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RESUMEN 

El f.>resente':~ trabajo se· '·-re,"'\l izó durAnte el per.a.odo 

comµrendido dP. titciembr• 1991 a Diciembre 1992. en el Municipio 

lrabaJO cDn 3 r~baños d& 

ovtnn_~ d.e _raza._suFtOi~_ • .: los cuale; se dividieren de acuerdo 

Jos tv,.rito,.ios utilizado& en su s.i5h~ma dE.' produc:ci6n. quE•rJ.e.ndo 

as.a. clas1.fic:~-.das en un terr i tori.o 

(1Jrt!3tor1-10 en 9} pueblo), tran"?".h111nr,nle de dooa torr 1 tnrins 

(patiitnreo el pueblo y plLllh"ld.1•:; 1. y transhumñnlt! de tn:!'i 

twrr1.tor1os (pastorl.'u f'll PI puPhl11. plmnddo1s y mo11f.7\f;a). 

Se tomar·nn muestra ... f&calf.'S de lo\i aniraales (5 c:art.Jern':> y 5 

r .ul~t uno de Jos di fer entes lug.'lre!", 

d• P••toreo ut1 liza.do~• µ11r- el rebaño. 

Lao,-, mupstr-ns o;e examtnc"lron por mudio de la técnica de Sulfato 

de l1or: p.tru Id cu;u1tif.icac1ón dv huevos de ~_§s_U1..l!!. ~!~ 

hece•. Lu•:i datos obtenido& SJ.rvJ.aron par<'!! ohsarvar la carg,¡ 

(en huevo~·· por qraMO de h•c•s) y el comportamiento del parJl-situ 

•n lo!:. n~baños da X•latlaco tomando en cuenta los diferentes 

movimiento• que realizaban para su pastoreo. 

l:n c•"=>tt! t.rc1li.-t.JO se l:.'ncont.r6 q11a dnntró de los dJ.fvrentes 

rebaíton y en los d1-slintor..; tJ.pos d~ pa!::>lur•o que ae reali:=an, es 

f recu11n te quH ~r» t.os estén a f"'c tadoti. Observando se que 1 os 

•nimales que pastorean en la peri.frrl.ñ del puPl.Jlo y la 

ú.n1co ltiq,,,.. rfe po1r.t.oreo di!' en &l que no adq\tl.P.ren li\ Pnfermedad 



as la Montaña. El comportamiento, en este último •ilio se pued~ 

explicar, debido a que la altura limita la presencia y desarrollo 

del hospedero intermediario y fases larvarias del parásito, 

además asocia con las bajas temperaturas qut? acenlúun las 

1 imitaciones. Los diferentes movimientos que re,\ l izarón los 

rebaños provechosos. ya que obtienen alimnnto para los 

animales a costo muy reducido o sin costo, los animales presentan 

un buen estado nutr·icional a lo largo del año. Se recomienda 

qut? para r:onlrol, lo mt1s. conveniPnt~ es realizar 

desparasitaciones e~lratégica~ ~n los tres rebaños. Teniendo que 

él reb.-lñu ~.udL>tll.Jrio llevarlo a cabo en el mE.••.; de abri 1 y 

realizar muE?streo constante del rebaño. 

En el rebaño de Dos y Tres territorios, realizarlo durante 

la estancia en las planadas y al salir de ellas a la montaña. 



1 NTRODUCC ION. 

El homlln:> desde tiempos remotos, casi 10,000 años, ha ten.ido 

una relacJ.ón estrecha con la oveja, obtP.niendo de ella productos 

tales como ~•on carne, la.na y leche (De Lucas 1991). 

Los ovlnD~ pCJo..een ciert.a.,; caracl~r-1stJ.cas que lo._ coloc•n nn 

una posición ventajosa sobre otrAs egpecies dam~stJ.cas, como son 

la utilización da> p.-.st1zales pobres, t::;,U adaptabilidad, su 

resislenci;1 a recurrer yranda'3 dislanc.:ias en busca de alimento y 

aoua y el hecha ch?- qu1,"' no cornpi le con el hombr~, por au condicibn 

de rumidnlu (Vdlericia y col., 19'/EJ). 

Ec; un hecho qul:> ex1-.te un-."\ desigualdad el d(~sd.rrol lo de 

la actividad agropecuaria Pn el pais, debido la9 di\fersas 

posibil1dadeos di:? inv""rsiOn, la disponibilidad de nuovas 

técnicas y tambien a la distribución desigual d•l inoraso, esto 

dentro de otras causas de tipo aocial y politice. Es asl qua se 

ob&ervnn polos apuesto~ l• ganaderia mexicana, uno de 

subsistenc.La cond&nudo a la mr-t.rqinación, frente a otro comarcial 

y t~cn.1. f l.cddo (LUi::.ero. 1991). 

Oe&afortunad•nu~nte la ovinocullura se inclina hacia el 

prlmt."ro, ctlgunos factores. que han influido en la o;;ituación queo 

pr•valece actu.:1lmRnt-e son: el desconocimiento de la evolución de 

la ovinocultura nacional en los Ultimos ~ños. declinac16n de ta 

económ1a nac1on.1l, f.;alta de orga.niz.ac16n de los productores, 

asease uso de motados modernos para la cria y .-mgorda, lo5 

deficientes c•malns de comerci.alizaciOn. falte dE> técnicos 



•specializadoa y capacitado&, laa fluctuar.iones dal precio, la 

dependencia del intermadiari•mo antes que !legua al consumidor, 

•l &i&tema de mercados, precios inad•cuados dol producto, baJo 

ni.vel nutr·icional de los oalimunto• y competencia con fibras 

s1ntética~-i. rmtre otros (De Lucas, 199'2; Jiménoz,1992). 

si.tuaciOn de la ovinocultura nuRstro pais 

alarm•1nte. lill población es de las m.fu; bajas entre las especies 

domésticas del pai•, t~rminos generales poblac1bn 

o•ci ld.dn las últimas décadas en los 5 millone~ da cabezas. 

(O• Lucas, 1992). 

Sn ha estim•do quQ lo~ ovino• contribuyen s61o con el 1.2 X 

d•l total de l• producción •grup•cuaria, d• los cuales el o.e X 

•• de carne, el 0.3 'X de la lana y 0.1 'X de los subproductos, 

principalmente piules (Arbiza, 1984). E•to hac~ que l.a 

ovinocultura •e considere •n cri•i• y fuera d• la activ1dad 

agropecuaria que deben ser foment•d• por eaquema,;, empreaa.r!.a.les 

(C:uél la.r, 1992) .. 

A peear d•l lento dasarrollo de la ovinocultura en el pals, 

•• una fuente ocupacional de cierta importancia ya que •e ••tima 

e~i•t•n m"• de ~0,000 productores en el pais, d• los cuales el 34 

X viven total o parcialmente de •sta especie, para un 38 X los 

ovinos represent•n entre 25 'X a 50 X de 6U5 •ntradas, mientrn~ 

que para el 2A % re~tante •s una actividad da subsistenci.n, 

ducir, qur p.-tril consumo fam1liar para solucion•'r algun 

problwma. ec:onómico espori.dico. Efi tambi~n fuentn de trabajo par.i. 

pa.9toru~, esquiladores. barhacoyeros, obr-oros de la indut;tria 

·• 



textil, artesanoli (se estiman en 120,000), etc. (Arbiza,1984; De 

Lucas, 1991). 

