
UNIViLS1DAD NUIGNAL 	 DE MEXICO 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

EVALUACION E IDENTIFICACION DE LA 

PARAMPHVSTOMIASIS BOVINA EN EL SUR 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
PR ESE N T A 

)1 
RICARDO IGNACIO ARIZMaNDI VARONA 

1 

ASECONZIS: M. V. Z. ANTONIO ACIIIVZOO WINNANOEZ 
	S 

M. V. Z. JOU LUIS CAZAS nom" 	
7, 

Ilifitico, D. F. 	 1981 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



CONTENIDO 

I RESUMEN 

II INTRODUCCION 

a) Presentacidn del problema 

b) Antecedentes bibliograficos 

c) Hipótesis 

d) Objetivos 

III MATERIAL Y METODOS 

IV RESULTADOS Y DISCUSION 

V CONCLUSIONES 

VI BIBLIOGRAFIA 



EVALUACION E IDENTIFICACION DE LA PARAMPHISTOMIASIS 
BOVINA EN EL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Ricardo Ignacio Arismendi Varona 

Asesores: M.V.Z. Antonio Acevedo Hernández 
M.V.Z. José Luis Casas Rotero. 

I. RESUMEN. 
Para el presente trabajo se realizó un estudio - 

retrospectivo de los resultados de los análisis coproparasitosc6-
picos del Laboratorio Regional de Diagnéstico de Patología Animal 
,de Acayucan, Ver., del lo. de Enero de 1974 al 31 de Diciembre de 
1978. De un total de 16,258 muestras de heces de bovinos so obtu-
vieron 1,833 positivas a paramphistomiasis, todas provenientes de 
17 municipios del sur del Estado de Veracruz. 

Los diferentes datos obtenidos fueron valorizados 
mediante un paquete computacional denominado Statístical Análisis 
Zisteb, implementado en una computadora IBM - 370.. Mediante este - 
sistema se evaluó lá frecuenciade presentación 4e la.enfermedady 
Considerándose a los meses de Marzo y Mayo como los de mayor fre—
cuencia de presentación del parásito. De los municipios estudiados 
se determiné que los más representativos de la paramphistomiasis -
fueron Josás Carranza, Texistepec, Sayula de Alemán y San Juan --
Evangelista. 

Para la determinación dol agente etiológico, se -
recolectaron tremátodos adultos del rumen y retículo de bovinos sa 
crificados en el rastro municipal de Acayucan, Ver., realiztindose 
posteriormente una microdiseccién de los gusanos para el aislamien 
to e identificación de los huevos; lo anterior fué complementado -
mediante el estudio do heces obtenidas en forma directa de bovinos 
pertenecientes a la zona evaluada. 

Por último se realizó un estudio comparativo de -
las características morfotípicas de los huevos y del estadio adul-
to de los diferentes g6neroe quo pertenocon a la familia Paramphis 
tomatidae, lográndose una identificación gen6rica de Cotylophoron  
222,1, como causante de la paramphistomiann bovina en esta zona. 



. ; 

II . ' . INTRODUCCION. · 

a) Presentaci6n: del. probl.ema. 

Para comprender al. paro.si ti amo ea necesario .consi

derar l.os principios general.es ecol6e;icos que . capaciten al. inves

tigador a desentrañar de las comunidades parasitarias y. sus am~- · 

bientes inmediatos, el porqu6 se roo.Íizan l.áa invasiones de loa ... 

hu6opec:ies por parte de los parloitoa, conocimt~nto de l.a qu!mica 

del. parasitismo, especificidad hu6oped-parlsito, as! co~o laovo

l.uci6n de los parlsitos y sus hoopederos ( 49, 58, 66 ). 

:F;s importante estUdiar :J.os d.esequilibr.ios en l.aa -
, .· · · 

pobl.aciones, ;.~ sea po:Z:. i.Íltroducci6n de nuevos individuos, sitUa-

ciones de competencia al.imenticia yportadorea .de parlsito~, aat 
como l.oo !actores ambientales que favorecen al parlaito y no al -

. hu6sped, c6mo puede ser la !al.ta de al.imento que abate l.a resis--. 

tencia org6nica y tensiones que repercuten en la producci6n o re

producci6n, lo cual. da como resultado un aumento del parasitismo. 

Lo anteriormente citado resalta la importancia en . 

el. ostudio de la paramphistomiasis, on!ermedad poco estudiada en 

H6xico, no existiendo reportes sobre ou dinbica de preeentaci6n 

en los animales, datos ocol6gicos, tasas do in!ecci6n, estudios -

malacol6gicos del. hu6eped intermediario y menos -a&l, oobre l.oo a.e. 

pectos patog6nicos y patobiol6gicos en la relaci6n hu6sped-parla1 

to. 

.• 

··, :.··. 



b) Antecedentes bibliográficos. 

Entre los diferentes conceptos que se tienen de 

la paramphistomiasis, se puede definir a esta parasitosis como -

una distomatosis gastrointestinal causada por alguna especie de 

tremátodo paramphistbmido, produciendo en los rumiantes diferen 

tes cuadros de morbilidad y mortalidad, dependiendo de la carga 

parasitaria en los animales afectados; los cuadros clínicos y pa 

tolblicos de tipo gastrointestinal pueden ser producidos por un 

gusano paramphistdmido, el cual os un endoparásito polixeno de - 

la clase tremátoda ( 7, 12, 55 ). 
La enfermedad puede ser producida por cualquier 

especie de tremátodo perteneciente a la familia Paramphistomati-

dae; como ejemplo tenemos a Cotylophoron cotylophorum ( Paramphis-

tomum microbothrioides ), localizado principalmente en el sur de 
Africa ( 14, 70, 71 ). 

Fischoeder ( 1901 ) hace referencia de Cotylopho-

ron cotylophorum,  pero lo describe como Paramphistomum cotylopho-

rum ( 70 ). 

Es importante mencionar o otro tremtktodo de la -

misma familia productor de paramphistomiasis en el ganado: Cali-

cophoron  222., el cual se encuentra distribuido en Africa y Aus-
tralia ( 55, 70 ). 

