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l. RESUMEN 

Con el objeto de encontrar la relaci6n entre lo• be-
jo• porcenteje• de er••• en le leche de bovino• ••tabulado.
Y la pare•ito•i• con fa•ciola hepetice. Se realiz6 un e•tu
dio con un hato de 300 vece• de raza Hol•tein e•tebulade• y 
localizado en Coapa, Distrito Federal, M!xico, 

Se checaron en lo• regi•tro• de la compañfa Alpura, -
las deter~inacione• diariaa del porcentaje de 9raaa en la le 
che durante nueve semana• ante• del tratamiento contra fea-: 
ciola hepetica y se obtuvo un promedio total de 3.36% ;;¡-;._ 
te periodo. 

Se muestre6 al azar el 10% del hato (JO muestras), 
las heces de los animales se tomaron directamente del recto
con el fin de determinar la presencia do huevos de F. hepati 
.!:.!!.• Se util iz6 el método de Sedimentaci6n (10), se encontr6-
que el 65% de las 30 muestras del hato se encontraba positi
vo a f. hopatica. Posteriormente se procedi6 a dosparasitar
el hato, uti 1 izando la vla oral, con el producto Menicloflo
lan (dosis do 3 mg/k9 de peso vivo). 

So utilizaron los Registros de la Compañia Alpura nu~ 
ve semanas después del tratamiento contra F. hepatica, se o!l, 
tuvo un promedio total de J.50% en el porcentaje de grasa on 
la leche del hato ya libre de fasciola. 

Después del tratamiento se hicieron exómenes copropa
rasi tosc6p icos tomados al azar del 10% del hato de 300 anima 
les cada 15 dfas durante dos meses y se obtuvo una infec-: 
ci6n de los 30 animales de un 10% en la sexta semana post- -
tratam i onto y de un 17% a 1 a octava semana post-tratam í en to. 

Mediante un an61 isis do vnr.anza y regresi6n lineal -
se determ i n6 que por cada porcontajl! d(• incremento en parasl 
tosis en el hato con Fasciolo hepatico, el porcentaje de 9r2 
sa disminuye 0.00218335 por ciento. 



q. lNTRODUCClON 

La fasc1olasis es una enfer•edad p1r1s1t~ria debida a 

la presencia y acci6n de Fasc1o1a hepatica en el parlnqu1-

ma del hfgado y conductos biliares. generalmente es un pr~ 

ceso cr6n1co que causa trastornos digestivos y de la nutrl 

c16n. Los hufspedes vertebrados son principalmente los -

bovinos, ovinos, venados, caprinos, cerdos, equinos, cone

jos y el hombre; esta enfer~edad se presenta en todo el -

mundo en donde las condiciones ecol6glcas son favorables -

para el desarrollo de los caracoles acult1cos, hufspedes -

1nter•edi1rios de este tremltodo. { A) 

La importancia de esta enfermedad radica en las p6rdi 

das econ6micas que causa principalmente por falta del apr~ 

vechamiento del alimento, disminuci6n del ritmo de crec1-

miento, baja de producc16n l&ctea, de lana, baja fert111-

dad, abortos, muertes y por el decomiso de hfgados. {11) 

Se vuelve a resaltar en el presente trabajo su extrao!. 

dinaria importancia bajo el punto de vista m•dico ya que es 

una enfermedad que hace peligrar no s61o a los animales si

no tambifn al hombre, y que provoca trastornos graves. En 
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lo• Gl~tlllO• •~o• en el hOllllbre o•rec• or•••ntar•• en~ .. yor 

~rado (5). 

La fa1ctola1t1 es una 1nf1r•1dad 1nzo6ttca que ataca 

prtnc1pal .. nt• a ru•tantes en todos los paf11s, con condt

c1ones ambientales favorables para la pro11feract6n de mo-

1 uscos del glnero ~1m•ea, Fossar1a, Galba, Pseudo Succ1ne, 

que son los hulspedes 1ntermed1ar1os (11). 

La serte de acontec1m1entos que culmina en una ep1zo~ 

tta de fasc1olas1s es larga y comp11cada;cada etapa depen

de de la precedente e influye sobre la que sigue, y todas 

ellas reflejan las condiciones ambientales, por cuya raz6n 

en tlrmtnos generales, un clima permanentemente hGmedo du

rante la Qlti~a parte del verano puede originar un brote -

de fasciolasis { 11). 

