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I. Reawnen. 

La finalidad del preHnte trabajo •• la de encontrar -

en~re cuatro borH deldla; CO:'t intervalos. de aeia.horH tlJl 

tre cada una, en cual ocurre mayor expulsión de huevoa de -

Fasciola hepatic<8 e!l heces del ganado bovino paruitado COR 

este tremitodo; asimismo, determinar el n\'i.~~ro neceaario.de · 

exime!les coproparasltosc6picos que se le deben efectuar a -

una misma muestra para evitar la aparición de falsos ne9at!. 

vos. 

Se utilizó un lote de 6 bovinos raza Holstein, cuya -

edad fluctuaba entre .los 4 y 5 años, los cuales estaban pa

rasitados co:¡ Fasciola hepa~. Se tom:tro!l 4 muestras de·· 

heces diariamente a cada uno de los animales a las aiquien

tes horas: 6:03, 12:03, 18:00 y 24:00 hs.; todo esto se rep.i 

ti6 durante 10 días consec~tivoa. Las mJestras se examina-

ro:l por el método coproparasitoscópico de sedime:ltaci6:l, 

realizando una serie de 10 exámenes para cada una. 

El análisis estadistico de loa resultados se efectuó -

por el método je ji c~adrada 1x2) p~ra conocer si existían 

diferen~ias significativas (p <:. 0.05) entre las cuatro mue.!!_ 

tras diarias; sólo en 4 de loa 10 días las muestras de las 



24100 'ha •• reaultaron ••r cUferentea con reapecto a la• tre•. ·. 

prl..raa hOr••• conteni.,.do un mayor porcentaje de'fahoa n.!_ 

9ativoa. Por otro lado •• encontr6 que al realizar .3 ex,me

n••• coproparaaitoaC:6picoa a una muestra se obtiene 1.1n 93.69% 

· de efectividad en el diaqn6stico de fasciolasi~ en bovinos, 

aientraÍi que con un examen se obtuvo solamente el 70.37%~ 



II. Intro::lucci6:l. 

La fa~ciólasis. también .conocida CO:I loá ncdbreede 

"disto:natosis hepática", "m:1l de botella", "hlgado picado 

po::lrido" ~ "palo:nilla" y "co:1chueh hep6tica" entre ot.roa. -

es un padecimiento parasitario que se presenta en la mayoria 

de las espe::=ies gana:leras, pero fundamentalmente en bovinos 

y ovinos, asi como ta:r.bié'.'l e:i algun!\11.e:;pecies de la fauna,_ 

silve3tre; y aún en el hombre (5,19.20,25,41). 

El agente etioló;;ico :le este P·lde;:;irr.:e·>.1,· es el trem!í'

tod::i Fas~ .Q.~!~.1:.l@. del cuü tl.:t.oién se cono:en las es

pecies: f.:_ magna (55), E~ inqica (8,22,33,40) y .t.:.. 9i9anti 

SA• de la que se han infor.mario a lgtinoa casos en México (SO). 

La L~ h.fi!E.~tica en su esta~o 3du1to ae aloja en los COJl 

d:.ictos biliares del paréi1quim:i hepático, aun:¡ue en algunas_ 

ocasio:ies irivade otros t:ej idos u órg:mos (14, 53): 111ientras 

que en su fase larvaria p3rasita ~ ~astcr6podo3 pulmonados 

de los géneros: Lymnaea , FO~C!_t;:.ia, .!_al~ r Pseudosuccinea, 

que son los deno~inados huéspedes intermediarios (24) •. 

Ln fasciolasis se encuentra distribuida en casi todo -

el mundo. En Méxic,'l se le encllentra t;,1nto en el litoral -

cH:l '·"''':' ·· .·J('] !'<1::-ífic(> c:n1:i en lo:; vallr_,s del altiplano. 



llanuras del norte. su incidencia 
' ., '• . .· .. . .··." : ' 

acuerdo a lOll .factoiea ecol~koa que intervienen 
. . 

en el ciclo evolutivo del par,aito y adernb est' siempre -

HOCia4a con •H bu6aPed .. intermediados,' asl co;no. tambi6n 

con los aiatem!ls de manejo de las diferentes especies inv2 

. lucradas en el problema(+SJ. 

La enfer111e:jad puede presentarse en forma a~uda o eró-

nica, la primera ocasiona ¡iArdidas econ6micas directas, 

cau•adaa por la muerte de los animales, princip:llmente en 

ovinos (33); la forma crónica produce p6rdidas indirectas, 

de mayor volumen econ6mico, debidas a que se presenta en -

el ganado afectado.una disminución de la resistencia a - -

otra• enfermedades, anemia y merma en la producción lac:tea, 

disminución de la densidad y la calidad de la l3na, dec:om.t 

so total o parcial de lo;; higa:fos (2,lO,lB,31.52.,S4). 

Debido a las enormes pérdidas económicas CB,25), que_ 

ocasiona la fasciolasis en la ganadería nacional y siendo_ 

6sta enzoótica en amplias regiones de México, ha merecido 

la atención de diversos investigadores que han tratado en 

varias formas de resolver el problcm'l (')'j). 



