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RESUMEN 

 

Uno de los aspectos de mayor impacto en la eficiencia productiva en las explotaciones porcinas 

está relacionado con un adecuado diagnóstico y control parasitario, ya que estos son capaces de 

alterar la normal conversión alimenticia, elevando los costos de producción, por tal motivo cobra 

gran importancia conocer el grado de contaminación parasitaria de los animales presentes en la 

producción para de esta forma poder establecer un plan sanitario basado en resultados de 

laboratorio; el presente trabajo pretende evidenciar la prevalencia de coccidia (Isospora Suis) en 

los municipios de Fusagasugá y Silvania, ubicados en el departamento de Cundinamarca, en 

marco del Proyecto Piloto para la excelencia sanitaria en porcicultura Fusagasugá y Silvania, 

financiado por Vecol S. A: y en colaboración de la Asociación Colombiana de Porcicultores y 

Zoolab S. A. S., los cuales seleccionaron un total de 75 predios entre los dos municipios, en los 

cuales se colectaron muestras coprológicas en cada una de las etapas productivas para ser 

procesadas en uno de los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá 

según la prueba de McMaster con el objetivo de diagnosticar presencia de coccidia (Isospora 

Suis), y de esta forma establecer un plan sanitario basado en evidencias. 

 

Palabras clave: Plan sanitario, Mac master, Prevalencia, Coccidia, Producción. 

ABSTRACT 

 

One of the mayor aspects in the efficiency of explotations of porcine is related to an adequate 

diagnostic and parasite control; since these are capable of altering the norms in nutrition and 

elevating the cost of production. The importance of knowing the grade of parasite  

contamination will help in establishing a sanitary plan based on laboratory results. This work 

pretends to show the prevalence of coccidiosis in Fusagasuga and Silvania municipalities,  

Department of Cundinamarca. 

The pilot project for sanitary excellence in porcine culture in Fusagasuga and Silvania is 

financed by Vecol S. A. in collaboration with the Colombian Assoc. of pork producers 

and Zoolab S. A. S. Seventy four (74) farms were selected in both municipalities, from where 

coprological examples will be obtained in each of the productive Stages to be  

processed in one of the laboratories of the Cundinamarca University, in Fusagasuga, 

using Mac Master. The objective is to diagnose the presence of coccidios (Isospora suis) 

in order to establish a sanitary plan based on the evidence. 
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RESUMEN 

 

Uno de los aspectos de mayor impacto en la eficiencia productiva en las explotaciones porcinas 

está relacionado con un adecuado diagnóstico y control parasitario, ya que estos son capaces de 

alterar la normal conversión alimenticia, elevando los costos de producción, por tal motivo cobra 

gran importancia conocer el grado de contaminación parasitaria de los animales presentes en la 

producción para de esta forma poder establecer un plan sanitario basado en resultados de 

laboratorio; el presente trabajo pretende evidenciar la prevalencia de coccidia (Isospora Suis) en 

los municipios de Fusagasugá y Silvania, ubicados en el departamento de Cundinamarca, en 

marco del Proyecto Piloto para la excelencia sanitaria en porcicultura Fusagasugá y Silvania, 

financiado por Vecol S. A: y en colaboración de la Asociación Colombiana de Porcicultores y 

Zoolab S. A. S., los cuales seleccionaron un total de 75 predios entre los dos municipios, en los 

cuales se colectaron muestras coprológicas en cada una de las etapas productivas para ser 

procesadas en uno de los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá 

según la prueba de McMaster con el objetivo de diagnosticar presencia de coccidia (Isospora 

Suis), y de esta forma establecer un plan sanitario basado en evidencias. 

 

Palabras clave: Plan sanitario, Mac master, Prevalencia, Coccidia, Producción. 
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ABSTRACT 

One of the mayor aspects in the efficiency of  

Swine production of porcine is related to an adequate diagnostic and parasite control; since these 

are capable of altering the norms in nutrition and elevating the cost of production. The 

importance of knowing the grade of parasite  

contamination will help in establishing a sanitary plan based on laboratory results. This work 

pretends to show the prevalence of coccidiosis in Fusagasuga and Silvania municipalities,  

Department of Cundinamarca. 

The pilot project for sanitary excellence in porcine culture in Fusagasuga and Silvania is 

financed by Vecol S. A. in collaboration with the Colombian Assoc. of pork producers 

and Zoolab S. A. S. Seventy four (74) farms were selected in both municipalities, from  

were coprological examples will be obtained in each of the productive Stages to be  

processed in one of the laboratories of the Cundinamarca University, in Fusagasuga, 

using Mac Master. The objective is to diagnose the presence of coccidios (Isospora suis) 

in order to establish a sanitary plan based on the evidence. 

 

 

Key Words: Sanitary plan, McMaster, Prevalence, Coccidia, Production. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Un renglón importante en la economía ganadera del país está representado por la producción 

porcina, siendo el Departamento de Cundinamarca el segundo en mayor número de animales 

después de Antioquia. Según el censo realizado por  Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 

(2016) existen 5.094.664 cabezas de ganado porcino, distribuidos dela siguiente manera: 

Antioquia (34,42%), Cundinamarca (10,17%), Valle del Cauca (8,18%), Meta (4,16%), Boyacá 

(4,62%) y Cauca (3,77%), en los cuales se concentra el 65,80% de la población. Fusagasugá y 

Silvania representan los dos municipios con mayor producción porcina en el Departamento de 

Cundinamarca, siendo entonces dos municipios referentes porcícolas de la región, lo cual los 

hace puntos de atención de entidades relacionadas con el control productivo y sanitario como lo 

es Vecol S.A. o la Asociación Nacional de Porcicultores, por tal razón durante el último tercio 

del año 2015 se llevó a cabo el ”Proyecto Piloto de Excelencia sanitaria en porcicultura en los 

municipios de Fusagasugá y Silvania” financiado y orientado por Vecol S. A. en asocio con la 

Universidad de Cundinamarca y su Laboratorio de Reproducción Animal, con la finalidad de 

recolectar muestras coprológicas de porcinos ubicados en los diferentes predios pertenecientes a 

cada municipio, para ser analizados posteriormente en laboratorio bajo la prueba 

coproparasitologíca de McMaster, para determinar la presencia de quistes de coccidia (Isospora 

Suis) en cada una de las etapas productivas, para de este modo evidenciar la prevalencia de 

Isospora suis en los predios porcícolas de los municipios mencionados anteriormente durante los 

meses de Septiembre a Noviembre de 2015 y establecer así un referente de la enfermedad en la 

región, el cual será de gran importancia en la implementación de planes de desparasitación 

estratégica atacando directamente los microorganismos patógenos presentes evidentemente en la 

producción, evitando en gran medida el uso indiscriminado de medicamentos desparasitantes 

como se viene realizando actualmente, ocasionando la aparición de cuadros de resistencia 

parasitaria (Mehlhorn, 2000; Lázaro, 2004) 
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Desde el punto de vista parasitológico el cerdo puede ser infestado por protozoos, helmintos y 

artrópodos (Castillo et al., 2001), siendo uno de los problemas que afecta el rendimiento, 

influyendo directamente en la salud del animal, presentándose  menores pesos al sacrificio, 

menor aprovechamiento de nutrientes y esto se ve reflejado en las ganancias del productor . 

Debido a esto y a la poca información encontrada sobre la prevalencia de la coccidia presente en 

los animales permite tener información que sirva para ejecutar proyectos de control y campañas 

de desparasitación, siendo este el objetivo de este trabajo, determinar la prevalencia de la 

coccidia Isospora suis en los municipios de Fusagasugá y Silvania por medio de la técnica de 

McMaster, en pro de optimizar procedimientos sanitarios en producciones porcícolas y 

evidentemente impactará en la eficiencia económica del sistema productivo al detectar y 

controlar una de las principales causas en la disfunción de la conversión alimentaria, 

conjuntamente al generar un reporte parasitológico claro con respecto a la situación de la 

coccidia, se aportará al progreso investigativo, puesto que la literatura nacional es pobre con 

relación a este parásito. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La coccidiosis es una enfermedad producida por parásitos intracelulares de los géneros Eimeria e 

Isospora, este afecta principalmente animales jóvenes, caracterizándose por la presencia de 

diarrea sanguinolenta, anorexia, deshidratación, anemia y en ocasiones puede generar la  muerte, 

cuando la enfermedad se encuentra en su primera etapa puede ser detectada por la disminución 

en el consumo de alimento, baja conversión del  mismo y una disminución de crecimiento, 

convirtiéndose en un factor adverso al progreso productivo del predio (Sánchez R, Sanabria R & 

Romero J. 2005). 

 

Fusagasugá y Silvania son dos municipios del departamento de Cundinamarca que se  

caracterizado por concentrar un 80% de los porcinos de la provincia del Sumapaz (Ayala R & 

Romero D. 2008) , sin embargo según entidades reguladoras de las producciones porcicolas 

como la Asociación Colombiana de Porcicultores o el Instituto Colombiano Agropecuario y las 

Umatas municipales, actualmente en los municipios en mención  las granjas porcicolas no 

cuentan con un plan sanitario claro y confiable, se desconoce el impacto que generan 

enfermedades que en la mayoría de los casos no presentan porcentajes elevados de mortalidad, 

sin embargo la morbilidad es elevada (Jaroszyk, I.; Vidales. 2009) afectando en gran medida la 

productividad como es el caso de la coccidiosis porcina, por esto se hace importante determinar  

la prevalencia de la Isospora suis en las granjas porcicolas de los municipios de Fusagasugá y 

Silvania, de esta forma corregir falencias sanitarias ya que la  carencia de la cultura preventiva 

que emplea el diagnóstico como herramienta para la toma de decisiones se convierte en una 

problemática que afecta la rentabilidad de la industria, limitando el acceso a mercados nacionales 

e internacionales (Vecol.2015) 
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Es importante resaltar que los factores ambientales como el manejo y el alojamiento son de gran 

importancia en el sistema productivo (Ortega 2003), en los municipios en mención se evidencio 

como la mayoría de granja mantienen una producción de traspatio y un gran número de estas 

presentan problemas higiénicos, en muchas ocasiones contaminación por mal manejo en las 

excretas, generando la proliferación de parásitos tanto internos como externos, siendo las pruebas 

coproparasitologícas la herramienta ideal en el diagnóstico (Schiller I, et al 2013)de estas 

problemáticas y así  determinar en qué grupo etario se presenta la mayor incidencia y cuál es la 

más resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante muchos años, la carne de cerdo fue estigmatizada por ser perjudicial para la salud 

humana, esto fue generado por las condiciones precarias en que los animales eran criados, con 

una alimentación deficiente como desperdicios (lavazas) o ‘aguamasa’, de igual manera los 

animales se encontraban en los patios de las casas en potreros donde había una proliferación 

excesiva de moscas y parásitos que generaban en los animales enfermedades que afectan la salud 

humana (Rentería, 2007) 

  

La presencia de parásitos gastrointestinales son una limitante económica en la producción 

porcicola; aunque se han realizado muchos esfuerzos para mejorar el estado sanitario de las 

granjas, siguen siendo un grave problema junto con las afecciones respiratorias, siendo estas las 

más comunes a escala mundial (Pinilla, 2004). Puesto que muchas de estas patologías pueden 

llegar a ser zoonoticas perjudicando la salud humana (Ortega, 2003).  

 

Por esto con el presente trabajo se pretende ofrecer a los productores porcícolas de los 

Municipios de Fusagasugá y Silvania una herramienta confiable que les permita planear 

estratégicamente un plan de desparasitación anticoccidial de los animales,  según el diagnóstico 

obtenido por las pruebas de Mc Master realizadas y analizadas en el laboratorio de la 

Universidad de Cundinamarca con ayuda de la Asociación Colombiana de porcicultores y Vecol 

S.A., impactando positivamente en la economía y rentabilidad del productor, mejorando el 

manejo y estado sanitario de las producciones porcicolas de los municipios. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de coccidia (Isospora suis) en el último trimestre de 2015 en las 

producciones porcinas de los Municipios de Fusagasugá y Silvania mediante la técnica 

coproparasitologíca de McMaster. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la presencia de coccidia (Isospora Suis) en cada una de las muestras 

coprológicas de los predios seleccionados, mediante la técnica de McMaster. 

2. Establecer en porcentajes la presencia de coccidia (Isospora Suis) para cada uno de los 

Municipios beneficiarios del proyecto. 

3. Comparar el nivel de prevalencia de coccidiosis en cada una de las etapas productivas 

entre los municipios de Fusagasugá y Silvania. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

En Colombia la producción porcicola fue establecida hacia el año 1950, a partir de la década de 

los  80, se crea la industria porcina como tal. Se establecieron producciones de gran tamaño en 

las que se manejaron animales importados y se desarrolló la industria notablemente en el 

departamento de Antioquia (Siame ,2002). Para el 2016 Colombia cuenta con una población  de 

5’094.664 animales, distribuidos en 218.618 predios. Estos animales son distribuidos en algunos 

departamentos del país como lo es Antioquia (34,42%), Cundinamarca (10,17%), valle del cauca 

(8,18%), meta (4,16%), Boyacá (4,62%) y cauca (3,77%) en estos departamentos se concentran 

el 65,80% de la población nacional (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2016).  

