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RESUMEN 

El estudio se realizó en 40 ovinos criollos de dos años 

de edad y de 35 kilogramos de peso promedio, los cuales se -

separaron en cuatro grupos de 10 animales, sirviendo uno como 

testigo. Se estudió el efecto del sulfato de magnesio para la 

eliminación de huevos de Fasciola hepática como ayuda diagnós 

tica. Dicho fármaco fue administrado por vio oral a los tres 

grUpos de ovinos, a razón de 6, 12 y 24 gramos por animal, --

quedando uno como testigo administrándole un placebo. Se toma 

ron muestras de heces cada 4 horas, durante el primer dfa y 

24 horas post-administración. Los animales permanecieron con 

su rebaño en el municipio de San Antonio Huexotitla, Tlax. 

La Administración de 12 gramos de sulfato de magnecio, provo-

có un incremento muy marcado en la actividad contráctil de la 

vesícula biliar para la eliminación de huevos de Fasciola he-

pática.Entre las 4 y 8 horas post-administración del fármaco 

se presenta la mayor eliminación de huevos, teniendo a las 8 

horas post-administración para la dosis de 12 gramos un pro--

medio de 25.10 huevos por gramo de heces, para los animales -

que recibieron dosis de 24 gramos, un promedio de 11.78 hue--

VOS por gramo, y para la dosis de 6 gramos, un promedio de --

9.75 huevos por gramo, siendo éstos resultados muy superiores 

a los obtenidos en el lote testigo cuyo promedio fue de 4.42 

huevos por gramo de heces. 



INTRODUCCION 

La difusión universal de la Fasciola hepática en los ru- 

miantes, y los grandes estragos económicos causados por sólo 

este parásito están sobradamente documentados. 

Sabemos que ataca a otros mamíferos vertebrados entre 

los cuales encontramos a los suinos, equinos, conejos y a al- 

gunos animales silvestres (2, 3, 9, 20). 

Su distribución es mundial y la frecuencia es variable -

de acuerdo a las condiciones del medio ambiente, en donde fac 

tores macroclimáticos actúan como elementos favorables para -

el desarrollo de los diferentes estadios del tremátodo y 'Jara 

la presencia y proliferación de moluscos del género Limnaea, 

Fossaria, Galba y Pseudosuccineat los cuales funcionan como -

huéspedes intermediarios. (11, 19). 

La fasciolasis tiene una especial importancia en bovinos 

y ovinos, ya que esta entidad parasitaria es responsable de -

considerables pérdidas económicas, principalmente por la fal-

ta de aprovechamiento del alimento, mal desarrollo, baja de -

producción láctea, de lana, baja en la fertilidad, abortos y 

decomisos de hígados, (1U, 11, 14). 

De acuerdo a la literatura lerda consideramos que la eva 

luación de pérdidas por fasciolasis es difícil, ya que están 

aunadas a una multiplicidad de factores ene influyen en el --

comportamiento de los animales debiéndose analizar no sólo -

las pérdidas de bragados y leche, sino la morbilid ad y morta-

lidad con las consecuencias de falta de w(Jduce" de protef- 
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-na de origen animal, que cada vez es más necesaria para la -

supervivencia del hombre. 

Uno de los puntos a tocar y que es de los más importantes 

en toda enfermedad parasitaria, es el de realizar un diagnósti 

co que sea rápido y confiable. 

La prueba más común a la fecha consiste en exámenes copro 

parasitosc6picos para detectar huevos en las heces y el más --

utilizado es el método de sedimentación, teniendo el inconve--

niente de ser muy tardado e inexacto ya que en algunas ocasio-

nes es necesario efectuar hasta 8 exámenes a una misma muestra 

para poder detectar huevos en las heces. (8, 16). 

Se han hecho estudios para tratar de disminuir el tiempo 

de realización de la prueba, Huertas en 1976, publica haber -

reducido el tiempo para realizar la prueba de sedimentación de 

una hora a solamente 4 minutos. (17). 

