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CAPITULO I 

DiTROIDCCION 

La si tuaci6n mundial fue sujeta a un estudio que ree.
liz6 1a FAO, en la cu.a.J.. nos indica que de 300 a 600 millo
nes de seres humanos ca.recen realmente de alimentos, y en
tre una tercera parte y la mitad de la poblaci6n :mundial,
padecan desnutrición en grado diverso (6). A no ser que se 
tomen medidas rigurosas, esta cifra aumentará en los afios
pr6Ximoa como consecuencia del rápido crecimiento demográ
fico lllllndia.l. 

Debido a los avances científicos realizados en el c~ 
po médico sanitario, la tasa de crecimiento de 1950 a 1980 
aument6 gradualmente de un aproximado cuatro por mil anual 
al diez por mil anual; también ha da.do un tremendo sal to -
hacia adelante elevándose la proporción al veinte por Illil
a.nual.. Considerando est; crecimiento, se estima que la. ti~ 

rra estará habitada. en 1985 por casi 5000 millones y en el 
afio 2000, la cifra será de 6100 millones de seres humanos. 
Estas cifras se calculan sobre una base de moderación, - -
pues otras estimaciones arrojan para. el año 2000 un número 
superior a los 7000 millones de seres humanos en la. tie- -
rra.. Esto significa g_ue la poblaci6n I1IDndia1 se habrá du

plicado entre los afíoe 1960 y 2000 (22). 

Tal. circunstancia trae como consecuencia la apremian
te necesidad de producir Ul13. Dl8\Y'Or cantidad de aJ.illlehtoa -
-e.nte la amenaza del problema del hambre que tiende a a~ 
va.=se en las pr6x:illlas décadas- principalmente proteinaa de 
origen animal para. la satisfacci6n da los requerimientos -
nutricionales de una población hmnana. que crece a un ritmo 
acelerado, y la ellmina.ci6n o e1 control de factores qu.o -
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producen pérdidas da materia proteica en los animales de -
abasto, determinadas por plaga.a y.enfermedades, que contra:, 
bu.yen en gra.n parte a aeravar el problema de la deenutri
ci6n, siendo por ello de gran importar;i.cia estimar e impul
sar el estudio de ellas; como el problema de la. faaciola
sis que no solo frena la produoci6n de alimento a.nimal., aa:, 
no que produce graves alteraciones en 6reanoa, haciéndolos 
inadecuados para el consumo humano. 

Se conoce con el nombre de fasciolaeia a la enferme-
dad parasitaria que afecta el hÍ6f:\do de diferentes espe
cies animales y del hombre; ea provocada por uJi tremátodo
denominado Faaciola hepática. La enfermedad ea oonooida ~ 
tambi~n como: ?.ill.l de botella, Conchuela. del híeado, Chorro 
negro, Palomilla. del hígado, Orejuela del h:!eado, Duela -
del hÍgado, Hígado podrido, etc. (12). 

R1::mrr.::N HISTORICO 

La faaciolasis es una paraaitoais qua contrariamente
ª muchas otras enfermedades de loa anima.les domáaticos, el 
hombre 1a conoce como padecimiento desde hace muchos ei- -
gl.os (20). 

::Xisten en tumbas ee:Lpciaa y en otros remotos teatim_2 
Dios iconográficos, relaciones que nos permiten reconocer
formas de loa parásitos en el híeado de loa bovinos. Iue-
las huma.nas de hace 4000 a 5000 aí'ioa A. da c., han sido en 
contra.das en las momias egipcias y son idénticas a la.a que 
abundan en Africa del Norte actual.mente (15). 

La. primera publicación de que ae tiene noticia de la.
enfermad.ad, ea la obra del fra.ncéa Jea.n de Brie, en el ano 
U.e 1379, en el ganado ovino, fue desvirtuado por no ostar
de acuerdo con las corrientes del penaamiento de la 'pooa, 
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pues se consideraba a los paráai toa como a;tecto 7 no como
la causa de la. en:fennedad. 

:m 1523 Anthony Pi tmerbert publicó una. obra ti tuJada 
"Nuevo tra.tado para obtener ~ores utilidades en todas -
las ganaderías", siendo esta. la primera descr:ipci6n verdar

dera de los parásitos. 

En 1737 Swan Uerdam, un holandés, descubrió las fOI'-

mas intermedias llama.das redias al disecar un caracol, a
plicándoles el nombre de e¡usanos, sin embru.·go, no lleg6 a
la conclusi6n que las redias fu.eran la fa.se intermedia en
el ciclo de un parásito. 

3n 1758, Linneo esta.bleci6 la primera nomenclatura º.!: 
ganizada de seres vivos o "Clasificación Taxonómica". 'Sn -

su compendio llamado "Sistema Na.tura.l", a.plic6 el. nombre -
de Fasciola hepática, al. parásito adulto encontrado en los 
conductos biliares de los nlllliantes dO.lllésticos. 

"Sn.· 1775, se descubti.6 que las cercaría.a eran una eta
pa evolutiva del ciclo de la vida de las fasciolas, gra- -

cías a los estudios de ?.llller que observó a. "unos organis
mos microscópicos semejantes a renacuajos que nadan en las 
agu.as estanca.das hacia. los pastos después de deaprenderse
de los caracoles". 

:m 1818, Bojanus conf'irma un hallazgo que hiciera Me.!: 

dam (observar el :mquistamiento de la. forma. inf'eatante co
nocida como metacerca.ria) concluyendo que las redias aran
el origen de las cercarias. 

