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En diversas partes del mundo han sido des-

criptas numerosas especies del género Limnea como únicos 

hospedadores intermediarios de Fasciola hepática. 

En nuestro país, Fasciola hepática es descrip- 

ta por primera ves por Wernicke en 1888. Posteriormente, 

se hallaron casos de fascíolosis en  humanos. En el año

1998, Bacigalupo descubre el hospedador interaediarío, des- 

cripto como Limnea viatríx D’Orbigny. En 1931, halla lim 

nea viator infectada espontáneamente.

En su trabajo "Fasciola hepática, su cíclo evo 

lutivo en la Argentina", desarrollo el tema ampliamente.- 

El hecho que la difusión de otros géneros de Gastrópodos 

es aparentemente más amplia y que se hallan con mayor fre- 

cuencia que Limnea ep. sugiere la presencia de otro hos- 

podador intermediario o de fluctuaciones en las poblacio- 

nes de aquéllos.

Importancia: de la Fascíolosis: La fascloloHsesunaen 

farañad de amplia difusión en nuestro medio» Abarca des 

de el extremo ííorte de nuestro país hasta el centro pata 

génico y dé la precordillera hasta el Atlántico, con gxan 

Incidencia en las sones anegadizas del Litoral y Provin

cia de Buenos Aires.

las pérdidas económicas no han sido evaluadas o 

fíclalaenté y eé una tarea difícil porque los daños cau

sado» per la enfermedad hace que esas pérdidas sean indi 

rectas.

la Fasciola hepática adulta se instala en los 

canalículos biliares de bovinos y ovinos de todas las a»

INTRODUCCION:
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dades, paro para llegar allí ha debido atravesar todo el 

p&ránquiaa hepático. Como resultado de su migración pro

ducen una destrucción del mismo, quo en caso de ser aa«r 

va, pueden llegar a «atar al animal» Si éste pasa esa pe 

ríodo de la infestación, cosa frecuento, los tremátodos 

hallan su locaíisaoiÓn definitiva i el hígado quedará dis 

minuído en función y taaaño y so cunará a estos efsotos 

loe de los parásitos adultos que producirán engrosamien- 

to y obstrucción de los canales biliares»

Zeta breva reseda de la enfermedad es sólo pa

ra señalar que las perdidas en un campo pueden ser eva

luadas directamente en casos de muerte por diotomatosía 

aguda, pero no es tan fácil cuando loa animales sufren 

la enfermedad en forma crónica, que repercutirá en pórdi 

das importantes de peso, retraso del crecimiento, des«a| 

joramiento del animal; enóvinos perdida da la calidad de 

la lana, hecho ásto de gran importancia dado que la en- 

femedad abarca una gran área de la sons de explotación 

de ovinos» En bovinos y ovinos notamos, por último, los 

descomisos que se producán por rases enanciadas y todos 

los hígados de animales que sufren o han sufrido la en

fermedad»

Se suma a esta enfermedad y cono consecuencia 

de ella, enfermedades de origen clostridial que produce 

gran mortalidad» Es do gran importancia, en la profila

xis de la distomatosis, el conocimiento del ciclo evolu

tivo ddl parásito, puás es posible disminuir la inciden

cia si so puede actuar contra el hospedado? intermedia

rio, y como hecho fundamental so lo debo conocer, para 

combatirlo adecuadamente»
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El objetiva deeste trabaja ful reproducir ex- 

perimentalmentoelís ciclo evolutivo de Fasciola hepática 

cu caracoles distinto* de Lianea viator*

La bibliografía consultada de nuestro país y 

loa expertos consultados indican que al presente no se 

han profundizado las investigaciones que realizara Baci- 

galapo • Cabo consignar que no especifica el ntíacro de oa 

ráceles que trató de infectar expcrlaantalaente y que cu 

experiencia no se refiere a ejemplares jóvenes de loe gé 

aeres Ámpullariat Littorldina, Fotomolithus, Suacinea, 

Chllina, Physa*

Este punto es importante dado que sería uno de 

los soportes de la investigación el utilizar formas 3UV® 

nilés.

