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RESUMEN: 

INTRODUCCION: La prevalencia de Fasciola hepática, sigue siendo uno de los 

problemas más persistentes a nivel nacional y regional, teniendo importantes 

efectos económicos, con posibles riesgos a la salud pública. OBJETIVOS: 

Determinar la prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los 

mataderos de Ica y Huamanga, durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del 2020. METODOS: Es de enfoque cuantitativo de corte transversal y no 

probabilístico, cuya técnica fue la observación macroscópica de hígados de 

ovinos faenados en los mataderos de Ica y Ayacucho, el instrumento utilizado 

fue la guía de observación y las fichas sanitarias de ambos mataderos. Para el 

presente estudio se tomaron en cuenta toda la población de ovinos que fueron 

faenados en los mataderos de Ica y Huamanga – Ayacucho, durante los meses 

de enero a abril 2020 respectivamente. Se hizo uso del programa Spss versión 

23 y el programa Excel para la producción de gráficos. RESULTADOS: De un 

total de 563 ovinos faenados, se halló un 42,2 % (186) ovinos positivos a Fasciola 

hepática, en cuanto a la edad un 36,3 % (160) ovinos de un año, según el sexo 

un 28,6 % (126) ovinos machos y teniendo como pérdida económica de S/. 

841.50 (140.250 Kg). Todos estos resultados pertenecientes al matadero de 

(Quicapata) Huamanga-Ayacucho. CONCLUSIÓN: Existe un gran porcentaje de 

ovinos con Fasciola hepática en el matadero de Huamanga-Ayacucho, siendo 

un 42.2 %, en comparación al 18 % encontrado en el matadero de Ica. Teniendo 

una similitud con Valderrama (2015), quien menciona que las prevalencias de 

fascioliasis más elevadas en ovinos del Perú se encuentran en Yanque, con 

88,6% y Sierra, et al (2018) que encontró un 82 % de prevalencia de Fasciola 

hepática en ovinos, cuya investigación fue realizada en Colombia. 

Palabras claves: Prevalencia, Fasciola hepática, ovinos. 
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ABSTRACT: 

INTRODUCTION: The prevalence of Fasciola hepatica continues to be a 

persistent problem at the national level, having important economic effects, with 

possible risks to public health. OBJECTIVES: To determine the prevalence of 

Fasciola hepatica in beneficiated sheep in the slaughterhouses of Ica and 

Huamanga, during the months of January, February, March and April 2020. 

METHODS: It has a quantitative, cross-sectional and non-probabilistic approach, 

whose technique was the macroscopic observation of livers of sheep slaughtered 

in the slaughterhouses of Ica and Ayacucho, the instrument used was the 

observation guide and the health records of both slaughterhouses. For the 

present study, the entire population of sheep that were slaughtered in the 

slaughterhouses of Ica and Huamanga - Ayacucho, during the months of January 

to April 2020 respectively, were taken into account. The Spss version 23 program 

and the Excel program were used to produce graphics. RESULTS: Of a total of 

563 slaughtered sheep, 42.2% (186) were found positive for Fasciola hepática, 

in terms of age 36.3% (160) one-year-old sheep, 28 according to sex, 6% (126) 

male sheep and having an economic loss of S /. 841.50 (140.250 Kg). All these 

results belong to the slaughterhouse of (Quicapata) Huamanga-Ayacucho. 

CONCLUSION: There is a large percentage of sheep with Fasciola hepatica in 

the slaughterhouse of Huamanga-Ayacucho, being 42.2%, compared to 18% 

found in the slaughterhouse of Ica. Bearing a similarity with Valderrama (2015), 

which mentions that the highest prevalences of fascioliasis in Peruvian sheep are 

found in Yanque, with 88.6% and Sierra, et al (2018) which found an 82% 

prevalence of Fasciola hepatica in sheep, whose research was carried out in 

Colombia. 

Key words: Prevalence, Fasciola hepática, sheep. 
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I. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque diversos estudios nos 

demuestran un gran porcentaje de animales infectados con Fasciola hepática en 

diferentes países y regiones de nuestro país con posibles riesgos de la salud 

pública, como consecuencia a que el modelo de atención de salud de nuestro 

país es más recuperativo y no así preventivo-promocional. 

La fasciolasis y las pérdidas que produce se han incrementado en el mundo con 

los cambios generados por la intensificación de los sistemas productivos. Este 

parasito es considerado como una de las enfermedades más importantes de los 

rumiantes domésticos, que además afecta a gran cantidad de animales 

herbívoros y omnívoros, ocasionalmente al hombre. 

Se estima que más de 300 millones de bovinos y 250 millones de ovinos del 

mundo pastorean en áreas donde la F. hepática está presente, poniendo en 

riesgo a 2,717 millones de personas. (Olaechea, 2007). 

La Fasciola hepática es una de las enfermedades parasitaria importante que 

afecta al rebaño ovino. En animales afectados puede generar una disminución 

en la capacidad reproductiva, ganancia de peso, producción de carne y leche y 

calidad de la lana y el cuero. Perjudica la economía del productor al generar una 

disminución en la producción ovina expresada en corderos de menor peso y 

tamaño, mala calidad de lana e incremento en la mortalidad. Durante el año 

2016, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dio a conocer la incidencia a nivel 

nacional que tenía esta enfermedad a través de los mataderos formales. El 

número de casos faenados a nivel nacional fueron de 591.832 cabezas ovinas y 

solo 1.761 fueron los casos confirmados con este parásito (Paves, P.; De la 

Barra, R, 2019) 

La F. hepática es un parásito que genera un alto impacto económico en el sector 

ganadero, considerando su capacidad de diseminación en zonas húmedas a 

través de su hospedador intermediario. Económicamente es más rentable y 

eficaz prevenir la aparición o la diseminación de la F. hepática, debido a que la 

sintomatología muchas veces no se manifiesta y un gran número de animales 

pueden presentar fasciolasis subclínica lo cual sería detectado solo en centros 
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de faenamiento como hallazgos en la necropsia, en consecuencia, las pérdidas 

económicas serían mayores por los decomisos de los camales (López-Villacís, 

IC, Artieda-Rojas, JR, et al. 2017) 

Varios estudios apoyan el presente trabajo de investigación en cuanto a la 

prevalencia de F. hepatica. Al respecto los autores mencionados en Ecuador 

2018. Llegaron a los siguientes resultados que el 60,87 %, son caracoles, de las 

cuales 15 fincas estuvieron infestadas con fasciola hepática, localizándose con 

mayor frecuencia en los charcos y en menor proporción en riachuelos y acequias, 

hallándose en estos sitios un promedio de 38,14+-20,34 caracoles (Lara J, 

Adalberto, G, 2018)  

