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¡os adultos. )1 se detec·tó. la presencia de
huevos e"¡ las veslculas biliares: ' .

'" . Se diselt/e '/~. epizootiólogía de la e.n-
fermedad en las áreas estudiadas.

UN APORJE AL ESTUDIO DE
LA EPIZOOlilOLOGIA DE ILA
FASCIOLIASIS POR F. hepadca
EN DOS AREAS ENZOOTICAS
DEL URUGUAY

, ":-' ., .. ~. ,,,.. .. ,.. -:'~ ...... .. ...
RESuMEN,' .
"".i/i .dos .ti.rea~: :e¡z;oÓái:a~de faséioifasis, ,

'iJor IfrisCiola liépatica Ú'utiliiaron ~l;ntd- .
'¡á(C?é j 57 Gv¡j¡'osadulto;como rastreado~ ,';
~es:. Lo~:gi'ltpó[jpermal1ecieroll ~¡z el c~m~
po :proNema por 'seiS semanas y luego es
peraro,; en ea;l~po li/:llpio' por doce sema-'
naS. A, la autopsia se contaron los parás.i-

INTRODUCCION

La Fasciola hepatiea representa un
grave problema para muchos países del
mu ndo. En algunos ya se han realizado
importantes estudios epizootiológicos y se
encuentran en etapas avanzadas de lu
cha. (3), (5), (6), (13), (19)

En nuestro país se han realizado estu
dios en vacunos faenados para exporta
ción que demuestran la alta tasa de
prevalencia de Faseiola !tepatiea (52,61 %),

(11). Es diagnosticada además como
zoonosis parasitaria. (1)

, L~i enfermedad producida por Faseiola
!tepariea se desarrolla' generalmente en
fo'rnui crónica, muchas veces sin sinloma

. tología clínica. pero provocando pérdidas
en producción de carne, lana y leche. (8),

(15), (20).
La 'infestación de los animales suscep

t,ibles depende, fundamentahnente~d( la
, ',existencia de animales enfermos qu:e
::"relirriinan huevos de' Faseiola lIepatiea; la

presencia del huésped intermediario Lym
I/aea viatrix y el pastoreo de los animales
en zonas de campo donde este caracol ha-
ya eliminado metacercarias. .

La ocurrencia de esta enfenlledad de
pende entonces de muchos factores: bio
lógicos, topográficos y de manejo.

El control de la fascioliasis se realiza
tomando medidas terapéuticas, de manejo
y combatiendo al huésped internlediario.
La aplicación correcta de estas medidas
tiene que estar basada en las variaciones
estacionales de la presentación de la en
fenncdad y en la ecología del caracol
Lyml1aea lIiatrix.

Los hábitos de pastoreo de vacunos y
ovinos son los que determina~ su infesta
ción con metacercarias,

Utilizando ovinos adultos como ras
treaclores que past"orean áreas problemas
por tiempos controlados, se procura de
terminar en qué épocas del año existen
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mayores riesgos de infestación para el
ganado.

MATERIAL Y METODO

Area experimental.- Se utilizaron dos
áreas en las cuales existían problemas en
zoóticos de Fasciola hepatica.

1) En la localidad de Sarandí del Y í. de
partamento de Durazno. En un estableci
miento de 2.800 Hás. se buscó Lymnaea
villtrix y el c¡¡mpo en que se ubicó el cara
colito fue utilizado para el estudio.

Se trata de un potrero de 200 Hás.
que era manejado a través del año con una
dotación normal para campos naturales,
de un ovino ymedio vacuno por Há.

La topografía del terreno es ondulada
con una suave pendiente hacia un arroyo
donde convergen las aguas a través de pe
queñas cañadas. En las penoientes se pue
den encontrar algunos manantiales, los
cuales se mantienen con humedad perma
nente.

2) En la zona de Yaguarí, departamento
de TacuarembÓ. En un -establecimiento de
3.500 Hás. se detectó la presencia de
Lymnaea villtrix en un potrero de 20 Hás.
Se trata de un campo mejorado que es
pastoreado por ovinos y vacunos.

