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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE FASCIOLA HEPATICA

EN SU HUESPED INTERMEDIARIO LYMNAEA VIATRIX D'ORBIGNY (1835)
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RESUMEN

En un periodo de 3 arios, se desarrollo un es
tudio epidemiologico sobre la infestacion de Lym
naea viatrix por Fasciola hepatica erl Uruguay.
(3D' - 35° Lat. S). Grupos de 20 caracoles, fue
ron infestados mensualmente y expuestos a tem
peratura ambiente hasta la maduracion de la in
festacion.

Se ha concluido que las temperaturas regis
tradas en 0] pais, durante el invierno 0 verano,
no son capb.ces de interrumpir el ciclo de F. he
patica en el caracol.

Los caracoles que pasan infestados durante el
invierno, producen metacercarias con un maximo
de 4.8 meses. Se observo una tendencia a sin
cronizar la emision de cerearias durante Ia pri
mavera.

Las temperaturas de verano, con humedad
constante, tier.'en un efeeto importante en la ra
pidez de desarrollo del parasito.

La emision de cercarias, fue posible en 37
dias, con un promedio de temperaturas maximas
semanales par arriba de 27° C.

La imponancia de los periodos de seca regis
trados durante el verano, son discutidos en rela
cion con r.uestras condiciones de campD.
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SUMMARY

An epidemiDIDgical study of FasciDla hepatica
infection on its intermediate hDst Lymnaea via
trix was carried out in Uruguay (3D' - 35° Lt. S)
over a period of 3 years.

GrDups of 20 snails were infected monthly and
exposed to local temperatures conditions until
infection maturity.

It was concluded that neither winter nor sum
mer temperatures interrupted the life cycle of
F. hepatica in ihe snail.

Over winter snails were Dbserved to give rise
cercaries with a maximum of 4.8 mom'hs and it
was tendency of a synchronous cer'laries emer
gence at the begining of spring.

Provided humidity conditions were constant,
summer temperatures had an impDrtant influence
on the rate of development of the parasite. Emer
gence Df cercaries was pDssible in 37 days with
average weekly maximum temperatures over
27° C.

The significa.nce of periods of drought during
summer is discussed in relation to natural field
cDnditions.
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1. INTRODUCCION

UrLlguay 130~ - 350 Lat. S) es el unico pais suda
mericano que se encuentra enteramente en clima tem
plado, can un promedio anual de temperaturas de
18'0 C y 1200 mm. de promedio anual de IIuvias.
(Fig. 1)

En estas condiciones climaticas Lymnaea viatrix pa
rece ser el huesped intermediario mas importante de
Fasciola hepatica, la cual se ha demostrado, esta am
pliamente distril::uida en el pais. (8)

EI cxito de la propagacion de F. hepatica hacia el
moluseo y de este hacia la pastura, depende funda
mentil1mente de dos factores climaticos: humedad y
lemperatL'ra. 161 Investigaciones realizadas en otros
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parses, han demostrado que en areas donrJ,j' la epi
demiologia de F. hepatica es poco conocidJ, es posi
ble determinar tendencias de desarrollo de su cicio
evolutivo, a traves del estudio de los parametros
meteorologicos mas importantes. (4) (6)

Estudios de este tipo, conjuntamente con observa
ciones experimentales de caracoles infestados, pue
den ser la base para adopcion de medidas de control
mas racionales. (7)

En nuestro nais, se han realizado alQunos estudios
preliminares e; este sentido, que nece;i;'an ser com
plementados con un mayor numero de abservacio
nes. (9)

EI objetivo de este trabajo fue determin3r el efecto
de la temperatura sobre el desarrollo de cercarias de
F. hepatica en L. viatrix infestadas experimentJlmente.