Asimismo Giraldo, Pérez, et al, en Colombia llegaron a los siguientes resultados: 

que la prevalencia de la fasciolosis por coprologia fue 12,3 %; por Elisa, 19,1 % 

y por PCR, 67,2%. Se confirma la presencia de fasciolosis bovina en la región 

estudiada y se requieren hacer estudios adicionales, para validar la PCR, como 

método para la detección de fasciolosis (Giraldo, E.; Pérez, J.; et al, 2016) 

Por otro lado, en el Perú es la segunda infección parasitaria, con pérdidas de 

10,5 millones de dólares anuales. Es considerada una enfermedad veterinaria 

debido a las pérdidas que generan en la producción y productividad ganadera 

particularmente vacuna, ovina y caprina. La estimación del impacto negativo en 

la economía ganadera se basa en el número de hígados decomisados y 

eliminados registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. La 

enfermedad se adquiere principalmente por consumir berros y otros vegetales o 

beber agua contaminada con metacercarias. Es un problema de salud grave, 

pues el número de casos ha aumentado considerablemente desde 1980 y 

durante los últimos años ha sido reconocida como la enfermedad de transmisión 

vectorial con la más amplia distribución. Se la ha reportado en 17 de las 24 

regiones peruanas (Valderrama, AA. 1985-2015) 

También los autores mencionados, concluyeron, que el porcentaje de hígados 

infectados con F. hepática a la inspección post mortem, de los 2,394 ovinos 

beneficiados en el camal municipal de Cajamarca fue de 36,84 +- 1,93 % durante 

los meses de estudio (Ríos, A. 2017). 
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No ajeno a esta problemática, el Departamento de Ayacucho (Allpachaca) 

presento una prevalencia de 26,5 % en sus bovinos estudiados. En cuanto al 

grado de parasitismo por Fasciola hepática, este estudio, arrojo un 16,4 % de 

infección moderada y 3,0 % de infección alta. Por último la carga promedio de 

huevos fue 110,5 hpg (Galindo MA. 2015). 

Por todo lo expuesto, se realizó el presente trabajo de investigación, como 

podemos evidenciar, los autores de las diferentes investigaciones muestran la 

problemática existente a nivel mundial, Latinoamérica, Nacional y Regional, así 

mismo existen perdidas económicas para los productores de ganado los cuales 

repercuten en la menor ganancia debido a las vísceras y carcazas decomisadas, 

también repercute en la salud de la población que habita próxima a las zonas de 

pastoreo infestadas por estos parásitos que causan enfermedades secundarias. 

Todos estos hechos se evidenciaron durante las prácticas pre- profesionales, 

realizado en el camal de Ica, donde se observó vísceras de ovinos con Fasciola 

hepática, estos parásitos se evidencian a la inspección macroscópica de órganos 

después del faenado de ovinos. 

Objetivo 

Determinar la prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los 

mataderos de Ica y Huamanga, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril 

del 2020.  

Ho: La prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en el matadero 

de Ica en comparación con Huamanga es baja. 

La prevalencia de Fasciola hepática en ovinos fue mayor en el matadero de 

Ayacucho huamanga, siendo esta un 42,2 %, mientras que la prevalencia de F. 

hepática en ovinos del matadero municipal de Ica fue un 18 %.  

 

 

 

 



 

5 [Fecha] 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antecedentes: 

Martínez (2013), en el trabajo de investigación, Prevalencia de nematodos 

gastrointestinales y Fasciola hepática en ovejas del noreste de España: relación 

con las condiciones climáticas y modificaciones ambientales provocadas por el 

hombre, estudio y actualizo la prevalencia de las infecciones durante los últimos 

seis años (2006-2011). Analizo muestras fecales de 110 rebaños ubicadas en 

cuatro provincias; comunidad Autónoma de Castilla con un número de 243; n: 

76,4 %, con un 12,7% en Zamora, 9,1 % en Valencia y 1,8 % en Valladolid 

encontramos que la prevalencia de infecciones por GIN y F. hepática estaba 

directamente influenciada por la humedad y también por precipitaciones. Al 

comparar la prevalencia actual con los estudios realizados en la misma área a 

principios de los años de 1990, observo que el promedio de GIN es mayor, con 

una posible causa que son las diferencias en las condiciones climáticas según el 

año de muestreo. Con respecto a la infección por F. hepática, su prevalencia 

aumentó significativamente probablemente favorecida por un aumento en las 

áreas irrigadas en el área de estudio.  

 

Scherer, Pile y Freire (2013), en el trabajo de investigación, uso de la 

técnica de punción-biopsia para el diagnóstico histopatológico de la fasciolasis 

ovina. Evaluaron la eficacia de la técnica de punción hepática en el diagnóstico 

de fasciolosis ovina aguda o subaguda o crónica en regiones endémicas, se 

probó en dos grupos de animales. El grupo 1, que consta de 65 de ellos, luego 

se sacrificó, y el grupo 2, que involucra a 12 ovejas previamente seleccionadas 

al azar, de un rebaño original de 250, ambos de Santa Vitória do Palmar. Los 

resultados en ambos grupos corroboraron los hallazgos de los exámenes 

coprológicos; y en algunas muestras que fueron negativas, la positividad fue 

confirmada por la técnica de punción-biopsia. Por lo tanto, esta es una excelente 

herramienta para el diagnóstico de fasciolasis hepática en las tres fases, 

especialmente cuando se acompaña de información sobre la epidemiología de 

la enfermedad en la región. 
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Vieira, Tietz y Tweedie (2007), en el siguiente trabajo de investigación: 

Prevalencia del sacrificio y el rechazo del hígado debido a Fasciola 

hepática entre ovejas en el estado de Río Grande de do Sul, Brasil 2000 y 2005. 

Según el Servicio Federal de Inspección (SIF), del ministerio de agricultura, 

ganadería y abastecimiento del estado de Rio Grande do Sul, muestran que los 

municipios con mayor número de hígados decomisados por fasciolosis son: 

santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, Osório, Terra de Areia, 

Tapes, Vacaria y Cachoeira del Sur, al analizar estos datos se tuvo una visión 

de disminución en los índices porcentuales, que vendría a ser un resultado 

satisfactorio, pero también fuera de lo real, ya que hay una proporción 

significativa de ovinos que no es ubicada en este porcentaje, encontrándose en 

estos animales de cabaña y animales que están en crecimiento y próximos a 

beneficio, también influye mucho la cantidad de animales que son sacrificados 

ilegalmente, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de 

Rio Grande do Sul, por cada 10 animales sacrificados en mataderos, otros 6 son 

sacrificados clandestinamente. 