En la actualütad el m~todo :nb utilizado 
_,._-, . 

la .faaciolaais es el atacar al padsl.to en su 

dentro del huésped definitivo con la finalida~ de rompt1r •l..; 
.. . 

ciclo d~l trem6todo en esta etapa. De esta forma 

un trat~~iento al ganado, a:iemás de producir la recuperación 

del animal, al atacar la fasciola ya sea en su estado m!Ídu~ 

ro o in.Tia:iuro, se impide su reproducción, evitando la ••li-' 

da :ie ~uevos por las heces, los c..ialea continuarían el ciclo 

y co:isec..ie:iteme:'lte la infecció:i o reinfecci6:i de otros anim!!_ 

les. Sin embargo, tam:iién hay que torn~r e:l cuenta que para 

llevar. a cabo un trata~ie:'lto a:iecuado y eficaz co:itra la di!!. 

tom3tosis. hepática, resulta de gran importancia el lograr un 

diagnóstico efectivo jel pa:iecimiento. Además de que en la 

m3yoría de los casos es necesario comprobar el efecto fasci2 

licida del projucto utiliza:io, efectuando un examen posterior 

al tratamie:ltó, ente:i:iiendose co:i esto la im;>ortancia que d.i 

ch.o diagnóstico tiene. 

Existen inu~erables reportes e:i l~ literatura que tra--

tan acerca de varias técnicas utilizadae para el diagnóstico 

de la disto:natosis hepática. Sin embargo, algunos de estos_ 

mitodoc µresentan inco~venie:ites y otro~ factores, los cua--



lea •• dbcutir'n mb adel&nte, que dificllltan el di•9n6•ti 

e:~ u.1. n. 21.12.1s, 36.•s. su. 

En la diatomatoais hepitica de tipo agudo, el diagn61-

tico •• realiza generalmente mediante el ex~~en postmortem 

del animal afectado, observándose las lesio~es típicas en -

el tejido hep6tico (hepatitis traumática hem~rrágica), asi 

cacao.por el hallazgo de tremátodoa en el parénquima del hi-

9ado (12). Para el diagnóstico :Je la· dit;to:n;;itosis hepática 

o fasciolasis en su estado cr6~ico ae han desarrollado va--

rios 1116todos, de los cuales los princip~les SO:'I los in:nuno-

lógicos y los coproparas.itosc6pico3. 

De los métodos inmJnológicos para el diagnóstico de la 

fasciolasis, se han utilizado varias técnicas, siendo las -

m!s comJnes la intradermo-reacci6n, f ijació~ de complemento, 

inmunoelectroforesis e inm~nofluorescencia indirecta, co:i -

las que se obtienen resultatlos de una seguridad var~able en 
tre el 14 y 60~ (35,36). Kapp (37j, se~ala que la efectivl 

dad del antígeno para la prueba de prccipiti\ción en gel da_ 

resultados variables, siendo el 54% para el antigcno so:náti 

co salino, el 50% para el polisacárido y •:'1. 42. Si{ p?.ra el -

mucoprotéico. En México Quiroz y llerrei:u en pruebas de in-

----------------



d~l 96.6% 148). ain-i>argo se pre~enta •1 ;r..1-. -. ' . ;"' . . . ., ... ' . 

. •diep(>nu.lúidadde1····antlgeno. 

de efectividad para la prueba de anticuerpo• fluorescentes,· 

peroJ\'lenci~na también que i-esulta muy co~toaa para ~•r .. r· 
recomendada co~o prueta de rutina. Otra desventaja que prf. 

sentan los méto:los inmunológicos en el diagn6sÜco de la ... -

fasciolasis es. el que p·.iedén presentarse reaccione• cruza'." 

das con otros p3rásitos (24,44). debido al variado número -

de antígenos presentes en el o~ganismo del tremátodo 1 34) ,-

así como ta~bién, de que se re~uiere para la realización de 

estas técnicas,de personal entrenado para tal efecto y mat~ 

rial especializado. 

Ciertas técnicas para el diagnóstico de otras enfeL 

medades p3rasitarias han sido adaptadas para el diagn6atico 

de la fasciolasis, co~o· por ejemplo, la modificación del m! 

todo .l\MS I u comunmente utilizado en el diagnóstico de la -

esquistosomiasis (l,29). Lamentablemente estas técnicas ti!!. 

nen las mismas limitantes señaladas anteriormente. Además,-

Hope (30) al comparar este método (AMS III) con el de aedi-

mentación. demostró que esta última técnica result6 signifi 

caLivnmcnte más exacta y práctica. 



de diagn6atico por medio de. ex6menea co¡:>rQ. 

·paa::aab09c6pico..han dgoatradoaer loalda.efectivoapua_ 

det.Ct:ar la diat~toaim hep6Uca o .faaciolasis (58). E11te 

tipo ele dia9n6aticó c:onaiateendetecitar.lo.s huevos del di.!. 

toma en la• hecea del qanado afectado; gran número de téc:n.1 

caa han sido utilizadas coa este fin, variando desde un sim 

ple f~otis de heces ( 7) , hasta elaboradoa métcxlos cuantit.í!. 

tivoa (15,26,27,56,59). Algunos métodos consisten en la --

concentración de huevos por medio de un tar:iizado (16,60), ... 

en otros se utiliza la sedimentación basandose en la relatj,_ 

vamente alta gravedad especifica de los huevos que les per-

mite, al estar en suspensión, sedimentar más rápidamente --

que las pequefias partículas de desechos alimenticios encon-

trados en las heces, facilitando de esta m~nera su separa--

ci6n. También se han utilizado técnicas de flotación para_ 

recuperar huevos de ~sciola !:!_epatiq_a de las heces. Todas_ 

estas técnicas han sufrido mo::lificacio:ies y variacio:iea de 

acuerdo a los diversos autores que las han trabajado, tnles 

como las descritas por Denis et al. (13) quienes emplearon 

la técnica de sedimentación centrifugando a baja velocidad 

y til'lendo el depósito fin:il co:i tinturn ele yo:Jo del 7-15':1,. 

