
Nota de Investlcacl6a 

EV ALUACION DE LA VIABILIDAD E INFECTIVIDAD 
DE MA'fACEBCABIAS DE Fasciola hepatica 

A DIFERENTES EDADES * 

En los estudios sobre fasciolasis, para po· 
der realizar una evaluación precisa bajo 
condiciones de laboratorio, es importante 
conocer el porcentaje de viabilidad e in· 
fectividad de las metacercarias empleadas 
en la infección de animales, con la finali
dad de hacer una correcta comparación de 
resultados, ya sea entre lotes infectados o 
entre éstos y su testigo. 

La viabilidad, infectividad y patogeni· 
cidad de las metacercarias puede depender 
de factores ambientales durante el desarro· 
llo partenogenético. dentro del huésped in· 
termediario y durante el manejo y almace· 
namiento después del enquistamiento (Bo· 
ray, 1963). Metacercarias obtenidas en el 
laboratorio, utilizando como hospedeto in· 
termediario Lymnaea truncatula y almace
nadas bajo una delgada capa de agua de 
0.5 cm a una temperatuta de ± 1C, inocu
ladas en ratones que fueron sacrificados en 
grupos de 5 cada 2 semanas presentaron una 
infectividad de 56% a la 30a. semana (Sí
bali.c et al., 1969). Las metacercarias son 
susceptibles a la desecación a temperaturas 
mayores de 25C, pero, pueden sobrevivir a 
bajas temperaturas con una humedad rela
tiva superior al 70% (Boray, Happich, An· 
drews, 1969). En algunas ocasiones han 
permanecido viables en un 50% en pastura 

Recibido para su publicación el 31 de marzo 
de 1981. 

• Proyecto parcialmente financiado por el 
CONACYT. 

• Departamento Control de Vectores. Instituto 
Nacional de ln'festigaciones Pecuarias. Carret. 
México-Toluca, D.F. 

TÉCNICA PECUARIA 

FEUCJANO MJLIÁN SuAZO 1 

FROYLÁN IBARRA VELARDE 1 

RAúL FLORES-eRESPO 1 

por siete meses, y aun se les conoce viabi
lidad a las 51 semanas (Ollerenshaw, 
1971). Según Kendall ( 1970), pueden per· 
der su infectividad aunque no su viabilidad 
en 12 horas a - 20C; a - 10e mantienen 
su viabilidad por siete días y son débil
mente infectivas hasta los 28 días, pero, 
refrigeradas en agua a - lOe se destru· 
yen; a - se algunas metacercarias son in· 
fectivas después de 28 días pero no de 56; 
si se mantienen a -se durante 12 horas 
y a + 10C durante las otras 12 de cada 
día, se mantiene viable una alta propor· 
ción después de 70 días; y mueren cuando 
son expuestas a más de 35C por 14 días; 
expuestas a la luz solar mueren entre dos y 
tres horas. En pastos henificados durante 
ocho meses de almacenaje sobrevivieron y 
fueron capaces de infectar conejos (Ma· 
reck. 1927) ; sin embargo Wikerhauser y 
Brglez (1961) indican que puestas en en· 
silajes por 35 a 57 días no sobrevivieron. 

En la sección de malacología del proyec
to de investigación sobre Fasciola hepatica, 
que se conduce en el Departamento de 
Control de Vectores del INIP, resulta de 
capital importancia el conocer la viabilidad 
e infectividad de metacercarias obtenidas 
en los diferentes hospederos intermediarios 
que se trabajan, por lo que, con objeto de 
evaluar la viabilidad e infectividad a dife· 
rentes edades se realizó este estudio con un 
lote de 400 metacercarias de F ascwla he
pa#ca de origen bovino, liberadas por el 
hospedero intermediario Lymnaea viator; 
las metacercarias se mantuvieron enquis· 
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tadas en película de tubo para diálisis con 
agua destilada a una temperatura de 4C. 
El lote de metacercarias fue dividido en 
cuatro grupos de 100, de los cuales 50 me· 
tacercarias de cada uno se disectaron bajo 
microscopio estereoscópico y el porcentaje 
de viabilidad de éstas se determinó con ha· 
se en el movimiento del quiste al ¡o, 3o, 6o 
y 9Q mes posliberación. Los otros cuatro 
grupos de 50 metacer~rias fueron admi
nistrados a los mismos tiempos ( 1 o, 39, 6° 
y 9o:> mes) a cuatro lotes de cinco ratas cada 
uno, cepa wistar de 70-80g, a razón de lO 
metacercarias por rata; la administración 
fue en solución acuosaJ.or medio de una 
sonda esofágica de met . Cada lote de ra· 
tas fue sacrificado a los 45 días postinfec
ción, el hígado fue disecado y las fasciolas 
que se encontraron en conductos biliares 
fueron contadas para determinar el por
centaje de recuperación. 

