
DETERMINACION DE ALGUNOS HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS 
DE Fasciola hepatica, EN LA CUENCA LECHERA 

DE TULANCINGO, HGO. * 

Resumen 

·. Cada quince días durante un año se co
locaron en tres diferentes depósitos dulce
acuícolas del valle de Tulancingo, tres lotes 
de 60 caracoles cada uno; de los géneros 
Lymnaea humilis, Lymnaea attenuata y 
Phy3a acuta. Cada tercer día los lotes de 
eada especie se subdividían y se mantenían 
la mitad en agua de la llave y la otra mi· 
tad en agua destilada, sometiéndoles a un 
cambio de temperatura entre 12 y 20°C 
durante media hora, con objeto de que }i. 
berasen cercarías de F (J$Ciola hepatica si 
fuesen hospederos intermediarios del pará
sito. Al quinceavo día, los caracoles se dise
caban para observar la presencia o ausen· 
cia de estados evolutivos del parásito. La 
especie L. humilis liberó cercarías de F a3· 

ciola hepatica a los cambios bruscos de 
temperatura en distintas épocas del año y 
a la disección mostró diversos estados lar· 
vales del treinatodo. En cambio L. attenua
ta y P. acuta ni a los cambios de tem
peratura ni a la disección mostraron ser 
hospederos intermediarios del parásito. A 
los seis meses posteriores al inicio del ex· 
perimento, se colectaron dos especies más 
de caracoles, Lymnaea bulimoides y Lyrn
naea cuhemis, los cuales fueron sometidos 
únicamente en dos ocasiones a cambios de 
temperatura y posteriormente fueron dise· 
cados obteniendo cercarias de F. hepatica. 
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de 1980. 
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Introducción 

Un factor importante en el c.onocimien. 
to de la epidemiología de la fasciolasis, es el 
de la determinación de los caracoles hos
pederos intermediarios que intervienen en 
el ciclo de vida del parásito en las diversas 
regiones ecológicas. Hubendick (1951), 
realiza una monografía de los limneidos del 
mundo. Con base en su morfología y dis
tribución, menciona ampliamente distrihui. 
do a L. humüi3 y L. bulimoides en los Es· 
tados Unidos de Amé.rica y a L. cuhensis 
en la vertiente del Golfo de México e islas 
del Caribe. Quiroz ( 197 4) , señala que los 
hospederos intermediarios de F. hepatica 
son caracoles de los géneros Lymnaea, F os-
3aria, Galba y P3eudo 3UCCÍnea. Aguirre 
(1939) incrimina a Lymnaea attenuata 
como el hospedero intermediario de F. he
patica en México; sin embargo, él sólo pre
senció la penetración del miracidio, sin 
observar desarrollo de F. hepatica. Maz
í'Oiti ( 1955) determina que es Lymnaea 
obrussa la especie responsable de esa hel· 
mintiasis en amplias zonas del norte de la 
República Mexicana y el mismo Mazzotti 
(1956) colecta caracoles en las márgenes 
de una acequia cercana a la ciudad de 
Hermosillo, Son., mismos que son identi· 
ficados por el Dr. B. Hubendick, del Museo 
de Historia Natural de Estocolmo, como L. 
humili3. Realiza un cultivo y de 238 ejem· 
plares que infecta sólo 17 (7%) resultan 
positivos a la disección, tres 80lamente con 
redias y 14 con cercarías. Gómez, Pérez ')' 
Bravo (1978) indican haber colectado L. 
cuhemis y L. attenuata en diferentes putea 
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del altiplano central de México, habiéndose 
encontrado como hospedero intermediario 
solamente L. cuben.si.s. Wilson y Samson 
(1971), determinaron a L. bulimoides como 
único hospedero intermediario de F. hepa
Ac<J al estudiar tres especies de caracoles 
del norte de Nuevo México. Coil (1974) 
demuestra la susceptibilidad de L. bulirrwi· 
de.s a F. hepatica, infectando en el labora· 
torio y obteniendo cercarlas. Malek (1962) 
enlista entre otros a L. humili.s, L. cuben· 
.si.s y L. bulirrwide.s, como hospederos inter
mediarios de F. hepatica para Norteamé· 
rica. Finalmente Soberón y Pelzez (1964) 
señalan que se ha creído que algunos mo
luscos del género Phy.sa pueden -ser tam
bién hospederos intermediarios del trema
todo en cuestión. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo, fue el de 
determinar qué caracoles en el valle de Tu
lancingo, Hgo., ae comportan como hospe· 
deros intermediarios de F. hepatica. 

