
FLORA Y MICROFLORA DE 3 HABITATS DE CARACOLES HOSPEDEROS 

INTERMEDIARIOS DE' Fasclola hepatlca ÉN TULANCINGO, HGO. 1 


RESUMEN 
De octubre de 1982 a octubre de 1983 
se hicieron visitas mensuales a tres 
diferentes canales de riego, en los 
que se localizan las especies de 
caracoles Lymnaéa (Fossarla) bull
moldes, Lymnaea (Fossarla) cubensls 
y Lymnaea (Fossarla) humilis, hospe
deros intermediarios de Fasclola he
patles en Tulancingo, Hidalgo, Méxi
co. En los canales de riego se 
recolectó la flora de las orillas y 
paredes, asl como las especies de 
a.lgas que formaban filamentos y 
colonias. La vegetación se trasladó al 
laboratorio de 'la Unidad Central en 
Palo Alto, D. F., en donde se proc& 
dió a su identificación. Las especies' 
colectadas e Identificadas de acuerdo 
a su localización en el' habltat fueron: 
vegetación terrestre (orilla del canal): 
Medlcago polymorpha, Tlfollum .ra
pens, Plantago maJor y Lollum sp. 
Vegetación anfibia (pared del canaO: 
Eleocharls aclcularis, Renunculus di· 
chotomus, Bldens sp., Polygonum 
sp., y Rumex sp. Vegetación acuática 
(fondo del cnaO: Zygnema sp., Splro
gyra sp., Osclllatorla sp., Nostoc sp., 
Hldrodlctyon sp. y Lemna sp. 
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De las observaciones realizadas en 
el campo para establecer la importan
cia que la vegetación pueda tener en 
el ciclo de vida de los caracoles, se 
encontró que las especies Eleocharls 
aclcularls y Renunculus dlchotomus 
forman una zona fangosa en que Se 
localizaron masas ovígeras y caraco
les recién eclosionados aproximada
mente de 1 mm de longitud. Los 
caracoles adultos a su vez se encon
traron en contacto con las especies 
de algas. 
Un factor Importante en el conoci
miento de la epizootiología de la 
fasciolasis, es determinar la flora y 

'microflora de los habitats de caraco
les hospederos de Fasclola hepatlca 
debido al papel que la vegetación 
juega en el ciclo de vida de los cara
coles, así como la mecánica de 
infestación por parte de las metaeer
carias del parásito. Por otra parte, la 
vegetación determinará el habitat del 
caracol, el alimento que éste ingerirá, 
así como también su protección bajo 
la vegetación decayente en época de 
estivación (Malek, 1980). 

Diversos autores (Roberts, 1950; 
Bruce, 1959; Over, 1962; Brenezet aL, 
1968; Hodasi, 1972; Ueno y Yoshihá.
ra, 1974; Ueno el al., 1975 Y Gómez et 
al, 1978), han determinado una consi
derable cantidad de especies de al
gas, así como plantas indicadoras de 



habltats de caracoles hospederos in
termediarios de F. hepatlca en dIver
sos países. 

Respecto a la alimentación, Ken
dall (citado por Taylor, 1965) comuni
ca que existen dudas en cuanto a las 
especies vegetales preferidas por los 
caracoles, pero que en algunas oca
siones ha sido posible identificar 
determinadas plantas; por ejemplo, 
menciona que ha observado caracoles 
que se alimentan sobre el alga Cos
marlum en cultivo prácticamente pu
ro, y que a la disección' de los 
caracoles se advirtió la presencia de 
algas en varias etapas de digestión; 
contenían en el heptopáncreas gránu
los azul índigo evidentemente deriva
dos de Cosmarlum. Sin embargo 
Hynes (citado por Leimbacher, et al., 
1972) conCluye que lymnaea truncatu
la tiende a alimentarse de todos los 
tejidos vegetales que encuentra y que 
los dirige todos. 

