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RESU~IEN 

ZUA!GA RAMIREZ JOSE MANUEL. Determinaci6n de Fasciola hopa· 

tica en o\'inos de dos diferentes edades y su control mediante -

calendarios de desparasitaci6n en Atlangatepec, Tlaxcala. (bajo 

la direcci6n del M.V.Z. Norberto Vega Alarc6n). 

El presente trabajo tuvo co•o objetivos, la dcterainaci6n 

de Fasciola hepatica en ovinos de dos diferentes edades y esta· 

blecer •edid1s de control mediante calendarios de desparasita·· 

ci6n. Para esto se to•aron •uestras fec1les de 180 ovinos crio· 

!los y cruzas de éstos con Merino y Suffolk, divididos en dos • 

¡rupos: Grupo 1 for•1do por 90 1nimales de 2 1 6 •eses de ed1d 

y divididos en 3 lotes de 30 corderos recibiendo trata•iento C! 

d1 60 dlas el lote A; c1d1 90 dlas el lote B y c1d1 180 dlas el 

lote C. El grupo 11 for•ado por 90 adultos he•bras y divididos 

en l1u11 for•• que el ¡rupo 1 y con el •is•o lnterv1lo en los • 

tnta•ientos, en los que el fhHco utlliudo fue Albenduo.l •• 

(Yalbazen) por vla oral a dosis de 10 •a/ka de pe10. En cu1nto 

a resultados, al inicio se encontr6 el 100' positivos a ~ 

la hepatica, y en cuanto a desparasit1ci6n en corderos, la •As 

efectiva fue cada 60 dlas, esto en el grupo J. En el ¡rupo 11 · 

las desparasitaciones cada 60 y 90 días dieron resultados se•e· 

jantes. De los resultados obtenidos se concluye que el Mayor nQ 

mero de huevos se present6 en el grupo de corderos y en cuanto 

a desparasitaci6n programada, en los corderos la apropiada fue 

cada 60 dias y en adultos cada 90. 



INTRODUCCION 

Dentro de las enfermedades parasitarias que han sido obje

to de estudio mis frecuente ocupa un Jugar iaportante la fasci2 

las is, enfermedad provocada por la presencia y acción de I!.!.8..2-
la hepatica en el par6nquima hepltico y conductos biliares, pr2 

duciendo un proceso inflaaatorio. Se le puede encontrar coao P! 

risita errático en otros lu¡ar~s co•o: pul•ones, plncreas, bazo. 

¡anglios linfáticos, músculos y tejido subcut4neo. (S, 12, 20,-

21, 23, 27, 31) 

En México es conocida umbih con los noabres de: tllgado 

podrido, Distomatosis hepática, Mal de botella, Fasciolasis y 

Paloailla de hlgado, (4, S) 

Su distrlbuci6n es aundlal y la frecuencia e• variable de 

acuerdo con las condiciones del •edio a•blente, en donde facto

res aacroclialticos actúan co•o ele•entos favorables pera el d! 

sarrollo de los diferentes estad!os del tre•ltodo y pare la pr! 

sencia y proliferaci6n de •olu1co1 del 1tnero Lianea, los cua-

les funcionan coao huespedes inter•ediarios. (30, 31) 

Por lo que se refiere a la República Mexicana, 6sta enfer

•edad estA distribuida a Jo lar¡o del Litoral del Golfo, as! c2 

mo en los valles del altiplano y las llanuras del norte del --

pals; senaJándose los estados de Hidalgo, Jalisco, MichoacAn, -

Querétaro, México, Puebla, Veracruz y Tamaulipas donde mayor i~ 

cidencia se encuentra, provocando grandes pérdidas econ6micas a 

Ja industria pecuaria. (12, 22, 23, 27) 



La fasciolosis tiene gran variedad de hucspcdes, los cua-

les en orden de importancia son: ovinos, caprinos, bovinos,· -

equinos y cerdos, en los cuales provoca infecciones cconómica-

m~ntc importantes. (22) 

