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NOMBRE: MOCTEZUMA ARROYO HUMBERTO 

ASESOR: M.V.Z. NORBERTO VEGA ALARCON 

RESUMEN 

"PRESENCIA DE METACARIAS DE FASCIOLA HEPATICA 

EN PASTO Y AGUA EN EL MUNICIPIO DE MIXUIAHUALA, 

HIDALGO" 

El presente estudio se realizo en el Distrito de Riego - 

003 es un Municipio de Mixquiahuala Hidalgo, utilizando 60 -

muestras de hierba colectada de las orillas de canales y char 

cas muestras fueron de un peso aproximadamente de cien gramos 

y se tomaron de la siguiente forma: veinte de la orilla de ca 

vales, veinte de la orilla de charcas y veinte de parcelas re 

gadas con agua de canales. 

Tambie4 se utilizaron ciento diez muestras de agua sien-

do esta de un volumen aproximado a un litro cada una tomadas_ 

de la parte superior y medio del liquido, de estas cien mues-

tras fueron de canales de riego y diez de charcas. 

El trabajo comprendio del mes de diciembre de 1980 a el_ 

mes de abril de 1981. 

Los resultados obtenidos de hierba fueron: de las veinte 

muestras tomadas en la orilla de canales diez y siete salte--

ron positivas oncontrandose en estas treinta y cuatro Quis-

tea, lo procedentes de orilla de charcas todas resultaron po-

sitivas con un total de ostente metacercariao y de las mues--

tras de parcelas solo diez resultaron positivas dando estas - 

vointiun Quistes do neywe bulto, de los que el total de 
melacercariaa presentes en la hierba fueron de ciento veinti-
cinco,* 

En cuento 4 los resultados obtenidos en las muestras de_ 
agua en las que se realizaron tres muestreos en el primeto se 

00 encontraron diez y ocho,  Quistes en el segundo Quince y en 



el tercero veintiuno, los que dieron un total de cincuenta y_ 
nueve metacercarias. 

Concluyendo que el mayor numero de metacercarias se en--
contro en las muestras de hierba precedentes antes de charcas, 
seguido en forma descendiente de agua de charcas, hierba de -

canales, agua de canales y hierba de parcelas regadas con a--
,gua de canales. 

 

   



INTRODUCCION 

La presencia de la Fasciola he2atica, se ha reportado co 

mo un problema tanto de salud pdblica como de importancia eco 

némica por las pérdidas que ocasiona a los huéspedes definiti 

vos como son: ovinos, bovinos, caprinos, equinos, liebres, co 

nejos, etc. y el hombre. (8, 9, 13). 

La importancia económica se manifiesta por el retardo en 

el crecimiento y el desarrollo, baja la producción tanto de -

leche, lana, carne y el decomiso de hígados infectados así -

como la pérdida total de los individuos en la presencia de la 

enfermedad en forma aguda. (5, 13, 18, 22). 

El ganado en pastoréo es el que se encuentra mas expues-

to a contraer la enfermedad, tomando en cuenta el ciclo evolu 

tivo de la Fasciola hepatica así como los hábitos de los pas- 

tores en el manejo del ganado, ya que las metacercarias en -

pastos y agua, al ser ingeridas por los animales producen la_ 

enfermedad. (5, 13, 16). 

Esta enfermedad es principalmente en el hígado, y es pre 

cisamente en el paso del intestino al hígado en donde las for 

mas jóvenes pueden causar hemorragia a este árgano, y final--

mente a los conductos biliares en donde transcurre el reato - 

do su vida. (1, 13, 15, 18, 21) 

El tejido hepatico es irritado por las espinas de la su-

perficie de la Eentle 1122ettu, produciendo inflamación, fi 

brosis y calcificación, asf como también obstruccion de los -

conductos biliares y muerte de las células hepaticas. (5, 17) 

Así se tiene que Berry, C.1., Dargie, J.D.j (1978) en su 

reporte sobra Patofisiología de la Fasctolisia Ovina: observa 



la influencia de dieta proteínica y hierro en la eritrogéne--

sis de borregos experimentalmente infectados de Fasciola heea 

tica, observándose que los animales que consumían una dieta -

pobre en proteína y hierro desarrollaron primeramente anemia. 