Koopm!ln 1 39) mene io:-.a que Oocksen ut i l í :'.6 :!O a 25 'J ck he--



ces di.sueltas en a9ua, la• cual•• eran filt.radaa a travta 

de.una 1Mlla de 0.4 ia111 dejando repoe•r la Hapenai6n du

rante 4 a 12 horas y til'lendo el sediniento con azul de .. ~ 

tileno. En la técnica cuantitativa por ••diaentaci6n, 

descrita por Parfitt y Banks (47) se utilizan de l a 2 

gramos de heces y se tiñe el sedimento con solución de 

tal violeta, azul de metileno o verde malaquita. 

Las técnicas por medio de flotación también han su-

frido :nodificaciones de acuerdo a los diversos autorea. -

Euzéby (21) señala que vajda, para el estudio de loa hue

vos de fasciola. utilizó una soluci6n de silicato s6dico 

con una densidad de 1.430: Neserneri (45) cita que Schmid 

usó carbonato potásico con densidad de l.45n: Janecksko y 

ür~anek, mencionados por Euzéby (21)' emplearon en esta t's, 

r.ica el yoduro ;nercúrico-p6tásico con densidad de 1.440¡ 

Parfitt (46) emple6 sulfato de zinc: y Huertas (32) solu

ción glucosada con densidad de 1.275, Existen multitud -

de métodos diferentes dirigidos a concentrar huevos de tr~ 

m~todos co:-i estas solucio:-1es hipert6nicas, pero presentan 

la desventaja de que los huevos se deforman: también en a! 

c;.:n:tR de e<ta~· Sl'lu=io1e:,c s•:- tic:-ie el inco:-ive:-iie:-itc de que 



incap~cea de penetrar -

"9ft la úteria v99et:al.contenida en las hecea, haciendo ad 

cau• l•• partlcul•• floten junto con loa huevos y adein6a -

... p.aed•n eatropear laa lentes del microscopio, amen.de• 

que ae utilizan productos qulmicos costosos (45, 51, 58). 

De lo• anteriores, los métodos de sedinientaci6n resu,l 

tanaer de las mejores técnicas r1.1tinarias:co:locidas p:tra_ 

el diagnóstico de la fasciolasis; sin embargo estas técni

cas tienen el inconveniente de ser muy tardadas, pues se -

requiere de un lapso variable de 30 a 60 minutos para una 

aola mueatra (23,42,57); en ocasiones se requiere hacer v~ 

rios ex4Jnenes coproparasitoscópicos en los que se emplearía 

demaaiado tiempo y material, siendo esto una seria limitan. 

te para el empleo :!e estas técnicas. Sien:'lo .:le:-;tro :le es

tas técnicas coproparasitoscópicas, ui.:i de: las. me)ores y -

de las mls pricticas, la de Benedek (9,45), debido a su r.!!_ 

pidez, efectividad y a que casi no emplea reactivos duran

te el procedimiento. Esta técnica de sedimentación, cual.i 

tativa, ha sido recientemente modificada por Boray y Pear

son (6) para uso cuantitativo y se encontró que resulta más 

sensible que la t~=ni:o de fl0Lac1l: 



tásico. descrita por Whitlock (59). 
·. 

·· sibÚidad fue particularmente pronunciada en la detecici6n -

de infeccio:les ligeras de .:iisto:n:ltosis hepática. Huertas'· -

(32) modificó el tie~po de sedimentación, reduci•ndolo a un 

minuto. se~alando además que esta técnica de sedimentación 

modificada es más sensible ,que la técnica de flotación. 

sin e:nbargo es necesario to:nar en cuenta, que debido a 

que el rnétc~v je sedimentación se basa en la observación de 

los huevos de [..asciola b.~~~ca en las heces del ganado in-

fectado, el diagnóstico se verá afectado por 

tidad de los huevos de dístoma en las heces y las variacio-

nes o fluctuacio:-ies que con ello ocurra:l. Dicha expulsión_ 

no es constante, sino que se encuentra influenciada por di-

versos fact0res. Se sabe ~ue cada parásito ovoposita alrc-

d~:lor de 20,0'.)0 huevos diarios (59), los cuales se alm:lcc--

nan en la vesicula biliar; ésta descarga su contenido en el 

intestino con cierta periojicid~d. p~diendo aum~ntar o dis-

minuir de acuerdo a la alimentació:-i o el ayuno (17). Ses~ 

nala ta~~i6:1 este he~ho por algunos autores co~o Darski - -

( 11) . <.jUC traba 1 anclo con 5 borre:;¡os pos i l i vos a Fasciola )le 



al medio día y BO·;¡atko ( 3) trabajando_ 

· col\ bovino• . encontró :.¡ue la pro:'l.uéción de huevo.;; 

fue en la tema de la muestra de la tarde. Otro.;; factores -

de•' lo• que puede depender la salida de .los huevos. por las. -

heces. son {58): 

La consistencia de las heces, ya que sí las mismas son 

diarreicas, entonces, aunque los p::iráeitos 'pongan el mismo -

n<imero de huevos, estarán diluidos y h~brá una consiguiente_ 

disminución en el recuento por gramo. El estfeñimiento pro

duce el efecto contrario. 

---- El volumen de la dieta, actuando directamente sobre el 

volumen de las heces. Si los animales se alimentan a base -

de una ración concentrada, entonces el recuento de los hue--

vos aumenta, mientras que, si su reacción es voluminosa, a -

base de heno o hierba. el recuento da un nQmero ~9n~r. El 

volumen de las heces está en relación también con la ejad del 

animal y por la misma razón el recuento tiende a dar cifras_ 

más altas en anim~les jóvenes que en adultos. 

