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NUÑEZ !iOMEZ, MARIA TlRESA. lfecto del N1troxinil en la reducci6n de 
huevos de Fasciola hjpatica en ganado de lidia (bajo la direcc16n de: 
Héctor Qui roz Romero • 

Uno de los problemas importantes al que se enfrenta el con
trol quimfoterapéutico de Fasciola hepatica en bovinos. que son cria
dos en praderas de riego, e5lareinfestactl5n, por lo que es convenie!l 
te compl'.lobar el efecto de tratamientos fasciolicidas bajo condiciones 
de campo en bovinos infestados de manera natural, a fin de establecer 
programas de control. El objetivo del presente estudio fue determinar 

~~ ~d~i~~~n t~=t~~~~0~o~ ~~~~¿~1~i VeE:~! c75 e~f~~st~:s r!~~i~~~a~~n gan~ 
muestras fecales de 233 bovinos localizados en el Municipio de Dr. Mora 
Guanajuato, sometidos a un sistema de pastoreo con praderas artificia
les con riego. La técnica coproparasitoscópica utilizada fue la de se 
dimentaci6n. La recolecta de materia fecal se realiz6 en los ~ses de 
febrero, abril, junio y agosto y se aplicaron tratamientos en los me
ses de marzo, mayo y julio, con Nitroxinil a la dosis de 10 mg/kg de 
peso corporal por vfa intramuscular. El hato estuvo compuesto de novi 
llos, vaquillas y vacas de diferentes edades. Para el mes de febrero
el 68.4% resultaron positivas a huevos de Fasciola hepatica de un to
tal de 38 nllestras. En el mes de abril el~de un total de 48 
muestras¡ en junio el 51.90% de un total de 77 muestras y, finalmente, 
en el mes de agosto el 5. 7% resultaron positivas de un total de 70 mues 
tras. Bajo las condiciones en que se realiz6 el FJresente trabajo se -
encontr6 que hubo una reducción significativa {PL0.05) de muestras po 
sitivas a huevos de Fasciola hepatica. Se concluye que tratamientos -
con Nitroxinil cada~ reduce el nOirero de rruestras positivas a 

~~=v~~o~~0F~~~i ~~a 9q~~%~i ~~ . 1 a E~e~~c~~~d~e s~u~~~~ tró mayor efecto. 
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INTRUOUCCION 

La fasciolasis es. una enfermedad parasitaria que provoca un prQ. 

ceso inflamatorio cr~nico del hfgado y conductos biliares ocasionando tra!_ 

tomos digestivos y de nutrición, principalmente en ovinos y bovinos, ta!!!. 

bién en otros animales domésticos y silvestres, incluyendo al honbre (5, 

12,14). 

Además, es responsable del escaso desarrollo de los animales j.§_ 

venes, baja en la producci6n láctea, mala digestión, decomiso de órganos 

en los rastros, reducción en la calidad de la carne y cuando la infesta

ción es severa, puede causar la muerte (7,9,14). 

Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el con

trol quimioterapéutico de~ hepatica en bovinos que son criados en 

praderas de riego, es la reinfestación constante debido a la humedad de 

las mismas, por lo que es conveniente colll>robar el efecto de tratamientos 

fasciolicidas bajo condiciones de campo en bovinos infectados de manera 

natural, a fin de establecer programas de control que pudieran significar 

la reducc16n de la reinfestaci6n. 

La distribuci6n geogrSfica de Fasciola hepatica es rrundial y 

esU. determ1nada por la presencia de huéspedes definitivos, suelos con dr~ 

naje deficiente y humedad pennanente o estacional y temperaturas que favo

rezcan el desarrollo de los caracoles, huéspedes intennediarios (13). 

El parásito adulto vive en los conductos biliares del hfgado de 
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sus huéspedes: los herbívoros, los huevos que depositan los gusanos adultos 

son liberados en los conductos biliares, pasan al intestino delgado junto 

con la bilis y salen con las heces al rredio externo (15). 

