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RESUMEN 

GARCIA MEADE, ALBERTO. DETERMINACION DE Fasciola hepatica 

EN BOVINOS DEL DISTRITO DE RIEGO 101 DE CUXTEPEQUEZ, CHlAPAS, 

MEDIANTE EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS. 

(BAJO LA DIRECCION DE NORBERTO VEGA ALARCON) 

El presente trabajo se realizó en el distrito de riego 

101 de Cuxtepéquez, Chiapas, México, y en el laboratorio de 

Parasitología de esta Facultad, con el objetivo de determi

nnr mediante exámenes c·aproparasitoscópicos de sedimentaci6n 

la presencia de Fasci.ola hepatica en bo~inos de tres edades 

diferentes. Se utilizaron muestras fecales de 120 animales 

cebú in<lobrasil, lo~ que fueron divididos ~n tres lotes: lo

te A, becerros lactantes, lote B, destetados y lote C, adul

tos. Se realizaron tres muestreos con intervalos de dos me

ses durante el período de noviembre de 1987 a abril de 1988. 

Los porcentajes de animales posit.lvos o f...:.. heratica en los 

periodos de noviembre-diciembre, enero-febrero y marzo-abril 

fue de 0.83%, 2.5% y 3.33% respectivamente. Se concluye que 

en el tercer muestreo :;e obtuvieron mas casos positivos y 

que el lote B fue el mns parasitado. Las diferencias en el 

porcentaje de animales positi~os a .L.. hepatica en los tres 

muestreo~ así como la variación entre los 3 grupos no fue 

significativa estadisticamente. 
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INTRODUCCION 

El ganado bovino es considerado como un• de las fuentes 

de abastecimiento de alimentos básicos para la población huma

na (31). 

En México las existencias ganaderas se localizan en tres 

regiones: la norte árida y semi6rida se caracteriza por la 

crla de becerros para la exportación, dado sus coeficientes 

de agostadero y su cercanía al mercado de los Estados Unidos¡ 

la regi6n templada, donde la ganadería extensiva est& siendo 

desplazada por la agricultura propiciando el desarrollo de la 

infraestructura de engorda en corral y de las principales cue~ 

cas lecheras. del país; por último se encuentra la regifu del 

trópico húmedo y seco que cuenta con el 55% del total de anim~ 

les de engorda del país y es la zona que durante los 61timos 

30 años ha recibido mayor impulso para la producci6n del gana

do vacuno (11,12). 

En les regiones del pais en donde se combinan las condi

ciones del ambiente, fuentes de infestaci6n y población susce.l!. 

tible, el sanado se ve afectado entre otroa, por padecimientos 

parasitarios, de los cuales la fasciolasis se lia reportado co

mo un problema tanto de salud pública, como de importancia eco

n6mica ( 21, 26). Dicha enfermedad es provocada por Fasciola 

hepatica, trema todo que posiblemente sea el más importante 

de cuantos parasitan a los animales dom~sticos1 también afecta 
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de pcsu por deficiente conversjón alimenticia, entre oti.-os (5, 

9. 14. 19. 21 ' 24. 31 ) • 

El ganado en pastoreo es el que se encuentra más expuesto 

a contraer la enfermedad. Para que ésta se establezca, son nec~ 

sartas condiciones clim6ticas y ambientales adecuadas para la 

incubación de los huevos, viabilidad de los miracidios y pcr

sistcnci a de los caracoles, principalmente del género Lymnaea, 

huésped intermediario en el ciclo evolutivo de la Fasciola 

hepntica. Este caracol habita en aguas dulces, zonas inunda-

das, µcquefias lagunas, abrevaderos bajos; lugares en donde los 

animales adquieren la enfermedad al consumir las metacercarias 

( 4. 20. 21). 

A la Fasciola hepatica se le reconoce como pat6gena desde 

hucc más de dos mil nfios y es el par6sito que más se l1a estu

diado en medicina veterinaria (8). 

Dentro de la gran variedad de estudios realizados se en

cuentran los de tipo epizootiol6gico, los cuales permiten co

nocer la prevalencia de la enfermedad en unn poblnci6n, siendo 

l1lti les, tonto en la solución práctica de problemas inmedia

tos, así como en la detcrminacién de la distribuci6n de la en

fermedad y sus factores causales (25). 

