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RESUMEN 

Abe! Olea Leyva. EFECTO DEL MES DE APLICACION DEL TRICLABENDAZOL 

SOBRE Fasciola hepatica Y SU RELACION CON LA_ EFICIENCIA 

REPRODUCTIVA DE BOVINOS EN TROPICO HUMEDO DE MEXICO. 

(Asesores: MVZ, MPA Héctor Basurto C., MVZ EP Héctor Quiroz R., MVZ PhD Froylan 

Ibarra V.). 

E! objetivo fue valorar tres modelos de control contra Fasciola hepatica con triclabendazol 

aplicados en diferentes meses en ganado bovino en una zona con clima calido himedo. Se 

emplearon 160 vacas gestantes de las razas Brahaman y Beefmaster, infectadas 

naturalmente con ef trematodo con 66% de muestras positivas y tratadas en febrero con 

triclabendazol por via oral a dosis de 12 mg/kg. Se integraron 4 grupos de 40 animales cada 

uno, homogéneos en ta cantidad de huevos por 5 gramos de heces (hpg). El Grupo 1 (G1) 

se tratd en mayo y agosto, el Grupo 2 (G2) en junio y septiembre, el Grupo 3 (G3) en julio 

y octubre y ef Grupo 4 (G4) fue el testigo. Cada 28 dias, en ocho ocasiones se realizaron 

ex4menes coprologicos para determinar la cinética de eliminacién de huevos. Unicamente 

en el muestreo siguiente al tratamiento fasciolicida, se determiné el efecto extensién (EE) 

y efecto intensidad (El), Ademas cada 84 dias se colectaron muestras de sangre para 

cuantificar el titulo de anticuerpos anti-F. hepatica por el método de ELISA indirecta. Se 

obtuvo la tasa de prefiez a partir del total de animales que entraron a empadre y ef numero 

de vacas que resultaron gestantes a la palpacién, para establecer 1a relacion entre la 

cantidad de hpg de F. hepatica excretados, el titulo de anticuerpos anti-F. hepatica y ta tasa 

de prefiez. En el Gt el porcentaje de muestras positivas a hpg oscilé de 20 a 50%, mientras 

el promedio de hpg fluctué de 1.97£0.72 a 0.444£0.2 (P>0.05). El G2 varié de 16% a 56.7%, 
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mientras la media de hpg cambio de 1.62£0.38 a 0.33£0.15 (P>0.05). El G3 el porcentaje 

de muestras positivas fluctué de 37.14 a 86.84%, mientras el promedio de hpg oscilé de 

0.6840. 1 a 5.43+0.9 (P>0.05). Ef porcentaje de muestras positivas en ef G4 varid de 35.89 a 

97.2% y la media de hpg cambié de 0.6240.2 a 15.94+4.7 (P<0.05). El porcentaje de 

mejoria en la reduccion de eliminacién de hpg fue de 86.64%, 86.48%, 66.79%, y 0% para 

los grupos del | al 4 respectivamente. El titulo de anticuerpos contra F. hepatica oscilaron 

en los cuatro grupos en marzo de 0.35740.02 a 0.37840.1 (sospechosos), en junio 

fluctuaron de 0.42840.01 a 0.45040.01 (sospechosos), mientras en septiembre cambiaron 

de 0.50040.02 a 0.600+0.04 (positives). Los porcentajes de preiiez fueron 70, 68, 73 y 

73%, para tos grupos del 1 al 4 respectivamente. Se concluye que el modelo con mejor 

comportamiento fue el 1 con tratamientos en febrero, mayo y agosto. No se encontré 

correlacion significativa entre la carga parasitaria encontrada en este trabajo y la tasa de 

prefiez.



INTRODUCCION 

La fasciolosis es una parasitosis de distribucién mundial ocasionada por el 

trematodo Fasciola hepatica, que afecta a varias especies animales, el parAsito adulto se 

aloja en fos conductos bitiares y ef estado inmaduro en el parénquima hepatico. Las formas 

adultas son hematéfagas y causan anemia al sustraer grandes cantidades de sangre. Se 

alimentan también de bilis, por lo que asimismo ocasionan el sindrome de mala digestién 

(t, 2, 3). 

En México la distribucién de la fasciolosis comprende el litoral del Golfo, las 

Hanuras del norte y los valles del altiplano; su prevatencia depende de las condiciones 

climatolégicas en virtud de permitir el desarrollo de especies de caracoles que actiian como 

huéspedes intermediarios endémicos en cada region (4). 

El ciclo bioldgico de F. hepatica es de tipo indirecto, los huéspedes intermediarios 

son: Pseudosuccinea columella, Lymnaea diaphana, Fossaria bulimoides, F. cubensis, F. 

viatrix, entre otros. La fase infectante es la metacercaria enquistada, que se adhiere al 

forraje y es ingerida asi por el rumiante. Por lo general la contaminacién de los pastos esta 

determinada por los factores climaticos de la zona, por el numero de animales enfermos 

que en ella pastan, la intensidad de su parasitacién y la cuantia de huevos eliminados, y la 

accion de las influencias ambientales sobre éstos, las cercarias, las metacercarias y los 

caracoles (2, 5, 6, 7). 

El ganado en pastoreo es el mas expuesto a la enfermedad. Para que ésta se 

establezca son necesarias condiciones climaticas y ambientates adecuadas para la 

incubacién de huevos, viabilidad de miracidios y persistencia de los caracoles. Los 
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caracoles habitan en aguas dulces, zonas inundadas, pequefias lagunas, abrevaderos bajos 

que constantemente permanecen himedos. Es en estos lugares donde los animales 

adquieren la enfermedad al consumir las metacercarias (2, 8,9). 

En zonas donde las estaciones son poco definidas como las calido-humedas donde 

Jas Iuvias aparecen practicamente todo el afio pueden causar reinfecciones por F. hepatica 

de forma constante durante el aio. Algunas investigaciones han permitido comprender la 

influencia de varios factores sobre la epidemiologia de la fasciotosis; sin embargo, la 

temperatura ambiental y la humedad son los que con mayor frecuencia se han relacionado 

con el problema (9, 10, 11). 

