
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

...... /UNIVERSIDAD DE CHILE

u~AD AUSTRAL DE CHILE

tJ~TJVERSIDAD DE CONCEPCION

!\-UNISTERIO DE AGRICUL TUR..~

FlJNDACION FONDO INVESTIGACION AGROPECUARIA(FIA)

A\ i ,)
\ _¡ -'

, I C. h

PROYECTO 064 / 85.

ESTUDIO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE

LAS INFEST ACIONES POR DISTOMA TOSIS .

1987 - 1990

INFORME TE.CNICO FINAL

Q
._\
, \

--/)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AGRAEEC IM IENTOS

Deseamos exp~esa~ nuest~os más since~os ag~adecimientos a la

Fundación 11 Fondo de Investigación Agropecuaria 11 ( FIA ) del Ministedo de

Ag~icultu~a po~ el ~inanciamiento oto~gado al p~esente p~oyecto.

Vaya ruest~a g~atitud al apoyo brindado po~ los ejecutivos del

Se~vicio Agrícola Ganade~o a la etapa de antep~oyecto , ya que sus opiniones

rue~on rundamentales pa~a la elaboración y diseño del p~oyecto definitivo.

Ag~adecemos la amabilidad de las obse~vaciones así como las

sabias ~ecomendaciones indicadas a ruest~os i~~mes po~ el Di~ecto~ Info~-

mante del Consejo FIA , S~ . EdJan:b Po~te F . y po~ los Supe~viso~es del

P~oyecto , D~s. F~ancisco Cox A. (ODEPA) Y Se~gio Campano D. (SAG).

Deseamos exp~esa~ nuest~o especial ~econocimiento a la Sec~eta~ia

Ejecutiva Adjunta del FIA, S~a. Ana Ma~ía Pé~ez P. po~ el pe~manente apoyo y

la estirrulanteconp~ensión po~ cada una de las di~icultades en que nos vimos

en-f~entados.

También deseamos da~ g~acias a los p~opietarios de los p~edios

que die~on ~acilidades pa~a ~ealiza~ este estudio y a todas las pe~sonas que

de una u ot~a mane~a nos colabo~a~on desinte~esadamente.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INDlCE

LISTA Ex:: TAELAS -FlaJRAS-FOTffiRAFIAS

RESI..JYEN

1•O. 1NST 1TLC 1O\ES EJEaJTORAS

2. O. INVEST 1GAOORES RESPO\SAELES

3. O. Ex::SCR1PCI()\J lE.... PRO~

4.0. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

4.2. Objetivos EspeciTicos

4.2.1. Detección áreas ecológicas de infección.

4.2.2. Estudios epidemiológicos.

5. O. I"ETOCUD3 1AS y PRCXED1M1ENTOS

5.1. Detección de áreas ecológicas.

5.2. Estudios epidemiológicos.

6. O. DI STR 1ELC 1()\J Ex:: PCT 1V 1DAEx::S

7. O. RESlL TAlXJS OBTEN1IXE

- Detección de áreas ecológicas.

- Estudios epidemiológicos.

8.0. ~ISIS [E LOS REaLTAIXE

- Detección de áreas ecológicas.

- Estudios epidemiológicos.

9. O. I"IJlE....O PRED1CTI \j(J y SU PRLEBA

10.O. E~ [E ~JO Ex:: LA EI\FERr'EDAD ACOR[E AL I'1JCELO

11. O. ACTI V 1DAD Ex:: DI FLS 1()\J

- Conferencias, Charlas. etc.

- Memorias de Título.

- Presentaciores a Congresos, Simposium, etc.

- Artículos en Revistas CientíTicas.

12.O. REFEREJ\C1AS

i .

i i .

1.

1.

2-6.

6-7.

6.

6-7.

6.

7.

7-11.

7-8.

8-11.

11.

13-59.

13, 16-29.

13-15, 30-59.

60-73.

60-63.

63-73.

74-75.

76-77.

78-82.

78-80.

80.

8l.

81-92.

82-85.



Distribución regional y porcentaje de bovinos, 3.
ovinos y eaprinos detectados positivos a ~ hepatica en
los Mataderos del país.Aro 1987.
Areas ecológicas en que se presenta distamatosis en la 16.
VII Región (Marzo 1988- Marzo 1990).
Areas ecológieas en que se presenta distamatosis en la 17-18.
VIII Región.
Areas ecológicas en las que se presenta distomatosis en la 19.
IX Región.
InfOrmación meteorológica(1988-1990) para Teno ,Parral y 31.
Chi 11án.
InfOrmación meteorológica (1988-1990) para Los Angeles, 30.
Collipulli y Temuco.
Temper-atura del agua en canales del área en estudio. 32.
Recuento mensual de caracoles en 20 mirutos en área de 39.
estudio (Densidad Poblacional).
y 10. Tamaño mensual de caracoles en área en estudio 40-41.

(Estructura Poblacional).
Caracoles posi tivos a r-edias y/o cerearías de ~ hepatiea 42.
en su interior.
Proredio de infección natural mensual por L.. hepatica en 55.
ovinos trazadores en ár-eas de estudio (época de mayor
r-iesgo de i n-fecci ón) •
Resul tados de los anal isis botánicos de las praderas de las 58.
áreas en estudio.

Tabla 14. Resultados de los anal isis químicos del suelo en las 59.
áreas en estudio.

I
I
I
I LISTA lE

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3

Tabla 4.

Tabla 5.

Tabla 6.

Tabla 7.
Tabla 8.

Tablas 9

Tabla 11.

Tabla 12.

Tabla 13.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TABLAS

LISTADEFlaJRAS

Fig 1. Distribución de predios estudiados e infectados con F. hepatiea
en Corrunas de 1a Prov incia de Curi có

Fig 2. Idem en Talea.
Fig 3. 11

Fig 4. 11

Fig 5. 11

Fig 6. 11

Fig 7. 11

Fig 8. 11

Fig 9. 11

Fig 10. 11

Fig llo
Fig 12.
Fig 13.
Fig 14.
Fig 15.
Fig 16.
Fig 17.

I
I
I
I
I
I Fig 18.

Fig 19.
Fig 20.
Fig 21.
Fig 22.I

I
I
I

20.

en Linares.
en Cauqueres.
en ""-'ble.
en 8i0-8io.
en Concepción.
en Arauco.
en Ma11eco.
en Cautín.

Evolución de huevos de F.
11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11

11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
43.

hepatiea en Teno.
11

11

11 Parral.
11 Chillán.

11
11 Los Angeles.
11 Co11ipull i.
11 Temuco.

11

11

Distribución poblacional mensual de Lymnaea viatrix
y rúmero de infectados con ~ hepatiea • Teno.

ldem Parral.
Idem Chi11án.
Idem Los Angeles.
Idem Co11ipu11 i.
Idem Temuco.

44.
45.
46.
47.
48.



I Foto 1. Equipo y sistema pa~a cultiva~ huevos de ~ hepatica
en el medio ambiente.
Recolección y ~ecuento de ca~acoles Lymnaea viat~ix
Co~de~os t~azado~es pastando en p~ade~as potencialmente
in-festadas con metace~cadas de ~ hepatica

10.

I
I
I
I
I

Fig 23. Tamaño de ca~acoles en Teno.
Fig 24. Idem Pa~~al.
Fig 25. ldem Chi llán.
Fig 26. ldem Los Angeles.
Fig 27. Iden Co11 ipull i.
Fig 28. ldem Terru.co.
Fig ;R. P~orredio de infección natu~al mensual po~ F. hepatica

en ovinos t~azado~es en á~eas en estudio. Teno.
Fig 30. Idem Los Angeles.

49.
50.
51.
52.

I
53.
54.
56.

57.

I LISTA OC FOTOC ,;.F IAS

I
Foto 2.
Foto 3.

12.
12.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Se realizó en forma conjunta por la Universidades de Chile, Austral

de Chile y de Concepción un proyecto de investigación , -financiado por la

Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria ( FIA) del Ministerio de

Agricultura. Su propósito fUe detectar las áreas ecológicas de la VII, VIII

Y IX Región de Chile en que se presenta. la distomatosis así como diseñar un

modelo predicti vo de las in-festaciones por ~ hepatica que permita conocer

la oportunidad en que deben apl icarse las rredidas de control. Siguiendo un

diseño rTJ.JeStreal se estudió la distrirución pr-edial de la distanatosis

bovina, en todas las Carunas que conforman las Pr-ovincias de cada Región.

Sólo se examinaron animales nacieos y criaeos en los predios rru.estreaeos •

En la VII Región se examinó un totad de 489 predios agrícolas de los cuales

391 (77,9 %) presentaban animales positivos En la VIII Región se

examinaron animales de 543 predios resultando positivos 402 (74,0 %) y en la

IX Región de 417 -fundas examinaeos se encontraron 273 in-fectaeos (65,5 %).

La distrirución de las in-fecciones en cada Provincia , así corro dentro de

cada Coruna ( áreas ecológicas más susceptibles) se i lustran en Tablas y

Mapas.

Para establecer el modelo predictivo base para programas de

control - se real izaron estudios epidemiológicos sobre el desarrollo de los

huevos de L.. hepatica en el rredio, la biología de los caracoles huéspedes

interrrediarios, el desarrollo del parásito en estos últimos y las épocas de

mayor riesgo de in-fección en los animales huéspedes de-fini tivos.

Los resul tadas indicarían el siguiente modelo para la VII Región:

Los animales parasi tadas el iminan permanentemente huevos del parásito en sus

excrementos. Estos huevos detienen su desarrollo en invierno, eclosionando y

liberando masivamente sus miracidios en forma más o rrenas sincrónica en

i i
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septiembre-octubre. En esos miscros meses, la cantidad de caracoles aumenta

y por lo tanto un gran núJrero de ellos es atacado por miracidios. Comoel

ciclo del parásito dentro del caracol es de aprox imadamente 5 a 6 semanas ,

deben 1iberarse al rredio ambiente en octubre-noviembre una gran cantidad de

cercarias, las que se enquistan COTO rretacercarias en los pastos, Por lo

tanto, las inTecciones masivas en los animales se prodJ.cen por el consumode

una gran cantidad de rretacer-carias a par-tir- de rrediados de octubr-e o a

pr-incipios de noviembr-e . Comolas -for-masjuveni les de ~ hepatica reptan

por- apr-oximadamente6 semanas por- el par-énquimahepático, par-a luego pasar- y

madJ.r-ar- en los cana 1ícu1os bi 1iar-es en apr-oximadamente 4 semanas más, los

ver-eresadJ.ltos deben empezar- a poner- huevos en 10 semanas desde que fuer-on

ingeridos comorretacer-carias ( es decir-, a fines de diciembre o principio de

ener-o) Los animales pr-osiguen consumiendo rretacercarias dJ.rante todo el

ver-ano , pero en otoño e invier-no ello no suceder-ía ya que no se pr-odJ.cirían

nuevas inTestaciones de los pastos. Sin embargo, pr-oructo de las inTecciones

adquiridas pr-eviamente, los animales contirúan el iminando huevos en sus

excr-errentos, los que detienen su evolución rur-ante invier-no, para luego

pr-oseguirla y 1iberar una gran cantidad de mir-acidios al rredio ambiente en

septiembre-octubre como ya fue rrencionado. En la VII I y IX Región se

pr-esenta un modelo similar- per-o desfasándose en apr-oximadamente un eres de

nor-te a sur.
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3. O.-DE:SCRIPCIONCELPROEL~:

La distomatosis es una a~cción parasitaria de los animales

danésticos y del hanbre ligada a ecosistemas particulares. El agente, la

Fasciola hepatica es un helminto que se aloja en los canalículos del hígado

proruciendo un daño considerable que se exterioriza con detrimento del

crecimiento de los animales (carne) y disminución de su productividad (leche,

lana y trabajo).

En Chi le, las i~cciones por ~ hepatica son ~recuentes en todas las

Regiones, exceptuando la XII. Sin embargo, se presentan zonas más a~ctadas,

comoson las comprendidas entre la VII y IX Región (Chile,1988). Es así que

rurante 1987 se decanisaron el 87,4% de los hígados de vacunos bene~iciados en

la VII Región, 76%en la VIII y 32,~1.en la IX Región. Estos resultados junto

a los decanisos en ovejas y caprinos se presentan en Tabla 1.

Indudablemente, la mayor importancia de la ~asciolasis en los

rumiantes es su impacto económico. Desa-fortunadairente, la medición de las

pérdidas prorucidas por las in-fección son muy di~íciles de calcular. Se

considera que los decanisos corresponden a una pequeña cantidad de las pérdidas

totales producidas por la ~asciolasis, sin embargo, son objetivas e

importantes. Según ci~ras de la Tabla 1 ,en 1987 se eliminaron en nuestro país
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un total de 213.921 hígados de vacu.nos , lo que a un peso pr-OTedio de S r<g cada

uno detet'"mina apt'"oximadal'rente, 1.070 toneladas per-didas.

I
I
I

TABLA 1

DISTRlBUCIONREGIONAL y PORCENTAJECE EOVI1\[)8 , lN 11\[)8, y CAPR1I\OS CETECTAOOS
POSITIVOSA E.:.. hepat i ea EN LOS fV'ATACEROS[EL PAI S, PÑJ 1987.

EOVII\[)8 lNII\[)8 CAPRII\ClS
REGION IE\EFI- II\FEC- 1. BEI\EFI- II\FEC- 1. EEl\EFI- II\FEC- 1.

