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PREVALENCIA DE Cryptosporidium Y Eimeria EN POTRILLOS DE 
CARRERA EN LA COSTA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

Miguel Ocampo V.,1 Teresa López U.2,Armando González Z.3 y 
Marcos Copaira M. 4 

The aim of the study was to determine the prevalence of Cryptosporidium and 

Eimeria in thoroughbred foals from Lima. During the months from August through 

December 1998, a total of369 fecal samples were collected at severa) breeding centers 

from suckling foals aged O to ?2 weeks. Direct fresh smears were fixed with methanol and 

processed using modified Zielh Neelsen stain for cryptosporidia diagnosis. For Eimeria, 

the samples were concentrated using Formalin-ether sedimentation and examined 

microscopically. Cryptosporidium prevalence was 48 ± 5% (176/369) with a corrected 

value of 55 ± 5%, and statistically significant differences were found among animals 

belonging to different age groups (P< 0.001). Six out ofthe 369 samples examined for 

Eimeria were positive (2 ± 1 %). None ofthe Cryptosporidium or Eimeria positive foals had 

diarrhea, and the two foals with diarrhea tested negative to both protozoa. 
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Se determinó la prevalencia de Cryptosporidium y Eimeria en muestras fecales 

(n=369) recolectadas de potrillos de carrera de O hasta 52 semanas de edad, en diversos 

centros de crianza localizados en la costa del departamento de Lima, durante el período 

de agosto a diciembre de 1998. Un frotis de heces frescas fue fijado con metano) y 

teñidos con la técnica de Ziehl Neelsen Modificado para el diagnóstico de criptosporidia. 

Para el diagnóstico de Eimeria las muestras fueron concentradas usando la técnica de 

sedimentación en fonnol-éter, luego el sedimento fue examinado directamente para detec

tar a este parásito. La prevalencia de Cryptosporidium fue de 48 ± 5% ( 176/369), con una 

prevalencia corregida de 55 ± 5%, pudiéndose observar diferencias significativas entre 

los diferentes grupos etáreos (P < 0.001). Seis de las 369 muestras examinadas para 

Eimeria fueron positivas (2 ± 1 %). Ninguno de los potrillos positivos a Cryptosporidium 

o Eimeria presentaban diarrea. Sin embargo, los dos potrillas en los que se observó 

diarrea fueron negativos a ambos protozoarios. 
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El Cryptosporidium y la Eimeria son 
parásitos protozoarios que han resultado ser 
de significativa importancia en los equinos por 
ser causantes de una tasa de morbilidad rela
tivamente alta en potrillas en diversos países 
y además, han sido descritas como causan
tes de infección en diferentes especies ani
males, entre mamíferos domésticos y silves
tres, aves, reptiles e incluso el hombre 
(Anderson, 1982; Tzipori, 1983; Chermette 
& Boufassa, 1988; Angus, 1990). 

La criptosporidiosis en equinos ha sido 
reportado en muchas partes del mundo 
(Tzipori, 1983; Xiao& Herd, 1994a)yhasido 
asociado con la ocurrencia de diarrea en 
potrillas inmunodeficientes e inmunocompe
tentes (Snyder et al., l 978; Gibson et al., 
1983; Coleman et al., 1989; Mair et al., 1990) 
además, de constituirse en un problema 
zoonótico (Johnson et al., l 997). La preva
lencia de infección por Eimeria ha sido re
portado en diversos países siendo esta muy 
variable (Me Queary et al., 1977; Lyons et 
al., 1988; Beelitz et al., 1994) y su rol en la 
producción de diarrea en equinos no es muy 
clara. 

El presente estudio ha sido diseñado 
para investigar la prevalencia de 
Cryptosporidium y Eimeria en potrillas de 
carrera, de diferentes grupos etáreos, en la 
costa del departamento de Lima. 

Lugar de estudio y animales 

Durante los meses de agosto a diciem
bre de l 998, se procedió al muestreo de 14 
haras de caballos de carrera localizados: 6 
en la zona sur (Cañete), 6 en la zona Norte 
(Sayán) y 2 en la zona centro (Chaclacayo) 
de la costa del departamento de Lima. Se 
recolectaron muestras fecales de 369 potrillas 
de carrera cuyas edades fluctuaban entre las 
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O a 52 semanas, las muestras fueron tomadas 
directamente del recto o frescas recientemen
te excretadas; posteriormente, fueron trans
portadas al laboratorio en bolsas plásticas 
individualizadas e identificadas y se conser
varon en refrigeración (4ºC) para luego rea
lizar el examen parasitológico. 

