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I,.- RESUMEN 

El estudio realizado tiene como finalidad poner de manifiesto 

la frecuencia de Fasciola hepatica en ganado bovino asr como, -

los factores del medio ambiente que permiten su presentaci6n -

en el Municipio de Aculco, Estado de México, el cual cuenta 

actualmente con 12, 000 cabezas de gana.do, se tom6 una mues -

tra aleatoria que alcanz6 la cifra d2l 10 por ciento de la pobla -

ci6n, es decir se anal izaron I, 200 muestras fecales de bovinos 

tanto de la raza Holstein (tipo mexicano), como criollos, de 

más de un año de edad. 

Para conformar la totalidad de la muestra seleccionada se -

realizaron 12 muestreos quincenales, que abarcaron seis meses 

de estudio, de junio a noviembre de 1982, Se efectuaron los exá -

menes coproparasitosc6picos, mediante la técnica de Sedimenta

ci6n, en el laborat0rio de Parasitologla de la Facultad de Estu 

dios Superiores Cuautitlán, encontrándose en el 34 por ciento en -

promedio de los animales muestreados en el Municipio, 

Asr mismo, se recolectaron aproximadamente 250 moluscos -

de> varios ptmtos de la regi6n, pa1·a determinar su situaci6n como 

posibles hospederos intermediarios de la Fasciola hepatica iclen -

tífica.dos en laboratorio, mediante la clave dicot6mica de Maleck. 
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Encontrándose tres géneros que scm 

Physa spp y Tropicorbis spp, 

Lvmnaea bulimoides, 

También se colectaron muestras de pasto nativo de la región 

llamados comunmente "kikuyo" (Pennisetum clandestinum): en 

los cuales se determinó la presencia de metacercarias en pasto, 

tomando de 100 a 250 gramos de muestra cada mes, analizados -

por tma técnica cua.ntit¡¡.tiva, hallándose por cada 100 gramos de -

muestra dos y tres mctacercarias, para las muestras de los me

ses de agosto y septiembre respectivamente, 

Por último, se analizaron J¡;,,s condiciones climatol6gicas como 

son temperatura y humedad en el Mwücipio de A culeo, Estado 

de México, durante los meses de estudio, con la finalidad de ve -

rificar si estas condiciones !ion favorables para el desarrollo del 

ciclo biológico de la Fasciola hepatica, Encontrándose que las 

tempr.1:ituras promedio registradas en los meses de jtmio,julio y 

ectubre presentan los valores siguientes: 14eC, 15°C y 13, sºc 

respectivamente, 

Con respeeto a la precipitaci6n pluvial que produee la humedad 

los valores máximos se 0!1servaron en los meses de julio y octu

bre c•n 86 mm, y 70 mm,: per& no dej6 de llover los demá:i me

ses, exeepto en n•viembre, 
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Inieialmcnte la frecuencia de Fasciola hepatica. fue del 30 per 

ciento en el mes de junio, pero a consecuencia de las elevadas 

precipitaciones, en julio y octubre y de temperaturas adecuada.s -

se encontr6, la mayer frecuencia de Fasciola hepatica en los me

ses de septiembre y octubre: y la obteneión de metaeercarias en

los meses de agosto y septiembre, finalmente hubo presencia de 

los meluscos en todos los meses de estudio, 

De acuerdo a loa resulta.dos obtenidos se concluye que las 

condiciones elimato16gicas que prevalecen en el Municipio de 

Aculco, Estado de México, aon propicias sobre todo en la épeca

de lluvias, ya que está.n dentro de los rangos requeridos, para el 

desarrollo de la Faseiola hepatica,Aunados a. estas condiciones, -

el tipo de suelo y el sistema de irrigación en époea de sequra, 

indica. que no solo en las temporada.a de lluvia existe la fa.sciola

sis, sino que puede existir durante todo el año, 

Quedandode manifiesto en est·2 trabajo la presencia de 

Fasciola hepa.tiea, sus hospederos intermediarios y sus forma.a -

infe stante s, 
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II.·INTR ODUCCION 

La ganaderra mexicana se eneucntra. en una situaci6n poco 

alentadora. De aeucrdo a. los datofi disponibles, existen 25 millo

nes de hectáreas de pastizales, que aunque en su mayorra. son 

aut6ctonos, con un manejo adec:,¡a.do pedrfan dar rna.yttres rendi -

mientes; as! mismo el númerl) de cabezas de ganado ha registra -

do un aumento signüicativo: de a.cuerdo al censo peeuario levant,::. 

do durante el perfodo de 1980 la existencia. en la República Mexi

cana de cabezas de ganado era la siguiente : 

BOVINOS : 341590, 400 

CAPRINOS : 91482, 000 

OVINOS : 6 1482, 200 (8,18,19). 

Sin embargo se registran cuantiosos défieits en la. producci~n

de diversos satisíactores de origen pecuario, entre los cuales 

dcstaean principalmente la earnc y la leche; estos se eneuentran 

en un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda interna, 

lo cual se traduce en un precio al consumidor mueho más elevado 

que el costo de comercialización, de tal manera que el grueso de 

la. población se encuentra incapacitada para adquirir estos pro 

duetos indispensables sobre todo para la poblaci6:n iníantil que 

requiere la prote!na de origen animal, asr como el calcio que 

contiene la leche, para el desarrollo adecuado físico y mental. 

{ 3 ) • 
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Cabe señalar que durante 1982 la tasa promedio de crccimieE_ 

to de la poblaci6n huma.na total descendió de 3. 3 por ciento a 

2. 5 por ciento; sin embargo los altos registros de natalidad de 

años anteriores siguen incidiendo en la gran demanda de produc -

tos pecuarios. ( 8 ) 

El n<ímero de habitantes de la República Mexicana, según ci -

fras oficiales de 1982 es de 75 millones, de los cuales el 30 por -

ciento no cuenta con suficientes recursos econ6micos para cubrir 

necesidades alimenticias básicas, aún asr la producción del pars 

es insuficiente para satisfacer la demanda. real, por lo que se ve 

obligado a e fcct uar importaciones de diversos productos alimen -

ticios, situación que repercute en un alza generalizada de precios 

( 8 ). 

En la población rural el poder adquisitivo es mucho menor, 

por lo tanto las carencias nutricíonales son aún mis graves, 

siendo las regiones de la. República Mexicana con mayor número 

de problemas nutricionales las del centro, sur y suroeste ( 8 ). 

Paralelamente a ésta situación social el desarrollo pecua.Tío 

ha sido obstaculizado debido a \llla seTie de factores negativos 

como son : 



l. - Las va.riacione s en las condiciones climatológicas que se 

hacen adversas a la ganadcrra. 

2. - Inseguridad en la tenencia de la tierra. 

3, - Garacterrsticas genotrpicas y fenotrpicas de los animales, 

4. -Insuficiente producción de forrajes. 

5. - Deficientes canales de crédito y sistemas obsoletos de come.! 

cializaci6n. 

6. - Carencia de tecnologfa apropiada en el equipo e instalaciones, 

7, - Enfermedades que se presentan, ( 3, 19) 

Dado el efecto negativo qu\! las enfermedades representan 

dentro del proceso productivo, no s6lo por pérdidas directas al -

productor, sino también por la repercusi6n en baja disponibilidad 

de satisfactores pecuarios en la población, debe ser un elemento 

constante la prevención y el control de las mismas. 

Algunas enfermedades de los animales son transmitidas al 

hombre, las zoonosis, tales como la brucelosis, tuberculosis, 

fasciolasis y otras má:s. El efecto socioecon6mico de estas enfc.! 

medades se traduce en ausencias de trabajo, gastos de tratammie,!! 

to, psicosis mental y ocasionalmente pérdidas humanas ( 3 ) . 
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En cuanto a las enfermedades parasitarias los bovinos pre 

scntan caracte r(sticas zootécnicas que lo hacen susceptible a 

contraer una gran variedad de •mícrmcdades parasitarias, de tal 

manera que los cuatro grandes grupos de invertebrados : 

Protozoarios, Platelmintos, Nematelmintos y Artrópodos pueden 

parasitarios ( 1 7 ) . 