Herrera en 1971 observó que de 155 animales al examen co-

proparasitoschico, obtuvo un 68% de efectividad pero el por-

centaje aumentó conforme se repitió el examen a las muestras -

que salieron negativas al primer examen coproparasitoscópicol 

después de 8 exámenes obtuvo el 100% de animales positivos - -

realizando 255 copros para poder obtener dichos resultados. -

(16) 

En estudios realizados por Guralp (1969), en Turoula, re 

gistra brotes de Fasciola hepática y Fasciola sigantica, en--

centrando el 85% de los animales positivos de un rebaño do 

237 ovinos y 8 cabras por el método de sedimentación (14). 

En la actualidad el diagnóstico de las parasítosis se 
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efectúa por medio de pruebas inmunológicas y de las que se -

realizan con mayor frecuencia tenemos: fijación de complemen-

to, Inmunoelectroforesis, Inmunodifusión y pruebas de intra--

dermoreacción, ésta última la más trabajada. 

Son muy importantes por las ventajas que ofrecen sobre': 

los métodos coprológicos, el único inconveniente es gue pue--

den presentar reacciones cruzadas con otros parásitos. (8,11). 

Estudios como el de Varejcko (citado por Quiroz en 1973), 

usé un antígeno modificado desengrasado, preparado de Fascio-

las adultas previa deshidratación con alcohol y éter, dicho - 

antígeno fue inoculado en el párpado superior de 200 vacas 

destinadas para rastro y 490 vacas lecheras (19). 

Reacciones falsas negativas fueron obtenidas en 8.11% de 

animales infectados y reacciones falsas positivas en el 15.388 

de ganado sano. 

Por otra parte, Fuster 1970 citado por (8, 11, 19), indi 

ca que la reacción intradérmica y coproparasitoscópica reali-

Zeda en 94 animales, 85 resultaron positivos a la prueba de - 

`intradermoreacción y copropsrasitoscópica. 

Mediante la prueba de Jirgl en el diagnóstico diferencial 

de las obstrucciones, González 0. (12), informa en 1974 de 232 

casos (92% con ictericia por obstrucción). Esta prueba se con-

sidera de gran utilidad en el diagnóstico diferencial de las 

ictericias debiéndose valorar siempre concomitantemente con -

los datos clínicos y con el resto de las pruebas de funciona-

miento hepático; así como los exámenes de gabinete accesibles 

para establecer dicho diagnóstico, 
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' Fraga y Coelho (9), en 1965, utilizando la prueba de an-

ticuerpo fluorescente observaron a 39 animales positivos de - 

53 ovinos con eosinofilia y reacciones serológicas e intradér 

micas positivas, pero en las cuales no había huevos demostra-

bles. 

En otros estudios se comprobó que la bilis vesicular de 

las reses afectadas de fasciolasis se diferencia macroscópica 

mente en forma considerable de la bilis fisiológica. 

Mientras que el líquido biliar normal tiene siempre un -

color verde oliva hasta rojo verdoso y es siempre transparen-

te como el cristal, la bilis alterada por la afección de Fas-

ciola hepática muestra casi siempre turbidez, floculaciones y 

sedimento; así como tonos amarillos, rojizo-amarillo, amarillo 

parduzco o amarillento (10). 

Una de las razones que influyen de manera determinante 

en los éxitos deseados, es la hora de la toma de la muestra ya 

que se ha visto que Fasciola hepática posee un ritmo circadia-

no notable presentando un aumento de postura en la mañana y un 

descenso por la tarde (1, 5, 6). 

Otro de los factores que favorecen o imnfden la salida de 

huevos del parásito por las heces es: 

La cantidad de alimento que se les dé a los animales; si 

es ración concentrada, entonces el recuento aumenta, mientras 

que si la ración es rica en hierba v heno, la cantidad de hue 

VOS estará disminuida (5). 