 

5.1 Parásitos gastrointestinales 

  

Los parasitos gastrointestinales representan una amenaza para los animales, ya que causan 

anorexia, reducción en la ingestión de alimentos, disminución en la conversión alimenticia, 

depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea (Cardona, 2011).  

 

5.2 Fisiología del sistema digestivo 

    

El tracto digestivo se encuentra revestido de una membrana mucosa, cuya función es la digestión 

y la absorción de los de los alimentos, es una barrera protectora contra gérmenes, así como la 

posterior eliminación de las heces. El intestino delgado es el lugar donde se produce 

mayoritariamente la absorción de los nutrientes,  favorecido por la presencia de las denominadas 

vellosidades intestinales que hacen que la superficie de absorción de nutrientes aumente 
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notablemente. Al tracto digestivo llegan una serie de secreciones que contienen principalmente 

enzimas como proteasas, amilasas y lipasas, entre otras, que hidrolizan los diferentes 

componentes de los alimentos; proteínas, almidón, azúcares y grasas, respectivamente (Gómez, 

2008). 

 

 

 

5.3 Modelos de producciones  

 

La porcicultura es una de las actividades pecuarias que se encuentra en las diferentes veredas de 

los  municipios. Cada familia cuenta con uno o dos animales, alimentados con subproductos de 

cosecha y algunos desperdicios humanos, siendo fuente de ingresos para el campesino.  De igual 

manera existen explotaciones parciales con técnicas apropiadas de manejo pero a nivel de 

empresa o a menor escala, pero dentro de este tipo  de explotaciones es importante mencionar el 

nivel de contaminación que se genera (Rico & Daza, 2010). 

 

Para la identificación de los  tipos de producciones  porcinas empleadas en las granjas de los 

municipios de Fusagasugá y Silvania,  se identificó el modelo productivo de cada explotación. 

En el censo pecuario nacional realizado en el año 2016 por el ICA existen tres tipos de 

producciones porcinas en Colombia como lo son, las producciones tecnificadas, semitecnificadas  

y de  traspatio. En el departamento de  Cundinamarca  las producciones  porcicolas pertenecen a 

un 80 %  de granjas tecnificadas y 20%  a granjas de traspatio (Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, 2016). 

 

5.4 Las producciones porcinas tecnificadas 

 

Comprenden instalaciones adecuadas, estándares de salubridad, genética de alta calidad, 

tratamientos  de aguas y una dieta  alimenticia a base de concentrado. 
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5.5 Modelo tecnificado 

 

Este modelo cuenta con características similares a las semitecnificadas,  la diferencia es el tipo 

de alimentación, ya que en su gran mayoría son grandes productores y no ven como obstrucción 

en la utilidad un alimento mucho mejor balanceado (Casas & Londoño, 2011) 

La producción semitecnificada 

 

En Colombia las producciones semitecnificadas son las más comunes ya que en este tipo 

encontramos a  medianos y pequeños productores.  Estos cuentan con establecimientos cerrados 

aptos para corrales y  una alimentación balanceada, la sanidad también juega un papel importante 

en este modelo ya que la higiene y la salubridad con necesarias para una buena producción.  

 

5.6 Etapas productivas 

 

Lechones lactantes.   Cerdos desde el nacimiento hasta el destete 

● Lechones precebo: Esta etapa está comprendida desde el destete hasta que el lechón 

alcanza los 20-25 Kg, en unos 63 días de vida aproximadamente. 

● Cerdos en levante: Lechones de 20 a 25 Kg. Hasta los 50 a 60 Kg de peso, y de 63 a 105 

días de edad. 

● Cerdos ceba: Animales desde los 50 a 60 Kg. Hasta los 95-105 Kg de peso vivo y de 105-

160  días de edad. 

● Hembra de Cría: Comprende las cerdas en: 

Gestación: Periodo comprendido desde el momento de servicio, hasta el parto, en 

promedio son 114 días. 

Lactancia: Desde el parto hasta el destete, en promedio son de 14 a 35 días 

● Cerdas vacías: Son las cerdas destetas, repetidoras del celo y las que no han sido servidas. 
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● Hembras de reemplazo: Los animales de reposición en la mayoría de los casos se 

encuentran entre los 135 a 210 días de vida con un peso de 70 a 130 Kg.  

● Macho reproductor:   Es el cerdo macho encargado de proporcionar el material genético 

para la futura producción. La proporción es de un macho por cada 17 a 20 hembras para 

monta natural. La vida reproductiva de estos animales en promedio es de tres años 

(Padilla,2007) 

 

5.7 Coccidia (Isospora suis) 

 

5.7.1   Historia  

  

La coccidiosis neonatal (I. suis), aunque fue descrita por Biester y Murray en 1934, fue hasta 

mediados de 1970 que se consideró como un problema en la porcicultura (Radostits, 2001).  

 

5.7.2 Definición  

 

La coccidiosis es una enfermedad producida por parásitos intracelulares de los géneros Eimeria e 

Isospora  que afecta principalmente a animales jóvenes, siendo la Isospora el agente causal en el 

95% de los casos en los cerdos (Jaroszyk, I & Vidales, G. 2000), se caracteriza clínicamente por 

diarrea, anorexia, deshidratación, anemia y algunas veces la muerte. Hay una presentación 

subclínica caracterizada por una disminución en el consumo de alimento, baja en la conversión 

alimenticia y en el ritmo de crecimiento (Medina M. 2011).  

 

5.7.3 Etiología 

 

Se han descrito más de 20 especies de Eimeria e Isospora en diferentes partes del mundo afectando a porcinos, 

las principales son: Eimeria betica, E. cerdonis, E. debliecki, E. guevarai, E. neodebliecki, E. perminuta, E. 
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polita, E. porci, E. residualis, E. scabra, E. scrofae, E. suis, Isosporaalmataensis, I. neyrai, I. suis (Romero & 

Cols. 2003).  

 

 

 

5.7.4 Agente causal  

 

La coccidiosis es una infección producida por protozoos de la clase Sporozoa, orden Eucoccidia, 

familias Eimeridae, géneros Eimeria e Isospora, siendo Isospora suis el agente causal en el 95% 

de los casos en los cerdos (Jaroszyk, I & Vidales, G. 2000). Los ooquistes  de la Isospora son 

subesféricos o ligeramente elipsoides con una pared compuesta por una capa interna y otra 

externa (Rodríguez-Vivas et al. 2005). La pared del Ooquiste está constituida por proteínas, 

lípidos y carbohidratos, sin embargo, las proteínas representan el 90% de la estructura. La capa 

externa es rica en proteínas y nula en lípidos, mientras que la capa interna está integrada con una 

matriz lípido-proteica que la protege de la desintegración (Mai et al. 2009).  

 

 

FIGURA 1. Ooquiste esporulado de Isospora suis.  Tomada de: Mai et al. 2009. 
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El ooquiste es infectante cuando esporula y requiere temperaturas  (29-33°C). La  I. suis puede 

producirse tan sólo en 2-3 días. En las explotaciones porcinas, en las que se mantienen los 

lechones con temperaturas elevadas, la esporulación se produce muy fácilmente y los ooquistes 

esporulados pueden mantenerse viables hasta 12 meses. Se destruyen con temperaturas altas (a 

53 ºC en 10 minutos, a 80 ºC en 10 segundos) o muy bajas (por debajo de –10 ºC) y son también 

muy sensibles a la desecación y a la luz solar directa (Martínez-Moreno et al. 2011). I. suis afecta 

a la mayoría de los lechones en las primeras tres semanas de vida. Los daños económicos que 

provoca son debido a las diarreas y la disminución en el peso de los animales. Afecta la 

producción de cerdos de todo el mundo. La infección con I. suis daña la mucosa superficial del 

yeyuno e íleon desencadenando una diarrea de tipo no sanguinolenta (Cordero del Campillo et al. 

1999). 

 

5.7.5 Ciclo de vida  

 

Su ciclo vital es continuo y más del 70 % ocurre en el intestino delgado (Figura 2). Una vez 

ingerido los ooquistes (día 1) se reproducen rápidamente en el yeyuno e íleon. Luego de 16 días 

los coccidios se desarrollan e invaden el intestino grueso. En ese momento la exposición a los 

ooquistes es constante, produciendo coccidiosis subclínica y clínicas. A los 21-28 días un gran 

número de ooquistes es depuesto con las heces, que al ser ingeridos por otros animales comienza 

otro ciclo. La enfermedad sobreviene cuando se producen condiciones muy particulares en el 

animal, en su manejo y en el medio ambiente. En general ataca a los animales jóvenes entre las 2 

semanas y los 8 meses de edad, y animales adultos bajo fenómenos de stress (cambios bruscos de 

manejo, de alimentación, destete, hacinamiento). Influye además el microclima de los lugares 

húmedos donde se acumulan y desarrollan los ooquistes en gran cantidad y el hacinamiento que 

aumenta la contaminación. Es útil entonces realizar no solo el diagnóstico cuantitativo de los 

ooquistes presentes sino también realizar un diagnóstico de especie (Lázaro, 2004). 
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Figura 2. Ciclo de vida de los coccidios Tomada de: Lázaro, 2004 

 

5.7.6 Epidemiología 

 

 La enfermedad se presenta con mayor frecuencia durante los meses de verano debido a que las 

temperaturas elevadas favorecen la esporulación de los ooquistes. La morbilidad es variable (10-

80%), pero la mortalidad puede alcanzar el 20%. La coccidiosis también se ha observado en 

cerdos de 20 semanas de edad desplazados desde criaderos con elevado nivel de higiene a 

criaderos muy sucios, lo que sugiere que animales con muy buen estado de salud presentan una 

susceptibilidad mayor a la coccidiosis (Mehlhorn, 2000).  
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5.7.7  Edad de presentación  

 

La incidencia máxima de infestaciones por I. suis tiene lugar entre los 7-10 días de vida 

(Mehlhorn, 2000). La coccidiosis causada por E. scabra también se ha observado en cerdos 

adultos afectados por diarrea grave y pérdida de peso, y se ha detectado brotes de enteritis en 

cerdos de crecimiento de 7-16 semanas de edad debido a una mezcla de especies Eimeria, 

incluyendo E. porci (Radostits, 2002).  

 

5.7.8 Transmisión  

 

Los animales se infestan en los primeros días de vida. La fuente de contagio principal son otros 

lechones parasitados. Los lechones de pocas semanas excretan gran cantidad de ooquistes en las 

heces (hasta 400.000 ooquistes por gramos de heces). A partir de la tercera semana 

aproximadamente se inicia el desarrollo de una repuesta inmunitaria protectora que determina 

que la incidencia de la parasitación se reduzca tras el destete. Así, aunque se pueden producir 

infecciones en todas las edades, en los adultos la prevalencia es muy baja, como también lo son 

las tasas de eliminación de ooquistes. En este sentido, y como se ha podido constatar en algunos 

trabajos, las madres no parece que tengan un papel determinante en la transmisión de la 

parasitación a sus lechones. (Harleman & Meyer, 1983) 

 

5.7.9 Patogénesis  

 

Las especies cuyos esquizontes se sitúan profundamente en la mucosa y submucosa, causando 

hemorragias, son más patógenas que aquellas cuyo desarrollo ocurre más superficialmente, la 

alteración del revestimiento epitelial da lugar a trastornos de la absorción. La dosis infectante 

tiene también importancia, siendo habitual la ingestión continuada de ooquistes en cuantía que 

permite el paulatino desarrollo de cierto grado de inmunidad protectora, sin manifestaciones. La 
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presencia de coccidios, sobre todo de E. scabra, facilita la invasión y desarrollo de bacterias, 

criptosporidios y clamidias en los enterocitos (Codero, 2001).  

 

5.7.10 Signos clínicos 

 

Los signos se presentan con mayor intensidad en animales de 7-11 días de edad (Mehlhorn, 

2000), presentando diarrea de color amarillo a grisáceo, la heces son inicialmente sueltas 79 o 

pastosas y empiezan a volverse más líquidas a medida que va progresando la infección, hay 

pérdida de peso, anorexia, depresión, pelo hirsuto y deshidratación. Pueden haber infecciones 

bacterianas y virales secundarias (Lázaro, 2004).  

  

5.7.11 Diagnóstico  

 

En muchas ocasiones los animales no responden al tratamiento; sin embargo se pueden realizar 

frotis profundos de la mucosa (segmentos de yeyuno, íleon y colon), donde se deben colorear) 

con el fin de observar las diferentes formas evolutivas del parasito (Merozoítos). Otra técnica es 

realizar flotaciones fecales para determinar la presencia de huevos (Ooquistes) en la materia 

fecal.  El recuento de ooquistes en cerdos se recomienda con el uso de una solución saturada de 

cloruro sódico con glucosa. Se deben tener en cuenta los hallazgos a la necropsia y realizar un 

diagnóstico histopatológico, donde debe enviarse al laboratorio intestino e hígado en Formalina 

al 10% (Radostits, 2002; S. de Aluja, 2002; Straw, 2006).  