Material y métodos 

El estudio se realizó en la Unidad Cen· 
tral del Instituto Nacional de lnvestigacio· 
nes Pecuarias. Cada quince días durante 
un año, se colectaron tres lotes de .60 cara· 
coles cada uno de las especies L. humilis, 
L. attenuata y P. acuta, del municipio de 
Santa Rosa, la laguna de San Guillermo y 
de arroyos aledaños a la laguna de San 
Guillermo, respectivamente. Los moluscos 
eran puestos en cubetas con lodo en poca 
agua. y se transportaban a la mayor bre
vedad a la Unidad Central en Palo Alto, 
D.F. Inmediatamente después, a cada cara· 
col se le mantenía individualmente en tubo 
de ensayo con agua de la llave a tempera· 
tura ambiente y su alimentación fue a base 
de una planta acuática del género EWclea. 
Cada tercer día los lotes de cada especie se 
subdividían y se mantenían la mitad en 
agua de la llave y la otra mitad en agua 
destilada, esto último con la finalidad de 
observar si los cambios osmóticos que se 
suscitaran al cambiar lOJJ caracqles de agua 
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de la llave a agua destilada ayudaban a la 
emergencia de cercarlas. Todos los cara· 
coles en estudio se sometían cada tercer día 
a un cambio brusco de temperatura (12 a 
20°C) durante media hora, también con 
objeto de que liberasen cercarías en caso 
de que fuesen hospederos intermediarios 
del trematodo. Al quinceavo día, los cara· 
coles se disecaban para observar la presen
cia o ausencia de estados larvales del pa· 
rásito . 

Resultados 

Los caracoles L. humili.s puestos en agua 
de la llave, liberaron cercarlas a los cam· 
bios bruscos de temperatura en los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, julio y agos
to, y a la disección se observaron estados 
larvales de redias y cercarlas en las mismas 
fechas; la misma especie en agua destilada 
liberó cercarlas a los cambios de tempera
tura en los meses de enero, febrero, abril 
y mayo, encontrando a la disección estado;; 
larvales del trematodo en los mismos me
ses. Las especies L. attenuala y P. acuta, 
sometidas al mismo tratamiento, no libe· 
raron cercarlas ni se observaron estados 
larvales del parásito durante todo el tiem
po que se condujo el estudio. Ver Cuadro l . 
Seis meses posteriores al inicio del experi
mento, se colectaron dos especies de cara· 
coles. L. bulimoides y L. cuben.sis, las cua. 
les fueron sometidas únicamente en dos 
ocasiones (diciembre y marzo) al trata· 
miento antes señalado, observando que tan· 
to las que fueron puestas en agua de la 
llave como en agua destilada liberaron cer· 
carias de F. hepatica, así como estados 
larvales del trematodo a la disección de los 
mismos. 

Discusión y conclusiones 

De las cinco especies de caracoles que 
fueron colectadas en el valle de Tulancingo, 
tres se comportaron como hospederos ínter· 
mediarios ae F. hepatica: L. humili.s, L. 
bulimoides y L. cuben.si.s, y dos no se com· 
portaron como hospederos del parásito: L. 
attenuata y P. acuta. Cabe mencionar que 
L. bulimoide.s y L. cubensis sólo fueron CO· 
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C UADRO 1 

Estados larvales de Fasciola hepatica obtenidos en caracolea puestos en agua de llave 
y ama deetuada sometidos a cambios bruscos de temperatura y disección 

M E S E S 

Oct. Nov. D ie, Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Lymnaea {Agua llave • • 
atte~~uala Agua destilada 