S4 sabe que cada parásito oviposita alrededor de 20,000 

hUeVns diarios, de los cuales oran cantidad pue-In ser retent 
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-dos en la vesícula biliar hasta por varios días (7,18,23). 

Todo lo anterior determina que los exámenes coprolóqicos 

realizados a las muestras problema en ocasiones resulten ne--

gativas y se informe que para poder obtener un 100% de positi 

vidad deban de hacerse de 1 hasta 8 exámenes a una misma mues 

tra (8, 16). 

Por otra parte, no encontramos en México ni en el mundo 

información sobre la utilización del sulfato de magnesio como 

ayuda para el diagnóstico de esta enfermedad parasitaria. 

Se denominan colagogos o colecistoquinéticos a los fárma 

cos que provocan o aceleran la evacuación de la bilis por es-

tfmulo de la contracción vesicular. 

Las grasas, peptona y sulfato de magnesio son los colado 

gos más comunes (13, 22). 

La secresión de bilis en ovinos es de 7 a 154 MI./día, -

este volumen segregado depende de factores como por ejemplo: 

El flujo sangufneo del hipado, el estado digestivo del 

animal, la composición del alimento ingerido y la circulación 

enterohepática de sales biliares (4). 

ACCION PARMACOLOGICA. 

A la administración oral de la droga las sales actdan a 

nivel del intestino provocando deposiciones blandas (efecto - 

laxante) o heces lfguidas (efecto purgante), según la dosis -

entre las 4 y 12 horas generalmente, sin orodnect6n de c611--

cos y sin irritación intestinal (22). 



DOSIS USUALES: 

Purgantes 15 gramos. 

Laxante 	7 gramos. 

El catión magnesio una vez absorvido, se mezcla como de-

presor del S. Ni C. y sobre todo bloqueante neuromuscular, pe 

ro administrado por boca su absorción es lenta y como su ex-- 

. cresión renal es rápida, por esa vía no se observan en gene--

ral fenómenos t6xicos. El sulfato de magnesio provoca la sali 

da de bilis, apareciendo primero la del col6doco, luego la ve 

sicular y finalmente la que viene del hígado. 

Este efecto se debe a la relajación del esfínter de oddi 

por el magnesio, seguida de contracción, aunque no muy podero 

sa, de la vesícula biliar (13, 15, 22). 

CONTRAINDICACIONES 

Además de las correspondientes a los purgantes en gene—

ral no ha de emplearse en la insuficiencia renal. 

Cabe mencionar que de la cantidad administrada de sulfa-

to de magnesio se absorbe del 30 al 40% y el resto se pierdo 

en 140 heces. 

OBJETIVOS 

1.• Mediante la administración de sulfato de magnesio - 

tratar de que se eliminen loe huevos de Fasciola  hepntic al- 

MOcenados en la vesícula biliar. 

2.- Peterminar la dosis y hora óptima para la toma de 

muestra, 
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MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 40 ovinos criollos de 2 años de edad, ma--

chos y hembras con peso de 35 kilogramos promedio e infecta--

dos en forma natural a Fasciola hepática. Se agruparon en 3 - 

lotes experimentales y un lote testigo de 10 animales cada --

uno. 

Se trabajaron un total de 720 muestras fecales tomadas - 

directamente del recto y trabajadas por el método de sedimen-

tación modificado por Huertas (17). 

Las heces se guardaron para su conservación en bolsas de 

plástico en refrigeración, previa identificación. 

Los animales fueron confinados y alimentados con rastro-

jo de maíz y agua ad-libitum. 

La dosis del sulfato de magnesio administrada a los ovi-

nos fue 65% mayor que en los humanos y consistió en 20 mg/kg. 

de peso, para darnos una dosis total por animal de 0, 6, 12 y 

24 gramos, respectivamente.  