CIAOOS TAOOS CIAOOS TAOOS CIAOOS TAOCE

1 6.566 630 9,6 5.229 394 7,5 572 43 7,5
11 10.577 3.105 29,3 1.910 110 5,8 802 63 7,9
111 8.377 1.799 21,4 1.746 367 21,0 1.359 160 11,8
IV 13.010 7.126 54,7 4.648 699 15,0 7.146 1.568 21,9
V 49.763 12.826 25,7 9.192 645 7,0 8.131 899 11,1
I"ETROP.287.598 54.107 18,8 149.743 12.230 8,2 2.133 86 4,0
VI 29.269 14.238 48,6 24.715 1.410 5,7 36 ° 0,0
VII 43.092 37.844 87,4 14.812 2.357 15,9 178 77 43,3
VIII 63.426 48.257 76,0 34.306 6.482 18,9 11 3 27,3
IX 32.127 10.450 32,5 10.195 3.894 38,2 4 2 50,0
X 114.209 21.754 19,0 11.561 149 1,3 34 ° 0,0
XI 4.221 1.785 42,2 22.442 1.870 8,3 ° ° 0,0
XI 18.205 ° 0,0 578.101 ° 0,0 ° ° 0,0

TOT~ 680.440 213.921 31,4 868.600 30.607 3,5 20.406 2.901 14,2

I
I
I
I
I
I
I

Si a ello se le suman los 33.508 hígados deconisados en ovinos y

I eapr-inos, signi-fican apt'"oximadarrente 24 toreladas más (calcu.lado a 0.700 Kg por-

I
I
I

animal). O sea que salarrente en hígados decomisados se per-dier-on 1.094

toreladas (1.094.(x)() Kg no consumidos por- el hombr-e). Al valor- actual de esta

víscer-a en matader-os (lJ8$ 2 por- Kg), signi-fica una pér-dida de apr-oximadarrente

lJ8$ 2.188. (X)().

La pr-esentación de ouadr-os agudos en ovejas pr-oducen gt'"andes pét'"didas

por- su al ta mor-tal idad Estas pér-didas san dependiente de la situación

I par-ticular- de cada pr-edio agr-ícola y por- lo tanto, imposibles de medir- en el

I
I

sentido gerer-al par-a el país. Por- for-tuna, la distcrnatosis aguda r-ar-arrente se

I
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pl'"esentaen vacunos, sin enbal'"go, indiviwalmente algunos animales pueden

sufl'"i 1'" la. En los cuadl'"osCl'"ónicos,se obsel'"vanobjetivamente una disminución de

la pl'"owcción, ya que pOI'" lo gerel'"al van acompañados de un evidente

enflaquecimiento. Existe poca infol'"mación acel'"cade las pél'"didas económicas

pOI'"baja de peso en los animales y las que existen indican cifl'"as muyval'"iables

dependientes del gl'"ado de infección y la cal idad de la al imentación. Sin

enbal'"go,todos estos estudios señalan una dismirución de pOI'"lo menosun 6%en

la ganancia diar-ia de peso la que puede Ilegal'" hasta un 28"1. en animales

altamente pal'"asitados (ejemplo 140 ejemplal'"esde ~ hepatica.). También, los

estudios indican dismiruciones desdeall'"ededol'" de un 7% en la eficiencia de

convel'"siónalimenticia. POI'"lo tanto, pOI'"la dismirución en la ganancia dial'"ia

y baja en la eficiencia de convel'"siónlos costos de al imentación se elevan en

los animales infectados y poI'"consiguiente_ dismiruye la I'"entabi1idad de las

empl'"e5aSpecual'"ias( Alcaíno y Apt, 1989).

Es difícil tl'"ansfol'"mal'"las infecciones pOI'"~ hepatica en pél'"didas

medibles sin cOl'"l'"el'"el l'"ies9O de entl'"egal'" cifl'"as que no col'"l'"espondena la

I'"ealidad nacional. Sin embal'"9O,algunos antecedentes pel'"miten hacel'"algunas

estimaciones de pél'"didas. Si se considel'"aque se pl'"orucenen pn:xredio pél'"didas

de peso de un 10"1. (cifl'"a bastante consel'"vadol'"a)yde acusl'"doa las estadísticas

del aro 1987 (Tabla 1) que indican un bereficio en matade1'"os de 680.440

bovinos,868.000 ovinos y 20.406 capdnos y de ellos 213.921 30.607 Y 2.901

I'"espectivamenteestaban pal'"asitados con ~ hepatica, cabe supere 1'" que en ellos

huboen algún marento de su vida una pél'"didade peso de apl'"oximadamente10"1.. El

pl'"omediode peso de la canal de los bovinos en los matadel'"os es de

apl'"oximadamente260 Kg , el de ovinos 16 Kg Y el de capl'"inos 6I<g; pOI'"lo tanto,

se pel'"diel'"on26 Kg en cada vacunoparasi tado " 1,4 Kg Y 0,7 Kg de peso en cada

ovino y caprino, I'"espectivamente. O sea ,tan sólo tomando en cuenta los

animales bereficiados se habrían perdido 5.668.040 Kg (5,668 toreladas). Al

valor actual del Kg de canal (lJ8$ 2.5) en los mataderos, significal'"ía una

pél'"didade aproximadamente lJ8$ 14.170.100. Natul'"almente,ésta no es una cifra
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exacta ya que existen muchas va~iables en juego, sin emba~gopuede conslde~a~se

una ap~oximación. Si se p~oyectan las p~evalencias de la Tabla 1 a tOda la

masa de animales del país, logicamente la pé~didas po~ concepto de p~ocLcción

de can-e aumentan conside~ablerente. Así po~ ejemplo, sólo los bovinos del país

descontanc:b los de 1a XII Región que están 1ib~e de in-fección, suman a1~ededo~

de 3.200.000 unidades. Si se p~oyectan los ~esultac:bs de in-fección obtenidos en

1987 (Tabla 1), existi~ían ap~oximadamente1.000.000 (33%) pa~asitac:bs y po~ lo

tanto, su-fdenc:b en pn:xnedio un 10%de pé~dida de peso en algún manento de su

vida.

Ademásde la dismirución en la p~odJ.cción de ca~ne, se describen

pé~didas en cantidad y cal idad de leche, motiva po~ el cual en ot~os países se

castiga el p~ecio de este p~oducto. Esto último se debe~ía a la alte~ación de

los p~ocesos metaból icos en la síntesis de p~oteínas ,g~asas y lactosas.

También la baja de la p~oducción láctea es muyva~iable y en base a los

~esul tados obtenic:bs en investigaciones con diseros di-fe~entes ,se estima que

ésta se~ía de a1~edecbr de un 15"1..

Hay nume~osas pé~didas de di-fícil evaluación como po~ ejemplo las

que se p~odJ.cenen la p~odJ.cción de lana, ~educción de peso al destete, rúme~o

de co~de~os destetacbs, e-fecto en la -fe~ti 1idad, costo de los antipa~asi ta~ios,

etc., de tal manera que las ci-f~as de pé~didas son aún muchomayo~es.

La p~esencia de la en-fe~medadestá 1igada a ecosistemas pa~ticula~es

debic:b a la obligatoriedad del pa~ásito de pasa~ po~ un ca~acol de hábitos

acuáticos comohuésped inte~media~io ( Lymnaeaviat~ix ) (nomb~e actual Galba

( Pectinidens ) viat~ix . Si se conocen bien, las va~iables epidemiológicas, la

delimitación del á~ea en que se encuent~an los huéspedes inte~media~ios· y la

dist~ibución de los animales pa~asitados es posible la plani-ficación de un

cont~ol est~atégico. El estudio de las va~iables epidemiológicas involuc~a

abo~da~ el ciclo biológico de la E..=.. hepatica y del ca~acol en su dependencia

geocl imática. Pa~a ello se hace necesa~io la obse~vaci ón ~egula~ de dichas

variables en las local idades en que la p~oblemática se p~esenta. El estudio
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del diseño, ejecución y evaluación de

dif9~entes Regiones ~equie~en de dichos

sistemas de cont~ol adapt.aGGsa las

antecedentes. Los ~esultados obtenldos

pa~a cada ~egión sólo se~vi~an pa~a sus zonas homoclimáticas po~ lo que es

imp~escindible estudia~los en lo posible en cada p~ovincia del país.

La asociación del clima con la p~esencia de distomatosis está bien

documentada en países desa~~ollados y algunos sistemas de p~onóstico se han

desa~~ollado como un medio de cont~ol p~eventivo Olle~enshaw,1971

Leinbache~, 1978; Ross,1978; Hope-Cawde~y et al., 1978; Gibson, 1978).

En ruest~o país, existen algunos antecedentes sob~e E.:.. hepatica y

distomatosis. Así, desde que Tagle (1944) desc~ibió a ~ viatdx como el

huésped inte~media~io en Chile, se han ~ealizado t~abajos en dive~sas especies

( Cou~tin et al 1979; Alcaíno et al., 1983 a, b Sube~caseax et al .,1985;

Apt et al.,1988; Alcaíno et al., 1988). También existen antecedentes sob~e

tendencia y estadísticas de decomisos en los matade~os (Go~man et al.,1979;

Chi le, 1988) y ensayos de eficiencias de fá~macos (Rubila~ y San Ma~tín, 1982;

González et al.,1983 Alcaíno y Aguila~, 1985).

En lo ~efe~ente a t~abajos sob~e va~iables epidemiológicas, salvo un

estudio sob~e evolución de huevos de E.:.. hepatica en Valdivia (Valenzuela et al.

,1979) salvo algunas deducciones teó~icas (Valenzuela,1982;Alcaíno,1982,1985) ,

no ex isten ot~os antecedentes.

4.0.-DBJETlVOS DEL PROYECTO:

4. 1.- OBJET 1va GEl\ERf=t...

Oetecta~ las á~eas ecológicas de la VII,VIII y IX Región de Chile en

que se p~esenta la distomatosis y diseña~ un rrodelo p~edictivo de las

in-festacionespo~ b.. hepatica que pe~mita conoce~ la opo~tunidad en que deben

aplica~se las medidas de cont~ol. Pa~a log~a~ este objetivo gene~al se debe~án

desa~~olla~ labo~es específicas (objetivos específicos).

4.2. OBJETIVOS ESPECIFlCOS
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4.2.1. Detectar las áreas ecológicas en cada una de las provinclas de

las 3 regiones en las que deber-án dIseñarse medidas de

contr-ol.

4.2.2. Realizar estudios epidemiológicos sobre distomatosls en las 3

regiones,con el objeto de confeccionar- un modelo pr-edictivo,

base para programas de control.

5.0.-METOOOLOGIASy PROCEDIMIENTOS

5.1. Objetivo Especí~ico:

11 Detección de áreas ecológicas de distribución de la

distomatosis en la VII,VIII y IX Región".

Se investigó la presencia de infección por- F. hepatica en predios

ganader-os de todas las ccxrunas que con-for-mancada Región, ~iniendo por lo

tanto a las Carrunas como la unidad de rruestreo. Este estudio se realizó en 2

fases

1ª ~ase : Se obtuvieron los antecedentes regionales y ccxrunales sobre

la existencia de animales irn:ectados en los últimos 2 años, mediante la

indagación directa a través de a: Registro de matader-os

b: Servicios de Laboratorios de Diagnósticos,

c: Información proporcionada por- médicos veterinar-ios a

cargo de pt'"edios ganaderos de la zona involucr-ada.

La in-formación r-ecolectada en esta ~ase -fue registr-ada como vál ida sólo cu.ando

estas 3 -fuentes de información coincidían en señalar- la existencia de

distomatosis.

~ ~ase : Se procedió a completar- el mapeo de la distribución de la

distomatosis mediante exámenes de muestras de excr-ementos de animales mayores

de 1 año, nacidos :t criados en la propiedad agrícola de las ccxrunas.

Para e-fec:to del diseño de este estudio se seleccionó al azar un 5"1. de

los predios de cada ccxruna, estableciendo como criterio de predio a rruestrear
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aquéllos que tuviesen una cantidad igual o super-ior-a 20 anli~ales. Ce cada

pr-edio se r-ecolectar-on muestr-as de excr-ementos de 5 animales.Encontr-ando 1

animal positivo a la inTección se daba al pr-edio como in~tado

En caso de existir- ár-eas geogr-áficas de car-acter-ísticas geoclimátlcas

muy difer-entes entr-e sí dentr-o de una misma comuna, se pr-ocedió a estudiar-las

por separado, para así r-elacionar-mejor- el mayor o menor riesgo epidemiológico

que ellas pudiesen r-epresentar-.

.Posteriormente, las muestras en forma individJ.al fu.er-onanalizadas en

los laboratorios de las Univer-sidades comprometidas, mediante la técnica de

sedimentación, la que se basa en la detección microscópica de huevos de

~ hepatica (Boray y Pearson, 1960).

Con los resultados obtenidos se confeccionaron mapas en los que se

muestr-a la distribución de las infecciones.

5.2.-Gbjetivo Específico :

"Estudios epidemiológicos".

Los estudios epidemiológicos de distomatosis se realizaron con

carácter obser-vacional prospectivo dirigido a un predio de 2 provincias

difer-entes de cada Región (6 en total), abordando los siguientes aspectos:

Biología del caracol huésped inter-mediario

Desarr-ollo del parásito en el huésped inter-mediario

Estudio de las tendencias en la patencia de los parásitos

en los huéspedes def init ivos.

Epoca de mayor riesgo de inTección en los animales

huéspedes def initivos.

Desarr-ollo de los huevos dé ~ hepatica el medio.