Dependiendo de la temperatura, el mfracidio se puede observar den. 

tro del huevo después de 14 dtas de incubación a 25ºC. El desarrollo del 

mfracidio se lleva a cabo dentro de la rrerrbrana vitelina y presenta una e! 

pecie de amortiguador viscoso coloidal en el extretoo operculado. El opérc.!!_ 

lo está sellado con un cemento, éste se abre por la acci6n de una enzima fQ. 

toact1va que desdobla la sustancia que fija el opérculo, además, el miraci

dio aumenta su actividad dentro del huevo, alteran la permeabilidad de la 

metrbrana y la viscosidad del amortiguador originando su hidratación, lo que 

aurrenta el volúrren y da como resultado una mayor presión en el opérculo, el 

cual se abre y libera el miracidio. Este proceso tiene una duración de 10 

minutos aproximadarrente. El miracidio es una larva ciliada en fonna ovalada, 

más ancha en su parte anterior donde se presenta una papila, es caracterfsti 

ca la presencia de un par de manchas oculares en forma de media luna de co

lor marr6n, localizadas en el tercio anterior del cuerpo. Al salir del hu~ 

va, nada activamente por algunas horas hasta que encuentra un huésped ínter. 

rredfario apropiado, el cual tiene que ser un caracol de los géneros Lymnaea 

truncatula, Pseudosuccfnea columrella y Fosaria ~ (13). 

Cuando el miracidio penetra al caracol, siempre lo hace a través 

de sus partes blandas, mediante la acci6n de una papila apical, al mismo 

tlelll'o que segrega enzimas citolfticas que provocan la lisis del tejido epi_ 

telial, facilitando la penetraci6n del miracidio y simultáneamente pierde 

sus cilios (15). 
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Al terminar la penetración, migra en diversos tejidos del cara-

col, recibiendo el nombre de esporocisto. El proceso de penetracft5n ti~ 

ne una duraci6n de Ja minutos (15). 

El esporocisto es una larva que presenta una fonra similar al 

mfracidio, usualmente se encuentra en el manto o collar del caracol. 

Desde el moirento que se originó el esporocisto hasta que apare

ce la primera generación de redias transcurren de 10 a 12 dlas •. 

Las redias son sacos llenos de células germinales que se des..! 

rrollan originando redias o cercarías, la redia por movimientos activos 

migratorios y por necesidades nutrfcfonales se va a localizar en la parte 

distal del caracol principalmente en la glándula digestiva, esto sucede 

alrededor de 14 dfas después de la penetraci6n. Las condiciones ani>ientª-

Jes y nutricionales del hu~sped interiood1ario detennina la produccit5n 

de una o dos generaciones de redias que aparecen a los 24 dfas post-infef_ 

ci6n ( 13). 

La cerca ria empieza su desarrollo en el interior de 1 a redfa 

a los 26-28 dfas post-infecci6n. La cercarla de Fasciola hepatica es 

de tipo g1moc~fala, se caracteriza por presentar un cuerpo alargado 

cuando es activa y redondeado cuando está en reposo. La 1 iberacit5n de 

las cercarias es un proceso generalmente activo. Despu~s de 38 a 45 

dfas que el m1racidio penetró, sin embargo, existen factores fisico

ambientales que pueden controlar la emergencia de las carcarias, como 
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pueden ser la luz y la tefl1leratura, ya que en condiciones naturales las 

cercarias de Fasciola hepatica salen durante la noche. Por cada miraci 

dio que penetra, se producen aproximadamente 450 cercarias (15). 

La metacercaria es la forma infectante para el hut'!sped ver

tebrado herbtvoro, la cual se fonna desput'!s que la cercaria pierde la 

cola, t~mando una forma redondeada de color blanquecino y rodeada de 

cuatro merrbranas. El proceso de enquistamiento en condiciones de labo

ratorio dura de 20 a 30 minutos sobre prácticamente cualquier superfi

cie pudiendo ser plástico, celofán, hojas de gramfneas, lechuga o con

chas de otros caracoles. Las rootacercarias pueden ser fnfectfvas des

pu~s de tener un perfodo de reposo de 24 horas (16). 