Identificación del parasito 

Para el diagnóstico de ooquistes de 
Cryptosporidium se utilizó la tinción de Ziehl 
Neelsen Modificado (Henricksen y Pottlenz, 
1981 ); para el cual se realizó un frotis de he
ces en un portaobjeto y se fijó luego en 
metano) por 5 minutos, el frotis luego se colo
reó con fucsina fenicada por 20 minutos, se 
lavó y se decoloró con ácido sulfúrico al 2% 
por 20 segundos, luego de lavar se contrastó 
con verde malaquita 5% por 5 minutos, se 
lavó, secó y se observó al microscopio con 
objetivo 40X y 1 OOX. 

Para el diagnóstico de Eimeria se uti
lizó un método cualitativo de sedimentación 
en formol-éter (Ritchie) y un método cuanti
tativo de Me Master Modificado, para reali
zar el recuento de ooquistes que hubieran 
resultado positivos al primer examen. 

Para la sedimentación en fonnol-éter, 
se colocó en primer lugar una pequeña mues
tra de heces en un recipiente con 1 O mi de 
formol al 10% y se dejó por 30 minutos, pos
teriormente, se tamizó en un tubo y se 
centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos, se de
cantó luego el sobrenadante y el sedimento 
se resuspendió con formol y éter (7 y 3 mi, 
respectivamente), se tapó y agitó el tubo hasta 
mezclar completamente, y se centrifugó a 
1500 rpm por 5 minutos, después del cual se 
formaron 4 capas decantando las 3 capas su
periores, dejando el sedimento, el cual en un 
portaobjeto fue observado al microscopio a 
1OXy40X para buscar ooquistes de Eimeria. 

Para el método de Me Master Modifi
cado se homogeneizó 3 g de heces en 42 mi 
de agua, se tamizó y el filtrado se llenó en un 
tubo de 15 mi, luego de sedímentar se eliminó 
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el sobrenadante y se reemplazó con una so
lución salina (ClNa), se homogeneizó, se tomó 
una muestra con un gotero y se llenó la cá
mara de Me Master, y se procedió al conteo 
de los ooquistes en el microscopio. 

Cryptosporidium: 

De las 369 muestra analizadas, 176 
resultaron positivos a ooquistes de 
Cryptosporidium parvum, lo que representa 
una prevalencia de 48 ± 5%, y una preva
lencia corregida de 55 ± 5%. (Cuadro 1 ). 

En el Cuadro 2, se observa la distri
bución de animales positivos a 
Cryptosporidium de acuerdo a edad. Se 
distingue una mayor frecuencia en potrillos 
de O a 8 semanas de edad, existiendo una 
tendencia al descenso de animales positivos 
conforme avanza la edad, siendo 
estadísticamente significativo (P<0.001) en 
agrupaciones por rangos de edad de 8 sema
nas. 

La prevalencia de potrillo positivos se
gún zona de muestreo, fue de 58 ± 7% en la 
zona sur; 51 ± 8% en el norte y 55 ± 14% en 
la zona centro; no observándose diferencias 
significativas (P> 0.05). 

Cuadro 1. Prevalencia corregida (± I.C.) en potrillos de carrera infectados por 
Cryptosporidium en la costa del Departamento de Lima (agosto a 
diciembre, 1998) 

Condición Muestras Positivos Porcentaje Prevalencia 
n n ( % ) Corregida 

Diarreicos 2 o o o 
Sanos 367 176 48 55 ±5% 

Total 369 176 48 55 ± 5% 

Cuadro 2. Prevalencia corregida(± l.C.) de Cryptosporidium según estrato etáreo en potrillos 
de carrera en la costa del Departamento de Lima (agosto a diciembre, 1998). 