El ultimo grado de anemia de estos animales no fue ocasionado 

por hemorragias biliares sino por la baja capacidad eritropo-

yetica, los mejor alimentados reaccionaron a la deficiencia - 

de hierro ocasionada por las hemorragias biliares mejorando -

su apetito. Los mismos autores, en otro estudio inocularon a_ 

borregos con seiscientos metacercarias y al suministrarles -

una dieta rica en proteína y hierro, los animales se mantuvie 

ron normales, pero al darles una dieta baja en proteína y hie 

rro tuvieron una rápida recaída. (3) 

Rusthom, B.; Murray, M.; (1911) en un estudio sobre la -

patología hepatica de una infección primaria experimental en_ 

taigigla beatla en borregos libres de parásitos, las lesio-

nes producidas fueron estudiadas en un período de treinta se-

manas, las formas juveniles emigraron principalmente al lóbu-

lo central produciendo necrosis extensivas y huellas de hemo-

rragias en venas porta y hepatica, produciendo pequeñas aber-

turas, hiperplasis media arterial y convulsiones, fueron ob--

servadas junto con los canales vasculares, muchos productos M 

biliares se formaron y muchos hepatooitos se formó en areas -

de poca lesión, una lesión granulomatosa resulto en la des-

trucción de ductoo biliares. (19) 

Derry, C.I., Dargie, J.D. (1977) Observaron el papel del 

OUtrionte anfitrión dentro de la patogánesio da Fasciole ovi-
na. Borregos infectados con mil metacercarias de ummli 14-
glalmi y alimentados con el 6% de proteína cruda encontraron_ 
que los animales presentaron un desarrollo más rápido de la 
enfermedad al cambiarles la dieta alta en proteína o una die-

ta baja en proteína, concluyendo que los borregos mejor «lb--

Mentados tienen mes alta capacidad de soportar los efectos - 



patogénidos de los parásitos. (2) 

Esta enfermedad se presenta en dos formas; la mas Ire- -

cuente es la penetracion lenta de metacercarias en el ganado_ 

bovino y ovejas, produciendo una pérdida constante de peso en 

el animal, deteriorándole la salud y en ocasiones causándole 

la muerte en pocos meses. La otra forma, menos frecuente, es_ 

propia de las ovejas, la invasión masiva de las metacercarias 

afecta al animal en unos cuantos días ocasionándole la muer—

te. (4, 5, 9, 13, 19) 

Es por esto la inquietud de algunos investigadores ten--

dientes a realizar mas estudios como: Campbell N. J.: Bro- - 

towidjoyo M. D, (1975) que observaron la eficiencia del clio-

xanuro y rafoxanuro en contra de la Fasciola hepatica en bo--

rregos por diferentes vías de administración, utilizando 156_ 

borregos de uno a cinco años de edad a los que inocularon ini 

cialmente con cien metacercarias de Fasciola heRatica; seis -

semanas más tarde se aplicó clioxanuro a razón de 40 mg/kg. -

por dos diferentes vías, con los siguientes resultados: oral-

mente con 85% de efectividad; intraruminalmente (IR), con 90% 

Se aplicó a razon de 80 mg/kg intraabomasalmente (IA), con un 

43% de eficacia a las diez semanas; se aplicó otra dosis de 

20 mg/kg. Por las tres vías con los siguientes resultados: -

oral 96%; (RL) 96% (U) 82%. Rafoxanuro a 7.5 mg/kg por vta 

(IR), (IR) a la sexta semana tuvo 91, 98, 94% de efecti 

vided respectivamente. (6) 