En diferentes paises se han realizado trabajos referentes 
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al tema; rrarne y col. notifican que al examinar heces Cecales 

de 2,824 vacas en 96 ranchos de Puerto Rico, encontraron que 

el 65% presentaba huevos de Fasciola hepatica (10). 

Balbo y col. por medio de estudios coproparasitosc6picos 

a 3,20b bovinos examinados en 297 hatos de la provincia de 

Vercelli, ltalia, durante abril a novi.embre, detectaron la 

presencia de huevos de Fasciola ~patica en un 16. 75% de los 

animales (3). 

Chiriboga, por medio de exámenes coproparasito.sc6picos 

al ganado lechero de la región de El Dorado, Jluerto Rico, en--

centró que un 86% es positivo a f..!_ hepatica orrespondiendo 

el 95% de la infestación a animales adultos y el 71% a jóvenes 

(3-3.5 meses de edad) (6). 

Sobre la ·prevalencia de Fasciola hcpatica en bovinos de 

México. Salinas re~lj?.6 exámeucs coproparo.sitoscópicos a 100 

vacas del rancho Milpas de Tepozotlán, Edo. de México. noti-

ficando que un 43% eran positivas a FaociWa (30). 

Martincz examin6 heces de 1, 400 bovinos de diferentes 

ranchos del municjpio de Tierra Blanca, Veracruz¡ la mitad las 

trabajó en los meses de septiembre a diciembre, la otra mitad 

las examinó en los meses de fe~rero a abril, encontrando que 

la prevalencia de ~ hepatica fue del 31% y 99.3% respectiva

mente (17). 
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Meléndez. estudió 500 bovinos en San Cristóbal de las Ca

sas, Chiapas, mediante la técnica de sedimentación, encontr6 

el 63.4% de casos positivos a Fasciola (18). 

Olvera, en Tierra Blanca, Ve rae ruz, realizó cx6mencs co

proparasi toscópicos a 750 bovinos, encontrando que el 44. 21 

fueron positivos a f..:_ hepatica (23). 

Valenzuela, en Papantla, Veracruz, al examinar 400 bovi

nos notifica haber encontrado el 6% positivos a L. hcpatica 

(33). 

Guzmán realizó series de 3 exámenes coproparasitosc6picos 

a 260 vocas lecheras pertenecientes e 10 establos del munici

pio de Alvaro Obreg6n, Michoacán, durante los meses de junio, 

julio 

53 .4% 

agosto, encontrando positivos a ~ hepatica el 45.3%, 

62.3% respectivamente (13). 

Duchateau rcaliz6 un estudio de 13 explotaciones gana

deras localizadas en Martínez de la Torre 1 Veracruz, encon

trando 12 ranchos positivos, siendo la prevalencia general de 

f... hepatica de un 30% (7). 

L6pez realizó con 730 bovinos de Culiacán, Sinaloa, exá

menes coproparasitosc6picos, encontrando que el 19% eran posi

tivos a f.:.. hcpatica (16). 
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Uribe examin6 10 rnnchos de ganado bovino localizados en 

la zona de la Laguna de Zacoalco, Jalisco. notificando que son 

los meses de julio, agosto y septiembre, cuand~ la incidencia 

es mayor, lo cual coinc~de con la 6poca de mayor prec~pitaci6n 

pluvial (32). 

Rosas realiz6 exámenes en heces fecales de bovinos de los 

municipios de Ato yac y Amecueca • Jalisco 1 encontrando que un 

39.2% un 5.3% respectivamente estaban parasitados por 

Fasciola ( 29). 

Leyva notifica haber r~alizado exámen de heces a 495 bo

vinos del municipio de Boca del Ria, Veracruz, en las cuales 

s~ encohtró 61 positivas a~ hepatica (15). 

Arag6n, en el ejido de Chalchijapan, Veracruz, realiz6 

muestreos de heces de bovino, el primero en .diciembre-enero 

el segundo en mnrr.o-nlHi.1 con un total de 776 animales. En 

el primer muestreo hubo un 10.4% en el segundo un 10.1% de 

positivos a f..!. hepatica (2). 