---- La especie animal. Como consecuencia de la gran diíeren 

cia en el volumen ~e la producción de hecc3. el rec~ento Je_ 



heces de ovinos es mucho,más alto que en la11 

La re•htencia del huésped, ya que co:no consecuencia 
.· ·.' 

de que el hué~ped •e hace resistente reduce la producción_ 

de huevos de los parásitos que contiene. Sin embargo el -

ganado vacQno, en algunos casos, tiende a liberarse de su 

- infección de fasciolas al cabo de rnes9s o aflos y es más 

probable que una disminución en la producción de huevos 

preceda a la expulsión verdadera del tremítodo. 

Por último, la hora en que se les da la alimentación 

al ganado, e incluso la posición del animal, pueden afectar 

la expulsión de huevos en las heces. 

Por loJ factores antes mcncionadoe sucede que en va--

rias ocasiones se pueden dar come neg1tivos los resultados 

de animales parasitados con Fasciola hepatica; Herrera --

(28) reporta que fue necesario realizar hasta B exámenes -

coproparasitoscópicos para poder alcanzar un 100% de efcc·-

tividad en un grupo de bovinos parasitados, ya que al efeg_ 

tuar solamente un examen se alcanzó un 51. 28;<, de anímales 

positivos. 



tiebido a los problemas expuestos anteriormente, •• -

planteó .el presente trabajo, co:i la finalidad de alc:ansar. 

una mayor eficiencia en el diagnóstico de la fasciola•i•; 

partiendo a probar dos hipótesis: 

Los ·huevos de Fa§.q_~ hepatica en heces rectal•• se 

encuentran en mayor cantidad a determinada hora del df.a. 

r,a repetición de un nllmero de observacicmes copropa-· 

rasitosc6picas a una m•Jestra, permite realizar el dia9n6.1. 

tico de laboratorio de la fasciolasis co~ mayor precisión. 

Por lo tanto, el presente estudio, pretende los si-

guientes objetivos: El determinar entre cuatro horas del_ 

día, co~ intervalos de seis horas entre cada una, en cual 

de ellas ocurre una mayor exp~lsión de huevos del par,si

to e"' los heces del g:mado bo·1ino. Y asimismo, el deter

minar entre 10 observaciones el número necesario de ex'm~ 

nes coprop3rasitosc6picos que se le deben efectuar a una 

misma mJestra para evitar la aparición de falsos negati--

vos. 



~f~.i];¡tj,.;, · ••• ilevar a cibo el preHnte trab&jo H realizó· un· 

·-.i,: .IMaeatr.o a un grupo de bovino• en. el centro Experimental;... 
·;_;e;..';-~ ·' .. ·. ·. : . - . . . ' .. 

a loa animales que resultaran positivos a fasciolasis. De 

.. loa reaultados obtenidos se seleccionó un lote ·de 6 bovi-

noa.raza.Holstein, de los cuales cuatro eran hembras y --

··do• machos. y cuya edad fluctual:.a entre 4 y 5 ai'los. 

A estos animales infectados en forma natural co~ Fa~ 

s.iili. bepatica. se les mantuvo juntos dentro de un corral 

1eparandolos del resto del ganado. La alimentación con--

1iati6 en forraje cortado de la pradera y se les llevó di 

rectamente al pesebre, por lo que los 6 bovinos comían a la 

mism& hord.. 

La toma de muestras fue realizada dentro del mismo -

corral. Se muestre6 a cada uno de los animales 4 veces -

al día con intervalos de 6 horas entre la toma de una mue~ 

tra y la otra, comenzando a tomar la primera a las 6:00,-

la segunda a las 12:00, la tercera a laB 18:00 y la cuar-

ta a las.24:00 horas; esto se repitió durante 10 dias co;i 

secutivos, obteniendo un total de 240 m ir~stras. Las he--



.se tomaron directa111ente del recto de cada antaal y fua' · 

.ce>l.oi:.dae en· b~l ... de pl•aüco previa .. nte i ... tlfU:a> 
dae: el mosterial •e mantuvo en refr1qeraci6n haata eu u~1-· 

lizaci6n en el laboratorio, realizando po•teriorffr\l:•lO

ex&menes coproparasitosc6picos por sedimentaci6n, a cada -

una de las 240 muestras, ha:eta completar un total de 2,400 

. observac io:les. 

La técnica de sedimentación utilizada fue la de Bene-

dek (9,45), la cual consiste en meu.:lar materia fecal, 5 a 

10. g tratándose de bovinos. 6 3 g en pequenos rumiantes, con 

agua en un mortero, posteriormente so:l filtradas a travée_ 

de una coladera de malla fina hacia un frasco a una altura 

de 10 cm, luego ae deja reposar por espacio de unos minu-

toa para que sedimente. Benedek (7) demostr6 que práctic.!. 

mente no existió diferencia entre el número de huevos recJ.! 

perados por extender el tiempo de sedimentación de 2 minu

tos a una hora. Posteriormente se decanta el líquido so--

brenadante, repitiendo la operación cuantas veces sea necs. 

sario, hasta que el sobrenadante quede claro. Se vierte -

el sedimento a una caja de petri, se lo agrega una gota de 

azul da metileno al 1% y se examina la muestra a través 



,{~Ifr,3j~i'.~i~ro~~~p~óe"~ereoac6pico< ·sin ellb1ar90~ PAf.•utiU

'WG:\f: '~fi~·~~~ ~t presente trab1ajo H l:e realizaron las. alguien. 