Xendall 0.13,1 Parfitt J,W, (1973), observaron el efecto_ 

del Diapentido sobre Embas wenn con diferentes fases -
de desarrollo: dándolo oralmente a 100 mg/kg. En borregos de_ 

una semana do edad infectados experimentalmente con 600 meta-

~caries de reggigig weekue en formas juveniles tuvo una - 
eficacia de 1009,1 en animales de tres y media semanas a 'teto 

Semanas fue del 990 efectivo, de nueve e once semanas fue do_ 

63 e 654 efectivo respectivamente. (12) 



un promedio de 83.6, abundando en los meses de julio y agos-
to. (7) 

Sykes A. B.; Coop R. L.; Ruston B. (1980) La investiga—
ción sobre fasciolosis sub-clinica crónica en borregos: vie--
ron los efectos en el apetito, utilización de la comida y - -
constituyentes de la sangre, utilizando cuarenta y dos borre-
gos de cinco meses de edad, mantenidos sin parásitos desde su 
nacimiento, para valorar las pérdidas durante cuarnta semanas, 

inoculó dieciocho de ellos con metacercarias de Fasciola heRa 
tica de la.siguiente forma: 

6 ovinos con tres metacercarias diarias, cinco dias por_ 
veintidos semanas. 

6 ovinos con ocho metacercarias diarias, cinco días por_  

veintidos semanas. 
6 ovinos con catorce metacercarias diarias cinco dfas -

por veintidos semanas. 
6 ovinos con ocho metacercarias diarias, cinco días por_ 

veintidos semanas. 

18 ovinos libres de infección se mantuvieron con la mis-
ma alimentación, notandose durante el trabajo un 15% en la -

reducción del apetito en los animales parasitados y en estos_ 

mimos, al terminar la investigación se encontró 16% de grasa 

menos que en los sanos, 8% menos de proteína y 10% menos de -
Calcio. (23) 

Meré, A.U.s Morrie R. th, (19791, Al estudiar la lenges,/ 

dad de la metí/cercarla do anilla beRmsli enquistada en la_ 
hierba, al medir la viabilidad de metacercarias en parcelas - 

irrigadas y no irrigadas, notaron que es en el verano cuando_ 

sobreviven mes, siendo en lugares irrigados de diez semanas y 

en no irrigados de nuevo semanas. Lex mismos autores en un -

estudio similar en cuanto a longevidad de la metacercaria de_ 

ret9121# bulla enquistada en hierba.' de campos de prueba - 



La diseminación de la enfermedad está ligada principal--
mente a la difusión del huésped intermediario que es el molus 
co gasterópodo de los géneros Limnaea truncatula, L. humilla, 
L. atenuata y Phisa acuta, que viven en el fango o en barro_ 
de charcas y canales; es de importancia tambien los reservo—
rios animales como conejos, y liebres los cuales diseminan la 
enfermedad por donde pastorea el ganado. (5, 17, 18) 

El molusco Limnaea truncatula tiene la propiedad de madu 
rar a los 21 días y cada uno al término de doce semanas produ 
ce la cantidad de 160.000 descendientes. (1, 9, 17) 

Es de importancia estudiar la presencia en la hierba y -
la cantidad de metacercarias, que se pueden encontrar en la -

misma, ya que como se conoce, cada huevo de Fasciola heRatica 
que encuentra las condiciones apropiadas para su evolución, -
de un miracidio, primer estado larvario el cual entra al mo—
lusco huésped intermediario, en donde continua su evolución y 
multiplicación partenogendtica, para finalmente dar mas de -
doscientas cercarlas, las cuales ayudadas por su causa ábando 
nan el caracol para llegar a la hierba y formarse el estado - 
Qufotico o metacercaria, la cual es ingerida por el huésped -
definitivo, para formar en esta el estado adulto. Las netacer 
carias segón diversos estudios permanecen viables durante pe-

riodos prolongados lo cual ha motivado la realización de di--
Varaos estudios como; Aguilar (1970) estudió sobre la presen-
cia de  tiegiRli bnelha en pesto°, en los Municipios de Chui-
rintzio y La Piedad, Michoacan, durante Ilota meses y encontró 
que (latea fueron mas abundantes en los meses de octubre, no--
vieMbre y marzo, y menos abundantes en loe meses de diciembre, 
enero y febroo. (I) 