LOTE No, 1 EXPERIMENTAL, 

10 ovinos que fueron muegtreados durante 7 días a las 7 

y 19 horas, respectivamente, previo a la administración de do 

bla dosis de sulfato de magnesio (24 g.) disueltos en 100 ml. 

de agua simple, dosis total por ovino. 

Post-administración del fármaco se tomó muestra de heces 

cada 4, 8, 12 y 24 horas, 
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LOTE No. 2 EXPERIMENTAL. 

10 ovinos a los cuales se les administr6 por vía oral do-

sis sencilla de sulfato de magnesio (12 g.) dosis total por --

ovino, siguiendo la metodología del lote anterior. 

LOTE No. 3 EXPERIMENTAL. 

10 ovinos que recibieron dosis media (6 g.) dosis total - 

por ovino del fármaco, siguiendo el método ya descrito para 

los lotes anteriores. 

LOTE No, 4 TESTIGO: 

10 ovinos que les fue administrado un placebo que consis-

ti6 en 100 ml. de agua simple, siguiendo la metodología ya des 

crita. 

A todos los animales les fue administrado el fármaco en 

ayuno completo. 

Se observaron los resultados obtenidos y se graficaron - 

apreciOndose que éstos no se comportaron de manera normal, re-

quisito indispensable para efectuar un análisis de la varianza 

y/o pruebas de medias, por lo cual se registraron únicamente 

como promedios (21). 

RESULTADOS: 

1408 resultados de la investigaci6n se analizan en los cua 

deis 1, 2 y 3, pudiéndose notar que entre las horas 4 y 8 des-

¡Me de la administración de la drena y a las dosis de 12 gra-

mos, se obtuvieron los melores resultados con 24 y 25 huevos 
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por gramo de heces. 

CUADRO NUMERO 1 

DOSIS DE SULFATO DE MAGNESIO Y PROMEDIOS DE HUEVOS DE FASCIO-

LA HEPATICA, ANTES X DESPUES DE LA ADMINISTRACION DEL FARMACO. 

Sulfato 
de 

Magnesio 
DIA O GRAMOS 6 GRAMOS 12 GRAMOS 24 GRAMOS 

ANTES DE 

LA ADMI-

NISTRA-- 

CION 

1 3.97 H/G.X 4.33 H/G.X 3.77 H/G.X 3.30 H/G.X 

2 2.23 H/G.X 5.50 H/G.X 4.19 H/G.X 3.03 H/G.X 

3 4.34 H/G.X 7.00 H/G.X 6.18 H/G.X 4.44 H/G.X 

4 6.53 H/G.X 6,98 H/G.X 8.08 H/G.X 2.77 H/G.X 

5 4.77 H/G.X 5.14 H/G.X 5.30 H/G.X 2.78 H/G.X 

6 4.89 H/G.X 4.68 H/G.X 6.25 H/G.X 3.65 H/G.X 

7 4.62 H/G.X 4.57 H/G.X 4.60 H/G.X 3.24 H/G.X 

DESPUES 
8 4.45 H/G.X 9.05 H/G.X 21,02 H/G.X 13.93 H/G.X 

9 5.46 H/G.X 6.95 H/G.X 12.20 H/G.X 9.98 H/G.X 

H/G. 	= HUEVOS POR GRAMO PROMEDIO. 

OBSERVAR QUE LA CANTIDAD DE HUEVOS POR GRAMO DE PECES PROMEDIO 

PRESENTA UNA ELEVACION MUY MARCADA LOS DIAS 8 Y 9 A LAS DOSIS 

DE 12 y 24 GRAMOS. 



CUADRO NUMERO 2 

PROMEDIO DE HUEVOS DE FASCIOLA HEPATICA POR GRAMO DE HECES DE 

TODOS LOS ANIMALES DEL EXPERIMENTO EN LAS DIFERENTES HORAS DE 

MUESTREO. 