Morales, Luengo y Vásquez  (2000), en el siguiente artículo titulado: 

Distribución y tendencia de la fasciolosis en ganado de abasto en Chile, 1989-

1995. Toman en cuenta la amplia distribución del ganado y la importante pérdida 

económica, causada por la fasciolasis en distintas regiones, entre las que mayor 

pérdida económica por decomisos presentan: es la región VIII, la cual presenta 

la tasa más alta de ovinos, teniendo una relevancia importante los valores 

obtenidos de las regiones III, IV, VII y IX lo que significó un número no 

despreciable de decomisos (125.223). 

Flores, Acevedo y Cacua (2018), Colombia. En el mencionado trabajo de 

investigación Prevalencia de Fasciola hepática en Bovinos y Ovinos en los 

departamentos de Santander y Boyacá, determinaron la prevalencia de fasciola 

hepática en bovinos y ovinos en los municipios de Encino, Duitama y Belén, 

departamentos de Santander y Boyacá. Con una proporción del 43 % y un 

intervalo de confianza del 95 %, los resultados dieron una prevalencia global de 

F. hepática de 20,1 %, también se observó que variables como sexo, edad y 

especie, no tuvieron diferencias significativas en relación al parasito F. hepática. 
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Montesdeoca y Vinueza (2004), en el trabajo de investigación: Incidencia 

de fasciolosis hepática en ovinos faenados en la EMR-Q. En dos épocas.  La 

presente investigación trata de la incidencia de fasciolosis hepática en ovinos 

faenados en la Empresa Metropolitana de Rastro Quito; ubicada en la ciudadela 

La Ecuatoriana, parroquia de Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

República del Ecuador. Esta zoonosis debido a su impacto ha tenido una 

relevancia en la producción y muertes de ganado ovino en la región inter andina, 

se tomó en cuenta un grupo de 29046 ovinos faenados a los cuales se les realizó 

la inspección post – mortem teniendo en cuenta los datos respectivos de cada 

animal en el examen ante – mortem. En dos épocas: agosto, septiembre y 

octubre del 2003; y marzo, abril y mayo del 2004. Según la inspección post 

mortem, se detectó 3558 casos positivos a Fasciolosis hepática ovina, 

significando una incidencia del 12,24 % y la diferencia de la incidencia del 

muestreo en ambas épocas, fue del 2,3 % en los meses de marzo, abril y mayo 

del 2004, esto debido a las lluvias. 

Sierra, Portillo, Tafur, et al (2018), en el artículo: Incidencia de fasciolosis 

ovina y caprina en el norte del Cesar y sur de La Guajira. Se identificó la 

incidencia de fasciolosis en ovinos y caprinos en base a un numero de 1039 

animales seleccionados al azar de diez municipios, sin tomar en cuenta variables 

como sexo y edad, usando la técnica Dennis, de los cuales 144,3 % fueron 

positivos en ambas especies, resaltando 123 en ovinos (82 %), 111 hembras y 

12 machos, demostrando la importancia de la fasciolasis en la producción ovino 

– caprina del norte de Cesar y sur de Guajira.  

Ríos (2017), en el trabajo de investigación, pérdida económica por 

decomiso de hígado infectados por Fasciola hepática en ovinos beneficiados en 

el camal municipal de Cajamarca. Se determinó que el porcentaje de hígados 

infectados por F. hepática a la inspección post-mortem, de 2 394 ovinos 

beneficiados en el Matadero Municipal de la Provincia de Cajamarca fue de 36,84 

± 1,93 % según los meses de estudio, lo cual ocasionó una pérdida económica 

por el decomiso de 882 hígados positivos a Fasciola hepática en los ovinos 

beneficiados en el matadero. 

Quispe (2017), en el siguiente trabajo de investigación, Prevalencia de 

Distomatosis hepática en ovinos (Ovis aries) de la provincia Jorge Basadre – 
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Tacna, 2016. La investigación se realizó durante los meses de enero – abril del 

2017, teniendo como objetivo determinar la prevalencia de Distomatosis hepática 

en ovinos de la Provincia Jorge Basadre, considerando las variables Distrito de 

procedencia, categoría y sexo. Llego a las siguientes conclusiones, la 

prevalencia general de Distomatosis hepática en ovinos de la Provincia de Jorge 

Basadre es de 3,95 %, prevalencia de Distomatosis hepática según Distrito fue 

en Ite 4,15 %, Ilabaya 7,14 % y Locumba 1,41 %, prevalencia de Distomatosis 

hepática según categoría animal, fue en cordero hembra y cordero macho 0,00 

%, borreguilla 7,69 %, carnerillo 11,11 %, borrega 4,67 % y carnero 9,68 %, 

prevalencia de Distomatosis hepática en ovinos según el sexo, fue 4,39 % para 

machos y 3,75 % para hembras. 

Elías y León (2014), en el trabajo de investigación: Frecuencia y pérdidas 

económicas por decomisos de hígados infectados con Fasciola hepática en 

ganado ovino en el camal municipal del Porvenir, Trujillo. Se determinó que la 

frecuencia de F. hepática de los ovinos beneficiados en el camal El Porvenir fue 

baja (2,3 %), la frecuencia de fasciolasis según procedencia, ciudades como 

Chiclayo, presentaron altos niveles de parasitismo en comparación a Coina, San 

Ignacio y Sinsicap, mientras que las pérdidas económicas por decomiso de 

hígados (1176, 00NS) con una pérdida de las carcasas (6350,40NS) 

respectivamente. 

Revilla (2016), en el trabajo de investigación titulado: Prevalencia de 

Fasciola Hepática en ovinos (Ovis aries) de la provincia de Tarata – Tacna, 2016. 

El objetivo trabajo de investigación fue determinar la prevalencia de Fasciola 

hepática en ovinos de la provincia de Tarata, se usó un examen 

coproparasitológico. Se analizaron 366 muestras fecales de ovinos durante los 

meses de agosto a noviembre del 2016, se usó el método de sedimentación 

Dennis obteniéndose como resultado una prevalencia de 2,46 %. 