La protección contra las condicio
nes medio ambientales sucede en 
épocas de sequía cuando el caracol 
entra en un estado de latencia .conocl~ 
do como estivación. Malek (1980) 
informa que aunque la sequía provoca 
la muerte a varios caracoles, algunos 
se protegen sobre la arcilla húmeda 
del suelo y frecuentemente bajo la 
vegetación decayente, siendo capaces 
de resistir varios meses de sequía y 
temperaturas superiores a 4Ot C; este 
autor ha realizado observaciones en 
Texas (L. bullmoldes) y en Louisiana 
(l. cubansls). Kendall (1965) en una 
ocasión encontró a L auricularla 
I\Ifescens (hospedero de F. glgantl
ca), que aparentemente comenzaba a 
estivar en depresiones de lodo húme
das cubiertas de Typha sp, ' 

Tal vez dentro de las justificantes 
de más importancia en un trabajo de 
ecología de hospederos Intermedia
rios de, F. hepatlca, figura el desarro
llar una técnica de búsqueda de 

caracoles por medio del tipo de 
vegetación para localizar habitats po
tenciales. 
Objetivo 

Determinar la flora y microflora de 

tres habitets de caracoles hospederos 

intermediarios de Fasclola hepatlca; 

L.' bulimoldes, l. cubensis y L. huml

lis, en Tulancingo, Hgo., con la finali

dad de consignar la asociación plan

ta-caracol en las especies menciona

das. 


MATERIAL Y METODOS 
Durante un ano (octubre de 1982·octu~ 
bre de 1983) se hicieron visitas men
suales a la zona de estudio. El trabajo 
comprendió tres habltats distribuidos 
de la siguiente manera: 
Habitat de lymnaea bullmoldes. Es 
un canal de riego con una longitud de 
203 m por 1 m 'de ancho y 60 cm df3 
profundidad máxima. Limita un terre
no en el .que se cultiva Trlfollum 
repens (trébol) que se da como 
alimento al g~nado Holstein-criollo de 
la región. El t¡;¡rreno está comprendido 
en el ejido Santa Rosa ubicado en el 
municipio de Actlán, aproximadamen

, te a 12 km de Tulancingo, Hgo. 
Habitat de tymnaea cubensls. 

un canal de rlegb, con una longitud 
de 226 m por 1 m de ~mcho y 75 cm 
de profundidad máxima. Limita un 
terreno en el cual la siembra es 
variada; al inicio del trabajo se culti 
vaba lollum sp (Ray Gran) y poste
riormente Zea may~ (maíz), el terreno 
es Qropiedad del Instituto Nacional de 
la Leche que se encuentra aproxima
damente a 3 km de Tulancingo, Hgo. 

Habitat de lymanea humilis. Es un 
canal de riego con una longitud 
203 m por 1 m de ancho y 40 cm de 
profundidad máxima. l:.imita un terre
no en el que se siembra Trifollúm 
rspens, que se da como alimento a 
ganado Holstein perteneCiente al ran
cho Los Pinos localizado a una 
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distancia aproximada de 3 km de 
Tulancingo, Hgo. 

Como los habitats antes menciona
dos son canales de riego, la recolec
ción de material en éstos se efectuó a 
lo largo y ancho del canal. Las 
diferentes plantas colectadas se pren
saron acompal'ladas de sus datos de 
registro. Asimismo se recolectaron 
las distintas especies de algas del 
fondo del canal; una parte de estas 
algas se fijaban en formol al 5% y 
otra parte se colocaba en bols~s de 
plástico. Las ,plantas prensadas se 
transportaron el la Unidad Central deJ 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Pecuarias en Palo Alto, D. F., donde 
se identificaron, mientras que las 
algas recolectadas en bolsa de plásti
co fueron cultivadas en condiciones 
de laboratorio. La identificación de la 
flora y microflora se realizó con las 
claves y monografías de RzeQowski y 
Rzedowski (1981), Reiche (1926), Mar
tínez (1957), Martínez (1958) y Pres
cott (1981). El material recolectado se 
dividió de. acuerdo aJa localización en 
el habitat, designando como terrestre 
al localizado a orillas del canal, 
anfibio al de las paredes de éste, y 
acuático al que se localizaba en el 
fondo del habitat. 