Frecuencia de las observaciones:

Las observaciones se hicieron 1 vez al mes c1.wante 2 años.
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Va~iables obse~vadas ~ métodos:

a.- Tiempo de desa~~ollo de los huevos de ~ ~epatlca :

mediante el método desc~ito po~ Valenzuela y Sieve~s (1977), se dete~minó en

los p~edios ~espectivos, el tiempo de desa~~ollo de los huevos del pa~áslto,

así como de su eclosión. Ello pe~mitió dete~mina~ la época del año en que

ocu~~en las mayo~es i~cciones de ca~acoles.En la +otog~a~ía 1 , se muest~a el

sistema, en el cual se ponían vasos pa~a cultiva~ huevos de ~ hepatica.

b.- Densidad y est~uctu~a poblacional de los éa~acoles: En

cada p~edio se eligió un secto~ en que se mantenía ganado y en que se

detecta~on ca~acoles del gére~o Lymnaea. El muest~eo se ~eal izó mediante el

método desc~ito po~ 8~uce et al., 1973; Ross ,1977; Smith,1981). y en el

labo~atodo se p~ocedió a medi~ el tamaño de algunos ca~acoles captu~ados.En la

+otog~a~ía 2 se puede ve~ a uno de los investigado~es haciendo el p~oceso de

~ecuento de ca~acoles). Con ello se p~etendió establece~ el ciclo de vida del

huésped inte~media~io en las dife~entes ~egiones. El ~ecuento de ca~acoles fue

el ~esultado obtenido del rúme~o de ca~acoles encont~ados en las od llas de

acequias en un espacio p~eestablecido de 10 mts. de longitud, du~ante un

pe~íodo de 20 minutos.

c.- G~ado de infección de los ca~acoles con ~ hepatica:

Los ca~acoles luego de se~ t~itu~ados -fue~on examinados bajo mic~oscopio en

busca de la p~esencia de ~edias o ce~ca~ias.

d.- Eliminación de huevos de F. hepatica en los animales:

De dos est~atos eta~ios de bovinos del p~edio (2 te~ne~os y 2 vacas po~

localidad) se obtuvie~on muestt'"asde exct'"ementos di~ectamente desde el ~ecto,

pat'"apt'"ocesat'"lasluego mediante la técnica de sedimentación semi cuantitativa.

Con ello se pt'"etendiódete~minat'"posibles vat'"iacionesestacionales en cuanto a

la eliminación de huevos de E:..:.. hepatica y pOI' ende de las épocas de mayot'"

contaminación del medio con huevos del pat'"ásito.

e.-Dete~minación de 1as épocas de mayot'" t'"iesgo

infección: En cada mes se dejat'"onpastando en los t'"espectivosp~edios, 3

9

de
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animales trazadores (ovinos criados en predios exentos de ~ hepatica) durante

30 días. En la fotogra~ía 3 se observan ovejas trazadoras alimentándose en

lugares supuestamente infectados . Luego los animales ~eron trasladados a los

centros de estudio (Universidades),en donde ~eron mantenidos por 90 días sin

posibilidad de reinfección (alimentación a base de pellets de al~alfa).

Después de los 90 días ,los animales ~ron sacri~icados para proceder a contar

el número de parásitos adultos encontrados en sus hígados, y de esta forma

establecer los meses de pastoreo en que existe un mayor riesgo de infección

(Harris y Charleston, 1976; Ross y Morphy, 1970).

Factores ambientales :

La calidad de los suelos de los predios estudiados ~e anal izada en

los Laboratorios de las Universidades • En cada mes se midió la temperatura del

agua de las acequías.

Las variables macroclimáticas de precipitaciones, temperaturas medias

mensuales ( máxima, mínima), humedad relativa, días de sol ,~eron obtenidas en

registros diarios de Estaciones Meteorológicas como Fuerza Aérea o de las que

se disponía en los mismos -fundos.

Con ~ines prácticos y según la ubicación de cada uno de los 2 predios

seleccionados para realizar los estudios epidemiológicos en cada Región, ellos

son mencionados por la localidad y no con el nombre del ~ndo o de sus

propietarios. Así en la VII Región se menciona Teno y Parral, para la VIII

Chillán y Los Angeles y para la IX Collipulli (Traiguén) y Temuco.

6.- DISTRI8LCI(]\JCE ACTIVI~[ES.

La Universidad de Chile abordó los estudios de la VII Región

La Universidad de Concepción abordó los estudios de la VIII Región

La Universidad Austral de Chile, abordó los estudios de la IX Región.
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FOTOGRAFIA 1.- Equipo Y sistema para cultivar huevos de
Fasciola hepatica en el medio ambiente.



, 2

FOTOGRAFIA 2.- Recolección y recuento de caracoles Lymnaea
viatrix.

FUIOORAFIA 3.- Corderos trazadores pastamo en pradera
potencialmente infestada con metacercarias
de Fasciola hepatica
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7.- RESULTADOSOBTENIDOS.

Los resultacbs de los 2 objetivos del Proyecto se presentan por

separado.

4. 2. 1.- I:ETECCICl'J ex:: AREAS ECXl..CGICAS OISTRIBLCIQ\J DE LA

OISTCl'1ATOSISENLA VII, VIII Y IX REGICl'J.

En la VII Región se examinaron animales nacicbs y criados en un

total de 489 predios agrícolas de los cuales 381 (77,9"1.) presentaron animales

positivos a la infección por ~ hepatica. En la VIII Región se examinaron

animales procedentes de 543 predios resultando positivos 402 74,0 % ) .En la

IX Región se rruestrearon animales de 417 -funcbs , sienoo positivos 273 (65,5"1.).

El rúmey-o de predios infectacbs con ~ hepatica desglosacbs según la

Provincia de cada Región y dentro de ellas según Carunas se presentan en las

Tablas 2 (VII) 3a,b (VIII) y 4 (IX). El mapeo de la distribución de las

infecciones ( áreas ecológicas ), para cada una de las Carunas se presentan en

las Figuras 1 a la 10. En estas Figuras el círculo lleno de color negro

signi~ica un predio en que existen animales con distomatosis. El círculo vacío

signi~ica predios sín infección en los exámenes coprológicos realizacbs.

4.2.2,-ESTUDIOS EPIOCMIOLCGlaJSSOBREOISTCl'1ATOSISEN LAS3 REGIO\ES.

Factores ambientales :

En la Tabla 5 se presenta la i~rmación

meteorológica recolectada para las zonas de Teno, Parral, Chillán y en la

Tabla 6 la de Los Angeles, Coll ipull i y Terruco. Para Teno, Parral y Terruco se

recolectaron los antecedentes procedentes de las Estaciones Meteorológicas de

la Fuerza Aérea más cercanas a dichas localidades. Para Chillán , Los Angeles

y Coll ip...llli se recolectaron los antecedentes obtenicbs de los mismos -fundJs.

Así, el de Chi llán corresponde a los antecedentes computacbs por la Universidad
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de Concepción pa~a su Estación Expe~imental , lugar en donde se ~bl=aba ~no de

los p~edios estudiados para la VIII Región para Los Angeles los datos del

-fundo"I-Urnan" y para Coll ipulli los del -fundo "El Malino".

En la Tabla 7 se presenta la tempe~atu~a del agua en las acequías los

predios en estudio.

a) .- Tiempo de desarrollo de los huevos de ~ hepatica en el

medio ambiente según mes de inicio de la evolución.

,Los resultados pa~a las 6 localidades en estudio se presentan

graficados en las Figuras 11 a la 16. En estas figu~as se presenta además la

representación gráfica de las variaciones mensuales de temperatura ambiente

media mensual. De esa marera puede observarse la posible asociación entre

evolución de huevos y condiciones meteorológicas.

b).- Densidad y estructura poblacional de caracoles:

La cantidad de caracoles en los meses estudiados , contados cLrante

20 mirutos en lugares p~eestablecidos de los esteras se presentan en la Tabla

8. Su representación gráfica para cada localidad se presenta en Figuras 17 a la

22.

El tamaño de los caracoles recupe~ados en cada mes de los años 1988 -

1990 ( est~uctu~a poblacional ) se p~esentan en las Tablas 9 y 10 y se grafican

en las Figu~as 23 a la 28.

c).-Grado de infección de caracoles con estadios de F.hepatica:

El número de caracoles infectados con redias y/o cercarias de

fasciolas en cada mes del año se presentan en la Tabla 11. Este antecedente

también esta graficado en las Figu~as 17 a la 22.

d).- Eliminación de huevos de ~ hepatica por los animales:

En todos los meses estudiados los animales el imina~on huevos de ~

hepatica sin mostrar caracte~ísticas consistentes de variación mensual en

el iminación de huevos. De tal manera que los animales parasitados eliminan

huevos del pa~ásito pe~manentemente si re son dosificados con fasciol icidas.
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Los ~esultados de infficción obtenidos mediante el uso de oviros trr3zado~es

mantenidos po~ aproximadamente 30 días de cada mesdel año en las Oraderrasse

p~esentan en las Tabla 12. En las Figu~as 29 y 30 se rruest~an los ,-esultados

obtenidos en las localidades de Teno y Los Angeles ~espectivamente, ya que son

los luga~es en donde mejo~es dedJcciones puedenobtene~se.

Ot~os estudios

de los te~~enos de los

~eal izados fue~on los aná1i si s ootáni cos

p~edios en donde se e-fectua~on 1as

y químIcos

mediciones
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TABLA 2

DEI'EXXION DE AREAS EXX)I..roICAS EN QUE SE PRE3ENTh DIS'TCMATC6IS EN LA VII RB3ION
(MARZO 1988-MARZO 1990)

POOVI NClA NQ PREDIOO PREDIOO R:lSITIVOO A INFEX:CION
EXAMINAIXS NQ %

El.~ 12 11 91.6
TEN) 41 30 73,2
CURIOJ 16 13 81.3
K)LINA 10 10 100,0

CURIO) SAGHADA FAMILIA 8 6 75,0
LICAtrrEN 18 10 100,0
VIC'Hl.KlJEN 11 4 36,4
HUALAAE 12 10 83,3
RAUCO 20 16 80,0

TCID.L 148 110 73,0

PENCAHUE 23 12 52,2
RIO CI...AOO 20 20 100,0
aJREPI'O 25 8 32,0
PEl.ARO) 22 20 90,9

TALCA mNSTITUCION 14 12 85,7
El-IPEIlRAOO 4 4 100,0
MAULE 26 16 61.5
SAN CI...EMENI'E 22 17 77,3
ru..CA 17 13 76,5

1UI'AL 173 122 70,5

SAN JAVIER 18 17 94,5
YmBAS l:lJENAS 19 14 73,7
COI..BJN 15 11 73,3

LlNARFS VILLA ALEERE 19 19 100,0
LlNARES 24 23 95,8
l..()OOAVI 16 14 87,5
RErlRO 7 5 71,4
PARRAL 14 13 92,8

TCID.L 132 116 88,0

QiANCX) 9 9 100,0
CA~ PEI.LUHUE 4 4 100,0

CAl.JC(JElID3 23 20 87,0

TCID.L 36 33 91,7
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TABLA 3a

DEl'EX:ClOO DE ARPAS EXnLOOlCAS EN aJE SE PRESENTh DISI'CMATOOIS EN LA VIII RffiION
(MARZO 1988-MARZD 1990)

POOVINCIA NQ PREDIOS PREDIOS FU3ITIVOO A INFEXXION
EXAMlNAIXS NQ %

OiIl1..AN 26 26 100,0
PINI'O 10 8 80,0
SAN CAm..C6 20 20 100,0
tUOOEN 7 7 100,0
COlHUro) 20 20 100,0
SAN IGNACIO 12 8 66,7
EL CAAMEN 10 8 80,0
'l'\HiAy 5 2 40,0
PEMJO) 6 4 66,7
BJ.LNEB 14 14 100,0
QUIRHlJE 15 3 20,0
NINf-IJE 7 3 42,9
SAN NlCOLAS 12 10 83.3
FDRTEZUELO 3 1 33.3
COOOJEnlRA 2 O 0,0
SAN FABIAN 3 1 33.3
QUllLON 7 3 42.9
COELEMJ 4 1 25.0
TREliUAOO 3 1 33.3
RAtQJIL 4 1 25,0

1UI'AL 190 141 74,2

CúNCFllCION 14 9 64,3
'I'ALCAtJ.JAN) 2 1 50.0
PE)I(X) 6 5 83.3
TCME 12 8 66.7

OONCEFCION HUMaJI 4 2 SO.O
srA. JUANA 9 6 66.7
<XR:lNFl. 14 12 85,7
I.DI'A 2 1 50,0
FLORIDA 7 5 71,4

1UI'AL 70 49 70,0

continúa .....
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TABLA 3b

DEIK'CION DE ~ :ED)LCGICAS :rn CUE SE PRE3F}lfA D1SIa4ATC6IS :rn U\ VIII RffiION
(lW?ZO 1988-MARZO 1990)

POOVINCIA NQ PREDIOO PREDIOO RSITIVOO A INFEX::CION
EXAMINAOCS NQ %

LCS AN3ELES 93 75 80,6
SrA. BARBARA 21 11 52,4
ClJILLEXX> 11 8 72.7
NACIMIENI'O 12 11 91.7
NEl3REfE 12 12 100.0
SAN 0CSE}l00 2 1 50.0

B10-8IO CABRERO 12 11 91.7
YUMBEL 3 3 100.0
LAJA 3 3 100.0
nJCAPEl. 16 12 75.0
MULQiE}4 21 17 81.0
ClJlLAOO 12 7 58.3
ANIUOO 3 3 100.0

1Ul'AL 221 174 78.7

C1úlEl'E 14 8 57.1
00tmJl.H) 6 3 50.0
TlRUA 9 6 66.7

ARAUCO LEBJ 1 1 100.0
rre AI.NO) 2 O 0.0
aJRANILMIJE 4 2 50.0
ARAUCO 26 18 38.5

1Ul'AL 62 38 61.3
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TABLA 4

DEID:CION DE AREAS EXX)LCGICASEN CUE SE PRESENTA DISI'CMATOSIS EN LA IX RB3ION
(MARZO 1988--MARZO 1990)