Clínicamente se distinguen dos formas de la enfermedad: la 

forma aguda y la crónica. La primera se presenta generalmente 

en animales jovenes y se debe a la ingestión de mctacercarias 

la consiguiente invasión y migrasión de fasciolas inmaduras al 

parénquima hepático. Los animales afectados desarrollan una an~ 

mia aguda que es normocítica normócromica. Esta anemia desarro

lla muy rápido y muertes repentinas ocurren antes de los signos 

clínicos. Cuando los signos clínicos aparecen, los animales se 

encuentran muy enfermos, tienen las mucosas pálidas, presentan 

taquipnca o franca disnea y en algunos casos se puede palpar el 

htgado que se encuentra aumentado de tamarao y existe evidencia 

de dolor abdominal y ascitis. Estos animales se ven inquietos, 

nerviosos y aprensivos permaneciendo mucho tiempo echados y al 

pararse presentan dolor abdominal interno. (1, 51 ZZ, 27 1 31) 

El curso de la enfermedad es corto y la mayoria de los anl_ 

males afectados mueren en uno o dos dias, la ~cyoria de las ve

ces sin signos clínicos. (4, 16) 

La crónica se desarrolla lentamente y presenta manifesta-

cioncs clínicas tales como: debilidad, diarrea, pérdida de peso 

emaciación, ascitis, edema submandibular (mal de botella) y ª"1 
mia hemorrágica crónica, la cual es macrocitica e hipocrómica. 

(5, 20, 22) 



Las l~siones producidas pueden dividirse en una fibrosis -

hcpltica y una colangitis hipcrpllsica. (27) 

Esta forma es la que afecta a la mayoria de los animales, -

estos pierden condición paulatinamente y por lo consiguiente sus 

crías nunca se dearrollan adecuadamente. Se presenta de Enero a 

Mar:o; en este tiempo del afio la población de fasciolas ya es en 

su mayoria adultas y los signos clinicos son provocados por los 

tremátodos en los conductos biliares. (S, ZZ, 27, 31) 

En el ganado ovino cobra gran importancia esta parasitosis 

ya que produce muertes, baja la producción láctea de la oveja, -

también se ve afectada la conversión alimenticia, así como el -

crecimiento y la calidad de la lana, la cual se torna quebradita, 

reseca y puede provocar trastornos reproductivos. Además se ob

servan decomisos a nivel de rastro de los animales e higados pa

rasitados, traduciéndose en mayores pérdidas para el ovinocultor. 

(4, S, 20, Z2, Z7) 

Uno de los puntos a tocar y que es de los mAs importantes -

en toda enfermedad parasitaria es el de realizar un diagnóstico 

que sea rápido y confiable. La prueba mAs común a la fecha con-

sistc en exámenes coproparasitoscópicos paro detectar huevos en 

las heces y el más utilizado es el método de sedimentaci6n, oh-

servando que en ocasiones hay necesidad de realizar hasta ocho 

exámenes a la mi~ma muestra para detectar estos huevos. (16, 30) 

Algo que también ayuda para un diagnóstico mAs exacto es la 



hor.a ('n que se tome la muestra, ya que se ha \'isto 4t1C' fascil'la 

hepatica posee un ritmo circíldiano notahle presentando un aumc_!! 

to de postura en la mnnana y un descenso por la t~irdl'". ( 13, lS) 

Otro di.'" los factores que se debe tomar en cuenta es la en! 

tidad de alimento que se dé a los animales; si es ración conccn 

trada, entonces el recuento aumenta, mientras que si la ración 

es rica en hierba y heno, la cantidad de huevos estará disminu! 

da. l 13) 

El control de este tremátodo puede llevarse a cabo por me· 

dios físicos, quimicos y biológicos; dentro de los primeros se 

tiene el drenaje, el cual es un sistema no aplicable en México 

es sumamente costoso y en la práctica tiene poco efecto. Va di

rigido hacia la eliminación del hucsped intermediario; se ha de 

mostrado que la reducción del número de caracoles infestados 

las infecciones en c.>l ganado no disminuyen. (22, 27) 

Existen otros medios físicos como cercar presas y lagunas, 

así como la construcción de abrevaderos. (4) 

Entre los químicos se utilizan diversos molusquicidas los 

cuales pueden ser sumamente daflinos para la fauna acuática (pe· 

ces) y crear problemas de c~ntaminación. Su uso en la mayoria -

de los casos, no es recomendable, además de que también es cos-

toso. l4, Zl, zz, Z7) 