:·Vi·:, 1l:~a ~;·ificá~i0n~ll{ L·a dilud6n de loa S g de,.}lecéa H 
.;_ . ., .... - ;. - - - - ' .-. . ·- •. . . .. ,, - - ' . , 

\-{~~~ ~.;ü8"S eri•>ull .,, •• º de pl,stico con agua y. agitando con 

una cucharal otra variación fue la de efectuar dos cola-~ 

doa a~C:e~i~o~ a la:'auspenaiÓn de heces en lugar de uno, -

f'7:ltrando en la segunda ocasión .con uri pedazo de gasa deo..·. 

tro del colador, lo que permitió el paao de los huevos y 

a la vez retuvo mayor cantidad de residuos, facilitando -

la observación; el tiempo de sedimentación utilizado fue_ 

de tres minutos, basandose en el hecho de que los huevos 

de Fasciola hepatica sedimentan a una velocidad de 100 ~~/ 

min (32,58) y como se utilizaron frascos de :.iso ml de ca-

pacidad y con una altura de lo crr., la sedimentación ocu--. 

rrió en 1 rniml';:.o, dando 2 minutos como m.irgen de seguri--

dad;. por dltimo para colorear el sedimenLo se utii.1.zaron_ 

de 2 a 4 gotas de violeta de genciana al 4%. El sedime~-

to ya· coloreado se virtió a una caja de petri que te~ía -

el fondo cuadriculado, con el objeto de facilitar la obse~ 

vación a través del microscopio estereoscópico: desp~és -

se efectuó una revisi6n total en la mu~atr~. co~ el fin -

de detc::tar cuales de lns 1 O cxár:-.ene i rc.i li zadc: a :· c.d;1 -



poai.tivos'• por. el .heého 

varios huevos del distÓ:na y cuales 

negativos· al.no enco:ifrarse huevos del parásitor Potit•rioi, 
;mente se anotó en un C:uadro por animal el n4mero c!4' Pct•it,f 
vos encontrados dentro de cada serie coproparaaitoac6pica 

(ver esquema} • 

. . 

El esque:ii3, ejemplifica -el diset'\o del experimento y la 

forma en que fueron a:iotados los resultados; en la parte_ 

superior del mismo se observan las 4 horas del dia en que 

fueí:o=t tomadas las muestras; y en forma vertí.cal, del ia-

do izquierdo, los 10 días que duró el muestreo. Este mo-

delo de cuadro se repitió 6 veces, uno por cada bovino en 

ex pe l. imen tac ió:i. 

. . 
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Baqu .. • del diaefto experimental 

HORAS 

6:00 12:0:> 18100 24: o:i· 

* * * 

---1,__ _________ i------... -------t---------

• Dentro de cada divisi6~ se anotó el número de poai 
tivos encontrados, en los 10 exámenes coproparasi: 
tosc6picos realizados a cada una de las m~estras. 



El an,lisis estadistico de loa 

cabo por el mitódo de x2 (4f, con el ;obje~o 4e dlitenlnaui 

las diferencias exiatentea entre loa datoaque ••.obten-
gan de las observaciones efectülldaa alauéat:reó.clent:ro ele 

las cuatro horas mencionadas anteriormente. 

se realizó ademis un aniliaia de probabilidad a loa r.1. 

sultados, por medio ~e distribución binomial, con •l objl, 

to de po1er determinar el número ~e ex6menes coproparaai

tosc6?icos m1nimo que se le deben efectuar a una mueatra, 

para evitar falsos ne:Jativos. 
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IV. Resultados y Discusión. 

Loa datos obtenidos después de haber efectuado la serie 

coproparasitosc6pica de 10 exámenes a cada una de las mue.!! 

tras tomadas a los seis bovinos durante 10 d!as y a 1 dif~ 

rentes horarios, se observan e~ los cuadros núm:ro l al nQ 

mero 6. En ellos se anotaro:a única~1cnte el nú.11ero :le exá

menes que resul taro:-. po: i ti vo: y cihia cuadro correspo,::le -

a las observac i ;:,:'les ·"" c.~ ·e,. 1 •. ••• Con• . ., ¡ 1.ie:lc aprecia rsc 

en los cuaaros i,~,3 y b ht L,L0'.1Lr6 en ge'.'lecal un número 

menor de positivos en las muestras de las 24:0J horas. 

Para poder observar más claramente el comportamiento de 

las muestras en cada uno de los cuatro diferentes horarios 

en que fueron tomadas, lo~ datos se asrupsro~ e~ el cuadro 

númei:o 7. r::n fl i;,i:: encue:;tra ?11c'.·.;;Jd·~ e·~, µ:Jrc,o :>.3:«;., el -

total de r·~á"•e'.'les ¡,ositi.vos v•,·c:-va:i::>:. : -.~ c:.c ~E leo•: seis 

animales juntos en una hora determinada y a psrtir :iel rni~ 

mo se obtuvo la gráfica número l. Es ta ;:¡ r.if i e 2 cer,rese:-ita 

el comportamiento :le las muestras e:i ca:ia una Je las hora!S 

y se puede ver claramente que existe un menor porce~taJe -

de exántl.1<:: p::::s.•'-,o~" ]J~ ?4·0') ~r-,-,," r,-,- :-'?~'"· ~,, - ~:. 