POOVINCIA

19

NQ PREDIOS PREDIOS POSITIVCB A I NFEX:::CION
EXAMlNAIXS NQ %

MmL 6 3 50.0
RENAlCO 4 2 50.0
COILlPUlLI 19 9 47.4
PI..JlID¡ 4 2 50.0
I..CS SAUCES 5 3 60.0
rnclILA 5 1 20.0
~IMAY 9 7 77.8
UJMACO 4 4 100.0
TRAIGlJE}f 12 12 100,0
VICI'ORIA 57 51 89.5
CURACAUTIN 11 8 72.7

TOTAL 136 102 75.0

GALVARIOO 5 2 40.0
PFRJUENCO 4 4 100.0
CARAHUE 8 6 75.0
NVA. IMPERIAL 20 16 80.0
TEMJCO 31 21 67.7
LAlFfARO 21 16 76.2
VlLaJN 31 22 71.0
MELIPElJCQ 4 2 50.0
PTO. SMVEDRA 4 2 50.0
T. SCHMIUf 5 3 60.0
FRElRE 26 18 69.2
CUNCO 18 14 77.8
TOLTEN 12 8 66,7
PI'IRllFOOEN 6 3 50.0
GORBE.\ 20 9 45.0
I..ONCOCHE 24 1 4.2
VII.l..ARlCA 23 13 56,5
PUCON 12 7 58.3
a.JRMREliUE 7 4 57,1

TOTAL 281 171 60.9

'.
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INroRMACION ME'I'EDOOI..CGICA (1988-1990) PARA TENO, PARRAL y aUILAN
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TABLA 5

TQMAXlMA.X TQMINIMA X TQ MEDIA X
88 89 90 88 89 90 88 89 90

PWVlOOIDAD (mm)
88 89 90

PARRAL (Chillán)
ENE. - 29.9 30.1 - 11.8 11.0 - 20.6 20,8 8.6 6.2
FEB. - 30.8 29.4 - 12.0 9.7 - 20.4 18.7 7.2 22.0
MAR. 25,2 25.5 25.9 10.0 8.0 7,4 16.4 15.7 15.6 58.9 9.2 113.9
ABR. 20.0 22.1 - 6,1 5.6 - 12.0 12.4 - 23.5 1.1
MAY. 15.0 16,9 - 3.5 4.5 - 8.2 9.3 - 71.4 61.2
JUN. 12.7 12,5 - 4,4 6.0 - 7,8 8.7 - 207,4 257.9
JUL. 11.3 12.7 - 2.2 3.7 - 5.8 7.4 - 199.5 209.3
AOO. 12.5 13.7 - 4,4 3.6 - 7,8 7.9 - 237,9 131.3
SEP. 16.3 17.4 - 4.1 4.4 - 9.3 10.0 - 92.9 41.3
<Xl. 19.6 20.9 - 5.2 6,0 - 11.8 12.9 - 32.8 16.3
OOV. 24.125.7 - 8.6 8.3 - 15.9 16.5 - 32.8 0,7
DIC. 26,7 26.5 - 10.1 9,9 - 18,1 18.1 - 11.5 50,4

OilILAN (Universidad de Concepción)
ENE. - 31.0 29.1 - 12.1 11.5 - 21,5 28,3 8,0 7,8
FEB. - 30.7 28.2 - 11,6 10,2 - 21,2 19,2 8,4 16,9
MAR. - 25.7 25.3 - 8,3 8,5 - 17,0 16,9 9.8 103.2Am. 20,2 22.1 18.8 6.3 5,5 7.4 13.2 13,8 13,1 26,6 0,9 40.8
MAY. 15.3 16.7 - 3.2 4.3 - 9,2 10.5 - 72.0 51.3
JUN. 13.0 12,8 - 4.7 6,0 - 8,8 9,4 - 191,3 21.1
JUL. 11,6 13.0 - 2.0 3.5 - 6.8 8,2 - 149.3 184,3
AOO. 12.7 14.0 - 4,4 3.6 - 8.5 8.8 - 244.4 119.7
SEP. 16.6 17.6 - 4.1 4.5 - 10.3 11.0 - 90.2 44,6
<Xl. 19.8 21.1 - 5.3 6,3 - 12,5 13.7 - 27.2 17,2
'tOJ 24.3 25.5 - 8.9 - 16,6 17.8 - 33.8 0.5
DIC. 26.8 25.9 - 10.3 10.7 - 18.5 18.3 - 10,1 42.3

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AOO.
SEP.
0Ci.
'tOJ.
DIC.

- 29_8 29,8
30.0 28.3

25.0 25.8 25.5
21.1 20.9 -
14.9 15.5 -
12.6 12.9 -
11.8 13,4 -
13.3 14.1 -
16.5 17.3 -
21.2 21.9 -
24.1 25.8 -
27.8 27,7 -

- 12,5 11,6 - 22,9 20.4
- 11.2 10.8 - 19.6 18.8

9.8 8,2 7.8 16.5 15.9 13,7
6.4 5.8 - 11.4 11.0 -
3.1 4.7 - 7,3 8,8 -
4,2 5,0 - 7,2 8.1 -
2.6 3.2 - 6.3 7.4 -
4.0 3,8 - 6,5 8,0 -
3,9 4.5 - 9,3 10.1 -
6.0 6.7 - 13.0 13.3 -
8.6 9,6 - 15,9 17.1 -

11.1 11.7 - 19.0 19.3 -

0,5
0.0

42.0 2.0
12,6 2.3
26,6 28.8
87.6 64,0

113.5 122.1
96.7 125,0
24,8 30,2
76,0 20,8
32.8 8.0

0.0 17,9

0.8
0,2

40.7

30
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TABI..J\6

INFORMACIONES METEOROLOGICAS(1988-1990) PARA
LOS AOOELES. COLLlPUlLI y TEMUCO

TO_MA)(IMAX TQMINlMA X TQMEDIA X PLlNlOOIDAD (mm)
88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90

La3 ~ELES
ENE. - 27.5 27.5 - 10.9 10.1 - 19.2 18.8 19.4 9.2
FEB. - 27.8 27.7 - 10.6 9.9 - 19.2 18.8 0.9 34,4
MAR. - 22.4 23.7 - 7.8 8.5 - 15.1 16.1 33.5 101.2
ABR. 20.1 19.4 6.2 5.6 13.2 12.5 - 131.3 2.1
MAY. 15.1 14.9 5.6 4.1 10.4 9.5 -- 173.6 91.8
JUN. 12.5 11.6 4.2 5.0 9.9 8.3 - 193.1 273.5
JUL. 12.3 11.7 3.9 2.9 8.1 7.3 - 273.7 151.1
AGO. 13.7 13.4 4.1 3.3 8.9 8.3 - 257.6 161.1
SEP. 16.1 17.4 4.3 3.7 10.2 10.6 - 270.0 66.8
0Ci. 18.7 19.9 5.8 5.6 12.3 12.8 - 157.9 42.7
t'-K)V. 21.2 23.6 7.4 7.8 14.3 15.7 - 57.2 6.8
DIC. 24.2 24.4 8.6 9.7 16.4 17.1 - 25.8 116.7

COI.LlPUlLI
ENE. 21.8 24.3 21.8 9.9 13.1 5.8 15.9 18.7 13.8 45.0 18.0 14.0
FEB. 26.5 25.0 23.2 7.5 11.6 6.9 17.0 18,3 15.1 0.0 6.0 67.0
MAR. 19.7 19.5 19.6 3.4 8.6 4.2 11.6 14.0 11.9 53.0 57.0 139.0
ABR. 16.9 14.4 - 3.1 7.1 - 10.0 10,8 - 0.0 18.0
MAY. 14.9 10.6 - 2,5 5,5 - 8,7 8,0 - 83.0 116,0
JUN. 11.0 8.8 - 2.2 5,5 - 6,6 7.1 - 283.0 412.0
JUL. 13.4 8.0 - 1,7 3.0 - 7.6 5.5 - 264.0 269.0
AGO. 9.8 8.0 - 1.5 2.7 - 5,7 5.4 - 351.0 326.0
SEP. 14.1 12.8 - 1.1 4.1 - 7,6 8.5 - 58.0 72.0
cer. 16.2 12,7 - 2,8 5.6 - 9.5 9.2 - 90.0 48.0
OOV. 18.6 16.8 - 3,1 12.2 - 10.9 14,5 - 28.0 6.0
DIC. 18.9 21,6 - 6,2 10.3 - 12.6 16.0 - 47,0 212.0

TEMJCX)
ENE. 23.8 26.1 23.6 7.6 9.0 8.2 15.7 17,5 15.9 63.1 25.8 14.7
FEB. 28,0 26,6 24,9 9,1 8,3 9,7 18.5 17,4 17.3 0,0 21.0 55,1
MAR. 20,9 21.8 21.5 8.3 5.9 6,9 14,6 13,9 14.2 114.5 56,0 130.6
ABR. 18,3 17,5 16.5 5.4 5,0 5,3 11,9 11,3 10,9 28.8 28.4 106,3
MAY. 14,1 14,4 - 3.3 3,1 - 8,7 8.8 - 106.1 77.5
JUN. 11,3 11.6 - 3,0 4,7 - 7.1 8.1 - 214.7 273.0
JUL. 10.8 11.6 - 0.1 2.9 - 5.5 7,2 - 124.0 236.3
AGO. 11.6 12.2 - 3,7 3,6 - 7.7 7,9 - 181.9 207.7
SEP. 14,9 15,9 - 3.5 2.7 - 9.2 9.3 - 55.1 60.4
cer. 16.2 18.2 - 4.5 4,3 - 10,4 11.2 - 145,6 51,8
~v. 19.4 20.1 - 7.1 7.2 - 13.3 13.6 - 32.6 21.8
DIC. 21.7 21.3 - 8.2 9.7 - 15,0 15,5 - 47.3 171,7
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TABLA 7

TEMPrnATURA DEL AGUA <Q C) .EN CANALES DEL AREA EN ESruDIO

TEN) PARRAL a-HILAN !..re AOOELES COlLlPUlLI raruco
MES 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90

ENE. - 24 23 - 24 23 - 17 15.4 - 26 20 22 14,5 - 20 18,5

FEB. - 22 20 - 23 23 - 19 16.4 - 19,5 19.4 - 15 14 16 15

mar .15 23 15 * 22 20 13,6 19 14,8 12,9 13 16,8 12 16 11.8 11 14 14

ABR.14,618 - * 17,6 - 13.4 15 - 13,2 14,6 - 12 13 - 11,5 11

MAY.14 13 - 13 12 - 12 12 - 12 12 - 12 10 - 11,5 7,5 -

JUN.12 8 - 12 8,5 - 9,8 11,5 - 9,8 7 6 9 7 8

JUL.11.5 9 - 12 12 - 10 12,6 - 10,8 11.2 6 9 8 8

AOO.13 9 - 13 10 -11 10.6 - 11,3 11 6 9 8 7

SEF.14 18 - 15 18 - 13 17,6 - 14.2 18,6 - 11 10,2 - 12 15

OCT.19 16 - 19 17 - 13 14.1 - 16,5 9.5 9.5 13 - 13 15

OOV.19 26 - 20 22 - 13 18.6 - 15.1 19.6 - 17 14.8 - 13 16

Dic.22 26 - 24 24 - 18 15.2 - 29 23.6 - 19 16.5 - 18 *

* Ambiente desecado
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TABLA 8

RIDJENTO MENSUALDE CARA(X)LES (L'tMNM:A VIATRIX ) EN 20 MINtJfC6
EN AREAS DE ESruDIO ( DENSIDAD roBU\.CIONAL) . (1988-1990)

MES TEN) PARRAL CHIlLAN I..a3 ~ COU.IPUU.I TEMUCO
88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90

ENE. - 5 45 - 70 28 - 12 20 23 12 - 19 15 - 34 30
FEB. - 6 18 - 9 20 - 24 2 3838 3 10 - 35 35
MAR. '" 5 12 * 10 9 '" 24 11 21 74 8 1 O 20 40 14 30
ABR. * O * 20 - * 35 1**117 8 O 34 21 8 43 40
MAY. O 2 O 3 - 1"'* 42 - 21 109 - O 37 - 11 6
JUN. 2 5 O 6 -11 10 1** 29 - O 14 - 23 4
JUL. 6 3 20 7 - 10 52 6 134 - O 19 4 19
AGO.ll 19 3 0** - 31 36 5 0**- 34 28 - 30 30
SEP.14 12 4 3 - 0** 60 - 22 46 - 25 40 - 14 59
ocr .12 20 0** 3 - 19 26 - 26 34 - 7 50 - 44 52
OOV.5"''''28 2 16 - 9 45 0"'* 28 - 21 60 - 12 60
D1C.15 6 - 25 4 - 18 5 - 20 11 - O 60 O 70

"'Nose real izó recuento.
"'* Hubo 1impieza. de canal o canal seco o inabordable.
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I TABLA 9

I
TAMAAO(mm) MENSUALDE CARACOLES(LYMN1\EAVIATRIX) EN AR.EASDE mIUDIO

CESfRUCIURA POBLACIONAL)
ABRIL 1988-MARZO1989

1 1988- - - - - - - - - - - - - - - - - -) 1989- - - - ->
UXAL. TAMAÑO ABR. MAY. JUN. JUL. AOO. SFP. <Xl. OOV. DIC. ENE. FEB. MAR

I <3 * J 2 1 2 1 5 1 3 3
TEID 3-5 * 2 3 8 11 7 1 10 2 3 2

>5 * 1 2 3 3 2

I Tot.exa*** * 2 6 11 14 12 5** 15 5 6 5

<3 * 10 5 35 5 5

I PARRAL 3-5 * 10 3 10 35 4 5
>5 * 10

Tot.exa** * 20 3 25 70 9 10

I <3 * 2 8 3 6 6 8 8 1 10 6
rnILLAN 3-5 * 1 6 6 15 8 11 10 11 14 17

>5 * 1 1 1 4 O O 1

I Tot.exa*** * 3** 15 10 22 18 19 18 12 24 24

<3 * 4 2 1 1 4 11 26

I LCS 3-5 * 4 4 4 7 8 16 17 19 38
AN3ELffi <5 * 4 6 15 12 2 8 10

Tot.exa*** * 8 6 9 13 23 29 23 38 74

I <3 4 4 1 7
COlLIPUL3--5 22 14 5 12 11 3

>5 8 7 2 8 1

I Tot.e:xa*** - 34 25 7 21 19 3

<3 5 3 12 1 4 1 4 9 24 6

I TEMUCO 3-5 3 8 11 3 26 12 29 8 22 9 8
>5 1 11 4 3

Tot.exa*** 8 11 23 4 30 14 44 12 34 33 14

I * No se recolectaron caracoles.
** Hubo limpieza. de canal o e 1 canal estaba seco.