Hay evidencias de que existen pérdidas econémicas cuantiosas por los trastomos 

ocasionados por la F. hepatica, entre los mas sobresalientes se citan: retraso considerable 

del crecimiento que se traduce en bajas ganancias de peso, y mayor tiempo para alcanzar el 

peso en los animales de abasto, asi como edades muy avanzadas para alcanzar el peso 

como reproductoras; disminuye la condicién corporal de la vaca y retrasa ef crecimiento 

del becerro, que llevan a una pobre conversién alimenticia, lo cual predispone a 

enfermedades aunado al decomiso de Organos en el rastro (7, 8, 12, 13, 14). 

Duchateau (15) realizé un estudio en trece explotaciones ganaderas, localizadas en 

Martinez de ta Torre, Ver., doce ranchos resultaron positivos y la prevalencia general fue 

de 30% de F. hepatica en los bovinos. 

Vazquez (16) reporté que en el rastro TIF de Tabasco, en el periodo de julio de 1993 a 

junio de 1994, de 207,608 bovinos sacrificados se decomisaron 59,556 que representa el 

28.6% y una pérdida econémica anual de $3,271,210.00.



Actualmente una forma de control de fasciolosis es mediante el uso de fasciolicidas 

cuyo objetivo es reducir Ja cantidad de parasitos adultos e inmaduros asi como la 

disminucién de huevos en las heces. Se considera como optimo aque! producto que ademas 

de tener un amplio margen de seguridad sea de facil aplicacién, bajo costo y elimine los 

estados evolutivos del parasito. 

Dentro de los fasciolicidas el triclabendazo! ha demostrado ser el mas eficaz en la 

reduccidn de huevos excretados a dosis de 12 mg/kg de peso (17, 18, 19). 

Ramirez (20) analizando la efectividad de 4 fasciolicidas en novillos bajo 

Condiciones extensivas en el trépico concluy6 que el triclabendazol fue el fasciolicida con 

mayor efecto residual y eficacia en el control de F. hepatica. Por su parte, Ibarra y Vera 

(21) comparando el efecto de 5 fasciolicidas en bovinos infectados de manera natural por el 

trematodo en clima calido, sefialan que en orden de mayor eficacia, los mejores productos 

fueron triclabendazol, nitroxinil, closantel y rafoxanide; el grupo tratado con albendazol 

siempre liberé huevos del trematodo. Besvir et al, (22) administraron et triclabendazol en 

dosis de 12 mg/kg de peso corporal en bovinos con infeccién cronica natural por F. 

hepatica con una efectividad del 100%, ésta se determind tomando como base la reduccién 

del porcentaje de huevos del pardsito antes del tratamiento y la reduccién promedio de 

éstos en el grupo tratado en comparacién con el testigo. 

Una forma de hacer el diagndstico de la fasciolosis ademas de calcular la eficacia 

de los productos fasciolicidas es la técnica de sedimentacién (23) que consiste en hacer una 

mezcla de 5 gramos de heces con agua y se deja reposar por 5 minutos para después verter 

todo el fiquido situado por encima det sedimento reponiéndose el agua con chorros



moderados. Este procedimiento se repite hasta que el liquido quede claro, después el 

sedimento se coloca en una caja de Petri cuadriculada y se deposita colorante (lugol, azul 

de metileno, etc) para observa at microscopio e identificar los huevos de F hepatica 

presentes, De esta forma se han realizado estudios sobre la cinética de eliminacion de 

huevos de F hepatica, Ballesteros (17) lo utilizé con el objeto de determinar fa disminucién 

de huevos de”. hepatica en ganado bovino lechero tratado con triclabendazol cada 90 dias 

durante un ajio. El mismo método utilizé Fosado (24) valorando la cinética cada 28 dias 

durante 14 meses en ganado lechero que traté cada [80 dias, 

Otra forma de realizar el diagndstico es utilizando la prueba del inmunoensayo 

enzimatico, mejor conocida como ELISA que ha sido analizada varias veces y ha 

demostrado ser una prueba altamente sensible y especifica, recomendable para obtener 

informacién epidemioldgica de la fasciolosis (25). 

La fasciolosis puede afectar el desempefio reproductivo en los animales domésticos a través 

de reducir la eficiencia reproductiva, impidiendo 1a tasa de desartollo en los animales 

jovenes, retardando la edad a la pubertad y alargando el periodo posparto en los adultos 

(26). Skumar y Sharma (27) en un estudio con 110 vacas en la India a las que se les 

diagnosticd fasciolosis cronica, sélo el 36% estuvo ciclando y un 50% estuvieron en 

anestro por mas de 6 meses; de éstas el 46.4% fueron vacas repetidoras de estro. En otro 

estudio, Mage er al,. (28) en Francia, en 5 hatos con problemas de fertilidad, no atribuible a 

causas infecciosas ni nutricionales, encontraron en el periodo de junio a diciembre, 38% de 

ho retorno a estro y 15% de endometritis crénica; los cinco estuvieron infectados con F. 

hepatica y después de aplicar las medidas terapéuticas contra el pardsito, se increment la



fertilidad a una tasa del 61% de no retorno a estro. Por otro lado, se ha reportado la 

migracion transplacentaria del trematodo, Vermeer ef a/, (29), revelaron la presencia del 

pardsito por vaginoscopia en el cérvix de una novillona y para 2 meses después de aplicar 

un fasciolicida no encontraron a} pardsito; asimismo, al examinar las heces de 12 becerros 

que nunca habian pastoreado, en 2 de ellos se encontré huevos de F. hepatica, Pecheur (30) 

hizo exdmenes en 6 granjas donde criaban becerros en confinamiento, en tres de éstas, 

donde las vacas habian sido tratadas contra el trematodo, sdlo 4 de 77 (5%) fueron 

positives a F. hepatica, mientras que en las tres granjas restantes, donde las vacas no 

habian recibido tratamiento fasciolicida 41 de 102 (40%) estuvieron positivos. 

