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R E S U M E N

140LINA CASAS MARTHA. Frecuencia e identificación de Trematoda- 

Paramfistomidae en ovinos sacrificados en el Rastro de Ferrería. 

bajo la dirección de: Antonio Acevedo Hernández y José Rubén

De La 0 Cortizo.) 

El presente trabajo se realizó en el Rastro de Ferrería

México D. F. y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo- 

tecnia de la Universidad nacional Autónoma de México. 

Con el objeto de estudiar la frecuencia e identificación

de trematodos de la familia Paramphistomidae, se muestrearon

1, 000 visceras ( rumen y retículo) de ovinos sacrificados en el

Rastro de Ferrería en los meses de enero, febrero y marzo, de

1984. 

De las 1, 000 visceras revisadas ninguna resultó positiva

paramfistómidos. Siendo los animales procedentes de los Es- 

tados de San Luis Potosí, Coahuíla, Zacatecas, Guanajuato, -- 

Michoacán, Guerrero, Edo. Mexico, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, 

Oaxaca y Aguascalientes. 

Se encontró que la paramfistomiasis en ovinos no se en- 

cuentra ampliamente diseminada en México y que probablemente, 

ésta, solo se presente en ciertos lugares de clima tropical. 
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INTRODUCCION

En la actualidad en donde la producción de carne para con

sumo humano es una preocupación, concierne al médico veterina- 

rio a un constante estudio e investigación de las enfermedades

que pueden afectar a los animales, as¡ como contribuir a la - 

prevención de las mismas con el fin de mantenerlos en las mejo

res condiciones de salud posibles. 

De las enfermedades principales que afectan a los animales

domésticos, se encuentran las parasitarias, las cuales provo- 

can: baja de peso resistencia, producción de leche y lana, re- 

percutiendo en la economía de la producción animal. 

La paramfistomiasis es una enfermedad parasitaria que a- 

fecta al aparato digestivo de los rumiantes, la cual se le de- 

nomina frecuentemente anfistomiasis intestinal o fasciolasis

del rumen y es producida por trematodos de distintos géneros, 

de la familia Paramphistomidae ( Fischoeder, 1901), tales como: 

I+aramphistomum spp., Cotylophoron spp., Caliconhoron spp., 

Ceylonocotyle spp., Gastrothylax spp., Fischoederius spp. y

Carmeirius spp. ( 3, 8, 10, 26) 

Estos parásitos se encuentran localizados en el rumen, - 

retículo e intestino delgado y en ocasiones en conductos bilia

res del ganado bovino, borregos, cabras y de animales silves- 

tres tales como: búfalos, antílopes y gamos. ( 2, 3, 13, 14) 

La paramfistomiasis se encuentra ampliamente distribuida

en el mundo, siendo los paises de Sudáfrica, India y Australia

donde se han registrado los problemas mayores en borregos; en

cabras en la India y en bovinos en Rusia y países del medite- 

rráneo. ( 8, 25) 
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Se ha visto que la paramfistomiasis con mayor frecuencia

se presenta en las regiones tropicales o subtropicales y en las

pocas de verano, otoño e invierno. ( 6, 8, 11) 

Esta enfermedad se caracteriza por producir una parasito- 

sis aguda gastroentérica, particularmente en animales jóvenes

con alto rango de mortalidad, el cual va de un 90% a 100% en

borregos y cabras y de un 30% a 40% en bovinos. ( 8) 

Estos paramfist6midos o fasciolas cónicas, como también

e: on llamados, presentan cuando estan vivos un cuerpo grueso - 

carnoso, concavo ventralmente y convexo en su parte dorsal; -- 

viendo de un color que va de amarillo a rojo palido y miden de

5 a 12 mm. de largo y de 1 a 5 de ancho. ( 2, 9, 13, 14, 18) 

La situación taxonómica de los géneros de la familia Param

phistomidae es la siguiente: ( 5, 27) 

Phylum: Planyelminthes Gengenbaur, 1859, 

Clase: Trematoda Rudolohi, 1808. 

Subclase: Digenea Van Beneden, 1858. 

Superorden: Anepitheliocystidia La Rue, 1957. 