I *** No corresporde exactamente al número de caracoles contados en 20
minutos ( pueden ser más o menos en número ) .
No se encontraron caracoles.
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I
I
I TABLA 10

TAMAAO(mm) MENSUALDE CARACOLES(LYMNAEAVIA'mIX) EN AREA.SDE ESTUDIO

I ( ESI'RlJC1URA FOBLACIONAL)
ABRIL 1989- MARZO1990

I 1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)1990 - - - - -)
UXALIDAD TAMAAO ABR. MAY. JUN. JUL. AOO. SEP. cer. OOV. DIC. ENE. FEB. MAR

I <3 1 4 2 8 6 5 6 9 8 6
3-5 1 1 6 5 10 16 3 15 8 6

I >5 1 5 1 5 6 3 9 2 O
Tot.exa*** - 2 5 3 19 12 20 28 6 33 18 12

<3 20 3 5 4 -* 1 12 O 6 4 3

I PARRAL 3-5 1 2 -* 1 2 3 2 6 8 6
>5 1 -* 1 1 1 2 3 3

Tot.exa*** 20 3 6 7 -* 3 3 16 4 15 15 9

I <3 15 21 2 24 11 1 4 8 1 7
GlIll...AN 3-5 16 21 9 28 25 58 22 37 4 13 2 10

I >5 4 1 1
Tot.exa 35 42 11 52 36 60 26 45 5 20 2 11

<3 14 15 40 -* 5 2 3 O O

I I...CS~ELES 3-5 94 87 26 88 -* 35 26 25 10 9 38 6
>5 9 7 3 6 -* 6 8 1 1 2

Tot.exa 117 109 29 134 -* 46 34 28 11 12 38 8

I <3 12 15 3 8 10 20 3 2 5
COLLIFUlLI 3-5 16 19 5 5 1 30 25 3 2 10

>5 6 3 6 6 27 20 15 9 6 15

I Tot.exa 34 37 14 19 28 60 60 15 10 30

<3 23 5 3 8 11 9 14 30 25 10 10 16

I 3-5 19 1 5 5 19 50 36 20 20 10 25 7
>5 1 6 6 2 10 25 10 10 7

Tot.exa 43 6 14 19 30 59 51 60 70 30 45 30

I * No se recolectaron caraco les .
** Hubo limpieza del canal
*** No corresponde exactamente al número contado en 20 minutos-

I No se encontraron caracoles.

I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

42

TABlA 11

CARACOUS R:SITlVOO A REDIAS Y/O CERCARIAS DE F. HEPATICA ~ SU
Im'ERICR (1988-1990)

MES TI}«) PARRAL <liII..UN u:s AOOEUS OOlLlPUlLI TEHJ())
88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90 88 89 90

amo - 2 3 O O O 2 6 3 O 2 - O 14
Fffi. - 1 2 O O 3 1 4 14 O 3 - O 20
~. * O O * O O * 2 5 * 6 3 O O 5 O O 8
ABR. * * O * 2 * 10 3 O O 3 1 O 20
MAY. - O O O 2 O 10 O O 1 1
JUN. O O O O 1 O 5 O O 1 O -
JUL. O O O O O O O 11 O O 1 O -
Aro. O O O O O O O O 1 O -
SEP. O O O O O O O O O O O -
ocr. 1 2 O O 1 O O O O 1 O -
~. 1 1 O O O 4 O 1 O 5 O 17 -
DIC. 1 2 O O O 3 8 4 6 - 20 -

* Nose real hizó b.Jsqueda de CM'acoles.
-No se realizaron revisiones de infección porque no se encontraron

caracoles o por finalización del proyecto.
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F IG.23Tamafio de caracoles (lymnaeo vialrix) en Teno
VII Regidn (Mayo 1988- Marzo 1990)_
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Fig.2sTamafio de caracoles (Lymnaea Yiatrix) en Chil16n
VIII Regidn (Mayo 1988- Marzo 1990).
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Fig.26 Tamaño de caracoles (Lymnaea yialrix) en Los

Angeles VIII Región (Moyo 1988- Morzo 1990).
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Fi9.28 Tamaño de caracoles (lymn888 Y181rlx) en Temuco
IX Región (Mayo 1988- Marzo 1990).
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TABLA 12

P~IO DE INFEX:CION NAruRAL MENSUAL roR F.HEFATICA EN ovnrn TRAZAOORrn EN
AREAS DE ESIUDIO. (MARZ01988- MARZO 1990)

(ERX:A DE MAYOR RIEn) DE INFEX:CION)

(de permanencia
MES de ovinos en la TENO PARRAL OiIllAN LCS ~ELES COLLlPUlLI 1mJCO

pradera)

1988
20 marzo--20abri 1 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 abri1-20 mayo 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 mayo -18 junio 0,0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0
18junio -18 julio 55.0 0,0 1,0 0.0 1.0 0,0
18julio -18 agosto 16.0 0.0 2.0 0.0 0,0 0.0
18 agost-20 sept. 10,0 0.0 1,0 0,0 0.0 0.0
20 sep.- 18 oct. 3.3 0.0 1.0 2.0 0.0 *
18 oct. -18 nov. 41.0 0.0 0.0 8.0 0,0 9,0
18 nov .-18 dic. 144.0 2.0 9.0 6.0 2.5 8.0
22 die .-20 enero 204.6 3,3 11,0 654,0 1.0 7.0
20 enero--20febrero 51.5 0.0 22.0 377.0 0.5 3.5
20 febre-22 marzo 0.3 0.0 3.0 332,0 8.3 2.0
22 marzo--22abri1 6.3 0.0 1.0 346,0 8.0 1.0
22 abrí1-22 mayo 7,3 0.0 3,0 425,0 1,0 3,5
22 mayo -22 junio 6.0 0,0 1.0 334.0 1.0 331,0
22 junío--22julio 46.0 0.0 1,0 91,0 0,0 6.0
22 julio--22agosto 50.0 0.0 0.0 9,0 0.0 2,5
22agost.-22 sept. 57.0 0.0 0,0 12,0 2,0 1,0
22 sept.-22 oct. 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4,5
22 oct. - 1 dic. 117.0 0.3 1.0 5.0 2,0 2.0
1 dic. - 2 enero 285.0 2.7 2.0 48.0 2,0 3.0
2 enero - 1 febrer. 12.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0
1 febrer- 2 marzo 14.5 0.0 0.0 66.0 1,0 2.5
2 marzo - 2 abri1 3.3 0,0 1,0 4.0 2.0 6.0

abril 1.0 7.0 2.0 2.0
1990

* animales perdidos o muertos
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Tr-ébol blanco
Ballica

I Festuca
Pasto ovillo
Pasto cLlce

I Chépica
Vil'"a Vil'"a
Botón de 01'"0

I Junqui 110
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TAELA 13

RESLLTAOOSCE LOS ~ISIS OOT~ICXJS CE LAS PRACERAS

CE LAS AREAS EN ESTUDID

TEI\O PARRPL

30
15 30
50 30
15

10

COBERTURA( X )
O-lI~ LOS Al\GELES CCLLI PLLL 1 TEI'1...m

15
30

30
20

30
30
10

10 10 10 10

30
20
5 5
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TAB....A14

RESlLTAOOSCE LOS ANCL1S1S GlJ IMI COS CE SlELO EN LAS

I
I

AREASEN ESTUDIO

VARIAELE TEl\() PARRPL D-1ILLAN LOS A\lE....ES CXl..L1PlLL 1 TEl'1...DJ

pH 5,53 6,11 6,10 6,20 5,60 5,00
N Minel'", (ppm N-No 17,00 19,00 25,00 6,00 74,00 57,00
P ( ppm Olsen) 26,30 14,10 25,00 16,80 9,50 10,02
Mat. Ol'"g. ('X) 3,20 1,20 10,60 11,35 13,00 12,00
K int<meq/100g.s) 1,07 0,78 0,16 0,47 253,00* 165,00
Na 11 11 1,10 0,59 0,33 0,33 0,33 0,38
ea 11 11 13,00 8,70 10,70 11,76 4,29 10,80
Mg 11 11 4,93 2,62 2,68 2,22 1,31 2,30

*=ppm
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8.~ISIS lE LOSRESLLTAOOS.

El anal isis de los resul tados de los 2 objetivos del proyecto se

presentan por separado.

4.2. 1. - IETECC1()\j DE DISTRlBUCI()\jDE LAAREAS ECCl_D3ICAS lE

I
I

DISTOMATOSISENLAVII, VIII y IX REGION.

Con los resultados obtenidos en las 3 Regiores estudiadas se puede

indicar que existe un alto número de predios infectados con ~ hepatica , ya

que en la que se encontró el rrenor grado de infección (IX) se obtuvo un 65,5 'Yo

de infectados.Cen:a del 80 'Yo de los predios de la VII Región están parasitados
I
I
I
I
I
I

y un número ligeramente inferior se presentó en la VIII Región. Los resultados

obtenidos en la VII y VIII coinciden bastante con las ci.fras de decomisos de

hígados existente en los mataderos del país para estas Regiones <Tabla 1). Sin

embargo discrepan con las entregadas para la IX Región ya que existe mayor

porcentaje de, que el 'Yo de hígados de vacunos deconisados. Probablemente la

aparente discrepancia observada en la IX Región, se deba a que en los predios

parasi tados corresponden a los más pequeños y por ende los que tienen una rrenor

cantidad de bovinos del total de la Región y estarian bene.ficiando pocos

animales e in.fluyendo en rrenor rredida en el porcentaje de higados decanisados.

Par otra parte, es probable también que por ser los más pequeños exista poca

tecnologia y un manejo sanitario rrenos apropiado. Si bien, no son totalrrente

conparables los resultados con los de Tabla 1 ya que los de mataderos se

obtienen según el rútnero de animales beneficiados y los presentes según el

rútnero de predios revisados ambos están indicando desde un punto de vista

di.ferente la magnitud enorrre del problema. Estos r-esultados indican la

estricta necesidad que Instituciones del Estado elabor-en algún tipo de acción

I
I
I
I

encaminada a controlar esta enferrredad o por lo rrenos a minimizar el problema •

En la Tabla 2 se presentaron los r-esultados de la VII Región y en

ella se puede observar que prácticamente en sus 4 Pr-ovincias así como en sus

60
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CoTunasexiste una alta cantidad de predios in-fectados con F. f;epatlca.

En la mayoría de estas úl timas (salvo 5 Cocru.nas de z::1) ex iste más del 71 "/,de

sus predios in-fectados. En la Provincia de Cauqueres prácticafrente todos sus

predios su~ren del problema En las Figuras 1, 2, 3, 4, se observa la

distribución de los predios in-fectados para las Provincias de Curicó, Talca,

Linares y de Cauquenes respectivamente En ellas( Tabla 2>, se puede notar

una amplia distrirución a lo largo de sus Corrunas, sin embargo la mayor

distribución puede observarse en las ubicadas en el llano central de Curicó

(Fig.1:Teno, Rauco,Curicó,Romeral, Malina), Talca (Fig.2:Rio Claro,

Pelarco,Talca, Maule, San Clemente), Linares( Fig.3:San Javier, Villa Alegre.

Linares, Longaví, Parral). Toda la zona del valle Central son de riego que

mantieren las condiciones para ser habi tat m....tyadecuac:b para la ex istencia de

caracoles.

En las Figuras 1 y 2, llama la atención que los pocos círculos vacíos

que existen en esas 2 Provincias (predios sín in-fección) se encuentran en su

mayoría en 1as zonas de secano-costero ( VichuqLJ.én,!-Ua1añe, Curepto, Pencahue).

En estas Cam.J.naslas que además de ser en su mayor extención de secano, o sea

no aptas para caracoles huéspedes intermediarios de la -fasciola, precbminan

explotaciones rorestales, más que ganaderas.

En las Tablas 3a y b se presentaron los resultados para la VIII, y en

ellas también puede observarse una gran cantidad de predios in~ctados. Sin

embargo, la distrirución de las in~cciones en las provincias y Cam.J.nases más

dispareja que la de la VII Región.Existiendo en promedio un "/, de predios

in-fectac:bs ligeramente i~erior a la Región anterior ,existen 19 CoTunascon

menos de 55"1. de los predios in-fectados.

En la Figura 5 se indica la distrirución de las in-fecciones en la

Provincia de Ñ.J.ble. En ella se ve qu.e el mayor nJmero de predios positivos

están en el valle central o sea a la zona de riego. En cambio en las CoTunas de

la zona costera Cobquecura, wirihue, Trehuaco, etc.,) las prevalencias son

menores. Esta zona se caracteriza por ser de secano, provistas de extensas
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áreas de bosques y de baja densidad ganader a, con pequeñas '1 meaianas

Comunas de Coihueco y Pinto están enexplotaciones.La zona comprendida en las

la parte más baja de la precordillera, correspondiendo a áreas de r1ego.