Las enfermedades parasitarias afectan la producción pecuaria, 

observ~dose un decremento en la productividad, tal es el caso -

de la fasciolasis, enfermedad causada por Fas ciola hepatica que 

ataca al ganado bovino principalmente bajo condiciones de pasto -

reo ( 28). 

Estudios relativos a las parasitosis, sefialan a la fasciolasis -

como una de las enfermedades parasitarias de mayor importancia 

debido a las considerables pérdidas económicas que producen. 

La Fasciola hepatica al dañar el hrgado, que es un 6rgano vital, 

causa una afecci6n directa en la salud de los animales volviéndo

los débiles y propensos a otras enfcrmedade s ( 3, 6, 28 ) . 

Por otra parte las autoridades sanitarias realizan decomisos -

parciales o totales de hrgados, situación que afectan directamen

te a la economra del pequeño pi·opietario, así como en el nivel 

alimenticio de la poblaci6n, porque el rechazo sanitario de hrga -

dos impide que estos sean consumidos, privando de esta manera, 
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sobre todo a sectores de bajo nivel econ6mico, de un alimento 

que representa una fuente rica de protefüas y elcm.entoe vitamr -

nicosesenciales para una buena nutrict6n ( ZS ) , 

La Fasciola hepatica al infectar el hrgado del ganado bovino -

provoca pérdidas económicas que de acuerdo a Wetzel son : 

disminución en el crecimiento y rendimiento de un 5 a 8 por cien

to y la producción 1~ct-:a disminuye hasta en un 16 por ciento 

( 21 ) • 
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A s p E e T () s· a E N E R A L E s 

La ,!'asciola hepatica es un parásito ampliamente distribuído 

en nuestro para. Lleg6 con el ganado tráido de España por los 

conquistadores, difunciéndose primero en la República Dominic<,!;. 

na, en donde hoy en día es tm grave p1·oblema y extendiéndose de 

allí a las costas del Golfo de Ml!xico, 

Los espafioles tambien i11trodujeron numerosas plantas a 

América, entre las cuales tambien se encontraba el hospedero -

intermediario de Fasciola hepatica ( 21 ) • 

Sinonimias : La fasciolasis ca conocida también por los siguie,!! 

tes términos : Infestaci611 por duela del hígado, Conchuela del 

hígado, Orijuela, Duela del hrgado, Peste de los carneros, Híga

do picado, Cucuyache del hígado, Designaciones que se dan de 

acuerdo a las distintas regiones en lae que se presenta ( 17,21,28) 

Se puede presentar como epizootra y entre ellas ee destacan 

graves epizootras en Irlanda durante 1958, en Francia en el año 

de 1969 y en M6xico únicamenhe en el norte de Vera.cruz en el 

año de 1973, Extendiéndose posteriormente y hasta nuestros dras 

a loa demás estados de la 1~ cpública Mexicana ( 21 ) • 
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CLASIFICACION TAXONOMIGA DEL PARASITO 

. PHYLUM PLATELMINTOS 

CLASE TREMA TODA 

ORDEN DIGENEA 

FAMILIA FASCIOLIDAE 

GENERO Fasciola 

ESPECIE hepatica ( Lapage, G. 1976 ) 

Morfología : La Fasciola hepatica adulta tiene cuerpo apla -

na.do, parecido a una hoja de laurel, es de color gris sucio casi -

pardo, mide en promedio de 30 a 50 mm, de largo por 13 mm, 

de ancho. La parte anterior tiene una prolongación cefálica de -

3 a 4 mm. y se ensancha. fo.t-mando unos hombros: la parte media 

es m~s amplia y la parte posterior termina roma. La epidermis 

está provista de pequeñas y agudas espinas dirigidas hacia atr<is 

( 6, 28, 33 ) . 

Aparato Digestivo : en el la.do ventral de la Fasciola hcpatica. 

en su parte anterior se localiza la ventosa oral, que tiene como 

principal funci6n succionar el alimento, que consiste en líquidos 

y células de los tejidos del hospedero, 
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Es·ta ventosa se continúa con un órgano musculoso denominado 

faringe, al cual le sucede un corto esófago; de éste parte un 

conducto alimenticio que bifurcado recorre todo el cuerpo del 

parásito, por último se en..:uentran los ciegos intestinales que se 

forman de ramas que se tlllen independientemente a lo largo del 

conducto alimenticio, orientadas únicamente del conducto hacia 

las respectivas partes externas (Figura No. 1 ) ( 15, 33) • 

Aparato Excretor está formado por una fina trama de pe • 

queños canales excretores en cuya terminal interna se encuentra 

tllla 11 célula flama 11 , la cual presenta un penacho de cilios que 

baten continuamente y crean tllla corriente suave a lo largo del -

canal hacia el exterior, eliminando de esta manera los desechos 

nitrogenados del cuerpo, Estos canales se reunen para formar 

un solo conducto que llega al poro excretor, que está situado en 

el extremo posterior del parásito, en su lado ventral ( l 7) . 

Sistema Nervioso : en principio este parásito carece de 

6rganos de los sentidos, respondiendo en forma primaria a los -

estímulos inmediatos mediante un collar de tejido nervioso que -

i·odea el extremo anterior del tubo alimenticio, con tres ganglios 

sobre 61 y dos largos cordones nerviosos que recorren el cuerpo 

hacia atrás, de todos los cordones nerviosos parten fibras ner 

viosas perif6ricas que tienen acción motora e incrvan. lc:>s haces 

musculare& y hacia las c6lulas sensitivas ( 6, 17) . 
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Aparato Reproductor : La Fasciola hepatica es un parásito 

hermafrodita y su aparato reproductor consiste de un ovario y 

testrculos que ramificados ocupan las partes media y posterior -

del parásito; estos órganos reproductores son controlados por 

glándulas germinales que forman un semicrrculo localizado alre

dedor de los testrculos. Una vez fcctuldados los óvulos, se unen 

con su vitelo y cascarón en el ootipo y de ahí pasan al iltcro el 

cual se abre al exterior. por el poro genital externo, para dar 

salida a los huevos, que son grandes de forma el(ptica y de color 

amarillento, con las medidas siguientes : 135 a 150 micras de -

largo por 70 a 90 micras de ancho y en su extremo anterior pre -

sentan Wl opérculo. (figura No. 2 ) ( 6. 1 7, 33 ) • 

Hospederos Intermediarios : Wl factor impo1-tante para el 

conocimiento de la epozootiología de la fasciolasis, es la invcsti 

gaci6n de caracoles que pertenecen a la familia Lymnacidae, con 

objeto de conocer su posible función de hospederos intermediarios. 
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GENERALIDADES 

El carac•l es un gasterópodo pulmonado dulce-aquícola y de 

vida anfibia, que alcanza su madurez sexual de 3 a 4 semanas de 

edad, ovrpositando 70 huevos diarios. 

Los caracoles jóvenes y viejos que sobreviven el peri6do de 

sequra e infestados con formas evolutivas de Fasciola hepatica, 

mantienen la infecciocidad de lae praderas en que viven, puesto -

que, en la 6poca de primavera liberan las cercarías ( 6 ). 

Se conocen varios géneros de caracoles que actuan como hosp~ 

deros intermediarios de ellos, el caracol del género Lymnaea, -

ha sido el más estudiado y presenta las siguientes características: 

Su tamaño varra de 8 a 12 mm. , tiene concha cónica, puntiaf(,E 

da delgada que vista desde la cúspide, muestra de 3 a 4 espiras -

muy marcadas de derecha a izquierda: su color es pardo córneo -

pero como se adapta fácilmente al de su medio ambiente, a menu

do se hace difícil su localizaci6n (4, 10 ). 

