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R E S U M E N 

ROMERO DE LA VEGA, ALBERTO ENRIQUE. Determinación de la fuente de infest!_ 

ción áe Fasciola hepatica en bovinos-dél CÓmplejo Agropecuario Industrial 

de Tizayuca Hidalgo. (Bajo la dirección de; Héctor Quiróz Romero, Norber

to Vega Alarcón y Luis Fernández de Cordova). 

El presente estudio se realiza.en el@omplejo Agropecuario Industrial de

Tizayuca Hidalg0c.A.I.T.), el ~bjetivo fué determinar la fuente de in-

festación de Fasciola hepatica en los bovino9 Se tomaron~SO muestras de 

alfalfa a 48 camiones procedentes de los municipios de Tequisquiac Edo. -

de México, Chiconautla Edo. de México., Claulupan Hgo •• ,Tlaxcoapan Hgo.,

Tezontepec Hgo., Actopan Hgo., Doxey Hgo., Tula Hgo., y Tizayuca Hgo.)a

las cuáles se les(Rracticó la técnica de Weybridge para la colección de -

metacercarias en la hierbaJEn el estudio se identificaron los quistes -

de acuerdo al manual de Nemeseri. Los meses donde se encontró con mayor -

frecuencia metacercarias fué en Mayo, Julio y Agosto. Tequisquiac presen

ta el SOS del total de camiones con pastura positiva, de Tlaxcoapan el --

27.77%, de Tezontepec el 16.66% y de Actopan el 5.57%. La alfalfa verde -

fresca contuvo el mayor número de metacercarias, seguido por la alfalfa-. 

zaraza. Se concluye que los bovinos del C.A.I.T., se encuentran parasita

dos por Fasciola hepatica debido a la introducción a la cuenca de pastura 

contaminada por metacercarias. 
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La fasciolasis es una enfennedad parasitaria que afecta a los! 

nimales domésticos. salvajes e inclusive al hombre. Se les conoce desde -

la época de los egipcios. en sus tumbas se pueden apreciar las fonnas de

los parásitos en el hígado de los bovinos. {10) 

En méxico la enfennedad se conoce desde fa ~poca de la conquis

ta debido a que los españoles trajeron ganado infestado. plantas y con -

ellos al huésped intennediario. {10) 

LLas condiciones que ~mperan en la mayor parte del País y la -

gran capacidad de adaptación tanto del parásito adulto. como de sus dife

rentes fases y del huésped intennediario 1 han pennitido que la enfennedad 

se disemine rápidamente. {10) 

Es de importancia mencionar los factores que intervienen en el

ciclo biológico de la Fasciola hepatica, La temperatura deberá ser adecu! 

da para la viabilidad de las metacercarias y del huésped intennediario y

ésta oscila entre los 20 - 24 C como ideal. (2. 6, 17) 

Las metacercarias son encontradas comunmente donde la humedad -

es abundante, en pasturas irrigadas con regularidad ó donde la precipHa

ción pluvial es considerable. (2, 4, 6, 16) 

Los quistes son sencibles a la acción del calor, la luz, y la -

deshidratación, razón por la cual no se encuentran frecuentemente en la -

pastura que presentan un grado de humedad abajo del 40%, sin embargo es -

frecuente encontrarlos en la hierba que presenta humedad arriba de éste -

porcentaje. Por eso la época del año juega un papel importante en el ci-

clo biológico de la Fasciola hepatica, ya que las lluvias y condiciones -

en genera 1 de 1 medio amM ente de.tenni nan 1 a humedad y tempera tura. ( 2, 6, 

10, 17) 

El estado nutricional del ganado dentro de las prácticas de ma

nejo es básico, los animales bien alimentados resistirán mejor las paras.!_ 
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tos is. (9}) 
La presentación de la fasciolasis se vé influenciada por la di~ 

tribución geográfica del huésped intennediario que son caracoles del géne

ro Limnaea !el!.· Este se ha distribuido gracias a que se· reproduce rápida-

mente, pone de 3 a 30 huevos a las 5 semanas de edad, llegando a ser de --

800 a 3000 durante toda su vida y eclosionan casi un 100% a una temperatu

ra mayor de los 7 C. Además necesita de suficiente humedad y un pH de'6.6-

a 8.6 (2, 6) 

Las especies de los caracoles que propagan la enfermedad en Mé

xico son; Limnaea cubensis, Limnaea humilis y Limnaea bullimoides. (5) 