En la Figura 6 (Provincia de Bio-Bio), al igual que en la Provincia

de Ñuble, la ganaderia se encuentra especialmenteen la parte central que es

donde existe una mayor in1=ección. El área en donde existe la mayor

concentración de predios negativos a la in1=ección está en los sectores de la

precordillera ( Santa Bárbara y Quilaco).

Las Provincias de Concepción y de Arauco son eminentemente fOrestales

con explotaciones ganaderas pequeñas a medianas. En particular Arauco es la que

presenta más predios negativos a la in1=ección.(Fig. 7 Y 8).

En la Tabla 4 se presentan las prevalencias de predios in1=ectados.

Existe un porcentaje importante de positividad superando salvo excepciones el

5O%.Enla Provincia sólo 2 de las 11 Comunaspresentan menos de 50% de

infección (Collipulli y Ercilla). En la Provincia de Cautín sólo 3 de las 19

Cc:xrunaspresentan menos del 50%.

Tanto en la provincia de Malleco como en la de Cautín existe una

amplia distribución de la di stomatosis , sin embargo al igual que la VIII Región

llama la atención que la distribución no sea totalmente pareja.Es así comosi

hacaros un corte imaginario de la parte oriental de las Ccm..mas de Angol y

Renaico así c:cmode la parte occidental de la Can.J.nade Coll ipull i y toda la

Cc:xrunade Erci lla, de 16 predios examinados, sólo 2 rruestran animales

infectados (Figura 9). Algo parecicb sucede en la provincia de Cautín, comopor

ejemplo la parte sur de la provincia incluyendo Loncoche,Gorbea y parte central

de Villarica, sólo el 34%de los predios resulta positivo (~igura 10). Esta

área esta en el límite con la provincia de Valdivia en donde la infección según

datos de matadero va disminuyencb <Tabla 1). Ademáscorresponde a una zona que

no es de regadío, en contraste con la parte norte de la provincia de Cautín que

es en cbnde existe mayor infección. En general la parte central incluyencb

Pitu~n, Gorbea y Loncoche también se observa un menor grado de infección, ya
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que de 50 predios examinados, sólo 13 presentaban la in~ección( 26%

mani~iestamente ini=er-ior a lo obtenido para toda la Región.

La amplia distribución de la en~rmedad en las 3 Regiones estudiadas

lo que es

obedece a di-ferentes causas, entre las cuales se puede señalar cl imátcas;

topográ~icas, manejo y humanas. El clima es ~avorable gran parte del año para

el ciclo de desarrollo del parásito ,registrándose en invierno temperaturas que

hacen más lento el ciclo, pero que no lo impide,aún en zonas cordilleranas como

su~icientemente elevadas como para provocar sequias prolongadas que pudiesen

destruir los caracoles. La ~al ta de humedad en los meses calurosos es supl ida

por el regadio arti~icial a través de canales. Esta humedad proporciona un

habi tat adecuado para el desarr-ollo de los caracoles.

Además, existen sectores de mal drenaje, y otros bajos contiguos a

canales de regadio, lo cual hace que estos ambientes se mantengan humedosaún

en los meses de verano aptos para la evolución de caracoles. Por otra parte

existen problemas de manejo comoes el uso de pastoreo a través de todo el año

,en sector-es altamente contaminados. Otro ~actor de gran impor-tancia, es 1a

ignorancia de los agricultores sobre normas de manejo y medidas de control para

contr-olar este tipo de eni=ermedad.

4.2.2. - ESTUDIOSEPIDEMH1.CEIeos SOBREDIST~TOS IS ENLAS3 REGICl\ES

A).- Evolución de huevos.:

La i~luencia de ~actor-es ambientales sobre la

porevolución de los huevos de hepatica fue observada

concluyó

primero

Thomas,l883, (cit. por Pantelouris, 1965) , quien que ciertas

temperaturas eran más ~avorables para el desarrollo de los huevos del parási to.

En investigaciones posteriores se demostró que a temperaturas ini=eriores a 10.QC

no se prorucia desarrollo ni eclosión de los huevos (Ross y Mackay,1929;

Rowan,1956), como tampoco desarrollo de las -formas larvarias dentro del caracol

ni la emergencia de las cercarias desde los mismos( Ollerenshaw, 1971).



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

64

En la p~esente investigación se comp~obóque los huevos colocadOs en

el medio ambiente en el mes de ab~i 1 de 1988, en las local idades de Teno.

Pa~~al, Chillán, Los Angeles, Collipulli y Temuco, p~olonga~on su desa~~ollo a

t~avés de los meses de invie~no( Figu~as 11 a la 16). Esto se debió a que solo

~ecibie~on la influencia de un sólo mes con tempe~atu~as adecuadas pa~a la

eclosión de los huevos, lo que debe habe~ sido insu-ficiente. En los Angeles

hubo 3 meses de tempe~atu~a -favo~able pa~a la eclosión (Fig.14), lo que tampoco

-fue su-ficlente pa~a su eclosión, p~olongando su desa~~ollo a t~avés de este

pedódo.

Olle~enshaw, (1971), en Inglate~~a, log~ó obse~va~ eclosión antes del

pe~iodo inve~nal en huevos colocados en e 1 mes de sept iemb~e lo que

estaciona 1mente co~~esponde al mes de ma~zo

obse~vado en Valdivia po~ Valenzuela(1979).

En las Figu~as 11 a la 16, que ~ep~esentan la evolución de los huevos

en el hemis-fe~io su~. Lo mismo-fue

en las seis local idades en estudio, al avanza~ en el t~anscu~so del año, se

obse~va el desa~~ollo de h.Jevos colocados en el medio ambiente a -fines de otoño

y du~ante el pe~íodo de invie~no. Se puede ap~ecia~ una lenta va~iación en el

desa~~ollo de los huevos al conside~a~ el rúsre~o de días t~anscu~ddos hasta

obtere~ estados más avanzados de desa~~ollo. En todas las muest~as colocadas en

este pe~íodo el desa~~ollo se p~olongo, pa~a i~se aco~tando g~adualmente a

medida que se -fue ace~cando el pe~íodo de pdmave~a.

Rowcli-f-fe y Olle~enshaw (1960)obse~va~on el desa~~ollo de huevos,

aunque lento, en el medio ambiente, a tempe~atu~as in-fe~io~es a la tempe~atu~a

c~ítica. Esto hizó a-fi~ma~ a dichos auto~es que la tempe~atu~a c~ítica

señalada, r-esul ta ser más inadecuada, par-a la eclosión de los huevos, que par-a

el desar-r-ollo mismo. 8or-che~t (1964) señala qUe la segmentación de un huevo se

inicia a temper-atur-as que -fluctuan entr-e 8 y 12 QC •

Esto se observo en las 3 Regiores en el per-íodo de bajas temperatur-as

en que el desar-r-ollo -fue var-iado, a través de la estación más -fr-ia del año, a

pesar- de las bajas temperaturas. Esto se expl ica por-que en dichos meses se
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registraron temperaturas superiores a las consideradas como critlcas, 0e 10 Q

C. , lo cual se observa cuando se anal izan las temperaturas medias máxlmas

(Tabla 5,6), en que con la sola excepción de los meses de Junio, Julio y agosto

de 1989 en Collipulli (Tabla 6>, éstas siempre fueron mayores a 10QC. Lo mismo

sucedió en las otras 5 localidades.

El tiempo de desarrollo fue aumnetando a medidad que las observaciones se

fueron realizando más al Sur. Es así comoen la VII Región el tiempo de

desrrollo de los huevos colocados en el mes de abrí 1, fue de aprox imadamente

154 días en Teno (Fig. 11>, y de 250 días en Temuco, IX Región (Fi~.16).

En el año 1989 -1990, ( Figuras 11 a la 16), en que fue posible examinar

huevos desde comienzos del año, se comprobóque las nuestras en las cuales se

presentó una alargamiento en el tiempo de evolución,fueron aquellas colocadas

en el mes de marzo en las 3 Regiones. Al anal izar los registro meteorológicos

<Tabla 6> se comprueba que hutxJ2 mesa con temperatura ~avorable, según la

temperatura para la eclosión en este período pero que fueron insu~icientes para

completar el desarrollo y eclosionar.

Al observar las ~iguras 11 a la 16 ,se comprueba una lenta variación en el

desarrollo experimentada por los huevos en los períodos de bajas temperaturas,

al observar el número de dias transcurridos para alcanzar estados avanzados de

desarrollo y eclosión. Esto se hace más notorio en aquellas muestras colocadas

en la IX Región en que la eclosión se obtuvo en cerca de 250 días (Fig.16),

siendo éste el período más largo de desrrollo observado en este proyecto.

Este promedio de temperatura resul tó ser i n~r ior a la temperatura

señalada como crítica de acuerdo a la literatura.

condiciones de latxJratorioOllerenshaw (1971b), a temperaturaen

constante, demostró que a 10Q C. no se prod.lce desarrollo del parási te.

Rowc1i-f-fey 011erenshaw (1960), seña 1a que en el medio ambiente se puede

considerar cano crítico 9,5:: 0,5 .Estos mismos autores observaron desarrollo

de huevos en el medio ambiente a temperaturas menores a las críticas, lo que

hace a~innar a los autores que la temperatura crítica señalada resulta en



huevos bajo la temperatura c~ítica,

factible.Pantelou~is (1965) conside~a

sin emba~go la

que e1 efecto

eclosión tampoco

atenuante de

fue

las
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cier-ta manera inadecuada sobre todo pa~a la eclosión de los huevos más que pa~a

el desarrollo mismo. Valenzuela y col. (1979)también observa~on desa~~ollo de

temperaturas bajas es más intenso en los estados más proximos al morrentode

eclosión.

En lo que respecta a la eclosión de los huevos, esta correnzó en aquellos

meses con temperatura promedios mensuales superiores a 10 Q C o cercanas a

ellas comose observa en las Figuras 11 a la 16. En esas Figuras se describe

además del período de evolución de los huevos según mes del año, la temperatura

media mensual asi cono la cantidad de precipi taciones.

En el trabajo de Rcw:liffe y Ollerenshaw (1960), el comienzo de la

eclosión se observo en el mes de junio, lo que estacionalmente corresponde al

mes de diciembre en el Hemisferio Sur, es decir, en un período un poco más

tar-dío. Esto apar-entemente se debería a que las temperaturas registradas

rurante esa experiencia( Hemisferio I\brte) en los meses correspondientes -fueron

más bajas a las registradas en el presente p~oyecto.

En Chillán y Los Angeles, se observó la eclosión más temprana de todo el

proyecto en los meses de temperatura más bajas. Ello ocu~~ió en el mes de junio

de 1988 y 1989 en Chi llán y junio y jul io de 1988 Y 1989 ~especti vamente en los

Angeles (Fig, 13 y 14). Esto se explicaria porque en Chillán la muestra

colocada en el mes de marzo en el medio ambiente de 4 meses de desarr~ollo sólo

en junio, la temperatura fUe inferior a 10QC.siendo esta de 9,4QC (Tabla 5),

es decir muy semejante a la considerada por la lite~atu~a como favorable para

la eclosión.En los otros 3 meses de este caso las temperaturas fue~on adecuadas

para la eclosión. Algo parecido sucedió en Los Angeles ( Tabla 6).

Consistentemente en 2 años seguidos de estudio, se observa que en las 3

Regiones , en primavera y verano se prociJ.ce la evolución más rapida de los

huevos. Lo más corto fUe 30 días para aquellos huevos colocados en el medio

ambiente en el mes de diciembre. A medida que se avanza a fines de verano e
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inicio de otoño, se empieza a prolongar la evolución, lo que coincide con la

disminución de la temperatura ambiente. Se comprueba en este proyecto que el

alargamiento en la evolución de los huevos al nivel de poder eclosionar en la

primavera siguiente, comienza en marzo-abril.

También consistentemente se puede señalar que la eclosión de los huevos se

produce en forma masiva en el mes de septiembre en la VII Región (Fig.11 y 12)

para ir atrasándose paulatinamente en 1 a 2 meses en la VIII Región y 2 meses o

poca más en la IX Región, ya que en esta última se empezaría a producir a fines

de noviembre o en diciembre(Figs. 13 a 16). Esto estaría indicando que la

infección masiva de caracoles con los miracidios liberados por los huevos,

sería en esos meses para cada Región. Como la evolución dentro de los csracoles

bajo condiciones óptimas demora a lo meros 5 semanas, en la VI I Región debe

transcurrir parte de octubre para que eliminen masivamewnte cercarias las que

se enquistan (metacercarias)en los pastos. Por lo tanto las primeras infecciones

masivas se producirían en los animales a fines de octubre o principio de

noviembre. Por razones lógicas el ganado prosigue consumiendo metacercarias

durante el resto de la primavera y durante el verano hasta que en otoño e

invierno no se producirían nuevas infecciones de la pradera. (salvo la remanente

existentes en los pastos contaminados en los meses previos).Sin embargo , los

animales aún presentan F. hepatica en sus higados (distomatosis crónica)

ingeridas en los meses o años anteriores los que depositan huevos que durante

los meses de invierno detienen su evolución para terminar su eclosión en la

primavera siguiente como lo expresa la Figuras 11 y 12. Esto también sucede en

las Regiones VI I I y I X con el pequeño desfase de 1 a 2 meses ya mencionado. O

sea la im=ección masiva de la pradera con metacercarias debe comenzar en

noviembre o diciembre.