~o obstante, fue hasta 1842 en que 3teenstru.p, profe
sor de zoología de la Universidad de Copenhague, postuló -
J.a. idea de que 1aa di:t'erentea forma.a eran aste.dos do deea-



.... 
rrollo de un organismo único. 

En 1882, Levekat en Alemania. y Tho.mas en Ingla.terra,
trabajando separadamente descubrieron el huésped intorme-
dia.rio de la Fasciola. hepática, a.gente de la fasciolasis -
de loa rumiantes domésticos, y en caracol de ae;ua dulce ~ 
Limnaea truncantula. como huésped interm.edia.rio. 

En América, la faaoiolaaia lleg6 con el ganado traido 
de Eapafia por los conquistadores, extendiéndose la enfer.!:~ 
dad de la República. Dominicana primeramente, a la norida
Y la. costa del Golfo de ?.Ié:x:ico. A1 iguaJ. que el ganado, -
trajeron plantas junto con las cua.le~ también fue traido -
el huésped intermediario. No ex:iste evidenci.a de la presa~ 

ta.ci6n del caracol en épocas precolombinas (20). 

Bl tremátodo Pasciola hepática provoca la distoma.to-
sis hepática o faaoiQlasis, que ea un tipo de parasitosis
de distribuci6n mu.ndiaJ. en los :rumian-tes, tanto domástioos 
como salvajes, y en el caballo, cerdo, conejo y menos co-
rrientemente en el hombre. Las ratas, los ratones y los c.2_ 
beyos han sido infectados experimentaJJnente ( 18). En el -
hombre tal parasitosis es de tipo zoon6tica, conocida oOino 
Sapro-L!eta-Antropozoonosis; las linee.a continuas represen
tan cursos evolutivos obliga.torios, y las línea.a de trazos 
son cursos evolutivos posibles: 

( 
CARACOL 

RU11IANTES 4tt--- PLAN!r!S - - .. - _,. HOMBRE 
(32) 
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Se estima que una faaoiola. puede poner 3,500 huevos -
por día en un bovino, pudiendo variar por: 

a} Antiguedad de la i.nfestaci6n. 
La. cantidad de huevos va.ría en ra.z6n inversa a la edad.
de la fasciola. 

trenos de 1 ailo 
3 afios 

máa de 4 a.fl.os 

100,000 huevos/d:!a 
500 huevos/día 

O huevos 

Una fa.sciola puede vivir hasta 6 a.fios en un rumiante. 

b) Variaciones diarias y estaci-0nales. 
3xiste un aumento de J.a postura en la mañana Y' un des-
censo en la tarde. Así m.i.smo, la postura es mayor en -
los meses iniciales de lluvia. (junio, julio y agos·to) ,
Y mínima en enero y febrero. :::n cli.I:las fríos la postura 
es mayor en marzo, abril y mayo. 

e) Cantidad de fasciolaa en el huésped. 
La sobrepoblaoi6n disminuye la postura.. 

30 fa.sciolas ponen 22,556 huevos por día 
400 fasciolas ponen 8,000 huevos por día 

d) Por la actividad vesiou.lar del huésped. 
la vesícula puede retener huevos hasta por va.r:l..os días. 

e) Por la edad del huésped (19). 
Una vez ~ue los huevos salen del huésped oon las heoes

Y en presencia de un medio hídrico, en condiciones favora
bles de tempera.tura ( 10 a 27ºC), eclosionan y naoe el mir!'!: 
cidio, después de una. incubaci6n de 9 d:!as a 2 soma.nas, p~ 
ro puede retrasarse hast~ 90 días (20) (23). Poateriortll9n
te y en 24 horas como máximo - para que el ciolo evolutivo 
continúa - ea necesaria la participación del huésped inte,r 
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madiario, que ea un molusco pul.mona.do anfibio del género -
Limnaea.. En Uéxico la especie identificada ha sido Limnaea. 
cubenséa, aunque se sospecha de otra.a especies, ya que de
sate género ae conocen las Limnaea pal.us-tria, L. ga.bra, -
L.pereger, L. ata.nga.li~ y la L. tormentosa (10). Este hué~ 
ped vive en aguas dulces, terrenos húmsdos, zonas bajas e
inunda.das, a.ZToyoe, charcos, pequefiaa lagunas, zanjas de -
deaag{ie, drenajes, márgenes de río, abrevaderos bajos, co
lecci6n de agua permanente, huellas de carro, depreaiones
del t9rreno, etc. (6). 

Penetra el tri.racidio con la (l3Uda. del bot6n cefático, 
al interior del caracol, y se transforma en redia, en las
glándu1a.a intestinales (hepatopáncreas), tiene lugar la -

formaci6n de masas germinat"ivas llamadas cercarias (cada -
redia. produce 15 6 20) ( 20) ( 23) • La. cercarla abandona el
molusoo después de seis a ocho semanas (23), por la ca.vi~ 
dad respiratoria del molusco y nada en el agu.~ por quince
ª sesenta minutos, hasta que alcanza una superficie lisa -
donde se fija por medio de una ventosa ventral, pierda la
cola y se enquista gracias a su secreción celuJ.ar visoosa
q_ue se solidifica en seguida transformándose en metacerca.
ria (20). 