Miranda,, mediante estudios coproparasitoscópicos practi

cados a 520 bovinos del municipio de San Cristbbal de las Ca

sas, Chjapas, concluye por los resultados obtenidos que el in

dice de infccci6n por .L. h2patica es del 60% (20). 
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Quiroz col., ·mediante exúmcnes coproparasitoscópi cos 

reolizndos n 100 vacas de 10 difei·entcs establos localizados 

en Tarimbaro, M:ichoacán, los cuall"s se realizaron dos veres 

por mes durante junio, julio y a~osto, encontraron que la p::-C'

\'alencia fue de 43%, 61% )' 624 respectivamente; el ga,1ado se

miestabuludo tuvo mayor posit:i\·iJad (77.1%) que el ganado es

tabulado, el cual present6 el 26.6% (27). 

Ramirez muestreó el 5% de 19,000 bovinos del ComJ!lejo 

Agroindustrial de Ti1.ayuca, IUdalgo, durante los mese¡:; de 

abril a septiembre }" encontró una prevalencia de f.:_ hcpntica 

del 16.47% (28). 

Se ha descrito bre\"emcnte la importancia qui:- representa 

la fasciolasis como un factor negativo para la ganadcrlu del 

poís. El estado de Chiapas, situado en la zona tropical, ofrece 

\"encajas a la explotación del ganado productor de carnl', 1ns 

cuales pueden verse disminuidas por es Le tipo de pnrasitosi.s, 

El objetivo de este trabajo, fue determinar mediante exámenes 

coproparasitosc6picos la presencia de h hcpotica en bovinos 

productores de carne (cebú indobrasil) del distrito de riego 

101 de Cuxtepéquez, Chiapas, obteniendo informaci6n que colab.2, 

re en el planteamiento de posteriores trabajos sanitarios, 

que contribuya al conocimiento de la distribuci6n de este tre

motodo en dicho estado. 
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Datos Generales de la Zona 

El distrito de riego 101 de Cuxtepéqucz se encuentra lo

caliz.ado al suroeste de la República Mexicana, en el ·estado de 

Chiapas, comprendido en el valle de los Cuxtepéquez. Pertenece 

a la provincia fisiográfica conocida como Sierra de Chiapas 

está formado por terrenos sensiblemente planos, con algunos 

lomcrÍos suaves. Lo limitan al norte.las últimas estribaciones 

de la Sierra la Señorita, al sur y poniente la Sierra del So

conusco y al oriente el Vaso de la Presa La Angostura. El área 

que se considera de riego está enclavada en el municipio de 

la Concordia, situado en ambos márgenes del Río Cuxtepéquez, 

aguas arriba de la Presa La Angostura y a unos 127 km. al 

sureste 'de Tuxtla Gutiérre?., la capital de la entidad (ver 

(ig. 1). Ti.ene una altitud promedio de 540 m. sobre el nivel 

del mnr y la temperatura máxima es de 32.6ºC, la media es de 

24.JºC, y la mínima de 15.SºC, contando con una precipitación 

pluvial de 183~.2 mm., a11ualeM (ver cuadro 1). 

En general, se puede decir que los suelos de esta zona 

son arcillosos de velocidad de infiltración baja, ocurriendo 

inund¡1cio11cs y sobresaturaci6n en algunas áreas (34). 

Las condiciones ambientales favorecen el establecimiento 

de pnstos mcjorndos de alto rendimiento, tales como: pangola 

(Digitnriu dccumbcns Stent), estrella africana (Sinodon ~-
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tostachyus), merkeron (Pennisetum ~) (22). 

En cuanto a ganadei-1a, debido a su adaptación a climas 

calurosos r húmedos, Jas rt!zas cebuinns son las predominantes, 

siendo frecuentes las explotHciones de doble prop6sito, con 

vacas criollas, suizas }~ holstein cruzadas con cebú. El siste

ma de explotaci6n que se realiza en la zona t•s el extensi\•o 

(22). 



Figura No. 
En el c<rculo órea correspondiente al distrito de 
riego 101 de Cuxtepéquez. 



CUADRO No. 1 

Datos climatológicos promedio de Cuxtepéquez, Chiapas 

durante los meses de estudio. 

l NO V. D 1 C. E NE. F E B. M AR. 

TEMPERATl.RA MAX. "C 36.0 39.0 
1 

33.5 33.5 38.0 

L. ----r--- --------

TEMPERATURA MEO. "C 27.3 27.8 20.5 21.5 24.0 
, __ -- ------ --------- - --1--···----- ·- -----·--

TEMPERA~ MIN. "C 17.0 17.0 4.0 2.0 10.0 

---- -·----- --- ------·· ·----- -· ----· ------
PRECIPITACION o o o o o PLUVIAL mm. 