La vida media de los caracoles es aproximadamente de 12 a -

21 meses y se le designa como el caracol enano de la Fasciola 

hepatica ( 10) , 
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El caracol depende del agua dulce, clara, rica en oxígeno, 

poco profunda y curso de corriente lenta, En general, el caracol 

prefiere zonas de terrenos ribereños, zonas inundadas, arroyos, 

pequeñas lagunas y aguas estancadas { 6, 17 ) . 

Localizaci6n : a continuación se enlistan los géneros y csp!;. 

cies de los carac1tles que se comportan como hospederos inter -

mediarios de la Fasciota hepatica 

GENERO ESPECIE 

Fossaria truncatula 

Lymnaea natalensis 

Lym.naea humilis 

Lymnaea bulimoides 

Lymnaea cubensis 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Europa y Norte de Africa 

A frica 

Norteamérica 

Norteamérica 

México vertiente del Gol fo 

y diferentes partes del Alti -

plano Central. ( 4, 16, 20) , 

De acuerdo con los estudios realizados en el r; N. I. P:, en el 

año de 1981, con material procedente de Tulancingo, Hidalgo, se 

encontraron tres especies que se comportaron como hospederos 

intermediarios del par.isito y Ron las especies : b:, bulimoldes, 

,b humilla y ,,b cube11sis ( 16 ) • 
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Epizootiologra para el desarrollo de la Fasciola hepatica, 

en su primera etapa se necesitan las siguientes características 

ecológicas : luz abundante, temperatura óptima de loº e a 

Z7º C, presencia de vegetación, pastos dentro del agua o alrede -

dor de los charcos y presencia de hospedadores intermediarios, 

Para la segunda etapa se requiere de animales susceptibles de 

convertirse en hospederos definitivos ( Z6, Z7) . 

Ciclo Biol6gico de la Fasciola hepatica 

to e incluye 

el ciclo es indirec -

Un animal levemente infectado, ( hospedero definitivo) cada 

parásito oviposita de 3, 000 a 3, 500 huevos por día, que son 

expulsados por las heces fecales, si las condiciones ambientales 

son óptimas, la incubación se efectúa en un lapso de 9 días a Z 

semanas aproximadamente ( 6, 17 ) . 

Durante este tiempo ocurren en el interior de los huevos una 

serie de cambios que dan origen a un organismo llamado miraci

dio. El miracidio es pequeño y piriforme, mide 130 micras apr!:!.. 

x:imadamente, y está cubierto de cilios que le permiten desplaza_!: 

se en el agua, El miracidio s61o vive en el agua y tiene una su 

pervivencia de m~nos de 24 horas, durante este tiempo debe en -

centrar al hospedero intermediario que es un molusco pulmonado 

anfibio del g6nero Lymnaea ( 21 ) • 
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Se sabe que existen fenómenos quimiotr6picos que facilitan el 

Encuentro entre el miracidio y su hospedero intermediario. 

El miracidio posee una espina anterior anterior y por medio de esta 

se adhiere al molusco, segrega ademas una enzima que actúa rebland~ 

ciendo los tejidos del mismo, de esta manera penetra en él y se dir! 

ge al hepatopancreas donde se desarrollara el esporocisto (21). 

El esporocisto no presenta foI111a especial, es una vesículo. pequeña 

de tejido que llega a alcanzar hasta un milímetro de longitud, sobre 

las paredes del esporocisto existen células germinales que en su in

terior darán origen a otro estadía larvario, que es la redia. 

La redia semeja a un gusano, su longitud es de 1.3 a 1.6 m.m. su fo!. 

ma es cilíndrica con una cola anterior en relieve y dos apéndices "!!. 

teriores, presenta boca, faringe e intestinos no ramificados. Las -

redias se producen asexualmente y representan la tercera multiplica

ción del parásito. En su interior las redias poseen células germin~ 

les las cuales forman protuberancias de células reagrupadas origina~ 

do el cuarto estadía intermediario llamado cercaria. Si las condi-

ciones del medio ambiente son favorables las redias pueden oriainar 

una segunda generación, las redias hijas que darán origen también a 

nuevas cercarias (2.33). 



- 19 -

Lae cercarias salen de las rcdias por el orificio oral o tocos-

consideJ:an,formae jóvenes del parásito, 

Las (:ercaria's tienen forma oval, aplanada, su longitud es de 

280 a 300 micras de largo por 230 micras de ancho, presentan -

aparato digestivo, carecen de aparato excretor, tienen doe vento-

sas y una cola larga móvil, que le permite nadar rápidamente 

desde su salida y desplazarse por el agua hasta ! legar a una su-

perficic lisa a Ja cual se fija por medio de su ventosa ventral, -

pierde su cola y se enquista debido a una secreción celular visco-

saque se solidifica inmediatamente, originándose asr la metace_:: 

caria ( 6, 17, 21). 

La metacercaria tiene un diá'.metro de 200 micras y madura en 

un lapso de 2 a 3 dras. Durante este perrodo se endurecen las pa-

redes del quiste y aparecen órganos sexuales rudimentarios. 

En forma enquistada las metacercarias no se reproducen más 

( 22) 
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Cuando las cercarías o metacercarias son ingeridas por el 

nuevo hospedero que es el definitivo, y que puede ser un bovino o 

un ovino, penetran por la pared intestinal o por los tejidos des 

plazá:ndose hacia el hígado, donde se alimenta de tejido hepático 

y una vez que han alcanzado el estado adulto pasan a los conduc -

tos biliares del hospedero donde se efect{Ía la oviposici6n, reanu-

dándose asr el ciclo biológico de la Fasciola hepatica , 

(Figura No, 3 y figura No. 4) ( 17, 21, 25). 

CUADRO l 

Fase externa del ciclo de vida de la.!::.!,~ hepatica en el 

hospedero intermediario 

UN HUEVO DA LUGAR A -------------·UN MIRACI DI O---¡ , 
1 

' 1 ¡-----·-·- 20 REDIAS4---- --------- UN ES POR OC I S To+.! , 
' 1 , 
• 
1. ..... 400 CERCARIAS -----------· 4 00 METACERCA:R IA S. 

( Martrnez, A, , 1980) • 
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CUADRO 2 

Fase interna del ciclo de vida de la Fasciola hepatica en el -

hospedero definitivo 

11 - 12 

SEMANAS 

METACER CARIAS 

DESENQUISTAMIENTO Y MIGRACION 

PERITONEAL 4 a 5 DIAS 

PERMANENCIA EN EL PARENQUIMA HEPATICO 

6 a 8 SEMANAS 

MADURACION EN LOS CONDUCTOS 

BILIARES 4 SEMANAS 

PARASITO ADULTO 

OVIPOSICION 

( Martrnez, A, 1980) , 



FI G, 3 CICLO BIOLOGICO DE LA Fasciola hepatica 

EN ses FASES LARVARIAS. 

MlRACIOIO 

AGA-1982 



HUEVOS EH 

LARVA LIBRE 
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PATOGENIA DE LA FASCIOLASIS 

La Fasciola hepatica es un parásito que causa dafío al ganado 

dando origen a dos prese.ntaciones diferentes 

Forma aguda se debe a la acci611 que ejercen las formas -

jóvenes que migran por la pared intestinal hacia el hígado despl<i, 

zándose a través de los. tejidos, durante este recorrido provocan 

un aumento del peristaltismo intestinal que causa diarrea, deshl, 

drataci6n; ya que durante su trayectoria por intestino arrastran -

bacterias a la cavidad abdominal, dando esto origen a peritonitis 

y también se produce destrucci6n excesiva del parénquima hepá -

tico y hemol'ragias en cavidad peritoneal, puesto que las formas 

inmaduras ejercen una acci6n traumática sobre el tejido hepático 

cuando se alimentan de él, 

Durante esta fase los animales pueden morir rápidamente o 

después de varios draa y los a:nim.3.les jóvenes son los más afee -

tados ( Z, 5 ) . 