Fragoso (1900), observando (~400 larvarios de balmin-. 
tos en la alfalfa rogado oon aguas negras en el Distrito de - 
Rimo Nom. 00 de Chiconautla, Estado de México, encontró que_ 
lee ~acercarte, de /mime huello en la alfalfa fueron - 



en 1976 encontraron que las metarcercarias cultivadas con tré 

bol, viven hasta diez semanas en verano y una en invierno, -

los autores indican que cada vez que se riegan los cultivos,_ 

esta agua produce al estar en contacto con el caracol la libe 

ración de mas metacercarias lo cual mantiene la contaminación 

de la pradera. (19) 

Lapage C1962), reportó que las metacercarias en el agua_ 

estancada pueden vivir de cinco a seis meses y que las condi-

ciones pantanosas y sombrias las favorecen hasta por nueve o_ 

diez meses, el mismo considera que en condiciones favorables 

pueden vivir hasta por doce meses. (13) 

Taylor (1961), en sus estudios menciona que las metacer-

caries im-vitro viven de dos a tres semanas. (13, 16) 

Bordhet (1964), menciona que las metacercarias a 12°C -

permanecen ocho semanas expuestas a la acción solar directa y 

que la desecación las mata de dos a cuatro semanas, que en el 

agua permanecen vivas por ochenta dias, y que en el heno de - 

dos a ocho meses. (5, 16) 

Por lo expuesto anteriormente y considerando el gran nd.-

mero de huespedep,definitivos que tiene la Pasciola tlatiga_ 

y en los cuales ocasiona un gran ndmero de pérdidas económi--

cae por un lado y por el otro representa una gran pérdida de_ 

proteínas de origen animal, y teniendo en cuenta que el Muni-

cipio de Mixquiahuala, Hidalgo cuenta con las condiciones pa» 

ra el desarrollo de esta parasitosis, despertó el interés pa» 

ra realizar este trabajo. 

Ahora bien, es importante dada la cantidad de pérdida. - 

económicas que ocasiona y el gran namero de ganado que se palo 

torea en el Municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, determinar la 

presencia de metacercarias tanto en pasto nativo a la orillo_ 

de canales de riego, charcas, est como agua en donde baben ea 



tos animales, y que riegan los vegetales y cultivos de horta-

lizas para el consumo humano. 

El objeto de este trabajo es determinar la presencia de_ 

metacercarias de Fasciola heeatica en agua de canales, char-

cas y pastos que consumen los animales en pastoreo, asf como_  

determinar cual de las tres fuentes de infección es en la que 

hay mayor cantidad de quistes. 

• 



MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se llevó a cabo en el Municipio de - 

Mixquiahuala, Hidalgo el cual comprende el Distrito de Riego_ 

03 de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y -

en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autonóma -

de México. 

1.- Para su realización se utilizaron sesenta nuestras -

de hierba colectadas de la orilla de parcelas y charcas rega-

das con agua de los canales. 

Lao muestras de hierba colectada se dividieron en el si-

guiente ordens 

20 muestras de hierba en la orilla de los canales 

20 muestras de hierba en la orilla de las charcas 

20 muestras de hierba de parcelas que se riegan con agua 

de loe canales. 

2.- El criterio para seleccionar la hierba fue un mues—
treo aleatorio al azar. 