6:0:-J, L: e· 
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cuadro !lo. l 

Nll .. ro ele 111uestr1• poaitivH a f, h1Mt.ic1, · obHn..S.. en 11 - •.... ····.~~ 
serie coproparasito•c6pic1 de 10 ......... por llÍÚeÍltra. dlarante ~:';1,l~ 
10' cl{as y en cuatro :iiferentes borae, del bovino # l. \·• 

:~·.::~ 

H O R A S 

6:00 
---· 

1 

e 

9 

7 l 
9 

9 

e 

4 

9 

10 

12:00 
~-r 

10 1 

7 1 
1 

1 

1 
1 

10 ' 

10 

10 

10 

10 

' 
10 

10 

18:00 24:00 

6 4 

9 5 

10 2 

10 4 

10 4 

9 4 

9 l 

10 9 

10 4 

10 9 9 10 6 

TOTAL 81 96 93 43 
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roTAL 

Cu1tdro ~o. 2 

•Gmero de muestras positivas a f:,_ bep1ttica,, observadas 
aerie coproparasitosc6pica de 10 exámenes por muestra, 
10 dla• y, en cuatro diferentes horas, del bo~lno # 2. 

H O R A S 

26 

6:00 12:00 10:00 24:0:l 

10 10 9 9 

B 10 9 7 

10 10 10 7 

9 9 10 l 

7 10 2 a 

B 10 10 e 

9 10 10 7 
o 

10 10 10 8 

10 10 9 o 

10 4 10 2 

91 93 89 57 
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2 

3 

4 
D 

I 5 

A 
6 

'i 
7 

B 

9 

10 

TOTAL 

Número :le m•1estras positivas a r..._ ~<:A• observada• 
serte coproparasitosc6pica de 10 exámenes por muestra, 
10 :lías y en cuatro diferentes horas, del bovino t 3~ 

H o R A s 
6:00 12:00 18:03 24:00 

9 10 10 6 
--· 

_________ ..........,. 
~---· 

6 8 9 o 
¡..-----··--------~-- ·------

8 8 9 3 
1 

! 
10 6 1 9 5 

9 9 10 2 

6 9 8 5 
-·--·----

9 10 9 l 
-----···---·~- ·- ---~- -·- _,_, 

1 
1 

9 10 i 10 4 -----¡·--·--· 
i 

10 10 1 10 4 
-·----·-~-~ ·- ···- - ··+-·· 1 

6 
1 

6 . 10 5 

82 86 94 35 
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llW..ro de mu.•atras positivas a 4 hepa~· observadas 
aerie coproparaaitosc6pica de. 10. exámenes por m•1eatra, 
10 dlas y en cuatro diferentes horas; delbo·.fino #4. 

H O R A S 

6·00 . 12·0J lBiOO 24·00 . 

l 10 10 9 8 

2 10 B 10 s 

3 10 10 7 10 

4 s 10 10 9 

D 
s 10 10 10 7 

I 

A 
6 9 10 9 10 

s 7 10 10 10 9 

a 10 10 10 8 

9 10 10 9 3 

10 10 9 10 9 

'l'OTAL 94 97 94 78 
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s 

Número de muestras positivas a r..._ ~atica1 observadas 
serie coprop.uasitosc6pica :ie 10. ex6m<enes por mueatra, 
10 dias y en cllatro :iifer.entes horas, del bo-,,ino tt s. 

H O R A e; 

6·00 12:0'.l 18:00 24:00 

1 l 
i 1-I ___ 1_º-·-··-- -··-----.~~. --·---·-,- --·"'~--··-1-º--~~--1-º----" 

j 
2 10 i E. 10 6 
>------~---+----·---------~-~-----+---------1 : 

3 9 ¡ 10 ¡__. ________ -i·---------o-- ..... _1_0 ___ .._ _____ o ____ -1 

4 

5 

t : 
2 \ 10 1 

1 
i 10 10 

¡ 
¡ 

10 10 

10 10 

10 ' l 9 1---------<---------_.... _____ , __ , _____ -t----------1 
1 

10 

. 

1 10 ' 10 -~--"- ---r-= :_: ___ -+ ____ 1 __ _...¡ 

7 10 

10 9 

1 
1 

9 10 i 10 10 9 

10 

Bl 
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2 

3 

4 

D 

5 
I 

A 6 

s 
7 

8 

9 

10 

TOTAL 

cuadro.No; 6 

Húaero de. muestras positivas a t.._ hep!!tica, observada• en la -
serie coproparasitosc6pica de. 10 ex6Jnenes por muestra, 
10 dlae y en .cuatro diferentes horas, del bovino it 6. 

1'":----· 
! ;~" --. 

H O R'·A S 

6:00 12:00 18:00 24:00 
. 

10 10 a 5 

10 8 10 4 

10 10 9 3 

4 10 10 3 

10 10 10 9 

B 10 9 9 

9 10 10 10 

10 10 10 7 

7 10 10 7 

7 10 J 10 

85 98 B9 67 
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cuadro No. 7_ 

Pro~edio ~el total de exámenes coproparaaitoac6picos 
a f_,_ hepatic~ de los 6 bovinos, durante 10 dlas y en 
ras diferentes. 

1 

HORAS 

6:00 

95 ol 1 
"' 

86.66 % 
·-·-

¡ 9:> % 

65 % ,___ --- -----

91.66 % 
i------ -·-··-

81. 66 % ----

85 % 
~-- --

12:00 

10:> 7(, 

78.33 % 
------ -~·-- ··-· 

96.66 % 

91.66 % -----
93.33 % 

98.33 % 

100 3 
---··- -- - ----~·--

96. 66 __ - -~ ·-·~ lO::l " ~-' 

18:00 24;00 

96.66 % 70 

9$ % 45 
-~--- ~ ·-~·--

91. 66 % 41.66 

98.33 % 53~33 . 
96.66 % 66.66 

91.66 % 75 

96.66 % 63.33 
>-----· 

10:> % 71.66 

9 95 z. lO::l % 96.66 % 45 
--·- - - -- -- - --

10 86.66 % 8'.l % 83.33 % 70 
- --

x 87.] 3 ;-: 94.33 ol 93.16 % 60.16 N ---------- ·----

% 
-

·- .. 
% 

% 

% 

% 

% 

% --

% 

% 

% 

% 
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GRAFICA 1 

RELACION DE LOS PORCENTAJES DE EXAMENES • COPROPARASITOSCOPICOS 

POSITIVOS A f.. M~ .DE LOS BOVINOS EN LAS CUATRO HORAS, 

DURANTE 1 O O 1 AS 
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. .. . eatadlaticaníonte ai · exiati6 o n6 una di 

•.. ~-rene'~ •n relaci6n al mlaero de poaitivos encontrado• • -

la• diferente• boraa en que ae realizó el muestreo, se ana

:~:'Íi .. ron lo. datos obtenido• por medio del mito:fo de x2. 

