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RESUMEN 

CONDE FLDBES ANABF.L. Frecuencia de Fasciolasis en bo-

vinos sacrificados en el rastro ac Acayucan, Ver. (Rajo la di 
recci6n del M.V.Z. Hector Quiroz Rom~ro}. 

El presente trabajo s~ realiz6 en el rostro de Acayu-

can, Ver., durante los meses de febrero a julio de 1988 con ).a 

finalidad de demostrar la frecuencia de fasciolasis en bovinos 

sacrificados en dicho rastro. Se determinó el grado de colan

gitis y hepatitis; también se colectaron muestras de heces y -

bilis que se transportaron en bolsas de plástico pRrn rBalizar 

exámenes coproparasitoscópicos por el método de sedimentación_ 

en el Laboratorio de Diagnóstico de la Secretaría de Agricult~ 

ra y Recursos Hidráulicos. Durante este tiempo se inspeccion~ 

ron849 hígados de bovinos de los cuales 2 resultaron positivos 

a Fasciola hepática adulta, huevos en heces y en.bilis4 La CQ 

langitis y la hepatitis se encontraron en grado l Oe acuerdo a 

la escala estahlecida4 La procedencia de los bovinos positi-

vos fué del municipio de Medias Aguas, Ver. La baja frecuen-

cia que se observó en esta región se atribuye a un buen drena

je· de los terrenos en los que se lleva a cabo la explotación -

del ganado bovino que llegó a ser sacrificaño en el rastro de 

Acayucan Veracruz. 



INTRODUCCION 

El ganado bovino es una de las especies más importan

tes que se explotan en nuestro país y de la cual se obtienen_ 

alimentos básicos en la dieta del pueblo mexicano. Sin embaE 

go, dicho c;anado, se ve frccuentement'e afectado por diversos_ 

padecimientos que interfieren para qui:? su producción • Blcancc 

niveles óptimos, entre estos padecimientos podemos mencionar_ 

los parasitarios, ya sean producirlos por protozoarios, helmi_!! 

tos o artrópodos~ De los ocüsionados por helmitos, el más i~ 

portante probablemente sea la Fasciolasis (16). A la oue ta~ 

bién se le denomina Distomatosis hepática, ~alomilla, conchu~ 

la, hígado picado, hígado podrido y mal de botella (21). 

La fasciolasis es una enfermedad provocada por la pr~ 

sencia y acción de la Fasciola hepática en ei parénauima hep! 

tico y conductos biliares (2), los huéspedes que son atacados 

más severamente en orden de importancia y mayor frecuencia 

son: los ovinos, bovinos, caprinos, cerdos, equinos, conejos_ 

y el hombre ( 7): los huéspedes intermediarios son los carac2 

les del género Limnaea ( 1), en México puede ser h. Bulimoides 

1..:_ cubensis y 1..:_ humilis (21). Dicha enfermedad se presenta_ 

en dos formas la menos común es la forma hepática aguda pro-

pia de las ovejas;· se desarrolla rápidamente y puede aparecer 

en animales en aparente buena condición matándolos en unos -

cuantos días. La otra presentación que es la más frecuente -

es la crónica {8), en esta se producen transtornos digestivos 



~· de l~ nutrición. Ambas son causadas por diferentes fases d~ 

desarrollo de Fasciola en el hígado (21). 

Los huevos de la Fasciola hepática son vertidos en la_ 

bilis y salen con ella hasta el i11testino delgado del l1uesped_ 

de ahí, pasan al exterior junto con las heces ( 8). Para contJ:. 

nuar su desarrollo necesita de un medio híclrico como cl1arco3 

potreros inundados, canales de curso lento, etc.: también de 

una temperatura de 22-26°C (16) y del caracol dúl género Lim

naea en donde contintla su evoluci6n hasta Sillir en [orina de -

cercaria para irse a enquistar en la pasturn en :lande pierde -

la cola y se transforma (9). Pnra que la mctaccrcnria pueda -

infectar a un l1uésped final, debe de transcurrir un periodo -

mínimo de dos a tres días después <le haberse enquista~o. El 

huésped final adquiere la infección p~r la ingestión de la 

metacercaria que se encuentra enquistada en la pastura (9,3,-

19). Los animales vacunos pueden infectarse a cualquier e-

dad, excepto los más jóvenes que no han salido todavía a pas

tar, al ser ingerido por los rumiantes se liberan Fasciolas j¿ 

venes en el intestino delgado, cle donde pasan al hígado paro 

posteriormente descender a los conductos biliares donde empi~ 

zan a depositar huevecillos que salen al exterior acarreadas -

con el excremento (23). 