3.- Las muestras que aa colectaron eran de un peso apro-

ximado do cien gramos cortándola con tijeras limpias y lo mas 

cerca del suelo, colocándola* en bolsas de polietileno con su 

etiqueta correspondiente al lugar donde ae colectaron y aña—

diendo formalina al 10% para fijar las matacercartaa preoen--

tes en la hierba, <uf como evitar que loa caracoles presentes 

en la hierba accidentalmente aumentaran el flamero de ~tacar-

carteo y los resultados se aleracen, todo soto comprendido en 

tre los meses de diciembre de 1900 a abril de 1901. 119) 

4.- XII cuanto a muestres de agua se revisaron un total - 

de trescientas treinta muestras, colectadas, y se dividieron_ 

en el siguiente ordens 



Cien muestras de agua de canales de riego. 

Diez muestras de charcas. 

5.- Las muestras colectadas fueron de un volémen de un -

litro aproximadamente cada una, dicha muestra de agua se tomó 

de las partes superior y media del líquido, depositándose en_ 

frascos limpios y previamente etiquetados (10) Realizando es-

ta operación por tres ocasiones durante el período antes men-

cionado. Todas las muestras una vez colectadas y etiquetadas_ 

se llevaron al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de 

Medicina Vtterinaria Y Zootecnia de 2) 

La Universidad Nacional Autónoma de México. 

6.- Tanto las muestras de hierba como las de agua se ana 

usaron de acuerdo a la técnica de Hakaru, (1971) (5) que 17_ 

continuación se describe, 

TECNICA DE COLECCION DE METACERCARIAS 

1.- Se cortó la hierba en'trozos de longitud menor de 

cinco centímetros se agitó fuertemente en agua para despren—

der los Quistes de la hierba, utilizando un agitador que giró 

a velocidad moderada durante un minuto. 

2.- Tras Agitar el material en unión de las aguas de los 

lavados de loa recipientes utilizados, se hizo pasar a través 

de un tamiz de sesenta mallas dispuesto sobro otro de acero -

inoxidable de doscientas mallas y se lavó con fuerza mediante 

un charco de agua. 

Oe Mechó el tamiz da sesenta mellas que retuvo 14_ 

hierba, los quistes junto con loa detritos se quedaron en el_ 

tamiz da doscientas rallas, se lavaron llevando a uno de loa_ 

bordes del tamiz, dejando que se escurrieran intensamente y - 

se hicieron pasar lo mAs seco posibles, a un V400 de pracipiw 

todo de 150 ml. el taxis se sostuvo sobre una cera. 



4.- Se añadió cuidadosamente 150 ml. de ácido sulfurico 

concentrado, moviéndose mientras tanto. El ácido oxida la ma-

yor parte de la muestra organica y reduce el tamaño de sus -

partículas, pero los quistes tratados con formol resisten es-

ta acción. Se dejó reposar la muestra durante diez minutos no 

siendo perjudicial para los quistes una exposición mayor, se_ 

añadió después un volumen igual de solución saturada de sulfa 

to de cobre, esta adición disminuye la acción del ácido sobre 

el tamiz de acero inoxidable, 

5.- La mezcla total se vertió seguidamente sobre el ta—

miz anterior para que no perdiera cualquier material que haya 

permanecido en el segundo y tercer punto. Se lavó suavemente_ 

el material retenido sobre el tamiz y también se lavó éste -

invirtiéndolo en una cápsula, de donde se pasó al matan. 

6.- Se coonecto al matraz a una bomba de vacío y se dejó 

actuar hasta producir vacío, esta operación, al eliminar las_ 

burbujas adherentes al aire se determinó que se hundieran los 

quistes y los restos de detritos. Se examinó en una placa de_ 

petri, marcada con lineas paralelas bajo el microscopio de di 

sección con iluminación directa y sobre fondo oscuro emplean-

do para este un objetivo de cincuenta y nueve milímetros, y -
oculares de quince por amplio ángulo. Se contaron e continua-

ción loa quistes, el color varió desde blocs» e pardos y en 
ocasiones la pared estaba roja y faltaba la metacereeria su -
interior. La cifra recogido en este metodo ea de noventa por_ 
ciento (10) 

7.- A les muestras de agua que se les hicieron loa anilt 
sis se leo rerelioare loe pagos 2,3, y 6 antes mencionado*. 



