con presencia de micrópilo y la cantidad de ooquistes con esta 

característica que representa el 6.7%. Eimeria parva, forma subesférica, (20.96 ± 1.10) 

largo, (21.13 ± 1.23) ancho, sin micrópilo, representando así en un 4.9% de presencia en 
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la localidad. Podemos indicar que en la localidad de Jasana Capallino, tenemos 4 tipos de 

Eimerias entre los que destaca la Eimeria weybridgensis en comparación con las otras 

especies identificadas. 

La descripción del ooquiste de Eimeria weybridgensis proporcionada por Eckert 

et al. (1995) indica que el ooquiste tiene una forma elipsoidal o subesférica. La presencia 

de un micrópilo es una característica distintiva, y las dimensiones del ooquiste oscilan 

entre 17 a 30 micras en su medida polar y de 14 a 19 micras en su medida ecuatorial. La 

medida promedio reportada es de 24 micras para la dimensión polar y 17 micras para la 

dimensión ecuatorial. Indicando que, en nuestra investigación, los rangos y promedios de 

las medidas obtenidas para los ooquistes de Eimeria están dentro de estos valores 

referenciales. Esto indica que nuestros resultados se encuentran en los parámetros 

descritos en la literatura para esta especie en particular. 

Los datos morfométricos de los ooquistes de la Eimeria crandallis que 

proporcionan Hidalgo & Cordero del Campillo (1984) en el cual reportan las medidas 

polares de 17,5 a 25,2 micras y medidas ecuatoriales de 15,0 a 22,5 micras, así como 

también  Eckert et al. (1995) que describen a los ooquistes de la Eimeria crandallis de 

forma elipsoide o subesférica, con medidas polares de 17 a 23 micras y medidas 

ecuatoriales de 17 a 22 micras, donde su medida morfométrica promedio de 21,9 micras 

de ancho y 19 micras de alto. Nuestros resultados obtenidos en esta investigación se 

encuentran dentro de los rangos o son cercanos a los valores promedio reportados en 

estudios anteriores sobre la Eimeria crandallis, esto refuerza la validez de nuestros 

hallazgos y su comparabilidad con investigaciones previas sobre esta especie. 

Braun & Shirley, (1995) describe al ooquiste de la Eimeria ovina con la forma 

elipsoidal a subesférico, incoloro, con medidas de 26 a 36 micras de largo y 21 a 28 micras 
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de ancho, siendo su morfometría promedio de 30 micras de largo y 24 micras de ancho, 

las medidas obtenidas en nuestros resultados están dentro del rango general reportado, 

aunque ligeramente menores en la medida ecuatorial. Esta variación podría deberse a 

factores como las condiciones ambientales específicas, métodos de recolección y 

preparación de las muestras, o incluso diferencias en la cepa de Eimeria ovina estudiada. 

Trejo, (2018) en su investigación, describe a Eimeria parva con una forma 

subesférica, una medida polar promedio de 22.69 micras (desviación estándar de 2.07) y 

una medida ecuatorial promedio de 20.04 micras (desviación estándar de 2.60), sin 

presencia de micrópilo. Estos resultados son similares a los que hemos obtenido en 

nuestra investigación, lo que sugiere consistencia en las características morfológicas de 

la especie en distintas localidades o condiciones. Sin embargo, Braun y Shirley (1995) 

describen al ooquiste de Eimeria parva con una forma que varía de esférica a subesférica, 

con una medida polar de entre 13 a 22 micras y una medida ecuatorial de entre 11 a 13 

micras. Ellos reportan un promedio de 16.5 micras para la medida polar y 14.0 micras 

para la medida ecuatorial, valores que son significativamente menores a los que hemos 

obtenido en nuestro estudio. Estas diferencias podrían deberse a variaciones geográficas, 

metodológicas o a diferentes cepas de Eimeria parva. También es posible que las 

condiciones ambientales o el hospedero tengan un impacto en el tamaño de los ooquistes, 

lo que podría explicar las discrepancias observadas. Es necesario considerar estos factores 

y realizar estudios adicionales para determinar la causa de estas diferencias. 
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4.2. ESPECIES DE EIMERIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CARATA 

Tabla 5  

Identificación morfológica de las Eimerias en la localidad de Carata 

 CENTRO POBLADO DE CARATA - DISTRITO DE COATA 

     Diámetro del ooquiste 

µm 

   

Especie Forma n Largo µm Ancho µm Micropilo % 

Eimeria 

weybridgensis 

Elipsoide a 

subesférica 

77 21.41 ± 2.37 16.63 ± 1.96 + 15.1% 

Eimeria 

crandallis 

subesférica 46 20.67 ± 1.56 17.99 ± 1.23 + 9.0% 

Eimeria ovina elipsoide   387 26.27 ± 2.05 19.07 ± 1.20 + 75.9% 

Fuente. Propia: Diámetro Promedio y DS  

La Tabla 5. Muestra las características morfológicas y morfométricas de la 

Eimerias presentes en la localidad de centro poblado de Carata, de 510 ooquistes que se 

midieron se identificaron a la Eimeria weybridgensis de forma elipsoide a subesférica, 77 

ooquistes medidos siendo (21.41 ± 2.37), (16.63 ± 1.96) con micrópilo. Eimeria 

crandallis con forma subesférica, 46 ooquistes medidos con las siguientes morfometrías 

(20.67 ± 1.56), (17.99 ± 1.23). Eimeria ovina forma elipsoide, con un total de 387 

ooquistes medidos siendo las medidas (26.27 ± 2.05), (19.07 ± 1.20), la especie más 

prevalente en la localidad de Carata es la Eimeria ovina (75,9 %), seguida por Eimeria 

weybridgensis (15,1 %) y Eimeria crandallis (9 %). Estas especies presentan diversas 

formas y tamaños, todas con la característica común de poseer un micropilo. 

