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1 T R O D U C C 1 0 N 

La fasciolasis es una enfermedad parasitaria ocasionada por 

la acción y presencia de tremátodos del genero Faa 	( heb¥ y 

¥iaintica ) en el parénquiemi y conductos biliares de hígados de bovj 

nos, ovinos, caprinos, cerdos, caballos, conejos, ratones, cuyos y el 

gunas especies salvajes. En ocasiones se presenta en el hombre y se 

le conoce con las sinonimias des conchuela, mal de botella, distoma-

tosis, duela del hígado y palomilla. ( 10 ) 

Se le conoce también con el nombre de hígado picado, llama- 

do así por las lesiones que causa en el hígado, lo cual le da esta a-

pariencia. ( 6 ) 
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Su ciclo biológico es indirecto debido a que un caracol es 

el huésped intermediario y el causante de la transmisidn de las lar-

vas enquistadas que se encuentran en el pasto. Segun Borchet (1975), 

el caracol Lymnaea tr=_ requiere condiciones de: temperatura 

10°C, pH = 5-9 y una concentracion de 02 de 3.2 mg/lt, de agua, sin 

embargo es máa intenso a 22°C, 25-28 mg/lt. de agua y un pH =6.8.7,8, 

también influyen el suelo y otros factores para su desarrollo. Estos 

factores se encuentran presentes en nuestra zona de estudio Tepotao-•. 

tlán, Edo. de rldxico, coincidiendo con la zona de influencia del Lab2 

ratono de Patología Animal de donde se obtuvieron los casos, 

PATA... ¡lodo de infeccidn del ganado: al ingerir las metacerca- 

rias en las plantas, estas al llegar al estomago del huésped definitj, 

yo pierden su capa qufstica,para ami llegar al intestino delgado per-

forando su pared, llegan a cavidad abdominal y se van hacia el hígado 

donde perforan túneles en el pardnquima para así alcanzar los conduo-

tos biliares, aquí es cuando se convierten en fasciolas adultas, y c¥ 

¡densa la producción de huevecill.os que después son vertidos en la b& 

lis y pasan al intestino delgado, para salir al exterior junto con las 

heces, entra al caracol para madurar y formar estados larvarios ( mi-

racidio, esporociato, redia y cercarla) esto dura aproximadamente de 

1,5 a 4 meses, despues abandonan el caracol por su abertura respiratt 

ria, así nadan hasta una planta que ce encuentre en el agua, para po-

der fijarse en ella, de este modo enquistarse para esperar a ser ing 

ridn, y poder realizarse de nuevo el ciclo biológico. ( 3, 6, 10, 

11 ) 
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Puede ser que debido a la gran cantidad de metacercarias ion, 

geridas se presente una fasciolasis aguda y que no haya síntomas apa—

rentes clínicos. Por dato las pdrdidas directas consisten esencial—

mente en que la enfermedad aguda aparece bruscamente y ocasiona la - 

muerte producida por la reducción del funcionamiento hepático. ( 3, 

10, 12 ) 

También se observan transtornos hepáticos y hemorrágicos, 

debido a las lesiones que causa la emigración de los disto - 

mas (fasciolas inmaduras) sobre el tejido mencionado. 	Generalmente 

la fasciolasis se presenta en forma crónica, durante la cual encon--

tramos anemia, un mal desarrollo y retardo en el crecimiento, y una — 

mala conversión alimenticia. ( 3, 8 15 ) 

Los animales anémicos presentan ascitis y edema eubmandibu—

lar y la secreción láctea se encuentra disminuida. ( 3, 8, 10 ) 

DISTRIBUC 0II•—  En ltéxico esta pardeitosie se lo puede encontrar tanto 
en los literales del Golfo, como del Pacifico, ami como en el altipla—

no y con menor incidencia en las llanuras del norte, dependiendo de 

los factores ecológicos que intervienen en el ciclo biológico (Quiroz , 

1973), en donde se requiere la presencia de caracoles de agua dulce, 

que intervienen cono huéspedes intermediarios. 

Landeros I1. A. -(1979?, menciona que en Tulancingo, ligo., — 
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las especies que actúan como huéspedes intermediarios son: Lytnnaea - 

humilis, L. bulimoidw, y L. cubensis; aunque recientemente Baker F.C. 

(1979), sólo reporta la presencia de J. hominis siendo éste el que se 

presenta con mayor frecuencia. 