Callacná (2019), en el trabajo de investigación titulado: Pérdidas 

económicas por decomisos de hígados por Fasciola hepática en ovinos y 

caprinos criollos en el matadero municipal del distrito, provincia y departamento 

de Lambayeque de junio - julio 2018. Trabajo con las siguientes variables: tipo 

de decomiso, sexo, procedencia y especie, encontrándose que: En ovinos, de 

175 animales sacrificados; 8,3% fueron hembras y el 3,6 % machos que dieron 
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positivo a F. hepática. Los decomisos fueron 33 % Parcial y 67% Total; 

registrándose un mayor número de decomisos en los animales procedentes del 

distrito de Salas con 11,4 %, siendo los menores procedentes de Pacora, 

Lambayeque y Motupe con un 5,3 %, 5,3 % y 6,7 %; respectivamente, 

obteniéndose 6,8 kg de hígados decomisados, con un valor de S/ 68.00 nuevos 

soles de pérdidas económicas. 

Ticona, Chávez, Casas. Et al (2010), en el artículo: Prevalencia de 

Fasciola hepática en bovinos y ovinos de Vilcashuamán, Ayacucho.  El objetivo 

de este estudio fue determinar la prevalencia de Fasciola hepática en bovinos y 

ovinos del distrito de Vilcashuamán, Ayacucho, haciendo el uso del examen 

coproparasitológico. Tomaron 381 y 207 muestras fecales de bovinos y ovinos 

durante la época seca de julio y agosto de 2004, se analizaron mediante la 

técnica de sedimentación espontánea. Se determinaron prevalencias de 35.9 ± 

4,8 % y 39,1 ± 6,7 %, y una prevalencia corregida de 47,6 ± 5,0 % y 52,1 ± 6,8 

%, tanto para bovinos y ovinos, respectivamente. 

 

2.2. Marco teórico: 

2.2.1. Fasciola Hepática. 

La Fasciola hepática es un parásito que pertenece a la clase Trematoda del 

orden Digenea, que mantiene una amplia distribución mundial. López-Villacís, et 

al. (2017). Este parasito, comúnmente conocida como trematodo hepático, causa 

fasciolosis en rumiantes y humanos. Ravida A, et al. (2016). A la vez es una 

parasitosis común entre animales herbívoros y menos frecuentes en 

humanos, teniendo una distribución global, con mayor incidencia de en zonas 

tropicales y subtropicales. Amauri, L, Cañete, R.; et al. (2011). Es conocido en 

Argentina como “Saguaype”, voz guaraní que significa gusano chato o plano, 

poniéndole así el sobrenombre “palomilla del hígado” en zonas de la pampa 

húmeda, “Corrocho” en San Juan, “Chonchaco” en San Luis, “Unca” en el 

Noroeste del país y “colerina” en Perú. Olaechea, F. (2007).  

En general, salen más afectados aquellos animales de regiones con lluvias que 

van de moderadas a intensas, aunque también aparece en regiones más secas 

en los valles pantanosos y a lo largo de arroyos o canales de riego que cobijan 
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al caracol intermediario. Se estima que más de 300 millones de bovinos y 250 

millones de ovinos del mundo pastorean en diversas áreas donde la F. hepática 

está presente, teniendo en cuenta el caso del Continente Americano, la F. 

hepática ingreso desde Europa con los rumiantes traídos por efecto de la 

colonización española. Hernández JE, Camacho JC, et al. (2018). 

Clasificación Taxonómica.  

La clasificación de F. hepática es la siguiente: 

 Phylum: Platyhelminthes 

 Subphylium: Cercomeridea  

 Superclase: Cercomeridea  

 Clase: Trematoda  

 Sub clase: Digeneo  

 Orden: Fascioliformes 

 Superfamilia: Fasciolidae  

 Familia: Fasciolidae 

 Subfamilia: Fasciolidae  

 Género y Especie: Fasciola hepática. Ríos, A. (2017). 

Morfología. 

El helminto trematodo adulto es de un cuerpo ancho y aplanado dorso 

ventralmente de forma foliácea, teniendo un color café, rosa o gris cuando se lo 

expone al formaldehido; se encuentra recubierto por espinas alrededor de su 

cuerpo. Artieda J López I; et al. (2017). Mide alrededor de 20- 40 mm de largo 

por 10-15 mm de ancho, el aparato digestivo comienza en la boca y la faringe, 

tienen el esófago que se comunica con dos ciegos ramificados, extendidos hasta 

la porción posterior, por lo general no tienen ano. Valderrama, AA. (1985-2015). 

Presenta en su zona media anterior entre la ventosa ventral y los testículos se 

encuentran las circunvoluciones uterinas y el ovario, mientas que en su zona 

media están los testículos muy ramificados. El sistema nervioso está constituido 

por un collar de tejido nervioso, rodeando el extremo anterior del tubo alimenticio 

con largos cordones nerviosos que rodean el cuerpo del parásito hacia atrás. 

Presentan ausencia de órganos encargados de los sentidos. Cordero K. (2016). 
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2.2.2. Fasciola Hepática en ovinos.  

La Fasciola hepática es un parásito trematodo que causa una enfermedad de 

importancia económica en ovejas y ganado con un estimado de 250 millones de 

ovejas afectadas en el mundo. Beesley NJ, Williams DJ, etal. (2016). Las 

prevalencias de fasciolasis más elevadas en ovinos del Perú se encuentran en 

Yanque, con 88,6%; Chivay, con 88,6 %; Camacani, con 88,1 %; Cotabambas, 

con 74 %; Moquegua, con 56 %; Abancay, con 53 %; Ayacucho, con 52,1 %, y 

Cajamarca, con 43-97 %, siendo a la vez estos, muy superiores a países vecinos. 

La prevalencia según el tipo de crianza, conllevara a ser un factor muy 

importante, el sistema de crianza extensivo que predomina en las diferentes 

regiones del país es favorable para la presencia de la Fasciola hepática, ya que 

existe un mayor tiempo de exposición al parásito, por parte de los ovinos. Se 

tiene registro de una mayor prevalencia de fasciolasis es reportada en ovinos 

boca llena. Valderrama, AA. (1985-2015). No parece haber estructuración de los 

parásitos de ovinos y bovinos, la F. hepática infecta a ambas especies de 

hospedador definitivo, que por ser rumiantes son genéticamente similares. 

Beesley N, Williams DJ, et al. (2016). Por otra parte, las ovejas infectadas 

con F. hepática presentan tejido fibroso que rodea los lóbulos hepáticos. 

Machicado C, Machicado J, et al. (2016).  