En el estudio comparativo realizado, se observa una similitud parcial entre los 

datos morfométricos obtenidos y los reportados por Trejo (2018) donde encontró que los 

ooquistes de Eimeria weybridgensis, Eimeria crandallis y Eimeria ovina presentan 

medidas específicas tanto en el eje polar como en el ecuatorial, así como características 
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distintivas en relación con la presencia de micrópilo o tapón de micrópilo. Sin embargo, 

las medidas morfométricas de estas especies en nuestro estudio muestran una variabilidad 

clara, con diferencias en la forma y las dimensiones de los ooquistes. Un aspecto relevante 

es que las medidas ecuatoriales y polares observadas son menores en comparación con 

las reportadas por Trejo (2018), lo que podría indicar que factores ambientales, como la 

temperatura, humedad y la contaminación en el río Coata podría estar afectando en el 

tamaño y la forma de estos ooquistes, produciendo variaciones en sus medidas 

morfométricas. 

En el estudio de Norton et al. (1974), se describe que los ooquistes de Eimeria 

weybridgensis y Eimeria crandallis tienen medidas morfométricas similares, con un 

tamaño aproximado de 24 × 17 μm. No obstante, se señala una diferencia notable en la 

morfología de los esporocistos entre ambas especies. En particular, durante el período 

prepatente, los esporocistos de Eimeria. Weybridgensis son significativamente más largos 

que los de Eimeria Crandallis. Este hallazgo coincide con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio, corroborando las diferencias morfológicas entre estas dos especies. 

Además, consideramos que factores geográficos podrían desempeñar un papel importante 

en estas variaciones morfológicas, sugiriendo que las condiciones ambientales o 

geográficas podrían influir en las características morfológicas de estos parásitos. 

Braun y Shirley (1995) reportaron que los ooquistes de Eimeria crandallis tienen 

una forma elipsoide o subesférica, con medidas polares entre 17 y 23 micras y medidas 

ecuatoriales entre 17 y 22 micras, y un promedio de 21,9 micras de largo y 19 micras de 

ancho. Nuestros resultados reflejan una notable concordancia con los datos previos, 

mostrando medidas similares en cuanto a forma y tamaño. Esta confirma la estabilidad 

de las características morfológicas de los ooquistes de Eimeria crandallis. 
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En la investigación de Amarante y Barbosa (1992), se identificaron un total de 11 

especies de Eimeria. La especie predominante fue Eimeria crandallis (41,4%), seguida 

por Eimeria parva (19,3%), y otras especies como Eimeria ovinoidalis, Eimeria 

caprovina, Eimeria ovina, Eimeria ahsata, Eimeria pallida, Eimeria faurei, Eimeria 

intrincata, Eimeria granulosa y Eimeria puncata. Por otro lado, el estudio de (Silva et al. 

2007) reveló que la especie más común fue Eimeria faurei (52,8%), seguida por Eimeria 

crandallis (11,4%), Eimeria ovina (4,6%), Eimeria intrincata (3,0%), Eimeria ahsata 

(1,2%), Eimeria pallida (0,5%), Eimeria parva (0,4%) y Eimeria granulosa (0,2%). Los 

resultados de (Silva et al. 2007) son los más comparables a los hallazgos en la localidad 

del Centro Poblado Carata, donde se identificaron Eimeria weybridgensis, Eimeria 

crandallis y Eimeria ovina.  
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V. CONCLUSIONES 

- En Jasana Capallino, se identificaron cuatro especies de Eimeria en ovinos. La 

más prevalente fue Eimeria weybridgensis (76.8%), seguida por Eimeria 

crandallis (11.7%), Eimeria ovina (6.7%) y Eimeria parva (4.9%). 

- En Carata, se identificaron tres especies de Eimeria: Eimeria ovina (75%), 

Eimeria weybridgensis (15.1%) y Eimeria crandallis (9%).  
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VI. RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios detallados de los tejidos afectados, para conocer mejor el 

impacto de las Eimerias en la salud intestinal de los ovinos. 

- Llevar a cabo estudios exhaustivos referidos la diversidad de especies de Eimerias 

presentes en la región de Puno. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Panel fotográfico 

Figura 5  

Lugar de pastoreo en el centro poblado CARATA 

 

Figura 6  

Lugar de pastoreo en la localidad de Jasana Capallino 
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Figura 7  

Corral de ovinos en estación lluviosa 

 

Figura 8  

Traslado de las muestras de heces 
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Figura 9  

Pesado de las muestras de heces recolectadas 

 

 

Figura 10  

Procesamiento de muestras en el laboratorio de parasitología veterinaria UNA - PUNO 
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Figura 11 

Proceso para la esporulación de ooquistes con dicromato de potasio 

 

 

Figura 12  

Valoración con el microscopio ECLIPSE NIKON E400. 
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Figura 13  

Identificación de Eimerias con medida polar y medida ecuatorial 
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Figura 14  

Análisis de conglomerados, Dendograma CARATA 

 

 

Figura 15  

Análisis de conglomerados, Dendograma JASANA CAPALLINO 
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ANEXO 3: Autorización para el depósito de la tesis en el repositorio institucional 

 