La causa fundamental de esta epizootia, en la mayorfa 

de los animales domlsticos, hay que buscarla en el hombre 

mismo. Sus progresos agrfcolas han alterado el equ111br1o 

natural de los seres vivos, por la tala de bosques, al In

cremento de productividad de los pastos, el cercado de ca~ 

pos y la excesiva concentrac16n del ganado {11). 

La fasc1olasis est4 ligada con la ecologfa del cara-

col ttmnea truncatula y sus representantes afines en las -

diversas partes del mundo; en las condiciones topogr5ficas 

y meteorol6gicas necesarias para el bienestar de los cara-



coles son el fundamento esencial para la aparici6n de la -

enfer111ed1d. El agua, la temperatura y los .suelos son los 

factores principales (11). 

Dado que nuestro trabajo trata sobre la grasa de la -

leche en bovinos, cabe destacar que se le denomina grasa -

butfrica y es uno de sus principales componentes. Se en-

cuentra en mayor cantidad en la crema y todavfa en mayor -

cantidad en la mantequilla ( 1J. 

Siendo que los trabajos de investigaci6n sobre el te

ma de esta tes1s son escasos, a cont1nuac16n se citan alg~ 

nos de los pocos que hasta la fecha han sido realizados, -

sobre el porcentaje de grasa en la leche y su relac16n con 

la paras1tos1s con Fasc1ola hepatica: Black y Froyd (3) en 

el noveno congreso mundial de bu1atrfa en 1976 expusieron, 

que la posible influencia de la 1nfecci6n de Fasciola hepa

~ y el dafto sufrido en el hfgado, parece hasta ahora ha~ 

ber sido ignorado. 

La grasa en la leche no se deriva completamente de la 

grasa dieta, (acetato y pequenos fragmentos de carbohidra

tos es Un •aglomerados en cadenas de Aci dos grasos en la -

ubre misma). El bloqueo de los conductos biliares puede 

reducir la cantidad de b111s que llega al intestino para -

ayudar en la d1gest16n de la grasa, en la dieta. (3) 

Parece bastante cierto, por lo tanto, que el dano a -
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ese 6rgano tan importante, el hfgado, causado por la 1nf1~ 

c16n de ~asc1ola h1p1t1ca, no es compatible con el manten! 

miento y conservacf6n tanto de la grasa como de los nf ve-

les de ~6lfdos no grasos en la leche (3). 

Black y Froyd (3) en su expertmento probaron que los -

hatos bovinos que sufrfan la infecc16n de Fasctola hepatica 

al ser tratados con Oxyclozantde (dosis de 10 mg. por kilo

gramo de peso vivo) mostraron enseguida los beneficios. los 

cuales se tradujeron en una sobreproducci6n de mantequilla, 

queso y leche entera en polvo. 

Black y Froyd en ¡g72 (2) publicaron un trabajo en el 

cual observaron que existe una posible relaci6n entre la i~ 

cidencia de la ~uela del hfgado y la calidad de la leche. -

Dado que el hfgado est& involucrado en los procesos mctab6-

1 icos encaminados a ta' sfntesis de prote1na de la leche, -

grasa, lactosa y que por lo menos htpot~ttcamente la tnfec

ci6n de la duela del hfgado puede tnterfer1r con el rendi-

miento en la producc16n y en la calidad de la leche. Por -

lo tanto se necesita hacer mis tnvesttgaclones en este cam

po. Es de esperar que se encontrarAn evidencias adiciona

les que sirvan para relacionar el dano y mal funcionamiento 

del hfgado con la baja de grasa en la leche. Sin embargo, --

los resultados obtenidos por Black y Froyd (2) sugieren que 

es just1ftcado el tratamiento de hatos infectados con ~ 

ctola hepatlca que tienen problemas en la calidad de la le

che. 
• Duela del hí~ado=Fasciola hepatica 



Por lo anteriormente indicado, y siendo que alguna• 

Compañtaa como Alpura• paga a aua asociados la cantidad 

de* $0.015 por O.l gramos de grasa que aobrepaae el pro

medio mensual de 3.4t de graea en la leche de la raza -

Holatein (segdn el C6dico Sanitario Mexicano en el arti

culo 23 Apartado I. La leche certificada preferente de

be contener como m1nilll0 de 34 gramos de grasa propia de 

la leche, por mil (!'Mtodo de Gerber) (7), entonces plan

tellJIOs la oiguiente hip6tesis: 

HIPOTESIS: La Fascilasis influye•sobre los porcentajes de 

grasa en la leche de bovinos. 