Orden: Echinostomida La Rue, 1957. 

Suborden: Paramphistomata Szidat, 1936. 

Superfamilia: Paramphistomidea Stiles & Goldberger, 1910. 

Familia: Paramphistomidae Fischoeder, 1901. 

Géneros: Paramphistomum Fischoeder, 1900; Subgénero: - 

Explanatum Fukui, 1929. 

Cotylophoron Stiles & Goldberger, 1910

Calicophoron Nasmark, 1937. 

Ugandocotyle Nasmark, 1937. 
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Subfamilia: Orthocoeliinae Price & McIntosh, 1953. 

Géneros: Orthocoelium ( Stiles & Goldberger, 1910) Yamaguti_ 

1971. 

Buxifrons Nasmark, 1937. 

Nilocotyle Nasmark, 1937. 

Macronharynx Nasmark, 1937. 

También hay otros géneros productores de la paramfistomia

sis que pertenecen a la familia Gastrothylacidae Stiles & Gold

berger, 1910: Gastrothylax Poirer, 1883: Carmyerius Stiles & - 

Goldberger, 1910 y Fischoederius Stiles & Goldberger, 1910. 

MORFOLOGIA

En cuanto a la morfología de los parásitos de la familia

Paramphistomidae se tiene el ejemplo del C. cotylophoron, ya

que es la especie que con mayor frecuencia se ha encontrado en

borregos. ( 8, 20) 

El parásito adulto presenta un cuerpo cónico y varia entre

3 a 10 mm. de largo por 1 a 3 mm. de ancho, siendo convexos - 

dorsalmente y ligeramente concavos ventralmente. 
Poseen una -- 

ventosa oral y otra ventral en su parte posterior llamada ace- 

tábulo la cual mide aproximadamente 1 a 3 mm. de diametro. El

aparato digestivo, consiste principalmente de una ventosa oral

de forma piriforme llamada también faringe. Los ciegos comien- 

zan en el lado dorsal del esófago y terminan en la ventosa pos

terior o acetábulo. El aparato genital masculino se encuentra

formado, por los testículos que estan situados diagonalmente

entre los ciegos intestinales, en la mitad anterior del cuerpo. 
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El poro genital posee una ventosa genital y esta localizado en

posición posterior a la bifurcación intestinal. El aparato ge- 

nital femenino esta formado, por un ovario que es oval y situa

do en la terminación de los testículos, la glándula de Mehlis

esta bien desarrollada y dorsal al ovario, el canal de Laurer

se encuentra dirigido hacia la parte dorsal del cuerpo, cruzan

do la vesícula excretora, el útero se dirige hacia delante por

la parte dorsal del cuerpo. Las glándulas vitelinas se extien

den desde el esófago a la terminación del cuerpo y son varia- 

das en número. ( 21, 15, 18, 12, 5) 

CICLO BIOLOGICO

El ciclo biológico de los param£istómidos es indirecto, - 

siendo su huésped intermediario diferentes especies de caraco- 

les de agua dulce, de los géneros Planorbis, Fossaria, Pseudo- 

succinea y' Segnitilia. ( 6, 8, 13, 14, 18) 

En cuanto al desarrollo de estos parásitos se dará a co- 

nocer el Cotylophoron cotylonhorum. Este parásito tie:íe como - 

huésped intermediario al caracol Fossariaap rva, ( F. modicella) 

el cual se ha encontrado en América. ( 8, 14, 20, 21) 

El ciclo se inicia, cuando los huevos puestos por los pa- 

ramfistómidos son evacuados con las heces del ovino. Una vez - 

liberado el huevo en la masa fecal, si la temperatura y las -- 

condiciones de humedad son adecuadas, el desarrollo del mira- 

c: idio se efectua al cabo de 15 días a un mes; a una temperatu- 

ra de 28 a 30° C. y eclosiona. Durante la época de verano, el - 

riiracidio es atra£do por los caracoles de la especie ya men--- 
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6

iz

Morfología del género Cotylophoron; 1.- ventosa oral. 