As!, no obstanto todos los problemas qua presenta la 

ovinocultuta, ésta es una fuente importante de empleo por lo que 

se deberla de cambiar el concepto de "poca importancia" 9ue 

tiene de ella en el pals (Arbiza, 1984). 

Otro punta de importancia radica en que sus productos tienen 

una gran demanda al i.gual que su'5 manufacturas, algun•s de el las 

molo a nivel nacional, sino internacional .. La demanda que 

tiene de productos tales como carne y lana no cubierta por 1 a 

producción nacional, por lo que s9 recurre a un viejo vicio de la 

politica agropecu•ria, la import•ci6n de estos productos (De 

Lucas, 1992) .. 

En consecuencia se i~portan entre 5,000 a 7,000 ton de l•na 

sucia al año y alrededor de un millón de cabezas durante 1991 y 

a IMtdiados de 1992 ya QUmaban casi las 500 •il cabezas (Cuóllar, 

1992; De Lucas, 1992). E11to ocasiona una salida considera.ble de 

divisds.. Si ésto se esta dando antes de lu puesta en marcha del 

tratada trilateral de libre comercio CTTLC), que ~e contrajb con 

EUA y Canltdn, es necesario pensar los efectofi que pued~ tener 

sobre la producción y la población ovina n~c:ional (De Luca•, 

1992). 

Esta nuev.'l c:ondi.ci6n de apertur·a comen:::i.al • hace que el 

conocimiento generado por medio d(~ la i.nvesligación, vaya 

dir tg1do fund."lmc.>nta.lml"!nte hacia meJorar la. efic 1encia de los 

diversos <ii.str>mds de producción, para incidir favor-ablemm1te 



l• economia del productor y en la del pais (AMTEO, 1992). 

Cabe señalar qua más del 70 X del territorio nacional e• apto 

para actividades ganaderag, por lo quP. log ovinos son un reLur~o 

pecui11rio que cfpberia jugar un papel import.;.nt e (Arbiza 1984). 

En le& .zona centro del pais es donde se concentran el mayor 

número da ovaJas sobra todo en lo~ Bátados que rade4n el D.F, de 

tal forma que lo!!. de M,'!o>uco, Hidñlgo, Puehla, TlaKca.la, Ver.:icruz 

y 6u.:u1.lJuat.o tiene má5 del 44 7. de lo publ~r.i6n, posern adP-m&m 

la m.-1ynr dao5idad de •nimahn,¡ por kilómetro cuadrado. Predomina 

•l g~-inarto rh~nrnni.nacfo "criollo". 1.11fluidu c-.da v•.z más por las 

r•Za!i 11 caras negras" (Suffolk y Hampsl1ire). de los cualeu we 

encu1'!'ntran qr u pos def inicfu<o; y qua son vendidos como p1.~ da cria, 

debido la gran popularidad qua tutn•n como animal•s 

produt. l.ora'!:. de c:~1rne, siendo .:Pst9 el producto mAs busc•do debido 

• au pruc~u y tAci.l com•rci•lizac1.6n (De Lucas, 1991). 

El Estado dR Méwico •s el primer productor del pals 

809,000 cabeza~ y uri.1 densidad de 38 .. 7 anima.les por ki.lómetro 

cuadrados •l principal obJ•tivo es la producción de carne p~ra 

bt1ir bacoa, que consu1ne abundantemente en toda esta región .. 

Posee varias •reas con buena denaidad y tr'i\dici6n de cria ovi.na, 

entr• las que •e pu.•dftn ci.tar las del norte (Atlacomulco

San Felip• del Progreso) v la• montañosas de Rlo fria (limitando 

con el e~tado dP. Puebla) y Xalatlaco (qua limita con el D .. F .. 

la •ierra d•l AJusco). A pesar de au importanci•, resulta 

inaufici•nte la información generada sobre la caracl•r1zacibn Y 

limit•ntes del sistema da µr·aducción ovina (Arl1iza y l.}(! Luca5, 



1990; Pavón·, 1993). 

El sistema da producción ovina de Xalatlaca, Estada de México 

El municipio 

tradicionales 

de Xalatlaco es uno de los más importantes y 

la cr1a ovina en el E&tado de M6xico. En e&te 

municipio los ovino• rapresentan una de la~ principales 

tuentes dP. entrada económica .al municipio, asi como una buena 

pilrte de la comunidad trabaja directamente con los ovinos 

(Arbiza y col.,1991). 

El municipio ~e sitüa en uno de los rincone& del valle de 

Toluca; entre los cerros con coniferas existen valles cult1vadog 

o con pastizales muy aptos para el pastoreo, dominan los prados 

con gramine,¡¡s, algunas grues~s y de escaso valor para el ganado 

como los zacatones y otras de alto valor como las navajitas. La 

actividad mas importante es la agricultura, Qeneralmente la 

oanaderia ovina combinada, los cultivos mAs importante 5on el 

~aiz y algunas hortalizas como zan•horia, cebolla, 

etc.(DAvila, 1qa4; Arbiza y col •• 1991). 

habas, 

Todos los productores san pequeños propietario5, la •ayoria 

son alfabetos. Todos los productores tienen casa propia y tiena 

un estAnda.rd dr. vida acl'?'ptable manifestado por el tipo de 

vivienda y otras comodidades con que cuentan. Para muchos de 

el los la actividad,. aunque se complent.:1 con otrc'\S de tipo 

agricola, representa una fu~nte importante de ingre9os y, para 

algunos de el los la más importante (Arbi::a y col., 1q91). 



En promedio la tenencia por rebaño e& de 94 animales, en 

rango de 39 a 260 animale&. La estructura as satisfactoria, las 

hembra§ de cria representan 70 i. o mAs todos los rebaños 

(Arbiza y col.,1991; Peréz y V1llar., 1qqz; Pavon, 1993). 

En cuanto a los recursos genéticos Ge ohserva un ganado ya 

muy absorbido por razas "cara negra", principalment• Suffulk y en 

menor escala Hampshire. o;.on animale~ de talla grande, los cuales 

alcanzan una altura de cruz rle 60 a. 70 cm en las hembras de> cr1a 

y can pasas aproximados de 55 a 65 kg, los corderos de S a 35 kg 

y lo, sementales por lo general son de raza ptir."l, por el inter~s 

del productor de mejorar genéticamente rebaño. Se nota 

bastante uniformidad todos los rebaños de tod~ el ~rea, 

quedando pocos de tipo "erial lo" (Arb1za y col., 1991). 