JUSTIFICACION 

El efecto del mes de aplicacién del triclabendazo! sobre la cinética de excrecién de huevos 

de F. hepatica en vacas localizadas en una zona endémica del parasito con clima calido 

humedo, aplicando secuencialmente el tratamiento fasciolicida, permitiré. determinar el 

mes idéneo para iniciar el control quimioterapéutico, ademas se podra saber si existe 

alguna asociacion entre la eliminacién de huevos con los titulos de anticuerpos contra F. 

hepatica, y a su vez con la tasa de preftez. 
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HIPOTESIS 

El tratamiento con triclabendazol en el mes de mayo, reducira en mayor medida 

el numero de huevos en 5 gr de heces (hpg) de F. hepatica, el titulo de anticuerpos anti- 

F. hepatica se mantendrA con poca variacién y aumentara la tasa de prefiez en 

comparacién con los tratamientos aplicados en junio y julio. 

OBJETIVOS 

- Valorar el efecto extensién y efecto intensidad de los tratamientos fasciolicidas 

aplicados en mayo, junio y julio, asi como la cinética de eliminacién de huevos de F. 

hepatica en un semestre. 

. Cuantificar el titulo de anticuerpos anti-F. hepatica por medio de densidades dpticas 

con el método de ELISA indirecta. 

. Establecer la relacién entre la cantidad de hpg de F. hepatica excretados, el titulo de 

anticuerpos anti-F. hepatica y la tasa de prefiez.



MATERIAL Y¥ METODOS 

El estudio se realizé de febrero a octubre de 1998 en el Médulo de Produccién de 

Vaquillas F, (Holstein x Cebt) “La Soledad”, perteneciente al Centro de Ensefianza, 

Investigacion y Extensién en Ganaderia Tropical (CEIEGT), dependiente de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Auténoma de 

México (UNAM). El modulo se encuentra ubicado en el km. 3.5 del camino vecinat 

Martinez de ta Torre-Novara, en el municipio de Atzalan, Veracruz; a 19°50’ de latitud 

norte y 19°1” de longitud oeste; la altitud es de 150 msnm, la temperatura media anual es de 

24°C y la precipitacién pluvial es de i743 mm, la clasificacién climatica del area 

corresponde al tipo Af (m) (e) cdlido hamedo (31). 

Se utilizaron 160 vacas diagnosticadas gestantes a las que se les realizaron 

examenes coprolégicos obteniendo como resultado el 66% positivas a F. hepatica, 122 

fueron Cebu (Bos indicus) y 38 Beefmaster (Bos indicus x Bos taurus), los partos 

ocurrieron entre marzo y mayo. Todos los animales fueron tratados por via oral en febrero 

con triclabendazol a una sola dosis de [2 mg/kg de peso vivo. Con base en el desarrollo de 

estadios inmaduros del pardsito que no fueron afectados por el tratamiento y la 

teinfeccién, se midié la eliminacién de huevos de F. hepatica. Con esta informacién se 

formaron 4 grupos de 40 animales cada uno, homogéneos en cuanto a raza, edad, numero 

de partos y carga parasitaria. Los tratamientos con triclabendazol fueron aplicados en mayo 

para el Grupo I (G1), en junio para el Grupo 2 (G2), y julio para el Grupo 3 (G3); e! grupo 

4 (G4) permaneciéd como testigo sin tratamiento durante todo el experimento. Los 

subsecuentes tratamientos con el fasciolicida para G1, G2 y G3 se repitieron cada 84 dias,



en agosto, septiembre y octubre, respectivamente. 

{nmediatamente antes de la aplicacién del triclabendazol, se obtuvieron las 

muestras de heces en todos los animafes cada 28 dias, {as cuales fueron almacenadas en 

refrigeracién a 5°C hasta su procesamiento, para determinar la cantidad de hpg mediante la 

técnica de sedimentacién de Benedek, mencionada por Nemeseri y Hollé (23). Se 

consideré como positive a F. hepatica cuando en el analisis de la muestra se encontré por 

lo menos un huevo del pardsito; con los datos conseguidos se obtuvo el porcentaje de 

muestras positivas. El promedio de hpg se obtuvo de la suma de todos los huevos 

encontrados en el analisis de todas las muestras del mismo grupo, dividido entre el numero 

de muestras analizadas. 

Cada 84 dias se colectaron muestras de sangre a todos los animales por puncién de 

la vena coccigea en tubos al vacio sin anticoagulante. El suero se obtuvo centrifugando la 

muestra sanguinea a 2000 rpm/10 min. tres horas después de su obtencién, dicho suero se 

colocé en viales de plastico y se congeld a -5°C, posteriormente fue trasladado en 

tefrigeracién al taboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en 

Parasitologia Veterinaria (CENID-PAVET) del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP) perteneciente a la Secretaria de Agricultura, 

Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR) en Jiutepec, Morelos, en donde se efectud la 

prueba de ELISA indirecta para determinar los titulos de anticuerpos anti-F. hepatica. La 

prueba de ELISA se realiz6 utilizando antigeno de F. hepatica (secrecién/excrecion) en 

microplacas Nunc-Jmmuno Plate Maxi Sorp. El conjugado fue un anti [gG peroxidasa 

desarroliado en conejo, a una dilucién de 1 en 2000, el sustrato fue ABTS (Sigma immuno



clinicals) y la absorbancia fue leida mediante un espectofotometro a 405 nandmetros (nm) 

de tongitud de onda, empleando un lector Multiskan Plus, version 2, 03. El punto de corte 

fue considerado positive cuando el valor fue mayor a 0.5nm. y Negativo cuando el valor fue 

de 0 a 0.36 nm.; para les sospechosos el valor de densidad Optica fue de 0.37 a 0.49 nm. 

(32). 