H 0 R A H/G. 7( 

4 HRS. POST-ADAM. 14 	. 41 

8 HRS. POST-ADM. 12 . 	17 

12 HRS. POST-ADM. 5 . 	22 

24 HRS. POST-ADM. 5 . 	11 

S/G. X gr. HUEVOS POR GRAMO PROMEDIO. 

PODEMOS OBSERVAR LA HORA EN LA CUAL SE PRESENTA Eh MAYOR ()ESA 

TOJO DE NUEVOS, DUSPUES DE LA ADMINISTRACION DEL FARMACO. 



- 12 - 

CUADRO NUMERO 3 

DOSIS Y HORA A LA CUAL SE PRESENTA EL MAYOR DESALOJO DE - - 

HUEVOS DE FASCIOLA HEPATICA, DESPUES DE LA ADMINISTRACION DE 

SULFATO DE MAGNESIO. 

DOSIS G. HORA 4 p.a. HORA 8 p.a. HORA 12 p.a. HORA 24 p.a. 

0 4.54 H/G.X 4.42 H/G.X 4.59 H/G.X 4.44 H/G.X 

6 9.62 H/G,X 9.75 H/G.X 5.43 H/G.X 5.79 H/G.X 

12 24.22 H/G.X 25.10 H/G.X 6.50 H/G.X 6.21 H/G X 

24 18.80 H/G.X 11.78 11A3,X 4,37 H/G.X 4.12 H/G.X 

p. a. = Post-administraciéln 

H/G.X = ~vos por gramo promedio 

VEASE LA HORA 4 y 8 POST-ADMINISTRACION A LAS DOSIS DE 12 GRA 

MOS EN LAS CUALES SE PRESENTA EL MAYOR DESALOJO DE HUEVOS POR 

GRAMO DE HECES, 
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En la gráfita número 1, se observó que la tasa áe 

de los huevos de Fasciola hepática, almacenadas en. la ve 

alcula biliar, aumenta rápidamente, después de las primeras 4 

de administrado,e1 fármaco y su efecto se pierde poste-

rior a las 12 horas. 
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SCUS I O N 

El resultado de los análisis estadísticos en cuanto a va-

rianza y medias, no fue considerado en el presente estudio, -

ya que el comportamiento biológico no siguió un curso normal, 

pero los resultados se analizan en gráficas y los promedios 

indicaron, cual fue la dosis óptima (12 g.) y el tiempo 

a, tomar la muestra entre las (4 y 8 hrs.) post administración 

del sulfato de magnesio. 

No se pudieron comparar los resultados obtenidos en el --

siguiente trabajo con el de otros autores, ya que no encontra 

MoS literatura sobre el tema. 

111 método que se estudió, ayudará enormemente al diagnós-

tteo de la fasciolasis, y no será necesario realizar varios - 

exámenes coproparasitoscdpi.cos para diagnosticar a un animal 

poSitiYo. 

Nuestro ensayo se efectuó en condiciones prácticas compro 

blindes° que debe de administrarse una dosis de 20 mg/kg. de -

peso de sulfato de magnesio por vía oral, por lo que cabe afir 

mar que esta dosis determina un efecto seguro. 
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CONCLUSI 0 N 

Hubo una variación considerable en la tasa de expulsión 

de huevos de Fasciola hepática acumulados en la vesícula bi--

liar, con una sola dosis total de 20 mg/kg. de peso de sulfa-

to de magnesio. 

De nuestros ensayos se colige que el sulfato de magnesio 

no es t6xico administrado a la dosis que recomendamos, además 

su fácil administración por vía oral, lo hacen de fácil mane-

jo. 

En los exámenes coprológicos pudo demostrarse la alta 

eficacia del sulfato de magnesio en la dosis ensayada para 

diagnosticar fasciolasis. 

Además no presentó efectos colaterales a la dosis total 

de 12 gramos. 

A loa animales a los cuales se les admimistró la doble -

dosis presentaron problemas de diarrea que desapareci6 por sí 

Sola a las 24 horas, 
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