Se encontró gran cantidad de Lym
naea villtrix que colonizaoan en una caña
dita que se constituía en una aguada per
manente' al tener su origen en un manan
tial.

Animales de experimentaci6n.- Se utiliza
ron como rastreadores ovinos adultos
ovejas y capones, que serían u tilizado~
posteriormente para consumo del estable
cimiento.

Estos ovinos eran preparados para ras
trear Fasciola hepatica con dos dosifica
ciones de Rafoxanide a 10 mg'/kg. de pe
so, con un intervalo de 6 semanas. En este
período eran mantenidos en piquetes altos
de cada establecimiento cuya única fuente
de agua eran bebederos. Estos fueron con
trolados para determinar la ausencia de
Lymnaea viatrix.
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En Sarandí del Yí se prepararon, por
vez, 10 ovejas que se habían dejado para
el consumo del establecimiento.

El primer grupo entró a rastrear el
6/6/74 y los tres primeros permanecieron
rastreando por cuatro semanas. Luego el
rastreo se siguió haciendo por seis serna.
nas. Al ténnino del rastreo, los ovinos vol.
vieron a los piquetes altos y controlados
donde permanecieron doce semanas y lue
go se sacrificaron (Figura No. 1).

En Yaguarí se usaron cinco capones
boca llena cada seis semanas. Este experi.
mento comenzó el día 10/10/75.
Observaciones y técnicas de laboratorio.
En Sarandí del Yí se realizaron exámenes
periódicos de materias fecales de vacunos
y ovinos que pastoreaban permanente
mente el campo problema. En los rastrea
dores se examinaron sus materias fecales
al entrar y al salir del campo de limpie
za. (7)

Los hígados fueron enviados allabora
torio y examinados de la siguiente mane
ra:

10.- Examen a la lupa del contenido y
del raspaje de las vesículas bilia
res a los efectos de comprobar la
presencia de huevos de Fasciola
hepatica.

20.-Se cortó el parénquima hepático
en láminas de 0,5 cm. y se conta
ron todos los parásitos encontra
dos.

RESULTADOS

Sarandí del Yí.- Se hizo la autopsia a 124
ovinos adultos que rastrearon durante el
período comprendido entre el 6/6/74 y el
7/4/76 (Cuadro No. 1).

Los ovinos rastreadores no manifesta
ron signos de fascioliasis durante las doce
semanas en que se les dejó libres de rein
fección para la maduración de los parási
tos levantados durante las seis semanas de
rastreo.

En los resultados de autopsia se mues
tra una tendencia a levantar más metacer
carias en los meses de setiembre, octubre
y noviembre del año 1974; en el otoño del
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Fig. 1
Manejo de los ovinos
rastreadores hasta la
autopsia en Sarandí del
Yí.
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CUADRO No. 1.- Sarandí del Yí, Durazno. Hígados parasitados y No. de Fasciola
hepática en 124 ovinos rastreadores. Acumulación del 6-6-74
al 7-4-76.

Período de pastoreo No. de No. de hígados No. de F. No. de vesículas % de hígados
de rastreadores ovinos con F. hepatica hepatica con huevos positivos

6/6 - 4/7/74 4 O O O

4/7 - 1/8 9 O O O
1/8-29/8 9 1 2 I I I

29/8 - 10/10 8 .4 5 8 100

10/1 O - 21/11 9 8 311- 8 89

2 1/I 1 - 2/1 /7 5 9 3 5 4 44

2/1 - 13/2 2 O O O

13/2 - 26/3 7 O O 3 43

26/3 - 7/5 6 3 5 4 67

7/5-18/6 5 1 1 I 20

18/6 - 30/7 lO O O O

30/7 - 10/9 6 2 35 2 33

10/9 - 22/10 5 O O O

22/10-3/12 9 1 4 I 1I

3/12-14/1/76 9 4 17 6 66

14/1-26/2 9 2 4 3 33

26/2 - 7/4/76 8 1 5 1 12
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año 1975, marzo y abril; y en noviembre
y diciembre del mismo año. (Figura No.
4).