Se catculé et porcentaje de variacién del promedio de hpg considerando como 

100% el promedio del primer muestreo. También se calculd el porcentaje de reduccién 

restandole a 100 el porcentaje de variacién dentro de grupos, asi como el porcentaje de 

reduccién del promedio de hpg en comparacién con el grupo testigo. Se establecié la 

correlacién entre el porcentaje de muestras positivas analizadas por medio del examen 

coproparasitoscopico y el titulo de anticuerpos anti-F. hepatica obtenidos de la prueba de 

ELISA. Los resultados fueron analizados para determinar las diferencias por pares entre los 

diferentes muestreos dentro de cada grupo y de los muestreos entre los 4 grupos. Ademas se 

calculé el Efecto Extensién (EE) y el Efecto Intensidad (EI) del fasciolicida segun las 

formulas siguientes descritas en la literatura (33): 

% de muestras positivas del grupo testigo - 

Efecto Extension: _% de muestras positivas del grupo tratado xX 100 

% de muestras positivas del grupo testigo 

Promedio de hpg del grupo testigo - 

Efecto Intensidad: _ Promedio de hpg del grupo tratado X 100 

Promedio de hpg del grupo testigo



La tasa de prefiez se obtuvo a partir del total de animales por grupo que entré a 

empadre y ef nliimero de vacas que resultaron gestantes a la palpacion en octubre. En la 

€poca de empadre (junio-agosto) se utilizé la sincronizacién del estro con progestagenos 

sintéticos (Norgestomet, CRESTAR) en implante subcuténeo en el pabellén auricular 

durante 9 dias; al retiro se apticé 250 UI de PMSG (Foltigon). A partir det retiro del 

implante, las vacas fueron observadas durante 100 horas continuas para la deteccién del 

estro con apoyo de 3 toros marcadores con pene desviado y posteriormente tres veces al 

dia; 6:00-8:00, 11:00-13:00 y 16:00-18:00 hr, hasta finalizar el periodo de inseminacién el 

31 de julio. Las vacas se inseminaron artificiatmente entre 10 y 12 hr. después de haberse 

detectado en celo. Durante todo el mes de agosto se introdujeron toros para monta natural 

como repasadores. El diagnéstico de gestacion por palpacion rectal se realizé el 15 de 

octubre, esto es 45 dias después del ultimo servicio. 

Todas las vacas del estudio fueron mantenidas como un sélo hato, bajo un pastoreo 

de “alta densidad”. El predio cuenta con 114 ha cuyas praderas son gramas nativas 

(Axonopus spp y Paspalum spp) en un 80% y estrella afticana (Cynodon plectostachyus) en 

el 20% restante. Se determind la disponibilidad de materia seca (kg MS/ha) en 5 potreros 

representativos del rancho, utilizando el método “doble comparativo”, realizando la 

medicién a la entrada y a la salida del pastoreo de los animales. Mensualmente se practicé 

un anélisis quimico proximal completo de la muestra de forraje para determinar la calidad 

de MS consumida. Se conté con ensilado de maiz para complementar la alimentacién de 

los animales durante las temporadas en que se determin déficit de MS en las praderas



Con base en un programa de medicina preventiva ya establecido, se aplicéd 

semestralmente anticipandose a los cambios de estacién climatica en abril y octubre la 

inmunizacion activa contra clostridiasis y pasteurelosis, y 1a vacuna contra derriengue se 

aplicé en mayo. El tratamiento contra pardsitos externos, principalmente mosca doméstica, 

se administré cuando fue necesario (Fenthion a dosis de 20 ml/350 kg de peso, pour-on). El 

hato esta certificado libre de Brucelosis y Tuberculosis. 

Adicionalmente, se colectaron los datos meteorolégicos (temperatura ambiente, 

humedad relativa y precipitacién pluvial) de los meses en que se Ilevé a cabo el estudio, 

con el fin de establecer la relacién de estas variables ambientales con el promedio de 

muestras positivas y el promedio de hpg en las diferentes épocas del estudio. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se empleé la prueba de Friedman (34) para determinar las diferencias pareadas 

entre los muestreos dei mismo grupo, asi como el método Kruskal-Wallis (34) para 

determinar diferencias entre los grupos. Se utilizd el coeficiente de correlacién de 

Spearman (34) para determinar el grado de asociacion entre el titulo de densidades dpticas 

de anticuerpos anti-F. hepatica, el promedio de hpg y la tasa de prefiez; utilizando el 

paquete estadistico (SAS, 35).



RESULTADOS 

La cinética de eliminacién de huevos de F. hepatica en ganado bovino, tratado con 

triclabendazol en mayo y agosto (G1) se presenta en el Cuadro 1. El nimero de muesiras 

examinadas en cada muestreo varié de 40 en marzo a 35 en agosto. El porcentaje de 

muestras positivas en marzo fue de 40%, en los posteriores meses oscité de 50% en abril a 

20% en julio. El promedio y error estandar de hpg al inicio det experimento fue de 0.82=0.3, 

sin embargo en los subsecuentes muestreos fluctud de 0.27+0.8 en junio a 1.9740.7 en 

agosto. La cantidad minima de huevos fue de cero en todos los meses, y la maxima de 23 en 

agosto. El porcentaje de variacion de la media de hpg contra el primer muestreo. se 

consideré de 100% en marzo, en los siguientes muestreos varid de 32.76% en junio a 

240.24% en agosto. El porcentaje de reduccion de la media de hpg contra el primer mes fue 

de 0%, en los demas meses fluctué de 67.24% en junio a -140.24% en agosto. El porcentaje 

de reduccién de ta media de hpg contra el grupo testigo en marzo fue de 34.40%, después 

oscilé de - 48.38% en mayo a 96.74% en octubre. 

La cinética de eliminacion de huevos de F. hepatica en ganado bovino, tratado con 

triclabendazo} en junio y septiembre (G2) se muestra en ef Cuadro 2. Ef numero de muesiras 

examinadas en cada muestreo varié de 40 en abril a 35 en octubre. El porcentaje de 

muestras positivas en marzo fue de 42.5%, en los posteriores meses oscild de 16.6% en julio 

a 56.8% en junio. El promedio y error estindar de hpg al inicio fue de 0.5740.2, en los 

subsecuentes muestreos fluctué de 0.3340.2 en julio a 1.624£0.4 en junio. La cantidad 

minima de huevos por muestra siempre fue de cero en cada muestreo, y fa maxima de 20 en 

agosto. El porcentaje de variacion de la media de hpg contra el primer muestreo fue de 

100% en marzo, en los siguientes muestreos varié de 57.89% en julio a 284,21% en junio 
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EI porcentaje de reduccion de la media de hpg contra ef primer mes fue de 0%, en fos demas 

fluctud de 42.11% en julio a -184.21% en junio. El porcentaje de reduccion de la media de 

hpg contra el grupo testigo en marzo fue de 54.4%, después oscild de -8.06% en mayo a 

97.24% en octubre. 

