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1NTRODUCCION.- 

Uno de los procesos patológicos que repercute más 
intensamente en los costes totales de la producción cunícola 
es la asociación coccidias-clamidias. Ambas afectan al aparato 
digestivo, incidiendo con frecuencia, bien por separado o bien 
unidad. En este último caso, repercute de tal manera esta asocia- 
ción en la gravedad de la enfermedad, que muchas veces nos encon- 
tramos imposibilitados en la aplicación de tratamientos y en 
la curación, si no se ha hecho un diagnóstico profundo y exacto. 

No debemos olvidar que la evolución de dicho complejo 
diarréico, suele también asociarse con otros agentes bacterianos, 
particularmente con Echerichia coli, Salmonelas, Bacillus pilifor 
mis, Clostridium, etc., agravando la asociación. 

Con este estudio se pretende informar sobre diversos 
aspectos de la asociación coccidias-clamidias del conejo zootéc- 
nicamente explotado y su interés en el panorama sanitario. 

MATERIAL Y METODOS.- 

En este trabajo como material de estudio se han utili 
zado 659 conejos muertos o vivos, enfermos con sintomas de 
diarrea procedentes principalmente de explotaciones del Centro, 
Levante, Extremadura y Aragón, enviados desde el año 1.976 hasta 
septiembre inclusive del año 1.985 y de distintas edades y razas. 

Previamente al análisis, se estudia el historial 
clínico. En los conejos muertos se realiza la necropsia y en 
los vivos se recoge sangre y sueros antes de su sacrificio y 
se procede a la autopsia para observación de las lesiones macros- 
cópicas, análisis parasitolÓgicos, bacteriológicos, histopatológi - 
tos y hematológicos necesarios por los métodos convencionales. 

Para el estudio de coccidias se recoge el intestino 



delgado y grueso. Se procede al examen coprológico del contenido 
de ambas partes intestinales por separado por el método de McMas- 
ter modificado por Euzeby, con el yodomercuriato de pqtasio, 
para la observación cuantitativa de ooquistes. 

La identificación de las especies se hace mediante 
el cultivo de los ooquistes de coccidias en solución de dicroma- 
to potásico al 2% en placa de Petry, y se realiza el reconocimien 
to morfológico y mediciones microscópicas de los ooquistes el 
contrados en las heces y de los cultivos practicados. 

Para el análisis de clamidias se hacen una seria 
de frotis por impresiones de hígado, bazo, pulmón, ganglios lino 
ticos, plexos coroideos y leptomeninges, teñidos por el método 
de Stamp generalmente, y en algunos casos también por el Giemsa 
modificado. 

Con el objeto de poder detectar la posible presencia 
de algún otro agente bacteriano, se efectuan tinciones y cultivos 
habituales utilizados. 

En el análisis serológico se ha utilizado la reacción 
de fijación del complemento en frio o en caliente con técnica 
de tipo Kolmer modificada. 

En las pruebas de aislamiento de clamidias se hicie- 
ron hemocultivos y macerados de organos (bazo, ganglios linfáti- 
cos y leptomeninges, etc.) tras su trituración, centrifugación 
y tratamientos con antibióticos (1 a 10 mg de estreptomocina, 
kanamicina y neomicina X ml) (Blanco Loizelier y col., 1971, 
1976, 1977 y 1982). También se han practicado inoculaciones en 
embriones de pollo de 6 días de edad, generalmente comerciales, 
pero en ocasiones, y para mayor garantia de los resultados se 
han utilizado embriones SPF de Lohmann y C& (Alemania). 

El estudio hematológico se ha centrado en las investi 
gaciones de globulos rojos , globulos blancos, fórmula leucocita~ 
ria, VHA y Hb. 

