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N T R O O U C C O N 

Los perJUICIOS económicos como consecuencia de las en
fermedades son muy considerables, pero en cuanto a su valor total, 
son ampliamente superados por los daños que causan los problemas 
parasitarios disminuyendo la producción de las Explotaciones Gan~ 
deras, ya sea por ocasionar la muerte de los animales, Ó bien, por 
causar lesiones en determinados Órganos disminuyendo asf su capacl 
dad productiva. 

La Fasciolasis es una enfermedad parasitaria, debida 
a la presencia y acción de la Fasciola hepática en el parénquima 
y conductos biliares, generalmente es un proceso crónico, que ca~ 
sa transtornos digestivos y de la nutrición. Sus huéspedes son: 
Ovinos, Bovinos, Venados, Caprinos, Cerdos, Equinos, Conejos, Ca~ 
tor, Nutria, Almizclero, Ardilla, Cobayo, Antflope, Camello, Can
guro, Gamo, Corzo, Alce y el Hombre. (7) 

Esta enfermedad responde a varias denominaciones entre 
las cuales las más comunes son: Mal de botella, Conchuela dei H~ 
gado, Orejuela, Duela del hfgado, Chorro prieto, Palomilla del H~ 
gado, Hfgado podrido, Fasciolasis, Distomatosis y Caracolillo. Se 
encuentra en todo el mundo donde las condiciones ecolÓgicas son -
favorables para el desarrollo de los huéspedes intermediarios de 
este t remátodo. (6) 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y CARACTERES GENERALES. 

Aunque es diffcil determinar cuándo se identifiCÓ por 
vez primera el distoma hepático como organismo vivo independiente, 
resulta claro que tiene que haberse conocido desde hace algunos -
cientos de años. Sin embargo, la primera referencia publicada d& 
ta JEAN DE BRIE, quién recibiÓ el encargo de Carlos V de Francia; 
haciendo referencia a la duela hepática y a la enfermedad (Caraco
lillo Ó mal del hfgado). 



En un informe reciente sobre la historia de este 
descubrimiento, REENHARD (1957), cita una publicaciÓn de SIR ANTHO
NV FITZHER BERT como primera descripción reconocida de la duela he
pática. Libro que apareció en 1523, lleva el Tftulo de "NUEVO TRA
TADO DE MEXIW\ UTILIDAD PARA TODOS LOS LABRADORES 11

• En la lámina· 
Núm. 1, se observa en forma cronolÓgica las diversas fases en el de~ 
cubrimiento del ciclo biolÓgico del Dtstoma hepático. (7). 

Conviene recordar que las Fasciolasis son una Zoo
nosis, ósea de las enfermedades calificadas como transmisibles al 
hombre, si bién no con tanta frecuencia como en las especies ante-
riormente mencionadas. (Véase lámina uno) 

Se han encontrado restos de Distomas humanos en 
momias, algunos de 4,000 ó 5,000 años y podemos imaginarnos facil· 
mente los Distomas en el hfgado del ganado vacuno, representado en 
las tumbas egipcias Ó dibujada por el hombre primitivo sobre las 
paredes de las cavernas. (7) 

FACEY Y MARSDEN. (1960) han publicado un brote de 
Fasclolasls en el hombre del Condado de HAMPSHIRE. ·Los datos a
que se ref !eren abarcan Informe de 186 casos en A lemanla, 100 en -
Cuba, 20 en Argentina, y 20 en Jos alrededores de Moscú. (7) 

En méxico hasta 1958 se habfan reportado 13 casos 
de Fasciolasis (8), en 1959 se reportaron otros 5 casos en una fa
milia de la Ciudad de México (10). En este mismo año se estable
ciÓ el diagnóstico de 2 casos-muy severos de este padecimiento. 