Esta forma inf'estante es ingerida junto con la vege~ 

ci6n por el ganado, a.l pastorear. En el. tracto intestinal, 
las cercarias invaden las paredes de éste. La. ruta usual -
de migra.ci6n es a. través de la pared intestinal hacia. la -

ca.Vidad peri tonea.l, adheriéndoae a esta para chupar san- -
grc. finalmente alcanzan al higa.do y penetran en su cápsu
la.. En los puntos donde el parásito penetra. aparece u.na P2. 
ri toni tia focal. Zota peri toni tia es particularmente grave 
en el ganado boVino. Subsecuentementa a la oicatrizaoi6n,
se adhieren porciones de tejido. oicatricial. a las áreas de 
lesi6n peri tonea.l. Otra. vía. da entrada al. h.:!gado, ea por -



loa vasos sanguíneos de la pared del intestino (26). 

En este 6rga.no, ·provoca una in.i'la.ma.ci6n ag11da o cr6zi! 
ca afectándose de igual manera las vías biliares, ce.usando 
trastornos de la. digestión y de la nutrición ( 13). 

La en:ferm.edad es particularmente grava en los pa.stiz~ 
les pantanosos y de r-lego, donde las condiciones son 6pti
ma.s para el hu~sped intermediario (caracol, género Limna

ea) (26). Esta invasión parasitaria es de tipo endémico en 
todas partes, excepto en los prados de la orilla del mar y 
en los para.jea de alcal.ino, pues en ellos no encuentran -
las condiciones necesarias los caracoles de agua dul.ce ni

los mira.cidioa de los distomas (13). 

La infestaoi6n se produce en prados hú:madoa, pantano
sos, cenagosos, bajos e inundados, ni.edianta las hierbas -
con cercarias o el agua de bebida, así como en los abreva
deros. 'En tales circunsts.ncias pueden intervenir también -
los cara.coles como transmisores de los quistes que llevan
adheridos. Favorecen la in:festaci6n estabular, la alilnan~ 
ci6n con forrajes de prados infestados de caracoles, y, -
con henos recién almacenados obtenidos de aquellos lugares. 
También se ha comprobado :mediante la ex:perímantaci6n, la -
producción de invasiones graves y aún mortales durante to
do el tiempo de la alimentación estabular inverna1 con he
no mal. ensilado y guarda.do en si tío húmedo tras veranos -
lluviosos (en tales circunstancias, las metacercariaa con
servan la vida más de ocho meses} ( 13). 

Los pastos y prados conservan su poder infestante el
aer Visitados por portadores y eJjrnjnadorea de diatomaa, y 

en menor grado mediante huevos de fasciolas y caracolea -
del barro que han resistido al invierno, as! como las lie-
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brea y caza silvestre y por animales portadores que d&fa-
can en el predio. 

31 grado de in:festaci6n en animales en pastoreo es ~ 

ta, incluso en condiciones meteorológicas norma.lea, en --
años lluviosos y en comarcas de clillla hÚlnado particul.anne~ 

te, el peligro aumenta, ya que los huevos, las cerca.ria.a y 
Limnaeas, son arrastrados por el agua de las lluvias e 
inundaciones infestando parajes antes respetados (13). 

En tales circunstancias es también importante el cam
bio frecuente del nivel del agua del suelo, pues peroite -
que se dsposi ten cercarias en toda la. longitud de la hier
ba, aunque son posibles las infestaciones en todas las es
taciones del año bajo condiciones norma.les, las invasiones 
copiosas se producen sobre todo en otofio y en los afios hú
medos (13). 

31 "tremátodo Fasciola hepática es causa da graves da

ños en el ganado va.cuno. 3u. migración al sistema biliar i~ 
trahepático estimu1a una acusada hiperplasia epitelial y -

un repliegue extensivo de la mucosa. La coITespondiente f.!, 
broplasia actúa de modo que se observan unos conductos Il!ll;y" 

prominentes, duros y blandos a través del parénquillla. hepá
tico (18). 

C:l.ertaa áreas del hígado, fuertemente afecta.das pue
den quedar más o menos encapsuladas por el dep6ai to de te
jido conectivo, estas partes aisladas ofrecen a los parási 
tos un sitio donde vivir y completar la. meyor parte del e,! 
clo reproductivo sin ser molestados. 3n animaJea menos ~ 
vemente afectados ha.y menor número de duela.a y por ellos -
el hígado sufre daf1os ( 19). 
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le faaciolasia se presenta con dos cuad.I-os. 

1.- FASCIOLASIS AGUDA. Es causada por larva.e migratorias -
del parásito que eegÚn el número de l~rvas y la edad -
del huéap9d son los afectos que sufre el híaido. En -
anjmaJ ea que son el 100% susceptibles, la muerte ea p~ 
sible en infestaciones masivas (cuando las larvas tie
nen cuatro semanas de edad). La. linea de migra.c16n pu2 
de ser vista como una franja tortuosa de hemorro.;:?.o.. -
A la necropsia es posible observar el hí¿¡ado aumen~~Jo 
de tamafl.o, los surcos migrato11.os y en muchas oca:3io-

nea hemorragia intraperi toneal. Este t::t¡:•c de faociola
sis se presenta sobre todo en animales menores de un -
a.ffo, y es más rara. en adultos, excepto en los que nun
ca antes han estado expuestos a la infección. 