Edad Muestras Positivos Porcentaje Prevalencia 
(Semanas) n n (%) Corregida 

0-8 54 39 72 83 ± 10% 

9 - 16 27 17 63 72 ± 17% 

17 - 24 111 54 49 56±9% 

25 - 32 69 29 42 48 ± 12% 

33 - 40 50 20 40 46 ± 14% 

41 - 52 58 17 29 34 ± 12% 

Total 369 176 48 55±5% 

x2 0.001, 5 g. 1. = 25.51 ** 
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Cuadro 3. Prevalencia de potrillos de carrera infectados por Eimeria en la costa del 
Departamento de Lima (agosto a diciembre, 1998) 

Condición 

Diarreicos 

Sanos 

Total 

Eimeria: 

Muestras 
n 

2 

367 

369 

Mediante el método de sedimentación 

en formol éter y reevaluado por el método de 
flotación en solución salina, se obtuvo 6 mues

tras positivas a Eimeriasp. (Cuadro 3) lo que 
representa el 2% del total de animales 

muestreados, con una frecuencia de presenta
ción de 2 ± 1% (l.C. 95%). 

El Cuadro 4, muestra la distribución 
de animales positivos a Eimeria de acuerdo 
a la edad. Se observa que los 6 potrillos posi
tivos oscilan entre las 9 a 32 semanas de edad; 
siendo mayor la frecuencia entre los de 25 a 
32 semanas en donde se halló 4 animales in
fectados (6 ± 6%), y entre las 9 a 16 sema
nas y, entre las 17 a 24 semanas un animal 

Positivos 
n 

o 
6 

6 

Prevalencia 

o 
2± 1% 

2± 1% 

positivo en cada caso, hallándose una frecuen
cia de 4 ± 7% y 1 ± 2%, respectivamente. 

Además por el método de Me Master 
se logró obtenerun rango de 50-150 ooquistes 
de Eimería sp. por gramo de heces en los 
potrillos examinados. 

Los resultados de este estudio han 
confirmado que la infección por C. parvum 
es común en los potrillos (Tzipori, 1985), con 
una prevalencia mayor que los reportados 
en otras partes del mundo (Chermette et al, 
1987; Xiao & Herd, l 994b ), aunque algunos 
autores han reportado la presencia de la 

Cuadro 4. Prevalencia de Eimeria según estrato etáreo en potrillas de carrera en la costa del 
Departamento de Lima (agosto a diciembre, 1998) 

Edad 
(Semanas) 

0-8 

9 - 16 

17 - 24 

25 - 32 

33 - 40 

41 - 52 

Total 

102 

Muestras 
n 

54 

27 

111 

69 

50 

58 

369 

Positivos 
n 

o 

4 

o 
o 

6 

Prevalencia 

o 
4±7% 

1±2% 

6±6% 

o 
o 

2± 1% 
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infección en más del 90% de los potrillos y 
caballos adultos estudiados, sugiriendo un alto 
rango de exposición de los equinos a estepa
rásito (Tzipori & Campbell, 1981) (Coleman 
et al., 1989). 

Esta alta prevalencia de la infección 
pudo haber sido influenciada por ·varios fac
tores como: incremento de animales 
destetados (mayores de 5 meses) positivos a 
C. parvum, aumentando el riesgo de conta
minación de los pastos y la infección a potrillos 
más jóvent,'!s, temperaturas adecuadas duran
te el año que puede haber contribuido a una 
mejor esporulación de los ooquistes disemi
nados en el medio, diferencias en el manejo 
de los haras comparada con otros países, y el 
uso constante de los mismos potreros lo que 
permite una mayor acumulación del parásito 
en los pastizales. 

No se encontró asociación entre ani
males positivos a criptosporidiosis en anima
les aparentemente sanos ( 48%) versus 
potrillos con diarrea (0%). Estos resultados 
confirman estudios anteriores donde se ha
llaron rangos de 2.4 a 60% de potrillos apa
rentemente normales infectados con el pará
sito sin signos de diarrea (Xiao & Herd, 
l 994a). 

Los efectos patogénicos del 
Cryptosporidium aún no están claros, algu
nos autores aseguran que la presencia de sig
nos clínicos tiene que ver con la intensidad 
de la infección (Xiao & Herd, 1994 a), mien
tras que otros señalan que una inmunodepre
sión es necesaria para la presencia de cua
dros de diarrea en equinos (Gibson et al., 
1983; Mair et al., 1990). 