DISTRIBUCION Y PERDIDAS ECONOMICAS.- El determi
nar las pérdidas exactas causadas por una enfermedad es siempre dl 
ffcil, sobre todo en el caso de la Fasciolasis, que generalmente 
se presenta en forma crÓnica. (7) Según NEUHAUS, se confirmÓ con 
seguridad estadfstica que las vacas destinadas al Sacrificio afec
tadas por la Fasciolasis pesaban como promedio de unos 40 Kgs. -
(peso vivo), menos que las no afectadas. (3) 
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Alemania, (sobre todo en sus zonas bajas del 
Norte y en Baviera, está constante e intensamente infestada), la 
Distomatosis hepática en 1924 a 1925, se difundiÓ al grado que
hubo que sacrificar casi siempre por necesidad, de 17,000 a 
18,000 bovinos, de 55,000 a 60,000 Ovinos y 2,000 cabras. Tam
bién azota a diversas Comarcas de Francia, Holanda (en particu-
lar en las desembocaduras del Rfo Rhfn y del Mosa, las pérdidas 
se calculan en 24 1000,000 de florines al Año), Inglaterra, lrlan 
da y Dinamarca; en este Último Pafs, las pérdidas ascienden a -
32,000 Coronas al Año. En Hungrfa, en los Años de 1926 a 1927 
enfermaron 239,128 bovinos, 828,902 Ovinos y 6,141 Caprinos. En 
Noruega se reporta en las Zonas Costeras. En Norte-América, so
bre todo en los Valles de los Rfos que desembocan en la corriente 
del golfo; en Australia, Africa, Rodesla y Argelia. (4) 

En el Reyno Unido se reportan pérdidas de 12,000 
Toneladas anuales de hfgados infestados por Fasclola. (?) 

La Dirección General de Sanidad Animal, durante 
1970 reportó que el porcentaje de c·asos de Fasciolasis en bovinos 
es de 4.6 %; los casos son reportados por los diferentes Labora
torios Regionales de Patologfa Animal. (S) 

En el Estado de Sinaloa los Laboratorios de la 
Red Nacional citan 27 casos en el Municipio de Ahorne y 36 en el -
Municipio de Culiacán. (1) 

Este trabajo Titulado 1 ~0NTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE FASCIOLASIS EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SIN. 11

, tiene la fi
nalidad de demostrar la presencia de la Fasclola hepática, ya
que no existfa reporte alguno de este parásito en la Zona Sur -
de 1 Estado. 

ANTECEDENTES GEOGRAFICOS 

ESCUINAPA.- Es uno de los Municipios que forman 
la Zona Sur del Estado de SJnaJoa; limitado aJ Norte con el Muni
cipio de Rosario, al Sureste con el Estado de Nayarit y al Oeste 
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con el Oceáno Pacffico. 

o 
SITUACION GEOGRAFICA,- Latitud Norte; 22 52 1 • 

Longitud Occidental del Meridiano de Greenweech 105 48 1 • SupeL 
ficie: 155,600 Has. Su altitud sobre el nivel del ~ar esode 14m. 
(en la Ciudad Municipal~. Co~ clima tropical de 20 a 25 en e~ 
Verano y Templado de 10 a 15 en el Invierno. La preclpitaclon 
pluvial media anual es de 922.3 mm¡, presentándose las lluvias du
rante los meses de Jul Jo, Agosto y parte de Sept lembre. Humedad 
relativa 77 y Evaporación media anual 1867.5 mm. (6) 

OROGRAFIA.- El Municipio de Esculnapa en sus tres 
cuartas partes de su extenstón territorial está representada por 
una llanura que sÓlo se limita por la parte Norte, con una peque
ña Sierra denominada 11LA BA LLONA 11

, de poca lmportanc i a y cuya a 1-
titud es de 275m. sobre el nivel del Mar. La Isla Palmito del -
Verde, representa una cuarta parte de la extensiÓn del Municipio 
y tiene un Ph de 5, con un suelo arenoso-limoso. La Zona Costera, 
su suelo es de textura arcilloso-limoso. (11) 