Soulsby ( 1969 ) menciona también dentro de la fa 

milia Paramphistomatidae a otro g6noro: laylonocotyll streptocoe-

lium, localizado principalmente on el sur de Africa ( 71 ). 
A ente padecimiento so lo han dado varias sinoni- 



mias tales como anfistomiasis, fasciolasis de los estómagos, fas- 

eiola ciSnica, fasciola del rumen o guillar, etc. ( 7, 12, 38, 65 ). 

Como se mencioné anteriormente, este parásito afec- 

ta a los animales poligéstricos; entre los domésticos podemos citar 

a los bovinos, ovinos y caprinos, y entre los silvestres a gamas, - 

corzos, antílopes, búfalos y alces ( 12, 47, 55, 72, 73 ). 

La clasificación mas reciente ea la citada por 01-- 

son ( 1974 ), el cual coloca a los diferentes géneros de la familia 

dentro del: 

Reino : Animal 

Phylum : Plathelmintoa 

Clase : Trematoda 

Subclase : Digenea 

Superorden : Anepitheliocyntidia 

Orden : Equinostomida 

Suborden : Paramphistomata 

Superfamilia : Paramphistomatoidea 

Familia : Paramphistomatidae 

Género Calicophoron sp. 

Ceylonocotyle sp. 

Cotylophoron tu). 

Paramphistomum 

Otros investigadores han reportado diferentes espe- 

cies de los géneros mencionados on la claoificacién antorior, rosal 

tando la diversidad en el género Paramphistomum, ya que a nivel mun 

dial se han citado a P. bathycotyle ( 40 ), P. calicophorum ( 39 ), 

P. carvi ( 35 ), P. clavula ( G7 ), P. oxplanatum ( 71 ), P. gotoi  
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( 18 ), P. hiberniae ( 81 ), P. ichikawai ( 11 ), Pi leydeni ( 60 ), 

P. liorchis ( 56 ), P. malayi ( 40.), P. microbothrioides ( 42 ), - • 

P. microbothrium C. 37 ), P. orthocoelium 	), P. scoliocoelium  --
( 40 ), P. scotiao'( 24 ), P. spinicephalus ( 72 ), P. streptocoe-

lium ( 47 ) y P. stikari ( 20 ). 

Sin embargo, todas las especies mencionadas son con 

sideradas como sinonimias de Paramphistomum cervi, Schrank ( 1790 ) 

y Dewes ( 1936 y 1946 ); asimismo, en cuanto a su distribuoi6n geo-

gráfica, es considerado P. cervi como uh:tremátodo cosmopolita; sin 

embargo existen reportes recientes de la ausencia de este parásito 

on algunos países ( 70 ). 

La clasificación de las diferentes especies de esta 

familia se hace en base a sus características morfotípicas a nivel 

de estadio adulto y han sido consideradas diversas estructuras para 

su diferenciacián. Algunos investigadores parten de un estudio com-

parativo del sistema linfático ( 42 ). 

Otro método es el citado por NIsmark ( 1937 ) el --

cual se basa en el estudio de los detalles estructurales del acetá-

bulo, atrium genital y faringe, codificado a observaciones de la --

sección sagital media ( 71 ). 

Las especies de esta familia se diferencian porque 

la ventosa ventral está en el extremo posterior del cuerpo, los cíe 

gos intestinales no están ramificados, los testículos lobulados se 

encuentran por delante del ovario, la vitolaria está bien desarro-

llada y habitualmente so extiende a todo lo largo del cuerpo, el --

útero es largo y desarrollado y corro hacia adelanto hasta el poro 

genital, colocado on la linea media del tercio anterior del cuerpo 



( 7, 38,55 
Su superficie dorsal es ligeramente convexa y la 

ventral c6ncava. Posee dos ventosas en su superficie ventral: una 

oral on el extremo anterior alrededor de la boca y. otra que se en 

cuentra cerca del extremo posterior del cuerpo; en otros géneros 

la ventosa se localiza hacia la mitad dol cuerpo ( 7, 38 ). 
Cuando estos par&sitos optan vivos o han muerto - 

recientemente, su cuerpo presenta un color rojo brillante a rosa-

do, producido por la sangre del huésped de quien se alimentan. Mi 

don de cinco a doce milímetros de largo y de.  dos a cuatro milíme-

tros de ancho, aproximadamente ( 7, 38, 64 ). 
Los estadios jóvenes se localizan generalmente en 

el trayecto del aparato digestivo, principalmente en el duodeno y 

en la parte adyacente al yeyuno, pudiéndose localizar en la mem-

brana mucosa del intestino delgado, con penetración en la pared -

intestinal, aunque en esta fase también se han localizado en el - 

abomaso y experimentalmente en el intestino grueso ( 12, 24 ). 

En su estado adulto estos parásitos se localizan 

generalmente en el rumen y retículo, aunque también se han encon-

trado en la cavidad peritoneal, causando lesiones severas y en mu 

chos casos la muerte ( 3, 7, 36, 38, 47, 65, 70 ). 

Otros autores señalan la presencia de estos trem& 

todos en los conductos biliares y conductos pancrefticos ( 36, 40, 

47, 57, 76 ). 
Gluzman ( 1969 ) menciona que arlo pueden ser ha-

llados en el tracto alimenticio, habiendo descartado su presencia 

en pulmén, hígado, riñones, néduloa linfáticos monentéricos y mem 



brana serosa de los estómagos ( 24 ). 

La epizootiología de estos parásitos está íntima-

mente relacionada con la distribución geográfica, aunada a la in-

fluencia de factores físicos tanto macro como microclimáticos; es 

te tipo de factores asociados con la estructura del terreno, caras 

terísticas edáficas, sustrato hídrico, velatacién y la presencia 

de gastr6podos, son variables que intervionon en la presentacién 

de la enfermedad, lo cual puede afectar a la mayoría de los anima 

les do una zona determinada ( 7, 65 ). 
Debido a las variables citadas, se considera que 

ton géneros de esta familia tienen una dietribuciem cosmopolita, 

habiéndose encontrado en casi todo el mundo en donde existen los 

factores climáticos necesarios para la reproduccién del huésped - 

intermediario; desde las zonas sudárticas, hasta las más selvTati- 

cas. En las regiones templadas se hallan con relativa rareza, -- 

mientras que en las zonas cálidas, aparte do presentarse con mu-

cha frecuencia, llegan a provocar problemas severos ( 30 ). 