E! Cuadro 3 muestra fa cinética de eliminacion de huevos de F. hepatica en ganado 

bovino tratado con triclabendazol en julio y octubre (G3). El mimero de muestras 

examinadas en cada muestreos varid de 41 en abril a 33 en junio, mientras el porcentaje de 

muestras positivas fue de 43.90%, en los posteriores meses oscilé de 37.14% en agosto a 

86.84% en julio. El promedio y error estandar de hpg al inicio fue de 0.68+0.1, sin embargo 

en los subsecuentes muestreos fluctué de 0.95+0.3 en abril a 5.43£0.9 en julio. La cantidad 

minima de huevos fue de cero en todos los muestreos, y la maxima de 54 en octubre. El 

porcentaje de variacin de la media de hpg contra el primer muestreo fue de 100% en 

marzo, en los siguientes muestreos varid de 139.70% en abril a 789.52% en julio. El 

porcentaje de reduccién de la media de hpg contra el primer mes fue de 0% en marzo, en los 

demas fluctué de -39.70% en abril a -689.52% en junio. El porcentaje de reduccion de la 

media de hpg contra el grupo testigo fue de 45.6% en matzo, después oscilé de -61.29% en 

mayo a 83% en agosto. 

El grupo 4 fue el testigo no recibié tratamiento fasciolicida, Ja cinética de eliminacion 

se nota en el Cuadro 4, en donde se observa que el ntimero de muestras examinadas varié de 

40 en marzo a 33 en septiembre. El porcentaje de muestras positivas en marzo fue de 

35.89%, en los posteriores meses oscilé de 43.58% en mayo, a 86.48% en julio. El 

promedio y error estandar de hpg al inicio fue de 1.25+0.6, en los subsecuentes muestreos 

fluctud de 0.62+0.2 en mayo a 15.94+4.7 en octubre. La cantidad minima de huevos por 
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muestra fue de cero en todos fos muestreos, y la maxima de 157 en octubre. El porcentaje 

de variacién de la media de hpg contra el primer muestreo fue de 100% en marzo, en los 

siguientes muestreos varid de 106.40% en abril, a 1257.20% en octubre. El porcentaje de 

reduccién de la media de hpg contra el primer mes fue de 0%, en los demas fluctuéd de 

30.4% en mayo a -1175.20% en octubre. 

En el Cuadro 5 se muestra la comparacin del promedio y error estandar de hpg de 

F. hepatica en heces de bovinos de los tres grupos tratados con triclabendazol en diferentes 

meses, y el grupo testigo. La comparacién por filas (Grupos) muestra que el efecto del mes 

dentro de los G1, G2 y G3 no difirio, no asi para el G4 ya que en septiembre y octubre se 

obtuvieron promedios de hpg de 6.75+1.9 y 15.9444.7 respectivamente, con diferencia 

estadistica (P<0.05) entre marzo, abril y mayo donde los promedios fueron de 1.25+0.6, 

1.3340.5 y 0.62%0.1 respectivamente. Ademds sélo octubre tuvo diferencia significativa 

(P<0.01) con junio y septiembre que presentaron un promedio de 4.7241.8 y 6.75+1.9 hpg 

respectivamente. Las columnas comparan los diferentes muestreos de cada uno de los 

grupos y se observé que en junio existen diferencias significativas (P<0.01) entre el G1 y et 

G2, G3 y G4, asf como el G2 difiere del G4. En julio las diferencias fueron significativas 

(P<0.01) entre el GI, ef G3 y G4, a la vez que el G2 difiere de los G3 y G4. Agosto fue un 

mes done la media de hpg se elevd a 8.41+3.3, el G4 no recibio tratamiento y tuvo 

diferencias significativas (P<0.01) con los Gi, G2 y G3, asimismo en septiembre y octubre 

respectivamente. 

En el Cuadro 6 se presentan los promedios de anticuerpos anti F. hepatica. En 

marzo solo el G1 resulté negativo, los demas grupos fueron sospechosos; no obstante a los 
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84 dias después, todos los grupos resultaron sospechasos, y al finalizar septiembre todos los 

promedios fueron positivos. 

La comparacién del Efecto Extensién (EE) y el Efecto Intensidad (ED del 

triclabendazol, aplicado en los tres grupos contra el testigo se muestra en el Cuadro 7. El EE 

en el Gl para junio fue de 70.5%, y septiembre de 61.6%. Et EI del mismo gtupo en junio 

fue de 94.3% y en septiembre de 93.5%. El EE del G2 en julio fue de 80.7%, y en octubre 

fue de 82.9%. El EI en el mismo grupo en julio, fue de 95.6% y en octubre de 97.2%, El EE 

en el G3 en agosto fue de 55.2% y el EI de 85.8%. 

En el Cuadro 8 se presenta fa comparacion del porcentaje de mejoria en la reduccion 

de eliminacién de bpg en los tres grupos tratados en relacién al testigo. Se observd que el 

GI tuvo un porcentaje de mejoria de 50.79%, en el G2 fue de 50.08% y en el G3 de 

23.03%, y para el G4 se consideré de 0.0%. El porcentaje de mejoria en la media de hpg en 

el Gi fue de 86.64%, en el G2 fire de 86.48%, y en el G3 de 66.79%, mientras en el G4 fue 

de 0.0%. 

La comparacion del porcentaje de preiiez de los 4 grupos investigados, se muestra en 

el Cuadro 9. Los porcentajes fueron 70%, 68%, 73%, 73%, para los Gi, G2, G3 y G4 

respectivamente; sin existir diferencias significativas (P>0.05). 