Forma cr6nica : es causada por las formas adultas loealiz~ 

das en los conductos biliares, las cuales por medio de las espinas 

de su cutrcula y por la acción succiona.dora de las ventosas oral -

y ventral, penetran el epitelio biliar ejerciendo tma acción trau -

mática que provoca una marcada irritación a dichos conductos. 

( 21 ) • 
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El parásito se alimenta de tejido biliar y de las células del 

tejido hepático, Frecuentemente rompe los conductos biliares y 

se alimenta de sangre, Los conductos biliares, al ser obstrufdos 

por los parásitos sufren inflamación e hiperplasia, asr como 

calcificación ( l 7 ) . 

Se observa tambil!n una alteración el metabolismo de los áci -

dos grasos, produciéndose la cstatorrea, se piensan que existen 

alteraciones del metabolismo de las vitaminas del complejo B, 

por ser el hfgado el órgano sintetizados de estas vitaminas ( 6) . 

Debido a la actividad alimenticio de los par.ísitos existe en el 

hospedero definitivo pérdida de sangre, anemia tardra, disminu

ción de protelhas plasmáticas { albúmina - globulina) y elec 

trolitos, origin<indose en el animal parasitado el edema submaxL 

lar { 5, 13 ) . 



- 26 -

SIGNOS CLINICOS DE LA FASCIOLASIS 

La fasciolasia aguda se manifiesta cuando los anim11lea afee -

tadoa presentan diarreas, deshidrataci6n, disnea, anorexia, de -

bilidad, anemia, disminución de peso, poatraci6n e incluso su 

muerte en un lapso de una o dos semanas después de la infestaci6n 

( 6, lo, 1 7 ) . 

Durante la faaciolasis cr6nica se observa un curso m.is pro -

longado presentando el animal estado de carnea muy pobre, pelo 

hirsuto y opaco, anemia marcada, edema submaxilar, palidez de 

las mucosas, heces fecales amarillentas, aumento de volumen de 

la zona ocupada por el hígado, dolor a la palpaci6n, estado cr6 -

nico de desnutrici6n y grave decremento en la producción. Los -

animales se debilitan y enflaquecen progresivamente y la muerte 

se produce a dos o tres meses ( 6, 10, 21) . 
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LESIONES PROVOCADAS POR LA FASCIOLASIS 

La forma aguda ea provocada por las faecielas jóvenes aloja -

das en el parénquima hepático, las cuales son tan pequeñas que -

pasan inadvertidas en el examen a la necropsia. Y provocan en -

la cápsula del hígado pequeñas perforaciones y hemorragias 

subcapsulares, el hígado se encuentra aumentado de tamaffo de -

color p~lido y el parénquima hepático es mucho más friable de 

lo normal. En la cavidad peritoneal contiene abundancia de suero 

sanguinolento ( 5, 21, 3 O) • 

En la forma cr6nica es mucho más comlln que la anterior, 

ocasionada por la presencia de parásitos adultos en los conductos 

biliares alargados y engrosados que hacen protruei6n sobre la 

superficie del hrgado. También se observan alteraciones de todos 

loa lóbulo e hepáticos; pero en general en el 16bulo izquierdo son 

mucho más graves, en tanto que el 16bnlo derecho muestra una -

hipertrofia moderada. Asimismo existe calcificación y fibrosis -

de los conductos biliares, Los ganglios linfáticos del hígado pre - ,, r. 

sentan un color pardo oscuro ( 5, 30) , 
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DIAGNOSTICO DE LA FASCIOLASIS 

Para diagnosticar esta parasitosis se puede recurrir a tres 

métodos 

Diagn6stico clínico que se basa en la observación de las 

manifestaciones trpicas que presenta la enfermedad. Este método 

es el más común en nue.stro país, realizado por los médicos de -

campo, apoyados por la información verbal que aporta el ganade

ro al observar algunos de los signos clínicos de ta enfermedad, -

cuandc esta se encuentra en su fase aguda o bien en su fase cr6 -

nica. 

Exá:menes coproparaaitol6gicos que se basan en loa an'1liais 

de las muestras de heces fecales, mediante la técnica de sedi 

mentaci6n, que se aplica en los hatos tecnüicados donde el gana

dero cuenta con un programa de desparasitaci6n. 

• Ex~menes a la necropsia que se enfocan principalmente en 

el estudio de lesiones en hrgado y conductos biliares, en donde 

se encuentra el parásito ( 31, 32) . 
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III, - O B J E T I V O S 

La fasciolaeis es una de las enfermedades parasitarias de 

mayor importancia debido a las considerables p6rdidas econ6mi -

cas que produce, que deben analizarse no s61o en cuanto al decr'L 

mento de la producción láctea y al decomiso de hígados afectados 

que las autoridades sanitarias realizan, sino también en cuanto a 

la mortalidad y a la morbilidad, manifestándoae esta última en 

retraso del crecimiento, deficiencia en la conversi6n de alimen • 

toa de los animales afectados, 

Por las razones antes expuestas, los objet.ivos del presente -

estudio son 

- Determinar la frecuencia de la Fasciola hepatica, en el 

Municipio de Acu!co, Eatado de M~xico, durante la época de 

lluvias que comprende los meses de junio a noviembre de 1982, 

- Realizar un análisis cualitativo de las muestras de heces -

fecales del ganado bovino, Así'mismo conocer la correlaci6n que 

existe con la frecuencia de metacercarias en los pastos nativos, 
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- Determinar si las variaciones posibles de los factores 

abióticos como temperatura y hurnedad, aunados a las condicio -

nea ecológicas generales de la región, proporcionan un há'.bitat 

favorable para el desarrollo del molusco que act(ia como hosped~ 

ro intermediario de la Fasciola hepatica . 

- Por tiltirno, apor;tar datos que permitan establecer progr~ 

mas eficaee s de profila.icis y control de este parásito, 
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IV, - MATERIAL Y METODOS 

Para llevar a cabo el estudio se cfcctíio un muestreo aleatorio 

del ganado bovino en diferentes comunidades del Municipio de 

Aculco, E atado de México, la cifra de animales muestreados 

fué el l O por ciento de un total de 12, 000 animales, 

Asimismo se tomaron muestras de pasto nativo de las prade -

ras donde usualmente pastorea el ganado, para determinar la 

presencia de metacercarias en pasto de la regi6n. 

Por último, se recolectaron 250 moluscos de diferentes pun -

tos de la regi6n y ae procedi6 a su identificaci6n en el laborato -

rio de Parasitología. 
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MATERIAL BIOLOGICO 

La poblaci6n total del ganado bovino del Municipio de Aculco, 

Estado de México, se estima en aproximadamente de 12, 000 

cabezas, la muestra seleccionada alcanz6 la cifra del 10 por 

ciento de la poblaci6n, es decir, se analizaron las muestras fe -

cales de 1, 200 animales, tanto criollos como de la raza Hols 

tein (tipo mexicano), Las explotaciones son de tipo extensivo y 

las construcciones en su mayoría son convencionales, o sea que 

los animales pastorean durante el día y en la noche se alojan en 

cobertizos. 