El forraje administrado a los bovinos del CAIT, es en su mayo-

ría alfalfa que proviene de dos distritos de riego, y son el 88 de Chico-

nautla Estado de México y el 5 de Mixquiahuala Estado de Hidalgo. A lo lar 

go de los canales pastan numerosos animales y depositan huevos del parási

to, durante la época de lluvias ó por medio del riego las metacercarias -

son arrastradas hacia los sembradíos y sobre todo al de alfalfa, posterior 

mente es administrada a los animales estabulados, los cuales presentan en

fermedades parasitarias severas:(> 

La alfalfa en el CAI_T se ha clasificado de acuerdo al grado de

humedad, así se tiene que la verde fresca tiene 84%, la zaraza 60%, de a-

guante 40% y la achicalada 10%. (16) 

[Ésta parasitosis causa muchos problemas de tipo económico y de

salud pública, es por esto que se realizan estudios para controlar la en-

fermedad en varios paises] Popov en el año de 1960 reporta un trabajo rea

lizado en Bulgaria, menciona que la fasciolasis en bovinos, ovinos y búfa

los es producida por la Fasciola hepatica y el huésped intermediario es el . 
caracol Limanea truncatula y que las metacercarias se encuentran enquista-
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das principalmente en los lugares bajos y húmedos. (14) 

En un estudio realizado en el Norte de Victoria en Australia, -

Meek y Morrist en 1974 1976, (7), determinaron la distribución de las met!_ 

cercarías en las pasturas irrigadas y no irrigadas en el periódo de dos a

ños, demostrando que las metacercarias se encuentran en mayor número en el 

área irrigada, y además indican que los borregos se infestaron a fines de

la primavera y principios del verano; también observaron que la longevidad 

de las metacercarias enquistadas en las pasturas, en invierno permanecen -

viables por 10 semanas en el área irrigada y nueve semanas en la no irrig! 

da; durante el verano se reduce a solo una semana. (8) 

En México se han realizado otras investigaciones, entre las cu! 

les cabe mencionar a: Aguilar en 1978 que realizó un estudio sobre la pre

sencia de metacercarias de Fasciola hepatica en pastos, en los municipios

de Churintzio y la Piedad Michoacán y encontró que las metacercarias fue-

rcn más abundantes en los meses de Octubre y Noviembre de 1977 y Marzo de-

1978. (1) 

Fragoso en 1980 observó estados larvarios de helmintos en alfa.!. 

fa regada con aguas negras en el distrito de riego No. 88 de Chiconautla -

Estado de México, encontró que las metacercarias de Fasciola hepatica en -

alfalfa fueron más abundantes en los meses de Julio y Agosto. (3) 

Millan y colaboradores en 1981 estudiaron la viabilidad e infef_ 

tividad de las metacercarias, encontraron que exponiéndolas a 4 C por 1, 3 

6 y 9 meses, la viabilidad declinó de 94 al 48% y la infectividad en las -

ratas utilizadas bajó del 28 al 14%. (11) 

Moctezuma en 1982 estudia la presencia de metacercarias de Fa-

sciola hepatica en pastos y agua en el municipio de Mixquiahuala Estado de 

Hidalgo, encontró que la hierba pegada a charcos fueron las más contamina

das, después la regada por canales y en menor proporción el agua de los·c! 
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nales. {12) 

Gracias a los estudios citados anterionnente sabemos que la al 

falfa procedente de los municipios de Tlaxcoapan Hgo., Doxey Hgo., Tula -

Hgo., Actopan Hgo., Tizayuca Hgo., CHiconautla Estado de México y Tequis

quiac Estado de México, está contaminada ·con metacercarias de Fascioia he 

patica, en mayor proporción en los meses en que la precipitación pluvial

es más alta. 

El objetivo del presente trabajo·fué detenninar la presencia,

cantidad y variación mensual de metacercarias de Fasciola hepatica en la

alfalfa verde y zaraza para el consW110 de los bovinos de CAIT durante los 

meses de Abril a Septiembre de 1983, tomando en cuenta la procedencia de

la pastura. 
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El trabajo se desarrolló en el Complejo Agropecuario Industrial 

de Tizayuca Hidalgo. 

El Complejo es un fideicomiso de Fondo del Programa de Descen-

tralización de las explotaciones lecheras del Distrito Federal (PRODEL) y

es administrado por el Banco Nacional de"Crédito Rural, los obJetivos pri-· 

mordiales del Fideicomiso, fueron estudiar y solucionar los graves proble

mas que originaba la explotación de aproximadamente 35 mil cabezas de gan! 

do lechero en el Distrito Federal. 