Al Momento de la inspección, el hÍgñdo presenta unas 

manchas que varían de marrón a blanguesinas, los conductos -

biliares están dilatados, firmes y patentes (22) al incidirlos 

el parásito se revela en forma de cintillas aplanadas de unos 



centí.metros de longituc1, a veces en qran número, en t.anto las 

paredes del conducto est.án con frecuencia calcificadas ¡;>or lo 

acción de los parásitos (23). 

La Fasciolasis se encuentra distribuiaa en c~si todo_ 

el mundo. En México se le encuentra tanto en el Litoral del 

Gol.fo y del Pacífico como en los Vnlles del Altiplano así co

mo también en las llanuras del norte. Su incidencia varía ele 

acuerdo a los factores ecológicos que intervienen en el ciclo 

evolutivo del parásito y además está siempre asociado con sus 

huéspedes intermcdiaric."Js, así como tnmbiQn con los sistemns -

de manejo de las diferentes especies involucrñdas en el pro-

blema (14). 

La importan~ia económica d~ la enfermeaad, no sólo e~ 

ti relacionada con sus efectos sobre el animal vivo, princi

palmente en la reducció~ del rendimiento de leche, sino por -

la considerable pérdida de producción de carne, ai ser decomi 

sadas parte de las cunillcs en el rastro. En· este aspecto se 

tienen datos preliminares sobre pérdidas causadas por la Fas

ciolasis en bovinos; se menciona una disminución de la efi--

ciencia en·ganaño productor de leche y carne del 8% en infec

ciones leves y más del 10% en las graves, de aquí la importa~ 

cia que este hecho reviste. T.a mortalidad y moribilidad son_ 

muy variables, pero no son raras las regiones donde !:..:. hepá-

tica es enzootica; índices del 90% de infección en animales -

obtenidos por el número de hígados clecomisados durante la in!!. 

pección así lo demuestra (15). 



-Existen en Mé~ico pocos estudios que nas informen de -

la prevalencia 0~ fnsciolasis en cada región del país. Martí

nez {18) en ~972 informó que en el municipio de Tíerra Blanca_ 

Ver., se encontró una prevalecencia del 31.17% durante los me_ 

ses de septiembre a diciembre del mismo año. Sánchez (22) en 

1982 comunica que de 21,630 hígaaos decomisados en el rastro -

T.I.F. No. 54 en Mexicali Baja C~lifornia, 435 resultaron pos~ 

tivos a Fascicla hepática representando el 2.51%. 

Herver (16) en 1983 realizó en el rastro municipal de 

Ecatepec, Edo. de México, estudios en 5,000 pulmones Ce bo'li-

nos de los cuales obtuvo el 24% positivos a K.!_ hepática. 

De la Rosa (7) en 1915 informó que de 335 animales sa-

crificados en el rastro municipal de Tulancíngo, Hidalgo, la -

incidencia de Fasciola fué de 29.8%. 

Jardon (17) ~n 1984 notifica al inspeccionar 400 pulm2 

nes de bovinos en el rastro de Ferrería que 200 bovinos no pr~ 

sentaron ..!..:_ hepática en hígado ni en ~ulmón. En los animales_ 

restantes el 100% presentaron L.!. heoática en hígado, el 58% -

·presentó el parásito en los pulmones. 

El propósito Qel presente trabajo es determinar la fr~ 

cuencia con que afecta la Fasciolasis al ganado bovino que 11~ 

. ga a ser sacrificado en el rastro de Acayucan, Ver., ya que no 

se han realizado investigaciones recientes ae dicha enfermeOad 

a nivel de rastro en ~stá región. 



La hipótesis a demostrar es que la frecuencia de Fas-

éiolasis en bovinos considerando la presencia de huevos en he

ces, bills y lesiones es más elevada que únicamente observando 

lesiones de hepatitis y colangitis. 

El objetivo del presente estudio es determinar la fre

cuencia de Fasciolasis hepática en bovinos meaiante exámen de 

heces, bilis, grado de colangitis y relac~onarlos. 