Dado el objetivo planteado, se omitieron los datos referentes 

a peso y sexo de los animales: pero no as!, la informaci6n refe -

rente a los pastos nativos de la región, los cuales son llamados -

comunmentc 11 kikuyo 11 ( Pcnnisetum clandestinum ) analizados 

por la técnica de obtenci6n de metacercaria.s en pastos, donde se 

determin6 la presencia de metacercarias, 

Asimismo durante el estudio se recolectaron 250 moluscos de 

zonas encharcadas de las praderas, en diferentes ptmtos de la 

:r:egión y fueron llevados al laboratorio de parasitologra para su -

identificaci6n como posibles hospederos intermediarios de la 

Fasciola he¡>atica • 
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METODOS 

Para realizar la investigación, objeto del estudio, se efecttío 

un muestreo aleatorio del ganado bovino en diferentes comunida -

des del Municipio de Aculco, Estado de México, 

Para conformar la totalidad de la muestra se hicieron doce 

muestreos parciales, tomados en doce quincenas que abarcaron 

seis meses de estudio, de junio a. noviembre de 1982, 

Las muestras fecales se toma.ron directa.mente del recto de -

los animales con guantes desechables, se colocaron en bolsa.a de 

polietileno con el número de cada animal y se depositaron en re -

frigeraci6n a una temp<:!ratura de 4ºC, para posteriormente rea -

lizar el examen coproparasitosc6pico en el laboratorio de para.si 

tología de la Facultad de Medicina Veterinaria ( F;·E._S._ Cuauti

tlán), mediante la técnica de Sedimentación. 
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TECNICAS EMPLEADAS 

Técnica de Sedimentaci6n para la. determina.cicSn de huevos de -

Fasciola hepatica • 

Se coloca en un vaso de plástico cinco o diez gramos de mate -

ria fecal, con agua corriente .:i.proximadamente 200 mililitros, se 

homogeiniza y se cuela a otro vaso, se deja reposar 15 minutos -

se decanta el sobrenadante y se agrega otra cantidad igual de 

agua volviendo a homogeinizar y dejando reposar nuevam cnt e, se 

decanta otra vez, se repite esta operación cuantas veces sea ne -

cesario hasta que el sobrenadante quede completamente claro, 

cuando esto sucede se hace la última decantación, dejando el 

sedimento que debe ser colocado en la caja de Petri y se le agre_ 

ga una gota de colorante ( azul de m.etileno), se homogeiniza 

para que toda la muestra quede uniformemente coloreada, des 

pues de ésto se coloca en el microscopio esterosc6pico y se 

auxilia con la aguja de disección para remover P.l material org<i

nico y asr facilitar su observación, 

El efecto que da el colorante es teñir toda la materia orgifuica 

que existe en la muestra, los huevos de los parásitos no aceptan 

el colorante y se contrastan con las demás estructuras, de esta 

forma se facilita su obsercación ( 31, 32). 
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Para. determina.r la presencia de metacercaria.s, se obtuvie 

ron seis muestras de pasto nativo ( Pennisetum clandcstinum) -

cada muestra de aproximada.mente l 00 a 250 gramos. Las colee -

tas se realiza.ron en diferentes praderas del Municipio, que pre -

sentan pastos perennes de 20 a 30 cm. de altura, con zonas de 

encharcamiento dentro de ellas, donde el ganade usualmente Pª'!.. 

torea, 

Técnica de recolecci6n de metacercarias en hierba, 

- Con una tijera limpia se corta la hierba lo más cercana. al -

suelo como la tierra lo permita. 

- Pesar la muestra, cuidando que no exceda de 100 gramos, 

- Cortar la hierba en fragmentos de cinco milímetros, depo!!J 

tindola en un recipiente con abundante agua, se agita vigorosa . -

mente con el objeto de que los quistes se desprendan de la hierba. 

- La mezcla anterior se hace pasar a través de un tamiz de -

60 mallas, a esto debe estar superpuesto otro tamiz de 200 ma -

llas, que contiene la hierba mayor. El tamiz de 200 mallas re 

tiene los quit1tes y detritus, se deja escurrir y se hacen pasar lo 

m~s secos posible a un vaso de precipitado de 1, 000 mililitros, 
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- Se afiaden 150 mililitros de á:cido sulftírico concentra.do 

moviendo la muestra mientras tanto, El ~cido sulfúrico oxida la 

mayor parte de la materia orgánica y reduce el tamañB de sus 

partrculas, dejando i·eposar la muestra durante treinta minutos, 

- Colocar la mezcla anterior e11 m1a caja de Petri para exan;¡J 

narla al microscopio esterosc6pico. 

- Localizar las metacercarias y contarlas, se observan de 

color que va desde el blanquecino al pardo, en ocasiones la pared 

está: rota o falta el interior de la metacercaria ( 31 ) • 
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Los factores meteoro16gicos de temperatura y precipita.ci6n -

pluvial son de suma importancia pa1·a la actividad biol6gica y 

nutricional del molusco que actGa como hospedero intermediario 

del parásito y consecuentemente del desarrollo cuantitativo de la 

Fasciola hepatica , asr como de sus cstadfos larvarios, 

La precipitaci6n pluvial brinda al suelo la humedad necesaria 

para el desarrollo y actividad bio16gica y de nutrición del hospe -

dero intermediario de la Fasciola hepatica. 

Los factores de temperatura y precipitación pluvial varían de 

acuerdo al área geográfica, y debido a que son los factores que -

más influyen en la frecuencia y epidemiología de la 

Fasciola hepatica en rma área geogrfíica especifica en el estudio 

se consideran los da.tos referentes al valor promedio mensual de -

temperatura y precipitación pluvial que prevalecieron en el Mu -

nicipio de Aculco, Eatado de México, durante los meses en que -

se efcctú" la investigación y que comprenden el período de junio 

a noviembre de 1982, los cuales se muestran el la Figura No. 5 

{ 14, 24) . 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ACULCO, 

ESTADO DE MEXICO, 

El Municipio se encuentra situado en la parte norte del Estado 

de M~xico, con una extensión territorial de 4 72, 016 Km2 y tiene 

las siguientes colindancias 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

MUNIC~PIO DE POLOTIT LAN, EDo~· DE MEXICO. 

MUNICIPIO DE A CAMBA Y, ESTADO DE MEXICO, 

MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 

ESTADO DE QUERETARO, 

CARACTERISTICAS ECOLOGICAS 

ALTURA 

PRECIPITACION PLUVIAL 

CLIMA 

TEMPERA TURA 

VIENTOS DOMINANTES 

LLUVIAS 

TOPOGRAFIA 

SUELOS 

2, 800 metros s; N. M. 

800 mm, por año 

Ligeramente templado 

Mínima de sºc, mfucima de 25ºC 

Poniente, Norte y Este 

De mayo a octubre 

:• 'Lomas, montañas y bajíos 

Arcillosos, arenosos y rojizos 

( 1, 7) • 
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Las actividades económicas principales son la agricultura y la 

ganaderáia, dentro de la ganadería las especies que ·más se ex 

plotan son el ganado vacuno, el .,vino, el caprino, el porcino, los 

equinos y las aves. 

La topografía del Municipio de Aculco, está constituída por 

montafias, lomas y bajros, con suelos arcillosos, arenosos y ro

jizos, 

Con respecte a la agricultura se cultivan principalmente máiz, 

frijo, alfalfa y hortalizas, 

El sistema de riego en los terrenos bajos es por gravedad de -

afluentes de las presas de 11 Sil.ll Tidelfonso 11 , 11 Los Cerritos 11 

11 Chapala 11 , 11 El Molino 11 y 11 Ñado 11 , 

A continuación se muestra el mapa del Municipio de Aculco, -

Estade de M~xico, en el cual se realizó el estudio ( 1, 7, 23) . 
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V~-- , R E S U L T A D O S 

Los exámenes de laboratorio efectuados a las muestras de 

heces fecales del ganado bovino, para determinar la frecuencia. -

de la·Fasciola hepatica, se tornaron en el período de jnnio a no 

viembre de 1982, a tl.11 total de l, 200 bovinos: y permitió conocer 

los siguientes resultados 

En el mes de junio se encontró un valor inicial del 30 por 

ciento de animales parasitados, los meses en loa cuales se regio! 

tr6 el mayor rndicc de animales parasitadoa por Fasciola hepat!ca 

son septiembre, que alcanzó la cifra de 40, 5 por ciento y octu 

bre con 39, 5 por ciento, 

Asimismo, el mes durante el cual c1 ganado muestreado reg!.:! 

tr6 el m.enor índice de animales parasitados fue el mes de ne 

viembre donde sólo el 24, 5 por ciento de los animales están 

afectados ( Figura No, 6 ) . 