Está ubicado en el Municipio de Tizayuca en el Estado de Hidal-

go, ·~ constituyen 126 establos y 3 empresas de apoyo que son: 

- Centro de recría 

- Planta de alimentos 

- Planta pasteurizadora de leche 

Además cuenta con una unidad habitacional y la central de servi 

cios médicos veterinarios (16) 

En el presente trabajo se analizó la alfalfa cada 15 días de -

cuatro camiones que introducen el forraje al CAIT, procedentes de los Muni 

cipios de Tlaxcoapan Hgo., Doxey Hgo., Tula Hgo., Actopan Hgo., Tizayuca -

Hgo., Chiconautla Estado de México., Tequisquiac Estado de México., Clauli 

pan Hgo., durante los meses de Abril a Septiembre, dándo un total de 48 C! 

miones, registrándose la procedencia, tipo de pastura, cantidad y destino

del forraje. 

A cada camión cargado de alfalfa se le tomaron 10 muestras de -

diferentes sitios de la carga, para reunir un Kg., tjue se mantuvo en una·

bolsa de plástico para su ulterior procesado. 

En el labo'.,atorio de Parasitología de la Facultad de Medicina -

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ca
l-i11,,;,_' 

r\f,~i \." ..... 
1 ¿t-,J,._,,, 

.. • '-"Lil,4 
UNA/d 
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da muestra fué procesada de acuerdo a la t~cnica señalada en el Manual de 

Técnicas de Diagnóstico en Parasitologfa del Laboratorio de Weybridge. I~ 

glaterra. (18) 

Se identificaron las meta~ercarias y se contaron de acuerdo al 

Manual de Parasitologfa en Diagn8sticO''Veterinario de ·Nemeseri. (13) 

El número de quistes encontrados en el total de las muestras -

de cada camión se multiplicó por el volúmen del mismo, para detenninar la 

cantidad estimada de metacercarias por carga. 
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CUADRO No. 1.- PROCEDErlCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS A METACERCARIP.; 

DURANTE EL MES DE ABRIL. 

Se realizó el análisis a la pastura de 8 camiones que en-

traron al CAIT en el mes de Abril, dando como resultado, -

que la muestra No. 5 del camión procedente de Tlaxcoapan,

fuera positivo a una metacercaria de Fasciola hepatica. 

CUADRO No. 2.- PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS A METACERCARIAS 

DURANTE EL MES DE MAYO. 

En este mes, de los 8 camiones muestreados, 3 resultaron -

con pastura positiva a metacercarias, siendo un total de 8 

quistes los camiones proceden de Tezontepec, Tlaxcoapan y

Tequisquiac. 

CUADRO No. 3.- PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS Y METACERCARIAS 

DURANTE EL MES DE JUNIO. 

El número de metacercarias en éste mes fué de 6 en 3 camio ' -
nes con alfalfa positiva que procedian de Tequisquiac 2 y-

Actopan l. 

CUADRO No. 4.- PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS A METACERCARIAS 

DµRANTE EL MES DE JULIO. 

Al analizar la pastura de los 8 camiones, ss encontró que

el número de metacercarias en éste mes fué de 10, 3 camio

nes de Tequisquiac y 1 de Tlaxcoapan. 

CUADRO No. 5.- PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS A METACERCARIAS 

DURANTE EL MES DE AGOSTO. 

El resultado de la pastura analizada en éste mes fué el 

sig. 8 quistes de Fasciola hepatica, encontrados en 4 ca-

miones con pastura positiva, 2 procedian de Tequisquiac, 1 

de Tlaxcoapan y 1 de Tezontepec. 
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CUADRO No. 6.- PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS A METACERCARIAS 

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. 

Al examinar la alfalfa en éste mes, tenemos que de los 8 -

camiones, 3 resultaron con pastura contaminada, siendo un

total de 7 metacercarias. 

CUADRO No. 7.- PROCEDENCIA DE LA ALFALFA Y CASOS POSITIVOS A METACERCA -

RIAS DE Fasciola hepatica DE MUESTRAS EN TIZAYUCA HGO. 

Fueron 48 camiones con pastura, los examinados a lo largo

del trabajo, de los cuáles 18 resultaron con la hierba CO.!! 

taminada de metacercarias de Fasciola hepatica. También en 

este cuadro podemos observar la cantidad de quistes estim!_ 

da para cada uno de los lugares de donde procede la alfal

fa y así tenemos que: de Tequisquiac, entró la cantidad de 

143,900 metacercarias en un total de 9 camiones positivos. 