Dentro de los bio16gicos se recomienda la introducción de 



ares acu5tjcas tales como los patos, los que consumen a los ca· 

racolcs; y las r.inas que ingieren la truncátula. (1) 

Por tal motjvo es necesario cstahlccer los mejores sistc-

mas de control siendo uno de ellos, el uso de la quimioterapia 

la cual ha sido enfocada principalmente al empleo de fasciolic..!. 

das que puedan tener un margen de seguridad amplio y buena efCf 

tividad contra formas juveniles, maduras, o ambas del trematodo 

(3. 5) 

El tratamiento con medicamentos capaces de destruir al pa

r~sito, tiene dos objetivos: uno el de evitar que el ciclo del 

parásito se acelere, interrumpiendo la producción de huevos so

bre las pasturas. Otro es el de liberar a Jos animales de sus 

parásitos, a fin de prcsen•ar su potencial económico. (22) 

La dcsparasitación del animal se puede llevar a cabo en -

tres formas: estratégica, sistemática y táctica, La primera se 

aplica al principio de lluvias, en regiones donde esta bien li

mitado el preiodo de lluvias y secas. La sistemática se practi

ca dónde hay infección durante todo el ano en forma programada 

y la táctica se aplica cuando se manifiestan los signos de la -

enfermedad. (4, 27, 31) 

Entre el gran número de medicaracntos utilizados para el -

tratamiento del ganado parasitado con Fasciola hepatica se tie

ne: el Alben<la:ol y el Nctobimin, los cuales han sido evaluados 

por diversos investigadores. (6, 8, 11, 27, 28) 



La fasciolasis ovina ha despertado el interés en varios i!! 

vcstigadorcs, para reali:ar e~tudios diversos de este tremitodo 

de los cuales algunos han sido enfocados a su presencia, p6rdi

das económicas, control, entre otros, tales coao: (ZS} 

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

proparasitoscópico, obtuvo un 68\ de efectividad pero el proceg 

taje aumento conforme se repitió el examen a las •uestras que · 

salieron negati\'as al primer exa1nen; despufs de 8 exálllenes obt~ 

ve el 1001 de animales positivos reali:ando 255 copros para po

der obtener dichos resultados. (18) 

En estudios realizados por Guralp (1969), en Turqui1, re-

glstra brotes de fasciola hepatica y fasclol1 &i11ntica, encon

trando el 58\ de los aniaales positivos de un reb1fto de 237 ovi 

nos y 8 cabras por el mhodo de sedi .. nt1ci6n. (17) 

Cheruiyot al estudiar los registros de inspección de carne 

de los anos de 1978 a 1982 en Kenya, Afric1, encontró un1 prev! 

lencia de Fasciolosis ovina de 4.41. (9) 

En MExico se han realizado también estudios 11 respecto -

Quiroz menciona que la conversión alimenticia en ovinos infect~ 

dos con 2SO metacercarias de Fasciola hepatica es de 33\ más b~ 

ja y que el aumento de peso de 421 menor. (27) 

Georgc estudiando la frecuencia de parásitos gastrointestl 

nalcs, pulmonares y hepáticos, en ovinos de Magdalena Soltepcc. 

Tlaxcala; reporta que de 160 muestras, un 19\ fueron positivas 

a Fasciola hepatica. (14) 



Ana)'a y colaboradores en 1980, infl"ctaron expcrimentahtc!!. 

te 14 Jotes de S borregos cada uno para evaluar entre otros -

desparasitantes, la eficacia del Albendazol usado a la dosis -

indicada en el producto (10 •&· por kg. de peso). Trece sema-

nas despuós de iniciado el trata•iento, los ani•ales fueron S! 

crificados y a la necropsia se recuperaron algunos parlsitos • 

encontrlndose casi una eficacia del 981. (2) 

Chaton y Delforge deter•inaron la efectividad del Albend! 

zol usado, a la dosis de 10 •I por kg. por via oral, contra 

formas adultas de Fasciola hep1tic1 en ovinos infectados en 

for•a artificial; el porcentaje de efectivid1d encontr1do a la 

necropsia fue de 98. 51. (8) 

lni¡ht y Colg1lazier evaluaron la efectividad del Albend! 