Las cifras en números absolutos de muestras, de m'1teria 

fecal de bovinos, se representan en la Figura ndmero 7, misma -

que indica, que el mes de septiembre 119 resultaron negativas y 

81 positivas a Fasciola hepatica. (Figura No, 7) , 
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Simultáneamente a los exámenes de las heces fecales, se ex~ 

minaron las muestras de pasto de la regi6n de estudio, mediante 

la t6cnica antes descrita. Los !resultados correspondiente se 

muestran en el cuadro número 3 y un breve análisis de dicho 

cuadro, indica que para los meses de agosto y septiembre se 

encontró el mayor número de metacercarias. 

Asimismo, se recolectaron en charcas y arroyos del ya citado 

Municipio, caracoles para determinar si tenran carácter o no de 

hospederos intermediarios de la Fasciola hepatica. 

Una vez analizados estos en el laboratorio de la Facultad de 

Estudios Superiores de Cuautitlán, usando la clave dicot6mica de 

Malek, encontrándose tres géneros de moluscos 

Lymnaea bulimoiioos, Phm spp y Tro¡iicorbis spp; de los cua -

les s6lo el género Lxmnaea bulimoides actúa como hospedere 

intermediario de la Fasciola hepa.tica ( 4, 19) . 



CUADRO 3, RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE 
METACERCARIAS DE PASTO NATIVO DE ACULCO, 
ESTADO DE MEXICO. 

MES MU ES T R A 
META CERCARIAS 

Por cada 100 gramos 
de pasto 

JUNIO ):t PASTO FRESCO -

JU Ll O PASTO FRESCO 1 

AGOSTO PASTO SECO 2 

SEPTIEMBRE PASTO FRESCO 3 

ALFALFA 

OCTUBRE l 
ACHICALADA 

NO VI E M B R E PASTO FRESCO -

Penniaetumm clandestinum 

AGA - 19BZ 
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Los caracoles de la familia Lyrnnaeidae son conocidos como -

los caracoles de las charcas, tienen una concha dextr6xira, con• 

una espiral claramente atenuada, los tentáculos son planos y 

triangulares, El tamafío de su concha es m·~y variable, 

Los caracoles que integran a la familia Physidae presentan 

concha en forma de cúP,ula, sinistrosa, delgada, presentan gran

des vueltas de espiras, su abertura es grande. El cuerpo es 

sinistroso (porque sus 6rganos genitales están sobi·e el lado 

izquierdo), con largos y finos tentáculos cilrndricos, son los 

llamados 11 caracoles de bolsa ". 

La familia Planorbidae agrupa a los caracoles circulares o 

también llamados en 11 cuerno de morrueco 11 , sus conchas son • 

principalmente di ecoidates, son sini strosas, al igual que el 

cuerpo ( 4, 20, 27) . 
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VI, - D I S C U S I O N 

La presencia de la Fasciola hepatica est.í determinada por 

los factores ambientales y las condiciones m-:!teorológicas que -

prevalezcan en una rcgi6n geográfica especrfica, Puesto que 

las condiciones climato16gicas son variables seg(m el área geo-

grá.fica de que se trate, cabe esperar que las condiciones en las 

cuales se desarrolle la Fasciola hepal:ica sean también muy 

cambiantes y dependan del lugar donde se encuentre este pará-

sito, Los factores meteorológicos que influye~ de manera pre

ponderante en la presencia del parásito, el desarrollo de sus -

diferentes estadros larva:rios asr como la presencia y actividad 

biol6gica y nutricional del molusco que actúa como hospedero -

intermediario del parásito son la temperatura y precipitaci6n -

pluvial ( 13, 14 ) , 

La relación temperatura y precipitaci6n pluvial depende 

primordialmente de las estaciones, estos factores pueden ser -

cr(ticos dependiendo del lugar donde se encuentre el parásito -

( 23 ) • 
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En Islandia y en la zona septentrion~l de Fenno-Escandinavia -

el valor de las temperaturas durante el,'vcr~ri.C, es'generalmehte -

bajo lo cual inhibe significativamente e(dc',s~rroÍlo de las metace:.. 

carias en la pastura ( 25 ) , 

En Suecia septentrional los estudios realizados por Holtenius 

muestran que la pastura se contamina durante el invierno, Los 

animales parecen contraer la infestaci6n en invierno, El peri~ 

do más favorable para el desarrollo del hospedero int<'rmedia--

rio del parásito es en la mayorra de los afias en los meses de -

julio y agosto ( 14 ) . 

Datos registrados por Sandbu muestran que en la parte norte 

de Noruega en áreas donde durante 90 dias la temperatura. me-

o 
dia tiene un valor menor de 10 C, la Fasciola hepatica cksapa--

rece en esa regi6n. De tal forma que en Noruega el factor crr-

tico para la presencia del parásito es principalmnnte la t<'mper::. 

tura ( 14) • 

En el estado de Rogaland, Noruega, el desarrollo de metace,r 

carias ocurre a mediados de julio y se desarrollan al m~ximo -

en agosto y septiembre: en este estado existen normalmente 

o 
138 días con una temperatura media de 10 C aproximadamente, -

perr"odo bastante largo para el desarrollo de huevo a meta.cerca-

ria ( 11 ) . 
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En Dinamarca, de acuerdo a los estudios realizados por Nan

sen Y Nielsen, imperan condicones climáticas tales que las meta

cercarias no aparecen hasta fines de julio, Ocu1·re la iníección -

invernal cuando los caracoles se iníecta.n durante el verano 0 el -

otoño, 

Estudios epidemiológicos efectuados por Nielsen y colabora

dores muestran que el clima de DL1amarca influye notablemente 

para que ocurra infestación durante el verano siendo de mayor 

importancia la infeccion del invierno { 24) , 

Shaka y Nansen han mostrado que los estadros de huevos y 

mr:?tacercarias asr como la infestación de moluscos pueden sobre

vivir a las condiciones climáticas del invierno en Dina.marca., Es 

de gran importancia el papel cuantitativo de la hibernación de 

moluscos ( 24 ), 

De acuerdo a los estudios realizados por Martrnez A, ( 1980) 

en la R cpública Mexicana los factores de tcmpc ratura y humedad 

determinan que existan tres tipos de fasciolasis : 
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Fasciolasis estacional que se presenta en las zonas del Alti 

plano Mexicano y en la mayorra de los distritos de riego del país. 

LoR caracoles que lograron sobrevivir ta época de sequía, se 

reproducen con las primeras lluvias en mayo y son infestados en 

junio, en agosto y en septiembre, cuando ta pastura está alta.me!!_ 

te contaminada con metacerca.rias, Y en octubre y noviembre oc.!!_ 

rren le.e casos de íasciolasis aguda ( 21 ). 