En primer lugar se procedió a la evaluación estad1sti-

ca del total de positivos encontrados para cada una de las 
·.. ¡1 . '. 

'cuatro·boras durante.los 10 dias, comparando las diferentes 

hora• entre si y se encontró que las horas 6:00, 12:00 y --

18:00 fueron iguales, mostrando diferencias significativas 

(p< O.OS) con relación a las 24:00 horas, siendo en esta -

última en la que se observó el menor número de positivos. -

Solamente el 60.163 x de los exámenes efectuados al muestreo 

de las 24:00 hora~ fueron positivos, mientras que para las_ 
o 

6:00, 12:00 y 18:00.horas fue de 87.33% x, 94.333 ~ y 

93.16')(, x respectivamente (ver cuadro # 7). 

A manera de comprobación, al efectuar un análisis por_ 

medio de un cuadro de contingencia en el cual se analizaron 

los resultados de las cuatro horas durante todos los dias,-

se obtuvo un resultado a la x2 de 19.07. Dicha diferencia_ 

se debe al menor número de positivos en el muestreo de la~_ 

24:00 horas, ya que al efectuar el mismo análisis, se utili 



las tres prillerH horas (6:00• 12:00 y'18s00) Y'•e 

obtuvo un resultado a la x2 de 6.86, por lo que H ve que_ 

no e>Ciaten diferencias significativas (p< O.OS) par• ••t•• 

horas. 

Sin embargo, el análisis diario mostró que sol .. •nte_ 

durante los dias 2,3,4 y 9 del muestreo existieron diferen 

.cias (p<.0.05) entre las 24:00 horas co:l respecto a laa 6:00 

12: oo y 18: 00 horas, que fueron iguales. La gráfica m'.illlero 

l m:.Jestra, en la curva que corresponde al muestreo de las -

24:00 horas, la aparición de los puntos más bajos en los --

días 2,3,4 y 9: que fueron los días en que hubo menor núme-

ro de positivos. Solamente en el día 4 no se observa clar.!_ 
'j 

mente esta situación debido a que en éste las muestras de -

las 6:00 horas presentaron U'1 porcentaje muy bajo de positj,_ 

vos. Sin embargo al compararlo con los puntos que corres--

penden a las 12:00 y lB:O:::l horas se puede observar la dife-

rencia. 

A partir de los datos obtenidos con este estudio no se 

pudo probar la primera hipótesis planteada en un principio. 

Ya que no hubo diferencias entre las c'..latro horas en que se 

tom.1ro·1 lus m.iestras: y solamente en c..iatro d
0

e los diez - -



r~w~ ~.:~~6 .1 llUeatreo. ~parec:i6 un p0rc:entaie menor de 
_.. .. . ' 

Taapoci~·••·enC:0ntr6 c:onc:or-;;. 

/~.:..cia·.de ¡r .. ult~4oa con loa reportadoa. en otros trabajo• 

,;'t)¡ Íi).~ i ~< lleft..lan. que.• existe unaaayor 4Jxpulai6n e!• 

huevo• del tr ... todo en una determinada hora del d!a . 

.. · 

·sin lillbargo hay que tomar en cuenta que el presente -

~a'tu~io ~~ realiz6 con un número muy reducido de animales, 

y el rango de horas en.tre la toma de c4da :nuestra fue muy 

·grande, ademAs de que como no fue posible sacrificar los -

: aniaale• no ae conoció el grado de parasitosis en cada uno 

de ellos. Por lo que para ampliar la inferencia de este -

trabajo, seria necesario realizarlo con un mayor número de 

.aniaale• y conociendo el grado de infección de los mismos, 

volumen de las heces y otras variables que pudieran afectar 

el dia9n6stico. 

En relación al número m!nimo de ex&menes coproparasi-

toac:6picos que se han de efectuar a una muestra para obte-

ner una seguridad del 90 al 100% de que un animal es posi-

tivo o no, al efectuar un diagnóstico de fasciolasis; se -

realizó una an&lisis de probabilidad por distribución binQ 

mial con los datos obtenidos a partir de las 2,400 obaerva 



analiaando por ••P•r•do. el .,. .. ~~~ ... 'i'.J.a8}~~'--"<.;;{ 
primer•• h6ra• <6:00, 12100 y>iaaoof ;- ,:ii ot:rO:l~o •iae't; 
la• 24:00 boraa por reaultar diferente' a lae'boraa anterij 

rea, en cuatro d{H. 