ANTECEDENTES AGROPECUARIOS.- Los tipos de zacates 
que predominan en el Municipio son: Guinea (Panicum-Maxlmum),
para (Panicum Barblnodte); pero se ha llevado a cabo la introduc
ciÓn de otros pastos pero en muy baja escala, tales como: Estrella 
de Africa. (CynodÓn Plestotachum), Jarágua (Andropagón Rufus), y 
sorgo forrajero (Sorghum Saicharatum). (17) El Municipio de
Esculnapa cuenta con 45,000 cabezas de ganado bovino, de Jos cua
les encontramos diferentes tipos de razas: Cebú, Charo1ais, Hols
tein, Charbray y Criollo Ó ganado cruzado. El tipo de explotación 
es extensivo; y sÓlo en algunos Ranchos se desparasitan una vez -
al Año con productos que no tienen acción contra la Fasciola hepi 
tlca. (9) 
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MATERIAL Y METODOS. 

Material de Trabajo: 

Guantes de nylon desechables. 
Bolsas de polietileno ó Frascos de vidrio. 

Material de Laboratorio: 

Balanza Mecánica, tipo ''~.J'' 
Vasos de precipitado de plástico de 200 mi. 
Agitador de vidrio 
Porta-objetos de 76 x 26 mm. 
Cubre-objetos de 22 x 22 mm. 
Microscopio binocular. 
Gotero de plásticc de 1 ml. 
Malla de nylon. 
Agua potable. 
Solución de Lugol. (fórmula: 1 ------- 1 gr. 

Kt ------- 2 gr. 
Agua destilada- 300 ml. 

El número total de muestras recolectadas fueron 
730 tomadas directamente del recto protegida la mano con un guan
te de nylon desechable; se procediÓ a estimular el esffnter anal 
con los dedos haciendo movimientos rotatorios suaves pero enérgi
cos; las muestras se recogieron directamente en las bolsas de_ -
polietileno, las cuales se identificaron con un número determina
do para cada rancho, anotando la edad y sexo de los animales mue~ 
treados. Como los análisis se realizaron pocas horas después de 
su obtención, no fué necesario recurrir al uso de conservadores, 
pero en algunas ocasiones si fué necesario refrigerarlas. 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio Regio-
nal de DiagnÓstico de Patologfa Animal, de Culiacán, Sin. 
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M E T O O O 

CONCENTRACION POR SEDIMENTACION 

1.- Se toman, 10 gr. de la muestra y se coloca en un VR. 
so 1 impio, de plástico, de 200 ml. Se le agrega un poco de agua -
(la necesaria} hasta hacer una pasta .uniforme, usando un agitador de 
vidrio. 

2.- Llenar el vaso con agua. 

3.- Se deja reposar durante 8 a 10 minutos y se decan 
ta. 

4.- Se repite el procedimiento de decantación cada 5 
minutos aproximadamente. Esto se repite cuantas veces sea necesa
rio hasta que el agua quede clara. 

1 

5.- Inmediatamente después se procede a filtrar la 
muestra. Para esto se usa una coladera de malla fina y otro vaso; 
el sedimento que queda en la coladera se elimina y se lava. El va
~o se enjuaga hasta que quede bien limpio y vuelve a repetirse el
procedimiento de colado; por Último el vaso original queda con la 
muestra que se ha flltradoo 

6.- Se deja reposar durante 8 a 10 minutos, después -
se decanta y el sedimento se deja reposar otros 2 minutos en posi
ción inclinada .. 

7.- Con un gotero de plástico, tomamos parte del sedi
mento que hay en el fondo del vaso. 

8.- Se colocan dos gotas en un porta-objeto y se le a
grega una gota de solución de Lugolo Después de esto, se toma un 
cubre-objeto y con la esquina del mismo se mezcla hasta ha 
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forme la preparaciÓn y se coloca el cubre-objetos. 