Estos parásitos han sido reportados.en casi todo 
el mundo; en Rusia se han difundido por todo el país, causando --

graven pérdidan oconemicas ( 33, 49, 50, 51, 56, 75 ). En la India 
ha tenido severas consecuencias ( 16, 46, 57, 66, 72 ), reportán-
dose también en Kenya ( 20 ), Islas Channel ( 81 ), norte de Nige 

ría ( 8 ), Repáblica Federal Alemana ( 35 ), Somalia ( 67 ), Yu-

goslavia ( 19 ), Corea ( 3, 18 ), Australia ( 11, 27 ), Iraq --

( 36 ), Japón ( 4, 5, 6. ), Cuba ( 34 ), Sudáfrica ( 28, 71 ), Raz 

log ( 33 ), Dulmaria ( 59 ), Malaya ( 40 ), Newroundland ( 73 ), 
Madagascar ( 23 ), Pakistán ( 82 ), Polonia ( 58 ), Turna ( 26 ) 



y en México ( 62 ). 

En cuanto al ciclo biológico de estos tremátodos, 

so han reportado algunos trabajos realizados on otros países, ejem 

plificando para este caso el ciclo del Paramshistomum, el cual pue 

de ser considerado similar para los cuatro ~ros. Estudios re--

cientes se han desarrollado en la ciudad de kosice por Pacenovsky 

y Díaz L., los cuales han reproducido el ciclo biológico del paró 

sito bajo condiciones experimentales. Estos investigadores traba-

jaron con Parammhistomum carvi y señalan que el ciclo ea parecido 

al de otros tremátodos digenéticos, pudiendo ser involucrados mo-

luscos del género Planorbis, los cuales se localizan en zonas es-

tancadas. A nivel de laboratorio, los investigadores anteriormen-

te citados obtuvieron los siguientes resultados: 

1.- El desarrollo óptimo de los huevecillos os de 12 a 15 días a 

una temperatura de 25°C. El miracidio deapuós do 24 horas de ha—

ber salido del huevocillo es capaz de invadir al huónped interme-

diario, donde se lleva. a cabo la fase de partonogonia, es decir, 

la formación de osporocisto, radia y cercaría inmadura, aproxima-

damente entro 38 a 40 días, esto dependiendo do una óptima tempe-

ratura do 23 a 24 °C en el agua donde opta el ustrhodo. 

2.- La fase do ciaticonia transcurre docdo la salida de la cerca-

ria hasta su onquistamionto 7 varía do 10 a 120 minutos. La madu-

ración do la adolencaria desde que fuó ingerida como fase quíati-

ca hasta ser liberada en el intestino donde ce adhiere a la mem-

brana mucosa, se ereetda aproximadamente ea 14 días. 

3.- La maritogonia so realiza desde la penetración a travda de la 

mucosa intestinal, hasta la implantación del tramatodo en el ru--

men o retículo y se llova a cabo en aproximadamonto 102 dias, y - 
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después de 60 a 120 días se pueden encontrar los huevos en las - 

heces. 

En total, el ciclo biolégico completo so realiza 

en un periodo de 6 a 8 meses, dependiendo de las- condiciones me-

dio-ambientales y de la presencia del huésped intermediario. 

Entre estos tenemos: Aninun contortus ( 56 ), -

Anisus leucostoma ( 43 ), Anisus vortex ( 51, 56, 68 ), Armimer 

arista ( 51 ), Biomohalaria nfeifferi ( 20 ), Bulinus liratus --

( 38, 55 ), BulínUs mariei ( 38, 55 ), Galba truncatula ( 68 ), 

Gvraulus filiaría ( 32 ), Helicorbis sujfunensis ( 32 ), Hiooeu-

tis comolanatus ( 51 ), Lymnaea satRnalis ( 68 ), Planorbis ka--

.huica ( 79 ), Planorbis leucostoma ( 38, 81 ), Planorbis nlanor-

bis ( 38, 43, 51, 55, 56, 68 ), Pseudo-succinea columella ( 38, 

55 ), Radix peregra ( 68 ) y Stagnicola bulinoidestachella ( 38; 

55 ). 

A todos los gastrépodos mencionados anteriormen-

te se suman Bulinun truncatus, Physa acuta y Lymnaea logotis eu-

phratica ( Dajim, 1959 ), representando esta lista una clasifica 

ción malacológica del problema de la paramphistomiasis a nivel -

mundial. 

En nuestro país se consideran otros gastrépodos 

que funcionan como huéspedes intermediarios de tremétodos de la 

familia Paramphintomatidae. Entre estos co citan algunos limnei-

dos, por ejemplo: Lymnaea bulimoides, Lymnaea columella y Lymnaea 

cubensis, sin olvidar a Lymnaea humilin . Estas especies se en—

cuentran distribuidas principalmente en la parto central de la - 

Repfiblica y son caracoles característicos do la rogién del alti- 



plano ( 25, 74 ). 

Otros gastrhodes pertenecientes a la familia Phi[ 

'sida° como  Physa  acuta y  Physaosculanst  así como algunos Planea.-

bidos como Helisoma tenuis, son considerados como hospederos posi 

bles de los diversos géneros de la familia Paramphistomatidae. 

Los gastrhodos de las familias anteriormente mencionadas presen-

tan en nuestro país una amplia distribución ( 29 ). 

El periodo prepatente de la infección, está codi-

ficado a los diferentes estados de presentación de la,onfermedad, 

la que puede ser aguda cuando hay infección larvaria a nivel in—

testinal en ganado Oven generalmente, y la fase crónica, con pre 

sentacián en animales adultos. 

En base a lo anteriormente citado, el pronóstico ;  

para esta parasitosis es variable, ya quo está en relación direc-

ta con el curso de la enfermedad, ocasionada por el número de pa-

rásitos que estén provocando la infección ( 7, 12, 65, 70 ). 