De Tlaxcoapan fueron 57,000 quistes en 5 camiones con pas

tura contaminada, de Tezontepec 33,500 en 3 camiones y - -

7,000 quistes de Actopan en 1 camión. 

CUADRO No. 8.- NUMERO Y PORCENTAJE DE CAMIONES CON ALFALFA POSITIVOS A Mr 

TACERCARIAS SEGUN LA PROCEDENCIA. 

Al finalizar el estudio, se tuvo como resultado que de 48-

camiones examinados, 18 fueron positivos a metacercarias -

de Fasciola hepatica, siendo un 37.5%. De los 18 camiones

fueron 9 d~ Tequisquiac dándo un 50%, de Tlaxcoapan 5 con

un 27.77%, de 16.66% de Tezontepec en 3 camiones y 5.57% -

en 1 camión de Actopan. 
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GRAFICA No. 1.- VARIACION MENSUAL DEL NUMERO DE METACERCARIAS ENCONTRADAS 

EN ALFALFA. 

Esta gráfica nos muestra el número de metacercarias enco.!!_ 

tradas en cada uno de los meses. 

GRAFICA No. 2.- VARIACION MENSUAL DEL·'NUMERO· DE CAMIONES CON ALFALFA POSÍ. 

TIVA A METACERCARIAS EN SEIS MESES. 

El número de camiones con alfalfa positiva a metacercarias 

de Fasciola hepatica fué mayor en los meses de Julio y A

gosto. 

GRAFICA No. 3.- PORCENTAJE DE CAMIONES POSITIVOS A METACERCARIAS DE Fa- -

sciola hepatica SEGUN LA PROCEDENCIA DE LA ALFALFA. 

Tequisquiac presenta el 50% del total de camiones positi

vos, 27.77% Tlaxcoapan, el 16.66% para Tezontepec y el --

5.57% para Actopan que solo registró un camión positivo a 

lo largo de los seis meses. 

GRAFICA No. 4.- NUMERO DE CAMIONES POSITIVOS DE ALFALFA VERDE Y ZARAZA DU 

RANTE LOS MESES DE TRABAJO. 

Existe una gran diferencia en cuanto·a la presencia de m! 

tacercarias en los dos tipos de pastura, los quistes fue

ron más abundantes en la alfalfa verde fresca. 



CUADRO No, 1 

PR<,CEDENCIA Y' NUf,JERO DE MUESTRAS POSlTIVAS DE ALPALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES DE ABRIL, 

No, 

Procedenci'a 

Tlaxcoapan 

Doxey 

Tequisquiac 

Tezontepec 

Tezontepec 

Tequisquiac 

Doxey 

Tlaxcoapan 

T O T A L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- --

r 

I 

~. 
1---



Tezontepec 

Tula 

Doxey 

Tlaxcoapan 

CUADRO·No. 2 

PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS DE ALFALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES· DE MAYO. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

- 1 

- - - - - - - - - -
2 - -· - - - -

Tequisquiac 2 

Tezontepec 

Claulipan 

Tula - - - -

T O T A L I 2 2 2 I 

-.... 
N 



CUADRO No. 3 

PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS DE ALFALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES DE JUNIO 

Procedencia 

Tequisquiac 

Tula 

Tlaxcoapan 

Tula 

Tequisquiac 

Tizayuca 

Actopan 

Tlaxcoapan 

T O T A L 

1 2 

I 

I 

3 

I 

I 

4 

I 

I 

5 6 7 

I 

I 

8 

2 

2 

9 10 

-.... 
w 



CUADRO No, 4 

PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS DE ALFALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES DE JULIO 

Procedencia ---- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tequisquiac I 2 I 

Chiconautla 

Tequisquiac 

Tula - - - - - - - - ~: 
Tlaxcoapan 2 

Tequisquiac 2 

Tezontepec 

Tequisquiac I I 

T O T A L I I 2 2 3 I 

..... 
+'o 



Procedencia 

Chiconautla 
~ Tezontepec 
f"º ,., Tequisquiac ,._ 

to 
e Tlaxcoapan 
o --
,;..¡ ,,, ,:, Tequisquiac 
r> ~ > -:;_ Tequisquiac 

,·r-¡ 

j -~ 
.-o Tequisquiac :;.¡ 

e:: ?; 
Tezontepec :z: -,.. 