IIPORTAIICIA EC0Pi01;ICA.- La importancia de la fasciolasis radica en -

las pérdidas económicas que ocasiona en nuestro país, debido a su alta 

incidencia, algunos autores como: Escartín (1970), Bonilla (1974), Qui 

roz (1974), Salinas (1974), Velázquez (1974), Martínez (1976) y San- -
choz (1976), entre otrora, han reportado en forma detallada el porcent4 

je de animales afectados por Fasciola he= en diferentes regiones. 

Las pérdidas las podemos considerar como directas e indirectas. Las dj 

rectas son aquellas en las que la enfermedad aparece bruscamente oca-
sionando muertes, y por el decomiso total o parcial de hígados. Al - 

respecto Basurto (1971), considera que del decomiso total de hígados - 

en el rastro de Ferrería, de un 7C- 80% ea debido a fasciolasis. Las 

pérdidas indirectas tienen mayor voidmen econdmico caracterizado por - 

una infestación crónica, en la cual el animal tiene un estado de subd2 

sarrollo representado por baja de peso, desnutrición, baja de produc - 

ción láctea, mala asimilación de alimentos, abortos, infertilidad y - 

susceptibilidad a otras enfermedades. 

El tremátodo es de particular importancia debido a que afec-

ta a uno de los órganos más vitales, el hígado, motivado por la sola - 

presencia de un pardsito, y los traristornos que causa cada veza  orillan 
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a una baja productividad. 

En este trabajo nos proponemos estudiar la magnitud del pro-

blema de una regidn en particular, en relación a la incidencia de fas-

ciolasis: 

Tepotzotl[n, Edo. de M xico, que es donde estd situado el Laboratorio-

de Patología Animal, tomando en cuenta la zona de influencia de éste, 

en correlación con los rastros de la zona. 



MATERIAL Y METO DOS 

1.— Se hizo una recopilación de informes de bovinos y ovinos en el 

periodo comprendido de Enero de 1978 a Diciembre de 1981, en el 

Laboratorio de Patología Animal (RENALDI), Tepotzotldn, Edo, de 

1léxico. 

2.— Se recurrió a los rastros de Cuautitldn de Romero Rubio y Tepotza 

tln. 

S610 se tomaron en cuenta los resultados de la inspección en el 

rastro do Cuautitldn de los años 1978 y 1979, ésto se logró al r¥ 

copilar datos do hígados decomisados por mes, durante el periodo_ 

antes mencionado. 
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- latitud - 19°  431  evaporación longitud 

99°, 14# anual - 1342.43  mn. - preci-

pitacidn pluvial anual total 889.5 mn, 

latitud - 19°  511  evaporación anual - 

1620148 mn. longitud - 99°  121  precipj 

tacidn pluvial anual total 731.8 mn. 

latitud 19°  24' evaporación anual 	- 

1450.45 inri, longitud - 99°  561  preci-y 

pitaci6n pluvial anual total 930.1 mn. 

latitud - 19°  491  ovaporacidn anual 

1525.21 mn. 	longitud - 990 
 321  pre- 

cipitacidn pluvial anual total 1098 mn. 

alguna diferencia entre lo reportado al 

os que resultaron positivos a  raseiola  íes-. 
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3.- Los datos metereoldgicos se obtuvieron por medio de los boletines 

que se publican anualmente por la Direceidn General de Estudios de 

la Subsecretaria de Planeación de la S. A. R. I1. (1976 - 1977). 

Los nombres que a continuación se citan son las estaciones - 

climatológicas que cooperan con la D. G. E. y es de donde se tomaron_ 

loa datos climatológicos de esta zona: ( 4 ) 



ptica por los distintos municipios se utilizó un disefio en Blo-

ques Aleatorios, en donde tenemos que loa distintos tratamientos 
son los distintos municipios, haciendo una distribución en blo-

ques por cada mes, por si existiera una diferencia entre datos. 

El análisis estadístico consiste en un análisis de varianza 

para bloques aleatorios a fin de probar si los tratamientos son igua-

les o diferentes y dato es la hipótesis a probar: (..79  21 ) 

Tto.: M1 = M2 = M3 =.M4 =. .....:........... = M17 

contra la alternativa= 

Tto.: sí hay diferencia. 

A continuación se presenta el análisis estadístico que nos 

da un valor de F = 2.05 que es un valor altamente significativo por 

lo que rechasaaos el tratamiento; o sea, encontramos diferencias sig-

nificativas entre los tratamientos. 

C. = 1 4 
2 

= 53.80 

S.C. total = 1480 - 53.80 = 1426.2 con 713 grados de liber-

tad. 
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S.C. bloques = 2162  - 53.80 = 73 .37 con 17 grados de liber-

tad. 