Estos úl tifTDS resultados son de suma importancia ya que esta n indicando

que los esquemas de control y estrategías en la administración de

antiparasitarios deberían ser 1igeramente diferente para cada Región,

dependiendo inclusive dentro de cada una de ellas de las variaciones climáticas



a dismiruir- en mar-zoy per-manecer-en escasa cantidad hasta agosto Algo

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

68

B).- Densidady estr-uctur-a poblaclonal de car-acoles.:

En base a los antecedentes pr-evios se suponía, que los car-acoles

huéspedesinter-mediar-ios deber-ían tender- a desapar-ecer-en los mesesfr-íos

del año per-maneciendoinver-nando enter-r-ados bajo el bar-r-o<Tagle,1970).

Sin embar-go,comopuede ver-seen la Tabla 8 ,las obser-vaciones r-ealizadas en

este pr-oyecto indican la existencia de ~ viatr-ix a lo lar-go de todos los

mesesdel año.Per-o, a pesar- de existir- rur-ante todos los mesesdel año

existen pr-incipalmente en la par-te más centr-al de las Regiones estudiadas

(VII Región) algunas var-iaciones estacionales que pueden tener- bastante

significancia epidemiológica.Por- ejemplo, en la Figur-a 17 , la obser-vación

en la local idad de Teno indica una manifiesta tendencia al aumentodesdeel

último mes de invier-no y pr-incipio de pr-imaver-a(desde agosto),par-a empezar-

par-ecido sucede en Par-r-al( Figur-a 18) en donde el aumento empiezaa

pr-orucir-se en noviembr-e-diciembr-ey la disminución en mayo. Esta obser-vación

en la VI I Región sumada al hecho antedor-mente descr-ito de eclosión de

huevos de E:.:__ hepatica estada indicando que en ella, los meses más

apr-opiadospar-a la mantención del ciclo de infección debenser- a par-tir- de

agosto y septiembr-e.

DesdeChillán al Sur-esta estacionalidad no es mani~iesta (~igur-as

19 -22). En la VI I I Región, también se fTU8Str-acier-ta var-iabi 1idad rur-ante

los 2 años de estudio.En Chillán podda ver-se algo de ciclicidad (Figur-a

19) con un cr-ecimiento y mantención de la población en los meses de

pr-imaver-a.En Los Angeles por- el contr-ar-io, en el segundo año hubo un

aumentomani~iesto en pleno invier-no (Figur-a 20). I"Ucho de esta var-iación

inesper-adapuede deber-se a factor-es inmanejables por- los investigador-es,

comoson la 1impieza de canales o secado de ellas.

En la IX Región se obser-vaalgunas -jifer-encias cuando se compar-a

la localidad estudiada en Collipulli(Figur-a 21) con la de Temuco(Figur-a22).

Por-ser- zonas de r-egadío mediante sistemas de canales, las difer-encias
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estarían dadas entre otras causas por el manejo del sistema de regadío. En

la local idad de Coll ipull i, en algunas oportunidades los canales estaban

secos,lo cual indudablemente in~luye sobre la biología de los caracoles. En

cambio en el predio de Terruco, en que el regadío también es a t¡ravés de

canales, permaneció siempre húmedo a través de todo el año, incluso en

Verano, ya que el habi tat constituía una ~ranja de vegas con abundante

humedad. En Col! ipul! i (Figura 21>, se puede observar que el rúmero de

caracoles es mayor en primavera que en otros períocbs del año.

Si la población de caracoles se observa en una mismaárea, en los

cantidad y por el contrario se multiplican activamente dando origen a

diversas generaciones cuando la temperatura es mayor ,si tuaci ón que ocurre

en época de primavera. Comoen Temucose contó además con humedadconstante,

ello determinó que durante los chequeos se encontrara invariablemente

caracoles en todo el año. Se debe considerar que en situaciones de sequía

con altas temperatura. los caracoles mueren, pero si se mantiene la humedad

comoen e1 caso de Terruco la supervivencia de ellos es alta. En

Collipulli, sólo temporalmente se determinó este ~ecto.

En cuanto a la estructura poblacional de los caracoles, y

suponiendo que los grandes corresponden a los más viejos y adul tos (>5nm) y

los más pequeños a los jovenes y juveni les « 311m) se puede decir que en

general en las 6 localidades estudiadas (Tablas 9 y 10 Y Figuras 23 a 28),

la mayoda de los adultos se presentan a partir de agosto-septiembre (meses

4 ó 5 del primer año estudiado y 15 , 16 o 17 del segundo año de estudio de

las Figuras 23 a la 28. Esto también signiHcada que en esos meses sería

cuando mejores condiciones existe para la evolución del parásito . Formas

juveni les del caracol existen a lo largo de todo el año, sin embargo, en

general están en gran cantidad en los meses previos a la ~cha de aumento de

-formasadultas (meses 11,al 15 ) que corresponde a parti r de abri 1 (meses

de otoño e invierno).
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También en las Tablas 9 y 10 ,asi como las ~igu~as que se ~e~ie~en

al tamaño de los ca~acoles, se puede observa~ a t~avés de todo el año que la

mayo~p~opo•...ción de ca~acoles existentes son los de 3-5 mm. Esto es puede

se •...impo•...tante desde un punto de vista epidemiológico debido a que las

fO~masla •...va~ias de la ~asciola dent•...o de los ca•...acoles,se desa•...•...ollan junto

con el c•...ecimiento de ellos, y éstos al alcanza •...un mayo•...tamaño, son los

que inrecta •...án los pastos con metace•...ca•...ias. La p•...esencia de ca•...acoles

mayo•...es a 5 mmpuede signi~ica •...un •...iesgo de inrección al pasto en cualquie •...

mes del año. Sin emba•...go pa•...a que esto suceda se •...equie •...e que existan

algunas condiciones cl imáticas minimas, como tempe•...atu •...as p•...omedios dia •...ias

p•...olongada po•... va•...ios dias, supel'"io•...es a 10QC. De tal mane•...a que po•...las

condiciones climáticas de la zona estudiada( Tablas 5 y 6 ) y salvo pequeñas

va•...iaciones de no•...te a su•..., la máxima contaminación de las p•...ade•...as se

p•...oduci~ía a pa•...ti.... de octub•...e en la VII Región(Teno) y en noviemb•...e y

diciemb•...e en la VIII y IX •...espectivamente.

Es inte •...esante destaca •...que en la IX Región, excepcionalmente se

encont •...a•...on ca•...acoles de hasta 8 y 9 mm.Estos hallazgos ~e •...on espo•...ádicos

y pod•...ía conside •...a•...se como los de tamaño más g•...ande al que puede alcanza~

la ~ viat •...ix en nuest •...o país.

C) G•...ado de inrección de ca•...acoles con estadios de ~

hepatica. :

La cantidad de ca•...acoles encont •...ados inrectados se desc•...ibe con un rúme•...o

sob•...e la ba•...•...a que ilust •...aba la cantidad de ca•...acoles contados en el te •...•...eno

en las Figu•...as 17 a la 22.

P•...ácticamente, en todas las local idades estudiadas se obse•...va la

mismaca•...acte •...ística en cuanto a la dist •...ibución de la inrección de

ca•...acoles a lo la •...go del año En la Tabla 11 se puede obse•...va•...que la

mayo•...ía de los ca•...acoles inrectados se encont •...a•...on a pa•...ti •...de mediados de

p•...imave•...a. Es asi, como en Teno (Figu•...a 17) en los 2 años estudiados se
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encont~ó algún ca~acol infectado a pa~ti~ de octub~e.En Pa~~al no se

encont~a~on ca~acoles infectados (Figu~a 18).En Chillán (Figu~a 19), también

los ca~acoles in-fectados se p~esentan con estacionalidad bastante

de.finida, iniciándose a .fines de p~imave~a o p~incipio de ve~ano. En los

Angeles (Figu~a 20) se inicia la existencia de ca~acoles infectados un poco

más ta~de que la local idades mencionadas p~eviamente , ya que los p~ime~os

ca~acoles infectados se encuent~an a pa~ti~ de diciemb~e.Algo pa~ecido

sucede en la IX Región (.figu~as 21 y 22), salvo que en Temucoen el p~ime~

año, se encont~a~on ca~acoles infectados en los meses de invie~no.

En relación a los ca~acoles infectados con ~edias y/o ce~cadas

tanto en Call ipull i como en Tenuco (Figuras 21 y 22 su cantidad .fue rruy

va~iable,pe~o existiendo una tendencia a encontra~ mayo~ p~oporción de

in.fectados en Temuco, especialmente en el pedodo de p~imave~a y otoño.

Del p~esente estudio se puede deduci~ que los caracoles en la VII

Región se infecta~ían de p~efe~encia en agosto-septiemb~e de tal mane~aque

ya en octub~e o noviemb~e se empiezan a obse~va~ ~edias y/o ce~carias. Lo

mismosucede~ía en Chillán Los Angeles, Call ipull i y Temucodesplazando el

inicio de in-fecciones en uno o dos meses de no~te a su~, lo que coincide con

la fecha de inicio de eclosión de los huevos de F. hepatica (Figu~as 11 a

16) •

O).-Eliminación de huevos de ~ hepatica po~ los animales:

[U~ante todos los exámenes mensuales ser-iados a 2 te~ne~os y 2

vacas po~ cada una de las local idades, apa~ecie~on huevos de F. hepatica

sin most~a~ ca~acter:ísticas consistentes de va~iación mensual en su

el iminación. O sea que epidemiológicamente todo animal infectado está

pe~manentemente el iminando huevos y por lo tanto contaminando el medio.

E) .-Determinación de las épocas de mayo~desgo de infección

de los animales:

Los ~esultados de infección obtenidos mediante el uso de ovinos

t~azador-es mantenidos po~ ap~oximadamente 30 días de cada mes del año en la
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pradera se presentaron en la Tabla 12. En esta Tabla puede ver-se que en

todos los meses del año los animales pueden in-fectarse en la pradera, sin

embargo, los meses en que se empiezan a procLcir- las mayor-es in-fecciones

corresponden de ror-te a sur noviembre y diciembre ( ver por- ejemplo Teno y

Los Angeles cuyos r-esultados están graficados en las Figuras 29 y 30). Esto

coincide con el hecho que en estas localidades se empiece a pr-oducir- la

in-fección de car-acoles en uro a dos meses previos ya que el tiempo que

demora la evolución de los estados juveni les dentro de ellos es de

aproximadamente 1 1/2 a 2 meses. MJy probablemente las in-fecciones

procLcidas en invierro correspondan a la ingesta de metacercarias

r-esicLales de la pradera que han abandonado los caracoles en meses

anteriores y que aún permarecen viables en los pastos .De todas maneras es

claro, que en Tero las mayores in-fecciones consistentemente se procLjeron en

los 2 años estudiados, en roviembre y diciembre ingirieron más de 100

fasciolas al mes en ambos años) .En Los Angeles (Figura 30) se prolongó el

período de alta ingesta por más meses ya que se observan ci-fr-as rruy elevadas

hasta junio-julio. También se destaca un mes de des-fase en cuanto al mes en

que se inicia el período de mayor riesgo de in-fección en la VII Región, lo

que es rruy consistente con el atr-aso en un mes en cuanto a la eclosión de

los huevos ,asi COO'D el de estacional idad de los caracoles. Si bien, las

observaciones realizadas en Chillán (Tabla 12) ro son tan explícitas por el

meror gr-ado de in-fección existente en el predio ellas también indican

r-esultados simi 1ares a los de Los Angeles, ya que la cantidad de

metacercarias ingeridas, también aumentó en diciembre.

En Parral el grado de in-fección que se obtuvo -fue tan escaso que

ro es posible obtener conclusiones válidas. A pesar de la escasez de

in-fección obtenida <Tabla 12), las pocas -fasciolas ingeridas -fueron

consistentes con los resultados de Tero y Los Angeles.

Al analizar los r-esultados obtenidos con ovejas trazadoras en la

IX Región, destaca la escasa cantidad de -fasciolas ingeridas a lo largo del
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estudio. Esto podr-ía deber-se a la existencia r-eal de un menor- grado de

infección en la Región(Tabla l).Es pr-obable que ha pesar- que las condiciones

ecológicas existentes en IX Región per-miten la existencia de ~ hepatica,

no lo sean lo su~icientes apr-opiadas como par-a pr-oducir- infestaciones

masivas de las pr-ader-as • Sin embar-go, a pesar- de la escasez de in~ecciones,

se obser-va una tendencia a existir una mayor- ingesta de metacer-car-ias en el

per-íodo de ver-ano y otoño, lo que es consistente con los r-esultados obtenidos

en las otr-as Regiones.

F).- Análisis Químico y Botánico de los ter-r-enos:

En las Tablas 13 y 14 se pr-esentar-on las car-acter-ísticas químicas

y botánicas de los ter-r-enos en donde se r-ealizar-on las obser-vaciones. Los

pr-edios son moder-adamente ácidos o ácidos como el de Tesruco.Los de

Teno,Par-r-aly Los Angeles son pobr-es en cuanto a Nitr-ógeno Miner-al, El

Potasio,Calcio, Magnesio y Sodio inter-cambiable, en gener-al están en

cantidades nor-males a excepción de Potasio que está descendido en Chillán.El

FósfOr-o esta descendido en Par-r-al, Collipulli y Temuco. La mater-ia or-gánica

es pobr-e en Par-r-al. Del ciclo evolutivo de la ~ hepatica el único que

podr-ía ser- a~ctado por- estas var-iables ser-ía el que condiciona la

existencia de car-acoles en los ter-r-enos.Apar-entemente estas anor-malidades

no estar-ían i~luyendo en la pr-esencia de car-acoles ya que en todas las

localidades estudiadas ellos ~er-on encontr-ados. Ser-ía necesar-io hacer-

estudios más pr-~ndos acer-ca de la in~luencia de estos ~actor-es, ya que con

nuestr-os r-esultados no podemos infer-ir-conclusiones valeder-as.