Los ovinos que se usaron para consu
mo del establecimiento y las mU,estras de
materias fecalés d.e los vacunos del potrero
problema, resultaron positivos a Fasciola
hepatica. En el transcurso del experimen
to no mostraron signos graves de parasito
siso

Los promedios semanales de tempera
tura muestran que sólo en pocas semanas
del invierno, ésta bajó'de 10 grados C. (Fi
gura 2).

Las lluvias fueron bastante regulares
en el período que duró la experiencia (Fi
gura 3).
Yaguarí.- En esta experiencia rastrearon
y se realizó autopsia en 33 capones. Se dio
un 100% de infestación de los rastreadores
en los meses de octubre y noviembre de
1975 y de mediados de febrero y marzo
del año 1976. Se ve una tendencia a dismi
nuir la infestación a fines de junio de
1976 (Cuadro No. 2 y Figura No. 5).

DISCUSION

La recomendación de medidas de con
trol se hace más fácil en climas como el
europeo, donde los fenómenos atmosféri
cos son más definidos y estables.

En estas condiciones, se ha llegado a
predec'ir con bastante exactitud los pro
blemas con Fasciola hepatica basados en
las temperaturas y las lluvias. Se han he
cho, fundamentalmente en Inglaterra,estu
dios epizootiológicos que han demostrado
la fluctuación estacional de Lymnaea
troncatula, metacercarias y de Fasciola he
patica parasitando sus huéspedes definiti
vos. (14), (17)

En algunas regiones de Australia, al
igual que en el Uruguay, las condiciones
climá ticas permiten el desarrollo de los
huevos de Fasciola hepatica y sus formas
parasitarias dentro del caracol durante to
do el año. (4), (12)

Los huevos de Fasciola hepatica no
evolucionan por debajo de los lOgrados C

..al. estar envueltos por materias fecales; Ii-
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bres y en condiciones de humedad cons
tante eclosionan <;:on un plazo mínimo de
9 días a 30 grados C; 1-2 días a 26 grados
C; 40 días a 15 grados C y 60 días a 12
gradosC.(IO) .

En el Laboratorio "Miguel C. Rubino"
se realizaron exposiciones de Lymrw.ea
vlatrix en condiciones ambientales. En un
habitat'con humedad constante se observó
que la emisión de metacercarias se realiza
en un período mínimo de 32 días en di·
ciembre y uno máximo de 100 días en ju
lio. Esto indica que el período para 1;1
emisión de metacercarias se alarga mucho
en el invierno pero prácticamente no se
detiene (12)

En primavera, con el aumento de las
temperaturas y en períodos lluviosos, se
acelera el desarrollo de Fasciola hepatica
dentro de los caracoles que sobrevivieron
infestados el invierno. La emisión de me
tacercarias es entonces favorecida. (2)

En campos pastoreados pe.rmanente
mente por animales parasitados, los cara
coles in'festados en otoño, recién emitirían
sus metacercarias en la primavera siguien
te. Esto explicaría la infestación de los
rastreadores en los meses de setiembre,
octubre y noviembre del año 1974 y de
noviembre y diciembre del año 1975 en
Sarandí del Yi. I

Las poblaciones de caracoles aumen-
tan de la primavera hacia el verano. Las
posibilidades de infestación de los cara- l
coles son mayores y la evolución de la
Fasciola hepatica en su huésped interme
diario es más rápida. (18)

Las poblaciones de caracoles y la con
taminación de los campos se ven limitados
por períodos secos en el verano (16). Mu
chas Lymllaeas mueren, pero otras sobre
viven deteniendo su crecimiento en es~ado

de estivación. Las formas rntermediarias
de Fasciola hepatica que albergan, tam
bién detienen su crecimiento. (9)

Las lluvias posteriores a un período
seco favorecen la emisión de formas infee
tantes, reactivando a los caracoles estiva
dos. Esto explicaría brotes de fascioliasis
en otoño.