RESULTADOS 
Aunque el habitat de L. bullmoldes en 
la zona de estudio se encontraba ,a 
más de 10 km de distancia de los 
habitats de L. cubansls y L. humllls, 
la vegetación no fue distinta a excep
ción de las especies de algas y de 
una o dos' plantas superiores en las 
tres local idades. Dentro de los géne
ros y especies colectados se identifi
caron representantes de las familias: 
Leguminosae (Medlcago polymorpha 
y Trifollum repens); Plantaginaceae 
(Plantago maJor); Gramíneae (Lolium 
sp.); Cyperaceae (Eleocharis acicula
rls); Ranunculaceae (Ranunculus dl
chotomus); Polygonaceae (Polygonum 

sp. y Rumex sp.); Lemnaceae (Lemna 
sp.); Hydrodlctyaceae (Hydrodlctyon 
sp.); Zygnemataceae (Zygnema sp. y 
Splrogyra sp.); Osc;illatoriaceae (Osel
lIatorla sp.); y Nostocaceae (Nostoc 
sp.). 

En los cuadros 1 , 2 Y 3 de 
resultados, la vegetación se agrupa de 
acuerdo con las estaciones del al'lo y 
al habitat de cada especie de caracol. 

Respecto al dominio de un tipo de 
vegetación sobre otro y al ciclo de 
vida a los caracoles, se observó que 
esto dependiÓ directamente de la 
cantidad de agua' en el habitat, por lo 
que podemos dividir tanto los canales 
como los cultivos en tres etapas 
distintas: primero cuando el canal 
estuvo seco, segundo cuando el canal 
tenía agua, y tercero' cuando el canal 
tuvo agua y' el terreno de cultivo se 
inundó. La primera etapa se registró 
en invierno y parte de primavera; en 
esta época las plantas del terreno de 
cultivo no sólo se encontraron en las 
orillas de los canales sino que empe
zaron a invadir parte de las paredes, 
las partes verdes de Eleochans aclcu
lans, Ranunculus dlchotomus y BI
dens sp. desaparecieron, mientras 
que Polygonum sp., Rumex sp. que
daron en estado vegetativo; los fila-· 
mentos o especies de algas se adhi
rieron al sustrato que guardó hume
dad en ei fondo del canal y que 
permitió además que la tierra no 
sufriera erosión; en este período no 
se localizaron caracoles. . 

. La segunda etapa, cuando el canal 
tuvo agua, se registró en parte de 
primavera y otol'lo. La vegetación 
anfibia se extendió en toda la orilla 
del canal apareciendo Sidans . sp., 
Eleocharfs aclcularis y Ranunculus 
dlchotomus ; las especies de algas 
comenzaron a reprodUCirse colonizan
do el canal, y se observaron caracoles 
adultos entre los filamentos de éstas, 
así como masas ovígeras y caracoles 
recién eclosionados o cercanos a la 
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eclosión en una zona fangosa forma
da por la base de los tallos de 
Eleocharis acicularis y Ranunculus 
dichotomus; la vegetación de las 
orillas del canal se volvió menos 
manifiesta. 

La tercera etapa se presentó cuan
do la precipitación pluvial o el riego 
fueron continuos y por tanto la 
pradera se inundó existiendo una 
colonización de la vegetación anfibia 
por parte de Eleocharls aclcularis y 

Rumex sp., mezclándose con Trlfo-' 
lium repens; las manchas de E. 
acicularis avanzaron progresivamente· 
desplazando a T. repens y se formó 
con esto un habitat temporal; los 
caracoles se desplazaron a esta zona, 
de cultivo, mientras que en el canal la 
vegetación anfibia fue exuberante ha
ciendo casi imposible el crecimiento 
de algas, lo cual provocq que la 
población de caracoles se desplazara 
en gran parte de la pradera. 