Se realiza un manejo reproductivo tradicional,en el que el 

empadre es libre, los machos perm.""necen siempre con las hembras, 

la mayor 1.a de lo& apareamientosa se producen en Mayo-Junio-.Julio 

y con la p•riciOn en Octubru-Noviembre-01c1embre. M~s del SO % 

de las ovejas de crla paren, por la que los rebaOos t1ene una 

alt~ fertilidad, domina el parto sencillo (prolificidad de 1.24) 

y el parto m:., anu<1l; aunque algunos prmJuctores (24iC.) afirman que 

poaren todo el año y su intervalo de p.1rtos e~ menor. Tiene poca 

relevancia la mo1-tandad de. cordf!ros. La p~ric16n es en ca•pa o en 

corTal, CJ»neral SP viq1L:1 y d.tiende el parto. La cria es 

natura 1, los corderos S<l leP el l r i4mpo Cd~.1 desde el nac.: imiento 

(~lgunon s~ r etümnn por dos o be~ dlas), el destete a lns 3 

o 4 meGl.?~, f\Unque hrly ucdsiorHJo;, en qll•~ "~!j d una r-dad más tempr-ana 



(Arbiza y coi· •. , 1991; Pére?.. y Villar, 199:!; Pavtm 1993}. 

En lo rerQ_!'"~~t~ al manejo al1ment1c:Lo, ~e bel.Sel en un 100 l.. 1m 

el past.o~tro_.'da tierras comunalos, caminos, rast.rojos, eJl.dO'E> y 

•'tguno& culti·~~tO~ f.".\ito aata determin•do por el t.i.po de sistema de 

prochu:l'.:i6n P.mr1leado,. para ddapt«r~P. la d15pon1hi.l1dad de 

alimento <>n los lugares donde se paslnrean (Arbi~& y col.,1991}. 

OP Lucaft y col. (1992) han l.denlific:,"do tre& tipo!, rto 

\\1.Gtamas d~ pr udui:c:1ón: 

Sedent.ari.o. - l:.l nJhatlo permanL:c:1..- en f::'l pueblo tCJúu ol año, 

bajo r4!oq1men dí' paslor-eo diur110 .J.-1 ·¡ a 8 horas. donúa µclsturean 

sue:. alr·PdPilorps sobre llrailG comuna les, p.:ircelao con re.,_-,1duo~ 

agric:olda y .:anahor la, re.ali;;!ado por el dueño o algún familiar-

en lofi a.lrPdE?dores y encierro nocturno ~n corral. La actividad es 

Becundar· \,.._ y complemento del inQrR!IO fafQili•r, se venden cordero• 

adulto'io. Le' aplicación di! tecnologia restrinoe la 

real1zacit'ln dP despAr.arr.G.il•cionos y cura.cibn de enfermos. 

Tran~humd.nt~ dv tres territor1oo¡.- El p<t.ntoreo • ., realiza en 

tr~& territorios d1ferentes, qu& sena La montaña donde llegan los 

rebaRos alrededor del me• de junio, la vegetación efi llp1ca del 

bosque dt--. conl feras, con pastos y le<JUminoc:;.as ~ilvestr-es. los 

val les... LuH pAstnrtt~ coloc..i.n el corr•l junto choza, 

mnviendalo a su alrl!dedor, al aMc:remento i¡¡e barre y apila para 

venderlo. El pastoreo dura de 9 a 12 hora&, Pn los valles o enlre 

el bosque, la únit:a t:ouplemantaci.On eb la sal coniún .. El dul!ño 

a.poya •n un parro contra •l cuyo te y a 1 maneJo del rebaño. Hac.i_a 

•/ 



•I mes de Noviembre, •• baja al pueblo y au permanencia depende 

da l• dispon1.bilidad dliil vsqu1.lmos ._1gric0Jas y algunos cul t.1vos. 

Entr• Enero y Febrero emigran a las t1~rras bajas. que comprenden 

1 agun.a que ~;e ve1n desec:a.ndo, 

aqui concurren un btwn número de rebaños .. Su permanencii1 Ps haGta 

f lnes. rle Mrtiyo - Junio. debido al rtir·ado dP. los terrenos. c:ul tivo y 

aneg~ción du tierras por la• lluvias .. Paatorean de 10 a 12 horas, 

sobre las et1qui linos agrlcolas y v•getriic.i6n que cmL•rge dr~hjdo al 

al to grado de h1im&dad. Para dar de b~ber real i7an uno pozou 

paquwño~. El objetivo principul del ci~tcma es la producc1ón du 

corderos part\ venta 

Tianguistc~nco. 

plt~ de corrdl el mercado de 

Tra•hum<.1ntu de doin tvrritorioa .. - E~te incluye la lctguna y •l 

pueblo .. El m<:1.nej11 y lots periodos de p•rmanwncia en la laouna son 

similares al anterior. La difarencia estriba en la astanci• en el 

pu•blo qu~ va d& Mayo - Junio • Enero. El pastoreo dura de 9 

12 horas. an áreas comunal•~ y esquilmos da co•echa, p•ro tambi&n 

•n cultivos d• .,vena y Zilnahor-ia. d ... Octubrr. - Enero. El ú.nico 

s.upl•monto es "'ªl común. Los corral•• se ubican a la or1lla del 

pueblo. El objetivo de producción y comercializaci6n similar 

al anterior. 

producción 

Como se pu•de •preciar, en los tres sistemas de 

empleados Xalatlaco, existen facto res que 

l• pra•encia de di1arent.e1t tipos de p.1rAsitos ñl 

Entre loe. factores limitantes de ln producción, ei.:isten lns 

problemas refPrente6 a las anfermed•des, dentro de esta grupo lc1s 

parasitOGl& or:upan uno d• looa primeros lugares en frecul!nr ia y 



en impacto. Mucha5 veces el animal parasitado no mani~iesta la 

enfermeda!1, sin embargo, su eficiencia biológica y·econ6mica es 

muy bdja o nula (Martinez y Cuéllar., 1994). 

Una de las enfermedades parasitarias de los ovinos con mayor 

importancia es la fasciolasis ovina, la cual es una enfermedad 

causada por un tremAtodo, la ~ hepatica. A este 

organismo se le denomina en ocasiones "sanguijuela", "duela", 

"hojuela", "orejueld''• ''conchueltl'', "arenilla", "hilillo", 

"caracolillo". "acucuyach1 11
• Mientras al cuadro e 1 inico de 

Fasciolasis ovina se le conoce en el pats como: "d1stomatosis", 

"mal de botell.-1", "htgado pu:ado", "peste de los carneros", según 

lugar o región en que se presentP. (Soulsby, 1982; Ouiroz, 1986¡ 

Lucero, 1991). 

S• pueden afectadofi gran variedad de animales 

domésticas (bovinas, capr1nor;;, ovinos, cerdos, equinos, conejos, 

etc.) y animales s1 lves.treo; (venLldo. búfalo, etc:. ) • A los ovinos 

les considera entra las especies mAs sucept1blas de padecer 

esta par.asitasis (Sauh•by, 1982; Obeds 1984¡ Martinez y Cul!o-llar, 

1984; Lucero, 1992). 