Estableciendo una comparación está comprobado 

que algunas especies de Lianas que* no se infectan con ai 

raciales de Fasciola hepática en estado adulto»

Este trabajo se limitó á los géneros LÍttoridi 

nai especies parohappel y piscium y Physa fontinalis.
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1. MATERIAL Y METODOS.

1.1. Huevos de Fasciola hepática.

El huevo de Fasciola hepática mide 120-1S9h da 

largo for €3 a 90s da ancho. Son decáscara delgada, de 

¿olor amarillo ocráceo a marrón, oparculados. Al llagar 

al exterior eo divisan numerosas cálalas vitelinas que 

llenan ka cavidad formada por la cáscara. En el medio sé 

encuentra al sigoto. Este sigoto completa su desarrollo 

luego de pasar un tiempo que puede oscilar entre 10 días 

a «eses, según la t® ambiento, dando origen al miracle—t 

dio. Está es la forma infectante para los gastrópodos.Se 

trata de una foros juvenil que posee una estructura «flo
culo cutánea. Sus medidas son de ISOp^e^ancho. Está cu

bierto do cilios. Fosea una mancha ocular en forma de x, 

glándulas cefálicas, 2 protonafridios y un botón cefáli

co. •

loa huevos de Fasciola hepática, fueron extraí 

dos la mayor parte de las veces, do bilis do bovinos u o 

vinca entornos de distomatoeis. Se utílisó en pocos case» 

el cátodo de extraer los huevos de Fasciola hepática del 

útero de tremátodos adultos por aspiración con pipeta Pea 

teur, pero se dejó por que de esta manera tienen menor 

porcentaje de viabilidad en rosón de loe distintos gra

dos do maduros,

En la tabla 1, se especifica el origen de los 

huevos de Fasciola hepática de cada uno de los Cultivos.

1.1.1. Recolección de huevos de Fasciola hepática.

Para recolectar loe huevos de Fasciola hepáti- 

ca,éa procede do la siguiente manera: os vuelca el conte 

nido de la vesícula biliar en un vaso cónico de 509 mi

gastr%25c3%25b3podos.Se
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de cipañiáaA» Sa deja sedimentar por la nanos durante u- 

na hora como mínimo. Se tosa muestra del sedimento para 

verificar la presencia de huevos.

So vuelca el sobrenadante» so resuspende el se 

dimonto con agua destilada» so deja sedimentar nuevamen

te por un lapso igual de tiempo. So lava nuevamente else 

dimento» Si es necesario por la presencia de cuerpos ex

traños (descamaciones epiteliales» mucus, f asolólas adul 

tas), antes de realizar el Último lavado, so pasa por un 

colador de «Alia muy fina» Loe huevos se pueden retirar 

del fondo del vaso cínico con pipeta Pasteur a volcando 

el sobrenadante» Despula de vaciar un vaso, se le agrega 

pocos tal de gua destilada para enjuagar por agitación las 

paredes del mismo y desprender los huevos que han quedado 

adheridos, que son muy numerosos.

1.1.2  Sembrado

Cuando los huevos han sido retirados de los va 

sos cónicos se disponen en cajas de Petri con agua desti 

luda tapadas para evitar la evaporación del agua.

1.1.3 Almacenaje:

Se realise en cajas de Petri oon agua destila

da, en refrigerador a 8* C. A esta temperatura no hay e- 

voluelón, manteniéndolos asi el tiempo deseado hasta co- 

mensar la incubación.