2.- faringe. 3.- poro genital. 4.- papila genital. 5.- ven_ 

tosa genital. 6.- vesícula seminal. 7.- útero. 8.- testícu

los. 9.- ovarios. 10.- glándulas de Mehlis. 11.- canal de - 

Laurer. 12.- vesícula excretora. 13.- vitelarias. 14.- cie- 

gos intestinales. 15.- acetábulo. ( Esauema A, según Monnig, 

1934, Fuhrmann, 1928; esquema B, seaGn Price and McIntosh, - 

1953) 
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cionada, formandose los esporocistos dentro de estos. ( 8, 18) 

Después de 6 a 10 días se desarrollan las redias que mi- 

gran al hígado y ovotesticulos de los caracoles. Las redias - 

hijas pasan a ser cercarias hacia los 26- 30 días de infección. 

Las cercarias abandonan el caracol durante las horas de mayor

intensidad solar, éstas nadan de un lado a otro y se fijan so- 

bre la vegetación formandose quistes ( metacercarias), los cua- 

les pueden permanecer viables por aproximadamente 4 meses, -- 

siendo estos ingeridos por los animales susceptibles que se en

cuentran pastando. ( 8, 13, 18) 

El parásito enquistado se libera en el duodeno donde tie- 

ne un largo período de adhesión; 3- 8 semanas, consecuentemente

migra al rumen donde alcanza su madures sexual, 
siendo su pe- 

riodo de prepatencia de 12 semanas. Los huevos aparecen en los

ovinos infectados experimentalmente 4 meses después de la in- 

fección de manera que el ciclo completo dura aproximadamente - 

6 meses. ( 6, 8, 13, 201

PATOGENIA

Su acción patógena es producida principalmente, 
por la

migración de las formas inmaduras y confinada al intestino. - 

Los parásitos inmaduros se adhieren en el intestino delgado - 

por un cierto período de desarrollo en el cual se nuetren an- 

tes que la migración pueda comenzar. Una vez adheridos a la

mucosa atraen un tapón de esta dentro del acetábulo, causando

estrangulación y necrosis, 
debido a esto la mucosa sufre una

constante descamación lo cual no parece ser propicio para el - 
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parásito, entonces nenetra a la submucosa se alimentan y cre- 

cen sobre las células epiteliales de las glándulas de Brunner. 

Estas lesiones provocan un mal funcionamiento intestinal con- 

duciendo a una mala asimilación del alimento. 

El edema y la ínflamación conducen a una oclusión parcial

de los conductos biliares, causando retención de la bilis y -- 

distención de la vesícula biliar. El incremento resultante de

la concentración de las sales biliares causan necrosis del epi

telios de la vesícula biliar. ( 8) 

Es probable que debido a la erosión del intestino delgado

y del abomaso exista una disminución en la concentración del - 

calcio y albumina del plasma los cuales se pierden en el tra- 

yecto. Apartir de la tercera semana de infección la perdida es

severa y es en esta etapa cuando surge la migración del intes- 

tino al rumen. 

La anorexia unida a una alta ingestión de líquido y la -- 

descomposición de las proteínas del plásma en el intestino, -- 

son los resnonsables de la naturaleza de la diarrea fétida y

liquida. 

Debido a la baja concentración de protéina en el plasma, 

se desarrolla el edema ocasionando hidropericardio, hidrotorax, 

edema pulmonar, ascitis y edema del mesenterio y abomaso. 

El decremento del volumen del plasma conduce a una dismi- 

ción del volumen de la sangre dando como consecuencia una cir- 

culación retardada e hipoxia. 

En ocasiones cuando los parásitos penetran a cavidad pe- 

ritoneal producen peritonitis aguda y muerte. ( 2, 3, 6, 8, 13- 

2D) 
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SIGNOS CLINICOS

Los síntomas de la enfermedad no son característicos. Los

ovinos se muestran torpes e indiferentes, hay una disminución

del apetito y conforme avanza la enfermedad, terminan en com- 

pleta anorexia. Los animales infectados beben pequeñas canti- 

dades de agua con mucha frecuencia durante el transcurso del - 

día ( polidipsia), permaneciendo con sus miembros dentro del - 

agua por largos períodos de tiempo. La lana se seca y se arran

c. a con facilidad; las mucosas son pálidas, se observa un ede- 

ma submaxilar, este edema es pronunciado en la noche y casi de- 

aoarece en la mañana siguiente. La diarrea se desarrolla de - 

2- 4 semanas después de la infección, siendo las heces extrema- 

damente fluidas y fétidas, este contenido puede gotear hacia - 

afuera manchando los miembros posteriores. En casos crónicos - 

las manchas pueden deberse a la hemorragia rectal. ( 8, 15) 