Fasciolasis permanente ocurre en las zonas de tas vertientes 

de la Sierra Madre Oriental y Madre Occidental, en las .íreas del 

Tr6pico húm<!dO de M~icico. La.presencia de fasciolasis permane.!! 

te ocurre debido a que los factores m·~teorol6gicos de temperatura 

y precipitación pluvial son adecuados para que se desarrolle la M 

actividad biol6gica y nutricional del hospedero interm3diario 

del parásito, asr como la presencia de m=tacercariaa durante 

loa 365 días del año, 

Fasciolasis otoñal se presenta en lugares donde ocurren num,!;_ 

rosas tormentas tropicales que arrastran gran cantidad de cara -

coles y nrntacercarias hacia los bajos, es decir las tierra.:i cerc.! 

nas al mar, En esta.a condiciones los bovinos que pastorean en 

esa.a zonas padecen la fasciolasia aguda en los meses de octubre y 

noviembre, o sea cuatro semanas de spuéa de la inundaci6n 

( 21 ) • 
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Por e etas razones resulta importante hacer un análisis comp.!!:. 

rativo entre los factores adecuados para el desarrollo de la 

Fasciola hepatica y los factores ccoi.Sgicos de este Municipio y -

su correlaci6n con los resultados que se obtuvieron en el trabajo, 

Los datos obtenidos con respecto a las temperaturas y preci -

pitaci6nes pluviales en el estudio son las siguientes : 

Las temperaturas promedio registradas fueron en los meses -

de junio, julio y octubre donde alcanzaron un valor de 14ºC, 

I SºC y 13, SºC respectivamente ( Figura No, 5) • Estas tempe -

raturas se encuentran dentro del rango requerido para la pre sen -

cia y desarrollo de la Fasciola hepatica, así como de sus forma.a 

infcstantes, ya que la temperatura requerida es de 9ºC a Z7°C, 

En cuanto a las precipitaciones pluvialc s taro bi~n se obtuvie -

ron los valores máximos durante los meses de julio y octubre con 

los valores de 86 mm, y 70 mm, respectivamente; pero no dej6 -

de llover en los demás meses excepto el mes de noviembre que -

fue nula como lo indica la figura No, 5 ( 9 ) . 
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Los meses de mayor fr~cuencia de Fasciola hepatica fueron -

septiembre y octubre a consecuencia de las elevadas precipita 

ciones pluviales del mes de julio, que ocasionaron mayor hume -

dad, además de que las temperaturas se mantienen en forma casi 

constante en épocas de lluvias y se encuentran dentro de los ran-

gos óptimos para el desarrollo del hospedero intermediario y por ·-. 

consecuencia la contaminaci6n de las pasturas por las metacer -

carías, para ser ingc:>:iaas po¡- el ganado en pastoreo, cumplién -

dose asr el ciclo biol6gico del parásito. 

La poblaci6n bovina afectada, asciende al 34 por ciento en pr.2. 

medio general, lo cual no significa que el 66 por ciento del res -

to de los animales esté libre de Fascíola hepatica, si bien el 

34 por ciento no se considera como un alto riesgo de para.sito 

sis, ya que los animales parasitados no presentaron signos de la 

enfermedad; lo cual probablemente se deba a que los animales 

alojan un núm:'!ro reducido de parásitos adultos en sus conductos 

biliares y además a que los animales muestreados fueron en su -

totalidad adultos y por lo tanto son má'.s resistentes a esta paras,!_ 

tos is. Sin embargo, se debe reconsiderar esta frecuencia puesto 

que las condiciones e col6gicas que prevalecen en e ate Municipio 

son adecuadas para el desarrollo del ciclo biológico de la 

Fasciola hepatica , 
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Cabe seña lar que no exi ate ningún tipo de control de loe anim.:_ 

lee durante el pastoreo, los animales paraeitadoe que son los 

portadores sanos contaminan la pastura, de tal forma que los 

animales libree del parásito y los animales jóvenes al pastar 

junto con los animales parasitados adquieren la fasciolasis, 

además, ocurren reinfestaciones que contribuyen a agravar el 

problema. Por lo tanto, el rndice de fasciolasis actualmente del 

34 por ciento puede incrementarse notablemente y alcanzar ci 

iras de 80, 90 e incluso el l 00 por ciento, 

En esta localidad el consumo de carne y vísceras es interno 

y no se efectúa una inspecci6n sanitaria adecuada, por esta raz6n 

se desconoce el número y magnitud de hrgados afectados, asr 

como las p~rdidas econ6micas. 

El análisis de pastos nativos indic¡;. que en el mes de septiem.

bre se encontraron por cada l 00 gramos de muestra tres meta 

cercarías, De esto se puede deducir que un ki logram.o de mues 

tra contiene 30 metacercarias, aproximadamente. Debido a las -

altas precipitaciones pluviales en épocas de lluvia que originaron 

zonas de encharcamiento dentro de las praderas y actuando favo -

rablemente la temperatura fueron los factores predisponentes 

para que los resultados de los análisis de pastos nativos fueran -

positivos, 
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Se sabe que un animal consum~ alrededor de 40 Kg. de pastu -

ra por dra, por .Jo cual puede esperarse que simultá'.neamente 

ingiera durante el pastoreo 1, 2.00 metacercarias en promedio, y 

por lo tanto, existe una real posibilidad de infestación en el gana

do. 

Durante la fase de campo, efectuada en el Municipio de Aculco, 

Estado de México, se cÓlectaron 250 moluscos, los que se clasi -

ficaron en e 1 laboratorio de la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlatí por el M; V. Z~- Pablo Martihez Labat, profesor Titular 

de Parasitolog(a de la Facultad de Veterinaria, mediante la clave 

dicotómica de Malek; se encontraron tres tipos de moluscos que 

son Lymnaea bulimoides Physa spp y Tropicorbis spp 

( 15, 19 ) • 

Las especies encontradas están acordes con los reportes he -

chos por Wi lson y Samson ( 1971 ) , Lande ros y colabora.dores, 

quienes sefialan a Lyrnnae<!-_ bulimoide1:1 como hospedero interme -

diario de la Fasciola hepatica , 
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Sober6n yPeláez ( 1964), seftalan algunos moluscos del génc.;_ 

ro Physa como posibles hospederos intermediarios del parásito, 

género que también fue id"ntificado en el estudio; pero no ha sido 

identificado en México como hospedero intermediario de la 

Fasciola hepatica, por otros investigadores. 

Encuarto al género Tropicorbis , está reportado como hospe<!!; 

ro intermediario de la Fasciola hepatica en México por Malek; -

pero no ha sido identificado por otros autores ( 4, 19, 27 ) • 
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VII._ CONCLUSIONES 

En una área geográfica especr'fica, la presencia de 

Fasciola hepatica est.1 determinada por los factores ambienta 

les y las condiciones mcteorol6glcas que prevalezcan en esa 

regi6n, 
.. 

Las condiciones met
0

eorol6gicas juegan un papel preponderante 

en la frecuencia del parásito, una temperatura entre 1 o0 c a 27ºC 

es considerada com.o óptima para que los huevos se desarrollen 

en un lapso de9 a 15 dras. El hospedero interm::!diario de la 

Fasciola hepatica se desarrol1i. en 22 dras y el tiempo de conta -

minaci6n de las pasturas con metacercarias es de 4. 5 semanas -

( 6, 21 ) • 

De acuerdo con la investigación efectuada en el Municipio de 

Aculco, Estado de México. ~s resultados obtenidos demuestran 

que las condiciones mcteoro16gicas, como son temperatura y 

humedad en los meses de estudio, tal como se observa en la Fig~ 

ra No. 5, proporcionan wt hábitat favorable para el desarrollo 

de la Fasciola hepatica , encontrándoae la mayor frecuencia 

durante el mes de septiembre donde alcanz6 la cifra de 40, 5 por 

ciento. Tambien se determin6 la presencia de 1 hospedero interme

diario de la Fasciola hepatica, en especial de los moluscos del 

género Lynnaea bulimoides, loa cuales se encontraron en todos 
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los meses de estudio. Asr como para la existencia de metacerc~ 

rías.en pastos, cumpliéndose asr los objetivos planteados en es -

te estudio, 

Aunados a estos factores meteorológicos, el tipo de suelos y 

el sistema de irrigaci6n de los terrenos bajos en la región, incr<;_ 

m 0'!ntan considerablemente el desarrollo de la fasciolasis, ya que 

no s6lo existe el riesgo de que los bovinos se parasiten durante 

la época. de lluvias, lo má'.s grave es que existe una real probabi

lidad de que los animales contraigan la parasitosis durante todo 

el aflo, considerándose esta regi6n de estudio como una 

fa.sciolasis estacional, porque la frecuencia de Fasciola hepa.tica 

en este e studío se oboerva un increm•?nto durante la época de 

lluvias y disminuye en 6poca.s de sequía, 
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VIII.- SUGERENCIAS 

Por las razones antes eicpuestas, se sugiere que se contináe . - 4 

estudiando esta parasitosis en el Municipio, Realizando otro estia_ 

dio eicperimllntal mediante el cual, se ponga de manifiesto la 

frecuenciade Fasciola hepatica , durante la época de sequra la 

cual comprenderra los m.:rnes de diciembre a mayo, para que de 

esta manera se obtengan los datos de la frecuencia de la 

Fasciola hepatica durante los doce meses del año y poder asr 

establecer un calendario objetivo de desparasitaci6n para contro -

lar la fasciolasis en esta regi6n, y se tomen además las medidas 

profilacticas adecuadas, con el fin de evitar mayores frecuencias, 

A continuaci6n se sugieren algunas medidas de prevenci6n y -

control para este problema : 

La prevenci6n está encaminada a evitar que los animales se -

parasiten y se cuenta con los siguientes puntos. 