 

5.7.12 Hallazgos macroscópicos 

 

 Los cadáveres presentan palidez tisular generalizada y materia fecal en los cuartos traseros. El 

intestino delgado suele estar flácido y se puede observar una membrana fibrinonecrótica de color 

amarillo adherida a la mucosa (Cordero, 2001; Straw, 2006).  
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5.7.13 Hallazgos microscópicos 

 

Las lesiones microscópicas consiste en atrofia de las vellosidades (Figura 3), fusión de 

vellosidades, hiperplasia de las criptas y enteritis necrótica. Se aprecia un infiltrado leucocitario, 

con eosinófilos en la submucosa y erosiones en el epitelio intestinal. Los enterocitos que cubren 

la punta de las vellosidades pueden estar destruidos dejando al descubierto la lámina propia o 

pueden estar sustituidos por enterocitos inmaduros (células escamosas); la capacidad funcional 

de absorción de este epitelio alterado disminuye. Las células epiteliales pueden contener formas 

evolutivas del parásito (Figura 4). Las lesiones aparecen 4 días pi y se asocia con la presencia de 

etapas asexuales (Cordero, 2001; Straw, 2006). 

 

 

 

 

Figura 3: Íleon, (H&E). Obsérvese la atrofia de las vellosidades. En el epitelio de la mucosa hay 

vacuolización e infiltrado con predominio de células mononucleares. Tomado de: Piñeros 

(2010) 
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Figura 4: Mucosa del intestino delgado, (H&E). Obsérvese la célula epitelial que contiene una 

forma evolutiva de la coccidia (ooquiste, Flecha). Tomado de: Piñeros (2010). 

 

5.7.14 Prevención y control  

 

Se deben tener buenas medidas sanitaria para poder minimizar las perdidas por esta enfermedad; 

buenos planes de higiene y desinfección, ventilación adecuada, limitar el acceso a las parideras 

para evitar contaminación, control de roedores para evitar transmisión mecánica de ooquistes y 

desinfección de establecimientos después de cada parto. Se han reportado adecuadas las 

sulfamidas (sulfaquinoxalina, sulfametazina), el amprolio y el Toltrazuril que puede detener la 

diarrea y cortar la eliminación de ooquistes, además del metronidazol. El tratamiento de lechones 

se recomienda realizarlo individualmente (Mehlhorn, 2000; Lázaro, 2004). 
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5.7.15 Técnica cuantitativa de McMaster clásica  

 

Esta técnica se basa en la flotación en que los huevos livianos presentes en una determinada 

muestra de heces, expuestas a una solución sobresaturada como líquido de flotación, donde se 

separa de la masa fecal ubicándose en la superficie del líquido. Brevemente: se pesan 2 g de 

heces, para disolver con 28 cc de la solución sobresaturada de NaCl, se agita fuertemente hasta 

obtener homogenización, tamizar utilizando un colador de malla fina, se completa nuevamente  

con la misma solución hasta formar menisco,  agregar  2 gotas de lugol, y esperar por 5 minutos 

y posteriormente con un gotero o con una pipeta de Pasteur se extrae la mezcla para proceder al 

llenado de la cámara (2 celdillas). Luego se lee al microscopio a aumento de 100 x, contando 

todos los huevos que están dentro o sobre las líneas de las rejillas. El número de huevos por 

gramo es calculado sumando el resultado del recuentro de ambas celdillas el cual se multiplica 

por 50. (Morales y Pino, 2009) 

 

Tabla 1. Niveles de infección de acuerdo a la técnica coproscópica. Tomado de: Morales & 

Pino (2009) 
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5.8 Impactos ocasionados  

 

5.7.4 Impactos ambientales de las porcicolas  

 

Un impacto ambiental se entiende como cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de 

sus componentes, provocada por una acción humana (Espinoza, 2001), en el caso de las granjas 

porcicolas se genera un impacto positivo en cuanto a generación de empleo rural, sin embargo 

los impactos negativos son muchos y su manejo se hace importante para lograr la sostenibilidad 

del proceso. En el aspecto ambiental se tiene relación de diversos impactos, la cual varía en gran 

medida por criterios como el área o lugar donde se encuentre inserta la producción y sus 

características ambientales. 

 Considerando la definición de impacto ambiental se puede enumerar las siguientes alteraciones 

que se causan de manera común por las explotaciones porcicolas: 

 

● Los efectos sobre el agua: se hacen notables por la deficiencia de oxígeno disuelto, efecto 

que se produce cuando se vierten aguas residuales generadas en una granja porcina; 

afectando no sólo las aguas superficiales sino también las subterráneas, lo que altera la 

calidad y cambiando los usos destinados a las masas de agua, y aumentando la aparición 

de algas con capacidad de producir toxinas que causan mortalidad de diversos 

organismos, en este caso especies acuáticas. El problema de contaminación que se genera 

alrededor de la incorrecta disposición de las excretas es de gran importancia, debido que 

se pueden generar el desarrollo de patógenos potencialmente peligrosos para los mismos 

animales, quienes pueden desarrollar peste porcina clásica, rotavirus, colibacilosis, 

parásitos gastrointestinales, salmonella, así como la proliferación de 22 moscas que 

actúan como vectores de estas y otras enfermedades (Min. ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, et al, 2002). 

●  Efectos sobre el suelo: el vertido de residuos en forma indiscriminada afecta la capacidad 

de drenaje del terreno, debido al taponamiento de los poros del suelo. La acumulación de 
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estos residuos trae como consecuencia el desarrollo de microorganismos patógenos para 

los animales y el hombre. 

●  Efectos sobre el aire: se ve afectado principalmente por las emisiones de amoniaco y 

metano de estas producciones pecuarias, a la par surge el problema de la generación de 

olores que son consecuencia de la degradación biológica de las sustancias contenidas en 

las excretas porcinas (Min. ambiente, vivienda y desarrollo territorial, et al, 2002).  

● Efectos sobre la salud: dentro de los impactos ambientales, es necesario tener en cuenta el 

riesgo a la salud de los trabajadores, ya que tienen continuo contacto con estos residuos, 

en especial en la etapa de limpieza, la cual se encuentra contemplada como una de las 

actividades cotidianas que se desarrollan para el funcionamiento de la porcicola. Es el 

caso de la leptospirosis que es considerada una enfermedad de tipo ocupacional 

especialmente en las explotaciones pecuarias, por la alta exposición a factores que 

permitan el contagio de los operarios con la enfermedad, factores que pueden incluir la 

mala disposición de excretas de porcinos y la ausencia de elementos de protección para 

las personas que trabajan en estos sistemas productivos. (Roset & Torre, 1997). Otro 

aspecto a considerar es el volumen de residuos que se manejan en una explotación 

porcicola. Dentro de los residuos que se generan en estas granjas, se tienen de tipo 

orgánico e inorgánicos, y especiales, convirtiéndose este factor en un elemento de 

especial cuidado, sobre todo si se quiere lograr la sostenibilidad y salubridad de la 

actividad porcicola (Min. ambiente, vivienda y desarrollo territorial, et al, 2002) 

 

5.7.5 Impacto económico 

 

La importancia económica de las enfermedades como limitaciones primarias de producción, 

existen diversos factores que pueden estar involucrados como imitantes como lo son origen 

nutricional, fisiológico o endocrino; sanitario (especifico o inespecífico); aspectos relacionados 

con el manejo y finalmente el medio ambiente (Garcia,1992). 
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Cuando el diagnóstico  de la problemática es una limitante de la salud, a causa de una patología 

específica previamente diagnosticada, el primer paso es la medición del impacto económico es el 

monitoreo y el análisis del comportamiento productivo, a fin de determinar tres periodos  

epidemiológicos definitivos como: 

● Periodo pre-epizoótico: es aquel durante el cual, los parámetros reproductivos son 

normales para la porcicola y pueden ser empleadas como punto de referencia. Para la 

estimación de las pérdidas económicas, se presume que cualquier cambio en los 

parámetros normales, es atribuido a un impacto negativo de una enfermedad sobre la 

producción, influyendo la susceptibilidad a otros agentes patógenos (Ebel, et al 1991) 

● Periodo epizoótico: incluye el tiempo durante el cual la presencia de la enfermedad se 

evidencia en signos clínicos  

● Periodo pos- epizoóticos: tiempo que transcurre hasta la normalización de los parámetros 

productivos. 

 

6 METODOLOGÍA  

 

6.1  Ubicación geográfica del estudio  

 

El estudio se realizó en granjas porcinas ubicadas en los municipios de Fusagasugá y 

Silvania. Las características climatológicas de los dos municipios son muy similares y son 

considerados como un clima templado relativamente húmedo, con una temperatura 

promedio en Silvania de 24°C, una humedad relativa del 60 % y a una altura promedio de 

1470 msnm y  en el Municipio de Fusagasugá, tiene una temperatura promedio de 22°C, una 

humedad relativa del  61% y una altura promedio de 1728 msnm. 
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Figura 5. El municipio Silvania Cundinamarca. Tomado de: Alcaldía de Silvania – 

Cundinamarca (2016) 

 

Figura 6. Municipio de Fusagasugá Tomado de: Alcaldía de Fusagasugá (2016) 
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6.2  Tipos de granjas seleccionadas  

 

La Asociación Colombiana de porcicultores  en compañía de las Umatas de los municipios de 

Fusagasugá y Silvania, proporcionaron un censo con la cantidad de animales en cada vereda, con 

el fin de seleccionar los predios que quisieran participar en el proyecto piloto de excelencia 

sanitaria  desarrollado por  Vecol, la universidad de Cundinamarca Zoolab. A continuación los 

censos entregados por la ACP: 

 

Tabla 2: Censo porcino de Fusagasugá. Tomado de: ACP.2015 

 

 

 

vereda

hembras 

de 

reemplazo

hembras 

de cría

machos 

reproductore

s

lechones 

lactantes

precebo

s

levante - 

ceba

total 

existencias

AGUADITA                                                                                            2 25 1 9 0 967 1004

ALEJANDRIA                                                                                          0 0 0 0 0 25 25

BARRIO BELLA VISTA                                                                                  0 1 0 0 0 36 37

BARRIO TEJAR                                                                                        0 0 0 0 0 5 5

BASUCION 0 0 0 0 0 33 33

BERMEJAL 0 30 2 100 0 1030 1162

BETHEL 0 7 0 0 0 124 131

BOCHICA 0 18 1 0 0 207 226

BOSACHOQUE 24 405 7 1302 0 5555 7293

BUTAN                                                                                               0 0 0 0 0 6 6

CALANDAYMA                                                                                          0 0 0 0 0 10 10

CHINAUTA 4 2 0 0 0 84 90

CUCHARAL 20 41 4 106 0 1303 1474

CUCHARAL BAJO 0 0 0 0 0 195 195

DIAMANTE                                                                                            0 0 0 0 0 25 25

EL TRIUNFO                                                                                          0 0 0 0 0 20 20

ESPINALITO 17 118 10 65 0 563 773

ESPINALITO BAJO 0 0 0 0 0 70 70

FUSA 0 0 0 0 0 1050 1050

GUAVIO                                                                                              0 0 0 0 0 25 25

GUAVIO BAJO 0 0 0 0 0 110 110

GUAYABAL 2 86 2 48 0 823 961

JORDAN 24 151 5 195 0 2115 2490

JORDAN BAJO 0 600 3 1180 0 6218 8001

LA ISLA 0 4 0 0 0 32 36

LA PALMA 0 1 0 0 0 208 209

LA TRINIDAD                                                                                         0 0 0 0 0 170 170

LA VENTA                                                                                            0 2 0 0 0 38 40

LIBERIA                                                                                             0 0 0 0 0 51 51

LOS ROBLES 0 0 0 0 0 16 16

LOS SAUCES 0 20 0 0 0 75 95

MASQUEAL                                                                                            0 0 0 0 0 19 19

MESITAS 0 25 1 40 0 124 190

MISA                                                                                                0 0 0 0 0 35 35

NOVILLERO 0 1 0 0 0 10 11

PEKIN PRIMER SECTOR 0 1 0 0 0 6 7

PIAMONTE 25 211 12 47 0 1197 1492

PLAZA DE FERIAS 0 0 0 0 0 88 88

PORCICOLA                                                                                           0 0 0 0 0 60 60

QUEBRADA HONDA 0 100 3 40 0 1350 1493

RESGUARDO 4 13 0 18 0 283 318

SAN ANTONIO 7 1 0 0 0 63 71

SANTA LUCIA                                                                                         0 3 0 0 0 11 14

SARDINAS 12 19 2 0 0 103 136

SAUCES 0 0 0 0 0 29 29

TIERRA NEGRA 90 338 16 310 0 2417 3171

TRINIDAD 50 253 4 350 0 1941 2598

UZATHAMA 186 1104 30 2161 0 10110 13591

UZATHAMA ALTA 0 0 0 0 0 50 50

VIA F.                                                                                              0 1 0 0 0 9 10

VIENA 0 2 0 0 0 64 66

ZONA URBANA 60 9 5 0 0 144 218

527       3.592   108           5.971 -    39.302 49.500   
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Tabla 3: Censo porcino de Silvania. Tomado de: ACP.2015 

 

 

Los predios visitados se caracterizan por tener un tipo de producción definida como lo es la 

producción de ciclo completo a la cual están dedicadas 49 predios (65.3%)de los analizados, 

encontramos la producción de levante-ceba con 10 producciones (13.3%) en los municipios, 15 