El curso de la enfermedad aguda es de aproximadamente de

5 a 10 días en borregos y cabras, siendo en ganado bovino y - 

búfalo de 2 a 3 semanas. Si la muerte no ocurre existe una mar

cada perdida de la condición física. ( 8, 10, 11, 18) 

DIAGNOSTICO

La infección se diagnostica por medio de las técnicas co- 

proparasitoscópicas usuales en el laboratorio tales como, se- 

dimentación y flotación. ( 2, 8) 

Entre otras técnicas que se han empleado con el fin de co

nocer si los animales sufren o son inmunes a la paramfistomia- 

sis, podemos mencionar las inmunolSgicas tales como: 
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a) Prueba alérgica intradérmica. 

b) Prueba de Fijación del complemento. 

c) Precipitación del suero alrededor de paramfistómidos vivos. 

El uso de una prueba alérgica intradérmica y la formación

de precipitados alrededor de paramfistómidos incubados en el - 

suero de animales infectados puede ayudar en el diagnóstico, - 

sin embargo estos procedimientos no han sido probados extensa- 

mente en los animales infectados agudamente, por lo que su va- 

lor esta en duda. 

En vista de lo anterior deben considerarse principalmente

los signos clínicos, siendo los más característidos, la anore- 

xia, polidipsia y la diarrea fétida as¡ mismo los hallazgos a

la necropsia siendo este el método más confíable, tanto de las

lesiones resultantes de la infección como la recolección de los

paramfistómidos en sus diferentes etapas de desarrollo, los - 

cuales confirman el diagnóstico. ( 2, 6, 8, 25) 

TRATAMIENTO

En el tratamiento se han empleado diferentes antihelmfn- 

ticos, contra paramfistómidos inmaduros en borregos y cabras, 

el Niclosamida ha sido el más usado, tanto en el laboratorio - 

como a nivel de campo. 

Niclosamida

Horak ( 1962 - 1964), observó que la Niclosamida adminis- 

trada en dosis de 50 mg/ kg de peso, tuvo una eficacia de 94. 2- 

a 90. 7% contra P. microbothrium, presentes en intestino delgado

y abomaso de borregos infectados artificialmente. ( 8) 
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En la INdia, Katiyar y Carg ( 1455), realizaron observa- 

ciones similares sobre la eficacia de la Niclosamida en dósis

de 50 mg/ kg de peso en una ocurrencia natural de paramfistomia

sis en borregos, causada por una infección mixta de G. crumeni

fer y C. cotylophorum, con un promedio de eficacia de 92. 6%. 

8) 

Natt ( 1971), aolic6 tres antihelmínticos diferentes a 100

borregos infectados de paramfistómidos del género Cotylo horon

Y Gastrothylax, y observó que el 95. 3% respondieron al trata- 

miento con Niclosamida en dósis de 50 mg/ kg de peso. El 15. 17% 

se recuperaron con diferentes dósis de Hexacloroetano y el 80% 

con Freon B. U. en dósis de 330 mg/ kg de peso. (. 5, 17) 

Bithionol

Horak ( 1955), observó en ovinos infectados artifícialmente

con P. microbothrium, que el Bithionol en dósis de 25- 100 mg/- 

kg de peso, tuvo un 99. 6 a 10Q% de efectividad, contra pará - 

sitos de tres días. ( 8) 

Meniclofolan ( Bilevon) 

Boray ( 1969), en un brote de paramfistomiasis en bovinos

de Australia causado por P. ichikawai, administró dósis de 6 - 

mg/ kg de peso y encontró un promedio de reducción de 95. 7%.( 8). 