En la Figura 1 se esquematizan los promedios de hpg en los cuatro grupos, 

notandose como disminuyé en cada uno fa curva después de cada tratamiento, excepto en el 

testigo (sin tratamiento) que alcanz6 un promedio mayor a 15 hpg por muestreo, en octubre. 

En la Figura 2 se presenta la comparacién del promedio de muestras positivas entre 

de los tres grupos tratados y el grupo testigo, en el muestreo de marzo los 4 grupos tuvieron 
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porcentajes similares, en junio el grupo testigo tuvo 91.6% de muestras positivas, contrario 

al G1 que tuvo 27%. Al finalizar el experimento, los 3 grupos se mantuvieron por debajo del 

50% de muestras positivas, mientras que el grupo testigo alcanzé un pico de 97.2%. 

En la Figura 3 se muestra la comparacion del porcentaje de variacién de la media de 

hpg el dia cero (primer muestreo) entre de los tres grupos tratados y el grupo testigo. Se 

consideré la muestra inicial como 100%, para calcular la variacién en tos 4 grupos; sin 

embargo, en julio ef G3 tenia 773.13% mas hpg que marzo, siendo mayor este poscentaje 

que el gmupo testigo (593.90%). En ef ultimo mes el G4 alcanzé casi 1300% mas que en 

marzo, contrastando con los Gl y G2 que no pasaron del promedio de hpg con el que 

iniciaron. 

La comparacién del porcentaje de reduccién de la media de hpg de los tres grupos 

tratados con triclabendazol en diferentes meses con el testigo se nota en la Figura 4. A los 4 

grupos se les asignd 0% de reduccién en el primer mes, sin embargo, en julio la reduccién en 

el G3 fue de - 689.52%. En este mismo mes e! G1 tuvo 46.35% y el G2 42.11%. En el 

Ultimo mes el promedio del G4 fue de -1175.2% y los de GI y G2, 36.59 y 22.80% 

respectivamente. 

En la Figura 5 se muestra la relacidn existente entre et promedio de la temperatura 

ambiente, la humedad relativa y la precipitacién pluvial con el promedio de huevos de F 

hepatica excretados en un periodo de 8 meses. Se aprecia que el G1 mantiene cargas de 

huevos similares en casi todos los meses alcanzando un pico maximo en agosto y la 

disminucién de !a carga al mes siguiente por el tratamiento. La carga de hpg en el G3 se 

Tantuvo similar en marzo, abril, mayo y junio, sin embargo en julio ascendié drasticamente,



lo que coincide con la curva de precipitacion pluvial que de 15.7 mm en junio se elevo a 

274.0 mm en julio, ademas de que se mantuvo para el mismo mes un promedio de 

temperatura ambiente de 22.7°C y una humedad de 58%. Lo mismo ocurridé con el G4, pero 

a diferencia del grupo anterior que fue desparasitado en julio, al G4 no se le administré 

fasciolicida y alcanzé su pico en octubre, coincidiendo con la curva de precipitacion pluvial 

que alcanzé un pico de 546.2 mm, y la humedad relativa con un promedio para ese mes de 

61% con una temperatura promedio de 20°C. 

En las Figuras 6, 7, 8 y 9 se muestra la correlacion entre el porcentaje de muestras 

Positivas detectadas por el andlisis coprolégico y el porcentaje de muestras positivas 

detectadas mediante ELISA en los 4 grupos. La prueba de correlacion de Spearman muestra 

que en marzo, junio y septiembre, en los 4 grupos existia una correlacién muy baja, sin ser 

estadisticamente significativa, excepto para el G4 en septiembre donde el porcentaje 

detectado por ELISA fue de 64.8% y en el coprologico fue de 66.6%, correlacionandose 

significativamente (P<0.05).



DISCUSION 

Con base en los resultados obtenidos, se determind que después de un primer 

tratamiento no fueron eliminados totalmente los parasitos, situacién que fue comprobada 

por la presencia de huevos en posteriores muestreos. Se observé una prevalencia al dia 28 

post-tratamiento de 27%, 16.6% y 37.14% para los Gl, G2 y G3, respectivamente. Esto 

concuerda con los resultados obtenidos Por Ibarra e¢ al, (36) quienes en bovinos del 

altiplano mexicano, 28 dias después del! tratamiento con triclabendazol, encontraron 25% 

de muestras positivas. Por otro lado Quiroz et al, (37) evalué 3 modelos estratégicos de 

tratamiento fasciolicida en bovinos con triclabendazol en el estado de Veracruz, México, 

aplicando el farmaco al G1 en enero, G2 en enero y junio y G3 en enero, junio y octubre. 

At inicio los tres grupos tuvieron una Prevalencia de 100%, después del primer tratamiento, 

la prevalencia se redujo a 21.7%, 8.6% y 15.07% para G1, G2 y G3, respectivamente. 

Ibarra et al, (38) después de tratar con triclabendazol a un gtupo de bovinos infectados de 

manera natural por F. hepatica en una regién calido-hameda, encontré antes del 

tratamiento una prevalencia de 100% de muestras Positivas y 28 dias después del 

tratamiento fue de 9.5%. 

En el presente estudio después en un segundo tratamiento, con intervalo de 84 dias, 

la prevalencia en el Gi se redujo de 50% a 22%, y para el G2 de 28.9% a 16.6%, lo que 

significa que, en tratamientos repetidos cada 84 dias de intervalo, resulta una mayor 

reduccién del namero de huevos. Esto concuerda con Cruz (39) quien en una regién calido- 

himeda de Chiapas durante un periodo de 7 meses, aplico triclabendazol a bovinos, ya sea 

cada 56 dias 0 cada 112 dias y encontré que el tratamiento con menor intervalo, el 
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porcentaje de muestras positivas se redujo de 100% a 21.4%. Este mismo grupo recibid 

otro tratamiento 56 dias después y su prevalencia disminuyd a 0%. Para el otro grupo de 

tratamiento a intervalo de 112 dias, !a prevalencia fue de 100% al iniciar los tratamientos, a 

los 28 dias del primer tratamiento Ja prevalencia disminuyé a 14.28% y, después del 

segundo tratamiento (112 dias después) la prevalencia fue de 7.14%. 