1.1.4 Incubación:

Ss necesario que los huevos de Fasciola hep&ti 
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ca permanescan en el medio ambiente un tiempo variable 

para que desarrolle en su interior el miracioiio71”, for

ma larvaria, infectante para el molusco que actúa corno 

hospedado? intermediario. Se raaliaó de dos formas: X: u 

na ves dispuestos loe huevos en placas de Petri se dejan 

a t°ambiente y con lúa natural. Se controlan periódica- 

mente para determinar al grado de evolución, Exige en los 

últimos períodos revisaaiones diarias para detectar el co 

miento de la liberación de los miracidics liada el medio, 

II: Incubación a temperatura constante

1.1.5 : Se lleva a cabo en una incubadora corriente a 

28®C do temperatura, en completa oscuridad. De 

esta manera los miracldios evolucionan completamente yes 

tin listos para abandonar el huevo en período que oscilan 

entre 9 y13 días, pero no hay eclosión mientras los hue 

vos no son expuestos a le lúa, De este manera es posible 

también, mantenerlos por períodos a&s largos da tiempo» 

produciendo la eclosión por exposición a la lux cuando 

es necesario,

1.1. 5 Tiempo de incubación a temperatura ambiente:

En la tabla 1, se exponen los datos correspon

dientes a fecha do siembra, fecha do nacimiento de los 

miracidioe» Temperatura media correspondiente a esa pe

ríodo y origen de los huevos de Fasciola hepática.
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TABLA 1

Siembra Macirionto Días T* nadie 
sabiente

Origen

3-3 1-9 29 20» C Matadora

18-3 13-9 23 19*5 C Las Flores(l)

23-3 15-9 29 18*5 C Matadero

3-9 16-10 92 19*5 C Matadero

1S-3 19-10 28 19*1 C Matadero

13-10 3-11 18 19*1 C Inohausti t2>

10-10 3-11 19 18« C Matadero

18-11 29-11 13 21* C Matadero

22-11 3-12 11 2299C Matadero

9-12 29-12 25 23*9 C Matadero

• TABLA II •

En esta Tabla se anotara los datos des fechada 

comiendo de inoubaalÓn a 28*Ct eclosión por exposición

a la lúa.

Huevo de Fasciola he- Eclosión
p&tica a 28® C

8 da oarxo 20 de mareo

15 de sarao 9 de abril

9 do abril 17 de abril

17 de abril 28 de abril

28 do abril 8 de sayo

2. CARACOLES

Loa géneros de Gastrópodos utilizados en la ex 

perienoia fueron Littoridina y Physa, La siguiente des- 
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cripoiÓn al bien no »o ajusta estrictamente a la sisteaí 

tica zoológica tiene la finalidad da zar ilustra ilustra 

ti va#

Littoridina es da respiración estrictamente a- 

cu&tioa, por poseoer branquia»।de conchilla pequeña«oval* 

acuminada, fina» lisa, rara vas estriada, color córneo ¿sí 

lid o, oliváceo o castaño, anfractos poco convexos, aber

tura oval, señor que la sitad del largo da la conchilla, 

opóroulo fino, oval. Ovíparo.

los individuos pertenecientes al g&nero Physa 

son pulaonadce (de respiración airea), pequeños a media* 

nos en tamaño. La conchilla desarrollada en espiral levó 

gira. Su color es de anarillo a blanco grisáceo. La aber 

tura as alargada. Ovíparo* 

2.1. Origen de los caracoles investigados.

• Tabla XXX =

Genero Especie Lug*? de 
yacolecciSn

Fecha de 
recolea*

Presen
cia de 
distóla 
tóele 
en el 
lugar

Xdttoridina pisciun Magdalena 
(Pela.Bs.As)

Set.1970 
Oct.1972

♦ si 
- no

Líttcridina parchappai Lea Floreo 
(Peía.Bs.As)

Oct.1970 si

Physa rivalis
Entre Ríos 
Salta 
peceras

Nov.im 
Oct.1971

si 
no 
no

2.2. Conservación de caracoles.

2.2.1 (a) Muertos: Cuando no so puede realizar inmediata
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«ente el estudio do caracol®® que han muerto. So loa con 

semenfoiwlal 5%. Sí bien la tácnica para f ornas lar 

varias de trsmatodso es investigarlas en vivo, puedo ser 

de utilidad guardar el Material para confrontaciones pon 

terícres.