FUENTE 1 Estock'ln Cllmotoló9lco Independencia (SAHH)1 municipio Lo Concordlu, Ealodu de ChliJP•t~ 

A B R. 

39.5 

25.2 

'------

11.0 

...-----·----. 

o 
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M A T E R 1 A L y METODO 

El estudio se realizó tomando muestras fecales de 120· bo

vinos ccb\1 indobrasil, divididos en tres lotes de diferentes 

edades, de la siguiente forma: 

lote A - 40 lactantes de O a 6 meses de edad. 

lote B - 40 destetados de 6 a 24 meses de edad. 

lote C - 40 adultos mayores de 24 meses de edad. 

Se realizaron 3 muestreos a los mismos animales a inter

valos de <los meses durante ~1 periodo de noviembre de 1987 a 

abril de 1988. 

Lo toma de la mucstrn fue directamente del recto con guan 

tes desechables, uno por cada muestra, mismas que se identifi

caron de acuerdo con el número del animal, y se colocaron en 

refrigeraci6n en cajas de poliuretano, siendo transportadas 

por vla aérea al laborat.orlo de Parasitología de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México, en donde se les examin6 mediante la técni

ca de sedimentaci6n, descrita por Weybidge (35). 

Los resultados obtenidos se expresan porcentualmente en 

un cuadro y se analizan estadisLicamente mediante una prueba 

ji-cuadrada de l1cJmoRencldnd. 
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RESULTADOS 

El cuadro que a continuación se muestre (cuadro 2) con

tiene los datos correspondientes u ln cani:idad y porcentaje 

de animales positivos a L.. hepatica observados en los tres gr.!!_ 

pos en cada muestreo. 

De los muestreos real izados, el terc.:cro, correspondiente 

a marzo-abril prcscnt6 el porcentaje de animale:; positivos a 

~ hepatica más alto, siendo éste 3.33%. La diícrcncill cncon-

trada entre los muestreos no es significativa cstedisticn-

mente. 

• 
El grupo con mayor cantidad de casos positivos u h hcua-

tica fue el B, correspondiente a animales de 6 a 24 meses de 

edad. Estadísticamente existe homogcnf1jdtttl entre los grupos, 

con respecto a la cantidad de animales positivos observados --

( P<0 .05 ) • 



GRUPO 

A 

B 

e 
I' 

Total 

CUADRO No.2 

Número y porcentaje de animales positivos a .E beoot!ca 
en cada lote y durmte los tres muestreos. 

NlNERO MUESTREO 1 MUESTREO 2 MLESTREO 3 
O E ---· ·-----

ANIMALES CASOS+ "º CASOS+ % CASOS+ "º 

40 o o o o 1 2.5 

40 1 2.5 2 5 2 5 

40 o o 1 1 o 1 1 2.5 1 

i 
! 
1 

120 1 
1 

0.83 3 2.5 4 1 3.33 
1 : 
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D I S C U S I O N 

Como se mencionó en el capitulo de introducci6n, el desa

rrollo de lns formas larvarias rle L.. hepatica puede ocurrir 

durante todo el año en regiones tropicales y subtropicales; 

lugares en donde los temperaturas son superiores a lOºC y la 

humedad es constante. Asimismo, en los distritos de riego la 

contan1inaci6n es mayor que en las zonas de temporal (26). 

No obstante que la zona de estudio del presente trabajo 

cuenta con la.s co.racteristicas anteriores, los resultados del 

cuadro número 2, obtenidos por la técnica de sedimentación, 

en general muestran un bajo porcentaje de animales positivos 

n fa9cio\a he1>atica, si se comparan con los resultados reporta

dos por Mcléndez Miranda en trabajos similares efectuados 

en San Crlst6bal de las Casas, Chiapas (18, 20). 

De los loLcs muest.reatlos, el lote B, correspondiente o an.i 

males destetados fue el que mayor número de casos positivos 

a L. hepatica presentó, seguido en orden decreciente por el 

lote C, integrAclo por animales adultos y el lote A formado por 

animales lactantes. Es decir, animales muy jóvenes como los 

lactantes presentaron menos casos que los adultos, resultados 

que coinciden con los obtenidos en las investigaciones reali

zadas por Chiriboga en El Dorado, Puerto Rico; en donde la in

festacibn de animales de 3 a 3.5 meses de edad fue menor 
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que la de los adultos (6). Esto se puede explicar si se toma 

en cuenta que el período prepatente de L.. hepatica es de 9 se

manas a 3 meses (26) y que por lo tanto un becerro de estn edad, 

aún estando infectado,. dificilmentc podrá dctcctnrsc mediante 

ex,mcnes coproparasitosc6picos. 