2. MATERIALES Y METODOS

2. 1. Producci6n de caracoles:

Los caracoles fueron mantenidos y se reproduje
ron a 200 C en bandejas en donde previamente habia
sido cultiv2da el alga Oscillatoria obscura. La tecnica
utilizada para cultivo de algas y mantenimiento de
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caracoles, fue una adaptacion de la ya utilizada pOI'
el Laboratorio Central de Weybridge / Inglaterra, en
Limnaea truncatula. (1 1 )

2 . 2. Produccion de miracidios:
Los huevos de F. hepatica se obtuvieron de ve5i

culas biliares de bovinos infestados. Los huevos se
lavaron en una malla de 35 M de apertura y se in
cubaron a 270 C, durante 10 dias. Cuando estaban
embrionados, se mantuvieron en la oscuridad hasta
su utilizacion (no mas de 8 semanas).

2.3. Infestacion de L. viatrix:
Se infestaron individualmente caracoles de 2.3 mm.

Can este fin, se utilizaron tubos de hemolisis, donde
los caracoles eran mantenidos durante hords con una
descargade 2-5 miracidios.
2 . 4. Exposicion de caracoles:

Cada grupo de caracoles infestados conveniente
mente identificados se alojaron en vasijas de barro
cocido (15 em. de diametro). Cada una de dichas
vClsijas contenia un cultivo del alga Oscillatoria obs
c:ura cubierta pOI' una malla de 75 hilos pOI' pulga
da, para proteccion de posibles predatores naturales.
2 . 5. Diseccion de L. viatrix:

Se realizaron con el fin de determinar el grade
de madurez de la infestacion pOI' F. hepatica. EI aplas
tamiento de partes blandas, fue realizado mediante
la utilizacion de un triquinoscopio. La infestacion se
considero como terminada, cuando el caracol tenia
cercarics y redias maduras.
2 . 6. Diseno experimental:

Durante el periodo 1979- 1981, grupos de 20 ca
racoles se infestaron mensual mente (Secc. 2.3.) y
se expusieron a las variaciones de temperatura am
bientales.

A partir de los 30 dias de exposicion, 5e hacian
disecciones semanales de caracoles (Secc. 2.5.) pa
ra determinar el grado de madurez de la infestacion.
2 . 7. Registro meteorologicos:

En el sitio de exposicion, se dispuso una caseta
meteorologica, donde se registraban promedios de
temperaturas maximas y minimas. Las prE'cipitacio
nes pluviales, no fueron registradas, ya que la hu
medad se mantuvo artificialmente constante.

3. RESULTADOS
En la Fig. 2, se muestran los resultados de las ex

posiciones de caracoles correspondientes al periodo
1979- 1981. Los puntos marcados en este diagrama,
representan los momentos en que grupos de 20 ca
racoles eran infestados y expuestos al medio ambien
teo Las Iineas, representan el tiempo utilizado por
F. hepatica para completar su desarrollo.

En el mes de marzo del ano 1979, no se realizo
exposicion de caracoles infestados.

Durante el ano 1979, se registro un periodo de
emision minima de 39 dias, en la exposicion del
mes de diciembre (cercarias maduras en enero) y
uno maximo en abril con 140 dias (cercarias madu
ras en setiembre).

En el ano 1980, el range de emision fue de 40
dfas en caracoles infestados en el mes de diciembre
Icercarias maduras en enero) y de 144 dias en
aquellos infestados en abril kercarias maduras en
setiembre) .

En 1981 los periodos de emision minimos I ma
ximos, fueron de 37 y 118 dias para las exposicio
nes de diciembre y abril kercarias maduras en enero
y agosto respectivamente).

La Fig. 3 esquematiza las variaciones semanales
de temperaturas (maximas y minimas) -:furante el
periodo 1979- 1981. En cada ano, se ha marcado un
range de temperaturas entre 100 C y 200 C, a los
efectos de obtener un mejor marco de referencia.
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Durante la expOSIClon del ano 1979, el periodo de
emision mas reducido (diciembre-enero) ,e produjo
con temperaturas maximas superiores a 20° C (rango
semanal 32.0-43.60 C) y minimas superiores a los
10':' C (rango 10.4- 15.4 C). En el mismo ano, el
periodo de maduracion mas lento (abril-setiembre)
se produjo con temperaturas maximas que se encon
traban generalmente pOI' debajo de los 20° C (rango
2.50 - 20.5 C).

En 1980 la maduracion mas rapida de F. hepatica
en el caracol (diciembre-enero) se realizo con un
range de temperaturas maximas de 20.2-32.4° C y
uno de temperaturas minimas de 13.8- 17.5° C.