Los animales positivos fueron encon
trados en todos los grupos etáreos estudia
dos. La mayor prevalencia fue registrada 
entre las O a 8 semana de edad y la infección 
ya estaba presente en potrillos menores de 4 
semanas como fue reportado anteriormente 
en equinos (Xiao & Herd, 1994 a) y en ru
miantes (Olson et al., 1997), lo que podría 
deberse al período pre-patente del parásito 
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( 4-5 días) (Anderson, 1982); susceptibilidad 
debido al poco desarrollo inmunológico 
(Tzipori, 1983) y/o al contacto que tienen los 
neonatos con potrillos infectados y, posible
mente con madres infectadas subclínicamen
te. (Coleman et al., 1989; Xiao & Herd, 
1994b). 

A medida que la edad avanza se va 
desarrollando el sistema inmunológico (Rose, 
1986), por lo que el número de animales posi
tivos a Cryptosporidium va disminuyendo; 
además otros mecanismos no específicos 
como las barreras fisiológicas del intestino 
(Tzipori, 1985) y la presencia de una adecua
da flora intestinal (Harp et al., 1992) pueden 
estar involucrados en la resistencia a la in
fección aparte del sistema inmune. 

En el presente trabajo se pudo obser
var que potrillos de hasta 52 semanas de edad 
presentaban la infección, tal como indican 
Chermette eta!. (1987), Xiao & Herd (1994) 
y Lengronne et al.( 1985) quienes reportaron 
potrillos de hasta l O meses positivos a C. 
parvum, presentando algunos de ellos dia
rrea. La presentación de animales positivos 
en estas edades puede estar influenciada por 
infecciones tardías (Soulsby, 1987) o por el 
factor autoinfección (Fayer & Ungar, 1986), 
que sería la causa de largos períodos de ex
creción de ooquistes tal como fue reportado 
en gatos experimentalmente infectados 
(Asahi eta/., 1991). 

Mediante el método de sedimentación 
en formol-éter y por el método de Me Mas
ter Modificado, se encontró 6 (2 ± l %) 
potrillos positivos a Eimeria sp. El parásito 
observado resultó ser una Eimeria sp., 
coccidia del cual se desconoce su ciclo de 
desarrollo, patogenicidad y prevalencia 
(Soulsby, 1987). Sólo un estudio realizado 
tiempo atrás, reporta la presencia de Eimeria 
sp. en equinos de Lima (Chávez & Guerre
ro, 1960). La E. leuckarti, coccidia amplia
mente distribuida en el mundo con 
prevalencias de 40 a 80% (Lyons et al., 
1988; Beelitz et al., 1994), no pudo ser ob
servada lo que sugiere la no existencia de 
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este parásito dentro de la zona de muestreo 
o estaría muy por debajo de los límites re
gistrados en otros estudios (Lyons et al., 
1988). 

De los seis potrillos positivos a Eimeria 
sp. ninguno presentaba cuadro de diarrea, lo 
que sugiere la no patogenicidad de este pará
sito o que la dosis infectante no sea la ade
cuada para causar enfermedad; algo similar 
que en la E. leuckarti, donde diversos estu
dios demuestran una falla de asociación en
tre la infección por Eimeria y la presencia de 
diarrea (Bauer, 1988; Lyons et al., 1988; 
Beelitz et al., 1994). 

Los potrillos infectados con Eimeria 
sp. se encontraban dentro de las 9 a 32 se
manas de edad, observándose la mayor fre
cuencia entre las 25 a 32 semanas, lo que 
coincide con estudios en E. leuckarti donde 
se hallaron animales positivos en edades avan
zadas (Sutoh et al., 1976; Me Queary et al., 
1977; Lyons et al., 1988). Estos mismos tra
bajos sugieren que la eimeriosis a esta edad 
puede deberse a una infección tardía muy 
común en infecciones naturales o a una ex
creción intermitente con intervalos negativos 
a ooquistes. 

1. El parásito Cryptosporidium parvum es 
común en potrillos en la Costa del 
Departamento de Lima. 

2. La Eimeria sp. tuvo baja prevalencia en 
los potrillos muestreadas. El parásito 
observado fue diferente a la E. leuckarti. 
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