Las formas adultas no causan daños de importancia 

en el huésped definitivo, posiblemente por la localización del pa 

résito en esta etapa, en donde no ejerce una acción muy significa 

tiva; en cambio, las formas inmaduras sí causan daños severos, ya 

que producen irritaciones en el duodeno, llegando a causar seve-

ros cuadros de inflamación ( 30 ). 

Al respecto, algunos investigadores señalan que -

los parásitos adultos que se asientan en los ost6magos anteriores 

producen escaso perjuicio, aunque hacen mención que Si son lo su-

ficientemente numerosos, pueden ser tan patógenos como los esta-

dios inmaduros on el duodeno ( 7, 45 ). 



La infección causada por duelas inmaduras se maní 

fiesta por signos que se observan entre los 28 y 31 días. Entre -

estos tenemos: anorexia, depresión, agotamionto, sopor, debilidad, 

deshidratación, anemia, edema submaxilar y diarrea fétida que pue 

de ser catarral o sanguinolenta ( 2, 7, 12, 41, 47, 70 ). Otros - 

autores señalan además: letargia, inapetencia, polidipsia y ema--

ciación ( 19 ), pudiéndose presentar algo de hipotermia ( 77 )• 
Brumpt ( 1936 ) verifica los datos anteriore, ya 

que encontró anemia crónica y edema submaxilar en animales infec-

tadou por Paramohistomum carvi. En relación al estadio adulto, se 

puedo presentar un síndrome ocacionado por infecciones masivas de 

parásitos, manifestado por un curso crónico y caracterizado por - 

emaciación, anemia y baja en la producción, tanto de peso como de 

leche ( 70 ). 

En la fisiopatología de la enfermedad, se señalan 

algunas alteraciones bioquímicas, tales como aumento de la enzima 

succinato deshidrogenasa activada, contenido de ATP, aumento de -

malato deshidrogenasa activada, con disminución de lactato deshi-

drogenasa activada ( 83 ). 

Este tipo de parasitismo produce alteraciones pa-

tológicas, pudiéndose encontrar las siguientes lesiones: inflama-

ción severa del ahornas° y del duodeno, atrofia muscular, edema --

subcutáneo, presencia de líquidos en cavidades corporales, hipo--

calcemia y cuadro° anémicos ( 7, 38 ). 

feo citan también entro otras lociones: atrofia de 

las papilas ruminales en diferentes &roas, atrofia de los pliegues 

y papilas en el retículo, presencia do álcorau, abcosos y homorr& 
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Bias, en algunas ocaciones se observa fístula abomasal, pudiendo 

sor producida por una infección de 15 a 20 mil metacercarias ( 2, 

6 ). 

La invasión do gusanos jóvenes a nivel intestinal 

produce diferentes grados de lesión, pudiéndose observar inflama-

cién de la mucosa, sobre todo en la parte posterior del duodeno, 

encontrándose también exudado mucoso sanguinolento, placas hemo—

rrágicas en la capa subaerosa, palidez de las mucosas, presencia 

de úlceras y gran destruccién de células glandulares y nerviosas 

( 7, 12, 40, 47 ). 

Las lesiones mencionadas anteriormente ocacionan 

mortalidades muy altas, sobre todo en el sanado j6yen, tanto en - 

bovinos como en ovinos y caprinos ( 65 )• 

Se han reportado mortandades hasta del 96% en bo-

vinos, cuando han sido afectados masivamente; en ovinos se ha re-

portado hasta un 9C%. La muerte ocurre generalmente de 15 a 20 --

días después do aparecer los primeros síntomas ( 7 ). 

Olson ( 1949 ) reporta que en el caso do paramphis 

tomiasis aguda no puedo presentar una mortalidad del 30 al 40% en 

Ganado bovino, pudiendo llegar hasta un 90% ( 38 ). 

Otros autores reportan el 27.4 al 38%, siendo la 

inanición, postración, agotamiento y edema pulmonar, las causas -

de muerto ( 48 ). 

Para el diagnéntico clínico de esta enfermedad, - 

se deben considerar banicamento la signelogía ya mencionada y las 

lesiones macro y microscópicas a la necropsia. El diagnóstico de 

laboratorio doberd basarso en las diforontos técnicas C. P. S., - 



pudiéndose citar a la técnica de sedimentación, Ritchie y la téc-

nica de Brezov. 

Para el tratamiento de este padecimiento se han - 

utilizado gran variedad de medicamentos, con diferentes resulta-

dos en su eficiencia. Entre los fármacos más usados podemos citar.  

al  tetracloruro de carbono, que aplicada por vía intramuscular, -

resulta efectivo contra las duelas adultas, pero mediocre contra 

los estadios inmaduros ( 10, 65 ). 

Gretillat ( 1959 ) considera efectivo este produc 

to, mientras que algunos investigadores Australianos citados por 

Soddon ( 1950 ) encontraron que este medicamento es eficiente has 

ta cierto grado, pudiendo causar cuadros de toxicidad en los ani-

males ( 12, 38 ). 

Iepux ( 1930 ) recomienda erste fármaco en solución 

oleosa a dosis de 8 a 10 ml., al igual que Bawa ( 1939 ), que a--

conseja una dosificación de 7 ml. de éste, en 13 ml. de aceite --

( 70 ). 

$e han obtenido buenos resultados con la aplica—

ción de hexacloroetano, a una dosificación de 300 mg. por kilo de 

peso, pudiéndose aplicar por vía oral o subcutánea; se ha usado -

también en aplicaciones directas al rumcn, pero no se conocen exac 

tamente los efectos sobre los pai4sitos inmaduros. Se recomienda 

también una sola dosis oral de 0.2 a 0.3 gramos por kilo de peso, 

en solución oleosa ( 10, 12, 21, 55, 65 ). 

Casen ( 1949 ) encontró quo ol hexacloroetano ad-

ministrado por vía oral en forma de suepenoi6n en agua por medio 

de la bontonita a dosis do 30 ml., elimina todas las duelas de un 



bovino afectado; aunque es tóxico para las ovejas, tiene una efi-

cacia del 80% ( 38, 70 ). 