La Fasciola ll!tl!!!_t!-_~ se localiza en Ius conductos b1liares, 

ocds1onando problemd~ en el desarrollo del ovino, afectando 

alll.males de cualquiPr edad (Soulsby, l.982; Martinez y Cué-llar, 

1904; Olttro;?:,1984). El problema se puede presentar en forma 

ciclica n permanentP, dr> acuerdo a l.01s conrJJ.c1ones ambientales 

que prevJ.lezcan; sollrc todo I..-1.-. r1.?laci.anadas con hume-dad, ce.me la 

pr·t-~L•l\Cl.il fjp arroyos. lagos. rlas de corriente lent.<il~ charcos 



temporales que ua forman de&pué6 de la lluvia, zanjas de riego, 

e":ita.nql&es. et.e. (Dlood, 1982; Dunn, 1983; Escudero y Floree, 

19Blt). Est." humedad es J.nchupensable, sobre todo par·.a el 

dDliclr·rol lo y sobrevivenc ia dl:c"l hofipedadnr· intermediario, el cuA.l 

e-,¡; un carA.col del género 6.x..l!W!!.!li\ (Dunn, 1983; OuJ.roz, 1994; 

Eo,:.cudero y F 1 url:!s. 1986) • 

Otro!m factoras relacionado& con el desarrollo del hospedador 

intarmediario, que se deben considurar 

tempr-->ratura df' Jfl-27 oc .. asl como una buena oKigenat::J.(Jn del agua, 

qur. ao:¡egur·P.n el crecimiento da l~ vet1utaciOn qu~ sirva de 

alimento y ,,rnt"'c:ción al org•ni5mo (Dunn, 1903; Ouiroz, 1984i 

E~cud~ro y Flores. 1986). 

El ho$ped~l.dor intermediario as importante en al estudio de l;a 

fasciolasis ya que en él se iru;talan y reproducen las ' fases de 

miracidio, uoapuroquistes y r•dias, a partir de e&ta última forma 

5UrQ&n la~ c&rcarias quv abondonan al caracol para nadar y 

fijarae a los pa~to• donde •• enquistan, recibiendo •l nombre de 

metact:!rcar1a. Esta es la fasv inf•stante que lo~ ovinos inQiaren 

para convertirse en hogpedador d•finitivo del parA&ito (Dunn, 

19B3J Martlnez y Cuéllar, 1984¡ lbflrra, 1~Bó). 

La metar.ercaria al llegar al intestino y por acción de los 

JUQOS dige•tivos. 1 i.bera la fasciola juvttni 1 quP. 

inmt?rti.-1tamP.nlF' trañpasa la pared intestinal hacia la. Ci\Vll.iad 

a.bdomtnal.. Ot:!' aql1t P~•san al parénquim;l huplltic.u el cu.'ll. 

dur.;¡ntei provocando traumati.smos 

ht:!morra.lJtas (lh.mn, 1903; Martlnt:!z y Cu~l lar. 19B4: !barTa, 1986). 



En ocasiones de migraciones masivas de formas juveniles, las 

hemor~agias pueden ser tan importantes que pueden ocasionar el 

cuadro· cl1nico agudo da la enfermedad, caracterizado por muerte 

repentina, sin manifestación de signos cllnicos; bien, 

debilidad, anorexia, pAlidez de mucosas, dolor la ragibn 

hePAtica a la palpación, y muarta en menos de dos dias (Blood, 

1982; Dunn, 1903; Martinez y Cuéllar, 1984; Ibarr·a, 1986) .. 

En la mayoria de los casos la cantidad dP fi\SL•s JuvenilP.s 

baja y oca~ionan un cuadro clinico crónico, pues el daño cau6ado 

se reduce a una destrucción del tejido y fibrosis posterJ.or·, 

alterando estructura y función del órgano .. Después, ~e establecen 

en loti conductos biliares donde alcanzan su estado zutulto para 

iniciar la ovipouiciOn; ocasionan alteraciones debido 

irritación, traumatismo y obstrucción, por ejemplo la 

cala.ngit.is hiperplAsica. bloqueo del flujo bi li.ir- y r•duccibn del 

fluJo '"'anguineo. Esto provoca alteraciones que repercuten B ni\ilel 

guneral caueando baja da peso, diarrea crónica, pAlidez de 

mucosas, edema submaMilar, ictericia, ascitis, calda de lana, 

anoreKia., debi 1 id ad y emaci.ación .. La muer te puede sobre\ilenir 

los dos o tres meses, y los que sobreviven tdrdan en recuperarsf?. 

Las lesiones caracteristicas ~on colangitis hiperplhsica, 

fibrusis del parénquima hepálico y prP.St:!'ncia del pa.rásilo en los 

conductos biliares. todo el lo fá.ci 1 dH observar macrosc6p1c1.1.mente 

(Bluad. 19B~; Oun11. 1903; Mart1-11t~~ y Cuél lar. 190•1: lbM-ra. 

1986). 

Para determ1n¡u· la prespnc:lC'I dp asta paraor>itos1s. por lo 



o•neral se rec:urr• al diélgnO~ticu clinico a nl.V•l de campo, 

•poyAndo~e en yignos y medio ambienta caracterislicos. Cuanrlo ~e 

de9P.d. cor rnt1orar Pn laboratorio l• uxistencia del parásito, se 

rt-!r,l lZ~ por müdio da f!K~·~men&f> cCJpropar·asitosc:61-1ic:o9 •ntre loá 

cuales •• enr.uantran la"" btcnicas de: sedimentartt'Jr1. flotacit.Jn 

mod i f lCcl.da. y tam.tZ<t.dn. La técnica d~ sedimentac 1ón la m:.is 

emplea.da a nl.v•l de l..iboratorio (Girón, 1904; NaJl!ra, 1986; 

Lucero, 1991). 

f'cH"L:ti el tratamiento dtt i~-. f.u¡c1ulasis exis.ta un oran nlimaro 

da •ntihelm!nticos, df?c;lilc.,ndo por !illl uso com(an lo~. siguiRntes: 

ni.clofol.tin, bith1onol. h•>u1clorw~tano, .-ilbendazol, rafoxanide y 

clo•antal (f1artinez y Cuéllar, 1984S ltJa.rra, 1906; CU1Ular, 

1986). 

El c:ontr·ol de és.te par••itu de man•r• •ficientu, tt• lluva 

cabo por mAdio de mu••tr-eos periadico• d• lo~ rab•"o•, par• 

d•t.clar l• prPsenc1a de huevou en el eMcremento, y en base a 

esto rualizdr wl trata~i•nto d• loe animales si e9 necesario 

( Hern.t.ndllil'z, 1992) .. 

Ea importonte wañaldr qua la fasciolas1• a~ una zoonosis 

(Dunn. 19831 Mart1nez y Cu6llar, 1984) .. 

E\ioto hace n~c•••rio una evaluación del comportamiento de 

este p•rA•ilo. en cuanto • su frwcuencia y relaciOn ~on el 

~.lfilema de producción. 
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OBJETIVOS. 