Los animales infestados presentan las I!lllcoaas pá
lidas, dolor abdominal sobre todo a la a1tu.ra. del ter
cio supe:ri.or del ijar izquierdo, en donde también se -
encuentra aumentada. la zona. de matidez hepática. En -

loa estadios finales, los animales infestados preaen-
tan anorexia., recumbencia y estupor. La muerte pu.ede -
ser edbi ta. ( 20) • 

2.- ?.ASCIOLASIS CROIUCA. Es causada por las fe.eciolae ad1J1 
tas que han logra.do llegar a. los conduotos billa.res y

que producen una irritación mecánica debido a su.a eap! 
nas cuticulares, a.s:! mismo, los parásitos praotioan n.)! 
merosas punciones ~n las paredes de los conductos bi~ 
liares ca.usando anemia, infla.maci6n, fib:rosis e infil
tración calca.rea., oausando un aspecto grisaseo 89nera
lizado. A la necropsia es posible observar cirrosis h! 
pática, telangectaeia., infiltra.oionea caJ.cáreaa, sur-
coa fibrosos en oápsu1a·y tejido. Si el animal aufri6-
infeociones leves, el hígado se obeervan1 dieminuido -
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de tamafio, :pero casi siempre dará una sensaci6n areno
sa a la incisi6n, pero si por el contrario, e1 an1mal
su.:f'ri6 1n:festaci6n masiva durante la fase migra.toria,
ae podrá observar el hígado con la pared izquierda ma

yormente involucrada, más exten.'3a.mente que 1a derecha. 
Los anima.1es iní'ectados presentan anemia eosinofilia,
hipo albwninemia, retraso en el. crecimiento y reduc- -

ci6n en la producci6n de leche, sobre todo en los s6J.! 
dos no grasos. En casos severos, ha.y pérdida de peso,
edema submandibuJ.a.r y diarrea. 

·CotlPLICACIONZ3. 

Pu.ede haber transmisi6n de fasciolas antes del naci
miento, de manera que loa becerros recién nacidos pueden -
sufrir fasci ola.sis aunque no pasten ( 20) • En los adultos -
las fasciolas :pueden acarrear mecánicamente bacterias du-
rante su. mi5J:'Sci6n entero-hepática, por lo tan.to, es f're-
cuente observar absesos hepáticos causados por Cor;ynebacte 
rium p:r6,genes y Fusbacterium necro;phorus, y del mismo modo 
encontTa.r salmonelosis hepática por el mismo mecanismo, S.!2, 

bre todo el ganado lechero estabuJ.ado. Algunos anjma]es -

pueden llegar a presen~ar ictaricia sobre todo en casos de 

obstrucci6n biliar, pero la complicaci6n más fuerte ocurre 
cuando la infestaci6n se sucede simul.táneamente junto con
el gusano redondo del aboma.so: ~rtagia ostertagi, los -
animales afectados por esta complicación presentan sínto-
mas de diarrea profusa y a veces inte:rmi tente, mcosaa :pá
lidas y hematocri to de 18. 5 en contraste con el común en la 
ostertagiasis normal de 25.5. 

La enfermad.ad ha sido descn ta en becerras, sobre to
do de tDe.nos de un afio, en ganado. de pastoreo, pero el. pro
blema ha sido descrito también en ganado lechero adulto e,g, 
tabulado, en donde se presenta una diarrea. profusa., pali-



11. 

dez de las mucosas y reducci6n en la produoci6n de 1a le-
che de un 75% a un 100% (20), 

Las pérdidaa eooh6micas anuales por inutilizaoi6n de
hígadoe en las :fábricas de conservas de carne a. causa de -
la duela del hígado, han llega.do a proporciones alarman- -
tes, se ha publ.icado la inutilizaci6n de más del 50% de h! 
ga.dos de ovejas por ini'ecci6n con Fasciola. hepática. 

La evaluación de las pérdicla.s eoon6micas debidas a -
fasciolaeis es difícil, ya que la multiplicaci6n de facto
res que influyen en el comporta.miento de los a.ni ma1 es aJ. t!_ 
ran la in.fo:rmaci6n, debiendo analizar no solo las pérdidas 
sino la mortalidad y morbilicla.d con las consecuencias de -
esta última., en caque:x:i.a y susceptibilidad para padecer ea, 
ferm.edades subsecuentes, como la deficiente conversión de
los a.J.imentos, etc. 

Las pérdidas econ6micas en pesos mexicanos, se han -

calculado en: (19) 
5,073 millones en Francia 
2,136 millones en Paises Bajos 

614 millones en Irlanda. 
132 millones en s.U.A. 

3n Llé:tico en el frigorífico de Villa.hermosa, Tab., se 
han encontrado hasta un 75~ de higa.dos inf'estados, y en el 
norte de Verac:ruz, de un 27 a un 42/> de muestras faca.les -
¡~sitivas de acuerdo a·la época del afio. La. situaci6n seni!, 
ra.l que guardan los diferentes estados de la Repl.iblica r:.e
xioana ea el siguiente: 

Gonziüez Ha.ro, 1969 ( 10), bas6 su estudio en 100 llÍl!8 

dos procedentes de ca.nado en los estados de Veraoruz y - -
Chiapas, a los cuales los estud16 con m6todoe histopatol6-
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&P,cos y de montaje de los tremátodoa, para comprender me-
jor las lesiones producidas por fasciolasis. Del ganado de 
explotaciones de libre pastoreo y de eX:plotaciones estabu
ladas, report6 un decomiso equivalente a las si~ie!lt"lo -
cantidades: 
.lliO No. ..;.:¡'IJlA.LES SACRIFICA:,os . liI '.1.~:.JC :; :...;~;JC~ .. ¡ J •• ~C.1 

:F.:..3TOREO "SSTA.BUL.'IDO S p·~1To:nc :;-.;:.;,.13::::: .... ;(" 

1965 335,899 12,905 13,392 o 
1966 305,405 12,038 10,406 o 
19€7 285,544 848 14,906 () 

1968 281, 760 1, 770 13,700 o 

~scamilla Gurrola, 1973 (5) en el rastro de Tuxtla ~~ 
tiérrez Chiapas, reporta la inspección de 7,728 hígados de 
bovino sacrificados en dicho rastro, procedentes de todo -
el estado, se decom.is~ron un total de 197 hígados y en fo¡, 
ma parcial 32, lo que corresponde a una incidencia del - -
2.9%. 

r.:ufloz Chávez, 1973 (21), en el rastro muzti,cipal del -
estado de I.Ura.ngo re~orta la inspecci6n de 8,208 hígados -
dura.~te los meses de enero a julio, de los cuales quedaron 
decoI!lisados 448, representando el 5.3~. 