Se ha visto que el hexaclorofeno tiene un efecto 

eficaz contra distintas especies .de Paramphistomidos en bovinos y 

ovinos; la dosis mínima eficaz es de 7 a 10 mg. pOr kilo de peso, 

pero se han usado dosis de hasta de 20 mg. por kilo do peso. 118.-,-

eficacia aproximada es del 45%, aunque con dosis repetidas ceba -

obtenido hasta un 99% do efectividad ( 38, 70 ). 

El biotionol ( dicloro 4-6 fenol ) es también efi 

caz en bovinos cuando se administra en dosis de 25 mg. por kilo 

de peso, aunque algunos autores recomiendan dosis orales de 70 mg. 

durante diez días, o dos dosis orales de 80 mg. por kilo de peso 

durante seis días. También da resultado aplicándolo en emulsitn -

( suspensión acuosa ), con dosis de 75 mg. por kilo de peso, o 7 

mg. repartido por dioz días. Se menciona que es le droga más efi-

ciente y que aplicada a 70 mg. por kilo de peso, da un 95% de efi 

cacia; y aplicada al .035 y de .1 a .2 g. por kilo, fu& altamente 

efectiva ( 10, 21, 22, 38, 51, 52, 70, 78 ). 

El aulfón ( biotinol sulfaxide ) resultó mediana-

monte efectivo v una dosis de 30 a 40 mg. por kilo do poso ( 31, 

52 ). 

El yomesan, n-(2 cloro-4-nitrofoni1)-5-clorosali-

cilamida, administrada en dosis de 50 mg. por kilo de peso es efec 

tivo ( 10, 38, 70 ). 

Otros autores recomiendan productos como el fluo-

ruro de sodio, totraclorootilono y triclorfon; apto último ce ci-

ta como el man ocon6mico para una pronlazin y tratamionto, prote 



giendo en un 89% centra la infección y como buen control de la en 

fermedad ( 43 70, 84 )• 

Bratanov ( 1963 ) recomienda cinco,dosis de tri--

clorfon a 35 mg•  por kilo de pepo. Una prueba al 18.75% presentó 

envenenamiento y sólo un animal respondió a inyecciones do sulfa-

to de atropina y glucosa ( 13 ). 

También se recomiendan el metiridina, trodax y te 

ronol ( 10, 65, 70, 77, 80 )• 

El mansonil ( niclosamida ) ha sido reportado con 

una eficacia del 100% para duelas en intestino delgado y es reco- 

mendado por su alta efectividad y baja toxicidad en borregos ( 9, 

10, 65 ). Otros investigadores han reportado malos resultados con 

mansonil, aunque so ha reportado también una eficacia del 60% y - 

como buen producto para el tratamiento para borregos ( 44 ). 

Gretillat ( 1959 ) recomienda a la fenotiazina y 

Deusov ( 1955 ) la usó a dosis de 500 mg. por kilo de peso en tres 

ocacionea, entro tres y cinco días, con un 50 % de eficacia ( 38 ). 

Otros medicamentos reportados como eficaces son -

el resorantol ( terenol ), quo tiene un C54% de efectividad cdminis 

trada a una dosis de 65 mg. por kilo de peso; si es aplicada a una 

dosis de 100 mg. por kilo de peso en ovejas, se presenta inapoten 

cia y diarrea a las 24 horas después de la administracién, pero -

no se presenta ningún tremátodo do don a quince días del tratamien 

te. A una aplicación oral de 65 mg. por kilo de peso, suelo tener 

una efectividad del 83.5% ( 17, 51, 54 )• 

El menichlopholan está recomendado en parasitosie 

mixtas con Fano:Lola hesatica o para tratamientos intontinalea en - 



borrosos ( 10 ). 

Para el tratamiento de duelas inmaduras en intes-

tino delgado, se recomienda niclofolán, que administrado a razón 

de 6 mg. por kilo de poso, da un resultado del 95.7%, aunque algu • 
nos autores lo reportan como no muy efectivo, causando reacciones 

adversas en animales tratados ( 9, 15 ). 
El oxyclosanide ha mostrado un 100% de efectivi—

dad en pruebas realizadas con animales en la India y Chowaniec --

( 1976 ), reporta el 19.5% de eficacia, administrado oralmente a 

dosis de 10 mg. por kilo de peso, no presentándose efectos negati 

vos ( 17 ). 

Se ha usado el hexachloroethane, el clioxanide y 

el hexachoparaxylol con buenos resultados. Para cabras y ovejas - 

se han utilizado el totracloruro de carbono, el hexachloropheno, 

la methyridina; el ácido benzoico 2-6-dihydroxy-4'-bromanilido y 

el hexacholoethane, usándose también el hetolín, mintic, dichloro 

phen, extracto do helecho macho ( filixen ) y freon-112 ( 15, 19, 

21, 37 ). 



Hip6tosis. 

1.- En base a los reportes de paramphistomiasis 

bovina en el Estado de Veracruz, se conocerá la frecuencia de 

presentaci6n de esta parasitosis para la zona sur del Estado. 

2.- Mediante la evaluación de las características 

morfotípicas de los estados de huevo y parásito adulto, se iden-

tificará el agente etiol6gico productor de la paramphiotomiasio 

bovina en esta zona. 



d) Objetivos. 

En base a lo anteriormente planteado y consideran 

do la importancia de esta enfermedad, so consideran como objeti--

vos de este trabajo: 

1.- Analizar los datos a obtener del Laboratorio 

Regional de Diagnóstico de Patología Animal de Acayucan, Ver., --

del periodo 1974 - 1978, por medio de un paquete computacional de 

nominado Statístical Análisis Sistem ( S.A.S. ) implementado en -

una computadora IBM - 370. 

2.- Evaluar la presentación estacional dol tremá-

todo en el sur del estado de Veracruz y establecer una prueba de 

x2.2  para comprobar si hay diferencias significativas en la pro-- 

sentación estacional del parásito. 

3.— Analizar por medio de tablas do frecuencias -
la presentación del tremátodo en los diferentes municipios del --

sur del estado y probar por medio de la prueba de Xi2  si hay di-

ferencias significativas entre ellos. 

4.- Determinar el gbnoro del agente otiológico, -

por medio do la identificación del gusano adulto, mediante su re-

colección en el rastro municipal do Acayucan, Ver. 