Los arIos en que los veranos son muy
lluviosos y húmedos están asociados con



Fig.2
Promedios semanales de
temperatura de junio de
1974 ajunio de 1976 en
Sarandí del Yí.

Fig.3
Promedios semanales de
lluvias de junio de 1974
a junio de 1976 en Sa
randí del Yí.

Fig.4
Porcentajes de hígados
parasitados en los ovi
nos que rastrearon cada
6 semanas en Sarandí
del Yí.

Fig. S
Porcentajes de hIgados
parasitados en los ovi
nos que rastrearon en
Yaguarí.
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CUADRO No. 2.- Yaguarí, Tacuarembó. Hígados parasitados y cantidad de Fasciola
hepatica en 33 ovinos rastreadores. Acumulación cIel' 10/10/75 al
30/7/76.

Período de pastoreo No. de No. de hígados No. de F. No. de vesículas % de hígados
de rastreadores ovinos con F. hepatica hepaticas con huevos positivos

10/10 - 21/1 1/75 5 5 13 5 100
21/11 - 21/1/76 5 5 25 5 100
21/1 - 13/2 4 2 6 2 50
13/2 - 26/3 5 1 3 5 100
26/3- 7/5 5 O O I 20
7/5'~,18/6 ..... 4 I I I
Í 8/$ ''-'30/7 . 5 O O O
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altos niveles de infección, pues el aumento
de las poblaciones de caracoles no se ve
limitado por periodos secos.

Las metacercarias producidas en in
vierno tienen mayor viabilidad que las
producidas en tiempos calurosos. Existe
alguna evidencia de que las infecciones se
producen fundamentalmente con metacer
carias recientemente emitidas. (4)

Tanto en Sarandí del Yí como en Ya
/:,'uarí, se nota una evidente tendencia a
una disminución de la infestación de los
rastreadores hacia el invierno. Esto indica
ría una baja contaminación de los ganados
en esta época del año.

Lo que detennina en última instancia
la in festación de los huéspedes es la coin
cidencia de su pastoreo con zonas de
campos infectados. En potreros grandes y
con dotaciones bajas esta coincidencia va
a estar relacionada con los hábitos de pas
toreo de ovinos y vacunos los cuales tie
nen mayores posibilidades de elección.

Los períodos secos reducen las áreas
infestadas a pequeñas zonas donde los ca
racoles colonizan en humedad pennanen
te, como en manantiales o vertientes. Con
las lluvias estas colonias se esparcen, la
emisión de metacercarias se ve favorecida,
las áreas infectadas. aumentan y las posibi
lidades de contaminación del ganado son
mayores.

CONCLUSIONES

En estos experimentos se vio una ten
dencia a una mayor infección de los ras
treadores en primavera y otoño y una
marcada disminución en invierno.

BIBLIOGRAFIA

1) ABENTE HAEDO, F. Y col. Un brote epidé-
mico en Florida, de distomatosis humana
por Fasciola hepatiea. Anales Facultad
de Medicina. Montevideo. 45 (5),319
329,1960.

2) ARMOUR, J. The epidemiology and control
of bovine faseioliasis. Veterinary Record,
96 (9), 198-121, 1975.

3) - et al. Studies on ovine faseioliasis. 11 The
relationship between the availability of
metaeereariC of Fascíola hepatiClp on
pastures and the deve10pment o( the
c1inical disease. The Veterinary Record,
86,174-277, 1970.

4) BORAY, S.C.; HAPPICH, F.A. and AND-
REWS, J.C. The epidemiology of fascíolasis in

t\Va rcprcscntative cndcmic regions of
Australia. Australian Veterinary Journal,
45,549-552,1969.

5). BRUNSDON, R.V. Liver nuke in sheep and
eaUle in New Zealand and its control.
New Zealand Veterinary Journal. 15 (2),
9-23. 1967.