2.2.2 (b) En estos caeos no so trata sólo de conservar 

caracoles, sino también do criarlos® en labora 

torio, Anbao finalidades están cumplidas cuando es logra 

un habitatadecuado. Como, so citó anteriormente, Littori 

dina es un gónsr© de agua dulce* La baso do su cría es 

proveer aguas limpias, alimentación y con t® templada<18® 

C)y So logra mayor reproducción, quo do otro nodo se roa 

lisa estacionariamente en primavera y verano. Sonde cual 

quier modo bastante resistentes a las aguas con materias 

orgánicas en descomposición y a la escasas de agua, sien 

pre que en el medio se mantenga algo de humedad.

La alimentación es provista por detritus crgí- 

nicos de origen vegetal o directamente por ingestión de 

material.verde* La reproducción so efactúa por medio de 

huevos que so van a hallar adheridos a las conehillas de 

loe caracoles o bien a remitas, hojas, etc*, que se en

cuentran on el medio.

Los huevos son dispuestos individualmente y no 

en masa domó en otros gSneros de caracoles teniendo una 

cubierta externa do aspecto do qdioto «bastante resisten

te.

En los casos en que se «colisa la cría con fon 

do de arena o barro, es difícil encontrar la totalidad do 

ellos en la superficie.
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Cría da Physaj secría a pesar da oar aerobia, 

perfectamente en pecaras. Deposita» sus huevos en conjun 

tos que están rodeados por ansas cilindricas gelatinosas. 

Mía sensibles «jue Littoridin© a los casales da medio y 

temperatura, es imprescindible mantenerlas en invierno 

con V superior a la del medie ambiente porgue sino mue

ren.

Recipientes

2.2.3 1) Bandeja endosada» cubierto su fondo por barro 

del lugar do oirgen, con plantas nd acuáticas 

(gramlll&i» flor do S.Lucía). El nivel de agua no pasa 

nunca más da de 3 cm • Ocasioné le agrega cereal

cono suplemento allmntiaio. So cría Littoridiná y Lira— 

ned

2.2.4 2) Pecera do 10 litros de capacidad, con aireador 

calefactor para IS* C, plantas acuáticas y fondo de gre

da, Suplononto alimenticio lechuga, óptimo crecimiento tea 

crían las dos especies)

2.2.5 3) Cristalizadores grandes (22 ende diámetro): 

fondo de arena, plantas,suplemsntado con lechu 

ga (se mantiene sólo Littoridina jharchappei).;
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3.- INFECCION DE CARACOLES.

Introducción.

La producción do adracidios se realisó practi* 

comenta durante toda el curso del estudie» no sólo las 

veces anotadas en las tablas correspondientes a; incuba

ción»

Los contactos de miracidios/caraaolas se real! 

serón algunas veces hasta i veces antes do natorios,

3.1. Puesta en contacto de caracoles con mirácidíos.

Se realisa de dos formas:

a) en recipientes pequeños (por ejemplo en cajas do Pe

tri)» paro observar el comportamiento da los caraco

les y mlracidios bajo la lupa»

b) en algún recipiente donde habítualmento viven los ce* 

raedles en laboratorio «exceptuando las peceras de cría 

y los recipientes dio cria de Llameas»

Pe esta manera al intentar la infección experi 

mental da los caracolea » se sometió a variaciones de dos 

tipos:

a) variación de la concentración de miraaidioa?

b) la variación del medio en que se realizó dicho 

contacto fu$ dada parí 1) Fh del medio acuoso: 

es realisórón les pruebas en pH de 6 a 9.