En el Cuadro 1 se aprecia el porcentaje 
de viabilidad de metacercarias, medido con 
base en el movimiento del quiste bajo oh-

CUADRO 1 

Porcentaje de viabilidad con bale en movi
miento a diferentes edades 

No. metaeerc. Nllm ... o 
Mea .,¡..., obeer\'aci""ea % Viabilidad 

l 
3 
6 
9 

47 
37 
28 
24 

~ 
1 

50 
50 
50 
50 

94 
74 
56 
48 

servac10n al microscopio, en cada una de 
las edades que fueron evaluadas, en una 
prueba de Ji-cuadrada se observó diferen
cia estadísticamente significativa (P>0.05) 
entre el .porcentaje de viabilidad de las me
tacercarias del primer mes con el porcen
taje de viabilidad de las metacercarias de 
cada uno de los meses restantes. 

En el Cuadro 2 se muestra el número y 
porcentaje de fasciolas adultas recuperadas 
en los conductos biliares; dichas fasciolas 
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CUADRO 2 

POTcentaJe de recnperacl6n de faaclolu 
adultas en conductos billares 

RATA No. 

Mea 2 3 4 5 % ReeuperadÓD 

l o 4 5 2 3 28 
3 2 1 o 3 2 16 
6 2 2 1 3 2 20 
9 3 3 i o o 14 

provenían de las metacercarias de diferen
tes edades administradas a las ratas. Estos 
datos sometidos a un .análisis de varianza 
muestran que no hubo diferencia estadís
ticamente significativa (P<0.05) entre las 
diferentes edades evaluadas y la recupe· 
ración de fasciolas adultas en los conductos 
biliares. 

El Cuadro 3 muestra el índice de infec
tividad obtenido de la relación existente 
entre el porcentaje de viabilidad por movi
miento dividido entre el porcentaje de re
cuperación de fasciolas adultas en conduc· 
tos biliares. 

Cabe mencionar que ya realizado el ex· 
perimento, se informó que existía la po· 
sibilidad de que las ratas utilizadas, ori
ginarias del bioterio del INIP, pudieran 
haber estado infestadas con algún helminto 
gastroentérico, y que esto podría influir 
negativamente en la infectividad de las me· 
tacercarias. Por los resultados de infección 
por fasciolasis obtenidos en este estudio 
se considera que la suposición ya mencio
nada o no es correcta, o que el supuesto 
grado de infestación de las ratas no influyó 
significativamente para el establecimiento 

CuADRO 3 

Indlce de infectlvldad 

Viabilidad por Recup..-ad6n 
Mea movimieDto (%) (%) 

l 
3 
6 • 
9 

94 
74 
56 
48 

28 
16 
20 
14 

lnclice de 
infectividad 

3.3 
4.6 
2.8 
3 .4 
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de las' metacercarias o bien que las ratas 
no tuviesen la supuesta infestación. 

También vale la pena mencionar que 
Corba en 1972 trabajando con ratas encon
tró que la edad y peso de las mismas jue
gan un papel importante en su susceptibili
dad a la infección con metacercarias de 
Fasciola hepatica, siendo las de 70·80g más 
susceptibles que las de 160-170g. Los resul
tados obtenidos en este estudio con las con
diciones mencionadas presentan cierta se
mejanza con los informados por otros auto· 
res, <JUienes al trabajar con metacercarias 
en condiciones ambientales diferentes obtu
vieron resultados comparables a los de este 
trabajo; así, Shaw (ll932) encontró iniec
tividad a los ll meses con metacercarias 
almacenadas a temperaturas cercanas al 
punto de congelación;. Ollerenshaw ( 1971) 
encontró que quistes de pastos contamina
dos en forma controlada, fueron infectivos 
por períodos de entre nueve a 11 meses, 
aunque no se menciona cuáles fueron los 
porcentajes de infectividad ni los hospe
deros intermediarios de los cuales fueron 
obtenidas las metacercarias. 

Este estudio demuestra que las metacer
carias obtenidas del hospedero intermedia
rio Lymru:Jea viator en el laboratorio de 
malacología del Departamento de Control 
de Vectores. pueden ser almacenadas por 
un período hasta de nueve meses en refri
geración con humedad relativa mayor del 
70% y obtener un aceptable grado de via-
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bilidad e infectividad al momento de ser 
utilizadas en algún experimento. 

Summary 

The viability and infectivity of metacer
cariae of F asciola hepalica whose ages were 
of 1, 3, 6 and 9 months was tested. 400 
metacercariae produced in the laboratory by 
the intermediate host Lymnaea viator, were 
stored at 4C and divided into four groups 
of 100 each. One half of each group was 
observed under a disecting microscope at 
1 month 3, 6 and 9, the percentage of via
bility determined by cyst movement was of 
94, 74. 56 and 48% respectively. The other 
half was administred to groups of five rats 
to reason of 10 metacercariae each at si
milar intervals, the percentage of recupe
ration was determined by the number of 
flukes removed from biliar ducts and was 
of 28, 16, 20 and 14%. there was no sta
tistical significant difference between the 
viability and infectivity with the age of 
metacercariae. 
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