Por otra parte, el lote de becerros destetados mostr6 más 

casos positivos que el de adultos; resultados similares fueron 

encontrados por Arog6n en Tierra Blanca, Verncruz (2), concor

dando asi, con lo descrito por Blood y Jlcndcrson, quienes se

fialan que en bovinos muchas primeras infecciones por ccrcari{t~ 

no persisten en el hígado, además de que se ha demostrado re

sistencia despu6s de infecci6n previa (4). 

En lo que se refiere o los meses de estudJu. se encn11tr~ 

que durante el periodo de no\·iembre a dic.iL•mhrc el número de 

animales infectados fue menor que en el períudo Je enero

febrero y marzo-abril¡ Marttnez, en un estudio realizado en 

Tierra Blanca, Vcracruz, reporta resultados similares. yu que 

la pre\'alencia de .L.. hepatica fue menor en los meses de sep

tiembre a diciembre y mayor en los meses de febrero a abril 

(17).· A diferencia de las zonas de temporal en donde la vida 

de caracoles intermediarios en el ciclo evolutivo de Fasciola 

hepatica depende de lRS lluvias, en zonas tropicales y distri

tos ·de riego la emisi6n de cercarlas puede ocurrir durante to

do el año (26). Esta condici6n, puede explicar la homogeneidad 
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estadística con respecto a la presencia de ~ heputica obser

vada en los ~res muestreos. En este caso, se considera que el 

aumento del porcentaje de casos positivos, más que rclncionnr

se con cambios de la precipitación pluvial y la temperatura, 

se debe al número de exámenes coproparasitosc6picos practica

dos, ya que en bovinos la efectividad de esta prueba es del 

orden de 70% en un solo examen, aumentando en una serie de tres 

a 93% (26). 

Cabe señalar, que los animales can fasciolasis cr6nicn 

no muestran signos muy marcados; en bovinos la anemia y la re

ducci6n de la productividad pueden ser los únicos signos exis

tentes, es por eso que en la forma cr6nica en bovinos y ovinos 

la fasciolnsis debe ser distinguida de las estrongilosis gas

trointestinales producidas por Haemonchus, Bunostomum, Chaber

.!.i!!.. y Trichostrongylus (26). En la zona de estudio del pre

sente trabajo Moguel reporta haber encontrado entre otros pa

r6sitos g6ncro de llacmoncht1s sp. en un 42.08%, Trichostrongylus 

sp. en un 24.83% y Ocso11l1agostomun sp. en un 7.10% (22). 

Considerando que los porcentajes de .E..:_ hepatica encontra

dos en este estudio son bajos, que su impacto tanto econ6mico 

como clínico es reducido y que además, se han determinado pa

r6sitos del tracto digestivo en la misma zonu, los manifesta

ciones cllnicus de parnsitosis posiblemente se presenten por 

infecciones mixtas de vcrminosis gastroentéricas aunadas en 
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algunas ocasiones con E· hepatica. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUOTECA 

Estudios posteriore8 llLilizando métodos inJirectos en el 

diagnóstico de~ hcp.:iti..f...:_~,como 19. prueba ::.nlrad(·rmica, C<Jmlu-

nada con series de copru11arasitosc6picns mAs contínuos y ron 

mayor n6mero de muestreos, podrían proporcionar resultados mhs 

altos que los obtenidos en el presente trabajo. 

Se concluye que los porcPntaJes de animales infectados 

por Fasciola hepati'cn duranLe los meses de noviembre a diciem-

bre, enero a febrero y marzo o abril en el distrito de riego 

·101 de Cuxtepéquez, Chiapas, fue de 0.8J%, 2.5% y 3.J% rcspec-

tivamcnLe, siendo el lolP. de b(.;'r.erros destetados el 1p1e pre-

scut6 mayor n6mero de animales infectados. 

La in(ormnci6n de este lrobajo conLribuye de m~nera práctic~, 

puesto que conocidos lo:i parásiLos existentes en la :t.ona, se 

pueden elaborar programas de despurusitoci.ón nc!ccundos parn 

su control. 
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