5.- Determinar el enero del agente etiolégico 

"por medio del muostreó de heces, en diferentes municipios del 

sur del Estado do Veracruz. 

6.- Establecer las diferencias morfotípicas del 

agente etiolágico de la paramphistomiasio en el sur del Estado 

de Veracruz, en cuanto a los huevos del parásito y el estadio 

adulto. 



_III. MATERIAL Y MÉTODOS. 

La zona evaluada se localiza al sureste del Estado 

de Veracruz y sus límites son: 

al norte, el Golfo de México; al este, el Estado de Tabanco sobre 

el cauce del río Tonalá; al sureste, el Estado de Chiapas on la li 

nea limítrofe estatal; al sur, el Estado do Oaxaca en la línea li-

mítrofe estatal; al oeste, el meridiano 95°16' de longitud oeste, 

hasta el cruce con el río San Juan, siguiendo su cauce hacia el sur 

hasta la línea limítrofe estatal de Veracruz y Oaxaca. 

En esta zona destaca el clima cálido nómade con llu-

vias en verano y con influencia de monda, que es característico de 

los lugares situados al sur del Trópico de Cáncer. Presenta una os-

cilación anual de temperaturas medias mensuales de 5 a 70C, siendo 

el mes man frío enero y el más caliente mayo, por lo que su marcha 

anual de temperatura es de tipo gangas y la temporada de mayor pre-

cipitación es el verano y principios de otoño ( Am(i')g ). 

Data zona pertenece a la zona Istmica y sus ríos San 

Juan, Coatzacoalcon y Tonal& forman parto do la región Pacífico sur 

y zona Istmica. Los cuencas de captación de estas corrientes tienen 

su origen en las °Darras Madre de Oaxaca y Madre de Chiapas y dre—

nan la planicie contera del sureste. Los ríos Coatzacoalcon y Tona-

l& tienen una gran potencialidad de escurrimiento y aunque sus regí 

menos tienen carácter errático, cuentan con importantes caudales pe 

rennes. Las avenidas do antas corrientos ocurren en los meses de ve 

rano y son de orícon ciclónico. 

Es importante resaltar quo no solamente los ríos cau 
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dolosos juegan un papel importante por la formación de ramansos en 

la presentación de enfermedades producidas por tremátodos, sino -

también hay que considerar los depósitos dulcoacuicolas de corrion 

te léntica, que son los principales rosorvorios del huésped inter-

mediario, como lagunas, presas, aguajes, charcas, etc. 

La vegetación de la Región Natural Tropical Baja -

( González Quintero, 1974 ) a la cual pertenece la zona estudiada, 

es el bosque tropical parannifolio y el bosque subtropical cadu4i-

folio, cubriendo toda la extensión de esta región, presentando. --

grandes extensiones ganaderas que contienen, en su mayoría, prade-

ras artificiales predominando el zacate Estrella Africana ( Cyno--

don plectostachyus ). 

Para el presente trabajo se consideraron los repor-

tes de paramphistomiasis contenidos en las hojas de diagnóstico --

del Laboratorio Regional de Diagnóstico de Patología Animal de Aca 

yucan, Ver. El total de los resultados coproparasitoschicos que -

nos indicaron los casos positivos y negativos a paramphistomiasis, 

se tomaron retrospectivamente del lo. de Enero de 1974 al 31 do Di 

ciombre de 1978, integrándose el proyecto mediante la evaluación -

de los resultados en los municipios del sur del Estado. Los dite--

rentes datos obtenidos fueron valorizados mediante un paquete com-

putacional denominado Statistical Análisia Bistom ( G.A.S. ) imple 

mentado en una computadora IBM - 370. 

Para determinar si existía independencia estacional 

en la presentación de la enfermedad, so realizó una prueba de X2  

por medio do la fórmula: 



X2 
1, 	la 

 

sij 

con (R-1)(C-1).  grados de libertad, en donde 

( 

	

	 a Ni. N. ) 

n 	
Ni. = Suma del ieslmo  renglón 

N. = Suma sobre exima columna 

n = Número total de celdas ( R x C ) 

Conociendo las cifras de presentación de la paran, 

phistomiasis bovina por estación del año, se procedió a aplicar - 

una tabla de 2rc 	ncias ( X 2  ), que nos permitió establecer si 

existía una difc .nia significativa entre ollas, según la fórmula 

( ad - bc ) - N/2 2  N 
2 X 

r1r2  C C1  C2  

en donde 

N = Total de muestras de las dos estacionen 

a as Total de muestras positivas de la primera estación 

b = Total de muestras positivas do la segunda optación 

= Total do muestras negativas de la primera ¿estación 

d = Total do muestras negativas de la somunda estación 

01= Total do muontras de la primera estación 

02= Total de muestras de la segunda estación 
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rI. Total de muestras positivas de las dos estaciones 

2 Total de muestras negativas de las dos estaciones 

Para la determinación dol Género del agente etio16-

gico, se recolectaron tremátodos adulton delyumen y retículo de - 

bovinos sacrificados en el rastro municipal de Acayucan, Ver., los 

que fueron fijados con Bouin, preparada con ácido pícrico, formol 

al 40% y ácido acético, y se realizó posteriormente una deshidrata 

ción con alcoholes en forma gradual para finalmente teñirlos con - 

tricrémica de Gomori, colorante preparado con fast-green y cromo--

tropo 2-R. Después de la Unción los gusanos no montaron en porta-

objetos para su identificación genérica. 

Colateralmente se llevé a cabo una microdisección -

de los gusanos para el aislamiento del itero y de los huevecillos, 

los que fueron colocados en portaobjetoa para corroborar el género 

resultante. 

Lo anterior fué complementado mediante el muestreo 

de heces en forma directa de bovinos pertenecientes .a los diferen-

tes municipios de la zona, para integrar el diagnóstico genérico -

del agente etiológico. 

Por último se establecieron las diferencias morfotí 

picas del agente etiológico, mediante comparaciones de los hueveci 

líos y del estadio adulto de los diferentes Géneros que pertenecen 

a la familia Paramphistomatidae. 
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IV. RESULTADOS .Y DISCUSION. 