2) Lust con lux artifi

cial directa^ con luz solar directa? con lux solar indi» 

recta»

En las últimas pruebas se utilizaron Liansaa co 

no testigo de la viabilidad de los airadidice» provenían
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te» ástos da incubación a t* ambienta e incubación a 28í

3.1.1 Reacción Miracidíos: Caracoles

Míracidios: so rastraron oís activo con las 

temperaturas más elevadas en la sena más oercana a 3a las 

donde se concentran.

Caracoles: hittoridinas ep. de distintas eda

des, en general no manifiestan molestias» pero aparente

mente cuando ocurre» cierran su opárculo.

Physa sp. adultos» al igual que los 

reoián nacidos» no manifiestan ninguna reacción» Indivi

duos da tamaño intermedio entra estos extremos de aproxi 

atadamente 2 meses de edad» fueron loe Únicos atacados por 

los miracidios, que se fijaron hasta en número de 5. En 

estos caeos, se observaron los cambios de forma que se 

realiza el miracidio en su intento da penetrar» pero no 

se observó la penetración, aún despula de una observación 

continúa de dos horas.

Puede haber fijación en Xdttoridina ocasional

mente. Esta fijación fuá observada aún en presencia de 

Lismeá en el medio» sobre la cual la fijación es mucho me 

yor en frecuencia e intensidad.

4. INVESTIGACION DE FORMAS JUVENILES DE TREMATODES 

En todos los casos so limitó a confirmar o dea 

carter formas evolutivas de Fasciola hepática.

4.1. a) para formas que desarrollan dentro del caracol: 

espororocistos-radias.
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Se raalisó ««diante disecciones. La manera óps 

tina fie estudiarlos ce *in vivo*} pero en caeos que no 

fue posible» se realiad en forme fijadas y comprendióla 

observación» medición y toaasde raicrofotogrefías.

En esto» estadio» e» bastante dificultoso reoo 

mocar si pueden pertenecer o no a Fasciola hepática»

4.2 b) formas fuera del hospedado intermediario: 

4.2.1 1) cercarías: se estudiaron cercarías recogidas

en el agua donde viven los caracoles. El pro

cedimiento seguido fuá observación en micros

copio t tinción en algunos casos» «edición y 

fotografía.

4.2.2 2) netacercarias: fueron recogidas de las pare

des de los recipiente». Para úeeenquistarlas, 

se utílisó do» métodos:

1) digestión con solucione» digestivas (pepai 

na-ácido clorhídrico)«preparadas y natura

les (jugo gástrico y biliar y pancreático

de humano» procedente de sondajes» sin resul

tados positivos.

2) los otros raedlos usados fueron mecánicos,s 

plastaniento y ruptura del quiste con agu

ja histológica.

Para este método, hay que contar con gran 

cantidad de material, puóa son muy pocos los 

ejemplares que ce obtienen enteros. El estu

dio da metacercarias enquistadas es difícil, 

pues no se pueden apreciar mayores detalles 

morfológicos *
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3) digestión da las aetaoeraarias pw un has* 

pedador receptivo para Fasciola hepática,- 

S® administraron a cobayos, «stacarcarias

•n un ndnero nunca manor da 30 individuo®.

5.-RESULTADOS.

5.1. Fijación de miracidios: as constants esta fe- 

nómeno wn ejemplares Physa juvenil (no sucede 

lo eisBO en caracoles peque y adultos). Puede haber 

fijación en algunos pocos «jespiares en pisoiun y parcha 

ppei.

5.2. Investigación de formas juveniles: Caracoles 

de laboratorio: Sobre 100 Physas y aproximada 

mentó 300 Littorídinae, no se halló ninguna forrea larva- 

ria« Xas Limneas qus sobrevivieron a la Infección presen 

taren abundantes rsdiaa,

5.3. Caracoles con infecciones naturales: hasta 11 

presente« no so halló ninguna forrea, auyas oa 

racteríatidas eorrespondíenan a las de Fasciola hepítica.