CUADRO 1 

VEGETAC10N RECOLECT.ADA EN EL HABITAT DE Lymn(lea ~imoides DE ACUERDO CON 

LAS ESTACIONES DEL AÑO 

ESTACION VEGETACION TERRESTRE VEGETACIO~ ANFIBIA VEGETACION ACUATICA 

Otoño 1982 Medicago polymorpha Bidens sp Zygnema sp 

Trifol ium repens Eleocharis acicularis 

Polygonum sp 

Rumex sr 

Invierno 

1982-1983 

Medicago polymorpha 

Trifol ium repens 

Polygonum sp 

Rumex sp 

Primavera 

1983 

Medicago polymorpha 

Trifol ium repens 

Bidens sp 

Polygonum sp 

Zygnema sp 

Rumex sp 

Verano 1983 Medicago polymorpha Bidens sp Zygnema sp 

Trifol ium repens Eleocharis acicularis 

Polygonum sp 

Rumex sp 
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CUADRO 2 

VEGETAC ION RECOLECTADA EN 	 EL HAB ITAT DE Lymnaea ,;;..;...;;,..;......;'-'--'- DE ACUERDO CON 

LAS ESTACIONES DEL A~O 

ESTACION VEGETACION TERRESTRE 

Otoño 1982 Lol Jum sp 

:.:.::.;:..=:.=.::.. po 1ymor pha 

Plan~ago major 

Invierno Lol Jum sp 

1982-1983 MedJcago polymorpha 

Plantago major 

Primavera sp 

1983 Medicago polymorpha 

Plantago major 

Verano Lol ium sp 

1983 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que el traba
jo se realizó en tierras bajas provistas 
de riego, por esto algunos de los 
canales proporcionaron las condicio
nes adecuadas para que al menos una 
especie de limneido se estableciera 
en ellos. La vegetación, aunque no 
representada en todos los casos por 
las mismas especies, parece tener un 
papel determinado en el ciclo de vida 
de los cracoles. Respecto a la vegeta
ción terrestre o que crece en las 

VEGETACION ANFIBIA VEGETACION ACUATICA 

Bidens sp Spirogyra sp 

Polygonum sp 

Ranunculus dichotomus 

Rumex sp 

Polygonum sp 

Rumex sp 

Eleocharis =-=-:..:::.::.:..::..:.--'--"- Lemna sp 

Polygonum sp Nostoc sp 

Rumex sp Spirogyra sp 

Bidens sp Sp i rogyra sp 

=-:..;=::c:.:..-'-.::.acicularis 

Polygonum sp 

Ranunculus dichotomus 

Rumex sp 

orillas del canal una especie dominan
te fue la que a su vez se sembró en la 
pradera. En los habitats de L. buli
moides y de L. humilis, esta especie 
fue Trifolium repens y en el habitat de 
L. cubensis fue Lolium sp.; otra 
especie que estuvo presente en los 
tres habitats fue Medicago polymor
pha que por su tamaño pequef'lo 
puede ser enmascarada por plantas 
mayores como T. repens, Lolium sp. 
o como Plantago major que se pre
sentó en dos de los habitats. Consi
deramos que este conjunto de plantas 

18 



es importante por el suministro de 
tierra que proporcionan en las paredes 
del canal originando así un lugar ideal 
para el crecimiento de plantas anfi
bias, que en este caso se representa
ron por las especies: E. aclcularis, R. 
dichotomus, Rumex sp., Polygonum 
sp. y Bidens sp. Se observó que las 
dos primeras especies forman una 
zona fangosa, que creemos es de 
importancia primordial para los cara
coles jóvenes, además todas las espe
cies mencionadas conservan la hume
dad del canal y cuando éste se secó 

formaron un tapiz decayente que 
indudablemente guardó humedad en 
el .. fondo del canal; consideramos 
también que Polygonum sp. y Bidens 
sp. pudieran tener un valor importante 
en la identificación de nuevos habi
tats. Finalmente la vegetación acuáti
ca que a excepción de lemna sp. s~ 
representa por especies de algas-· 
debe tener un valor alimenticio para la 
especie de caracol que con ella 
conviva, en el caso de Oscillatoria sp 
fue muy notorio encontrar adultos de 
L. humilis y excremento de éstos en 