(20%) de ellas dedicadas a la cría y una con un fin genético (Tabla 9), también es importante 

resaltar que las producciones porcicolas analizadas son en su mayoría de traspatio con 60 predios 

lo que equivale al 80%,  en cuanto a producciones semitecnificadas se encontraron 14 lo que 

corresponde a un 14% y una tecnificada (Tabla 10) , estas producciones se caracterizaron 

también por el número de sitios empleados en el manejo productivo  siendo un mayor porcentaje 

las granjas que utilizan un solo sitio con 89.33%,  las de dos sitios equivalen al 6.7% y de tres 

sitios un 4% (Tabla 12) 

vereda
hembras de 

reemplazo

hembras 

de cría

machos 

reproductores

lechones 

lactantes
precebos

levante - 

ceba

total 

existencias

AGUA BONITA 0 15 0 11 0 404 430

AZAFRANAL 39 80 10 123 50 836 1138

BARRIO KENNEDY 0 0 0 0 0 2 2

BOQUERON 0 9 0 0 1 0 10

EL BERJEL 0 0 0 0 0 5 5

EL RETIRO 0 0 0 0 10 0 10

FRONTERAS 0 0 0 0 0 25 25

JALISCO 0 0 0 0 11 0 11

JORDAN BAJO 12 150 12 0 1366 276 1816

LA PRIMAVERA 0 1 0 14 0 6 21

LA SOLEDAD 0 0 0 0 0 12 12

LA TRINIDAD 0 2 0 12 0 18 32

LA VICTORIA 10 50 2 0 400 0 462

LA VICTORIA BAJA 0 0 0 0 0 100 100

LOMA ALTA 11 42 8 112 180 363 716

LOMA ALTA BAJA 0 0 0 0 0 75 75

LOMA ALTA CENTRO 0 7 0 20 0 100 127

NORUEGA 2 10 0 38 0 77 127

NORUEGA ALTA 0 1 0 0 0 24 25

NORUEGA BAJA 0 5 1 27 20 20 73

PANAMA 19 52 10 58 120 233 492

PANAMA ALTA 0 5 0 0 0 80 85

PANAMA BAJO 0 0 0 0 0 75 75

PEÑAS BLANCAS 0 0 0 0 0 20 20

PIAMONTE 10 110 2 250 0 300 672

QUEBRADA HONDA 70 126 7 103 280 177 763

SAN JOSE 10 18 2 27 110 506 673

SAN JOSE DEL CHOCHO 0 5 0 0 0 23 28

SAN JOSE LAS PALMAS 0 0 0 0 0 35 35

SAN LUIS 7 38 5 44 20 381 495

SAN LUIS ALTO 0 0 0 0 0 20 20

SAN LUIS BAJO 0 6 1 6 0 288 301

SANTA ISABEL 0 7 1 0 0 255 263

SANTA RITA 56 506 35 309 1550 967 3423

SANTA RITA ALTA 0 2 1 0 0 67 70

SANTA RITA BAJA 30 70 5 110 90 305 610

SANTA RITA LAS PALMAS 2 20 1 43 0 106 172

SUBIA 8 58 6 121 10 308 511

SUBIA ALTA 0 5 1 30 4 42 82

SUBIA CENTRAL 0 7 0 0 0 70 77

SUBIA LA SOLEDAD 18 65 4 80 0 333 500

SUBIA LA UNION 0 1 0 0 7 10 18

SUBIA ORIENTAL 0 1 0 0 0 283 284

USATAMA 60 220 3 200 0 2050 2533

VICTANA LAS LAJAS 0 0 0 0 0 25 25

VICTORIA 31 233 12 188 88 996 1548

VICTORIA ALTA 0 0 0 0 0 120 120

VICTORIA BAJA 0 3 0 0 22 345 370

YAYATA 24 125 11 45 733 697 1635

YAYATA BAJA 0 10 0 0 88 190 288

YAYATA CENTRO 0 10 0 0 0 200 210

YAYATA LAS VILLAS 0 0 0 0 0 85 85

419 2075 140 1971 5160 11935 21700
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6.3 Población  

  

 

La población total visitada y analizada fueron 75 predios, con una cantidad total de 184 muestras 

coprológicas que se tomaron de forma aleatoria en las diferentes etapas productivas encontradas 

en las granjas visitadas como lo fueron lechones lactantes, levante ceba, precebos, hembras de 

cría, hembras de remplazo y machos reproductores.  Las muestras se  tomaron de la siguiente 

manera: en el municipio de Silvania se visitaron 27 predios de los cuales, se recolectaron 69 

muestras coprológicas y en Fusagasugá se visitaron 48 predios en los cuales se recolectaron 115 

muestras coprológicas  

 

6.4 Caracterización por número de animales.  

 

Al realizar un  análisis más profundo  de los predios en estudio se lograron clasificar según el 

número de animales presentes:  

 Pequeño productor: Son aquellas producciones que cuentan con  1 a 100 animales, en los 

municipios de Fusagasugá y Silvania se encontraron 45 pequeños productores,  lo que 

equivale al 60% de las producciones en estudio.  

 Medianos productores: Son aquellos que cuentan con  101  a 399 animales, 

identificándose en los municipios 17 (22.7%). 

 Grandes productores: son aquellos que cuentan con más de 400 animales en sus 

producciones siendo  13 las encontradas en los municipios lo que equivale al 17.3%  

Fuente: propia. 

 

6.5 Alojamientos 

 

Los animales se encontraban en estabulación, en dos tipos de corrales: 1. Piso de concreto y 2.  

Cama profunda. Ambos tipos de corrales se componen de paredes de concreto y tablones de 
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madera, con techos de teja de zinc, de diferentes dimensiones, contando con bebederos 

automáticos y comederos (Imagen 1) 

 

Imagen 1. Alojamiento de las producciones. Fuente: propia  

 

6.6 Manejo alimenticio 

 

Los insumos utilizados para la alimentación de los animales eran desde concentrados 

comerciales, subproductos de fábricas (yogurt, harina de mogolla, maíz, ponqué ramo, entre 

otros) y desechos de alimentación humana (lavazas) 

 

6.7 Procedimiento de toma de muestras 

 

Para prevenir focos de infecciones de predio a predio se contaba con un sistema de bioseguridad 

tanto para la finca como para el personal de toma de muestras. Contando para el ingreso a cada 

predio con overoles desechables, guantes, polainas y tapabocas (Imagen 2). Una vez ingresamos 

al predio se realiza una encuesta (Anexo 1) al productor para saber cómo se encuentra la 
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producción. Las muestras fueron recolectadas directamente del recto del animal haciendo una 

estimulación anal y de forma no invasiva de heces recién defecadas, utilizando guantes de 

palpación rectal y bolsas de polietileno debidamente identificadas con nombre del predio, grupo 

etario y sexo del animal, manteniéndolas en refrigeración en una cava de icopor (Imagen 3) para 

evitar la descomposición de la muestra hasta el respectivo análisis en laboratorio de la 

Universidad de Cundinamarca - UdeC, sede Fusagasugá .  

 

Para la recepción de las muestras en el laboratorio de la UDEC se realizó un registro (Anexo 2) 

para proporcionar un consecutivo a la muestra de cada predio. Las muestras fueron procesadas a 

través de la técnica de McMaster clásica para el conteo de huevos por gramo de heces (HPG). 

 

 

Imagen 2. Traje con medidas mínimas de bioseguridad para ingreso a predios. Fuente: Propia 
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Imagen 3. Cava de icopor para refrigeración de muestras Fuente: Propia 

 

6.8 Procedimiento parasitológico por técnica de McMaster 

 

Antes de empezar hay que revisar que las muestras estén identificadas, luego se hace la 

inspección macroscópica para la observación de color, consistencia, y posibles inclusiones 

(artefactos, parasitos adultos, sangre, residuos de camas, etc.) (Imagen 4), al realizar esta 

observación se pesó 2 g de heces, para disolver con 28ml de la solución sobresaturada de NaCl, 

se agita fuertemente hasta obtener homogenización, se tamizó utilizando un colador de malla fina 

y se completó nuevamente con la misma solución hasta formar menisco; luego se adicionó  2 

gotas de lugol y se esperó por 5 minutos y posteriormente con una pipeta de Pasteur se tomó el 

sobrenadante y se depositó en la cámara de McMaster hasta lograr su llenado total (2 
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celdillas)(Imagen 5). Luego se realizó la observación al microscopio a 10 x y 40 x, contando 

todos los huevos que están dentro o sobre las líneas de las rejillas (Imagen 6). El número de 

huevos por gramo se calculó sumando la cantidad encontrada en el recuento de ambas celdillas y 

este finalmente se multiplicó por 50 para así obtener la cantidad de ooquistes presentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Muestras fecales Fuente: Propia 
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Imagen 5. Procedimiento parasitológico por técnica de McMaster Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Recuento de ooquistes al microscopio Fuente: Propia 
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Imagen 7. Ooquiste no esporulado de coccidia (Etapa asexual) Fuente: Propia  

 

7 Resultados, análisis y discusión 

 

7.1   RESULTADOS  

 

Tabla 4. Conteo de ooquistes encontrados en las muestras analizadas en el laboratorio por gramo 

de materia fecal. 

 

Ooquistes por gramo de materia 

fecal (HPGMF) 

 

Nombre  

 

N° de cerdos  

 

Porcentaje 

0 Sin Isospora suis 85 46.19% 

1 – 300 HPGMF Isospora suis  71 38.6% 

300 – 500 HPGMF Isospora suis 14 7.6% 
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600 – 900 HPGMF Isospora suis 6 3.26% 

1000 – 4000 HPGMF Isospora suis 5 2.71% 

4000 – 8000 HPGMF Isospora suis 1 0.54% 

MUESTRAS RECHAZADAS ----- 2 1.08% 

 TOTAL 184 100% 

Fuente: Propia 

 

Estos resultados se obtuvieron en el laboratorio de la Universidad de Cundinamarca, y con 

ayuda de EXCEL se aplicó la siguiente fórmula para conocer el porcentaje: 

N° de cerdos X 100% / PT 

PT: Población total. 

 

Grafica 1. Conteo de ooquistes por gramo de materia fecal encontrados en el laboratorio de la 

Universidad de Cundinamarca  

 

Fuente: Propia 

En la tabla y la gráfica, se muestra la cantidad de ooquistes encontrados en las muestras 

recolectadas en las producciones porcicolas 
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Tabla 5. Prevalencia de Isospora suis de acuerdo al grupo etario. 

 

GRUPO ETARIO  POSITIVOS  % NEGATIVO % 

L.L 2.19% (4) 3.29% (6) 

P.C 12.63% (23) 8.79%(16) 

L.C 17.58% (32) 13.73%(25) 

H.C 15.38% (28) 13.73%(25) 

H.R 4.39% (8) 4.94%(9) 

M.R 1.09% (2) 2.19%(4) 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 

Grafico 2. Prevalencia de Isospora suis de acuerdo al grupo etario 

 

Mayor 

prevalencia 
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L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 

 

Tabla 6. Muestras colectadas, resultados positivos,  negativos y porcentaje de prevalencia 

de Coccidiosis (Isospora suis) 

 

 

MUESTRAS POSITIVOS NEGATIVOS PREVALENCIA (%) 

FUSAGASUGÁ 114 53 61 46,5% 

SILVANIA 68 44 24 64,7% 

TOTAL 182 97 85 53,3% 

Fuente: Propia 
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Grafica 3. Prevalencia de coccidiosis en porcentaje (%) de los Municipios de Fusagasugá y 

Silvania 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 7. Presencia de coccidiosis en porcentaje (%) según grupo etario 

 

 

H.C H.R L.C L.L M.R P.C 

FUSAGASUGA 44,74% 35,71% 57,14% 0% 33,33% 42,86% 

SILVANIA 68,75% 100% 52,17% 57,14% 33,33% 76,47% 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 

 

Grafica 4. Presencia de coccidiosis en porcentaje (%) según grupo etario 
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L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: propia. 

 

Tabla 8. Nivel de  prevalencia de coccidiosis en etapas productivas de los Municipios de 

Fusagasugá y Silvania 

 

Grupo Etéreo N FUSA POS FUSA N SILVANIA POS SILVA p 

H.C 38 17 16 11 0,14 

H.R 14 5 3 3 0,08 

LC 35 20 23 12 0.79 

PR 21 9 17 13 0,05 

Se presenta diferencia significativa si p < 0,05 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 
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7.2 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROPIETARIOS DE  LAS 

PORCICOLAS MUESTREADAS 

 

Para esta investigación se tuvo en cuenta 29 veredas de los municipios de Fusagasugá y 

Silvania, pero en la vereda donde se tomaron mayor número de muestras fue en Usatama ya 

que esta vereda cuenta con un mayor número de granjas porcicolas, estas muestras fueron 

suministradas por la asociación de porcicultores y las Umatas de los municipios. 

 

Tabla 9. Tipo de producción de las granjas visitadas.  

 

TIPO DE PRODUCCION NUMERO DE PREDIOS PORCENTAJE  

Ciclo completo 49 65.3% 

levante - Ceba  10 13.3% 

Cría 15 20% 

Genética 1 1.3% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: propia. 

Grafico 5. Tipo de producción de las granjas visitadas.  
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Fuente: Propia 

 Tabla 10. Sistema de producción de la granja.  