5.4. Administración de metacarcarias a cobayo: re

sultados negativos*



30-

6.- CONCLUSIONES

El trabajo» «n ua primer momento, se desarro

llé en función de encontrar caracoles infectados natural 

atenté con fasciola hepática, los resultados fueron naga* 

tivos pero no suficientes para descartarlos cono posibles 

hospedadores intermediarios. Por ese motivo se dirigió el 

esfuerzo a lograr la reproducción experimental de los ca 

rucóles. Obtenido asta desarrollo se sometieron dichosos 

ráceles, libres de cualquier infección, a la acción dé 

los airacidioa de Fasciola hepática, Nuevamente loa re- 

cuitados fueron negativos; se trató un nóaero de indivi- 

duos que considero representativo» al compararlo con loa 

porcentajes do infección de los caracoles desoriptoa co

so hospedadores intermediarios habituales, en condicio

nes naturales» y variando el medio para obtener mis posí 

bilidadec.

Las conclusiones extraídas del presente traba

jo sent que én los casos de los campos de los cuales se 

remitió material afectados con distoaatosis no pueden ha 

ber deaempcAadp los géneros de Littoridina citados el pa 

pal de hospedado? intermediario, y que bajo las condicio 

nos experimentales a que fueron sometidos no son suscepH 

bles de infectarse con niraoidios de Fasciola hepática»- 

Los siguientes moluscos: Littoridina parchappeí» Littcrl 

dina piscina y Physa fontinelia
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DESCRIPCION DE CERCARIA.

LoaalisaolGn: tubo digestivo do Littoridlna piaelua» 

Colc&t belga rosado* con ac&Ml^ más oscuros» 

Torna fcilindrica on catado de reposo don sxytreuidad an 

torio? aguda y posterior roña con hendidura o cavidad don 

de se inserta la cola» Esta es larga y poses una ncnbra- 

na transparente» 

Hedidasi las «adidas varían osgCn se trate de cercarla» 

conservadas en fcrisol vivas, notándose en Xas pri»

eeras un achicamiento general» 

Formol 

largo ancho

cuerpo 162-252 niaras 54-72 mieras

cola 198-270 adoras 18-27 aloras 

vivas

cuerpo en coatracoíán ISO aleras 99 aderas 

en extension 324 aderas 148 oleras en con- 
traceián•

en reposo 278 adoras 

©ola 270-824 aloras 16-27 adoras

Ancho do la monbrana de la cola (n£xlao)¡ 36 nicras

Algunos detalles de estructura.

Presencia de ventosa oral da 40 atieras de diá- 

aatro» Abertura ©raí oca oainenoiaa dentiformes laproxi- 

aadaaenta cuatro). Por sobra la ventosa oral se coaprua- 
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ba la presencia da conductos qua so unan a células altua 

das on la part* medial dal cuerpo, correspondiendo posi

blemente a glíndula do penetración»

£n la extremidad posterior se encuentra una «a 

éa celular en forma de medialuna» La vesícula excretoria» 

con forma de X se aprecia en cercarías ración extraídas 

del medio» no así en las que han permanecido por corto 

tiempo entre porta y cubreobjeto o las conservadas.

Posee ojos» no posea ventosa ventral» Posible

mente por falta de tronica no fuó posible evidenciar oí- 
i ‘f

lulas flamígeras•
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Salida de un airaoidio da 
Fasaiola hepática da un 
huevo (tres fotos).Se pue 
den apreciar huevos va
cíos con el op&rculo le- 
ventado.