Las metacercari as infectantes son adquiridas en fonna di recta 

por el consumo de alimento (pastura, vegetación acuática), o tomando -

agua contaminada con rretacercarias, tan "rento llegan al intestino del

gado (duodeno o yeyuno) del huésped vertebrado, salen de su cápsula -

produciendo un daño histol6g1co durante la m1grac16n a trav~s de la pa

red intestinal, penetrando en la cavidad peritoneal en donde permanece 

de 2 a 3 dfas, despu~s los estados inmaduros de Fasciola hepatica al

canzan y perforan la cápsula de Gl isson. Las lesiones traumS.ticas y 

necr6ticas más severas son producidas durante la migración a trav~s del 

parenqu1 ma hepát1 co \ 19 J. 

La patogen1c1dad de Fasc1ola hepat1ca depender! pr1ncipalme!!. 



- 6 -

te del nGmero de metacercarias ingeridas y de su infectividad (20). 

En México existen regiones en donde la humedad es pennanente, 

los suelos tienen mal. drenaje y la temperatura es superior a los lOºC 

llBJ. La humedad del suelo puede estar determinada por la lluvia o por 

el riego. Si existe una adecuada división de potreros se puede hablar 

de potreros libres de contaminación. Para precisar esta condici6n, es 

necesario hacer muestreos de pastura para determinar la presencia de -

metacercari as, estudiar muestras de tierra o lodo para identificar los 

caracoles parasitados. Del potrero problema, se pueden determinar los 

meses en los cuales hay transmisi6n por la ingestión de metacercarias -

viables en animales susceptibles (20). 

Existen regiones en México en donde los suelos o la humedad 

no permiten el establecimiento de Fasciola hepatica como son: Yucat&n, 

Quintana Roo, Cafllleche y algunas regiones del altiplano y norte ll5). 

En cuanto al manejo de excretas, está demostrado que el pro

ceso de fermentaci6n de las heces es una buena pr&ctica que evita el 

desarrollo de huevos de Fasciola hepatica (15). Se ha señalado que 

se producen temperaturas superiores a 70ºC suficientes para matar a las 

fases evolutivas. de los par&sftos, tanbf~n la deshidrataci6n y los ra

yos directos del sol matan los huevos de Fasciola hepatica.(15). 

El manejo de ganado de lidia dificulta la aplicaci6n de 

fasciolicidas por vfa oral, raz6n por la cual se decidi6 utilizar el 
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Nitroxinil en su presentacf6n inyectable, teniendo un buen efecto sobre 

estados adultos de Fasciola hepatica y aceptable efecto sobre fasciolas 

juveniles de 6 semanas de edad (13,17). 

Rapic il .i!l (17), valoraron la eficacia del Nitroxinll entre 

otros desparasitantes, usándolos a raz6n de 10 mg/kg de peso corporal 

por vfa.subcutánea en bovinos infectados en fonna natural y con base a 

exánimes coproparasitoscópicos rrediante la técnica de sedirrentaci6n, en_ 

centraron una efectividad del 95% en la reducci6n de huevos a los 30 -

dfas postratamiento. 

!barra tl .'!!.· (8), evaluaron la eficacia del Nitroxinll en la 

reducción de huevos aplicándolo por vfa intramuscular a dosis de 10 mg/kg 

de peso corporal en seis bovinos infectados en forma natural y s61o el 

33.3% de los bovinos liberaron huevos de Fasciola hepatica, hasta el -

segundo m?s postratamiento siendo el efecto encontrado del 66.7% en la 

eliminac16n de huevos. 