A) Hac-ar del conocimiento al ganadero de las pérdidas econ6 -

micas que ocasiona esta parasitosis, 
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B) Evitar el pastoreo de animales de diferentes edades colo 

cándalos en potreros diferentes, con esta medida se pre 

tende evitar que los animales jóvenes contraigan esta 

parasitosis, asr mismo se sugiere separar a los animales 

sanos de los animalesparasitados por Fasciola hepati.53!:. 

para evitar que la pastura se contamine, 

C) Que los patizales tengan permanentemente un buen drenaje, 

D) '!!:vitar aguas e stanca:das y la proliíe ración de pastos alre -

dedor de ella s. 

E) Efectuar periódicamente, exámenes coproparasitol6gicos 

para diagn6sticar oportunamente la íasciolasis, 

( 6, 17, 21 ) . 

Control es la metodología que se debe utilizar cuando la enfer

medad está presente, así como la manera de erradicarla. 

A) Separar los animales enfermos de los sanos, 

B) Evitar que los animales pastoreen en áreas donde existan -

pastos acu<!ticos, 
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C) Desecar las zonas encharcadas con sistemas de desagnc, -

conel fin de suprimir a los moluscos que act1'.lan como hos

pederos intermediarios. 

D) Aplicación de moluscicidas en 6pocas de lluvias, para red'!,. 

cir esta población, se utiliza el Sulfato de Cobre ( Cuso4 ) 

y Cianuro de Calcio ( Ca(CN)z) ; a razón de 500 Kg. por -

hectárea. Se deja reposar una semana a las zonas de apli -

cación, porque estos elementos son t6xicos, ( Los dos 

puntos anteriores no se practican en nuestro país, debido a 

las condiciones de ;manejo y ademá'.s las zonas de encharc! 

miento son usadas como abrevaderos ) • 

E) Administración de antihelmínticos a los animales enfermos 

los cuales consisten en la utilización de sust7Ulcias fascio

licidas aplicados por vía oral, intramuscular y subcutá'.nea, 

según las indicaciones del medicamento ( 5, 6, 21 ) • 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se sugie

re un tratamiento del hospedero definitivo para poder controlar 

a la Fasciola hepatica , por medio de antihelmínticos, Los ani -

males estudiados no presentan un grave problema de fasciolasis 

y por esta razón un tratamiento clos veces al año, deberá ser suf!. 

ciente para controlar la presencia de Fasciola hepatica en esta -

localidad, 
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La primera dosis del tratamiento deberá administrarse en los 

primeros meses de lluvias o sea en mayo o junio para suspender 

la producci6n de huevos de los animales parasitados y evitar que 

las pasturas se sigan contaminando. 

El segundo tratamiento se debe aplicar en los meses de mayor 

frecuencia de Fasciola h.epatica en septiembre y octubre, para -

destruir los parásitos que hayan sobrevivido en el primer trata -

miento y destruir las formas inmaduras resultantes de la infest~ 

ci6n ma'.s intensa que ocurre en el mes de septiembre. 

Con estos dos tratamientos en épocas de lluvia donde existe la 

mayor frecuencia de Fasciola hepatica , se pretende suspender 

el ciclo biol6gico en esta época de lluvias, para que en época de -

sequía la presenciade Fasciola hepatica sea mfüima e incluso 

nula. 
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MEDICAMENTOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR 

MINECLOFOLAN ( Bilevon) aegón los estudios realizados -

por Lohrengel y colaboradores ( 1966) , la efectividad de este 

medicam~nto en la República Mexicana es aproximadamente 90 -

por ciento contra las formas adu Itas de Fasciola hepatica. Es -

además tolerado aún en animales que presentan condiciones des -

favorables de salud. La' dosis recomendada es 4 mg. /Kg. de pe -

so, por vra oral ( 12 ). 

RAFOXANIDE ( Ranide) presenta un ar.nplio espectro de actj_ 

vidad contra parásitos adultos e inmaduros de Fasciola hepatica 

del hrgado de bovinos. La efccEvidad del fármaco en México de -

acuerdo a las investigaciones realizadas por Guilhon y colabora. -

dores ( 1970) , es contra Fasciola hepatica adulta con un 99 -

por ciento de efectividad, aplicando una dosis de 7. 5 mg. /Kg. de 

peso, por vra intramuscular. 

En formas infe stantes de Fasciola hepatica de seis semanas 

de edad se obtiene tmaefectividad del 97 por ciento con dosis de -

1 O mg. /Kg. de pe so, por vra intramuscular. En tanto que con 

dosis de 7. 5 mg. /Kg. de peso se logra tma efoctividad del 92 

por ciento, por vra intramuscular. 
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Formas i'lfestantes de Fasciola hepatica de cuatro semanas 

de edad con éste fármaco presentan una efectividad del 91 por 

ciento, administrando una dosis de 7. 5 mg./Kg, de peso; por vra. 

intramuscular. 

El Rafoxanide administrado en bovinos de carne y en vacas 

lecheras de 4 meses a seis años de edad con dosis de 7, 5 mg, /Kg. 

de peso y 16. 5 mg,/Kg, de peso, por vra oral o vra intramuscular, 

con intervalos de ocho a diez semanas son tolerados y no exis 

ten alteraciones en la gestaci6n, el celo o sobre la ganancia de 

peso. 

Al administrar Rafoxanid~ se deben tomar en consideraci6n 

las precauciones siguientes : 

No se debe administrar en vacas lactantes, porque aparece 

en la leche a niveles mayores de 5 ppm y persiste hasta 

por un lapso de doce aras, \ 
' 

No se debe sacrificar al anim.al para consumo humano den-

tro de los veintiún aras posteriores al tratamiento 

( 12, 21. 3 o ) • 
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NITROXYNIL (Trodax) es un íá:rmaco 100 por ciento efectivo 

contra formas adultas de Fascibla hepatica en conductos billares 

del ganado vacuno. Contra formas inmaduras de cuatro semanas 

de edad localizadas en parénquima hepático, presenta una efica -

cia del 90 por ciento. 

Debe aplicarse por vra subcutáncaen dosis de 10 mg. /Kg. de -

peso. Puede administra
0

rse a animales de cualquier edad y en 

todas las fases de gestaci6n ( 29, 30) 

ALBENDOZOLE ( Valbazen) presenta una eficacia del 90 por 

ciento contra formas adultas de Fasciola hepatica • S!! rece 

mienda una dosis de 15 mg. /Kg. de peso, administrando por vra 

oral y su aplicaci6n debe ser trimestral ( 30} . 

BITHIONOL (Disto 5) actúa únicam 0:?nte contra parásitos 

adultos a dosis de 40 mg. /Kg. de pe so, de be administrarse por 

vra oral ( 29 ) • 
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