En un estudio realizado sobre la eficiencia del triclabendazol a dosis de [2 mg/kg, 

Eckert et a/, (19) obtuvieron un EI de 98.1% y un EE de 93%, ocho semanas después del 

tratamiento. Por otra parte Ibarra y Vera (21) obtuvieron 83.4% de EE a las ocho semanas 

de aplicar et triclabendazol a bovinos en pastoreo en clima calido humedo, lo que coincide 

con Cruz (38) que obtuvo 85.72% de eficacia en condiciones climaticas similares. En el 

presente estudio los Gi y G2 a las 4 semanas post-tratamiento tuvieron un EJ de 94.3% y 

95.6%, Tespectivamente, y mantuvieron ademas un EE de 70.5% y 80.7% después del 

primer tratamiento, Estos resultados no coinciden con el trabajo reportado por Craig ef al, 

(40) quienes reportaron una eficacia de 100% a fos 14 dias post-tratamiento con 

triclabendazol. Lo mismo sucedié en el estudio de Besvir ef a/, (22) en un grupo de !2 

bovinos después de 14 dias del tratamiento con triclabendazol obtuvieron una eficiencia de 

100%. Wehrle y Richards (41) mencionan 2 factores fundamentales en la epidemiologia 

del pardsito: la temperatura, que debe ser por arriba de 10°C y la época de Iluvias. Si la 

temperatura desciende por debajo de 10°C, los caracoles hibernan y bajo condiciones secas 

sobreviven por estivacién. Las metacercarias presentes en los pastos los pueden infectar por 

varios meses. El desarrollo de los miracidios presentes en tos caracoles cesa durante la 

hibernacién o estivacién, pero cuando la temperatura es calida y existe humedad suficiente 
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en el medio, se reproducen rapidamente y el parAsito completa su desarrollo. Por lo tanto 

en zonas tropicates y subtropicales como es la costa del Golfo de México, es posible que el 

ciclo continue ininterrumpidamente, por lo que es comin encontrar metacercarias en el 

pasto durante el periodo siguiente a las Huvias. Durante el desarrolfo del presente estudio, 

1a temperatura media ambiental se mantuvo siempre por arriba de 10°C, y tan sdlo fueron 

dos meses (mayo y junio) los de menor precipitacién. Quiroz (42) menciona que en los 

sistemas de pastoreo es importante considerar el acceso del ganado a las partes bajas de los 

potreros, que estuvieron inundadas durante el periodo de Iluvias, ya que el ganado entra a 

consumir los pastos verdes durante la sequia. Es probable que esto haya sucedido en el 

presente estudio, ya que no se pudo controlar el acceso de los animales a las partes bajas 

durante el periodo de sequia, por fo que pudo prevalecer el riesgo de reinfeccién en forma 

permanente en la zona de estudio. Esto podria explicar que no se logrd disminuir ef 

porcentaje de muestras positivas a 0% y la eficacia del triclabendazol no afcanzé el 100% 

reportados por otfos investigadores. 

El G4 se mantuvo como testigo sin tratamiento durante todo el estudio, en 

consecuencia se observo un ascenso en la carga de hpg durante casi toda la investigacion. 

Sin embargo, en mayo y septiembre, la curva descendié por to que es posible que se haya 

ejercido una respuesta inmune considerable contra e) pardsito, de acuerdo con lo informado 

por [barra ef af, (35). Por otro lado Echavarria (43) menciona que al utilizar un producto 

capaz de eliminar formas inmaduras def pardsito, en un intervalo entre tratamientos de 12 a 

16 semanas, se puede disminuir la contaminacién y la reinfeccion en todo el hato 

incluyendo los grupos no tratados. Owen er al, (44) por su parte sostienen que el 
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tratamiento con triclabendazol cada ocho semanas durante la temporada de !luvias Por tres 

afios, disminuye la contaminacién en los pastos y por consecuencia la reinfestacion de los 

animales que en ellos pastan. 

De la misma forma Malone (45) determind que de acuerdo a las condiciones 

climaticas de cada regidn, podrian ser necesarios 3 tratamientos, o incluso 4 por afio, para 

controlar fa fasciolosis. En el presente trabajo se encontré que al aplicar fos tratamientos 

cada 3 meses, iniciando en ef mes de mayo, se logré disminuir [a prevalencia en 

tratamientos subsecuentes, en comparacion con los tratamientos iniciados en otros meses. 

Con la prueba de ELISA se pudo demostrar que los anticuerpos anti F. hepatica se 

mantienen similares durante los 3 muestreos realizados, lo que concuerda con Tello (46) 

quien durante un estudio sobre la prevalencia de fasciolosis en bovinos encontré poca 

variacion en los niveles de anticuerpos para los animales que permanecen en exposicién 

constante a F. hepatica. 

Cuando se ha utilizado el diagndstico serolégico de fa fasciolosis con ELISA 

indirecta en bovinos (Boulard er ai, 47) se ha observado que detecta anticuerpos def 

parasito desde la tercera semana post-infeccidn, lo cual significa una alta sensibilidad. Por 

lo tanto Malone y Craig (48) seftalan que la prueba presenta como limitante la dificultad 

para diferenciar el momento en que se presenta !a infeccién primaria en animales que han 

permanecido durante varios aflos expuestos a F. hepatica. Sin embargo, en el presente 

estudio el titulo de anticuerpos del grupo sin tratamiento mostré una correlacién 

significativa con el andlisis coprolégico, ocho meses después de iniciada la investigacion, 

fo que significa que la correlacién existira solo cuando la infeccién sea cronica, lo que 
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Concuerda con fbarta ef al, (37) quienes demostraron dicha correlacién en animales que 

tenian 10 meses sin tratamiento, y 28 dias después de aplicarles un fasciolicida la 

correlacién dejé de ser significativa. 