EI periodo de emision mas prolongado (abril-se
tiembre) se produjo con un comportamiento de tem
peraturas bastante variable. Hasta el mes de mayo.
las temperaturas maximas 'Y minimas fueron superio
res a los 20 y 100 C respectivamente. En el perfodo
;unio-setiembre las temperaturas se comportaron con
una tendencia similar al ano anterior.

En 1981 el cicio de F. hepatica en el caracol du
rante los meses de diciembre-enero, se realizo con
temperaturas maximas que oscilaron en un range de
26.0-3E'..OP C y las minimas en un range de 9.10
13.00 C el desarrollo mas prolongado del cicio du
rante el ano 1981 (abril-agosto) se produjo con
temperaturas maximas que oscilaron entre 14.0
27.0° C y minimas de 1.0- 12° C.

En el cuadro N.o 1 se muestran las temperaturas
mensuales promedios para el periodo 1979-1981. Du
rante este periodo, solamente en el mes de Julio, se
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registraron temperaturas promedio, inferiores a los
10°e.

CUADRO I. Promedio mensual de temperaturas (0(;)
para el periodo 1979-1981

ENE. FEB. MAR, ABR. MAY. JUN.
22.1 21.3 20.4 16.5 15.1 10.5

JUL. AGOST. SET. OCT, NOV. DIC.
9.5 12.3 12.0 15.7 18.5 23.8

4. DISCUSION
La temperatura ambiente influye en dos aspectos

fundamentales, en el cicio de F. hepatica en su hues
ped intermediario.

Determina si el cicio puede cumplirse 0 no 'I re
gula la rapidez con que este se produce.

La temperatura ecologica "0" para su desarrollo
es de go C, por debajo de la cual, no existe. desa
rrollo ni emision de cercarias. (5) Este fenomeno
ha side observado en algunas zonas del sureste de
Inglaterra 'I Pais de Gales, donde el cicio se ve in
terrumpido durante el invierno. (4)

Las temperaturas medias mas bajas registradas en
Uruguay (cuadro 1), son general mente superiores a
la critica de 90 C, 10 que hace suponer un enlenteci
miento del desarrollo de la etapa huevo-cercaria de
F. hepatica. pero no su interrupcion. (10) Esto se
ve corroborado durante los tres anos de observacion
donde las temperaturas maximas en el periodo abril
octubre (Fig. 3) se mantuvieron casi siempre por
arriba de 1ao C, aunque los caracoles infestados tu
vieron que soportar en algunos momentos tempera
turas minimas promedios inferiores a ao c.

Ollerenshaw 1967, ha observado que las tempera
tuuras invernales son causua de considerable morta
lidad de caracoles infestados, la cual puede tener su
repercusion en la interrupcion del cicio de F. hepa
tica 'I por consiguiente en la epidemiologia de la
enfermedad. (4) En este experimento, no se han
observado importantes aumentos de la mortalidad de
cC1r;,coles infp.stados, 10 que confirma aun mas que
nuestro invierno tiene una diferente significacion
epidemiologica que el invierno europeo.

Mientras que en Europa, el invierno actua como
una barrera ecologica en el progreso del cicio de
F. hepatica. en climas tempiados 10 harfa mas bien
como un periodo de almacenamiento de estadios evo
lutivos (huevos - esporocistos - redias) 0 infestantes
(metacercarias) .

A medida que las temperaturas se haceJI mas fa
vorables, el desarrollo de F. hepaticaa en Limnaea
spp. lIega a termino en menor tiempo. De esta ma
nera a temperaturas constantes cfe 150 C, el desarro
llo se produce en 82 dias; a 200 C en 40 dias y a
270 C en 22 dias (5 I .

A traves de estes tres anos de estudio, se nota
que durante el otono-invierno, se produjeron los pe
riodos de emision de cercarias mas prolongados. (Fig.
2) (cuadro 1). Esta tendencia de desarrollo, es si
mi�ar a otros estudios preliminares realizados en Uru
guay (Berdie 1976, Franchi 1980; datos no publi
cildos) pero con periodos de emision sensiblemente
mas cortos, a los usuales en caracoles infestados del
suroeste de Inglaterra.