Dobbins (4), valoro la eficacia del Nitroxinil en becerras 1.!!. 

fectadas en forma experimental administrando dosis de 10 mg/kg de peso 

corporal por vfa subcuUnea, la eficacia fue de 88.5% en~ 

hepatica de seis semanas de edad y del 85.8% contra fasciolas de ocho 

semanas de edad. Tarrbién evalu6 la eficacia del Closantel contra for

mas inmaduras de ocho semanas de edad encontrando un 60'.fi de efectividad. 

La utilidad que se espera obtener en este estudio, es tener 
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infonnaci6n preliminar sobre el porcentaje de reinfestaci6n a través de 

huevos de~ hepatica y de ésta manera aplicarla en calendarios 

o programas de desparasitaci6n. 

HIPOTESIS 

El efecto de tres tratamientos con Nitroxinil en ganado de -

lidia en pastoreo, reduce significativatrente el nGmero de muestras po

sitivas a huevos de Fasciola hepatica en un per1'oda de siete neses. 

OBJETIVO. 

Valorar la eficacia del llitroxinil en la reducci6n de huevos 

de Fasciola hepatica en toros de lidia en praderas irrigadas, tratados 

con Nitroxinil cada 75 días, durante los neses de febrero-agosto. 
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MAi ERIAL METODUS 

Animales experimentales: El presente estudio se realiz6 en un 

rancho del Municipio Dr. Mora 1 estado de Guanajuato, el cual tiene una 

altitud de 2100 m sobre el nivel del mar (m.s.n.m. }, un clima templado 

subhOmedo, lluvias en verano, temperatura anual de l9.7ºC y una preci

pitaci6n pluvial {p.p) prorredio anual de 664.6 {p.p.a)(6). 

Se recolectaron 233 ruestras fecales de vacas, novillos y V.!, 

quillas de lidia de diferentes edades localizados en praderas de riega. 

FARMACOS Y TRATAMIENTOS. 

El tratamiento a aplicar fue el Nitroxinil* a una dosis de 

10 mg/kg de peso corporal por vía intraTJJJscular cada 75 dfas en los "!.. 

ses de marzo, mayo y julio. 

*Trodax = Marca registrada. 
Laboratorio: Rhone Merieux de México. 
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PRUEBAS DE LOS METOOOS PARASITOLOGOS. 

Se tomaron las muestras fecales del ganado de lidia, colectadas 

del suelo de la parte superior de cada bolo fecal en bolsas de polieti

leno, fueron transportadas en refrigeración al laboratorio de Parasito

logfa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universi 

dad Nacional Aut6noma de México. 

Se utilizaron aproximadarrente Sg de cada una de las muestras, 

las cuales se procesaron por la técnica de sedirrentación descrita por 

Benedeck {2,10) para el diagn6stico de Fasciola hepatica. 

Se consideró únicairente la presencia o ausencia de huevos, 

de tal manera que los resultados fueron positivos o negativos a huevos 

de Fasciola hepatica. 

La recolecta se inició en el rres de febrero, realiz&ndose 

con intervalos de aproximadamente cada 75 d!as. 
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RESULTADOS 

En el roos de febrero se recolectaron treinta y ocho muestras 

de materia fecal de .las cuales veintiseis salieron positivas (68.42%) 

para el rres de abril se obtuvieron 48 muestras, resultando veintisiete 

positivas con un 56.26%. 

En junio ·de setenta y siete muestras examinadas, cuarenta 

fueron positivas, lo que equivale a un 51.90%; y finalrrente, en el mes 

de agosto, de setenta muestras de heces, s61o cuatro resultaron posi

tivas, obteniéndose un 5. 7% (Ver Cuadro 1). 

En los cuadros 2 y 3 se indican los valores observados y -

esperados por la técnica de sediroontaci6n para demostrar la eficacia 

del Nftroxfnfl en la reducción de huevos de Fasciola hepatica. 

En la gri1fica 1 se determina el porcentaje de muestras posi

tivas a huevos de Fasciola hepática en los 4 muestreos realizados. 

El método estadfstico que se aplic6 en este estudio fue 

ji-cuadrada para denx>strar que con el 95% de confianza y 3 grados de 

libertad, se obtuvo que el tratamiento reduce el número de muestras -

positivas, por lo que la hipótesis señalada es válida (20). 