--Determinar 1~ frecuencia de Fasciola tmP~ en la 

población ovina del Municipio de Xalatlaco, Estado de Méi<ico. 

--Anali~ar factores de manejo que influyan en la presentación 

da esta enfermedad en los ovino~. 

--Evaluar alguno5 factores ambientales ligados a la 

Epidemiologia de la fasciolasis. 

15 



MATERIALES Y METODOS 

~JitQ.J..Q. Geográfico.- El presente trabajo bas6 en el 

AnAli~is de la información generada por productores ovinos 

localizados en el Municipio de Xalatlacu, Estado de México, el 

cual. es considerado como uno de los mAs importantes 

producción de est.ü especie. 

en la 

Gaográ f icamen tE~ encuentra a los 190 11• 02·• latitud 

nurte y los 990 24' 58'' longitud oeste del Meridiano de 

Greanwich. lJbic..1do en uno de los rincones del valle de Toluca, 

donde comienzo el as.cPns.o la Sierra de la• Cruces; por el lado 

sureste y • unos;, 40 kilbmEttrog, se encuentrA la ciudad de Tatuca; 

hacia el noreste, •unos 60 k1lómatraa, el D.F.; y unos 50 

kil6ravtros, aproxim•damante, la ciudad de Cuernavaca, Horelos. 

CD.lvilA, 1994) 

Limita la población de Ajusco, D .. F .. , por lado 

oriente; al ~url:!ste, limita con la población de Huitzilac, 

Morelos. Por ~ste mismo punto, sólo que mas hacia al sur, colinda 

con el ter·ritorio del muni.cipia du- OcuilAn. Estado de H9xico, 

mientras que al sur, poniente y norte, limita con el municipio de 

Ti<u1gu1stenco; por el norestt~ se encuentra con el municipio de 

Capulhué.u:: • Estado de México (0.\vi.la, 1984). 

El MunJ.c 1p.io po'!::i.ee extensl.ón d<! 7,850 ha.; 

caracleri..:!add por una nrol)rd.fia muy abrupta, ú .. "\da por cerros, 

altitudes que 

f \ur:t.údn Pnlr-e lo<:; 2.noo 3.120 un clima 



clasificado como templado eubhúmedo, con Und temperatura 

m~dia d• 16.3oC, y una precipitac16n anual de 1035 mm. La 

tttmporada du l luviaa s.e presenta durante loa meses de mayo 

octubre, mientras que la de hela.das y sequlas transcurrP de 

noviembr• a marzo (DAvila, 1984). 

Entre los cerros con conlferas, eKlsten valles cultivados 

can paatizale~, muy aptos para •l pastoreo~ Dominan los prados 

con qriUmineiu\, alquna& gruesas y de f-~Eocaso valor para el ganado 

como los zacatune~. µero laml.aén ha.y ot.ras de un .al to va.lnr 

(D°'Vt l.i, \qAll). 

B.1?!?-ªijt,.1~.- Para ol PsllJdio slf ulilizb 1.1 informac.16n generada 

t.fr•l mut~hlreo r~~aliz;ulo en 3 r·pbañn·_:;, los cuales se dividieron de 

acuur·da d los tr~!I sistemas úe produc.ci6n 1:?xistentt-1s rebaño 

del •i•temct. de un tare· itorio (UNO), ~l reba.ño del sistema da dos 

territorios (DOS) y al raba~o del 5iatema de tr•s territorio• 

(TRES), t'1niendo pnhla.cion~• entre los 50 

variando th .. .;i.r.uerdo al si.at•ma, época, etc. 

140 animales, 

En ~~terior~ todos los ovino• pr•••ntan caract•risticaa 

eimilarea entre si, d•da l• gr~n influencia d• la• raza• Suffolk 

y Hamps.hirw, aat ... última en menor e\icala.. En general son anilfllalea 

gra.ndas, con una al l.ura .. l• cruz dL' 60 a 70 cm, y con pesos 

aproximados de 60 a 70 kg .. 

se.nentaleon, por lo genvral man de raza pur.i., dado el interés de 

lo~ ganaderi:>s mwjorar sus ani,..alas (Arbiza y col., 1991) .. 

aJ.!..!!'!!J).!.~.h.i.2D.~- El m.._nejo nutric.i.onal P.S. nimple, bi'sado en el 

I' 



pastoreo de tierras comunales, ejidos, caminos, rastrojos, y 

algunos cultivos. Se sacan a pastorear unas 10 horas diarias, con 

un rango de· B a 12 horas .. EMi&ten tres variantes, en la primera 

de ellas (UNO) el rebaño sólo entre las ~reas 

colindantes al poblado de Xalatlaco. En la segunda vAriante (005) 

se utilizan dos territoriosi en el pueblo. donde permanecen la 

mayor parte del tiempo; y la(s) laguna(s), zona a la qua los 

productores conocen también como "planada", y donde permanecen 

desde las 

Mientras 

de febrero o marzo, hasta finales da Junio. 

la tercera variante su utilizan tres territorios: la 

montaña (de agosto a noviambre), el pueblo (de noviembre 

ft~l>r~ro) y lu "pland.da" (feU,.ero a junio) .. En los rebaños que 

llevan a cabo un sistema trdshumante (DOS V TRES) los territorios 

uti 1 izada~ en for-ma ciclica dur·,,ntt'° f1'1 año para aprovechar 

los illimentos di~ponibles en cada territorio (De Lucas y cola 

1992). 

El estudio se llevó a cabo u~ acuerdo a la m~todolog1a del 

enfoque de si.stemac;, pard la recopi. lación de :i.nformaciOn y la 

caracter1zñc16n de los sistemas de producción.. Se realizaron 

visita& a cada productor en forma quincenal durante el periodo 

que ~orre~pande a diciembre de 1991 a diciembre de 1992. 

En cada visita se tomaba un ,.egistro de movimientos de lo& 

rebaños, desparasitac1ones y algunas observaciones .. Asi mLsma, se 

efec.:tua.ron Olltt"'streo~• de e><creme11to (._•n los treu rebaños, tomando 

en cut:?nla lO anim.nlt.>s par- rt:!'haño (S adulto<:. y 5 t:orderos). No 

tod.ts lds ocus1one~ St:!' pudu realizr1.r el muestreo 

r·Pbd.ñtv.~ ya qut'° •"H' su consl~'\lll~ tnUVl.rtiienl.u 

todos los 

.Ji f lc.i l su 



tocalizacióne En el caso d~ los corderos no pudo realizarse un 

seguimiento de los animales dur·ante todo el estudia, debido a que 

t:.on vendido!:> a. la pr·imera oportunidad, a vec1,:o~ anles da que 

cumplan un mes de edad (Pavón, 1993) por lo que era necesario 

escoger aleatoridmente a los mismos~ 

Las muestr·ds fecales se tomaron directa.mente de los 

animales o al momento de defecñr, colocAndolds en bolsas 

dP. polietileno previamE!n lP l den ti f icadas. mantenienc.Josc 

refrigr~rac.ión hasta el dla de su procesami.lo'nlo Hn e-1 l itlioratur.io 

de Parasilologla d~ la FES-C, donde s~ lP prar. l1c.c'lron U>:amenL'S 

capropards:.ito~.cOpicoo;. pur medJ.o de la técnica de " Flat.'lcibn 

Sulfato de Zinc para el Tt!cuento de huevos de Fasciola. en heces", 

descrita por Wt?ybr.ldge (1974) y que fué modificada por Martinez. y 

Martinez (Ver anexa 1). 