El tratamiento contra los parásitos jovenes no és recomen

dable cuando existe enteritis. Por lo que se debe administrar, 

sedantes intestinales, así como liquidos parenterales para re- 

cuperar la deshidratación. (_ 3, 14) 

El tratamiento de la infección de las formas adultas no - 

tiene un beneficio directo en el animal, pero puede tener un - 
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efecto profiláctico para reducir y eliminar la fuente de in- 

fección de los caracoles. Entre un gran número de antihelmin- 

ticos efectivos contra estas formas podemos mencionar los si- 

guientes: Hexaclorofeno, Hexacloroetano, Tetraclprodifluoro- 

etano, Bithionol y Neguvon. ( 1, 2, 5, 8) 

INMUNIDAD

Boray ( 1959), investigó brotes de paramfistomiasis y con

cluy6 que la enfermedad raramente ocurre en el ganado adulto— 

ya que este ha desarrollado una inmunidad a la reinfección. 

Horak ( 1967), sugirió que el ganado bovino juega un papel

importante en la epizootiologfa de paramfistomiasis en borre- 

gos. El hizo esta suposición en base a los brotes estudiados

por Le Roux ( 1930), Whitten ( 1955) y de el mismo, donde obser

varon que los borregos pastando con bovinos aparentemente sa- 

nos, presentaban la enfermedad. ( 8) 

Estas observaciones indican que la infección orevia, par

ticularmente en ganado adulto esta sujeta a suplir un grado de

resistencia capaz de resistir las infecciones masivas requeri

das para producir paramfistomiasis en el campo. Por otro lado

los borregos de un año de edad pueden ser eficientemente in- 

munizados contra infecciones masivas subsecuentes, ya sea por

la administración oral de metacercarias irradiadas o naturales. 

8) 

El desarrollo o mantenimiento de la inmunidad en borregos

puede ser interferido por los efectos de gestación, parto y la

eliminación por un tratamiento antihelmfntico. ( 8, 26) 
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C O N T R O L

El control efectivo contra la paramfistomiasis intestinal

es un problema mucho más complicado, con respecto a otros tre- 

natodos que afectan a los rumiantes. Dentro de las medidas de

control o erradicación que se han planteado, se citarán las - 

siguientes: 

1) El control puede ser llevado a cabo por medio del tra- 

tamiento del hato contra los oaramfistSmidos adultos y as¡ mi- 

nimizar la contaminación con huevos de las fuentes de agua, as¡ 

como la destrucción de los caracoles por medio de la aplicación

pie molusquicidas en las áreas infectadas con sulfato de cobre, 

en dósis de 4 Kg. por hectárea. Si existe mucha materia orgánica

la dósis recomendada es una proporción de 1: 50, 000 en agua. 

5, 8, 13, 18, 20, 25) 

Es importante mantener a los animales fuera de las prade- 

ras tratadas, para evitar intoxicacíón o envenenamiento. 0 3) 

2) Quemar la vegetación que rodea las fuentes de agua, pe

riodicamente y suplir el agua en abrevaderos durante las épocas

frias y de lluvia, as¡ mismo no permitir que los animales pasten

en áreas pantanosas. 

3) Controlar la enfermedad por medio de la inmunización y

en las areas donde la paramfistomiasis es enzootica, 
esta medi

da puede ser una posibilidad particularmente en el caso de ani

es valiosos. 

La. eliminación de los paramfistómidos " adultos" por medio

del tratamiento antihelmintico no es recomendable ya que puede

nterferir con la inmunidad del huésped. ( 8) 
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Por otro lado la aplicación de molusquicidas no ha sido una

medida muy apoyada, ya que es perjudicial sobre las plantas y

varias especies de peces. Por lo tanto existe la necesidad de

un molusquicida con las propiedades del sulfato de cobre sin

que tenga efectos letales sobre los peces y la conservación . 