Mir&oidio libre donde se 
observa la mancha ocular 
on forma da X*



FORMACION DE UNA METACERCARIA

Estas cercarías tienen 
como característica la 
rapidez con que se en
quistan. Fuá .imposi

ble fotografiar la cer 
caria con cola puÉs al 
ser puesta entre porta 
y cubreobjetos se sepa 
raba de ella. Mide a- 
proximadamente 550 mi

eras. Fuá hallada en 
Littoridina parchappei

34-



Huevos de Líttoridina sp. 
Miden aproximadamente 550 
mieras«Son depositados so 
bre hierbas o superficies 
lisas(recipientes),indivi 
dualaente. En su interior 
se aprecia el caraoolito 
en desarrollo.

HUEVOS DE CARACOLES

idem anterior.

Huevos de Physa rivalis.» 
Estos son mayores que loa 
anteriores; son deposita
dos también en hierbas o 
superficies lisas,pero en 
acdmulos dentro de una 
masa gelatinosa, variando 
la cantidad de ellos (a* 
proximadamente siete en 
las primeras oviposicio
nes).

4-
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Carearlas cocao laa dea- 
cripta».

CERCARIAS Y REDIAS

Radias ^ua daa origan a 
laa carearlas anteriora». 
En la de la foto anterior 
se pueden apreciar las oí 
lulas germinativas•



33-

En ©ata carearla se obser 
van loa túmulos <|u® van 
d«sda la abertura oral has -o* 
ta las cálalas ubicadas en 
la aona sedial.cuadrangu- 
lures da nádeos propinen 
tas; lo® ojos» la abertu
ra oral y la «asa celular 
posterior én foros de me
dialuna. La cola ya ha si
do separada del cuerpo» 

En esta foto se aprecia

CERCARIA DESCRIPTA

aleramente la aeiabrans de
la cola

En la extremidad anterior 
la ventosa oral más evi
dente. La vesícula excre
toria reducida (ve).
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Littaridina plsciua

bittoridina paahappei

Physa fontinalia
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se desarrollaron pruebas de laboratorio para 

comprobar o descartar el desempeño del rol da hospedador 

intermediario de Fasciola hepática por los géneros de gas 

trápodos Littoridina (especies: parchappei y piscium) y 

Physa (especie: fontinalis).

Con tal fin se trabajó con dichos gastrópodos 

y airacidios de Fasciola hepática.

Los huevos del trsnátode fueron extraídos por 

lavado y decantación de bilis de animales afectados.

A posteriori de la incubación (que se realizó 

de dos formas: a( a temperatura ambiente y luz natural) 

b( a 28° en oscuridad, en incubadora), se liberaron los 

miracidios infestantes para los moluscos. (Tabla I y II)

Los caracoles procedían de lugares donde ha

bía anímalas enfermos de distómetosís, otros de lugares 

donde había anímales enfermos de diatomatesis, otros de 

lugares donde no había infección y por último se utilisa 

ron los criados en forma experimental en el laboratorio. 

Tabla III.

La cría de caracoles se realizó en diversos re  

cipientes: cristalisadores, bandejas y peceras con airea- 

dor y calefactor.

El contacto de miracidíos con caracoles. Se rea 

lizó en medio acuoso con diversas variantes de luz, pH y 

temperatura.

Los resultados se evaluaron por medio de las 

siguientes formas:

1) Caracoles criados en laboratorio:

a) Observación de la fijación de los miracidios;

b) Disección de gastrópodos para verificar presencia o

caraoolee.se


46- 

ausencia de formas evolutivas de Fasciola hepática.

2) Caracolas procedentes de campos infectados:

a) disección de los mismos: estudio de las formas lar- 

varias halladas con e1 objeto de determinar si co- 

rrespondian a Fasciola hepática.

b) Recolección de cercarias libres en el agua: el mis

mo procedimiento qué para el punto anterior.

c) Metacercarias halladas en el medio: a) liberación 

de los quistes por diferentes metodos y posterior, 

estudío;  b) administración de las mismas a cobayos.

Los resultados fueron negativos para fasciola 

hepática.