6) ERCHOV, V.S. Etat aetuel de la luue eontre
la fascíolose ehez les rumiants el étude

de eeite helminthiasc en U.R.S.S. Bulle
tin, Offiee Internalional des Epizooties
XXXo. Lession Générale, Rapon No.
66~58,353-371, 1962.

Las condiciones climáticas del Un¡
guay se presentan de una manera bastante
inestable. Esto dificulta la realización de
estudios epizootiológicos en Fasciola he
patica como para sacar conclusiones apli
cables para todos los años.

Los estudios epizootiológicos con ras
treadores deben de ser confirmados por
más tiempo y en diferentes condiciones
ecológicas del caracol y de manejo de los
ganados.

Existe necesidad en el país de más es
tudios ecológicos sobre Lymnaea viatrix
relacionado con el ciclo no parasitario de
Fasciola hepatica.

66

7)

8)

9)

10)

HAPPICH, F.A. Quantitative diagnosis of
ehronie faseioliasis. Comparative studies
on quantitalive f:ccal examinations. Aus
tralian Velerinary Journal. 43, 326-328,
1959.

HOPE CAWDERY, N.J. and CONWAY, A.
Produetion efeets of the Iiver nuke Fas·
cíola hepatica on beef eattle. Veterinary
Record. 89 (24), 641-643,1971.

KENDALL, S.B. Bionomics of Lymnaca
Truneatula and thc parlhcmit:c of Fas
cíola hepatica under drought eonditions.
Journal Helmintho10gy. 23, 57-68,
1949 b.

- Relationships betwecn the species of Fas
dola and thcir moluscan hosts. Advances
in Parasitology. Ben Dawnes, Vol. 3,
London, 1965.



11)

12)

13)

14)

15)

NAR1, A. Y CARDOZO. 1-1. Prevalencia y dis
tribución geo!!J'áfica de la fascioliasis he.
patobiliar en bovinos de carne del Uru.
guay. Velerinaria. 63 (13).11-16,1976.

NARI, A. y CARDOZO, H. Aspectos epizoo
tiológicos en el eontrol del parasitismo
de bovinos de leche. Primer curso inter.
nacional de producción lechera. Edit.
Faggi. D., Vol. 3, Montevideo, 1978.

OLLERERENSHAW, C.B. and ROWLANDS,
W.T. A method of foreeasling the ineidenco

of fascioliasis in Anglesey. Velerinary
Record, 71, 591-598.1959.

-, - and SMITH, L.P. Meleorological faetors
and foreeast of helmimhie disease. Ad
vanees in Parasitology. Edil. Ben Dawes,
Vol. 7, London. 1963.

ROSEBY. F.B. and RUR, B. The efreet of
fascioli&,is on the \\'001 production of
merino shccp. Australia" Vctcrinary
Journal. 46, 361-365,1970.

16)

17)

18)

19)

20)

ROSS, J.G. The epidemiology of faseioliasis
in Northern Ireland. The Veterinary Re·
eord. 87, 370-372.1970.

-. A sludy of the applicalion of the slormonl
"\Vet day" fluke forecasting system in
Seotland. British Veterinary Journal.
131,486-497.1975.

- ancl MORPI-IY. A eombined invesligalion of
lhe epidemiology of Faseiola hepatiea
infeelions in lambs and the ecology of
Lymnaea truneatula. The Vetcrinory Rc
eord. 87. 278-282. 1970.

- and TODD, J.R. Epidemiologieal studies on
fascioliasis. Thc Vctcrimu)' Record. 82
(24),695-698,1968.

-. The economies of Fasciola hepatiea infee
lions in ealtlc. Brilish Velerinary Jour
nal. 26 (4). 1970.

SUMMARY

'TVio U!!et jlufce' enzoatic areas were
. studied. usi~g 157 non infected adult.
sheéps.

The animals :grazed these areas for sU:
weeks and were ·then. itonedintóa· élean.
paddock.

The anim(lls were slaughtered the
Uver jlukes were counted and the gol!

.'blader~ wete searched for the presence of
eggs.

·The epizootiology of the disease ill
.~hesé areas is discussed.
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