 

SISTEMA DE PRODUCCION NUMERO DE PREDIOS PORCENTAJE 

Traspatio 60 80% 

Tecnificada  1 1.3% 

Semitecnificada 14 18.7% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: propia 

Grafica 6. Sistema de producción de la granja. 
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Fuente: Propia 

Tabla 11. Prevalencia según el tipo de producción  

TIPO DE 

PRODUCCION  PREVALENCIA  

Traspatio  71%(43) 

Semitecnificada  54% (7) 

Tecnificada  100%(1) 

Fuente: propia 

Grafica 7. Prevalencia según tipo de producción 
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Fuente: Propia 

Tabla 12. Cantidad de sitios utilizados en la producción porcina  

  

SISTEMA PRODUCTIVO NUMERO DE PREDIOS PORCENTAJE 

Un sitio 67 89.33% 

Dos sitios 5 6.7% 

Tres sitios 3 4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: propia 

Grafica 8. Cantidad de sitios utilizados en la producción porcina 
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 Fuente: Propia 

Tabla 13. Caracterización por número de animales  

CARACTERIZACION POR NUMERO DE ANIMALES 

CLASIFICACION RANGO GRANJAS  PORCENTAJE 

PEQUEÑO PRODUCTOR  1-100 45 60% 

MEDIANO PRODUCTOR  100-399 17 22.7% 

PRODUCTOR GRANDE  400 13 17.3% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Propia 

Tabla 14. Presencia de diarrea según grupo etario en los municipios de Fusagasugá y Silvania  

 

 

PRESENCIA DE DIARREAS  

GRUPO 

ETARIO 

 

SI  PORCENTAJE NO PORCENTAJE  

L.L 8 10.7% 67 89.33% 

L.C 2 2.6% 73 97.33% 

P.C 15 20% 60 80% 

H.C 3 4% 72 96% 

H.R 0 0% 75 100% 

M 0 0% 75 100% 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 

 

 

 

  

Grafica 9. Presencia de diarrea según grupo etario en los municipios de Fusagasugá y Silvania  
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Fuente: Propia 

Tabla 15. Presencia de diarreas en el municipio de  Fusagasugá  

 

 

PRESENCIA DE DIARREAS EN 

FUSAGASUGA  

GRUPO 

ETARIO 
 SI  NO 

L.L 8 40 

L.C 2 46 

P.C 12 36 

H.C 1 47 

H.R 0 48 

M 0 48 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor. 

Fuente: Propia 

Grafica 10. Presencia de diarreas en el municipio de  Fusagasugá  
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Fuente: Propia 

Tabla 16. Presencia de diarreas en el municipio de Silvania  

 

 

PRESENCIA DE DIARREAS SILVANIA 

GRUPO 

ETARIO SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

L.L 0 0% 27 100% 

L.C 0 0% 27 100% 

P.C 3 4% 24 

 H.C 2 2.6% 25 

 H.R 0 0% 27 100% 

M 0 0% 27 100% 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 
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 Grafica 11. Presencia de diarreas en el municipio de Silvania  

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 17. Número de muestras tomadas por vereda  

 

VEREDAS L.L L.C P.C H.C H.R M TOTAL % 

La Soledad 2 1 2 4  3 12 6.59% 

Agua Bonita  1     1 0.54% 

Subía  1 1 1   3 1.64% 

Loma Alta 1 2 2 1   6 3.29% 

La Victoria  3 1 1   5 2.74% 

San Luis  2 1 3   6 3.29% 

Noruega  1 1 1   3 1.64% 

Azafianal 1 1 1 1 1  5 2.74% 

Quebrada Honda  1 1 1 1  4 2.19% 

Yayatal 1 3 2 1   7 3.84% 

Espinalito  1 4 4  1 10 5.49% 
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Guayabal  1 1 1   3 1.64% 

Mesitas  1 2 2   4 2.19% 

Trinidad  1  1 1  3 1.64% 

Cucharal  1  1   2 1.09% 

Sardinas  1     1 0.54% 

Resguardo  1     1 0.54% 

Bosachoque  2 2 2 1  7 3.84% 

Tierra Negra 1 2 3 4 1  11 6.04% 

El Roble  1     1 0.54% 

Piamonte 1 1  1   3 1.64% 

San José  2 1    3 1.64% 

Santa Rita 1 2 2  1  6 3.29% 

Jordán  4 3 4 1  12 6.59% 

Subía  1 1 1   3 1.64% 

Panamá 1 1 1 1   4 2.19% 

Usatama 1 13 6 13 9 1 43 23.62% 

Bermejal 1 3  2 1 1 8 4.39% 

Aguadita  3 1 2   5 2.74% 

TOTAL 11 58 39 53 17 6 184 100% 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: Macho 

reproductor 

Fuente: Propia 

 

Grafico 12. Número de muestras tomadas por vereda. 
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Fuente: Propia 

Tabla 18. Cantidad de muestras tomadas por grupo etario 

  

GRUPO ETARIO  L.L L.C P.C H.C H.R M TOTAL 

TOTAL 11 58 39 53 17 6 184 

 

L.L: lechón lactante; P.C: Precebo; L.C: Levante- ceba; H.C: Hembra de cría; H.R: Hembra de remplazo; M.R: 

Macho reproductor 

Fuente: Propia 
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Grafico 13. Cantidad de muestras tomadas según grupo etario. 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 19.  Tipo de alimentación por predio.  

 

TIPO DE ALIMENTACION  

PREDIO CONCENTRADO GRANOS 

SUERO 

DE 

LECHE  

LAVAZAS ( 

D. 

HUMANOS) P.AGRICOLAS  YOGURTH GALLETA KELLOGS MORTALIDAD HARINAS 

PONQUE 

RAMO 

1 X                     

2 X                     

3 X                     

4 X                     

5 X     X               

6 X                     

7 X X X   X             

8 X                     
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9 X                     

10 X       X             

11 X       X             

12 X                     

13 X                     

14 X                     

15 X         X           

16 X                     

17 X                     

18 X         X X X       

19 X                     

20 X                     

21 X     X X X     X     

22 X                     

23 X     X X X           

24 X                     

25 X                     

26 X       X             

27 X                     

28 X       X             

29 X           X         

30 X   X                 

31 X X     X         X X 

32 X                     

33 X                     

34       X X         X   

35 X   X     X X         

36 X       X             

37 X                   X 

38 X     X               

39 X       X             

40 X                     

41 X         X           

42 X   X                 

43 X                     

44 X                     
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45 X                     

46 X                     

47 X                     

48 X     X               

49 X                     

50 X         X           

51 X       X             

52 X                     

53 X                     

54 X     X               

55 X                     

56 X     X X             

57 X                     

58 X                     

59 X                     

60 X                     

61 X                     

62 X X     X             

63 X       X             

64 X X                   

65 X       X             

66 X                     

67 X       X             

68 X                     

69 X                     

70 X     X X             

71 X       X           X 

72 X X       X   X       

73 X                     

74 X           X     X X 

75 X                     

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 20. Porcentaje y número de predios que reciben asistencia técnica  
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ASISTENCIA TECNICA NUMERO DE PREDIOS % 

VETERINARIO 13 17.33% 

MVZ 11 14.6% 

ZOOTECNISTA 20 26.6% 

UMATA 12 16% 

NINGUNO 19 25.33% 

TOTAL 75 100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Grafico 14. Porcentaje de predios que reciben asistencia técnica 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 21. Métodos utilizados para la desparasitación  

 

METODO  CANTIDAD  PORCENTAJE  

ORAL  5 6.7% 

INYECTADO 45 60% 

ORAL/INYECTADO 14 18.6% 

NO DESPARASITA 9 12% 

NO SABE  2 2.66% 

TOTAL 75 100% 

 

Fuente: Propia 

 

Grafica 15. Métodos utilizados para la desparasitación  

 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Grafico 16. Frecuencia de jornadas de desparasitación  

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 23.  Productos más utilizados para desparasitación en los Municipios de Fusagasugá y 

Silvania. 

 

DESPARASITANTE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Albendazol 2 2.66% 

Levamisol  14 18.66% 

Mebendazol 1 1.33% 

Ivermectina 42 56% 

Doramectina 2 2.66% 

Fenbendazol 2 2.66% 

No sabe con qué desparasita  2 2.66% 

No desparasita  9 12% 

Fuente: Propia 

 

Grafico 17. Productos más utilizados para desparasitación en los Municipios de Fusagasugá y 

Silvania. 
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Fuente: Propia 

 

7.9 Análisis y Discusión De Resultados  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los municipios de Fusagasugá y Silvania, se obtuvo 

una prevalencia de 53.3%, según Arrieta. J la coccidiosis está presente en todos los países, 

con una prevalencia estimada en un 60-70% en granjas porcicolas, considerándose 

importante para las producciones, ya que ocasionan diarreas leves hasta diarreas fuertes 

produciendo una reducción en la ganancia de peso en lechones (Rodríguez et al. 2012) y 

generando altos costos en tratamientos antiparasitarios para lograr mitigar  el daño que 

produce en los animales (Baranenko.J.2009) 

En el municipio de Fusagasugá se encuentra una prevalencia de 46.5% siendo el precebo la 

etapa productiva más afectada por la coccidiosis, convirtiéndose en un  hospedero para el  

parasito, proporcionándole alimento, protección y así mismo permitiendo su proliferación e 

infectando a los animales que se encuentran a su alrededor, los ooquistes pueden encontrarse 

en alimentos infectados o contaminados con excretas,  después de los 14 días de edad o 

hasta la tercera semana existen muy pocos síntomas, por lo que se hace difícil su detección 

(Jaroszyk. J & Vidales. G. 2009),  al analizar la encuesta en el 75% de las producciones no 

presentan diarreas, sin embargo, está presente la enfermedad  como se muestra en la gráfica 

9. 

 

En Silvania se encontró una prevalencia del 64.7%, siendo levante ceba el más afectados por 

la Isospora suis (coccidia) al igual que en el municipio de Fusagasugá  estos no presenten 

diarreas (grafica 10), en ocasiones sus excretas son secas y compactas (imagen 8), los 

animales desarrollan pelo áspero, se deshidratan y ganan peso lentamente (imagen 9) 

viéndose afectadas tanto el levante-ceba como las siguientes etapas o fases de producción 

(Jaroszyk. J & Vidales. G. 2009) 
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Imagen 8. Heces secas y compactas Fuente: Propia 

 

Imagen 9. Animal con pelo áspero y deshidratado. Fuente: propia 
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De las 184 muestras tomadas en los municipios, 2  fueron rechazadas  puesto que la materia 

fecal fue insuficiente para ser analizada, 85 lo que corresponde a un 46.19% de las muestras 

analizadas no presentaron ooquiste de coccidia (Isospora suis), 71 (38.6%)  muestras 

presentaron de 1 – 300 ooquistes por gramo de materia fecal, 14 (7.6%) muestras 

presentaron de 301-600 ooquistes por gramo de materia fecal, 6 (3.26%) presentan de 601-

1000 ooquistes por gramo de materia fecal, 5 (2.71%)presentan 1001- 4000 ooquistes por 

gramo de materia fecal siendo estas muestras las más afectadas por la coccidia (Tabla 4) , 

estas muestras corresponden a tres animales de levante-ceba, un precebo y una hembra de 

cría, incluso se encontró una hembra de remplazo con una carga parasitaria mayor, con 8000 

ooquistes por gramo de materia fecal, aunque represente un 0.54% total de las muestras es 

de vital importancia mejorar los protocolos de manejo de la producción ya que los animales 

de remplazo son traídos de otras producciones sin verificar el estado sanitario de la misma, 

no se cuenta con una protocolo de cuarentena que permita evaluar el estado del animal, antes 

de ingresar a la producción con el resto de animales (anexos). 

 

 

Llama la atención que en las hembras de remplazo, hembras de cría, precebo y levante-ceba  

se encuentra mayor prevalencia de Isospora suis (coccidia), esta mayor incidencia en estos 

grupos etarios está dada posiblemente por las condiciones en las cuales se encuentran los 

animales. Las hembras por las condiciones de  estrés e inmunosupresión que sufre durante la  

gestación se hacen más susceptible a las infecciones por diversos parasitos, convirtiéndose 

en la principal fuente de infección para los lechones (Vlaminck et al 2012). En numerosos 

estudios realizados se demuestra que los lechones son más sensibles a las infecciones por su 

inmadurez inmunológica en sus primeros tres días de vida, pero también es cierto que los 

animales que logran superar estos días alcanzando la segunda semana de vida desarrollan 

una potente inmunidad frente  a infecciones (Vivas et al 2012) 
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Aunque pocos estudios hacen referencia a la prevalencia de coccidia (Isospora suis), sin 

embargo en México se reportó la prevalencia encontrada en algunas partes del mundo así 

Australia con una prevalencia de 70.9% en los sistemas de producción intensiva, en China se 

encuentra una prevalencia de 63.9% con  sistemas de producción variado , en México 45% 

con  sistemas de producción variado, Republica Checa 38.8% con  sistemas de producción 

variado, Venezuela 31.9% encontrando producciones intensivas, Polonia 27.8% con  

sistemas de producción variado, Alemania con una prevalencia de 26.9% con  sistemas de 

producción variado y Canadá con un 26.4% en un sistema de producción intensivo 

(Rodríguez et al. 2012), cabe resaltar que las producciones con menos prevalencia son los 

sistemas de producción variado, aunque es importante resaltar que la prevalencia varía según 

las condiciones de manejo, ubicación, condiciones climáticas y procesos de desparasitación 

de cada una de las producciones presentes en los municipios (Ortegón. L.2003),  por esto es 

necesario estudiar las condiciones tanto de manejo, como las condiciones ambientales 

presentes en los municipios. En el municipio de Fusagasugá y Silvania encontramos que le 

80% (60) de las producciones son de traspatio, el 18.4% (14) son producciones 

semitecnificadas y 1.3% (1) es tecnificada (Tabla. 10) 

 

 

 

En la gráfica 7  se puede apreciar que la prevalencia de coccidia en las producciones de 

traspatio es del 71%, logrando establecer que, el ambiente en donde se desarrolla el animal 

es de vital importancia para la presencia o no del parasito y de cualquier agente patógeno 

(Echarren. 2004), esta producción de traspatio no cuenta con una infraestructura adecuada, 

algunas de ellas tienen presencia de humedad, condiciones higiénicas desfavorables y 

presencia de animales de otras especies, lo que favorece el ciclo biológico de dicho parasito 

(Sánchez A. 2006). 
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En cuento a las producciones semitecnificadas el 50% (7) presentaron coccidia, a pesar de su 

infraestructura favorable y su limpieza diaria, confirmando que la parasitosis porcina 

depende de los factores ambientales como la temperatura, la humedad y también del manejo 

sanitario de la producción (Castillo et al. 2000). 