OBJETIVOS: Los objetivos del presente trabajo son: a)de

terminar el efecto sobre la reducci6n de gra

oa en la leche por Fasciola hepatica en gana

do Holstein estabulado y b) Determinar el --

tiempo de recuperaci6n dol porcentaje de gra

sa posterior al tratamiento. 

NOTAS: 
•Compañia Alpura, s. A., M6xico, o. F. 

5 

* La Compañia Alpura tiene el proyecto de pagar n sus as~ 
ciados la cantidad de $0.045 por cada o.l gramou que s~ 

brepase el promedio mensual de 3.2% de 9rasa en l.n le-

che producida. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

Pana la elaborac16n del presente estudio se dispuso de 

un hato de 300 vacas de raza Holste1n en producc16n. Loca

lizado en Coapa, Distrito Federal. 

Existiendo la sospecha de una relaci6n entre los bajos 

porcentajes de grasa en la leche del hato, con una probable 

parasitosis con Fasc1ola hep4t1ca, se procedi6 a valorar el 

porcentaje de grasa en la leche, nueve semanas antes del tr~ 

tamiento uti 1 izando los registros que la CQmpañfa Al pura el~ 

bora a diario, por ser el compr~dor de la producc16n. 

Antes del tratamiento se muestre6 el 101 del hato equ! 

valente a 30 muestras que fueron extrafdas directamente del 

recto y llevadas en refr1geraci6n para ser examinadas en el 

Departamento de Paras1tologfa de la FMVZ de la UNAM. Las -

muestras se examinaron ut111zando la t~cnica de Sedimenta-

ci6n (10) para observar huevos de Fasc1ola hepatica, y des

parasitar con el Henicloflolan (dosis 3 mg/kg de peso vivo) 

vfa oral. 

DespuAs del tratamtento,se valoraron en la Companfa Al 



pura nuevamente, los porcentajes de grasa en la leche, d~ 

rante nueve semanas. Tambi6n se hicieron ex&menes coprop! 

rasitosc6picos cada quince dfas durante dos meses para o! 

servar huevos.de Fasciola hepatica¡ utilizando la misma • 

t~cnica de sedimentaci6n. 

Con los resultados de los 18 promedios semanales del 

porcentaje de grasa en la leche, comprendidos antes y de1 

pu~s del tratamiento, se hizo un cuadro con esta informa

ci6n y con los diferentes porcentajes de pa~asftosis en-· 

contrados antes y después del tratamiento se determfn6 •• 

por medio de un Análisis de varianza y regresi6n lineal,

cuál es el porcentaje de fasciolas1s que disminuye la gr! 

sa de la leche, por cada porcentaje que aumenta parasito

sis con Fasciola hepatica en el hato. 
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IV. RESULTADOS 

Al realizar el pr1mer examen coproparas1tosc6pico al -

101 del hato de 300 animales, se obtuvo el 651 de an1males

positivos a F. hepatica. 

Antes del tratamiento contra Fasc1ola hepatica se obt~ 

vieron de las 300 vacas de raza Holstein, nueve promedios -

semanales del porcentaje de grasa en la leche y su promedio 

total fue de 3.36$ (Cuadro l}. 

DespuEs del tratamiento se obtuvieron en el hato, nue

ve promedios semanales del porcentaje de grasa en la leche, 

y su promedio total fue de 3.50% (Cuadro 1). 
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CUADRO N o • 

PROMEDIOS SEMANALES DEL PORCENTAJE DE GRASA EN LA LECHE DE 300 VACAS DE RAZA HOLSTEIN. 
NUEVE SEMANAS ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO CONTRA F. hepaticf 

5-V-78 2-VI-78 

Semanas 1 sem 2 stm 3 SHI 4 se111 5 Hlll 6 SHI 7 Hlll 8 Hlll 9 Hlll 

Promedios sem. 
del t de grasa 
en la leche 3.361 3.43S 3. 32:l 3.131 3. 41: 3.511 3.40 3.381 3.311 . 
PROMEDIO TOTAL 

1 
DEL S DE GRASA 3.361 
EN LA LECHE 

¡__ 
6 DE JULIO DE 1978 • TRATAMIENTO CONTRA F. hepatica 

4-VI II-78 l-IX-78 

Semanas 1 sem 2 sem 3 sem 4 SHI 5 Ulll 6 SHI 7 sem 8 su ig Hlll 

Promedios sem. 
del 'I: de grnsa 3.53'1: 3.481 3.571 3.54S J.SBS 3.52S ~.471; 3.50 3.SO:l 
en 1 a leche 

PROMEDIO TOTAL 
DEL 1 DE GRASA 3.50% 
EN LA LECHE 

NOTA: La diferencia en los porcentajes de grasa en la leche antes y despu6s de desp1r1slt1r 
contra F. hepatica fue de 0.14%. 
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Despuls del tratamiento contri F1sc1ol1 b1p1ttc1 se • 

hicieron exlmenes coprop1r1sitosc6picos al lOS del hato de 

300 an1Males ceda 15 dfas durante dos meses y los hallaz-

gos fueron de: 0% de F. hepatica hasta la cuarta semana; de 10% n 

la sexta semana y de 171 a la octava semana (Cuadro Ho. 2). 