En Uruguay el periodo de emision mas prolonga
do, correspondio a caracoles infestados en otono
labril del ano 1980 con 4.8 meses, mientras que

en Inglaterra una infestacion de otono (octubre) en
L. trunc:ltul~. puede demorar hasta 9 mes~s. (5)

Es interesante notar, que caracoles infestados en
la mitad del invierno, resultaron ter1er periodos de
emision de cercarias (rango 1.4-3.5 mescs) meno
res a los infestados en otono (rango 3-4.8 meses).
Esto posiblemente se debe a que los caracoles infes
tados durante el invierno, tienen que soportar pe
riodos mas cortos a bajas temperaturas.

EI advenimiento de la primavera, con temperatu
ras maximas en general superiores a los 200 C y
minimas superiores a los 10° C, hace acelerar mar
cadamente el proceso de evoluci6n. (Fig. 3)

Este efecto es patente durante la primavera de los
anos 1979 'I 1980, donde la maduracion de las in
festaciones de otono e invierno fueron sincronizadas
en los meses de setiembre 'I octubre, produciendo
un verdadero efecto "spring rise" (alza de primave
ra)

En su conjunto, el cicio de F. hepatica en el cara
col se desarrolla mas rapidamente durante la prima
vera 'I verano.

Este hallazgo tiende a confirmar la observacion
de Cardozo 'I Nari (1980) quienes encontraron un
mayor porcentaje de higados infestados, con un ma
yor numero de fasciolas, durante la primavera 'I el
verano. (1)

Es posible que en nuestro pais, la infestacion del
huesped definitivo durante la primavera, se real ice
sobre la base de tres distintas fuentes de metacer
carias:
- metacercarias provenientes de la infestacion de

caracoles en otono e invierno.
- metacercarias que sobrevivieron el invierno.
- metacercarias provenientes de la propia infesta-

cion de primavera de L. viatrix.
Esta fuente solo seria de importancia a fines de

primavera.
Durante el verano existen temperaturas optimas

para el desarrollo de F. hepatica ~n el caracol, aun
que muchas veces es antagonica con la humedad. En
condiciones de mucha evapotranspiracion 0 deficit
de lIuvias, el verano puede ser un factor limitante
en la evolucion del parasito. Buenas condiciones de
humedad, aumentan la disponibilidad de alimentos
para el caracol, su crecimiento y como consecuencia
la disponibilidad de metacercarias en las pasturas.
(5) (3)

Es evidente, que estudios de este tipo <Con hu
medad constante ) son aplicables solo a aquellos ha
bitat oermanentes de L. viatrix 0 a veranos muy
humedos en los cuafes se podrian cumplir periodos
de emision de cercarias tan cortos como 37 dias.
(Fig. 2)

En veranos con deficit de lIuvias, las formas pa
rasitarias de F. hepatica pueden mantenerse en el
cMacol estivando 'I salir a infestar las pasturas du
rante el otono cuando las condiciones de humedad
mejoran. (2)

5. CONCLUSIONES
- Las temperaturas registradas en Uruguayu, no in

terrumpen el desarrollo de F. liep5tie3 en su
huesped intermediario.

- Durante el otono e invierno, con temper<:lturas ma
ximas promedios generalmente por debajo de los
200 C 'I minimas inferiores a 100 C, el cicio de

\ I

~
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F. hepatica se enlentece sensiblemente. En este
experimento, el periodo maximo registrado fue
de 4.8 meses.

- Una de las fuentes iniciales de infestac.on de las
pasturas durante la primavera, proviene de cer
c"rias liberadas por caracoles infestados durante
el otoiio e invierno.

-- Las temperaturas registradas en verano, pueden
reducir el periodo de emision de cercarias hasta
37 dias. En condiciones naturales, esto seria apli
1:ilble a habitats permanentes de L. viatrix, 0 a
veranos en donde el regimen de lIuvias excedie
Ta a la evapotranspiracion. Este aspecto, merece
ser estudiado con mas detalle en nuestro pais.
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