RESULTADOS. - 
Expresión clínica: 

Los conejos que han sido objeto de estudio, de esta 
asociación son de zonas dispares, de razas diversas (neozelande- 
sa, común, gigante, etc.), edades diferentes, y se caracterizan 
porque el proceso semiológico básico en un porcentaje de un 54% 
es la diarrea acuosa y en algunos casos hemorragica y con mi- 
xorrea, sin embargo, el otro porcentaje (46%) las diarreas son 
intermitentes o las heces se presentan normales. Todos los restan 
tes síndromes que se suelen observar en las casuísticas recogidas 



son: temperatura normal o con hipotermina (particularmente en 
los últimos momentos de la enfermedad) y en algunos animales 
también se detecta hipertermia (especialmente en los tres o cinco 
primeros días de la enfermedad y a partir de este periodo se 
mantiene febrícula con caracter intermitente), anorexia, depre- 
sión, deshidratación y sed, pérdida de peso. 

En los. examenes hematológicos de los conejos afecta- 
dos de la asociación coccidias-clamidias se registró leucocito- 
sis, con neutrofilia, ausencia de basófilos. Las cifras de hema- 
ties en la mayoría de los casos se mantienen normales o las varia 
ciones que sufren son muy ligeras, manteniendose por regla gene- 
ral dentro de los valores normales para la edad, sexo, peso y 
raza de los animales. 

En la observación de las extensiones de sangre, teñi- 
das por Giemsa, se observó degranulación de los leucocitos poli- 
nucleares neutrófilos y presencia de cuerpos tóxicos en su cito- 
plasma. 

Las lesiones registradas en los conejos enfermos 
por la asociación de ambos agentes y enfermedades en el aparato 
digestivo (intestino delgado y grueso) consisten en edemas y 
linfangiectasia en la submucosa, mucosa intestinal y lamina pro- 
pia, con apariencia de discretas ulceras o áreas blanquecinas. 
Estas lesiones pueden localizarse en los distintos tramos del 
intestino delgado (duodeno; yeyuno e ileon), y en el intestino 
grueso se observa la destrucción de folículos linfoides. 

También se ha apreciado fuerte movilización de célu- 
las mononucleares y poliformo nucleares a nivel de la mucosa 
y presencia de cuerpos tÓx.icos en su citoplasma. 

Las cargas de ooquistes de coccidias observadas es 
muy variable desde menos de 13.000 o/gr y superior a 55.000 o/gr. 

Los porcentajes de aparición de especies de eimerias con relqón 
a su mayor presentación de asocia,ción con clamidias que hemos 
encontrado en estos 10 años corresponden: E. media (28,35%), 
E. perforans (23,88%), E. magna (14,17%) , E. intestinalis 
(13,43%), E. leporis (4,47%), E. irresidua (1,99%), E. piriformis 
(0,74%), E. flavescens (0,20%). 

El porcentaje de coccidas, clamidias, y coccidias- 
clamidias quedan expuestas en el cuadro nQ 1, los cuatro últimos 
años demuestran que ' a  pesar de la aplicación de coccidiósicos 
las coccidias y la coccidiosis es superior a las clamidias (Res- 
paldiza Cardeñosa y col. 1984).En la gráfica nQ 1 se presenta la 
incidencia media en porcentajes, dominando las coccidiosis clini- 
cas o subclínicas. 
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GRAF. nQ 1.- Distribución porcentual de las distintas afec- 
ciones en relación al número total de animales 
observados. 
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Grafi. no 2.- Incidencia de aparición de coccidias, clamidias y 
su asociación en las distintas epocas del año (1976- 
1985) . 



La gráfica no 2 pone de manifiesto la proporción media en % de ani 
males con coccidias, clamidias y su asociación en las distintas 
estaciones anuales desde el año 1976 hasta septiembre inclusive 
del año 1.985. , 
DISCUSI0N.- 

La asociación intestinal de coccidias y clamidias 
en conejos se presenta en el territorio nacional en un 5,14 % 
ocasionando una enteritis grave por la mortalidad que suele oca- 
sionar. 

La infección clamidial cursa, generalmente como un 
proceso subclínico e igualmente puede suceder a las coccidias. 
p&ra alasoci-arsealas coccidias y la coccidiosis enfermedad, ori- 
gina un estado de stressamiento en los animales, se suele exterio 
rizar con una activación y el desencadenamiento de un proceso 
tóxico más o menos agudo, según la especial situación inmunoló- 
gica del conejo, que dá lugar a diversos síndromes, entre los 
cuales se encuentra la diarrea, neumonía, meningoencefalitis, 
abortos, etc. 