MllTERil\L Y METODOS 

El trabajo se llevó a cabo en bovinos sacrificados en 

el rastro de Acayucan, Ver., esta población es cabecera del m~ 

nicipio del mismo nombre, geográficamente se localiza entre 

las coordenaCas extremas siguientes del meridiano 94°50' ~1 m~ 

ridiano 95°74' de longitud oeste y del paralelo 17º54' al par~ 

lelo 18°03' de latitud norte. Su altitud promedio es de 88m -

sobre el nivel del mar. Situado en la zona sur del Estado de 

Veracruz tfig. l y 2), en la región de las llanuras del Sota-

vento, su suelo es regular y del tipo luvisol y vertisol, el -

primero se caracteriza por la acumulnción de la arcilla en el 

subsuelo por ser ae zonas lluviosas y de alta susc~ptibilidad_ 

a la erosión; el segundo es duro y presenta grietas anchas y -

profundas. Tiene una superficie de 724.65 Km2 que representa_ 

el 1.0% del total del estado. Colinda al norte con los munici 

píos de Hueyapan de Ocampo y Soteapan, al sur con San Juan E

vangelista y Sayula de A1emán, al este con Soconusco, al Oeste 

con Rodríguez Clara y al sureste con Oluta como se puede obse~ 

varen la fig. 3 (5). 

La vegetación predomin3nte es la selva alta percnifo-

lia y vegetación secundaria. El clima al que pert~nece es el 

·Aw2(i)g siendo- este el clima más húmedo de los cálidos subhúm~ 

dos con l~uvias en verano. Presentan una oscilación anual de 

·temperatura medias mensuales de 5 a 7°C, siendo el mes más 

frío ~nero y el más caliente mayo, la temperatura media anual 



es de 25.SºC., su precipitación pluvial es de 1,771.6 mm anu~ 

les. Se encuentra regado ~or arroyos tributarios del río Ch~ 

capala y Lalana, San Juan y el Tuxtla (5,13). 

La forma de explotación del ganado bovino que se prac

tica en la región es la extensiva, con respecto a la nutrición 

se cuenta con pastos de gramas nativas, estrellln de Afr~ca 

guinea y )aragua. Entre las razas de bovinos más representati 

vas destacan el ceb~, suizo y criollo (5). 

Se trabajó muestreando aurante los meses de febrero 

julio, 849 bovinos gue llegaron a ser sacrificados en el ra5-

tro Oe Acayucan en los que se realizó lo que a continuación se 

describe: 

l.- Se anotó el origen qeográfico de cada caso. 

2.- Se observó y anotó el gra0o de lesiones macrdscópi 

cas en hígado, como colang.itis y hepatitis, además se midió 

con un vernier el grosor de conductos biliares, en cuatro gra

dos según la alteración. 

3.- Se colectaron heces de cada bovino aProxim~d~mcnte 

50 grs. de heces y el contenido biliar, que se colocaron en 

bolsqs de ~olietileno por separado, para ser transportadas en 

refrigeración al Laboratorio de Sanidad Animal da Acayucan, en 

donde se procesaron mediante la técnica de Sedimentación para_ 

diagOóstico <le Fasciola hepática según lo describe Némeseri(20l. 
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Fig. 3 Municipio 
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RESULTADOS 

En el cuadro l se presenta la información que se obtu-

vo durante los seis meses en que se nnalizüron un total de A49 

bovinos gue llegaron a ser sacrificüOos en el rastrb Oe Acayu-

can, Ver., de los cuales únicnmente dos resultaron positivos ~ 

Fasciolasis al realizarse ln prueba de sedimentación, así como 

presentar un grado l de colangitis y hepatitis. No se observ~ 

ron casos mixtos, ni se realizaron decomisos totales ni pnrci~ 

les en dicho rastro. 

Para determinar el aumEmto Ue qrosor en conductos bi-

liares, se procedió a medir al azar conductos.biliares de 20 -

hígados los cual~s no presentaron cambios ma~roscópicos y al 

realizar el examen coproparasitoscópico re~ultaron negativos a 

Fasciola· ~·, de esta maner-a se estable~ió el tamaño normal -

de los conductos biliares presentándose diferentes tamaños que 

fluctuaban de 0.5 a 2 mm depenOiento del tamaño y edad ñel ani 

mal. Estableciendose así el criterio para determinar los dif~ 

ren~.es grados de colangitis 1 cuadro 2). 