DATOS DE LA REGION 

El Municipio de Mixquiahuala, Hidalgo se encuentra loca-

lizado en la parte Suroeste del estado en el Kilómetro trein-

ta del camino Tephé-Tula-Tepeji, sus coordenadas.  geográficas__ 

son las siguientes: 

Latitud Norte 20° 14' 05" y una Longevidad Oeste de 99°- 

13' 07". Estando limitado al Norte con e? 	4e Progre 

so de obregon, la Noreste con el Municipio de Chilcuahutla, -

al Este con los Municipios de Progreso y Tetepango, al Sur -

con el Municipio de Tlahuolilpan y al Oeste con el Municipio_ 

de Tezontepec de Aldama. (201 

El Municipio tiene una superficie aproximada de once mil 

quince hectáreas de las cuales ocho mil novecientas veintidoa 

son destinadas a la labor, su altura sobre el nivel del mar -

ea de mil novecientos noventa metros, en el municipio se caen_ 

ta con una estación climatológica operada por el Distrito de_ 

Riego 003 de la Secretaria de Agricultura y Recursos Uidráuli 

cos, el clima predominante es caluroso, con una temperatura -

media anual de 16.4°C y una temperatura máxima de 31°C, la -

precipitación pluvial es de 649.7mm3  anual. El promedio de he 

ladeo esta comprendido entre los meses de noviembre a marzo._ 

La hidrografía del municipio la constituye el rio Tula, que - 

nace en el Estado de México y riega la parte Suroeste del es-

tado, más bajo la corriente recibe la afluencia del rio Acto-

pan siguiendo su cuase a través de parte del Valle del Menta 

tal para verter sus aguas al rio Moctezuma, Se puede considera 

rar al rio Tula como una de las corrientes mas importantes pa 

ra fines agrícolas, puesto que en algunas épocas del ano llera 

va volumenes importantes de aguas negras aumentando su cau- - 

dal. 

En esta región loa principales cultivos son en orden de_ 

importancia, alfalfa, nata grano, trigo grano, calabaza, cebe, 



da. La producci'r de alfalfa esta destinada principalmente --
para los establos de la zona periferica del Distrito Federal, 
y la cuenca lechera de Tizayuca; El maíz.  grano que se produce 
parte se autoconsume en la zona y parte se comercializa en el 
estado de México y Distrito Federal. 

La produccidn de trigo en su mayoría se comercializa pa-
ra la produccidn de harina en el municipio de Tlaxcoapan, - 

la Calabaza se destina al consumo en el Distrito Fede-
ral y la Cebada se utiliza para él consumo en el Distrito Fe-
deral y la Cebada se utiliza para el conaunn de las pequeñas_ 
explotaciones pecuarias. (20). 



RESULTADOS 

Después de haber realizado las observaciones en la hier-

ba de canales, agua de canales y cultivo de parcelas con agua 

de canales, los resultados qeu se obtuvieron se notan en el -

siguiente orden. 

Cuadro No. I.- Ndmero de muestras de hierba y cantidades 

de metacercarias encontradas por mes. 

Cuadro No. 2.- Número de muestras de agua de charcas y -

cantidad de guiates.y cercarlas encontradas. 

Cuadro No, 3, 4 y 5.- Ndmero de muestras de agua de cana 

les y cantidad de metacercarias encontradas. 
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DISCUSION 

La difusión de la Fasciolosis en la Ganadería Nacional -

es uno de los principales problemas parasitarios en México, -

esto hace nescesario el estudio tanto de los forrajes como -

del agua para realizar estudios epizotiológicos para el con-

trol del problema. Esto es de gran importancia, considerando_ 

el desarrollo biológico de la loasciola heedtica l  en el cual - 
ocupa un papel muy importante la hierba, que crece en la peri 

feria de aguas escharcadas, o de corrientes de curso lento, - 

como sucede con las aguas que sirven para irrigar el forraje 

para consumo animal (1,5,7,). 