 

2.2.3. Ciclo Biológico.  

El ciclo biológico de la Fasciola hepática viene a ser de tipo indirecto, es 

importante que presida de la participación de un hospedador definitivo, dentro 

del cual se producirá la reproducción sexual, y un hospedero intermediario, 

donde se llevara a cabo la reproducción asexual. Cordero K. (2016).  

El ciclo conlleva inicio cuando el animal infectado o el hospedador definitivo 

expulsa por medio de las heces los huevos de la F. hepática, que llevan formados 

en su interior un ovocito fecundado dentro de una cápsula operculada. López-

Villacís, IC, Artieda-Rojas, et al. (2017). 

La Fasciola hepática adulta, trematode que mide de 20 a 50 mm de largo por 6 

a 12 mm de ancho y reside en los conductos biliares de su huésped definitivo. 

Para poder completar su ciclo biológico, será muy necesario que la F. hepática 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/fasciola-hepatica
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751916302569#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751916302569#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751916302569#!
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necesite dos huéspedes, uno intermediario, por lo general caracoles y otro 

definitivo, llegando a ser estos mamíferos, de preferencia rumiantes. En ambas 

especies, las poblaciones del parásito pueden aumentar en número, dentro del 

intermediario por la producción de cercarias y dentro del definitivo por la postura 

de huevos. Cada parásito adulto llega a producir entre 20.000 a 50.000 huevos 

por día, estos son conducidos por la bilis hasta el intestino y evacuados con la 

materia fecal. Dependiendo de la temperatura (mayor a 10ºC) y humedad 

ambiente, dentro de los huevos se desarrollan los miracidios, que serán los 

encargados de buscar y penetrar en caracoles intermediarios para evolucionar 

hasta el estadio de cercaria. Se ha estimado que las probabilidades de que un 

huevo se transforme en F. hepatica es de 1 x 106. El resultado de una infección 

exitosa producida por un miracidio en un caracol es llegar a producir de 400 a 

1.000 cercarias aproximadamente, que luego de abandonar el caracol, nadan 

hasta enquistarse en formas infestantes llamadas metacercarias en las 

diferentes pasturas, estas al ser ingeridas y llegar al intestino se transforman en 

Fasciolas jóvenes que, atravesando la pared intestinal, migran hacia el hígado a 

través de la cavidad peritoneal. Llegando de perforar la cápsula hepática. 

Olaechea, F. (2007). Los trematodos jóvenes, después de aproximadamente 6 

a 7 semanas de migración en el parénquima hepático , llegan a ingresar en 

los conductos biliares de los huéspedes definitivos, alcanzando así la madurez 

sexual, completando el ciclo biológico. Moazeni M, Ahmadi A. (2016). 

Patogenia y alteraciones anatomopatologicas, causadas por la Fasciola 

Hepática. 

Por lo general, los animales que sufren fasciolasis aguda, no llegan a presentar 

síntomas evidentes en el momento del ingreso de los trematodes al hígado y el 

inicio de la migración a través del parénquima, a la necropsia, los hallazgos son 

dependientes del número de parásitos y del tiempo de infección, existe presencia 

de colecciones serosas en peritoneo y engrosamiento de los conductos biliares 

del hígado con observables alteraciones cirróticas. Olaechea, F. (2007). 

Teniendo presencia de calcificación, material mucoso y formas adultas del 

parásito. López-Villacís, IC, Artieda-Rojas, et al. (2017). Estas evidencias 

comprendidas por el ganadero y el médico veterinario de cabecera, atreves de 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/liver-parenchyma
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bile-duct
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014489416301461#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014489416301461#!
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la observación de las lesiones provocadas en los lóbulos hepáticos, brindaran un 

determinado protocolo a realizar para el control de estos parasitos.  

Epidemiología. 

La fasciolosis es la zoonosis con mayor distribución longitudinal y altitudinal, este 

parásito ha sido reportado en todos los países del continente americano y en 

gran parte del mundo. En el Perú, las mayores prevalencias tanto en humanos y   

animales son de los valles andinos de la sierra, principalmente de Arequipa, 

Cajamarca, Junín y Cusco, así como del altiplano de la cuenca del Lago Titicaca. 

Chávez EV. (2019).  

Para que ocurra la infección por F. hepática deben coexistir en espacio y tiempo 

tres elementos, siendo estos el hospedero susceptible, el individuo infectado sea 

animal o humano y los moluscos dulceacuícolas que llegan a tomar el papel 

como hospederos intermediarios. Amauri L; Cañete R. et al. (2011). 

 

Diagnóstico. 

Actualmente existen diversos métodos para diagnosticar Fasciola hepática, ya 

sea en sus diferentes estadios o por medio de técnicas. Las cuales pueden ir 

variando, según se necesiten en un determinado campo, estas pueden ser:  

a) Diagnóstico clínico 

Se puede sospechar de un caso de Distomatosis animal mediante la 

observación de síntomas, información que se adquiere en el interrogatorio 

al propietario del animal y los antecedentes epidemiológicos. Chávez EV. 

(2019). 

b) Diagnóstico parasitológico 

El diagnóstico parasitológico está basado en la detección de huevos de 

F. hepática en las heces de los animales sospechosos, es útil para 

diagnosticar la fasciolosis crónica, ya que el propósito es el hallazgo de 

los huevos a partir de una muestra de heces, mediante métodos de 

flotación o de sedimentación, lo que es recomendado principalmente en 

casos de fasciolosis crónica. López-Villacís, IC, Artieda-Rojas, et al. 

(2017). 
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c) Inmunodiagnóstico 

El inmunodiagnóstico ha constituido en los últimos 20 años una alternativa 

indispensable para el diagnóstico de F. hepática. Los métodos de 

inmunodiagnóstico se basan principalmente en la detección de 

componentes de la respuesta del sistema inmune, ya sean anticuerpos o 

antígenos parasitarios en diferentes muestras y fluidos biológicos. Dentro 

de las técnicas utilizadas para la detección de anticuerpos, se encuentran 

la Contrainmunoelectroforésis, la Inmunodifusión doble, 

Hemoaglutinación indirecta, Inmunofluorescencia indirecta y los ensayos 

inmunoenzimáticos, que vendrían a ser ELISA. Amauri L, Cañete R, et al. 

(2011). 

d) Diagnóstico postmorten 

Se desarrolla mediante un examen anatomopatológico del hígado, 

conductos biliares y vesícula biliar, permitiéndose la observación de 

alteraciones como dilatación e hipertrofia, abundancia de exudado, 

engrosamiento, calcificación de las vías biliares, con notada presencia de 

líquido sanguinolento en la cavidad abdominal, hemorragias y numerosos 

vermes en su etapa juvenil y adulta. Chavez EV. (2019). 