En virtud de las variaciones que existen entre los rebaño•, 

solo en cuanto al tipo de sistema, sino tamlaen en c.intida.d de 

animales, inversiones realizadas, prActicas de manejo de cada 

productor, etc., sólo se considero expresar los resultados por 

mudio de cuadros y gráficas para mejor comprensibn. 



RESULTADOS V DISCUSION 

Los el presente traba Jo 

indicadores primaru1s del comportamienlu dl! 1" Fai;ciola h!tl.!_~_t.!!.-!! 

en lOs·· rebaños de los diferentes sis tenias de produccü.'m ovina 

empleada.s-por .los ~reductores de Xalat\aco, Estado de México. 

MANEJOS REALIZADOS EN LOS REBA1':05 OllRAN"llC EL PERIODO 

DE ESTUDIO. 

Los muv1m1~nto~ má~ 5d.1Jf11 f1cativos que realizaron los 

productore6 c.:on ~us rP.baño-.o. durante nl tu~mpo que duró •l c11tudio 

fuaron los s1gui~ntes: 

Rubaño UNO.- El rgbaño pautor•o durante todo el •ño dent.ro 

de las inmediac: ume!:> del pueblo. Solo re.slizO la primera 

semana del mes da Septiembre un cambio de? corral quedando dentro 

de la misma ~rea. 

Se realizó la segunda &aman~ del de Oc t.ubre una. 

d••parasilAci6n con Clo~antal. 

Reb•ño DOS.- Este ae localizó •n al pueblo a partir del mes 

de Diciembre de 1991 9 en Enoro d• 1992 trasladó a pastor•ar en 

l,ui pl.anad.H;, purmanenci.wndo ahi ha1itt• ~l inH'!> de Junio del mi6mo 

a~o, an el que ~e muRva al pueblo, siendo el mes de Diciembre la 

facha en que ~e tomb la ólti•a muestra. 

Las desparAsitaciones Sli relillizaron, en la primera semana 

de Septiembre can Levamisol y después en l d 1:.eyunda semana del 



mes de N~vi~mbre .con· Rafoxanide. 

En el r8baño TRES.- Se translado al finalizar el mes de 

Diciembre :d~ 1991 a las planadas, saliendo del pueblo. Permaneció 

en 16s P1i.nadas hasta. el mes de Junio de 1992, para después 

a la regi6n de Montaña y el mes Noviembre 

realizaron otro movimiento para pastorear en el pueblo donda se 

le Jcc~liz6 hasta la toma de la última muestra para el estudio. 

Las desparasi.te1ciones <:.e realizaron en el mes de Octubre. en 

la primera semana se realizó una Pn !d c11td se apllt.:.6 Lev.amisol 

y en la ú 1 tima semantl rL!a l J.. zó 1 di sogund<t Ra fo><anide. 

Es de importancid mencionar que los productores realizan 

desparasil.iciones de manera equJ..voca, ya quo realizan 

contra la carga parasitaria presente lfHl el anim,tl, ademas qur. 

algunos casos exJ..ste la confusión del uso desparasitantes 

antibioticos, ya que al administrar este segundo mencionan 

como de~parasitasiones. 
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Hes 

Die 

Ena 

Feb 

Mar 

Abr 

Hay 

Jun 

Jul 

Aga 

Sep 

Oct 

Nov 

Die 

N~mero de muestras 
Promedio de huevos por gramo de 

Tata l por de heces ( h /g) 
Corderos Adultos Rebaño Corderos Adultos Par Rebaño 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

a.oo 9.0 9.00 

12.00 9.00 10.00 

16.00 19.00 17.00 

16 23.00 19.00 

15.00 23.00 19.00 

17.00 27.00 22.00 

19.00 29.00 23.00 

1.00 6.00 4.00 

o o o 

o o o 

o o o 

Tabla 1.- Resultados de elim1nac1bn de huevos dR ~ 

bepatica por heces en corderoR, adultos y por rebaño, de acu•rdo 

al muestreo reali2ado en al rebaño UNO. 



Nllmerci ,d•,.~.~ueBtraa: 
. ,- '_ ~·-~: ·· .. :· ,·,-- ".;_~'- ·~·; "-

Promedio de hu•vos por gramo de 

CorÜ;~·ó!i 
- Total por heces (h/Q) 

MeS° AdUí-tos= RebaFlo Corderos Adultos Por Rebaño 

Die- :L-.· - 5.- 10 o o o 

Ene 5 5 10 o o o 

5 5 10 o o o 

Feb 5 5 10 o o o 

Har :¡ 5 10 o o o 

Abr 5 :¡ 10 9.00 11.00 9.00 

Hay 5 5 10 10.00 12.00 11.00 

Jun 5 5 10 12.00 17.00 15.00 

Jul 

Ag& 5 5 10 13.00 19.00 16.00 

Sep :¡ 5 10 13.00 10.00 16.00 

5 5 10 13.00 19.00 16.00 

Oct 5 5 10 16.00 21.00 19.00 

5 5 10 16.00 23.00 20.00 

Nov :¡ 5 10 19.00 20.00 24.00 

5 5 10 4.00 9.00 7.00 

Die 5 5 10 o o o 
-----------------------------------------------------------------

Tabla 2.- Resultados d• eliminación du huevos de EA1u;iol4 

beQat1c~ por heces "" cordwro•, adultos y por rebaño, de acuerdo 

al muaatreo real izado en el rebaño DOS. 