Los resultados integrados analizados mediante el -

sistema S.A.S., nos permitieron evaluar el patrón de comportamien 

to anual que tiene esta parasitosis, resultando muy irregular. De 

bido a esto se realizó un análisis estadístico tomando como base 

el total de muestras obtenidas y predios muestreados. 

En relación a la primera variable ( muestras obteni 

das ), ol sistema valorizó las siguientes covariables: fecha, muni 

cipio, rancho, raza, sexo, edad, total de muestras recibidas y to-

tal de muestras positivas. 

Cada una de estas variables so sometió a pruebas de 

X 2 para determinar su independencia en cuanto a la presentación 

de la paramphistomiasis, aplicándose una tabla de frecuencias para 

saber si existía una diferencia significativa entre ellas. 

Los análisis de raza, sexo y edad no tuvieron un va 

lor estadísticamente significativo debido a la predominancia de a-

nimales cebú-suizo, unificación de sexo ( en los resultados del la 

boratorio ) y la edad, que tampoco mostró ninguna significancia en 

cuanto a la presentación de esta parasitosis. 

En relación a la segunda variable ( predios muestrea 

dos ), se analizaron un total de 4,609 ranchos, obteniándoae 836 -

positivos y un total de 16,258 muestran do las cuales 1,833 resul-

taron positivas. Todos estos datos fueron evaluados de 1974 a 1978 

( cuadro 1 ). 

El porcentaje de ranchos positivos fuá del 18.138% 

y'el de muestran de 11.274%; esta promontaci6n os significativa, 



la cual aunada a la presentación crónica de lá enfermedad, nos mo-

tivó a realizar un andlisis de presentación estacional, evaluando 

primeramente la presentación estacional por año ( 1974 - 1978 ) y 

el total de los cuatro años ( cuadros 2 y 3 ), resultando la esta-

ción de primavera con 254 caeos positivos y on forma decreciente -

verano con 209, invierno con 208 y otoño con 165 ( cuadro 3 ). 
Los datos anteriormente citados se sometieron a 

pruebasd0. XI2 para determinar si existía una independencia esta-

cional entre ellas, y mediante esta prueba se comprobó la simnifi-

canela entre primavera e invierno y entre verano y otoño, lo que -

nos indicó que la presentación de la paramphietomiasis bovina entre 

estas estaciones es independiente, es decir, quo el comportamiento 

de presentación es diferente. 

La presentación entre primavera y otoño es regular-

mente significativa, mas no así entre primavera y verano, verano e 

invierno y entre otoño e invierno, en donde la presentación se nom 

porta de igual manera ( cuadro 4 ). 

El conocimiento de esta relación se puedo aprovechar 

para fundamentar el pronóstico de la incidencia de paramphistomia-

sis, pudiendo considerar que la dependencia entre primavera y vera 

no, verano e invierno y otoño e invierno, marcarían raelísticamen-

te la utilización de métodos preventivos contra la enfermedad; sin 

embargo sería importante aclarar muchos aspectos de la biología de 

la paramphistomiasis gástrica en esta parto sur del Estado de Vera 

cruz. 

Do los municipios trabajados, os importante señalar 

que cuatro de ellen mostraron gran significancia en cuanto a la - 
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presentacign de paramphistomiasis, resultando el municipio de Jolito 

Carranza el más significativo y en orden decreciente Toxistepec, Sa 

yula de Alemán y San Juan Evangelista ( cuadro 5 y:gráfica 1 ). 

La presentacign de esta enfermedad en estos cuatro -

municipios se podría relacionar con ciertos principios fundamenta--

les en la presentacign'de enfermedades producidas por tremátodos, -

aunado a la acción de los diferentes aspectos físicos y a la inter-

'accign entre el clima y el ciclo de vida de este parásito. 

Por los resultados obtenidos podemos considerar que 

las condiciones necesarias para que so realice el ciclo de vida de-

bieron ser satisfechas en los ranchos estudiados. La presencia de -

una infección - inicial debió estar en el Ganado o ser producida por 

animales de nueva introduccign, no debiendo descartar el riesgo de 

una infección en bovinos a travgs de animales silvestres que poten-

cialmente pueden actuar como reservorioa do la enfermedad. 

Una variable muy importante es la presencia de cara-

coles que actúan como hugspedes intermediarios de la paramphistomia 

sis, los que tuvieron que estar presentes en uno o más hábitats de 

los ranchos positivos. Es importante destacar el hecho de que en --

forma general, los tromátodos provocan en cierta manera una respues 

ta inmune en los animales infectados, a diferencia de otros parási-

tos, por lo quo se asegura que los animales que no reciben trata---

miento específico, pueden hospedar tromatodos adultos por largos pe 

riodos. 

La prosontacign do la enfermedad tal y como so ve en 

los diferentes cuadros y Gráficas, podría sor el resultado del moví 

miento del ganado, aunado a la gran tasa do producción do huevos - 



por tremátodos, lo cual asegura la presencia de la enfermedad. 

En importante mencionar que algunos factores del medio como suelos 

arcillosos, rocosos, alteración de la topografía, porturbacitn eco 

lógica y la formación de drenajes naturales, pueden facilitar o di 

ficultar la formación del hábitat del caracol y por lo tanto, la -

presentación de esta parasitosis. 

En cuanto a la identifináción del agente etiológico 

productor de la paramphistomiasis en la zona estudiada, se conside-

raron básicamente las diferencias morrotípicas de los huevos de tre 

métodos obtenidos por muestreo rectal de 100 bovinos pertenecientes 

a tullís municipios del sur del Estado de Veracruz, aislados mediante 

la técnica de sedimentación. Los resultados obtenidos de, este exa—

men mostraron que el huevo aislado correspondo a Ootylonhoron  22.2. 
El diagnóstico fuá corroborado por aislamiento de -

gusanos adultos del rumen y retículo de bovinos sacrificados en el 

rastro municipal de Acayucan, Ver.; dichos gusanos fueron fijados -

para un estudio posterior de sus características morfológicas; el -

estudio fuá realizado en el Instituto de Biología de. la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la identificación genérica fuá hecha 

por el Biólogo M. en C. Rafael Lamotho Argumodo. 