·cuAORO N o • 2 

EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS CADA 15 DIAS DESPUES 
DEL TRATAMIEKTO CONTRA F. hepatica 

Exlmenes Coproparasitosc6p1cos lº 2º 3º 4º 

Semanas post. tratamiento 2 sem '· sem 6 sem 8 sem 

Fasc1o1 a hoatica º" 01 lOS 171 
~ 1 ~ 

Con el objeto de determinar la var1acl6n en las lectu

ras de grasa con respecto a diferentes porcentajes de para

sitosis de Fasc1ola bepat1ca se rea11z6 un anl11s1s de va-

r1anza y regres16n 11neal, utilizando el porcentaje de par! 

sitos1s encontrado antes de desparas1tar y la 1nformac1~n -

del Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2, obtuvimos que por cada por 

centaje que aumenta la paras1tos1s del hato con Fasc1ola he 
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p1t1c1. 11 gr111 en la leche d1sM1nuye un 0.002183351 

Se obtuvo un1 rel1c16n 11ne1l 1nverse entre el porcen

t1je de paras1tos1s (x) y~ el porcentaje de grasa en 11 le

che, lo que 1nd1ca que los valores de grasa (variable depe~ 

diente) decrecen cuando los valores de paras1tos1s (varia-

ble 1ndepend1ente) aumentan. 



V. DISCUSION 

En nuestro estudio fue imposible bajo las condiciones -

comerciales de producción de leche en el hato, tener un gr~ 

po testigo. 

Dadas las condiciones en que se desarrolló nuestra in-

vestigación, sólo pudimos controlar la variable Fasciola .. he 

patica como posible influencia en los porcentajes de grasa

en la leche del hato. 

Black y Froyd (2), en sus estudios present1dos encontr!. 

ron que en la práctica resultó extremadamente diffcll 1n1-

ciar experimentos de campo a causa del gran número de vari!. 

bles que ten1an que ser controladas, antes de obtener resul 

tados vnidos. Variaciones en edad, número de lactaciones,

etapa de lactación, efectos estacionales sobre la calidad -

de la leche, enfermedades en la ubre y las t~cnicas de or-

deña. Niveles bajos de calorfas y prote1nas pueden traer e~ 

mo resultado una baja eíl los s611dos no grasos, un conteni

do bajo de fibra en la raci6n puede mermar los niveles de -

Scido butfrico. ( 2 

Del 10% de las muestra~ fecales que se estudiaron antes

del tratamiento se encontr6 al examen coproparasitosc6pico-



un 651 de 1nfecct6n, lo que nos plantea la pos1bi11dad 

que el porcentaje de infecci6n haya sido mayor en la tot! 

lfdad del hato. 

En un estudio real izado por Qui roz y Col ( 9), encon. 

traron que en 155 animales al realizar el primer examen· 

coproparasftosc6pico se obtuvo el 68.381 de animales posi 

tivos; este porcentaje fue aumentado conforme se les rep~ 

tfa el examen coproparas1tosc6pico a las muestras que ha

bfan salido negativas y despu6s de realizar hasta B exa

menes, el resultado fue 1001 de positivos. 

Se dispuso trabajar los porcentajes de grasa en la le· 

che del hato, nueve semanas antes y nueve semanas despuEs

del trata mi en to contra Faseió.la hepatica dado que el periodo pre

patente de Fasciola hepatica va de 9 semanas a tres meses. 

8). 

A las 6 y 8 semanas despuEs del tratamiento contra ~ 

ciola hepatlca encontramos huevos de Fasciola hepatfca { -

Cuadro No. 2), lo que nos hace pensar que constantemente -

se esta reinfectando el hato y por lo tanto esta fluctuan

do el porcentaje de grasa en la 1 eche. 