Lymna~a {Agua llave - R R R }{ -- - e e e e • 
lrumili.r A d 'bd gua esh · a 

PlrJpa {Agun ILtve 
acula Agua destilada 

- = No llberaron ce'rearl .. de F(Jilclola hepatica ni a los eambioe bruscos de temperatura ni a la disección. 
• = No se encontra.ron earacolee posiblemente por ser época de estlvación (estación leca) . 
R = RecUas encontradas en la disección. 
C = Cercarlas obtenidas por cambios de temperatura y disección. 
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lectah en dos ocasiones, liberando cerca
rlas y mostrando estados larvales del tre
matodo en ambas pruebas (cambios de 
temperatura y disección) • 

La importancia de realizar cambios brus
cos de temperatura en los caracoles se basa 
en que generalmente al comenzar la época 
de lluvias, se producen cambios fisicoquí
micos en el caracol que estimulan la salida 
de cercarlas, lo cual al realizarlo en este 
experimento fue de gran ayuda para la 
liberación y obtención de las mismas; sin 
embargo, en lo referente a los cambios os
móticos provocados al utilizar agua de la 
llave y agua destilada, se considera que no 
influyó en la liberación de cercarlas. 

Los resultados no concuerdan con lo se
ñalado por Aguirre ( 1939), quien mencio
na que L. attenuata es el hospedero inter
mediario de F. hepatica en México, en vir
tud de que en el presente estudio el men
cionado caracol no liberó cercarías durante 
todo el experimento, además de que se ha 
cultivado esta especie durante tres años 
consecutivos en el laboratorio de Malaco
logía del INIP, y nunca se ha comportado 
como hospedero intermediario del parásito. 

Existe concordancia de los resultados con 
los de Gómez, Pérez y Bravo (1978), que 
determinaron a L. cubensis como hospedero 
intermediario de F. hepatica en el altiplano 
central de México; asimismo, en relación 
con L. attenuata quien no es hospedero in
termediario de F. hepatica. También se 
comprobó lo mencionado por Mazzotti 
(1956), Malek '(1962), Wilson y Samson 
(1971), y Coil (1974), respecto a que L. 
humilis, L. bulimaides y L. cubensis, actúan 
como hospederos intermediarios de F. he
patica. 

ResJ>ecto a la recolección de caracoles, 
fue menos difícil obtener los moluscos del 
campo en los meses de invierno; en el caso 
de L. attenuala, no se pudo colectar en al
gunos meses de primavera y verano, en vir
tud de que esta especie tiene tendencia a 
ser más acuática que anfibia y por haberse 
registrado una fuerte ,sequía en el valle de 
Tulancingo, los caracoles estuvieron du~an
te esos meses en estivación. 

Bajo las condiciones en que se desarrolló 
el presente estudio se determinó que de las 
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cinco especies de caracoles colectados en el 
valle de Tulancingo, Hgo., tres L. humilis, 
L. cubensis y L. bulimoides, se comporta· 
ron como hospederos intermediarios de F. 
hepatica. No así las especies L. attenuata 
y P. acuta. 

Summary 

Three group of different snail species 
Lymnaea humilis, Lymnaea attenuata and 
Physa acuta ( 60 snai1s each group) were 
collected every 15 days during one year 
from tbree diHerent ponds located at the 
valley of Tulancingo, Hg~. Every tbird day, 
each group of snails was divided and were 
maintained in a mixture o{ water (half di
stilled water, half top water), in order to 
know whether the snails were intermediate 
host of cercarla of F asciola hepatica. The 
temperatura was changed from room tem· 
perature to a range between 12-20 during 
30 minutes. Fifteen days later, the mails 
were dissected in order to determine if 
these had larval stages of tbe parasite. L. 
humilis shed cercariae ofF. kepatica when 
the temperature was changed. Th.is toolc 
place at different times oí the year and 
when dissected the larval stages of the pa· 
rasite were observed. L. attenuata and P. 
acuta species did not shed cercariae, six 
months after the beggining of the experi
ment, two more snail species were colected 
Lymnaea bulirrwide& and Lymnaea cuben
sis. Only two times these snails underwent 
the change of temperature and when dis
sected we obtained cercariae and larval 
stages of F. hepatica. 
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