El diagnóstico fue, complementado por el aislamiento 

y microdisección del (itero de los tremátodos, con el objeto do obte 

ner los huevos y poder corroborar genéricamente a Cotylenhoron =lee. 
Las diferencias morfotípicas más notables conuidora 

das para la identificación del huevecillo do Cotylouhoron  922" os 
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la presencia do dos proyecciones en la parte posterior del huovo, 

una ligeramente proyectada seguida do otra bien pronunciada en la 

parte media posterior terminal, así como su forma ovoide, la cual 

es mdo ancha en la parte posterior, con forma sacciforme y un ta- 

maña entro 125 y 135 micras, por 61 a 68 micras como medidas ópti 

mas; el huevo del Paramphistomum 2221.. comparativamente presenta -

una talla do 114 a 176 micras, por 73 a 100 micras, además do te-

ner una forma ovoide bastante alargada con una sola proyección -

bien definida ubicada en la parto media posterior terminal, pre--

sentando un ligero encurvamiento en la parte anterior, dándole un 

aspecto de cuello cerca de la abertura opercular, observándose -

una parte convexa y otra cóncava ( esquema 1 ). 

Asímismo,• en algunas partes morfológicas de la ano.' 

temía del estadio adulto, se distingue perfectamente en el genero 

Cotylonhoron la presencia de una ventosa muscular Genital, en me-

dio de la cual ce abre el poro genital coman, ubicada en la parte 

media ventral a la altura del primer tercio anterior, inmediata--

mente abajo de la bifurcación intestinal. Esta ventosa de impor-- 

tancia taxonómica es característica del gónere Cotylonhoron, ade-

más de presentar un cuerpo ovoide alargado 7 ligeramente más an-

cho en la parte anterior ( esquema 2 ). 

Estas características soparan taxonómicamente al - 

gónoro Cotylonhoron del Paramnhistomum, el cual presenta un cuer-

po sacciforme y carece de la ventosa genital muscular, abriéndose 

el poro genital común imicamente en un orificio, dándolo el aspee 

to do una papila genital. 



CUADRO 1 

TOTAL DE MUESTRAS Y RANCHOS ANALIZADOS 

DE 1974 A 1978 

Muestras 
recibidas 

Muestras 
positivas 

Ranchos 
muestreados 

Ranchos 
positivos 

1974 2919 73 771 38 

1975 2855 469 912 211 

1976 3181 531 928 227 

1977 3196 405 1,037 232 

1978 4107 355 961 128 

16,258 1,833 4,609 836 



CUADRO 2 

TOTALES ANUALES DE MUESTRAS POR 

ESTACION DEL ARO 

P 

242 
22 

224.  57 

255 
73 

329 
79 

237 
23 

1,287 
254 

V 

127 
7 

200 61 

44 144 
207 
65 

206 
32 

934 
209 

148 
3 

216 
51 

256 56 

173 
27 

258 
28 

1,017 
165 

254 
6 

272 
42 

257 
54 

328 
61 

260 
45 

1,371 
208 

771 
38 

912 
211 

928 
227 

1,037 
232 

961 
128 

4,609 
836 

1974 T. 

1975 T 

1976 T 

1977 .T1  

1978 1 



CUADRO 3 

PRESENTACION DE PARAMPHISTOMIASIS 

POR ESTACIOUES DEL ARO 

( 1974 - 1978 ) 

P 	V 	o 	I 	T 

254 209 165 208 836 

- 1,033 	725 	852 1,163 3,773 

T 1,287 934 1,017 1,371 4,609 
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ENTRE ESTACIONES 

CUADRO 4 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE Xi
2 

P-V a 2.13 

P-0 = 4.47 

P-I . 9.31 ++ 

V-0 . 11.50 +4.  

v-I 	1.89 

0-I 	.4070 

+ Significativo 

++ Altamente aignificativo 



CUADRO 5 

PRESEUTACION ESTACIONAL DE PARAMPRISTOMIASIS 

EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR FRECUENCIA 

P V O I T 

JESUS CARRANZA 113 61 41 90 305 

TEXISTEPEC 36 32 20 35 123 

SAYULA DE ALEMAN 39 31 18 28 116 

SAN JUAN EVANGELISTA 30 28 18 37 113 

218 152 97 190 657 
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PRESENTACION ESTACIONAL DE LA PARAMPHISTOMIASIS 

EN LOS MUNiCIP:OS MAS REPRESENTATIVOS  

DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ  
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COMPARACION MORPOTIPICA DE IOS HUEVOS DE 

Pasciola hepatice, Paramphistomum carvi Y 

Cotylophoron cotylophorum ( Soulsby, 1965 ) 

1 	 2 
	

3 

1. Fasciola hopatica  

2. Paramphistomum  carvi 

3. Cotylophoron cotylophorum  



.ESQUEMA 2 

.REPRESEUTACION ESQUEMÁTICA DEL ESTADIO 

ADULTO DE COtylophoron  aup. 



V. CONCLUSIONES..  

1.- La presentación estacional do esta parasito 

sis se efectúa principalmente en primavera y en forma decrecien-

te en verano, invierno y otoño. 

2.- Las variables do raza, sexo y edad no presen 

taron significancia estadística en la presentación do paramphisto 

miasis para esta zona. 

3.- Las pruebas de 	fueron altamente sigaifi 

cativas en cuanto a independencia de presentación estacional en--

tre primavera e invierno y entre verano y otoño, significativas -

entre primavera y otoño y no significativas entre primavera y oto 

ño, verano e invierno y entre otoño e invierno. 

4.- De los municipios estudiados, so determinó -

que la mayor frecuencia de presentación do paramphistomiasis 2u6 

en los municipios de Josás Carranza, Texistepec, Sayula do Alelaán 

y San Juan evangelista. 

5.- Por las características morfotípicas del hue 

vo y del estadio adulto, se considera que el problema de paramphis 

tomiasis bovina para este estudio en particular, es producido ge-

nóricamento por Cotylophoron  



6.- Es importante establecer modelos matemáti-

cos de tipo epidemiolágico con el objeto de implantar medidas - 

do control contra esta enrermedad. 
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