Las conclusiones son: que en los casos de los 

campos afectados con distomatosís, de los cuales se remi- 

tieron caracoles para estudio, no pueden haber sido el 

género Littoridina (especies piecium y parchappéi) res

ponsable de la intermediación de la Fasoiola hepática.

Para los gastrópodos criados en Laboratorio se 

concluye que bajo las condiciones experimentales a que

fueron sometidos, no son susceptibles de infectarse con 

míracidios de Fasciola hepática.



El presante trabajó da tesis es parta da inves 

tigación realizada durante el período 1971-1973 en alca 

ráster de ¿toaría de la Comisión de Investigaciones Cíen 

tíficas de la Provínola de Buenos Aíres (Beca de inicia

ción en la investigación)» en la Cátedra de Parasitolo— 

gía y Enfermedades Parasitarias» Facultad de Ciencias Ve 

terinarias, Universidad Macíonál de La Plata»

Dicha investigación comprendió otros moluscos 

en su comportamiento como posibles hospedadoraa interme- 

diarios de Fasciola hepática, de los cuales no se pudó 

extraer hasta el momento conclusiones por ser necesario 

la utilización de mayor número de individuos. Por ésa ra 

són ce continúa el trabajo actualmente, siguiendo los 11 

neamientos generales del plan de trabajo original y una 

metodología que sufre variaciones particulares casi úni

camente en lo que respecta a las características cultura 

lea de los diversos gastrópodos.

- Breva resefia del trabajo.

Ampollaría sp: Las investigaciones fueron siempre roa* 

lisadas sobre Individuos traídos al laboratorio. Tanto 

loa intentos de infección experimental como las investi

gaciones de formas juveniles fueron negativos.

Chillos apt Procedentes de LoncopuÓ (Peía, de Neuquén) 

Este gánero quizá sea uno de los que más exigen profun 

díser el estudio. Son caracoles pulmonados» que se ha

llan en abundancia en el Sur, en senas de alta inciden— 

ciade distóme tosí».

La fijación de miracidios en loe caracoles os 

muy marcada. No fuá posible obtener la reproducción dees 

toa últimos en condiciones de Laboratorio, aunque se con



sigue una sobrevida larga (hasta 1 afio). Se re&lieó el 

estudia de farsas larvarias da de caracolee

con., infecciones ..do campo, hallándose diversas formas da 

cercarías ^radias y «etaceroarías, pero nor corresponden 

con las de Fasciola hep^

Pl^orbio spt 'Recientemente se obtuvo la reproducción 

en- Laboratorio . ' Sc tre^ este gínero.

Littoridina sp: Procedente de Ixmoop^ de

heuQuán);

Se reproducen escasamente en condiciones dé la 

; ¿oratorio»

Fueron obaeryadas^^ forsas da Trematodes 

y su/administraron íMtaáeraariás fcrwadas a partir da 

corearlas emergidas de astos caracoleas cobayos,con re

sultados negativos.

Llanca sp: Se Obtuvo./lá\^ de una copade Lia*

nes gue se ha adaptado para sú vida y aultlplioaaiÓn en 

laboratorio, mntordúndoscun  ̂ constante desde

febrero de 1973, Dichas Límasas han sido ñtilisadaa como 

testigos don respecto a la viabilidad de los mir&aidios, 

desda $u«fu$ posible obtener cantidades quo permitieran 

ose usó*

El trabajo en Llamea tiene dos objetivo» i Del 

conocer las características culturales parnitiría mante

ner otras especies adwás de Llanca viatrix y estudiar su 

rol eoíao hospedador intermediario de Fasciola hepática,

2) Estondarisar una cepa <¡ue actúa rsgularmnte cono 

hospedador intermediario de Fasciola hepática con fines 

de estudio y reproducción experimental do la enfermedad.

se*



Las clasificaciones de los caracoles fueron 

realizadas por la Doctora Zulma Castellanos, Titular de

la Cátedra de Zoología de }Invertebrados de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo
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