Síntomas. 

Los síntomas de la infección por fasciola hepática en el ganado pueden ser 

agudos o crónicos. Los agudos no alcanzan a desarrollar ningún tipo de 

sintomatología evidente por lo cual se produce la muerte repentina del animal. 

De la Barra R, Pavez P. (2019). Todo esto trayendo consigo una perdida súbita 

del ganado, más aún en crianzas extensivas, en lo que respecta ganado ovino. 

Fase inicial (migración, aguda) 

La fase aguda es poco frecuente, a comparación de la fase crónica, siendo 

observada, casi exclusivamente en la oveja. Siendo en esencia una hepatitis 

traumática, producida por una migración elevada a la vez de muchos trematodos 

en su fase inmadura, observándose principalmente, hacia el final del verano. 

Soulsby E.J.L. (1987). 



 

15 [Fecha] 

La Fasciolosis aguda se produce luego de que el animal ingiere demasía en 

cantidades de metacercarias en un corto período de tiempo, tratándose de una 

“hepatitis traumática” que es producida por la migración masiva, a través del 

parénquima hepático, de las Fasciolas inmaduras precoces (1-4 semanas) y que 

ocasionan una anemia hemorrágica aguda, pudiendo dar como resultado la 

muerte súbita del animal sin aparentes manifestaciones clínicas. Los signos 

clínicos de la Fasciolosis aguda llegan a ser debilidad general, letargia, 

inapetencia, disnea, palidez de las mucosas, dolor abdominal, ascitis en algunos 

casos y hepatomegalia. La muerte del animal se produce con rapidez, entre 1 a 

2 días a causa de este cuadro clínico, los cuales vienen acompañados con la 

eliminación de secreciones sanguinolentas por el ano y la nariz. Cordero K. 

(2016).  Observándose mayormente en temporadas de verano, momento en el 

cual grandes cantidades de cercarias, se enquistan en la hierba o forraje. 

Fase de estado (crónica). 

La fasciolasis crónica es la forma más frecuente que presentan las ovejas y otros 

animales, siendo su consecuencia más importante, una fibrosis hepática. Siendo 

las lesiones en las que puede dividirse: colangitis y fibrosis. Soulsby E.J.L. 

(1987). 

La etapa crónica se establece en el momento en el que los trematodos alcanzan 

los conductos biliares donde maduran hasta convertirse en adultos entre las 8 y 

10 semanas posteriores a la infección. Fu Y, Chryssafidis A, etal. (2016). 

Tratamiento. 

Existen diversos compuestos eficaces en la actualidad, los cuales pertenecen a 

los siguientes grupos: Derivados nitrofenólicos (Nitroxinil, Niclofolán), 

Salicilanilidas (Bromosalanos, Dianfenitidina, Oxiclozanida, Rafoxanida y 

Closantel), Sulfamidados (Clorsulón), Bencimidazoles (Albendazol, 

Triclabendazol), Probencimidazoles (Netobimin, Febantel) y compuestos 

Bifenolicos (Bitionol). De todos los fármacos ya mencionados el más eficaz es el 

Triclabendazol. Cordero K. (2016). Aunque también siendo la primera vez que la 

F. hepática mostro resistencia al triclabendazol por primera vez en ovejas en 

Australia en 1995. Beesley N, Williams DJ, et  al. (2016). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751916302569#!
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Control. 

Actualmente el control se basa principalmente en el uso de medicamentos 

antihelmínticos, la erradicación del huésped intermedio (caracoles) con 

molusquicidas, así también en la mejora de los sistemas de drenaje para limitar 

el hábitat de los caracoles, aunque la reinfección y la expansión de la resistencia 

al triclabendazol exigen nuevas estrategias de control. Sánchez L, Tirloni L, et al. 

(2016). En cuanto a las estrategias de control contra F. hepática, en el ámbito de 

tratamientos y erradicación de las formas más maduras del parasito, están el 

triclabendazol, que es actualmente la primera opción como fasciolicida.  

Las diversas estrategias de control contra la fasciolosis se han dirigido 

generalmente hacia la forma adulta del parásito, aunque su ubicación definitiva 

en los conductos biliares del huésped representa un nicho difícilmente accesible 

para la inmunidad del huésped. González JM, Becerro D, et al. (2020). 

La fármacorresistencia es una amenaza sustancial para el control actual y futuro 

de F. hepática. Posiblemente debido al cambio climático, las prácticas agrícolas 

cambiantes, incluido el movimiento de animales y el uso de la tierra (rotación de 

pastos) y la aparición de la resistencia al fármaco de elección, el triclabendazol 

en su mayoría. Beesley N, Williams DJ, et al. (2016). Lo cual originaria problemas 

futuros en la ganadería, mientras se siga dejando de lado la importancia de este 

parasito. 

2.2.4. Importancia Económica  

La Fasciola hepática, probablemente, es el trematodo con más importancia en la 

medicina veterinaria, desde el punto de vista económico, ya que produce 

perdidas a nivel de la destrucción hepática que causa en su mayoría en 

rumiantes de producción. A nivel mundial, se han calculados pérdidas 

económicas alrededor de U$S 3 billones anualmente. Hasta el año 2012, el 

impacto negativo por parte de la Fasciolosis animal en la economía del Perú se 

calculaba en no menos de U$S 50 millones anualmente. Cordero K. (2016). 

Las pérdidas económicas asociadas a esta parasitosis no sólo se relacionan con 

el decomiso de hígados parasitados en los mataderos del país, sino también a 

la reducción de peso, fertilidad, producción de leche, tratamiento, suplementos 

javascript:;
javascript:;
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147149222030249X#!
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/triclabendazole
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751916302569#!
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alimentarios y horas de trabajo del personal. Cartín J Rojas D. (2016). Lo cual 

influye negativamente en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, a nivel 

del país y el mundo. 

Una aproximada estimación para observar el impacto negativo en la economía 

ganadera, se basa en el número de hígados decomisados y eliminados, que son 

registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Asimismo, 

datos como las pérdidas en la producción láctea, producción de carnes, 

disminución de la fertilidad, muerte por infecciones masivas, uso de 

antihelmínticos, mano de obra, entre otros, no son encuentran del todo 

registradas. Espinoza J, Terashima A, et al. (2010). Demostrándose así efectos 

negativos en la economía no registrados a nivel nacional y mundial 

respectivamente. 