Los resultados obtenidos a partir del prilller analiai• 
. . ' 

efectuado con las tres primeras horaa_ ee ob•ervan en la - ' 
' ' 

grUica número 2: en ena se muestra lilt diatribúci6n ac\lni.ll-

lativa de la probabilidad de encontrar un positivo, al reA, 

lizar 10 exámenes coproparasitosc6picos por muestra, tClllllda 

a las 6:00, 12:00 y 18:00 horas. Se puede observar que al 

efectuar 3 exámenes coproparasitosc6picoe a una aola •uea-

tra se alcanza una probabilidad de 0.93 de encontrar un P2 

sitivo, que expr~sado en porcentaje se puede decir que con 

tres eximenes realizados a una muestra se obtiene un 93% -

de efectividad. Además la gráfica muestra como el incre--

mento de esa probabilidad resulta muy bajo al efectuar un_ 

número mayor de exámenes a partir de ese punto. En el cUA 

dro número 9 se puede ver claramente que ol incremento po,I. 

centual de efectividad es de .33% al realizar 4 ex6menea, 

5% con 5 exámenes y a partir de este número el incremento 

es minimo,bajando de un .53 a .04% con 10 exámenea. Por -



.,lo que es suficiente efectuar solament_e 3 exámenes para 01' 

)tentar ~na Hc¡uridad del 93; 6~. de efectuar un diagnósti.c:o_ 

'efectivo. 

\a gr6fica nlÍJilero 3 muestra una: situad.6n diferente.~ 
se alcanza una-probtibilidad de 0.90 (90% de efectividad} -

llut'a d~apu6a de efectuar 8 edmenes. Y como se pued;e ob-

>:a•r~ar en el cuadro númeJ;o 9, el incremel)to porcentual de 

efectividad, aunque también va bajando al aumentar el n~~~ 

ro de eximenes, resulta mayor que en el primer análisis. -

En este caao el incremento porcentual de efectividad va de 

10. 89% al 3. 28% con 10 exámenes. La probabilidad de e:icon. 

trar un positivo dentro de esta serie coproparasitoscópi.ca, 

resultó m's baja debido a que este análisis se efectuó co:i 

el muestreo de las 24:00 horas, que fuo cuando se detectó, 

durante cuatro días, una mayor cantidad de falsos negati--

vos, por lo que resultó que sería necesario efectuar un m~ 

yor número de exámenes para alcanzar un 90% de efectividad. 

Los resultados obtenidos del primer análisis por dis

tribución bino~ial (a las 6:00, 12:00 y 18:00 horas) corrQ 

boran la segunda hipótesis planteada al principio del ex~~ 

rimen to. 



GRAFICA 2 

PROBABILIDAD ACUMULATIVA DE ENCONTRAR UN EXAMEN POSITIVO 

DE F. hepotica EN BOVINOS, AL REALIZAR SERIES COPROPARASI· 

TOSCOPICAS DE 10 EXAMENES POR MUESTRA, CON EL .MUESTREO, DE 

LAS 3 PRIMERAS HORAS(6'.00, 12:00 V 1 e:oo hs ) 

1.0 

.90 

.10 

2 4 6 8 10 
Niñnero de Examenes Coproporasiloscópicos 



·, 
Cuadro ~o. B 

, .... 

Serié de exámenes coproparasitC>ac6picos de r~b-\ipÍf 
en bovinos y efectividad porcentual acumulativa .. en el. 
muestreo de las tres primeras horas (6:00, 12:00 y 
18:00). 

E.C~P. p !::. p 

1 70.37 % 

2 BS. 79 ~ 1.5. 42 % 

3 93.69 % 7.90 % 

4 94.02 % 0.33 % 

5 93,02 % 5 % 

6 99.55 % 0.53 % 

7 99.69 % 0.13 % 

8 99.70 % 0.02 % 

9 99.70 % o '){. 

10 99.74 % 0.04 % 

E.P.c. - ~ómero de eximene3 coproparasitoscópicos 

P Porcentaje 

6 P l n:::remento 



GAAfTCI\ 3 

PROBABILIDAD ACUMULATIVA DE ENCONTRAR UN EXAMEN POSITIVO 
DE F. hepafica EN BOVINOS, AL REALIZAR SERIES COPRO~RA· 
SITOSCOPICAS DE 10 EXAMENES POR MUESTRA, CON EL MUESTRt::O 

DE LAS 24:00 hs 

Cl 
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Numero de E xcimenes CoproparaSltoscopiÍ;os 



Sede .de exámenes coptoparasito3c6pi.co3 de ~ he~ltiCI 
en. bcnino.3 y efe::tividad porcentÍl!ll aCU.."ll'Jlativa en 
muestreo je las 24:0'.) horas. 

E.C.P. /J. p 

1 W.30 •/ -------
2 31.19 ·¡, 10.69 X. 

42.23 y, ll.10 y, 

53.0l % 10. 72 % 
·--~--- - ····-

5 63.50 % 10.49 % 

73.84 º' 10 % /e;. 

-·---- .. -....... -.......... -
' 1 7 B3. ll '/. 9.27 % ¡----· 

9 

9 

9::>.B~ %_\ __ 1_ % 

96.72 :~ 5.91 % 

L __ 1~- loo 3.28 X. 

E.C.P. - N6~~ro je exámenes copro?arasitoscó?icos 

P - Pbrce'.'ltaje 



('(la• cuatro diferentH hora• en que fueron tomadas las nt•Jes

*~•• ~-• zxc~pto en cuatro di.as de los diez que dur6 el mues-
:::,>:<".~:·<,' ' 'º,--. ·-. -' . 

Ü4to; lu 24:00 horas fue diferente con respecto a las otras 
·, 

•"'':·~· priJllera• bOras, por encontrarse en ella un mayor por--. 

centaje de fal1os negativos. 

A partir de la serie coproparasitosc6pica de 10 exáme

, ne• efectuado• por cada muestra, se determinó que con trés_ 

ex&aenea realizados a cada una es su.ficiente para alcanzar_ 

un 93.69" de efectividad en el diagnóstico de la fasciola--

•i• en bovinos. 
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