Si bien es cierto que la aparici6n de los signos clSsi 

cos se relaciona ~tiol6gicamente con un nOmero de fascio-

las en la oveja v en la vaca rcsnect1vamente de 50 a 250 -

individuos ( 8 ). Dada la finalidad comercial del hato en

que se realiz6 nuestra investigaci6n fue imposible sacrifi

car cierto número de animales positivos para determinar el 
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nOmero de faaciola y la posible relao16n con los porcen-

tajes de grasa en la leche de loa animales que hubiesen 

sido sacrificados. 

Conforme los resultados logrados, sugerimos que !'.!.!. 

cicla hepatica influye en los porcentajes de grasa en la 

leche, mas no pudimos determinar exactamente en que gra

do la afecta p~es no pudimos controlar las variablres ya 

citadas y que influyen tambi~n en los porcentajes de gr!_ 

sa en la leche. 

La Con:pañ!a Alpura paga a sus asociados $5.25 por -

litro de leche y $0.015 por O.l gramos de grasa que so-

brepase la ca.ntidad de 3. 4 gramos de grasa que es consi

derado como limite para no hacer desembolses a favor -

del ganadero. Siendo que el hato en que se realizó nue~ 

tr.a investigaci6n obtuvo beneficios económicos por grasa, 

Bace:nos el siguiente an~lisis econ6mico: 

La leche producida en el mes do julio de 1978 fue ~ 

de 160~686 lts. y el precio por litro de leche de $5.25. 

El promedio mensual en gramen de grasa en el mismo 

mes fue de 3.50% lo que es igual n 35 gramos de grasa ~~ 

propia de leChe, por mil. Siendo que la Compañta*.paga 

$0.015 por 0.1 grrnos de grasa que sobrepase 3.4\ (34 qr~ 

mos de grasa de leche por mil). 

Si se produjeron 160,686 ltfl. de leche, eato lo mul

tiplicamos por $0.015 

NO'fA: " Col'lpan!a l\loura, s. 1\., Ml'.ixico, D. F. 
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Tenemos: 160,686 lt• de leche x $0.015 = $2,410.29. 

En agosto de 1978, la producci6n lActea fue de 160,339 

lts. y el pxomedio de gr11J11os de grasa en el mes fue de 3.47% 

habiendo un incremento sobre 3,4, de 7• en la grasa de la -

leche. 

Asi tenemos que: x = 0
•

07 go~i°~r:u!~· 0~5 = $0.0105, 

multiplicamos 160,339 lts x $0.0105 = $1,683.56 

che: 

Las ganancias obtenidas por concepto de grasa en la l~ 

Mes de julio de 1978 = $2,410,29 

Mes de agosto de 1978= $1,683.56 

TOTAL $4,093.BS 

El gasto por desparasitar fue de $6,831.00 se gasto mis 

de lo que se gan6 por lo que se sugiere establecer este ti

po de programs en les hatos que reciben beneficios por gra-

sa-en la leche durante todo el año y as! poder evaluar cos-

tos y ganancias con respecto a la rolaci6n grasa, F. hepati 

ca. 

La Compañia Alpura tiene el proyecto de pagar a sus a

sociados la cantidad de $0.045 Por O.l gramos de grasa que 

sobrepase el promedio mensual de 3.2% de grasa en la leche -

producida. Lo que incrementar~· las p~rdidas en aquellos --
., r;'. 

hasta que no sean desparasitados contra Fasciola hepatica, 

se recomienda oor lo tanto en la zona del Altiplano deepar~ 

sitar cada tres meses. 

Los estudios que se haqan debcran hacerse en una forma 

rn:!.s controlada, en los cualcn se ptllidan desarrollar modelos 

estad!!!UC<H! •· co11tr.0lar las sic¡uiontcs variables: edad rlc 

las V•:IC8!l 1 nfut.c~c., ac lactaciones, etapa de lactaci6n, raza, 
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enfermedades de la ubre, alimentaci6n y F. hepatica. En 
nue•tro estudio Gnicamente controlamos e•ta Glti .. variable 
ya que no tuvimos un lote testigo debido a que la f inaltdad 
del hato en que se llev6 a cabo nuestra inveat1gaci6n e• c~ 
mercial. 
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VI. CONCLUSION 

Se pudo observar que en las nuevt se•tnas postertores 

al tr1t1mtento contra Fasc1ola hepattct hubo un aumento en 

los porcentajes de grasa en la leche y se determ1n6 est1-

dfsttc1mente que por cada porcentaje de incremento en par! 

s1tos1s con F. hepat1ca en el hato, el porcentaje de grasa 

d1sm1nuy6 en 0.0021833Si. 
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