zol usado a rsz6n de 10 y ZO •g./k¡. por· via oral en ovinos i!!_ 

fectados experi•ental•ente con 390 •etacercarias. A las 15 se

••nas postlnoculaci6n los ani•ales fueron sacrificados y con -

base en el núMero de parAsitos recuperados a la necropsia se 

deter•in6 la eficacia del 98 y 1001 respectiv1•ente. (19) 

Olvera aenciona en sus estudios al Albendazol con 531 de 

efectividad contra fascioJa heEatica en estado adulto en los -
borregos y vacas, cuando se utiliza en una dosis oral de 10-15 

mg./kg. de peso vivo. (24) 

Crossland y Jhonstone en Inglaterra al tratar 2 lotes de 

ovinos, en los cuales uno fue dosificado contra fasciolasis y 

otro no,encontrando que al cabo de 3 anos, las pérdidas en ga~ 



nancia de pesri eran mayores en los :1nimalcs no tratados. (7) 

P~re: al estt1diar el efecto quimiotcrapcatico del Rafo~a

nidc en ovinos pcJ ihuey de uno y medio a dos anos de edad y d..! 
vidiéndolos en 3 Jotes y un testigo, observó que istc farmaco 

aplicado solo, ya sea por ria subcutanea ó intraperitoncal es 

más efectivo que cuando se combina con antigcno metabólico de 

origen animal, esto comparándolo con el lote testigo. (Z6) 

Quiro: y col. evaluaron la efectividad del Netobimin usa

do a ra:6n de ZO mg/kg por via oral en ovinos infestados en ·

forma natural y con base en el número de parásitos encontrados 

a la necropsia determinarón una eficacia del 74.26\. (28) 

La importancia de la fasciolasis o\·ina ya sea por l:is pé_! 

didas ecun6micas producidas, mala digestión, mayor consumo de 

alimento, baja de peso corporal, decom,so de órganos en el ra! 

tro, muertes etc.~ por lo dicho anteriormente es con\•enicnte -

reali:ar un diagnóstico adecuado para ~stablecer una desparasl 

tación calendari:ada en esta forma contribuir a su control. 

Por lo cual se llevó a caho este estudio en la regi6n de Atla~ 

g3tepec, Tlaxcala en donde esta parasitosis es un problema gr! 

v~ en la ganadcria ovina y bovina. 

Las hipótesis de esta investigaci6n fueron: 

1) Que un porcentaje alto (701) de los 01•inos util i:ados 

en este trabajo se encuentra parasitado con Fasciola hepatic~. 

2) Que en el grupo de corderos el calendario dr desparasl 

tación más apropiado es cada 60 días. 
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3) Que en adultos el calcnd3rio de dcsparasitación más 

adecuado es cada 90 días. 

Los objetivos del presente estudio fueron: 

a) Determinar la presencia de fasciola hepatíca en ovinos 

de Z edades diferentes mediante exá~enes coproparasitoscópícos. 

b) Establecer medidas de control mediante calendarios de 

desparasitación programada en ovinos de 2 edades de Atlangate· 

pee Tlaxcala. 
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MATERIAL Y METUIJOS 

Par3 la reali:ación de este trabajo se utili:aron 180 ov! 

nos criollos y cru:as de ~stos con Merino Suffolk, tomados -

al a:ar de diferentes propietarios, y que se encuentran en ex

plotación extensiva. Se dividieron por edades en 2 grupos con 

lotes cada uno: 

Grupo 1 formado por 90 animales de Z a 6 meses de edad y 

divididos en 3 lotes de 30 corderos cada uno. 

Lote A: Con tratamiento cada 60 días. 

Lote B: Con trat.1micnto cada 90 días. 

Lote C: Con tratamiento cada !RO días. 

Los tratamientos de cada lote se aplicaron en íec has di s -

tintas. 

Grupo JI formado par 90 animales adultos hcmlJras y divi<l! 

dos en igual forma que el grupo 1 y con el mismo tiempo en los 

tratar.lientos. 

Para evaluar los resultados se hizo una comparac16n de las 

X obtenidas de los cuadros 1 y Z. 