Síndromes que si estudiamos por separado cada una 
de las enfermedades que producen dichos agentes se observaria 
que son muy semejantes en cuanto al primer síndrome citado, de 
aquí que se preste a confusión. Según Loliger y col. (1961), 
Prescott (1q77) y Whitney (1979; Bryden y col. (19801, Basber- 
ville y col. (1978), Blanco Loizelier y col. (1971, 1976/77, 
1982, 1985), los incluyen entre los agentes infecciosos posibles 
inductores de diarreas. 

De acuerdo con este síndrome digestivo, se llega 
a observar varias escalas de gravedad, siendo esta más acusada 
en la asociación entre sí de varias especies de Eimerias patóge- 
nas (E. intestinalis, E. perforans, etc.) (Lleonart, 1980, Souls- 
by, 1982) con las clamidias y de aquí la dificultad de los tr3-a- 
mientos. 

Las alteraciones anatómicas en esta asociación, cocci 
dias-clamidias suele extenderse a otros organos como el pulmón, 
hígado, riñón o sistema nervioso originando neumonitis, hepatitis 

. glomerulonefritis y meningoencefalitis, por lo que en estos casos 
se puede inducir a la confusión de la clamidiosis sin la conjuga- 
ción de las cocCidias. 

En las fases avanzadas de este proceso entérico debe- 
mos resaltar que también suele intervenir elEskherichia coli, 
complicando el proceso de asociación y dificultando el tratamien- 
to, por lo que en estos casos la mortalidad dificilmente se inte- 
rrumpe. Según Prescott (1978) señala, que el Escherichia coli 



sería uno de los agentes más importantes de diarrea en el conejo. 

Por todo ello se remarca la dificultad que en muchos 
casos se observa en el diagnóstico y en la curación de esta co- 
ccidiosis-clamidiosis. 

Podriamos pensar que al presentarse mayor número 
de animales con coccidias sea este prozoo en un gran número de 
casos el que origine el stress, pero si al mismo tiempo compara- 
mos con la gráfica no 2 podemos deducir que en periodos de clima 
frio la incidencia de esta asociación infecciosa es superior, 
lo que objetiva nuevamente a pensar en el stresamiento. 

Existe un hecho curioso y es que la incidencia de 
coccidias-clamidias son semejantes en primavera y verano y lo 
mismo sucede cuando solamente el agente etiológico infeccioso 
son las clamidias, mientras que las coccidias sin asociarse domi- 
nan en la primavera. Hechos que podrian comprobar una vez más 
de forma hipotética que la activación y desencadenamiento de la - 
infección clamidial es facilitada por cualquier forma de stress. 

RESUMEN. - 
La asociación intestinal de coccidias y clamidias 

es de interés en cunicultura, especialmente en animales de 4 
a 12 semanas, originando un proceso diarréico, que puede agravar- 
se por presentarse Escherichia coli u otros agentes bacterianos, 
Sugerimos según datos obtenidos que los coccidiw juegan un papel 
primario con respecto a las clamidias. 

Los examenes coprológicos por el método McMaster, 
las tinciones de la mucosa intestinal por el método Giemsa y 
Stamp, y el aislamiento de coccidias en cultivos (solución de 
dicromato potásico al 2%) y el de clamidias en cultivos celula- 
res (McCoy y Vero, etc. ) , desde el año 1980, demuestran que las 
coccidias y por ende las coccidiosis en nuestro territorio es 
superior a las clamidiosis. '3 

Las lesiones registradas en los conejos enfermos 
por la asociación de ambas enfermedades en el aparato digestivo 
consisten en edemas y linfagiectasia de la mucosa intestinal 
y lamina propia, con la apariencia de discretas ulceras. 

El proceso semiológico, varia considerablemente, 
pudiendo cursar desde una gama de estados intermedios en los 
que los sintomas más comunes son: heces normales, diarreas inter- 
mitentes, temperatura normal o con hipotermia, leucocitosis, 
fuerte movilización de células mononucleares y polimorfonucleares 
a nivel de la mucosa y presencia de cuerpos tóxicos en su cito- 
plasma. 
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