Fusagasugá se encuentra entre los 550mts a los 3050mts sobre el nivel del mar, con una 

altura promedio de 1728mts, posee cuatro tipos de climas: como lo es un clima cálido 

(20°C-28°C), clima templado (13°C-19°C), clima frio (9°C- 12°C) y el clima templado (0°-

8°C), con una humedad relativa de 85%, con máximas mensuales de 93% y mínimas de 

74%, en cuanto al municipio de Silvania encontramos un clima tropical, con una humedad 

relativa del 86%, lo que genera que los dos municipios sean óptimos para la proliferación 

del parasito, ya que ellos necesitan una humedad relativa mayor a 75% los dos teniendo una 

humedad  mayor, aunque la presencia de la coccidia también depende de las condiciones 

sanitarias y de manejo utilizadas en cada una de las producciones. 

 

De las producciones visitadas el 74.6% (54 predios) de las producciones reciben asistencia 

técnica por un asesor pecuario como puede ser un médico veterinario, zootecnista, entre 

otros. El 25% restante no la recibe, con una frecuencia de desparasitación irregular en todas 

las producciones lo que genera que no haya un registro puntual de lo que se hace, en los 75 

predios que fueron encuestados se encontró una frecuencia de desparasitación trimestral 

hasta anual como se muestra en la tabla 18 ,  notando que el 57,3% (43) de los predios 

recada seis meses, utilizando con mayor frecuencia la ivermectina en 42 de las 

producciones, este antiparasitario es eficaz en el tratamiento y control de parasitos como: 

vermes gastrointestinales (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidi, entre otros), vermes renales, 

vermes pulmonares, piojos y ácaros de la sarna y es administrada al animal 0.30ml /30kg de 

pv. (IVOMEC. 2016), la aplicación de este se realiza sin un plan preventivo ya que los 

propietarios realizan la aplicación sin contar  con un diagnostico  parasitológico (Rioperes et 

al. 2007). 
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El levamisol es aplicado en el 18.66% (14) de los predios, este es de amplio espectro de 

actividad contra helmintos gastrointestinales y lombrices pulmonares. El levamisol actúa 

como agonista colinérgico produciendo parálisis neuromuscular en los parasitos. Actúa en el 

sistema nervioso del áscari y no es ovicida, presenta además efectos inmunoestimulantes 

siendo estos dos desparasitantes más usados por los propietarios obviando que este ataca los 

coccidios presentes en las producciones, en el 12% (9) de los predios no se realiza 

desparasitación alguna, objetando que no se han presentado problemas de diarreas y no se ha 

visto necesario su uso, sin embargo, en las muestras analizadas de estos predios presentan 

100-700 ooquistes por gramo de materia fecal, confiando que con los resultados entregados 

generen un programa de desparasitación mejorando los ingresos de la misma. 

 

En la tabla 7 se puede evidenciar la presencia de coccidia según el grupo etario. Para los 

grupos etarios H.C, H.R, LC y PR se realizó una comparación de dos proporciones para lo 

cual se utilizó la herramienta “Diferencia de Proporciones” del paquete estadístico infostat, 

los resultados de dichas comparaciones se muestran en la tabla 8.  Donde si el valor de p 

fuera menor a 0,05 se hablaría de diferencias entre las dos proporciones, dichas diferencias 

están muy cerca de ser significativas (p=0,05) siendo los precebos los que presentaron  

mayor  incidencia en Silvania que en Fusagasugá. Para los demás grupos etarios dichas 

diferencias no son significativas (p>0,05) lo cual quiere decir que la incidencia en Silvania y 

en Fusagasugá es la misma. 
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8 CONCLUSIONES 

 De las 182 muestras tomadas en los municipios, encontramos que la prevalencia de 

coccidia Isospora suis se presentó en las muestras de  levante ceba  con un 17.58% 

 

 Resulta determinante la edad del animal en relación a la presentación del parasito, ya que 

según los reportes de laboratorio, 76.47%  el precebo fue la etapa productiva en la cual se 

presentó con más frecuencia ooquistes de Isospora en el municipio de Silvania, en cuanto 

a Fusagasugá encontramos una mayor prevalencia en la etapa de levante ceba 57.14% 

 

 

 En un 37.33% (28) de los predios analizados en el estudio manifiestan la presentación de 

diarreas, lo cual al contrastarlo con los datos de laboratorio demuestra que no siempre la 

presencia de ooquistes de Isospora se correlaciona con sintomatología asociada a 

diarreas, considerándose así la capacidad de en los animales de desarrollar cierto grado de 

inmunidad sobre este parasito, en donde a pesar de mantener una determinada carga 

parasitaria no evidencia ningún tipo de sintomatología gastroenterica aparente. 

 

 El 80% (60) de los predios objeto de estudio corresponden a producciones en traspatio, 

siendo este el modelo productivo más usado en estos municipios 34 granjas en el 

municipio de Fusagasugá y 26  en el municipio de Silvania , lo cual al contrastarlo con 

los resultados de laboratorio es evidente que los predios de traspatio con relación a las 

producciones tecnificadas y semitecnificadas, son los que presentan una prevalencia más 

elevada, siendo entonces el manejo sanitario, alimenticio y medidas de bioseguridad, 

factores que determinan en gran medida la presencia del parasito, lo cual unido al uso de 

medicamentos desparasitantes en forma indiscriminada y sin ningún respaldo 

coproparasitologíco, por lo tanto cobra mayor importancia en el plan sanitario prestar 

mayor atención a este tipo de manejos más allá del mismo tratamiento curativo. 

 



70 

 

 No es claro aún el manejo adecuado de medicamentos desparasitantes, ya que en la 

mayoría de los predios manifestaron el uso frecuente y cotidiano de un mismo tipo de 

principio activo (avermectinas 58,6%), lo cual demuestra se puede estar creando 

resistencia por parte de los parasitos a estos tipos de desparasitantes, puesto que ningún 

predio reporto que realiza rotación de productos, de la misma forma, en los predios que 

se evidencio la presencia de ooquistes de Isospora y al tiempo evidencia o no de diarreas, 

tampoco manifiestan el uso de anticoccidiales, de ahí la prevalencia de este parasito 

obtenida en el presente estudio. 

 

 Según los reportes obtenidos en cada uno de los predios en los cuales manifestaron el 

origen de la asistencia técnica que llega a sus predio, obteniendo un porcentaje de 74.6%, 

lo cual contrastado con la prevalencia del parasito, las prácticas de manejo y el uso 

erróneo de medicamentos desparasitantes, se pueden relacionar los resultados a una 

deficiente asistencia técnica, en donde se enfocan simplemente al tratamiento puntal de la 

casuística más allá de indagar y dar solución a las causas de fondo, aunque vale la pena 

mencionar que en muchos de los predios, prefieren no reportar la presencia de 

enfermedades a entidades como las Umatas, por medio a sanciones, prefiriendo realizar 

en forma empírica el manejo a esto tipo de situaciones. 

 

 Se observó que las causas más frecuentes de presencia de coccidiosis en lechones 

identificadas en los municipios, fueron ocasionados por las condiciones de manejo y 

humedad. 

 

  Se concluye que los criadores de cerdos de traspatio tienen un prevalencia de coccidia 

de  66.7%, la producción semitecnificada tiene una prevalencia de coccidia  54.5%, y la 

tecnificada que solo es una es positiva una prevalencia mayor que las producciones 

semitecnificadas.  
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 Entre los factores de riesgo más importante que predisponen la presentación de la 

Isosporosis porcina se encuentran la edad de los animales, el tipo de sistema de 

producción, tipo de pisos en que son criados los animales, coinfección con otros agentes 

etiológicos, condiciones sanitarias y manejo. 

 

 Es importante la utilización periódica de métodos de diagnóstico sensibles en animales 

con o sin diarrea, para establecer tratamientos adecuados o medidas preventivas de 

manejo tendientes a evitar la enfermedad. Sería interesante realizar estudios más 

exhaustivos en un mayor número de establecimientos, para corroborar los resultados 

hallados y también identificar el género y la especie de los coccidios presentes 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Con la realización del presente trabajo investigativo, se pudo apreciar la mayoría de predios 

productores porcicolas de Fusagasugá y Silvania, logrando detectar notables falencias como 

lo es la humedad , relacionada con el manejo sanitario principalmente, además de establecer 

el nivel de prevalencia de cóccida en cada una de las etapas productivas, pero al no ser esta 

una enfermedad de control oficial son muy pocos y pobres los reportes relacionados con la 

prevalencia del parasito a nivel nacional, de ahí la importancia que representan los 

resultados obtenidos en el presente estudio, pero se hace necesario realizar replicas futuras 

que incluyan aspectos epizoóticos, sanitarios y medidas de saneamiento, con las cuales se 

puedan contrastar tales resultados con los de otros autores, siendo recomendable involucrar 

entidades de control sanitario como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con lo cual 

los productores se verán obligados a permitir un correcto muestreo y verificación de sus 

producciones, logrando así la obtención de resultados más confiables, puesto que la 

prohibición al ingreso en algunos predios fue uno de los inconvenientes que se presentaron 

en la realización de la investigación, y podría tener cierto grado de influencia en los 

resultados. 

Con relación a las principales falencias detectadas en cuanto al manejo sanitario en la 

mayoría de los predios, se recomienda implementar un mejor control en relación a las 

medidas de higiene, limpieza como el cambio periódico de las camas para evitar la humedad 

de las mismas, la adecuada desinfección de parideras una vez termina e inicia cada ciclo 

reproductivo,  y proporcionar corrales de alojamiento libres de humedad, implementar y 

respetar el espacio y tiempo de cuarentena en los animales que ingresen a la producción, 

para evitar  un medio favorable para la esporulación, 

Se hace necesario generar jornadas de capacitación a los productores, administradores y 

operarios de los predios porcicolas de los dos municipios, ya que se pudo apreciar un grado 

alto de desconocimiento con relación a temáticas como enfermedades de control y no 

control oficial, medidas de bioseguridad, manejo sanitario, impacto ambiental e 

implementación de buenas prácticas en la administración de medicamentos, puesto que se 
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pudo apreciar que ningún predio realiza pruebas Coproparasitologícas antes de iniciar el 

plan de desparasitación en sus animales, aplicando desparasitantes de amplio espectro que 

con el tiempo puede generar cuadros de resistencia parasitaria al producto. 