De cada animal se colectaron muestras fecales cada me~, 

tomándolas directamente del recto para C\'itar contaminación, 

en bolsas de plástico limpias e identificándolas. Esto se hi:o 

en los corrales de los animales de 7 a 12 horas, y la cant1Jad 

de heces por animal fue de JO a 15 gr. Se trasladaron en rcfrl 
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ge-ración al laboratorio del Ucpto. de Parasitología d<.' la Facu,! 

tad de M6dic1na Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. donde se 

les practicaron cx5mcncs coproparasitoscópicos mediante la t6c

nica de sedimentación. (10] 

La dcsparasitación se aplicó como se indica, y el fármaco 

utilizado fue Albcndazol (Valbazcn) por via oral a dosis de 10 

mg./kg. de peso. Dicho estudio abarcó 6 meses: de abril a sep·

tit>mhrc de 1990 1 a la \'CZ que se aplicaron los tratamientos ad~ 

cuados. 

El muestreo se hizo al mismo tiempo que la dcsparasitación. 

DATOS GENERAi.ES DEL AREA DE ESTUDIO 

1¡1 mu11icipio de Attangatepcc Tlaxcala es el lugar donde se 

c!cctuo el presente C!"tudio. Se localiza en los 90° JO' de lon

gitud Oeste y a los 19° 33' de latitud Norte, a 2498 m.s.n.m. -

con una tc:mpcrnturn mc>di;i de lSºC y una precipitación anual pr~ 

medio de b2S mm. con régimen de lluvias en los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre. Los meses m5s calurosos se 

presentan en ahri1 mayo. El tipo de clima corresponde a la --

clasificación Bslk (scmiseco tcmp1ado) prcdo~inando los estepas 

pastizales. 

Las explotaciones pcctiarias de la región cstan formadas -

por ovinos criollos y cru:as de estos con Suffolk y Merino: bo

vinos (criollos y cru:.1s de estos con lloJstcin) y g:rnado de Li

dia princip:1l~cntc. 
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El área de estudio reune los requisitos ambientales para · 

el desarrollo del ciclo de \'ida de la Fasciola hcpatica, tales 

pequenos arroyos, Cjnales, ~poca de lluvias, terrenos con dccl! 

\'es inundables. En esta región se encuentra la presa la cual 

lleva el nombre de dicho municipio y que es aprovechada como 

agua de consumo de la ganaderia de la :ona y para la actividad 

agrico!a. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se resumen 

en los siguientes cuadros: 

CUADRO 1 PROMEDIO DE HUEVOS POR ANIMAL Y APLICACION DE DES 
PARASITACIONES EN LOS MESES DE ESTUDIO DEL GRUPO 1 

Se observa que el promedio de huevos tuvo variaciones not! 

bles, esto debido a las distintas fechas de aplicacion de los -

tratamientos desparasitantes, observando que en el lote A el -

promedio de huevos casi siempres se mantuvo bajo, esto debido a 

la dcsparasitación que fue de cada 60 días, no ocurriendo lo -

mismo con los Lotes B y C en donde se encontraron diferencias -

más marcadas. 

CUADRO 2 PROMEDIO DE HUEVOS POR ANHIAL Y APLICACION DE DE~ 
PARASITACIONES EN LOS MESES DE ESTUDIO DEL GRUPO 11 

Se aprecia que al iniciar este trabajo los 3 lotes tenían 

un nómcro similar de huevos y que en Jos lotes A y B, el prome

dio de huevos se conservó bajo, e inclusive llegaron a desapar! 

cer, no ocurriendo lo mismo con el lote C donde el promedio de 

huevos fue aumentando paulatinamente hasta el mes de Junio don

de se aplicó la última desparasitación, disminuyendo el prome--

dio de huevos al siguiente mes, para luego volver a aumentar --

paulatinamente. 

Grafica 1: Donde se aprecian los resultados del cuadro 1 -

en forma esquemática. 

Graficn Z: Se observan los resultados del cuadro 2 en for

ma esquemática. 
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!J!SCUSION 

Como se mencionó en el capítulo de introducción, la fasci~ 

lasis es una condición parasitaria que afecta a muchos animales 

domésticos y ocasionalmente al hombre. 