 

2.2.5. Reglamento sanitario de faenado de los animales de abasto, según 

decreto N° 015-2012-AG. 

En su artículo 1°, establece que el reglamento tiene como objeto regular y 

establecer las especificaciones técnicas sanitarias referidas al faenado de los 

animales de abasto, con la finalidad de contribuir con la inocuidad de los 

alimentos de producción primarias destinados al consumo humano y la eficiencia 

del faenado principalmente, fortaleciendo así el desarrollo ganadero nacional. 

En su artículo 60º, señala la condición de apto para el consumo humano. La 

evaluación post-morten es una fase obligatoria del faenado, comprende el 

examen visual, la palpación, la incisión y, de ser necesario, pruebas de 

laboratorio. Conjuntamente con la evaluación ante-mortem, determinan la 

condición de apto para el consumo humano. 

En su artículo 71º, precisa Comisos. El Médico Veterinario sebe efectuar el 

comiso de la carcasa, carne, menudencias y sangre, cuando su inocuidad se vea 

afectada, debiendo tomar en cuenta lo contemplado en el Anexo Nº 3, 

particularmente sobre la evaluación post-mortem, así como asegurarse que el 

retiro de los comisos garantice la no contaminación cruzada. 
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En su artículo 73º, se refiere a condena. El Médico Veterinario debe disponer la 

condena de la carcasa, carne, menudencias y sangre cuando el riesgo sanitario 

lo amerite, contemplando las causas indicadas en el Anexo Nº 13. Los 

condenados deber ser identificados realizándoles cortes en aspa, tinción 

especial y otros que cumplan con este fin. Además, deben ser depositados 

inmediatamente en recipientes destinados para este fin, debiendo ir luego, según 

el caso, al digestor y/o incinerador, evitándose el goteo durante su recorrido. 

El reglamente en el Anexo Nº 1, manifiesta las definiciones, que a continuación 

se señala: 

 Comiso. Acción que consiste en privar de la propiedad. 

 Condena. Acción de incinerar, destruir y desnaturalizar el producto o 

subproducto. 

 Evisceración. Es la extracción de las menudencias contenidas en las 

cavidades torácica, abdominal, craneana y bucal de las especies de 

animales consideradas aptas para el consumo humano o no extraerse los 

riñones. 

 Menudencias. Comprende las vísceras rojas, blancas y apéndices 

comestibles. 

Vísceras rojas. Corresponde a las siguientes partes u órganos: El hígado, el 

corazón, los riñones, el bazo, el timo, el páncreas y la lengua. Ríos, A. (2017). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar y fecha de ejecución 

Para el estudio se tomaron en cuenta a toda la población de ovinos que fueron 

faenados en los mataderos de Ica (Ica) y Ayacucho (Huamanga).  Por lo cual se 

realizó en los meses enero y febrero del 2020 en la ciudad de Ica y los meses de 

marzo y abril de 2020 en la ciudad de Ayacucho. 

La población animal en estudio estuvo conformada por ovinos pertenecientes al 

distrito de Ica que se encuentra ubicado a 406 m.s.n.m. y al distrito de Carmen 

Alto en Huamanga que se encuentra ubicado a 2 761 m.s.n.m. 

3.2. Instalaciones utilizadas 

Se hizo uso de las instalaciones tanto del matadero municipal de Ica, como del 

matadero de Quicapata distrito de Carmen Alto en la provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho 

3.3. Materiales y equipos utilizados 

En el trabajo de investigación se utilizaron cámara, guantes, mascarilla, gorro, 

como medidas de bioseguridad, fichas sanitarias y de cotejo. 

3.4. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 

comparativo, prospectivo de corte transversal y no probabilístico.  

3.5 Metodología de la investigación 

Procedimientos: 

 Se seleccionaron animales por la edad, según la dentadura (2 D, 4 D, 6 D y 

8 D) y el sexo. 

 Los ovinos que ingresaron a ambos mataderos fueron identificados con una 

ficha de cotejo u observación donde se recopilo información de cada ovino 

beneficiado, se asignó un código para su posterior identificación con las 

muestras tomadas, asimismo se hizo uso de las fichas sanitarias. 

 Se realizó la observación directa de cada hígado de los animales 

beneficiados, que permitieron determinar la presencia o no del parásito, en 

cada corte transversal. 
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Técnicas: 

 La técnica utilizada fue el análisis macroscópico por observación y palpación 

directa de cada víscera (hígado). 

Análisis: 

 El análisis y procesamiento de la información recolectada e informe final, se 

realizó a través del programa SPS versión 23 y el programa Excel para los 

gráficos.  

 

3.6. Variables en estudio 

El presente trabajo de investigación es Univariado, porque describe la 

prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los camales de 

Ica y Huamanga 
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IV. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación fueron: 

 

Tabla 01 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en el matadero de 

Ica, 2020. 

 

Prevalencia de Fasciola hepática Fi % 

Positivo 

Negativo 

22 

100 

18.0 

82.0 

Total 122 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 02 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos sacrificados en el matadero de 

Huamanga, Ayacucho 2020. 

 

Prevalencia de Fasciola hepática 

en ovinos 

Fi % 

Positivos 

Negativos 

186 

255 

42.2 

57.8 

Total 441 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 03 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los mataderos 

de Ica y Huamanga según edad, 2020. 

Edad Prevalencia de Fasciola hepática 

Matadero de Ica Matadero de Huamanga 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

fi % Fi % Fi % fi % 

Un año 

>un año 

21 

1 

17.2 

0.8 

96 

4 

78.7 

3.3 

160 

26 

36.3 

5.9 

196 

59 

44.4 

13.4 

Total 22 18.0 100 82.0 186 42.2 255 57.8 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia ausencia de ovinos menores de un año, ya que el consumo de 

estos se da mayormente en el entorno familiar o clandestino, no es usual 

encontrar estos ovinos de menor edad en centros de faenado de animales de 

abasto, tal como es el caso de ambos mataderos respectivamente. 

 

Tabla 04 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los mataderos 

de Ica y Huamanga según sexo, 2020. 

Sexo Prevalencia de Fasciola hepática 

Matadero de Ica Matadero de Huamanga 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

fi % Fi % Fi % fi % 

Hembra 

Macho 

5 

17 

4.1 

13.9 

51 

49 

41.8 

40.2 

60 

126 

13.6 

28.6 

102 

153 

23.1 

34.7 

Total 22 18.0 100 82.0 186 42.2 255 57.8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 05 

Pérdida económica por hígado parasitado con Fasciola hepática en ovinos 

sacrificados en los mataderos de Ica y Ayacucho, Huamanga 2020. 