5ánchez Templon, 1978 (28), en el rastro municipal de 
Jalapa, ·1er., re:::·orta que dentro de los meses de noviembre 

a octubre, fu3ron ex'.l::linados 5,563 hí:_:ados de los cuales -
se decomisaron el 1.6~. 

Velázquez Ordofiez, 1974 (31), reporta en el r~stro lJI!! 

nicipal de . .:..tlaoomulco, :;.:éx., de julio a aeosto, las p6rd! 
d.:;:.a eco:-i6:ticas corres:;0ondientes a los decomisos de h!&ido, 
fueron de a 39,424.00. 

Sá.nchez Albarrán, 1976 {27),-reporta en el rastro do-
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Tl.üancingo, Hgo., la. inapecci6n de 1, 150 h:(ga.dos durante -
1os meses de octubre a noviembre, de loe ,cuales 844 híga
dos :fueron decomisados con un valor de J 87,090.00. 

:ii:artínez :Pérez, 1972 ( 14), determinó la incidencia de 
fasciolasis en el lllllD.icipio de Tierra 3lanca, Ver., a pa.r
~ir de 1,400 muestras de heces de diversos ranchos, en los 
:neses de septiemure a diciembre, encontrando una inciden~ 
cia del 31.17(o y de otro !llllestreo de los meses de febrero
ª abril, con 99.34% de incidencia. 

~eléndez ~IUjillo, 1973 (17), en el municipio de 3an
Cristobal las Casa, ::do. de Chiapas, reporta que se esco-
gieron 500 boVinos al azar, para practicar 3.C.P. (Ex:amen
Coproparasitosc6pico) por la t8cnica de Sedimentaci6n, y -

se obtuvo una incidencia del orden de 63.4%. 

Guzmán Torres, 1973 ( 11), reporta en el municipio de
llvaro Obreg6n, estado de ~.:ichoacán, para al IDBS da junio-
45.3%, julio 53.46~ y agosto 62.33% de muestras positivas
con la técnica de Sedimentación en 780 boVinos en produc-
ci 6n lactea, pextenecientes a 10 establos. 

Meléndez T.rujillo, 1973 (17), en el municipio de Pa-
pantla., Ver. , report6 u.na. incidencia del 61' a partir de -
400 boVinos. 

Vázquez García, 1973 (30), en el municipio de Tarimb~ 
ro, Mi.ch., reporta el estudio de 100 bo'Vinos procedentes -
de 10 ranchos con ganado Holstein, duran.ta los meses da jE 
nio a agosto: 

Junio: 
JuliQ: 

Agosto: 

29~ y 43% 
43% y 58%, 
62~ y 62% 
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~osas CorOAa., 1972 (25), en los municipios de Atoyao
Y Amacueca, Jalisco, a partir de la obtenoi6n de 328 mues
tras fecales de bovino, obtu.vo una inoidenoia en Atoyac -
del 70%, y dentro del Illllnicipio de Amacueca 1'u.e del 74.18~. 

~a.lanzuela Guerrero, 1973 (29), en el municipio de ~ 
pruttla, 'Ter. , determinó la incidencia de fasciolasis a Pll!: 
tir de 400 bovinos (21.40~ de pobJ.aci6a total.), encontrán
dose una incidencia total del 6%, utilizando la Táonica de 
S.·::.P. (~amen Coproparasi tosc6pico). 

Rivera Hern.á.ndez, 1964 (24), en la cuenca de la Cián~ 
ga. de Chapala, Jal., reporta una. 1ncidancia del 68~ de fa!!, 
ciolasis sobra un total de 500 anima1es (10~ del ganado t.2, 

tal de la regi6n). 

~onilla Castillo, 1974 (2), en el municipio de Twtpan 
7er., re9orta u.na. incidencia de 20.4% sobre 483 bovinos. 

Arag6n Iüja.ngos, 1975 ( 1), en el ejido de Chalchija
pán en el :stado de Ver., obtuvo a. p~rtir de 766 bovinos, -
una incidencia de 18.1%. 

Duchateau Barragán, 1974 (4), en sstudios rea.lizados
en el IJU.nici~io de Martínez de la Torre, Ver., practicando 
218 IIIU3atreos ~roced3ntes de 13 explotaciones de gana.do b_g, 
Vino dife~entes, obtuvo como resultado una inciden~ia to-
taJ. de 38% de fasciolasis. 