S.C. tratamientos = 82 - 53.80 = 153.43 con 40 grados de li-

bertad. 

-9- 



ANALISIS DE VARIAN!ZA 

Grados Suma 
Fuente de variación de libertad de cuadrados hiedia cuadrada 

Tratamientos 40 153.43 3,83 

Bloques 17 73.37 4.31 

Error 680 1199.40 1.86 

Total 737 1426.20 10 

F = 	 = 2.05 con 40 y 680 grados de 

libertad. 

F = de tablas 1.41 

Si hay diferencia significativa entre los 

tratamientos. 
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Tenemos que determinar ahora qué medias ( Tratamientos ) 

son iguales, y cuales son distintas, para esto utilizaremos la prueba 

de Tukey (comparación de medias) de diferencia honesta significativa, 

la cual nos dice que las diferencias entre dos medias que excedan la 

diferencia honesta significativa se consideran diferentes significati-- 

vamente y las que no excedan ésta, podemos decir que no se observa di-

ferencia significativa. 

La diferencia honesta significativa está dada por la siguien 

te fórmula: 

Dif. Honesta Significativa = W ( 40 ) Sx 

lf = número de tablas = 5.140 - 1.09 

Entonces estudiamos todas las diferencias entre los trata—

cientos como se muestra a continuación: 

1.73 - 1 	=.73 1.09 no hay diferencia honesta signifi-

cativa. 

1.73 - .66 = 1.07 1.09 no hay diferencia honesta signifi 

cativa, 

1.73 - .61 	= 1.12 1.09 'si hay diferencia honesta signifj, 

sativa. 



RESULTADOS 

La mayor parte de animales (196 bovinos) parasitados los en—

contramos en loe siguientes municipios con una incidencia determinada: 

Teoloyucan 37.24%, Tepotaotldn 21.42%, Zumpango 14.28% y Cuautitldn de 
Romero Rubio 13.26%, respectivamente en su mayor proporción. 

gato nos demuestra los municipios con mayor incidencia y nos 

hace notar la presencia del parásito y de la Faeciolasis en la zona de 

estudio. 

Como podemos observar en la grafica # 1 el mayor ndmero de 

caeos reportados es en los meses que comprende el período de Junio a 

Enero. 

u 
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En la gráfica # 2 se observa el mayor numero de casos repor-

tados en el periodo 1978 - 1981 en los municipios de: Teoloyucan, Te- 

potzotlán, Zumpango y Cuautitldn de Romero Rubio respectivamente, ha-

ciendo una zona bastante amplia de infección. 

Por lo que respecta a las pérdidas económicas tenemos que en 

el rastro de Cuautitlán de Romero Rubio, en el alío de 1978, se sacrifj 

canon 2749 animales (con un promedio de 274,0 por ues), en virtud de 

contar afilo con información de 10 meses, en los cuales 64 hígados fue-

ron decomisados por presencia de  F c_ hgs&tica (promedio por s 
de 6,4%), estos 64 hígados representan un 23.48% del total. 

Si consideramos que el precio del kilogramo de res en pié en 

ese alto fuá de 0 26.00 y que el peso promedio de cada animal era de 475 

kilogramos, el precio de una res seria aproximadamente de $ 12,350.00; 

este precio hubiera sido mía alto si los animales estuvieran clínica—

mente sanos. Lo mismo podemos decir del año de 1979, sólo que aquí si 

se tomaron en cuenta los doce meses del año, considerando que el precio 

promedio del kilogramo de hígado era de & 50.00, la pérdida seria de 

w 9,100.00 para el productor, del mismo modo los hígados decomise—

dos fueron 52 (con un promedio mensual de 4.33%) que representan un 

20,96% del total. Di este alo el precio de res en pié era de $ 28.00 

por kilogramo, siendo el peso aproximado de 475 kilogramos por cada a- 

nimal, por lo tanto, el precio de una res fue aproximadamente de 	-- 

13, 300.00. 
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Por lo tanto de lo anterior podemos decir que las perdidas 

varian de un .03% a un .02% del total de hígados. 