> "' 11 , ., ,;., 
' ' •. 1 

¡J 
& 

T O T A L 

CUADRO No. 5 

PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS DE ALFALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES DE AGOSTO 

---- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I I - - - -
I I 

I 2 

I 

2 I 2 I I I 

-.... 
u, 



CUADRO No. 6 

PROCEDENCIA Y NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS DE ALFALFA A METACERCARIAS DURANTE EL 

MES DE SEPTIEMBRE 

No. 

Procedencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tequisquiac I I 

Tezontepec I 2 

Doxey 

Actopan -- - - - - - - - - - ... 
O'I -Chiconautla - - - - - - -

Tlaxcoapan I I 

Tezontepec 

Tlaxcoapan 

T O T A L I I I 3 I 



CUADRO No. 7 

PROCEDENCIA DE LA ALFALFA Y CASOS POSITIVOS A METACERCARIAS DE Fasciola hepatica DE 

MUESTRAS DE TIZAYUCA HGO. 

PROCEDENCIA No. DE CAMIONES 

Tequisquiac 14 

Tlaxcoapan 9 

Tezontepec 9 

Tula 5 

Doxey 4 

Chiconautla 3 

Actopan 2 

Claulipan 1 

Tizayuca 1 

T O T A L 48 

No. DE CAMIONES POSITIVOS 

9 

5 

3 

1 

18 

No. DE METACERCARIAS 

143,900 

57,000 

33,500 

7,000 

241.400 

..... 
" 



1 
CUADRO No. 8 I 

f 

NUMERO Y PORCENTAJE DE CAMIONES CON ALFALFA POSITIVOS A METACERCARIAS SEGUN LA PROCEDENCIA. 

No. DE CAMIONES 
PROCEDENCIA POSITIVOS PORCENTAJE 

Tequisquiac 9 50.00% 

Tlaxcoapan 5 27.77% 

Tezontepec 3 16.66% 

Actopan 1 5.57% 

Doxey o .... 
Tula o 00 

Claulipan o 
Chi conautl a o 
Tizayuca o 

T O T A L 18 100.00% 
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GRAFICA No. 2 
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Porcentaje de camiones positivos a metacercarias de Fasciola hepatica segan la procedencia de la alfalfa 
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Número de camiones positivos de alfalfa verde y zaraza durante los meses de trabajo, 
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Los factores que reinaron en este año de 1983 ·para la presen

tación de la fasciolasis fueron variables, los climatológicos fueron un

poco irregulares, tales como la precipitación pluvial que se presentó -

constante a finales de Mayo y aunque existen sistemas de riego, las con

diciones medio ambientales no son todo favorables para el desarrollo del 

.ciclo biológico de la Fasciola hepatica. 

Los resultados obtenidos en este trabajo fueron variables en

la primera etapa, posteriormente en Julio y Agosto se regularizaron en -

cuanto a presentación. 

Al hacer una comparación entre los resultados de éste trabajo 

y los presentados por Fragoso en 1980 (3), vemos que coinciden en la se

gunda etapa, ya que en Julio y Agosto se presentó el mayor número de me

tacercarias enquistadas en la hierba. Los dos trabajos se realizaron en

el Distrito de riego de Chiconautla Edo. de Méxtco y las condiciones me

dio-ambientales fueron similares. 

No ocurre as; con los presentados por Aguilar en 1978 (1), -

que indica que los meses de mayor abundancia de metacercarias son en Oc

tubre y Noviembre, La región es diferente y con esto las condiciones ca!!!_ 

bian, además fué otra época del año. 

Los resultados de Moctezuma en 1982 (12) indican que en Agos

to, es donde se encuentra la mayor población de quistes pegados a la - -
~} 

hierba. Estos resultados coinciden con los que se obtuvieron en éste tr!_ 

bajo y también fueron realizados en el Distrito de riego de Mixquiahuala 

Hidalgo. 

Un trabajo conjunto al presente lo realiza Ramirez de la Vega 

(15), menciona que las muestras de heces fecales resultaron positivas a

huevos de Fasciola hepatica desde el mes de Abril. 
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Al finalizar este estudio se concluye que la fuente de infes~! 

ción de Fasciola hepatica en los bovinos del CAIT es principalmente la a! 

falfa verde fresca y en menor proporción en la zaraza, proveniente de Te-

. qui squiac Estado de México., Tlaxcoapan Hgo., Teiontepéc figo., y Aciopan

Hgo., la mayor cantidad de metacercarias se presenta en verano, con esto

vemos que la fasciolasis se presenta en una fonna estacional, los signos

de la enfennedad se manifestarán con mayor intensidad en los últimos me-

ses del año, se recomienda tomar las medidas pertinentes para el control~ 

de esta parasitosis, 
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