Los dos casos que representaron el 0.23% del total de 

los animales muestrados provenían de la población de Medias A-

guas, Ver., como se puede apreciar en el cuadro 3 el que se 

muestran los diferentes lugares de procedencia de los animales 

sacrificados. 



Cuadro 1 Relaci6n de los Migados de bovinos examinados mensualmente en cL 
rastro de Acayuc."'ln, Ver., tri presencia de huevos de ~hepática en heces y 
bilis. 

'.les No. de Muestras 

Pebre ro ]53 

Marzo 133 

l\bril 134 

Mayo 14 3 

1luiiio Dfi 

,Tulio HO 

Total "'q 

Scc1imcnlación 
H0<""1""!'l Pii l i $ 

152 1 52 

D2 l 32 

l 34 l.!4 

143 l 43 

126 l 2fi 

160 160 

R'7 R4 7 

Colanaitis 
Gr.ido 

X 

X 

Hcpati tis 
r:irado 

X 

X 



Cuadro 2 Escala de medición para clasificar el tamaño 
del grosor de conductos biliares primarios. 

GRADO GRADO GRADO GRADO 

2 

2. 1 - '.\ 3.1 - 4 mm 4.1 - 5 mm 5.l-6mrn 



Cuadro 3 Poblaciones de donde procedían los bovinos 
~nr.~iFir.~~os ~n ~1 r~stro ~e Acavucan. 

Poblacionl'.?s 
Muestradns 

Acayucan 

Cosoleacaque 

Jesús Carranza 

Medias Aguas 

Oluta 

O:iapa 

RoOrt"quez Clara 

SRn Juan Evanqelist~ 

8nyula de Alem~n 

'l'e?<iste17ec

'T'otal 

Número 
Positivos 

ñe CflSOS 

Ncaativo::; 

139 

lB · 

111 

11 

93 

A~ 

97 

\22 

1 06 

q 

847 

l 
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OISCUSION 

En trabajos anterior(;.-.s que se han realizado en el esti!_ 

do de Veracruz o con animales procedent~s do dicho estado se -

han report.:ido diferentes resultados sobre la inciclenci.;1 de p,,.:z 

ciolasis, siempre con una incidencia mayor u la rf'gistr.:iJa me

diante este astudio,así tenemos que Mart!nez (18) en 1972 en -

el Municipio .ae Tierra Blanca, Ver., encontró una prevalencia 

del 31.17% en los mesas de septiembre a diciembre, mientras -

que G<ircía (1.1) en el rastro de la Paz, Edo. de México en 1973 

trabajando con ganado procedente del estado de Veracruz encon

tró 1.28'! de hígados positivos a Fasciolasis. 

Como se mencionó ñnteriormcnte el presente trabajo que 

se realizó con animales procedentes de diferentes poblaciones_ 

del sur del Edo. de Veracru2, se encontró que de 849 casos ob

servados y muestreados sólo dos resultaron positivos a Fascio

lasis lo que representa 0.23% del total de la muestra, que se 

realizó en el rastro de Acayucan, Ver., durante los meseR de -

febrero a julio ñe l~ü8. 

Esta discrepancia que existe entre los diferentes re-

sultados s~ d~be n factores.que intervienen durante el desarr~ 

!lo.de la investigación como son la precipitación pluvial que 

vario <le acuerdo a la época del año, características del suelo 

que se presentan en cada región del estado y que como se sa

be son f~ctores favo~ables para que se desarrolle e1 ciclo de 
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la Fasciola hepática, lugares pantanosos y zonas de aguas es-

tancadas. 

En lo que a este trabajo se refiere, se interpreta que 

los terrenos de donde provenía el ganado aue llegó a ser sacr! 

ficado en el rastro de Acayucan, Ver., poseen terrenos con 

buen drenaje lo que se reflejó en una baja frecuencia de Fas-

ciolasis en esta región. 



CONC!.USIONFS 

1.- Bajo las condiciones en que se realizó el presente 

estudio se puede concluir que la frecuencia de Fasciolasis en 

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

te el período de febrero a julio es baja del orden 0.23%. 

2.- Debidq al reducido número de casos positivos no -

fué posible probar la hipótesis sobre la comparación de lesio

nes y conteo. de huevecillos en el diagnóstico de incidencia de 

Fasciolasis. 
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