9.-0bservación e identificaciÓn de los huevécillos en 
el microscopio. los huevec111os de Fasciola son ovoides, de color 
café oro y con opérculo en un extremo. Su tamaño es varlable y 
oscila de 80 a 140 micras. (12) 
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R E S U L T .A D O S 

Los resultados obtenidos se describen en los cuadros uno, dos 

y tres que nos permiten observar los porcentajes de los anima

les positivos, asf como también, la correlación entre los adul 

tos y jÓvenes en cada una de las once explotaciones muestrea--

das. 

lO 

·~ 
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CUADRO NUM. UNO 

RANCHO No. de No. de No. de Hembras Hembras Machos Machos Porcentaje 
Anima- Anima- Anima- Adultas . .- Adultos Jóvenes de Anima-1ovenes 
les en la les Mues les po- Mues- mues- Mues- Mues- les mues-
Explota- treados - si ti vos treadas treadas treados treados treodos. 
ción. 

1 400 100 37 64 10 1 25 25 
11 80 24 13 8 7 1 ·:a 30 
111 450 80 24 45 15 2 18 17 
IV 650 59 19 59 9.07 
V 325 25 9 11 12 2 7.69 
VI 450 60 4 48 12 13.33 
VIl 320 48 6 24 10 14 15 
VIII 580 85 12 43 20 22 14.65 
IX 300 58 4 18 16 4 20 19.33 
X 325 68. 6 33 15 1 19 20.92 
XI 500 123 2 80 18 2 23 24.60 

T OT ALES:4, 380 730 136 433 123 37 137 



--- ----------

CUADRO NUM. 2 

RANCHO %de Ani- Machos Hembras Machos Hembras % de los ani .. 
males mue~ Jóvenes Jóvenes Adultos Adultas males postti-
treados. Positivos Positivas Positivos Positivas vos. 

' 25 lO 17 10 37 
ll 30 5 8 54 

111 17.77 9 8 6 30 
IV 9.07 19 32 
V 7.69 2 4 3 36 

VI 13.33 4 6.66 
V 11 15 3 2 12.5 

V 111 14.65 4 3 5 14.1 
IX 19.33 1 2 1 6.89 
X 20.92 3 2 8.82 

N Xl 24,60 2 16.2 

TOTALES: 29 44 7 56 
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CUADnO NUM, TRES. 

Muestreados Positivos % de Pos it ivosl 
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GRAF 1 CA NUM, UNO 

Porcentajes de 
AnJmales Posttfvos 

a 
FASCIOLA HEPATICA 

36 1! 1 
33 

30 ! 
¡ 

27 1 

1 
24 

21 

18 1 

15 

12 .-, 

9 1 1 

6 ¡ 1 

A.- MACHOS ADULTOS 
B.- HEMBRAS JOVENES 
C.-MACHOS JOVENES 
O. -HEMBRAS ADULTAS 

3 j 1 ¡ 
! 1 . 

0-- -- -------------------- --~----------~ A 8 C D 
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o S C U S O N 

De los 730 animales muestreados de diferentes • 
.edades y sexo, se obtuvieron 136 con resultado pos it fvo, lo que re• 
presenta un 18.63%, de los c~ales el 35o7% corresponden a 44 hem
bras jÓvenes, el 21.1% a 29 machos jÓvenes, el 18.8 a 56 hembras a
dultas y 12.9% a 7 machos adul:tos. (Véase el cuadro Núm. 3) 

Medleg Garcfa (1966) por medio del diagnÓstico 
coproJÓglco mu;streó 140 bovinos y encontró un 50% de positivo~ . 
a fascioJa hepatica en el Municipio Valle de Bravo Estado de Mext
co. (14) González Limón J., reporta (1971) que en el Mplo. de Ju
chtptla Zac., se encontraron huevecillos de fasc,iola, resultando 
el 30% de animales positivos. (15) 

Rosas Corona G., nos informa que en el Mpio. de 
Atoyac, al examen coprolÓgico se obtuvieron los siguientes porcen
tajes: 11.90% en animales jÓvenes y 27.14% en adultos. En el Mpto. 
de Amacueca, Jal., 3.03% en jÓvenes y 2.32% en adultos. (1974)(16) 

Tomando en consideraciÓn los resultados anterio
res, en el Mpio. de Escuinapa se obtuvo una infestación alta de -
fasclolasis hepática. 