García Carrillo, 1975 (8), en el rastro de La ?az, ª!! 
t::tdo de iJéxico, habie:ido sido ins:!_)eccion::idos un total de -
9,566 bÍ3'\dos, procedantas del estado de 'leracTUz, se dec.2 
.~3aron 67 y en forma. p,i.rcial 56 .hígados, representando un 
decomiso total de 534.5 Kg. con un valor de $ 9,819.00. 
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De acuerdo a. la in:formaci6n antes seflal.ada, vemos que 
en el esta.do de Gua.na.jua.·to, no se ha reportado datos con -
respecto a fasciolaeia bovina., considerándose una-de 1aa -
enfermedades para.si tartas más importantes entre loa ru.miaa 
tea, y por lo cual se real.iza el presente estudio, con el
objeto de analizar el problema en este municipio • 

. · 
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CAPITULO II 

M..\T3BIAL Y ?úETODOS 

3ste traba.jo se rea.J.iz6 en el municipio de San Felipe 
que está localizado en la zona noI'te del estado de Gua.na
jua to; limita al norte con el estado de San luis Potoa!, -
a.1 sureste con el municipio de Dolores Hidalgo, al este -
con el municipio de 3a.n Diego de la Uni6n, a.1 suroeste con 
el municipio de Le6n, y a.1 oeste con el municipio de Ocam
po. 3e encuentra situado entre los paralelos 21° 11' 30" y 

21º 50' 50'', y los meridie.nl.ls 100° 49' 20 11 y 101º 35' 10", 
referidos al de Greenwich (3) (Figura 1) • 

El área de territorio municipal comprende 2,691.9 ki
lómetros cuadrndos, equivalentes al 8.80% de la superficie 
tota1 de la. entidad, con una altitud de 2,600 metros sobre 
el nivel del mar (3) (9). 

La .topog:ra:t'ía es accidentada con contrastes muy maro~ 

dos, localizándose varias sierras, cuenta con pequefios - -
ríos surcando el territorio del municipio, encontrándose -
ástos sin agua la mayor parte del aflo, dada la prolongada
eequía de 7 años que afecta la regi6n actual.menta. 

El clima es templado y seco, poco extr8moso, debido a 
su orografía; su temperatura media. anual es de 19.8 ·0 c. -
Las lluvias son muy escasas, tBni6ndose una precipitaci6n
pluvial media anual de 402 mm. ( 9) ~ 

~o existen terrenos dedica.dos a la ganadería., dado a
la falta de pastos nativos de la regi6n, lo que limita en
gra.n parte el pastoreo, sin embargo, en la. cuenca 'Ejidal -



de Jaral de Barrio, se cruenta con ganado Holstein de orde
ña estabu1ado, repartido en 6 establos donde se cuenta con 
pozos y terrenos de r:\,ego, lo que permite el cultivo de f.Q. 

rrajes en esta limi~ada zona. que agrupa alrededor de 8,000 
cabezas de ganado productor de leche, en el resto del IllWl! 
cipio se tiene la crianza de gana.do ovino, equino, capri-
no, porcino y en meyor escala, gana.do boV'ino criollo, dado 
que el 80% de las tierras laborables son de tempora1, imp! 
diendo con esto el incremento de ganado bovino especialiZ! 
do para producción de carne o leche. 

Por datos obtenidos en los reg.l.stros de la Asociación 
Ga.na.dera Local, se calcula que existen alrededor de 12,000 
cabezas de bov:i.no. 

:LI'ETODO DE 111UESTREO : 

Se muestrea.ron 1200 a.nilllales repartidos en 18 difere11 
tes explotaciones ganaderas distribuidas en todo el munic! 
pio, dividiéndolas en: 6 ganaderías estabuladas (confina-
miento permanente en los corrales), 6 ganaderías semiesta
buladas (en donde el ganado el gana.do pernocta dentro del
corral, y se le da suplementaci6n en la mañana, ya que en
el resto del día pastorean en terrenos aledaffos a los co-
rrales), 6 ganaderías pastoreo (permanentemente en potra~ 
ros). 

. ... 
3e tomaron el 10% de heces como ·.oru.estra (de cada gana 

' -dería) direct8.l!lente del recto; se pusieron en bolsas de P.2 
lietileno, anotándose la identificación del animal; siste
ma de explotación, condiciones de manejo y su procedencia, 
posteriormente y en perfecta refrigeración, fueron traba.j_! 
dao en el laboratorio según la T6cnioa de Sedimentación E.2, 
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pec!fica para la identificaci6n de huevos de faac1o1a, y -
as! conocer el porcentaje de anim.~Jes inf'eetadoa y el gra
do de i.n:f'ecci6n de cada uno de ellos. El. municipio de San

Felipe fue dividido en 3 zona.a, tomando en cuenta caracte
rísticas del lu.ear para fa.cili tar el presen.te estudio. (F! 
gura 1). 
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.CAPITULO III 

Ji33ULTADOS 

;i:.oa resultados obte:1idoa en los exámenes copr.oparasi to~ 
c6picoa realizados en 1200 bovinos de 18 diferentes explot~ 
cionee ganaderas, en el !lllllllcipio de San Felipe, Gto., se -
encuentran expresados en loa siguientes cuadros: 

. 1.- ~n el Cuadro :•o. 1, se expresan loe datos a.notados durB.E. 

te la recolecci6n de muestras en las explotaciones ga.naderae 
estabuladas, semiestabuladas y de Iaatoreo. 
2.- ~n el CU.adro I\o. 2, se expresan las explotaciones ganad,2_ 

ras Que se muestrearon, número de a.'li.malea muestreados y nú
mero áe animles ::·osi ti vos a huevos de Fasciola hepática y -
el porcentaje de a:1ima1es parasitados: 
2:1.- De 1200 bovinos muestreados en 18 diferentes explota~ 
ciones, 86 resultaron positivos, obta~i6ndoáe 7.1% de sanado 
infestado: 

. a).- ::n la zona aorte, de 820 bovinos JI!llc~strea.doa en 6 expl,!1 
taciones ~:anaaeras estabuladas y 2 explotaciones semiestabu~ 
ladas, que corresponden al 10fa aproxima.do de la poblaci6n en 
dicha zona, sa obtuvieron resultados nesativos (~) a la - -
p!'ll.eba para detección de Fasciola h9nática. 
b) .- Tu la zona csntro, de 100 bovinos mu.·eatreados en 4 ex-
plotaciones ~anaderas 0emiestabuladas y 1 explotaci6n de pa~ 
toreo, se obtuvieron 27 resultados ?Ositivos, esto es, un --
2.7~ de ganado infestado. 
e).- En la zona sur, de 280 bovinos muestreados en 5•ganade
rías dedic3.Cb.S sl :p-:..storeo, se obtuvieron 59 r3sultadoa ,peal:, 
tivos, encontrándose un 21% de parasitosis positiva a Fa.eoio 
la. hen9. ti ca. 



JONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA. FASCIOLASIS 
EN EL IroNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. 

CUADRO No. 1. 

20. 

CA.RACTERISTICAS DE LAS 3XPLOTACIONES I.i!JESTR3ADAS POR ZONA. 

LUGARES l.!UESTR3ADOS 

ZONA NORTE 
1.- E.Colectivo Lequeitio 
2.- E.Colectivo Bst. Carret6n 
3.- E.Jaral de Barrio 
4.- ~.sa.n Francisco 
5.- E.San Bartola 
6.- ~.Santa Rosa 
7.- Sr. Benjamín Hernández 
8.- Sr. Adolfo i\yala 

ZONA CENTRO 
9.- Sr. Cipria.no Hernández 

10.- Ampliaci6n Santa Rosa 
11.- Los Galvanes 
12.- Sr. Rubén M:artínez 
13.- 3r. F6lix Hernández 

ZONA SUR 

14. - La ~emada. 
15 .- La Tapona 
16.- FIRA. * 
17.- Cañada Grande 
18.- Sierra Verde 

E = Estabulado 
SE = Semi estabulado 
P =Pastoreo 
B = :Bueno 
M = 1.!a.J.o 

TIPO CONDICIONES NUJ.lBRO 
EXPLOTACION t.l.A.NEJO CABEZAS 

E B 1,500 
E B 900 
E B 1,400 
E B 800 
E B 1,250 
E B 1,300 
SE .. R 28 
SE R 30 

SE R 16 
SE R 100 
SE R 25 
SE R 36 
p R 20 

l? M 25 
p M 250 
p :s 300 
p R 300 
p M 200 

TOTAL: 8,480 

* FIRA.- Fomento :para la industria agr{oole., industrial 
ganadera y deaa.rrollo avícola. 

González G6maz J.M. 1984. 



OONTBD30CION AL 3SWDIO DE LA FASCIOLASIS 
EN EL Iu"UNICIPIO DE SAl"'i FELIPE, GTO. 

CUADRO No. 2. 

DISTRI:BUCION m; LOS ANilIALES MIJESTREA.DOS POR ZONA.. 

DJGARES utE3TR3..U)()S No • .AHnIAL8S No.ANIL1A.L'3S 
:it."UESTREADOS POSITIVOS 

ZONA NORTE 
1.- E.Colectivo Lequeitio 200 o 
2.- E.Col. 3st. Carret6n 90 o 
3.- E.Jaral de Barrio 150 o 
4.- 3.san Francisco 100 o 
5.- E. 3a.n Bartola 125 o 
6.- 3. 3anta Rosa 130 o 
7.- 3r. Benjamín Hernández 15 o 
8.- Sr. Adol.:fo ·\;"ala 10 o 

ZONA CENTRO 

9.- Sr. Cipria.no Hernández 10 2 
10.- Ampliaci6n 3a.nta Rosa 50 15 
11.- Los Galvanes 10 3 
12.- 3r. Ru.bén hlartínez 15 4 
13.- sr. Félix Hernández 15 3 

ZONA 3UR 

14.- La Quemada 20 6 
15.- La Tapona 80 20 
16.- FIRA.* 100 30 
17.- Caña.da Grande 60 2 
18.- Sierra Verde 20 1 

TOT.:iL: 1,200 86 

21. 

1> Ai.'IDJ.ALES 
POSITIVOS 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

20 
30 
30 
27 
20 

30 
25 
30 
3 
5 

7.1% 

* FIBA.- Fomento para la industria agr:(oola, industrial 
ganadera y desarrollo avícola. 

Gonzál.ez G6mez J.M. 1984. 



22. 

CAPI!ro'LO IV 

DISCUSION 

1.- Loa reeu1 tados obtenidos en loa exámenes c<>Propa.rasi
toac6picos realizados en 1200 bovinos de 18 e:x:plotaois 
nea de ganado, distribuidos en la. totalidad del nnmic! 
pio, demuestran. según se puede apreciar en el cuadro -
No. 2 da resultados, que el 7.1~ del ganado .!JIUastreado 
se enoontr6 infestado con Fasciola hepática, o sea que 
de 1?00 bovinos muestreados, 86 fueron positivos al -

examen. 

2.- Dentro del nnmicipio en la zona norte, se co:mprob6 que 
la "Cu.enea lechera Jaral de Barrio", donde se ancuen~ 
tra el ma;yor asentamiento de gana.do Holstein productor 
de leche, estabulado, que cuenta con un total. aprox:f.m!:!: 
do de 8000 cabezas distribuidas en 6 establos ejida.- -
lea, reau1t6 nesativo a la detección de huevos de !!!!=. 
oiola·hepática en heces ·faca.les al examen ooproparaai
tosc6pioo. 