Mage e¢ al, (28) en hatos con problemas de infertilidad, incrementaron la tasa de no 

Tetorno a estro después del tratamiento contra F. hepatica. En el presente estudio no existid 

asociacién significativa entre la carga de hpg de F. hepatica, el titulo de anticuerpos anti F. 

hepatica y a eficiencia reproductiva. Cardozo et al, (49) tampoco encontraron diferencia 

entre el peso corporal y la tasa de prefiez en hatos de came en pastoreo tratados con 

levamisol y closantel. Es probable que Jas bajas cargas encontradas durante el presente 

estudio no influyeron en el porcentaje de pretiez, como podria haber sucedido si las cargas 

parasitarias hubieran sido mayores. Ademés las enfermedades parasitarias que se presentan 

con frecuencia en el ganado del trépico, no son el unico factor que puede alterar el aspecto 

reproductive, ya que la condicién corporal de la vaca Posparto, y las practicas de 

amamantamiento durante un periodo Posparto, entre otros, pudieron tener mayor influencia 

sobre el desempetio reproductivo y asi enmascarar ef posible efecto de {a infestacion por F. 

hepatica. Es necesario desarrollar una investigacién mas minuciosa en donde {a condicion 

corporal, las practicas de amamantamiento, asi como el tiempo posparto de los animales en 

estudio sean uniformes, a fin de poder demostrar cuantitativamente et efecto de la carga 

parasitaria y la secuencia de tratamientos contra F. hepatica sobre la eficiencia 

teproductiva y productividad de las vacas cebu en pastoreo en condiciones tropicales. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el modelo que obtuvo una mayor reduccién en el porcentaje de 

muestras positivas, y en el niimero de hpg de / hepatica en las heces, fue el del G1; con 

tratamientos en febrero, mayo y agosto; en relacion a los modelos de fos G2 y G3. 

EI EE y el El tuvieron un mejor comportamiento en el siguiente orden: G2 (tratado 

en febrero, junio y septiembre), G1 (tratado en febreo, mayo y agosto) y el G3 (tratado en 

febrero, julio y octubre), en relacién al testigo. 

El efecto del tratamiento fasciolicida con triclabendazol y la reinfeccion con el 

trematodo, mostraron un efecto confiundido en los titulos de anticuerpos anti F. hepatica, 

que se manifestaron como sospechosos en los dos primeros muestreos y positivos en el 

tercero. 

El tiempo de observacién, de ocho meses, para demostrar el efecto de la fasciolosis 

sobre la eficiencia reproductiva parece no ser suficiente para demostrar una alteracion 

evidente.
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CUADRO 6. 

Promedio y error estandar de anticuerpos anti F. hepatica detectados por ELISA en tres grupos de 
bovines tratados con triclabendazol, y uno testigo. 
  

  

  

  

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE 

N__ Anticuerpos anti N Anticuerpos anti N Anticuerpos anti 
F. hepatica F. hepatica F. hepatica 

Grupo 1 39 0.35740,.02 39 0.45040.01 39 0.500+0.02 

Grupo 2 39 0.374+0.01 38 0.432+0.01 39 0.520+0.03 

Grupo 3 40 0.37440.01 40 0.42820.01 39 0.560+0.03 

Grupo 4* 39 0.378+0.01 38 0.446+0.01 38 0.60040.04 

N= Nimero de muestras analizadas 
*= Grupo sin tratamiento 

CUADRO 7. 

Reduccién porcentual en el numero de animales que excretan huevos (EE) y reduccién porcentual 
en la intensidad de excrecién de huevos (El) en tres grupos de bovinos tratados con triclabendazol 

en diferentes meses. 
  

  

GRUPO | GRUPO 2 GRUPO 3 

EE EI EE EI EE EI 

JUN 70.5% 94.3% 

JUL 80.7% 95.6% 

AGO 55.2% 85.8% 

SEPT 61.6% 93.5% 

OCT 82.9% 97.2% 
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CUADRO 8. 
Porcentaje de mejoria en la reduccion de hpg de tos tres grupos tratados con 

triclabendazol_en relaci6n al testigo 
  

  

  

  

Grupos Tratamientos Porcentaje de mejoria de Porcentaje de mejoria 
muestras positivas del promedio de hpg 

GRUPO j Feb, Mar, Ago 50.79 86.64 
GRUPO 2 Feb, Jun, Sept 50.08 86.48 
GRUPO 3 Feb, Jul, Oct 23.03 66.79 
GRUPG 4 Feb 0.00 0.00 

CUADRO 9. 

Comparacion del porcentaje de preiiez de 4 grupos de bovinos infectados naturalmente 
con #. hepatica 
  

GRUPO! GRUPO 2) GRUPO 3 GRUPO 4 

Porcentaje de prefiez 70 68 73 73 
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FIGURA 1. Comparacién de los promedios de hpg de F. hepatica de 
tres grupos de bovinos tratados con triclabendazol en diferentes meses 

contra el grupo testigo. 
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FIGURA 2. Comparacién del promedio de muestras de heces 
positivas a F. hepatica de tres grupos de bovines tratados con 
triclabendazol en diferentes meses contra el grupo testigo. 
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FIGURA 3. Comparacién del porcentaje de variacién de la media de 
hpg de F. hepatica de tres grupos tratados con triclabendazol en 

diferentes meses contra el grupo testigo. 
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FIGURA 4. Comparacién del porcentaje de reduccién de Ia media de 
hpg de F. hepatica de tres grupos de bovinos tratados con 
triclabendazol en diferentes meses contra el grupo testigo. 
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FIGURA 5. Comparacién del promedio de la temperatura, humedad 
relativa y precipitacién pluvial con el promedio de hpg de F hepatica 

excretados en un periodo de 8 meses. 
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FIGURA 6. Correlacién entre el porcentaje de muestras positivas 

detectadas mediante ELISA y por medio del examen coprolégico en el 
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FIGURA 7. Correlacién entre el porcentaje de muestras positivas 

detectadas mediante ELISA y por medio del examen ceprolégico en el 
G2.
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FIGURA 8. Correlacién entre el porcentaje de muestras positivas 
detectadas mediante ELISA y por medio del examen coprolégico en el 

G3. 
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FIGURA 9. Correlacién entre el porcentaje de muestras positivas 
detectadas mediante ELISA y por medio del examen coprelégico en et 

G4. 
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