Del total entendimiento de esta parasitosis se orienta-

rán programas de control epizotiológico, por lo que este estu 

dio ayudare en parte a la descripción de la magnitud del pro-

blema de los animales domésticas (ovinos, bovinos, cerdos) en 

especial estas tres especies por ser las que se encuentran en 

mayor proporción en el Municipio de Mixquiáhuala, 

La fasciolosts del ganado particularmente en rumiantes -

es de difusión mundial y se conoce como una helmintiosis muy_ 

importante por las pérdidas tanto de lecho y carne que ocasio 

no. (16). 

La distribucidn de la enfermedad esta ligada a la difu-,-

alón del Itudspod intermediario molusco de genero ulule Ion 
getYle el cual se refugia debajo de la vegetación y permanece 

inactivo hato que las condiciones le son favorables, entonces 

emerge para multiplicarse y poner huevos, así como liberar • 

cercarlas siendo estas arrastradas por las corrientes de Ag114 

hacia las plantas en donde se desprenden de su cola y se 
transforman en metacercartas sobre la planta, ha mortologta 

de esta estructura es redondeada de dos milimetroo de diamer• 

tro aproximadamente, por lo que se ha calculado que hasta 



millar de cercarlas se pueden enquistar en una sola hoja de 

pasto, de esta manera el forraje se contamina adquiriendo la_ 

enfermedad el ganado al consumirlo. (1,5,8,13,19). 

Por lo que respecta a este trabajo, la contaminación fo-

rrajera con metacercarias de Fasciola he2atica, fue mayor en_ 

hierva procedente de charcas como se puede apreciar en el cua 

dro ndmero uno, encontrándose un mayor ndmero en el mes de fe 

brero; le siguieron las muestras de agua procedentes de char-

cas obtenidas en el tercer muestreo (marzo-abril); le siguie-

ron en orden descendiente la hierba de orilla de canales, el_ 

agua de canales de riego, concluyendo con la hierba de parce-

las regadas con agua de los canales como se aprecia en los -

cuadros 1,2,3,4. Ahora bien los resultados obtenidos en este_ 

estudio se observa que la fasciolosis es una parasitosis de -

tomar en cuenta de importancia en el Distrito de Riego 003. 

Este trabajo coincide con el realizado por Fragoso - 

(1981), en su estudio hecho en Chiconautla Estado de México,_ 

donde reporta que los pastos regados con agua de canales se -

encuentran contaminados con metacercarias de 1143.2121e beet&- 
ca, ya que en ellos se encuentra presente el huésped interme-
diario. (7) 

Aguilar, (1970).- En un estudio sobre la presencia do me 

tacercarias de Emult luol¡ge, en pastos en los liuniCip100 
de Churintzio y la Piedad Michoacén, observó 1044 y 650 meta-

cercarias respectivamente lo cual indica qu© los pastos son - 
una fuente de contaminacidn importante para la fasciolosis. -

(1) 

Conviene mencionar que en las muestras de agua proceden,-
tes de charcas admita de encontrar quistes, de 19121210 un: 

II2a, también se obtuvieron cercariso en un ndmero de doce. 



CONCLUSIONES 

1.- Se encontraron metacercarias en hierba de la orilla 

de canales, charcas y parcelas. 

2.- Se encontraron metacercarias en el agua tanto de --

charcas como de canales, 54 metacercarias en el agua de char-

cas y 306 metacercarias en el agua de canales. 

3.- La mayor contaminación en hierba se encontro en las 

procedentes de orilla de charcas. 

4.- En forma decreciente se encontraron quistes de Fas--

Elola heeáticá en; 

Orilla de charcas. 

Agua de charcas. 

Orilla de canales. 

Agua de canales. 

Parcelas regadas con agua de canales. 
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