Del mismo modo se recomienda incentivar la cultura de reporte de enfermedades a entidades 

de control como las Umatas o el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de este modo se 

podría tener un mejor control en las enfermedades que generan las mayores pérdidas 

económicas al productor, además de generar un reporte epidemiológico necesario para 

determinar el curso de las enfermedades que afectan los porcinos en las región. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo. Bioseguridad 

 

FGGA SILV SI NO CUAL SI NO SI NO

1 X LA SOLEDAD X

2 X SUBIA LA SOLEDAD X X X

3 X AGUA BONITA X PEDILUVIOS X X

4 X SUBIA X x x

5 X LOMA ALTA CENTRAL X X X

7 X VICTORIA X X X

6 X VICTORIA BAJA X x x

8 X SAN LUIS BAJO X X X

9 X SAN LUIS CENTRO X X X

10 X VICTORIA X X X

11 X VICTORIA X X X

12 X NORUEGA X X X

13 X AZAFIANAL X PEDILUVIO, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

14 X QUEBRADA HONDA X X X

15 X YAYATAL X X X

16 X ESPINALITO X PEDILUVIO X X

17 X ESPINALITO X BOMBA DE ESPALDA X X

18 X ESPINALITO X X X

19 X ESPINALITO X X X

20 X ESPINALITO X X X

21 X GUAYABAL BAJO X X X

22 X MESITAS X X X

23 X TRINIDAD X X X

24 X TRINIDAD X X X

25 X MESITAS X PEDILUVIO, BOMBA DE ESPALDA X X

26 X CUCHARAL BAJO X X X

27 X CUCHARAL  X BOMBA  X X

28 X SARDINAS X X X

29 X RESGUARDO X X X

30 X BOSACHOQUE X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA X X

31 X TIERRA NEGRA X X X

32 X TIERRA NEGRA X BAÑOS X X

33 X TIERRA NEGRA X BOMBA DE ESPALDA, PEDILUVIOS X X

34 X BOSACHOQUE X X X

35 X EL ROBLE X X X

36 X PIAMONTE X X X

37 X JORDAN X X X

38 X SAN JOSE X X X

39 X SAN JOSE X X X

40 X SANTA RITA X X X

41 X SANTA RITA X PEDILUVIO X X

42 X SANTA RITA X X X

43 X JORDAN BAJO X ARCO, PEDILUVIOS,BAÑOS X X

44 X SUBIA X X

45 X SUBIA X PEDILUVIOS BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

46 X JORDAN BAJO X PEDILUVIOS, ARCO, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

47 X YAYATAL X X X

48 X YAYATAL X X X

49 X JORDAN X X X

50 X JORDAN ALTO X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA, BAÑOS X X

51 X JORDAN BAJO X PEDILUVIOS , BOMBA DE ESPALDA X X

52 X PANAMA X X X

53 X LOMA ALTA X X X

54 X LOMA ALTA X X X

55 X USATAMA X BOMBA DE ESPALDA (VIRCOX) X X

56 X USATAMA X X X

57  x TIERRA NEGRA X PEDILUVIOS - BOMBA DE ESPALDA X X

58 X JORDAN BAJO X ARCO,  BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

59 X USATAMA X X X

60 X USATAMA X PEDILUVIOS X X

61 X USATAMA X HIDROLAVADORA, BAÑOS X X

62 X USATAMA X X X

63 X USATAMA X X X

64 X USATAMA X X X

65 X USATAMA X PEDILUVIOS, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

66 X USATAMA X RODILUCIO, PEDILUVIO X X

67 X USATAMA X X X

68 X USATAMA X X X

69 X USATAMA X BOMBA DE ESPALDA X X

70 X BOSACHOQUE X X X

71 X BERMEJAL X X X

72 x USATAMA X PEDILUVIOS X X

73 X BERMEJAL X PEDILUVIOS, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA X X

74 X AGUADITA X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA X X

75 X PIAMONTE BOMBA DE ESPALDA X X

CUARENTENA FUERA FILTRO SANITARIO MUNICIPIO

VEREDACAS0

CERCO PERIMETRAL
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FGGA SILV SI NO CUAL? SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO DISTANCIA 

1 X LA SOLEDAD

2 X SUBIA LA SOLEDAD X X X X X X X X X

3 X AGUA BONITA X X X X X X X X X 200m.

4 X SUBIA x x x x x x x x x

5 X LOMA ALTA CENTRAL X PORTADA X X X X X X X X 200m

7 X VICTORIA X X X X X X X X X

6 X VICTORIA BAJA x X X X X X X X X

8 X SAN LUIS BAJO X X X X X X X X X

9 X SAN LUIS CENTRO X X X X X X X X X

10 X VICTORIA X X X X X X X X X

11 X VICTORIA X X X X X X X X X 500m

12 X NORUEGA X X X X X X X X X

13 X AZAFIANAL X X X X X X X X X

14 X QUEBRADA HONDA X X X X X X X X X 100m

15 X YAYATAL X X X X X X X X X

16 X ESPINALITO X X X X X X X X X 600m.

17 X ESPINALITO X X X X X X X X X

18 X ESPINALITO X X X X X X X X X 100m.

19 X ESPINALITO X X X X X X X X X 200m.

20 X ESPINALITO X X X X X X X X X 300m.

21 X GUAYABAL BAJO X X X X X X X X X

22 X MESITAS X X X X X X X X X 500m.

23 X TRINIDAD X X X X X X X X X 5m.

24 X TRINIDAD X X X X X X X X X

25 X MESITAS X X X X X X X X X

26 X CUCHARAL BAJO X X X X X X X X X 300m.

27 X CUCHARAL  X X X X X X X X X

28 X SARDINAS X X X X X X X X X

29 X RESGUARDO X X X X X X X X X 500m.

30 X BOSACHOQUE X X X X X X X X X 200m.

31 X TIERRA NEGRA X X X X X X X X X

32 X TIERRA NEGRA X X X X X X X X X 200m.

33 X TIERRA NEGRA X X X X X X X X X 300m.

34 X BOSACHOQUE X X X X X X X X X 500m.

35 X EL ROBLE X X X X X X X X X 200m.

36 X PIAMONTE X X X X X X X X X 500m.

37 X JORDAN X X X X X X X X X 500m.

38 X SAN JOSE X X X X X X X X X 500m.

39 X SAN JOSE X X X X X X X X X 200m.

40 X SANTA RITA X X X X X X X X X 200m.

41 X SANTA RITA X X X X X X X X X

42 X SANTA RITA X X X X X X X X X 50m.

43 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X 1m.

44 X SUBIA X X X X X X X X X

45 X SUBIA X X X X X X X X X

46 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X 500m.

47 X YAYATAL X X X X X X X X X 500m.

48 X YAYATAL X X X X X X X X X 500m.

49 X JORDAN X X X X X X X X X 100m.

50 X JORDAN ALTO X X X X X X X X X

51 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X 500m.

52 X PANAMA X X X X X X X X X

53 X LOMA ALTA X X X X X X X X X 1500m.

54 X LOMA ALTA X X X X X X X X X 1m.

55 X USATAMA X X X X X X X X X 200m.

56 X USATAMA X X X X X X X X X 1m.

57  x TIERRA NEGRA X X X X X X X X X 100m.

58 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X 100m.

59 X USATAMA X X X X X X X X X 100m.

60 X USATAMA X X X X X X X X X 200m.

61 X USATAMA X X X X X X X X X 20m.

62 X USATAMA X X X X X X X X X 50m.

63 X USATAMA X X X X X X X X X 10m.

64 X USATAMA X X X X X X X X X 10m.

65 X USATAMA X X X X X X X X X 100m.

66 X USATAMA X X X X X X X X X 400m.

67 X USATAMA X X X X X X X X X 400m.

68 X USATAMA X X X X X X X X X 20m.

69 X USATAMA X X X X X X X X X 300m.

70 X BOSACHOQUE X X X X X X X X X

71 X BERMEJAL X X X X X X X X X 500m.

72 x USATAMA X X X X X X X X X 500m.

73 X BERMEJAL X X X X X X X X X 1 km.

74 X AGUADITA X X X X X X X X X 100m.

75 X PIAMONTE X CERCA VIVA X X X X X X X

CERCA A OTRA GRANJADUCHAS

INGRESOS SALIDAS 

VEHICULOS PERSONAS ANIMALES VEHICULOS PERSONAS ANIMALESBARRERAS FISICAS MUNICIPIO

VEREDACAS0
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Anexo.  Infraestructura y sistema de producción  

 

CAS0 FGGA SILV CRIA LEVANTE-CEBA CICLO COMPLETO GENETICA

1 X LA SOLEDAD X

2 X SUBIA LA SOLEDAD LA ESPERANZA X

3 X AGUA BONITA EL RECUERDO X

4 X SUBIA LA ARABIA X

5 X LOMA ALTA CENTRAL SAN JORGE X

7 X VICTORIA VILLA MARIA X

6 X VICTORIA BAJA EL REFUGIO X

8 X SAN LUIS BAJO BUENA VISTA X

9 X SAN LUIS CENTRO GUEPI X

10 X VICTORIA NIRVANA X

11 X VICTORIA EL TESORO X

12 X NORUEGA EL PARAISO X

13 X AZAFIANAL LAS PALMAS X

14 X QUEBRADA HONDA LA TRINIDAD X

15 X YAYATAL POTTOSI X

16 X ESPINALITO SANTA MARTHA X

17 X ESPINALITO VILLA JULIANA X

18 X ESPINALITO VILLA PAULA X

19 X ESPINALITO LA PLAYITA X

20 X ESPINALITO LA CAPILLA X

21 X GUAYABAL BAJO EL MIRADOR X

22 X MESITAS SANTA ROSITA LOTE 4 X

23 X TRINIDAD X

24 X TRINIDAD VILLA SANTA MARI X

25 X MESITAS LOS GIRASOLES X

26 X CUCHARAL BAJO LA ESPERANZA X

27 X CUCHARAL  LOS ALGIBES X

28 X SARDINAS PATIO BONITO X

29 X RESGUARDO EL BOSQUE X

30 X BOSACHOQUE VERSALLES X

31 X TIERRA NEGRA EL TRIANGULO X

32 X TIERRA NEGRA LA ESPERANZA X

33 X TIERRA NEGRA MI TESORO X

34 X BOSACHOQUE MI TERRUÑO X

35 X LA AGUADITA EL ROBLE X

36 X PIAMONTE SANTA ISABEL 2 X

37 X JORDAN HIMALAYA 2 X

38 X SAN JOSE LA LAGUNA X

39 X SAN JOSE EL ABEJERO X
40 X SANTA RITA LOTE VIVIENDA 1 X

41 X SANTA RITA VILLA JOHANNA X

42 X SANTA RITA VILLA MARTHA X
43 X JORDAN BAJO SAN ANTONIO X

44 X SUBIA EL DURAZNAL X
45 X SUBIA BUENA VISTA X

46 X JORDAN BAJO LA JORDANA X

47 X YAYATAL VILLA ADRIANA X

48 X YAYATAL EL TRIUNFO X

49 X JORDAN LA PROVIDENCIA X

50 X JORDAN ALTO LA CAJITA X

51 X JORDAN BAJO RANCHO DOLOR X

52 X PANAMA LA PLAYITA X

53 X LOMA ALTA SANTA ANA X

54 X LOMA ALTA LA ISLA X

55 X USATAMA VILLA CLARA X

56 X USATAMA LAS MERCEDES X

57  x TIERRA NEGRA  LOS CHORROS X

58 X JORDAN BAJO SANTA BARBARA X

59 X USATAMA VILLA MITENA X

60 X USATAMA VILLA ROSITA X

61 X USATAMA LA MOLIENDA X

62 X USATAMA PUERTA BLANCA X

63 X USATAMA VILLA LEONOR X

64 X USATAMA MARILUZ X

65 X USATAMA PORCICOLA DALINA X

66 X USATAMA BUENA VISTA X

67 X USATAMA ELPALICHAL X

68 X USATAMA LA LIBERTAD X

69 X USATAMA MONTECIELO X

70 X BOSACHOQUE SOCIEDAD SALECIANA X

71 X BERMEJAL EL OESTE X

72 x USATAMA EL CORALITO X

73 X BERMEJAL LA GLORIA X

74 X AGUADITA SAN DIEGO X

75 X PIAMONTE SAN IGNACIO X

MUNICIPIO

VEREDA GRANJA 

TIPO DE PRODUCCCION 
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CAS0 FGGA SILV UN SITIO DOS SITIOS TRES SITIOS PASTOREO TRASPATIO TECNIIFICADA SEMITECNIFICADA

1 X X X

2 X LA ESPERANZA X X

3 X EL RECUERDO X X

4 X LA ARABIA X X

5 X SAN JORGE X X

7 X VILLA MARIA X X

6 X EL REFUGIO X X

8 X BUENA VISTA X X

9 X GUEPI X X

10 X NIRVANA X X

11 X EL TESORO X X

12 X EL PARAISO X X

13 X LAS PALMAS X X

14 X LA TRINIDAD X X

15 X POTTOSI X X

16 X SANTA MARTHA X X

17 X VILLA JULIANA X X

18 X VILLA PAULA X X

19 X LA PLAYITA X X

20 X LA CAPILLA X X

21 X EL MIRADOR X X

22 X SANTA ROSITA LOTE 4 X X

23 X X X

24 X VILLA SANTA MARI X X

25 X LOS GIRASOLES X X

26 X LA ESPERANZA X X

27 X LOS ALGIBES X X

28 X PATIO BONITO X X

29 X EL BOSQUE X X

30 X VERSALLES X X

31 X EL TRIANGULO X X

32 X LA ESPERANZA X X

33 X MI TESORO X X

34 X MI TERRUÑO X X

35 X EL ROBLE X X

36 X SANTA ISABEL 2 X X

37 X HIMALAYA 2 x X

38 X LA LAGUNA X X

39 X EL ABEJERO X X
40 X LOTE VIVIENDA 1 X X

41 X VILLA JOHANNA X X

42 X VILLA MARTHA X X
43 X SAN ANTONIO X X

44 X EL DURAZNAL X X
45 X BUENA VISTA X X

46 X LA JORDANA X X

47 X VILLA ADRIANA X X

48 X EL TRIUNFO X X

49 X LA PROVIDENCIA X X

50 X LA CAJITA X X

51 X RANCHO DOLOR X X

52 X LA PLAYITA X X

53 X SANTA ANA X X

54 X LA ISLA X X

55 X VILLA CLARA X X

56 X LAS MERCEDES X X

57  x  LOS CHORROS X X

58 X SANTA BARBARA X X

59 X VILLA MITENA X X

60 X VILLA ROSITA X X

61 X LA MOLIENDA X X

62 X PUERTA BLANCA X X

63 X VILLA LEONOR X X

64 X MARILUZ X X

65 X PORCICOLA DALINA X X

66 X BUENA VISTA X X

67 X ELPALICHAL X X

68 X LA LIBERTAD X X

69 X MONTECIELO X X

70 X SOCIEDAD SALECIANA X X

71 X EL OESTE X X

72 x EL CORALITO X X

73 X LA GLORIA X X

74 X SAN DIEGO X X

75 X SAN IGNACIO X X

SISTEMA DE PRODUCCION DE LA GRANJA MUNICIPIO

GRANJA 
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Anexo. Problemas sanitarios  