Sato es en cuanto a pérdidas económicas se refiere por higa 

dos decomisados, pero debemos hacer hicapib en que las pdrdidas son -

mayores en cuanto a baja de la producción ldctea, bajo rendimiento pa 
re la conversión alimenticia, etc. Por esto podemos decir que las - 

pérdidas econ6micaa recaen sobre el peso del animal vivo. 
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Rastro de Cuautitldn de Romero Rubio 

No. de 	No. do 
Alío 	animales sacrificados 	hígados decomisados 	Pdrdidaseronómicas 

1978 	2749 	64 	y 10,752.00 

1979 	2991 	52 	v 9,100.00 
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No. de casos presentados de 

en el período Enero 1978 — Diciembre 19;31 por municipio, 
en la zona de influencia del 

Laboratorio de Patología Animal.(RENALDI) 
Tepotaotleín, Edo. de 1•ídxico 
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DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos no son muy significativos en vir-

tud de que en el rastro de Cuautitlán de Romero Rubio, la matanza se 

efectda sólo en animales que son trasladados desde la Huasteca, o en 

animales de la regidn de desecho o enfermos¡ por lo que se refiere a 
Tepotzotldn, el sacrificio se hace de animales viejos, de desecho, o 

enfermos y es sólo para el consumo de dicho municipio, por lo tanto, 

la matanza se realiza una vez a la semana. 

Las personas que llevan las muestras al laboratorio, o en 

ocasiones no las saben tomar, o no llevan un porcentaje significativo 

do muestras del hato con que cuentan, o el método de transporte no es 
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el adecuado con relacion a la muestra. 

Los ganaderos carecen de conocimientos técnicos en el mane 

jo del agua de riego, causando acumulación de agua; también sabemos 

que el riego se hace con aguas negras, las cuales no son tratadas a-

decuadamente y que no sólo son fuentes de infección de fasciolasis,-

sino que también son causantes de otras enfermedades. 

Podemos sugerir la realización de campañas contra la Fascio 

la he tica, ami como la elaboraci6n de calendarios de desparasita— 

cidn adecuados a la zona, concientizar a la gente del problema por - 

medio de pláticas acerca de los daflos que causa este tipo de parasi- 

tosis, y las pérdidas económicas que se tienen, las cuales muchas vg 

ces no se perciben debido a que no es muy remarcada la enfermedad y 

al poco conocimiento del problema existente. 

En los rastros los hígados son decomisados no porque pre—

sentar un peligro de infección por su consumo, sino por la intensadg 

generación do tejido que los hace no aptos para ser aprovechados en la 

alimentación. 

Debemos hacer patente la gravedad de este problema en nues-

tro país, ya que el curso lento de la enfermedad no ha permitido pal-

parlo en toda su magnitud. 



Asímisrno debernos mencionar que los resultados obtenidos es-

tán dados por el número de casos reportados al Laboratorio de Patolo-

gia Animal; por esto se piensa que se debería hacer un estudio en si 

de la población de bovinos y ovinos afectados en la zona para así es-

tar mas concientes del problema tan grande que se tiene. 



C O U C L U S I 0 N E S 

Tenemos que los municipios de Teoloyucan, Tepotzotlán, Zum—

pango y CuautitIdn son los que tienen un mayor problema de animales 

afectados debido a la incidencia tan alta que se logró reportar en é$ 

tos, tomando en cuenta loa casos reportados en el Laboratorio de Pato 

logia Animal (RENALDI), en Tepotzoticín, Edo. de México. 

Siendo el mee de Agosto el mes en el que se presenta la ma— 

yor incidencia de casos reportados, a causa de la alta precipitación_ 

pluvial. 
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El periodo comprendido de Junio a Enero es en el que se pre 

senta un nivel alto en la precipitación pluvial, aumento en la evapo—

ración, ausento en las heladas y por lo tanto mayor encharcamiento de 

aguas, lo que facilita el establecimiento del parásito. 

Las alteraciones hepáticas conducen, según la intensidad de 

la enfermedad, a una disminución del peso, en grado variable, debido a 

la poca asimilación de nutrientes, lo que ocasiona una reduccion cada 

vez mayor de su producción. 

Además la fasciolasis constituye una gran pérdida para la 

producción de alimentos que radica en el decomiso de los hígados altg 

rados y de las canales afectadas de fasciolasis. 

De tal modo tenemos que, debido a que en los municipios ya 

antes mencionados existe la presencia de la enfermedad, se llega a la 

conclusión de que existen los factores óptimos para la presencia del 

huésped intermediario (ph, temperatura, suelo, humedad, etc.) y por lo 

tanto de Fasciola hepática. 

Debemos hacer mención de que en los rastros tambien hay una 

determinada incidencia,que esta` dada por los diferentes lugares de 

donde provienen los animales para su sacrificio. 
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