Número ele muestras 
Promedio di! huevos por gramo 
de heces (g/h) 

Hes Corderos Adultos Por Rebaño Corderos Adultos Por Rebaño 

Die 5 :; 10 o o o 

Ene :; :; 10 o o o 

Feb 5 5 10 10.00 14.00 12.00 

llar 5 5 10 10.00 15.00 12.00 

l\br 5 5 10 10.00 14.00 12.00 

:; 5 10 10.00 15.00 12.00 

Hay 5 5 10 13.00 21.00 17.00 

Jun 5 5 10 18.00 20.00 19.00 

Jul 

1111• 5 5 18.00 18.00 10.00 

Sep 5 5 10 10.00 19.00 15.00 

5 5 10 24.00 25.00 2:;.00 

Oct. 5 5 10 25.00 :S0.00 20.00 

5 5 10 24.00 29.00 27.00 

Nov 5 5 10 o o o 

5 5 10 o o o 

Die 5 :; 10 o o o 
-----------------------------------------------------------------

Tabla ;s.- Resultado• de eliminación cla huevos de ~ 

hegattcapor heces en corderos. adultos y por rebaño. de acuerdo 

al mueslreo realizado en el rebaño TRES. 
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COMPORTAMIENTO DE ~ hepatic~ EN LOS REBAÑOS 

OVINOS DE XALATLACO 

En •1 rebaRu del siatema UNO, como se muestra en la gr~fica 

1, sa encontró que en promedio el inició de la eliminacibn de 

huevos en haces tué a partir del me& de abril, iniciando una 

curva ascendente, hasta llegar al pico de eliminación en el mes 

de octubre, para paster.tormanto dübcendor a su nivel minimo 

daapués de la úo..:.p.,-1rasitac1ón (real 1zAda a mE•diados del me!!. de 

octubre). Esto, consecuenc1a, es indicativo de qu~ la 

ingest16n de metacerc .. 1rias acurrP. t.'n los alrededor·as del pueblo, 

inicianrlo&e en lo~. me•ui!s anterior es a febrero, con"3idP.rc"1.ndo los 

tres mese~ que mar e,, Lc1~•age ( l9A~l p.tra que el animal presente 

fase~ adultas a p~rt1r d• la infestación; y continúa durante 

prActicamente toda la et•pa de primav•r•, verano y principios 

otoño. Este comportami•nta aoc•ndente aa similar al reportado por 

Ma.ide y Gon7Aluz ( 1989), quienes lo .il.t.ribuyen al dUmento de 

eHposición • la infafitaci6n con el transcurso del tiempo. 

En el rebaño del sistema DOS, como ~e obsRrva en la ~i•~• 

gr.6.fic•, el inici6 de la &liminaciOn d• huevo1> también coincide 

un inicio a partir dal m~s de ~b~il, pera a diferencia de la 

anterior la curva ascendente no e~ tan pronunciada, sino mAs bien 

con un ligero vscalón en mayo (e&tancia •n las planadas), agl 

mientr•a en el sistema UNO ae alcanzan a eliminar 15 huevos por 

9ramo de heces (h/g) en julio, en el sistPma DOS nn S9 alcanz.,, 

••te nivel haata al mes de septiembrn. Esto, posiblemente sec1 

., 



dabi.do que la infestación inicia en el pueblo, antes del 

movimiento a las planadas, donde continóa, empezando a eliminar 

los huevos en dicho lugar y el escalón sea el signo del aumento 

del nó.mero de fasciolas:; adultas que eliminan huevos. 

Asi. mi.smo, al pico da el iminaci6n de huevos se alcanza 

mes mll.s tarde (octubre) en el sistema DOS que en ol sistema UNO, 

para posteriormente seguir un comportamiento similar tras la 

desparasitacibn. 

En el rebaño del sistem ... 1 TRES el comportamiento de la 

eliminaci.6n de huevos de fasciola (gráfu:a 1 ), destaca por 

iniciarse a partir del mes de febrero, por ln cual la ingesta de 

metacercarias inicia desde los meses de noviembr~-diciembre, 

fecha en la cual Eo>l rebaño se encuentrd en su estanci.a alrede.Jnr 

del pueblo de Xalatlaco. El ascenso forma escalonada 

atribuible al aumento de fasciolas adultas partir de las 

metacerc<"trio'\S flUP sean ingeridas QO las planddas. y que el pico 

de eliminación da h/g sea mayor u los otros si~temas, a que la 

permanencia en las planadas es mas larga, que permite que aument.e 

la humedad ~1 terreno y con ello, la posibilidad de ingerir 

matacer·car- ias, rsto ocasiona un aumento en el número de •dul tos 

que eliminan huevos. 

Aunque rApidamente alcanzan los amimale5 a eliminar- m~s de 

15 hlg, manteninndose asi hasta principios Ue ,.eptiembre, que es 

cuando ocurre una descenso, el cual es atribuible, de acuerdo a 

Oc"lrgie y Armour (1974), citados por Trucha (1981), v Ouiro;o: 

(19041 la activi.dad biológica del tremAtodo, la cual 



manifiesta por una disminución de h/g despu~s de las 16 30 

semAnas de infP.staciOn (solO se reporta en bovinos y hay 

reportes en uvinos). En los otros si.stem,.is (UNO y DOS) 

observable dicho fenOmeno debidu que realizó 

doss]arasi tación µaco antes de que se cumpliera dicho periodo .. 

Posteriormente se alcanza el pico de eliminación en fechas 

similares a los otros dos sistemas (octubre-noviembre), pero de 

una magnitud mayor (arriba d~ los 25 h/g) y seguir con el 

descenso carac tertstic:o posterior a 1 ;1 de~parasi lnci6n .. 

En cuanto a e••lP desc:~nso "c:aritcleri~lLco". el hecho de que 

después t.IH la fecha de despcu·as1 tac10n ( po,. lo genRral ~'l los 15 

dia•) se oncuentraron huevos de fc'lL_>Liula ~n heces, aunque en 

c•ntidad con'"-1derablemenle trtef1nr-· (no lan marcada •sta di.forencia 

en el rebaño TRES), concuerda con l.i información disponible (*) 

•n la que señala que puede exi5tir pr•sancia de huevos en 

heces huuta 40 dtas deapu~g de realizada l• desparasitacibn. 

Resulta ~mportante el hecho de que la cantidad promedio de 

huevo5 eliminado& por gratn0 do heces nunca aupera los 30 y que no 

haya •><istido ld presencia de aloún e.aso clinico •n el periodo de 

e•tudio, lo anterio se considera un nivel b•jo, y ya que de 

acuerdo • !barra (1986), presenten sionos a partir de lo• 50 

h/o. E&to es &ugasti.vo de un número pequeño d~ parAsitos, que de 

acuerdo a Duiroz (1984) pueden vivir en el hospedero sin c•usar 

.. dai\os 1mportantes", Y• que la presencia de •ignos de signos 

el ovino depende principalmente del número de metac•rcarias 

ingeridae1 además el buen estado fisico que prementaban los 

• Camunicasi6n per~onal proporcionada por el MVZ Pablo Martlnez L. 



a.nimalefi de los distintos r~baños en Jos diferentes sitios de 

pastort:!o, dado qú.~ aparentement~ las necesl.dades nutricionales 

son cubiertas en Jos Jos sistemas trashumantes (Pav6n, 1993), 

por lo que eSto favorece que la presentdci6n de los signos no sea 

tan-severa (Duiroz, 1984). 