Acer-ca de las mediciones botánicas, ellas indicar-on todo tipo de

pastos y malezas en estos pr-edios que son comunes a los que se pr-esentan en

todas las r-egiones del país y por- lo tanto tampoco es conveniente especular-

acer-ca de su r-elevancia en la epidemiología de F.hepatica . Par-a ello habr-ía

que hacer- otr-o diseño expet'"imental en el cual se contemple la búsqueda

micr-ocópica de metacer-car-ias en las hojas de estos vegetales y de ese modo

pr-ecisar-la pr-~r-encia de las metacer-car-ias en algunas de ellas.
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9.0.- f\1JOELOPREDICTIY'Oy SUPRLEBA.

En base a la clar-idad de los r-esultados obtenidos en el pr-esente

pr-oyecto se puede duducir- el siguiente Modelo Pr-edictivo de la Oistomatosis

par-a la VII, VIII Y IX Región de Chile:

Se descr-ibir-á el Modelo par-a la VII Región y luego se indicará las

modi~icaciones par-a la VIII y IX

Los animales parasitados con Fasciola hepatica el iminan

permanenterrente huevos del par-ási to en sus excr-errentos. Estos huevos

detienen su desarrollo en los meses de invierno, eclosionando y liberando

masivamente sus mir-acidios en furma más o menos sincr-ónica en los meses de

septiembr-e y octubr-e.En esos mismos meses, la cantidad de car-acoles

huéspedes inter-mediar-ios aumenta siendo un gr-an númer-ode ellos atacados por-

miracidios. Comoel ciclo del par-ásito en el interior- de estos car-acoles es

de aproximadamente 5 a 6 semanas,deben liberar al medio ambiente en octubr-e

o noviembr-euna gr-an cantidad cer-carias,las que se enquistan (metacer-car-ias)

en los pastos, i~ctándolos masivamente . Por- 10 tanto, 1as i n-fecciones

masivas se pr-oducen en los animales a mediado de octubre o a principio de

noviembre. Las furmas juveniles de ~ hepatica reptan por aproximadamente 6

semanas en el parénquima hepático, para luego pasar a los canal ículos

bi 1iares y madurar en cerca de 4 semanas. O sea, aprox imadamente dentro de

10 semanas desde que -fueron ingeridas por los animales empiezan a poner

huevos ( a ~ines de diciembre o principios de enero). Por razones lógicas,

los animales pr-osiguen consumiendo metacercarias durante todo el verano,

hasta que en otoño e invierno(posiblemente después de mayo) no se producen

ruevas in-fecciones de los pastos.Sin embargo, si los animales no han sido

tratados, presentan en sus hígados ~asciolas adquiridas en años o meses

previos, las que eliminan sus huevos junto a los excrerrentos del huésped.

Estos detienen su evolución durante invierno para eclosionar y 1iberar al

medio ambiente una gran cantidad de miracidios en septiembre y octubre.
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En la VI I I Región se presenta el mismo esquema des-fasándose en un

mes. La eclosión de los huevos, así como la in-fección masiva de caracoles

debe iniciarse en octubre y noviembre y por lo tanto la in-fección masiva de

los pastos se debe realizar en noviembre y diciembre para empezar las

-fasciolas a poner sus huevos a -fines de enero y principio de -febrero.

En el caso de la IX Región la situación es parecida a la de la

VI I I Región pero también des-fasada en un mes más.

LA PRLEBAlE ESTE MJCELOES LA CO\JS1STEI\C1A lE LOS RESLLTAOOSEN

LOS 008 AÑJ8 ESTUDIAOO8. NATURALI"ENTE~ PRUBA ESTR1eTA lE lJ\J MJCELO

REQJ1ERElE f"l..D-{)8 AÑJ8 lE SEGJ1MIENTO.
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10.- ESGLEMASDE~JO DELA El\FERl"EDADACORDEAL I"DDELO.

Par-aaoor-dar-el contr-ol de la distanatosis se deben tanar- rredidas

diseñadas par-a cor-tar- el ciclo de la ~ hepatica • Dentr-o de las rredidas

pr-incipales están el contr-ol de los car-acoles huéspedesinter-mediar-ios y el

uso opor-tunoy estr-atégico de ~asciolicidas en los huéspedes~initivos.

A pesar-que las estr-ategias de contr-ol de car-acoles son de di~ícil

ejecución, por- lo rrenos se deben tanar- las rredidas mínimas~actibles que

tiendan a disminuir- su cantidad. Los r-esultados óptimos se logr-ar-ansólo en

los ter-r-enos de secano en los cuales los cur-sos de agua pr-oceden de

ver-tientes que nacen en la mismapr-opiedad agr-ícola. En ter-r-enos de dego

las rredidas son poco ~icientes ,sobr-e todo cuando los pr-opietar-ios vecinos

no las aplican. En la VII Región se deber-ían aplicar- molusquicidas en la

ror-matr-adicional por- lo menos en 4 opor-tunidades en el año: dos en

pr-imaver-a(octubr-e y noviembr-e)y dos en otoño (mar-zoy abr-i1), separ-adas

cada una de ellas por- 15 a 30 días. Par-a la VIII y IX Región estas

aplicaciones se pueden des~asar en un mes. Junto al uso de molusquicidas se

debentomar-medidas de control del ambiente, comoes el dr-enaje de las ár-eas

con humedad~avor-able par-a el desar-r-ollo y super-vivencia de las car-acoles y

la limpieza per-manentede los canales de ir-r-igación de los potr-er-osdejando

dentr-o de lo posible sus par-edespr-o-Fundasy r-ectas, lo que no per-mite un

medio conveniente par-aellos.

Haciendo abstr-acción de las medidas de contr-ol de los car-acoles,

el uso de ~asciol icidas ~icientes es la medidamáspr-áctica par-adisminuir-

las pér-didas y daños ocasionados por- la distanatosis. Teniendo clar-a la

necesidad de r-erucir- la car-ga par-asitar-ia en todos los animales huéspedes

de~ini ti vos, par-a así r-erucir- la contaminación del ambiente con huevos de

F. hepatica y en ror-ma indir-ecta de metacer-car-ias i~ctantes en los

pastos, se concluye que, par-apoder-r-ealizar- campañasde contr-ol, se deberá

administr-ar-~asciolicidas a todos los animales susceptibles del pr-edio
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(vacas, ovejas, caballos, cerdos, caprinos etc.), sín amitit~ a ninguno de

ellos. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, en la VII

Región se deberían aplicar ~asciolicidas todos los años en ~rma estratégica

y rutinaria ,lo más a rrerudo posible dentro de los rreses en que podría haber

contaminación del ambiente con huevos por existir ~rmas maduras del verme.

Esta temporada corresponde al período comprendido desde ~ines de diciembre

hasta -fines de mayo. El ideal sería administrar los ~asciol icidas cada 2

rreses al i ni ciar 1as campañas prirreros días de enero, marzo y mayo) y en

los años posteriores dismiruir a dos tratamientos estratégicos y de rutina

en el año principio de enero y mayo). Siendo ligerarrente más corto el

período de contaminación de la pradera en la VIII y IX Región en relación a

la VII Región, y existiendo un des-fase de aproximadamente un mes en el

inicio de la postura de huevos, se debería en estas Regiones des-fasar en un

mes el esquema de tratamiento indicado previamente. ,

I
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11.- PCTI V IDADES DE DI FUS IO\J

11.1.- Confeyencias, chaylas etc;

LUIS RUBILAR:

1987.

- Contyol de Oistomatosis.

Chayla paya pyofesionales y agyicultoyes.

Noviembye, Chillán. Asisten 32 peysonas.

1988.

- Idem

Paya AgYicultoyes.

MayZO, San Caylos. Asisten 24 peysonas.

- Idem

Paya Pyofesionales y AgYicultoyes.

AbYil, Los Angeles. Asisten 21 peysonas.

- Idem.

Paya AgYicultoyes.

Mayo, Mulchén. Asisten 24 peysonas.

GASTO\J V~ZLELA

1986.

- Sistema de alayma de contyol de distomatosis hepática.

Reunión Nacional Anual de Encaygados Regionales de

Pyotección Pecuayia (SAG,Temuco).

15 de Eneyo,Hotel Nicolás, Temuco.18 hys.Asisten 25 peysonas.

- Tyansmisión de la distomatosis bovina.

Chayla paya AgYicultoyes.

18 de AbYil, Club Alemán,Rio Bueno, 19 Hys.Asisten 30 peysonas

- Contyol de distomatosis bovina.

Chayla paya médicos veteyinayios del Consejo Regional,

Malleco, La Unión, Cautín.

27 de Agosto,Hotel Nicolás Temuco,19 Hys.Asisten 40 peysonas .
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- Foro:El control de la distomatosis hepática.

Foro Radial Programa "i'1.J.ndoAgropecuar-io".

Radio Cooper-ativa de Temuco.

31 de Mayo,

1990

- Chada:Epidemiología de la Distomatosis hepática en la IX

Región.

Dir-igida a médicos veterinarios, Consejo Regional,Malleco,

Cautín.

6 de Agosto, Country Club,Temuco 16 Hrs. Asisten 56 per-sonas.

HECTOR ALGA I1\[) :

1987

- Epidemiologia de la distomatosis.

Dirigida a médicos veterinarios •

25 de Octubre, Hotel Frontera,Temuco.20 Hrs.,Asisten 25 personas.

- ldem. Dirigida a agricultores,

26 de Octubre,Hotel La Frontera,Temuco.Asisten 28 personas.

-Idem • Dirigida a médicos veterinarios de BioBio.

8 de Noviembre, Hotel Mar-iscal Alcazar.Los Angeles.20 Hrs.,Asisten 22

personas.

Idem. Charla para Agricultores.

9 de Noviembre, Hotel Mariscal Alcazar.Asisten 24 personas.

1988

ldem. Charla para médicos veterinarios.

26 de Marzo.Círculo Español Chillán.18 Hrs.Asisten 43 personas.

- ldem. Charla para médicos veterinarios.

27 de Marzo.Club Social,Linares.18 Hrs.Asisten 15 personas.

- ldem. Charla para médicos veterinarios y agricultores.

14 de Abril.Club de Rotar ios,Talca.18 Hrs.Asisten 45 personas
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- ldem. Charla para médicos veterinarios.

15 de Abril,Hotel Curicó, 17 Hrs.Asisten 24 personas.

- ldem. Charla para médicos veterinarios.

20 de Junio,Club Español San Fernando,18 Hrs.Asisten 26 personas.

- Charla:Epidemiología de la distomatosis en Chile . Para

estudiantes de post grado.

Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro.

6 de Mayo, Auditorio Post grado,U.F.R.R.J.Brasil.Asisten 35 personas.

TEXIA GORM0tN :

- Seminario de post grado "Alternativas diagnóstica de

-fasciolasis animal" .Estudiantes de post grado. Fac. Cs.

Veterinarias y Pecuarias,U. de Chile.

19 de Octubre,Sala Post grado, Asistencia 45 personas.

11.2.- Memclr"ias de Título.

1989

Oscar Aburto Bravo "In-fección natural por Fasciola hepatica en

ovinos de la VI II Región".

Médico veterinario. U. de Concepción.

Hector Astudillo Saldías "Prevalencia del parasitismo

gastrointestinal y hepático en bovinos en el Departamento de

San Carlos,Provincia de Ñ..lble.Enero-Mayo 1988"

Médico veterinario.U. de Concepción.

Víctor Gonzalez Aguayo

conejos si lvestres de

veterinario U. de Chile.

"Distomatosis en

la Provincia

caballos, cerdos y

de Talca" .Médico
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11.3.- P~esentaciones a Cong~esos, Simposium,etc.:

1989

ConTe~encia "Epidemiology o-f -fasciolasis in Chi le".

Alcaíno.

Inte~national Wo~kshop on Helminth Basic Resea~ch.

5 de Diciemb~e,Solís U~uguay.

1990

Dr-. H.

- P~esentación de tr-abajo "Evolución de huevos de F. hepatica en

tr-es ~egiones de Chi le". G.Valenzuela, H.Alcaíno, L. Rubi la~,

F.Ojeda, T.Go~man, G.Siever-s, I.Quintana.

VIII Cong~eso de Medicina Veter-inar-ia,Valdivia, Octub~e.

-T~abajo "In-fección natu~al por- F. hepatica adquidda po~ ovinos

t~azador-es en la VIII Región".L. Rubila~,O.Abur-to,L.Rodr-iguez.

VIII Cong~eso Nacional Medicina Vete~ina~ia,Valdivia, Octub~e.

-T~abajo "Estr-uctu~a poblacional del ca~acol (Lymnaea viatr-ix)

y épocas de in-fección por- la~vas de F. hepatica en la VII I

Región.

VIII Congr-eso Nacional Medicina Vete~ina~ia,Valdivia,Octubr-e.

Cinco t~abajos p~oci..lctosdel p~oyecto ,se~án pr-esentados

pr-oximamente a las Jo~nadas Anuales de la Sociedad Chilena de

Pa~asitología, a r-ealizar-se en F~utillar- 7-9 Diciembr-e de

1990.

11.4.- Ar-tículos en Revistas Cientí-ficas.

- "Un sistema p~edictivo de la distomatosis".

Pa~asit. al Dia. 10:71. 1986. H.Alcaíno.

"Algunos antecedentes sob~e la -fasciolasis animal y humana".

Monag. Med.Vet.11:14-29, 1989. H.Alcaíno y W. Apt.
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_lO Epidemiolgía de la -fasciolasis en Chile" .

Libro publicado por Miembros de la Comunidad Económica

Europea sobre trabajos presentados al International Workshop

on Basic Research . (En prensa}.H.Alcaíno.

- LLEGO lE FINPLIZAOO EL PROYECTOSE REp:.¡_IZAR~VARIOS

TRABAJOSEN REV1STASDE OI\A.1._GAC1()'IJ 1NTE~ I~.
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