El parásito es particularmente importante en o\·inos, esta 

especie es responsable de pérdidas económicas considerables; e! 

tas se incrementan en afias, donde el verano es lluvioso o en zo 

nas que por su ecologla presentan esta condici6n ambiental du-

rante todo el ano, lo que favorece el desarrollo del caracol, -

hucspcd intermediario. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos en el pre-

scnte estudio, en el cuadro número uno el cual corresponde al -

grupo de corderos, se tiene en primer términc al lote A en don

de se indica el promedio de huevos por animal y el tiempo en·· 

que se aplicaron las desparasitaciones. En el mes de Abril, que 

fue el inicie del trabajo, el promedio de huevos de Fasciola hc

patica, no fue tan elevado debido a las desparasitaciones hechas 

en el trabajo anterior. En este mismo mes se aplicó tratamiento 

dcsparasitante con Alb('nda:.ol (Valbazcn) por via oral a una do· 

sis de 10 mg. por kg. de peso. En C'l mes siguiente se obscn·.'i -

una baja en el número de huevos debido a la acción del des¡ ira· 

sitante , pero el resultado no fue del todo negati\'n, En el l'les 

de Junio el promedio de huevos tendía a subir, apl ic;indu.;¡' 1:11 • 

segunda tratamiento, y este promedio de huevos bajó nucvdmc:1tc, 

tendiendo a subir de nuevo en el mes de Agosto 1 en el cual se -
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aplicó }3 última dcsparasitación en la que el fármaco tuvo el -

100\ de eficacia, obteniendo al mes siguiente un resultado neg~ 

th·o. 

En el mismo cuadro se observa que en el lote B de este gr~ 

po l el promedio de huevos iba en aumento, aplicándose trata--

miento en el mes de Mayo con el cual ese promedio disminuyó al 

mes siguiente gracias a la acci6n del fármaco, para luego ir en 

aumento hasta el mes de Agosto en donde se desparasit6 nuevame~ 

te, observando una baja notable en el promedio de huevos para -

el Mes de Septiembre. 

En el lote C al iniciar el trabajo el promedio de huevos -

era similar a los lotes A y 8, y este fue aumentando mes con -

mes. Corrcspondio desparasitar en Junio, y en Julio se redujo -

la cantidad de huevos, para luego seguir aumentando paulatina-· 

mente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos cabe mencionar que 

el mejor calendario de desparasitación fue el practicado cada -

60 días, ya que en el tratamiento de cada 90 días, el promedio 

de huevos es mayor en los meses posteriores comparado esto con 

el lote A, y en el de cada 180 dlas resulta ser un lapso muy •· 

largo, ya que cuando se llega a la siguiente desparasitación, 

el promedio de huevos se encuentra algo elevado. 

Comparando los resultados de este trabajo con el realizado 

pcr Pardo én el mismo lugar y utilizando los mismos animales, · 

se puede decir que son similares, ya que el mencionado autor re 
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porta disminución e11 el número d~ huevos en los corderos trat! 

dos cada 00 días, seguido de los otros lotes. (ZS) 

En el cuadro número dos que corresponde al grupo 11, en el 

lote A, al practicar el primer muestreo se obtuvo un resultado 

positivo a Fasciola hcpat1ca se aplicó el tratamiento numero 

tino, observando al siguiente mes una disminución en el promedio 

de huevos, y un ligero aumento en Junio en el que se rcaliz6 el 

segt1ndo tratamiento desparasitantc, volviendo a disminuir en Ju 

lio, y así se mantuvo en Agosto, aplicándose en este mes el úl· 

timo tratamiento, con el cual se eliminaron todos los huevos -

del parásito al mes siguiente. 

En el lote B de este grupo el promedio de huevos fue simi

lar al de los lotes A y C gracias a los tratamientos anteriores 

a este trabajo. La desparasitaci6n de este lote en el presente 

estudio correspondió al mes de Mayo, con la que se r~dujo ese -

promedio de huevos, para aumentar en Agosto, mes en el cual se 

aplicó nueva dcsparasitaci6n, lo que dio como resultado en el -

mes de Septiembre que todos los animales fueran negativos. 

El lote C de este grupo 11 tuvo un comportamiento similar 

al del grupo 1, ya que al iniciar el trabajo el promedio de hu! 

vos tenía un aumento paulatino hasta que se practicó la despar~ 

sitación en el mes de· Junio, para luego disminuir ese promedio 

de huevos al siguiente mes y posteriormente seguir en aumento. 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en este -

grupo, se observa que hubo poca diferencia en cuanto al promc·· 
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dio de huevos de los lotes A y 8 1 scfialando que para reducir -

gastos en p¡cdicamento desparasitante )'mano de obra para la de;:. 

parasitación, el programa más conveniente serla dcsparasitar ca 

da 90 dbs. 