 
 

 

HC HR PC LC LL M HC HR PC LC LL M HC HR PC LC LL M HC HR PC LC M HC HR PC LC M

FGGA SILV VEREDA

X LA SOLEDAD X X X

3 X AGUA BONITA X X

4 X SUBIA X

5 X LOMA ALTA CENTRAL X X X

7 X VICTORIA X

6 X VICTORIA BAJA X X

8 X SAN LUIS BAJO X

9 X SAN LUIS CENTRO X

10 X VICTORIA X

11 X VICTORIA X X

12 X NORUEGA X X

13 X AZAFIANAL X

14 X QUEBRADA HONDA 

15 X YAYATAL X

16 X ESPINALITO X

17 X ESPINALITO X

18 X ESPINALITO X

19 X ESPINALITO X

20 X ESPINALITO X

21 X GUAYABAL BAJO X

22 X MESITAS X

23 X TRINIDAD X

24 X TRINIDAD X

25 X MESITAS X

26 X CUCHARAL BAJO X

27 X CUCHARAL  X

28 X SARDINAS X

29 X RESGUARDO X

30 X BOSACHOQUE X X X

31 X TIERRA NEGRA X X X X X X X

32 X TIERRA NEGRA X X X

33 X TIERRA NEGRA X

34 X BOSACHOQUE X

35 X EL ROBLE X

36 X PIAMONTE X

37 X JORDAN X X

38 X SAN JOSE X X X X

39 X SAN JOSE X

40 X SANTA RITA X

41 X SANTA RITA X X X X

42 X SANTA RITA X

43 X JORDAN BAJO X X X X X

44 X SUBIA X X X

45 X SUBIA X

46 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X

47 X YAYATAL X

48 X YAYATAL X

49 X JORDAN X X X X X X

50 X JORDAN ALTO X

51 X JORDAN BAJO X

52 X PANAMA X

53 X LOMA ALTA X

54 X LOMA ALTA X

55 X USATAMA X X X

56 X USATAMA X

57  x TIERRA NEGRA X X X X X X X X X

58 X JORDAN BAJO X X X X X X X X X

59 X USATAMA X

60 X USATAMA X X X X X

61 X USATAMA X X X X X X

62 X USATAMA X

63 X USATAMA X

64 X USATAMA X

65 X USATAMA X X X X

66 X USATAMA X

67 X USATAMA X

68 X USATAMA X X

69 X USATAMA X X

70 X BOSACHOQUE X X X

71 X BERMEJAL X X

72 x USATAMA X

73 X BERMEJAL X X X X X X

74 X AGUADITA X X X X X

CAS0

MUNICIPIO

PROBLEMAS SANITARIOS DETECTADOS 

NINGUNODIARREA TOS ESTORNUDOS DISM. CRECIMIENTO MORTALIDAD
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Anexo. Filtros sanitarios 

 

FGGA SILV CRIA LC GENETICA CC SI NO CUAL

X LA SOLEDAD X X

3 X AGUA BONITA X X PEDILUVIOS 
4 X SUBIA X X X

5 X LOMA ALTA CENTRAL X X

7 X VICTORIA X X

6 X VICTORIA BAJA X X

8 X SAN LUIS BAJO X X

9 X SAN LUIS CENTRO X X

10 X VICTORIA X X

11 X VICTORIA X X

12 X NORUEGA X X

13 X AZAFIANAL X X PEDILUVIO, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA

14 X QUEBRADA HONDA X X

15 X YAYATAL X X

16 X ESPINALITO X X PEDILUVIO 

17 X ESPINALITO X X BOMBA DE ESPALDA

18 X ESPINALITO X X

19 X ESPINALITO X X

20 X ESPINALITO X X

21 X GUAYABAL BAJO X X

22 X MESITAS X X

23 X TRINIDAD X X

24 X TRINIDAD X X

25 X MESITAS X X PEDILUVIO, BOMBA DE ESPALDA

26 X CUCHARAL BAJO X X

27 X CUCHARAL  X X BOMBA  

28 X SARDINAS X X

29 X RESGUARDO X X

30 X BOSACHOQUE X X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA

31 X TIERRA NEGRA X X

32 X TIERRA NEGRA X X BAÑOS

33 X TIERRA NEGRA X X BOMBA DE ESPALDA, PEDILUVIOS

34 X BOSACHOQUE X X

35 X EL ROBLE X X

36 X PIAMONTE X X X

37 X JORDAN X X

38 X SAN JOSE X X

39 X SAN JOSE X X

40 X SANTA RITA X X

41 X SANTA RITA X X PEDILUVIO

42 X SANTA RITA X X

43 X JORDAN BAJO X X ARCO, PEDILUVIOS,BAÑOS

44 X SUBIA X

45 X SUBIA X X PEDILUVIOS BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA 

46 X JORDAN BAJO X X PEDILUVIOS, ARCO, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA 

47 X YAYATAL X X

48 X YAYATAL X X

49 X JORDAN X X

50 X JORDAN ALTO X X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA, BAÑOS

51 X JORDAN BAJO X X PEDILUVIOS , BOMBA DE ESPALDA 

52 X PANAMA X X X

53 X LOMA ALTA X X X

54 X LOMA ALTA X X X

55 X USATAMA X X BOMBA DE ESPALDA (VIRCOX)

56 X USATAMA X X

57  x TIERRA NEGRA X X PEDILUVIOS - BOMBA DE ESPALDA

58 X JORDAN BAJO X X ARCO,  BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA 

59 X USATAMA X X

60 X USATAMA X X PEDILUVIOS

61 X USATAMA X X HIDROLAVADORA, BAÑOS

62 X USATAMA X X

63 X USATAMA X X

64 X USATAMA X X

65 X USATAMA X X PEDILUVIOS, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA 

66 X USATAMA X X RODILUCIO, PEDILUVIO

67 X USATAMA X X

68 X USATAMA X X

69 X USATAMA X X BOMBA DE ESPALDA 

70 X BOSACHOQUE X X

71 X BERMEJAL X X

72 x USATAMA X X PEDILUVIOS

73 X BERMEJAL X X PEDILUVIOS, BAÑOS, BOMBA DE ESPALDA 

74 X AGUADITA X X PEDILUVIOS, BOMBA DE ESPALDA 

CAS0

MUNICIPIO

VEREDA

TIPO DE PRODUCCION FILTRO SANITARIO 
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FGGA SILV SI NO SI NO NO AVES BOVINOS OVINOS CAPRINOS EQUINOS OTROS 

X LA SOLEDAD X X X

3 X AGUA BONITA X X X

4 X SUBIA X X X

5 X LOMA ALTA CENTRAL X X X

7 X VICTORIA X X X

6 X VICTORIA BAJA X X X

8 X SAN LUIS BAJO X X X

9 X SAN LUIS CENTRO X X X

10 X VICTORIA X X X

11 X VICTORIA X X X

12 X NORUEGA X X X

13 X AZAFIANAL X X X CONEJOS-CURY

14 X QUEBRADA HONDA X X X

15 X YAYATAL X X X X X X CONEJOS 

16 X ESPINALITO X X X

17 X ESPINALITO X X X

18 X ESPINALITO X X X X

19 X ESPINALITO X X X

20 X ESPINALITO X X X X

21 X GUAYABAL BAJO X X X X X

22 X MESITAS X X X X

23 X TRINIDAD X X X

24 X TRINIDAD X X X

25 X MESITAS X X X

26 X CUCHARAL BAJO X X X

27 X CUCHARAL  X X X

28 X SARDINAS X X X

29 X RESGUARDO X X X

30 X BOSACHOQUE X X X

31 X TIERRA NEGRA X X X

32 X TIERRA NEGRA X X X

33 X TIERRA NEGRA X X X

34 X BOSACHOQUE X X X

35 X EL ROBLE X X X X

36 X PIAMONTE X X X

37 X JORDAN X X X X

38 X SAN JOSE X X X X X

39 X SAN JOSE X X X

40 X SANTA RITA X X X

41 X SANTA RITA X X X

42 X SANTA RITA X X X

43 X JORDAN BAJO X X X

44 X SUBIA X X X

45 X SUBIA X X X X

46 X JORDAN BAJO X X X

47 X YAYATAL X X X X X

48 X YAYATAL X X X

49 X JORDAN X X X

50 X JORDAN ALTO X X X

51 X JORDAN BAJO X X X

52 X PANAMA X X X

53 X LOMA ALTA X X X X

54 X LOMA ALTA X X X

55 X USATAMA X X X X

56 X USATAMA X X X

57  x TIERRA NEGRA X X X X

58 X JORDAN BAJO X X X

59 X USATAMA X X X X

60 X USATAMA X X X

61 X USATAMA X X X

62 X USATAMA X X X

63 X USATAMA X X X

64 X USATAMA X X X

65 X USATAMA X X X

66 X USATAMA X X X X X

67 X USATAMA X X X

68 X USATAMA X X X

69 X USATAMA X X X X

70 X BOSACHOQUE X X X X X CONEJOS

71 X BERMEJAL X X X

72 x USATAMA X X X

73 X BERMEJAL X X X

74 X AGUADITA X X X

CAS0

OTRAS PRODUCCIONES MUNICIPIO

VEREDA

DUEF REALIZA LAVADO Y DESINFECCION  
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Anexo. Control parasitario  

 

 

FGGA SILV SI NO CUAL?

X LA SOLEDAD X ENROVET 

3 X AGUA BONITA X IVERMECTINA 

4 X SUBIA X ALBENDAZOL

5 X LOMA ALTA CENTRAL X IVERMECTINA 5%

7 X VICTORIA X ALBENDAZOL

6 X VICTORIA BAJA X IVERMECTINA 5%

8 X SAN LUIS BAJO X LEVAMIZOL-IVERMECTINA

9 X SAN LUIS CENTRO X LEVAMIZOL

10 X VICTORIA X LEVAMIZOL

11 X VICTORIA X IVERMECTINA 1%

12 X NORUEGA X

13 X AZAFIANAL X IVERMECTINA 1%

14 X QUEBRADA HONDA X LEVAMIZOL 5%

15 X YAYATAL X IVERMECTINA

16 X ESPINALITO X IVERMECTINA

17 X ESPINALITO X IVERMECTINA - PANACUR

18 X ESPINALITO X IVERMECTINA

19 X ESPINALITO X IVERMECINA 1%

20 X ESPINALITO X IVERMECTINA 1%, LEVAMIZOL

21 X GUAYABAL BAJO X LEVAMIZOL

22 X MESITAS X LEVAMIZOL

23 X TRINIDAD X LEVAMIZOL

24 X TRINIDAD X

25 X MESITAS X IVERMECTINA 1%

26 X CUCHARAL BAJO X IVERMECTINA 1%

27 X CUCHARAL  X

28 X SARDINAS X PORCINOS

29 X RESGUARDO X IVERMECTINA 1%

30 X BOSACHOQUE X IVERMECTINA

31 X TIERRA NEGRA X IVERMECTINA 1 %

32 X TIERRA NEGRA X

33 X TIERRA NEGRA X IVERMECTINA 1.5%

34 X BOSACHOQUE X

35 X EL ROBLE X IVERMECTINA, LEVAMIZOL

36 X PIAMONTE X

37 X JORDAN X IVERMECTINA

38 X SAN JOSE X IVERMECTINA 1%

39 X SAN JOSE X

40 X SANTA RITA X IVERMECTINA 1%

41 X SANTA RITA X LEVAMIZOL

42 X SANTA RITA X LEVAMIZOL

43 X JORDAN BAJO X IVERMECTINA 1%

44 X SUBIA X IVERMECTINA 1%

45 X SUBIA X IVERMECTINA 1%

46 X JORDAN BAJO X DORAMECTINA -  FIMECTINE

47 X YAYATAL X IVERMECTINA 1%

48 X YAYATAL X IVERMECTINA 1%

49 X JORDAN X IVERMECTINA 

50 X JORDAN ALTO X IVERMECTINA 1% 

51 X JORDAN BAJO X IVERMECTINA 1%

52 X PANAMA X IVERMECTINA 1%

53 X LOMA ALTA X IVERMECTINA 1%

54 X LOMA ALTA X IVERMECTINA 1%

55 X USATAMA X LEVAMISOL

56 X USATAMA X IVERMECTINA Y LEVAMISOL

57  x TIERRA NEGRA X NO SABE 

58 X JORDAN BAJO X IVERMECTINA 1%

59 X USATAMA X IVERMECTINA 1%

60 X USATAMA X IVERMECTINA 1%

61 X USATAMA X IVERMECTINA - FICMECTIN 

62 X USATAMA X IVERMECTINA

63 X USATAMA X IVERMECTINA

64 X USATAMA X NO SABE 

65 X USATAMA X IVERMECTINA

66 X USATAMA X DECTOMAX

67 X USATAMA X PANACUR

68 X USATAMA X IVERMECTINA 1%

69 X USATAMA X IVERMECTINA

70 X BOSACHOQUE X

71 X BERMEJAL X LEVAMISOL

72 x USATAMA X IVERMECTINA

73 X BERMEJAL X IVERMECTINA 1%

74 X AGUADITA X IVERMECTINA 1%

CONTROL DE PARASITOS INTER Y EXT

CAS0

MUNICIPIO

VEREDA