Esto ea fácilmente explicable, dadas las condiciones -
de buen manejo que imperan en cada una de estas unida

des de producci6n, así mismo se trata de ganado eata'b!!. 
la.do que es a.limentado con forrajes del tipo de a;Lfal
fa, avena, maíz, etc., loa cuales son cuJ. ti vados ba.jo
un sistema da riego en amplias zonas que rodean a. cada 
uno de los establos, es importante safl.aJ.ar que dichaa

áreas de cu1 tivo se encuentran cercadas y aisladas del 
ganado ajeno a la explotaai6n. 

3.- En la zona centro del municipio, se encontr6 que la llJ! 
yor parte de loa bovinos muestreados bajo el sistema ... 
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de aemipastor.eo, resultaron positivos en un 27%, esto
ea, de un total de 100 cabezas muestreadas, 27 resu1t~ 
ron positivas a huevos de Fasciola hepática (Cuadro -
No. 2). 

La.a condiciones de manejo son regulares, ya que el Pª.!! 
toreo provee a loa bovinos el 80% de au dieta, consis
tente en pastos nativos de la región, con una pobre BJ! 
plem.enta.ci6n a base de rastrojo de cafla de maíz y muy
esporádicamente salea minerales. '!!:J. pastoreo ae lleva
ª cabo en zonas semi áridas, ya que la totalidad de -

estas tieITas de cultivo son temporaleraa, y para Sllb

sa.nar la fa.1-t;a de lluvias por la. prolongada sequía, -
existen dep6sitos de agua, consistentes en bordos y -

aguajes que retienen el escaso líquido, y es a.hí donde 
se dan cita numerosas especies animales que acuden, ~ 
tanto para mi tiga.r au se~, como para mordisquear los -
pastos que, producto de la humedad del lugar, crecen -
provocando un ciclo ininterrumpido de parási tosis en
tre las especies que ahí convergen. 

4.- En la zona sur del municipio, el sistema de manejo es
por pastoreo; el ganado ea criollo y se sigue el mismo 
pa.tr6n de infestación. a las orilla.a de aguajes que CCl,!! 

tienen el preciado líquido, con la continua interac- -
ci6n de especies diferentes, ta.les como bovinos, ovi
nos, caprinos y equinos. Se encontr6 que de 280 bovi-
noa lllU.estreados, 59 resultaron positivos, obteniéndose 
un 21% de parasitosis·por Fasciola hepática (Cuadro -
No. 2) • 

.ANTECEDENTES: 

Comparando estos resu.l tados anteriores oon los obten! 
dos en el transcurso de investigaciones a nivel nacional,-
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se encon'tr6 que : 

a).- Arag6n I1lijangos 1~75, report6 en e1 ejido Chalchija.
pá.n, Ver., una incidencia de 18.1% de pa.ra.sitosia -
por Fe.sciola henática, sobre 766 bovinos en pastoreo 
( 1 ) • 

b).- Bonilla Castillo 1974, reporta en e1 Jllllllicipio de -
Tuxpan, Ver., u.n 20. 4% de para.si tesis por Faaciola -
hepática de un total de 483 bovinos, bajo explota- -
ci6n de pastoreo ( 2). 

c).- ])icha:teau Ba.ITagá.n 1974, obtuvo u.na incidencia total 
del 38% partiendo de 218 mu.estreos procedentes de 13 
explotaciones diferentes (4). 

d).- Gonzá.lez Ilaro 1969, reportó que de 27,561 cabeza.a -
de bovinos sacr.i.fica.doa en el rastro de Ferre.ria., dB, 
rante los ru1os de 1965 a 1968, el número de hígados
decomisados por parasitosis con Pasciola hepática, -
fue de 0% ( 10). 

Por lo que se observa, dichos resultados se asemejan 
a los obtenidos en el :presente traba.jo, tomando en C'llenta 
la ubicación de la regi6n, su clillla., grado de humedad, -
etc. 



CAPI!l!DU> V 

OONCIDSIONES 

1.- EJ. municipio de San Felipe, Gto., reune las condicio
nes necesarias para el desarrollo del ciclo biol6g:Lco 
de la fasciolasis bovina. 

2.- De acuerdo con el número de exámenes coproparasitosc2 
picos practicados en diferentes lotes y explotaciones 
de ganado, se demostró que la incidencia de Fasciola
hepá tica en 1200 muestras trabajadas, que nos permi
tieron obtener una incidencia porcentual de 7.1;. de -
anima1es positivos a Fasciola hepática. 

3.- De los 18 lotes muestreados, el grado más alto de an!, 
ma.les infestados con Fasciola hepática lo encontramos 
en la zona centro, con ganado semiestabulado; sigu.iea 
do la zona sur :montar1osa. con ganado de pastoreo y la.
menor incidencia en la zona norte con ge..'"la.do estabu1!!_ 
do que fue negativo a Fasciola hepática. 
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CAPITULO VI 

SUGES!r!ONES 

1.- Da.r lllEIYOr informa.ci6n al ganadero sobre el problema -
que representa la fasciolasis y los métodos más efec
ttvos para su control y así mismo la época y la peri.2, 
dicidad con que deben aplicarse estos tratamientos, -
mejorando substancialmente el manejo. 

2.- Como profilaxis, se reoo:nienda evitar la oonoentra.ci6n 
de diferentes especies animales en loa abrevaderos, ~ 
cercando las propiedades a fin de evitar la entrada de 
animales ajenos a los diferentes predios. 

3.- Efectuar estudios en el país que nos ayuden a conocer
la incidencia de las diferentes enfermedades que mel:'-
man nuestra ganadería,. para mejor control y erradica.-
ci6n. 
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