F.n cuanto a los cuadros de ambos grupos, en cada uno de -

su~ l lotes hay variación en el promedio de huevos por animal, 

siendo m5s elevado en rl grupo l el cual corresponde a los cor· 

<leras de Z a 6 meses d~ edad; esta variación puede dehcrsc a 

que los animales jovenes son m~s susceptibles al parasitismo 

por Fasciola hepatica. 

Los promedios de huevos que se obtuvieron en ambos grupos, 

no fueron de consideración ya que estos animales habían estado 

en tratamiento dcsparasitante en el trabajo anterior, adcm5s de 

que la fasciolasis se presenta en ovinos más frecuentemente de 

Enero a Marzo, ya que en este tiempo la poblaci6n de fasciolas 

)'a es en su mayoría adulta. (27) 

Un factor ecol6gico importante para la presencia de este · 

parásito en donde se realizó el presente trabajo es su tempera· 

tura templada, así como algunas otras c·ondicioncs topográficas 

como son los terrenos con declives, zonas inundables, además de 

que cºuenta con la presa de Atlangatcpcc 1 la cual proporciona un 

medio ambiente adecuado para la supervivencia de los caracoles 

que son los hucspedes intermediarios. (25) 

En los resultados que se obtuvieron al siguiente mes de ca 

da uno de los tratamientos desparasitantcs, se ve disminuido en 
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í~r~l Jl~~ con5iderable el prrmed1c de hue\·cs, ~~n e~hJrgo los 

rc~ul~~d~~ no son del tcd~ ne~at1vcs, pudiendo dPherJe esto en 

primer lugar a que el d~sparJsii3ntc nD tiene un 100\ de efcct! 

vidad en tcd~s lcf cJscs de f3$Ciolas1s, y en segundo térnino 3 

que el fárnaco no C3USC daño a las forr.a~ in~3duras del parási· 

to que estaban en et3pa ~igratcr!J, lo que les pcr~itio llegar 

a su estJdo adulto. 

El pro~lema de la fasc1olas1s en esta :ona, es un proble· 

ma qu~ se ha venido estudiando, as~ tenernos que Pardo en sus C! 

dios ~cnciona que en esta misma re¡18n, Mlnde: detect6 la pre·· 

sencia de Fascioll tepa:ica en los ~eses de Octubre, Noviembre, 

Abril, Julio y Abvstc, es.to en ganado lechero. 

Conviene recordar que este trabajo es continuación de uno 

anteri~r, y se continuari con un ~ltimo estudio, para asi en el 

futuro poder establecer un buen s1ste~a de :c~trol mediante dc1 

parasitJcioncs progra~~d3S, contr1buyendo asi para beneficio de 

la comunidad de AtlangJtepcc, Tla:tcalJ:. 

De los resultados obtenidos se concluye que en la mayoria 

de los ~uestrccs, se obtuv1cron rr$t1!t3dcs positivos, por lo --

tanto la hi~~~es1s uno rc~ult3 v~rd.1Jcra. 

En cuanto a lJ ~esr:a3s1ta:ién .1;1r0p1ada para les corderos 

es cada 60 días, resultando cierta l.J St:'bund:\ hipbtC'sis. 

Para les aninales adultos la Jcsparas1t3ci6n ~5~ apropiada 

ll3l pdr~ dcsparasitar (~~~c~dri3 JespJr3slt~r caJ~ Yíl dias, -

aJc=Js J~ que el ~Jnc;c Jel gdnadc 5trj ~cn~r. 
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PRESENTACIO~ DEL PROMEDIO DE HUEVOS POR A~Ji;,AL e:; 

LOS 3 LOTES DEL GkUPO 1 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Scpt iembrc 

MESES DE ESTUDIO 

• óO días • 90 días • HO d1as 

DESPARASJTACIONES. 
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Abrl 1 
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PRtSENTACJON OH PROMEDIO DE llUEVOS POR ANJM,\L EN 

LOS 3 LOHS UEI. GRUPO 11 

Mayo Junio Ju tic Agosto Sept icmbre 

MESES DE ESTUD 1 O 

• 60 días • 90 días • 180 días 

• DESPARASITAC!ONES. 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Literatura Citada