DESARROLLO DE LA FORMULA DE ji-cuadrada. 

x2= ~2 
E 

+ (40 - 32.055)
2 

+ 

32.055 

ill..:..lÉ.· 819) 
2 

15.BlY 

{37 - 44.944)2 = 

44.944 

+ Ü2 - ZZ.180) 2 + 
22.180 

(27 - 19.982)2 + (21 - 28.817) 2 + 
19.982 ZB.Dl7 

{4 - 29.141) 2 + (66 - 40.858)2 = 00.101)2 + 
29.141 40.858 15.858 

(1.D_._1_0)
2 

+ (7 .018)
2 + (7.017)2 + (7.945)2 + {7.944)2 + (25.141)

2 
+(25.142) 2 = 

22.180 19.982 28.017 32.055 44.944 29.141 

6.449 + 4.599 + 2.464 + 1.757 + 1.969 + 1.404 + 21.690 + 15.471 = 55.803 

VALOR DE ji-cuadrada en TABLAS. 

{r-1) {c-1) = gl 

(4-1) (2-1) = gl 

(3) (1) = 3 grados de libertad 

El grado de confianza es del g5i 

En tablas 3 gl = 7 .815 

(r =número de renglones) 

(e = número de columnas) 

40.858 

~ 

"' 
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Si x2 calculada?¡ x2 tablas. 

Ha El tratamiento reduce el número de muestras positivas 

Ha El tratamiento no reduce el número de muestras positivas. 

Aqu1 se demuestra que con 3 grados de libertad, junto con un 

95'.t: de confianza, por lo que tratamientos con Nitroxinil cada 75 dfas 

reducen el número de muestras positivas a huevos de Facial a hepatica. 
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FEBRERO: 68.48 Y. 

ABRIL: 56.25 Y. 

JUNIO:: 51.94 Y. 

AGOSTO= 5.71 Y. 

GRAFICA No. 1 

n 
1 

llBJllL llAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

GRAFICll 1: PORCOOAJE DE BOVINOS POSITIUOS A 

HUCUOS DE Fasciolil. htpatica duranh 

LOS CUATRO fiiESñios---v-iiii 
TRATAMIDfTOS OC UH PERIODO DE 

D MESES EH QUE SE APLICO TRATA"IDIIO 
SIETE MESES. 



CUADRO 

NUMERO DE MUESTRAS DE MATERIA FECAL POSITIVAS Y NEGATIVAS A HUEVOS O~ Fasciola hepatita Y POR

CENTAJE DE POSITIVAS EH GANADO DE LIDIA TRATADOS CON N!TROX!NIL CADA 75 U!AS. 

MES J.l!ESTRAS NUMERO DE MUESTRAS NUMERO DE MUESTRAS PORCENTAJE 
POS!HVAS NEGATIVAS 

FEBRERO 38 26 12 68.4 

MARZO 

ABRIL 4B 27 21 56.25 

MAYO -- - - --
JUN!O 77 40 37 51.94 

JULIO 

AGOSTO 70 4 66 5.71 

TOTAL 233 97 135 

-- Meses en que se aplic6 tratamiento a los animales. 

~ 

"' 



C U A O R O 

VALORES OBSERVADOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LA TECNICA DE SEDIMENTACION 

MES T O T A L NUMERO DE MUESTRAS NUMERO DE MUESTRAS 
POSITIVAS MEGATIVAS 

• 
FEBRERO 38 26 12 

ABRIL 48 27 21 

JUNIO 77 40 37 

AGOSTO 70 4 66 
~ 

"' ' 
TOTAL 233 97 136 



C U A D R D 

VALORES ESPERAOOS DEL CUADRO 2 CUYOS RESULTADOS SERANINCLU!DOS EN LA.FORMULA DE ji-cuadrada 

PARA DEMOSTRAR LA EFICACIA DEL NITROXINIL EN LA REOUCCION DE MUESTRAS POSITJVAS A HUEVOS 

DE Fasciola hepatica. 