20) 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Sobre la paramfistomiasis se han realizado trabajos en di

ferentes partes del mundo, relacionado a ovinos podemos citar

los siguientes: 

Price y McIntosh ( 1953), presentaron una descripción de - 

dos nuevas especies de paramfistómidos en borregos americanos; 

el Cotylophoron noveboracencis, colectado en U. S. A. y el C.- 

panamensis, de la República de Panamá. ( 21) 

WHitten ( 1957), informó sobre el Calicophoron calicophorum

as¡ como la biología de este, colectado frecuentemente de cabras

y borregos en la India. ( 26) 

Uttar Pradesh y cols. ( 1963), encontraron en las investi- 

ciones de un número de brotes en borregos que los paramfistómi_ 

dos responsables de la enfermedad son: Gastrothylax crumenifer, 

C. Cotylonhorum, P. cervi, Fischoederius elonqatus y L. exnla- 

natum. 

Cvetkovie ( 1968), en Yugoslavia, identificó al P. micro- 

borhrium, como causa de un brote de paramfistomiasis aguda en

donde aproximadamente, 308 de borregos y 778 de corderos mu- 

rieron en el curso de un mes. ( 8) 
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Sey y cols. (. 1969), hicieron una revisión histomorfológi.ca, 

as¡ como su distribución geográfica de paramfist6midos colecta

cos de bovinos, cabras y borregos en Sardinia. ( 24) 

Kotrla cols. en Cuba ( 1972), realizaron un trabajo en el

que encontraron un 258 de positivos en 700 animales sacrifica- 

dos ( bovinos, ovinos, caprinos), en donde el 70% de los casos

positivos fueron causados por Cotylonhoron cotylophorum, y en

menor procentaje por los géneros Paramnhistomum y Calicophoron. 

12) 

Kotrla y cols. ( 1973), hicieron un estudio de la morfolo- 

qia y distribución del Param histomum microbothríum (
Fischoeder,- 

1901), colectado del rumen de borregos y bovinos en Bulqaria y

Albania. ( 11) 

Los trabajos realizados en México sobre estos parásitos - 

son los siguientes: 

Quiroz y cols. ( 1973), mencionan el hallazgo del P. cervi - 

y del C. cotylophorum, colectado de dos ovinos, en el Estado -- 

de México. ( 22, 23) 

Oreamuno ( 1973), estudió la frecuencia del Paramphistomum- 

spp. el cual fué de 0. 6%, en bovinos sacrificados en diferentes

rastros del Estado de México. ( 19) 

Arizmendi ( 1981), realizó un estudio retrospectivo de los

exámenes copropasitosc6picos, recibidos en el laboratorio de - 

7iagn6stico de Patología animal del municipio de Acayucan, ver., 

donde encontró una frecuencia el 11. 26% de examenes positivos

a paramfistomiasis y menciona el hallazgos de - C. 
cotylophorum. 

C1) 
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De La O ( 1981), realizó una tésis donde encontró una fre- 

cuencia en bovinos de 40. 1% positivos a paramfistomiasis y los

parásitos identificados fueron P. cervi, Cotylophoron cotylo- 

hporum, as¡ como reporta una especie no identificada del géne- 

ro Calicophoron. ( 5) 

HIPOTESIS

De acuerdo a los trabajos realizados anteriormente por -- 

Quiroz, Oreamuno as¡ como Arizmendi y De La 0, sabemos que exis

ten paramfistómidos en México, por lo cual suponemos debido al

tipo de explotaciones y manejo de los ovinos en nuestro país

estos se encuentran parasitados, ya que las condiciones ecoló- 

gicas en las que se explotan, consideramos son propicias para

que se realice el ciclo biologico del parásito. 

OBJETIVOS

1.- Determinar la frecuencia de paramfistómidos en ovinos

sacrificados en el Rastro de Ferrería. 

2.- Identificar los paramfistómidos colectados de rumen - 

y retículos de estos ovinos. 

3.- Contribuir al estudio de estos parásitos dando a co- 

nocer la procedencia de los animales positivos a paramfistomia

sis. 
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MATERIAL Y METODO

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon --- 

1, 000 visceras ( rumen y retículo), de ovinos procedentes de di

ferentes puntos de la República, sacrificados en el Rastro de

Ferrería. 

Una vez sacrificados y eviscerados los animales se revi- 

saron macroscópicamente de 40 a 50 visceras por día de matanza

2 o 3 días a la semana). 