Los resultados de Medleg Garcfa y González Limón 
los reportan en forma global; en los resultados del Mpio. de Escut , , -
napa se tomo en conslderacion la edad de los animales muestreado$, 
dividiéndolos en dos grupos: animales jÓvenes (de tres meses a ~os 
años de edad) y adultos (de dos años en adelante)o Rosas Corona 
tomó en consideraciÓn la edad de los animales dividiéndolos en dos 
grupos, pero no los subdividiÓ de acuerdo con el sexo como se hizo 
en este trabaJo~ 

Las condiciones ecolÓgicas del Car~col Limneae 
T runcatu 1 a son: 

• Temperatura a que se desarrolla: de 10 a 22 c. 
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La puesta de huevecillos tiene tusar con rr.áxt:::a 
intensidad desde Marzo, Junio 6 Julio, prolong6ndose hasta Sep
tiembre. Cuando las aguas temporales o por inundación se alejen 
por drenaje o se evaporan de aquellos lugares, la hierba Infesta
da que queda está en buenas condiciones para ln trensmi~lón de Me
tacercarias. (7) (12} 

Los datos ecolÓgicos en el M?Io. de Escuinapa son: 
o 

Temperatura: 10 a 20 C 
Precipitación media anual: 922.3 mmo 
Evaporación med la anua 1: 1867 r.;m. 

Desde su parte alta lo recorren ei Rfo Las Ceñas 
(que sirve de lfmlte con el Estado de Nayartt), el Arroyo Gran~e 
y el Arroyo de Escuinapa. Los caracoles que se producen en 1<:~ -
parte alta son arrastrados por la corriente de éstos. SegÚn Al
fred Borchert una corriente de agua superior a 50 r:;etros por segu.u 
do, se consldera inadecuad~ para la implantaciÓn de Caracoles (12). 
Los Caracoles (limneae} pueden ser detenidos en la parte baja ya 
que a los lados de los cauces existen diferentes tipos de vegeta
ción; arbórea, asf como lirios, que sirven como factor indispensa
ble para su reproducciÓn. La Zona costera que representa las tres 
cuartas partes de la extensión de este Municipio~ en ¡poca de llu
vias (Julio, Agosto y Septiembre), se forman l~gunas qua algunas 
de ellas permanecen durante todo el año, poblándose da lirios co
mo en los alrededores de la presa existente al Noroeste de la Cabg 
cera Municipal, utilizándose todos ellos como abrevaderos ele los
animales en pastoreo~ 

Por lo anterior puede observarse que la Ecologfa 
del Munlclplo de Escuinapa~ reune las condiciones f~vor~bles para 
el desarrollo de la fasciola hepática como la de su huésped Jnter'"' 
med tario. 

En a 1 gunos Ranchos no se l1 eva ningún método de 
¡ ~ ~ 

rotac on y los animales solo los transladan a otro lugar hasta que 
no existe pasto algunoo H, MeCe Gordon tnforma que la superpoble
ctón de animales en pastoreo es importante en la ep:demlología por 
tremátodos (fasciola}r debido a la contaminacfÓn grave de Caraco
les (limneae) con huevos dal parásito y de la ingestiÓn de MetaceL 
cariase ( 13) 
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e O N e L U S 1 O N E S • 

i.- El porcentaje de Fascfolasis encontrada en eJ Mplo. de E~ 
culnapa, Slno, fué de 18.63 

2.- En tos animales jÓvenes fué más alto el porcentaje de po
sitivos que en los adultos. 

3.- En razón proporcfonal el porcentaje fué mayor en las hem
bras jÓvenes que en los Machos del mismo grupo. 

4.- En razón proporclona 1 e 1 porcentaje fué mayor en las hem
bras adultas que en Jos machos del mismo grupo. 
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