M E S TOTAL NUMERO DE MUESTRAS NUMERO DE MUESTRAS 
POSITJVAS NEGATIVAS 

(+) (-) 

FEBRERO 3B 15.819 22.180 

ABRIL 48 19.982 28.017 

JUNIO 77 32.055 44.944 

AGOSTO 70 29.141 40.858 

T O T A L 233 96.997 135.999 

~ .... 
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O l S C S I O N 

La constante investigación en el campo de la parasitolog1a 

de la República Mexicana, es una de las medidas recomendables que ta_!} 

to el investigador como el cl 'inico de campo la deben tener presente, 

ya que constituye uno de los argumentos por parte del Médico Veterin~ 

ria Zo~tecnista para mejorar e incrementar la ganader'ia (15). 

En los resultados obtenidos en el presente estudio (Cuadro 

1), se observa que los meses que presentaron una menor frecuencia -

fueron abril, junio y agosto, por lo que era de esperarse, ya que los 

animales se desparasitaron 3 veces. 

Bajo las condiciones en que se maneja el ganado de lidia no 

es posible desparasitarlo en un d'ia exprofeso, situación que complica 

la interpretación de los resultados. En este estudio los tratamientos 

antihelmfnticos se aplicaron en el lapso de 75 dtas entre un nruestreo 

de heces y otro. 

Se puede apreciar, por otra parte, que siguiendo el programa 

de desparasitación señalada, hay una marcada reducción de muestras ne

gativas a Fasciola hepatia 1 bajo las condiciones de manejo del rancho. 

En la gr6fica 1 se demuestra el efecto del Nitroxinil en la 

reducción de huevos a Fasciola hepatica en el mes de febrero el 68.4% 

fueron positivas a Fasciola hepatica, comparando con el mes de agosto, 

se obtuvo el 5.71% de positividad; siendo de ésta manera la efect1v1dad 
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del Nitroxinil del 91.6% 1 con lo cual fue similar al estudio de Rapic 

tl tl.:.. (17), en donde obtuvieron el 95% a los 30 días postratamiento, 

aplicando el Nitroxin11 por vía subcutánea. 

Dobbins (4), aplicó el Nitroxinil por vía subcutánea donde 

obtuvo el 88.5%, el cual fue similar al obtenido en el presente tra

bajo que fue del 91.6%. 

lbarra fil tl.:.. (8), evaluaron la eficacia del Nitroxinil en 

la reducc16n de huevos, aplicándolo por vh intramuscular a dosis de 

10 mg/kg de peso corporal en 6 bovinos infectados en forma natural, 

obteniendo el 66.7% 1 el cual es bajo al obtenida en el presente, que 

fue del 91.6%, esto pudo deberse a que s6lo dieron 2 tratamientos, o 

bien, al número de animales muestreados. 

Como se menciona anteriormente, se utilizó el Nitroxinil 1 ya 

que se ha comprobado su efectividad en bovinos tratados contra Fasciola 

hepatica 1 tanto para fases adultas como en fases juveniles de 6 sema

nas. Las muestras obtenidas, fueron recolectadas del suelo de la su

perficie de cada bolo fecal; se realiz6 de ésta manera porque el ma

nejo del ganado de lidia dificulta el obtener las muestras directamen

te del animal. 

Estos animales se encuentran en praderas con riego, y no -

habiendo buen declive de éstas, lo cual hace que el agua se estanque 

favoreciendo la presencia del caracol. Se decidi6 realizar el trata

miento cada 75 d1as debido a que no se debe manejar constantemente al 

i~~ trnt 
¡+1~~JY1 f[;:1 
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ganado de lidia, ya que se corre el riesgo de disminuir la bravura del 

animal, y por otro lado, no se contó con la gente necesaria para des

parasitar a todos los animales, por lo que los resultados obtenidos 

fueron del 91.6'.t de. efectividad. 
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