CUADRO 3 

VEGETACION RECOLECTADA EN EL HABITAT DE Lymnaea =:..:..:...:-=-5 DE ACUERDO CON 

LAS ESTACIONES DEL AÑO 

ESTACION VEGETACION TERRESTRE VEGETACION ANFIBIA HGETACION ACUATICA 

Otoño 1932 polymorpha Bidens sp Hydrodiet}'on sp 

Plantago major Eleoeharis aeieularis Ose i llator ia sp 

Trifol ium repens Po 1ygon um sp S['ironra sp 

Ranuneulus diehotomus ----

Rumex sp 

Inv ierno Medieago polymorpha Polygonum sp sp 

1982-1983 Plantago major Rumex sp 

Trifol ium repens 

Primavera Lol ium sp Eleoenaris Osei Ilatoria sp 

1983 polymorpha 

Plantago major 

Trifol ium repens 

Polygonum sp 

Rumex sp 

Verano 

1983 

~edieago pol}'morpha 

Plantago major 

Tri fo 1 i um repens 

Bidens sp 

Eleoeharis aeieularis 

sp 

Ranuneulus 

Ose i Ilator ia sp 

Rumex sp 
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el al.ga. Las especiesalgales, por otro 
lado, suministran oxígeno en el medio 
ambiente y protegen a los caracoles 
de la acción directa de la luz solar, 
como se observó con Zygnema sp y 
Splrogyra sp. 

Un punto más a discutir es la 
inundación de la pradera. Taylor (1965 
menciona que los habitats temporales 
son un peligro para la epidemiología 
de la fasciolasis, nosotros considera
mos que en Tulanclngo las tierras 
bajas inundables por riego que se 
utilizan para alimentar a bovinos y 
ovinos son en su mayoría habitats 
temporales. Por otro lado, el creci
miento de E. acicularis y Rumex sp 
en estos lugares coincide con el 
hecho de que Ueno el al. (1975) y 
Gómez el al. (1978) encontraron meta
cercarias de Fasclola hepatica en 
Eleocharis sp y Rum9x sp, respectiva
mente. 

SUMMARV 

From october 1982 to october 1983 
monthly visits were made to three 
different channel ditches, natural ha
bitats of the snails Lymnaea (Fossa
rla) bulimoides, l. (Fossaria) cuben
sis and l. (Fossarla) humilis all inter
mediate hosts of Fasciola hepatica at 
fulanclngo, Hgo. The flora was co
lIected from the edges and walls of 
each channel and also the algal 
species forming filaments and colo
nies at the bottom of the ditches. 
This vegetation was taken to the 
Central Laboratory at Palo Alto, D.F. 
for proper identification. The species 
found were: Terrestrial vegetation at 
the edge of the ditch Medicago 
polymorpha, Trlfolium repens, Planta
go major and lolium sp. Anfibious 
vegetation at the wall of the dich 
Eleocharls acicularls, Ranunculus di
chotomus, Bidens sp., POlygonum sp 
and Rumex sp. Aquatic vegetation at 
the, bottom of the ditch Zygnema sp, 

Spirogyra sp, Osclllatoria sp, Nostoc 
sp., Hydrodictyon sp and Lemna sp. 
Field observations carried out toesta
blish the importance of vegetation 
related to the snails life cycle showed 
that Eleocharis acicularis and Ranun
culus dicholomus formed a muddy 
zone where egg masses and newly 
hatched snails were found. In addi
tion, adult snails were also seen in 
contact with the algal species. 
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