Para dicho procedimiento primero se revisaba la lista de

control de procedencia de los animales y se escogian primordial

mente aquellos animales que procedian de estados cuyos climas

fueran más propicios para que se presentara la enfermedad. 

Cada viscera inmediatamente después de que se le extraía

el contenido ruminal se revisaba minuciosamente, así como des- 

pués de que era lavada ya que los paramfistómidos se adhieren

al epitelio ruminal. 

En el caso de haber existido muestras positivas, la meto

dología a seguir sería la siguiente: Las visceras positivas a

paramfistómidos se les haría un corte de 10 cm, los cuales se

colocarían en bolsas de polietileno con fecha, número y lugar

de procedencia de los animales. 

Las muestras de rumen y retículo, serían transportadas al

laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina Vete- 

rinaria y Zootecnia de la U. N. A. M., en donde se llevaría a

nabo la separación y fijación de los parásitos en solución Bo

uin y Formol al 10%. 

Posteriormente se realizarían los siguientes pasos: -- 
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a). Los parásitos fijados en Bouin, se teñiran con: Hematoxi- 

liná de Delafield, Paracarmin y Tricrómica de Gomori. 

b). Los parásitos fijados en Formol al 10%, serían incluidos

en parafina, cortados y teñidos con hematoxilina y eosina. 

c). Una vez hechas las técnicas anteriores, se procederla a - 

la identificación del género de los paramfistómidos, basando - 

se en la clave de Nasmark ( 1937) y Yamaguti ( 1971). ( 5) 
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RESULTADOS

Para la realización del presente estudio se muestrearon- 

1, 000 vísceras ( rumen y retículo) de ovinos sacrificados en - 

el Rastro de Ferrería, en los meses de enero, febrero y marzo, 

de los cuales ninguno resulto positivo a paramfistomiasis. 

Los animales fueron muestreados al azar siendo de diferen

te raza, sexo y edad y procedieron de los siguientes Estados. 

ESTADOS No. DE ANIMALES POSITIVOS

REVISADOS

SAN LUIS POTOSI 152 0

COAHUILA 90 0

ZACATECAS 65 0

GUANAJUATO 70 0

MICHOACAN 90 0

GUERRERO 14Q 0

EDO. DE MEXICO 160 0

HIDALGO 20 0

QUERETARO 70 0

JALISCO 50 0

OAXACA 45 0

AGUASCALIENTES 48 0

TOTAL 1000 0
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DISCUSION

En base a los antecedentes citados en diferentes Dartes - 

del mundo sabemos que la paramfistomiasis es una enfermedad - 

enzootica la cual se presenta en ciertas zonas de clima tropi- 

cal, como la India, Sudafrica _y Australia. 

En México, los trabajos realizados por Oreamuno, Arizmen- 

di y De La O, han reportado una frecuencia que va de 0. 6 a -- 

40. 1% en bovinos en los Estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas. 

lo cual nos indica que existen paramfistdmidos en México. 

Por otro lado tenemos la información del hallazgo de dos

ovinos con paramfistdmidos en el Edo. de México, por Ouiroz. 

Sin embargo, en el, presente trabajo se muestrearon 160 borre— 

gos del Edo, de México de los cuales ninguno resultó positivo. 

En base al presente estudio hemos podido observar que la

paramfistomiasis en borregos no esta ampliamente diseminada en

México y ceemos que solo esté presente en ciertas zonas de --- 

clima tropical. 

Por otro lado, también se pudo observar que la mayoria de

los borregos que llegan al -rastro de Ferrería son animales del

norte de la República así como borregos americanos o de explo- 

taciones intensivas. 
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CONCLUSIONES

1.- De las 1, 000 visceras ( rumen y reticulo) muestreadas

al azar de ovinos sacrificados en el Rastro de rerrerfa, duran

te los meses, de enero, febrero y marzo de 1984, ninguno resul

tb positivo a paramfistomiasis. 

2,- Los animales muestreados fueron procedentes de los - 

Estados de San Luis Potosi, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, 

Michoacán, Guerrero, Edo, de México, Hidalgo, Querétaro, Jalis

co, Oaxaca y Aguascalientes. 
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