Esto coincide con lo observado durante el periodo de 

estudio, durante el cual no se pr~sentó alguna muerte n cau~a de 

fascLalasLs aguda¡ ag{ mismo, ~L bien los productores señalaron 

momentos en que la condición fisica de los animales no nra buena, 

nunca c:;e prescnlñron los signos más carac ter1stico°"' que de 

acuerdo a Blood, ( 1982) y Me.::a, 1986) son palidez de las mucosas, 

edema mandibulür, ascitis, calda de la lana, diarrea, deb1lidad y 

emaciación; y en algunos casos los animales mue..-en dE:"spués de 2 a 

3 meses y los que sobreviven tienden a recuperarse en un peri.oda 

con&iderable de la fasc:iola.sis crón.t.c:a. Este descenso en la 

condición del animal punde estar sujeto no s6lo a 1~1 infesta.cJ.ón 

por fasciol•, sino también por verm~$ aa~troentericos y/u tenias 

CBenitez, 1993) 

Como puede observarse 

huevos el imi nat.Jus e• menor 

las grAficas 2, 3, 4 la cantl.dad de 

todos los casos cuando se trata de 

corderos. siendo los adultos los que mayor eliminación de huevos 

pr·esentan en los tres sistemas. Esto podria atribuirse a que por 

algún tiempo se alimentt1n de la Jachi~ matorna y es hasta que 

empiezan ingerir pastos que empiezan cargarse de 

metacercaria~, y este es periodo largo dado el tipo de 

de~tele, Pl cual ~e r~ali.za de mane>ra natural a los 4 o 5 meses 



d• adad (Pérez y Villar, 1992). 

AdemAs, loe. ov1nos prefieran pasto":i con poca humedad, por lo 

que evitan .:nnas al lamente contc:1.minadas a menos qu0 se le~ force 

(Ouiroz, 1984) siendo esto mAs acen lundo obviamente en los 

corderos que se encuentran en la etapa de iniciar pastorear, 

por lo quP- s~ drrit?sgcJ.n mpnos a comer lO<.io pastos cercanos a los 

acumulas dP ac;:¡ua quP lus adultos -:-.1 .. Esto sumado l~-i. pOC.::ñ 

conser:uunc ~-ª que no haya 

l unl.tddd elPvi\ria 11v Fasciul.t·· r•n luii corderos. 

e~. de impnrtanc.i¡.;, con~ider;u 411i-o no ex.i~te infuslac:iún 

la montañ.i. é~la ocurn~ d11r01nlu t.v.; q.stanc:iil'it posteriores en el 

pueblo y ~n la~ plan~daa. Eoto e~ atribuiblP a que on la mon~aña 

nun~a ·~e obs.c>r·vó la presencia dfJl honpedador 1ntermed1ario, dado 

qua l..\!i. cond1cion&ti el i.mátir:as no aon nada favorables para el 

desarrollo del caracol. 

Considerando que la importancia de las pérdidas causadas por 

la f••cioLasJ.~ depende d11 la intensidad de la infe-stación 

(Ouiroz, 19U'I). y que en Xalatlaco no ~e encontraron datos que 

indiquPn un l]rado elevado de la misma, dichas. pérdidas sean 

directas (muerte) o indirectas (baja en la producc16n da criae, 

de lana o carne) son mirum.t.», sino as qua nul.a~. 



A los resultados obtenidos se les realizaron pruebas 

estadlstica5 (An~lisis de varianza y Correlación). 

TABLA DE ANOVA 

FV GL s.c CM F 

TRATAMIENTOS 2 1313.16 656.58 0.757 

ERRDS 48 1781.33 890.665 

TOTAL 50 3094.49 

En el análisitii de varianza se encentro una F calculada de 

0.757 y la F de tabl.a.s es de 3 .. 15 lo cuál indica que no hay 

diferencias .. 

CORRELACION 

Temperatura 

2 
Rebaño 1 0.5ó27 0.7501 

2 
Rebi';\;o 2 o.5054 r= 0.6742 

2 
Rebaño 3 r= 0.8211 0.6742 

Presipit.aci6n pluvial 

2 
Ro baño 1 r= o.4537 0.6736 

2 
Rebaño 2 r= 0.1302 r= 0.3608 

2 
Rebaño 3 0.2092 o.~378 

No hay correlación entre lo& 1actores ambientales y las 

cargas de huevas en los animales. 



CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

La E.!!§s...i.Q_l __ ª' tlliru!.ti!;..!!. esta presente en lo!;. rl!?bilños. ovino<s de 

los productores de Xalatlaco, Estado de México. La fa'Sciolasis 

una cmfermcdad común pero c::arece de la importancia como 

tal en lo~ ovino~ ds X•latlaco en virud del buen eatado 

nutricional. 

La. infesl.ic::ión de los an1n1ales ucur re en l& zona de 

pa•toreo en el pueblo y en 1"1.s planadas, lo que hace que 

prL•VdlF>~L•l l.~ enf6Jrrn1.'ddd ~n per·iodoa posterior-e~ y cuando nu 

prActu;an ldt. Ui?spara.~.i tacl.OOl!'!D. 

Es necwsario orientar y CA.pac:itar a los productores el 

uso adecuado de los diferentes de~par•sitantus. 

1nstaurar un calendario da d•&petrasitacibn, 

tomando cuent."' lo& diferentes sistemils de producc.i6n en 1.Jas• 

a lo¡¡ inovim.tentn~ que 5lil' llevan a cabo. 

Para lo~ rebaños ~ur •• manej•n en sistema sedentario 

recomiendan ra<'ill.zd.rla des.parasitaciOn cuando se detecta la 

ap•r~riciOn da huevos, aato serl• en al mes de abril y sttguir el 

mue~tr~o dal rebaño. 

F.n el caso del rebaño DOS y TRES llevar 

desparasit~ci6n de loa animales durante 

pld.nad.::v;. y dl salir da ell.·rn. 

3/ 

E:.'Stanc ia 

cabo la 

las 



ANEXO 1 

Técnica de "Flotaci6n en Sulfato de Zinc para el recuento de 

huevos de Fasciola en heces'' .. 

En un vaso se depositan :3 g de muestra (heces), se ctñaden 42 

ml de agua, y se mezclan vigorosamente.. SR hace pasar la 

susp•nci6n por un tamiz de 100 mallas, se colecta el liquido 

filtr~do. y se Uesech~ los restos que quedan en el tamiz, esta 

operación se rEc>.--iliza en 2 ocasione'3 mtts. 

El liquido obt.enido agita y 11 ena un tubo de 

centrifuga hast:a 1 cm del borde~ e!>té '-'•P- c:unlr·ifuga durante 2 

minuto5 a 1500 rpm y se desecha el sobrenadante; so llena el tubo 

ha,ta Ja misma altura anterior con la ~oluci6n saturada da 

Sulfato de Zinc, este se agita .intensamente y después se coloca 

en la cP-ntrifug~ y can una pipeta se añade mAs solución saturada 

de Sulfato de Zinc, hasta quu se forme un ~enisco convexo por 

encimc'l del borde del tubo, e: o loca sobra .,¡ tubo un 

cubreob.iratos y procede a centrifugar a 1000 rp• durante 2 

minutos~ s .. ret.lril el cubreobjetos y coloca sobre un 

portaobjetos. ... procede al conteo de los huevos en U<1 

microscopio usando el objetivo de lOx, y de ser necesario el de 

qox para confirmar l~ presencia de las ~structuras. 
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