Pérdida de 

Hígado en gr 

Pérdida económica por hígado parasitados con Fasciola 

hepática en ovinos 

Ica Huamanga 

fi Kg S/.6.00/kg* fi Kg S/.6.00/kg* 

 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

1200 

100 

0 

1 

1 

4 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0.000 

0.000 

0.500 

0.550 

2.400 

1.950 

3.500 

2.250 

0.800 

1.700 

0.900 

0.950 

0.000 

0.000 

0.000 

0.00 

0.00 

3.00 

3.30 

14.40 

11.70 

21.00 

13.50 

4.80 

10.20 

5.40 

5.700 

0.00 

0.00 

0.00 

254 

1 

5 

19 

10 

23 

24 

26 

17 

26 

19 

12 

2 

2 

1 

0.000 

0.450 

2.500 

10.450 

6.000 

14.950 

16.800 

19.500 

13.600 

22.100 

17.100 

11.400 

2.000 

2.200 

1.200 

0.00 

2.70 

15.00 

62.70 

36.00 

89.70 

100.80 

117.00 

81.60 

132.60 

102.60 

68.40 

12.00 

13.20 

7.20 

Total 122 15.500 93.00 441 140.250 841.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSION 

 

En la tabla 01 los resultados arrojados demuestran una prevalencia de Fasciola 

hepática en ovinos beneficiados en el matadero de Ica, fue de 18%. En 

contrastación con Revilla R. (2016), la prevalencia de Fasciola hepática de 

ovinos de la provincia de Tarata – Tacna fue de 2,46 % de un total de 366 

muestras fecales, este estudio en comparación al presente trabajo de 

investigación tuvo una menor prevalencia; esto podría explicarse por el uso de 

las muestras fecales, a diferencia de las muestras de hígados recolectadas 

después del faenado que se usaron en la actual investigación. Quispe PG. 

(2017), observó que la prevalencia de este parasito en los ovinos de la provincia 

de Jorge Basadre fue del 3,95 % de un total de 354 muestras fecales que se 

tomaron; debido a que probablemente se deba por la frecuencia de 

dosificaciones que realizan los propietarios de los ganados, que en comparación 

al presente estudio se realizó en ganado ovino vivo. Según Vieira FO, et al. 

(2007), concluye que la fasciolosis ovina es prevalente en Rio Grande do Sul, 

con una baja prevalencia general de 8.87%, contrastando la importancia de la 

presente investigación tanto en la región como a nivel del continente, 

corroborando así la baja prevalencia de este parasito en la región. 

En la tabla 02, observamos que la prevalencia de Fasciola hepática en el 

matadero de Ayacucho es de un 42,2% de ovinos infectados; coincidiendo con 

Ticona DS, et al. (2010), quien menciona que existe una importante presencia 

de Fasciola hepática en el distrito de Vilcashuamán – Ayacucho, con un resultado 

del 39,1 % de ovinos infectados. Simultáneamente Valderrama, AA. (2015), 

menciona que Ayacucho tiene una prevalencia de Fasciola hepática del 52,1 % 

siendo una de las más elevadas a nivel nacional. Demostrándose así que existe 

una cuantiosa presencia de este parasito en la región Ayacucho. 

En la tabla 03 la infección por Fasciola hepática en ovinos mayores de un año 

fueron 5.9% y 0.8% en los mataderos de Ica y Ayacucho respectivamente. Según 

Ticona DS, et al. (2010), nos menciona que los resultados hallados en ovinos de 

4 años tuvieron valores de 51.6%, apreciándose una tendencia al incremento en 

el nivel de infección según la edad; sin embargo, estas diferencias no fueron 

estadísticamente importantes; de cierto modo la edad no fue un factor de riesgo 
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claro para la infección por Fasciola hepática. En comparación el presente estudio 

tomó en cuenta los valores de edad de acuerdo a la clasificación de un año a 

mayores de un año, siendo la mayor prevalencia del Fasciola hepática según la 

edad 36,3% en ovinos de un año y 5,9% en ovinos mayores de un año en el 

matadero de Huamanga. Simultáneamente en el matadero municipal de Ica se 

halló que la cantidad de ganado infectado mayor de un año corresponde al 17,2% 

y 0,8% a mayores de un año. No coincidiendo con el autor mencionado, porque 

en el presente trabajo de investigación se presenta una mayor cantidad de ovinos 

faenados de un año, siendo estos en su mayoría los que registran ingresos para 

ambos mataderos, debido al consumo per cápita. 

En la tabla 04 se evidencia la mayor prevalencia de Fasciola hepática según el 

sexo fue de 13.9% y 28.6 % en el ganado macho de los mataderos de Ica y 

Ayacucho respectivamente. En comparación con Quispe PG. (2017), quien 

concluyó que la prevalencia de Fasciola hepática en la provincia Jorge Basadre-

Tacna, según el sexo de los ovinos fue de 4,39 % en machos y 3,75 % en 

hembras; habiendo una ligera predisposición en la infección del ganado macho. 

Estos resultados concuerdan con el presente trabajo de investigación, tomando 

en cuenta que la mayoría de ovinos que son enviados a los centros de beneficio 

son machos. Por otro lado, el estudio de Revilla R. (2016), quien concluyó que 

la prevalencia de Fasciola hepática en ovinos por sexo en los distritos de Tarata 

departamento de Tacna fue del 1,08 % en Machos, mientras que en hembras 

fue 3,89 %; siendo las hembras las que presentaron mayor prevalencia, en 

concordancia con Callacná CA. (2019), cuyos resultados mencionan que los 

ovinos machos presentaron 3.7% y hembras 8.3% de hígados decomisados con 

Fasciola hepática en el distrito de Lambayeque. Estos resultados difirieren de la 

presente investigación, la cual tuvo una mayor prevalencia de Fasciola hepática 

en ovinos machos. Según Sierra CA. Et al. (2018), describió en su estudio la 

prevalencia de Fasciola hepática en un 82% de ovino infectados, siendo 111 

hembras y 12 machos. En comparación con la presente investigación difiere los 

resultados obtenidos, siendo los ovinos beneficiados machos del matadero de 

Ayacucho con mayor prevalencia de Fasciola hepática. 

En la tabla 05 observamos que la pérdida económica en el matadero de 

Ayacucho fue de S/ 841.50 PEN aproximadamente, contrastando con 
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Montesdeoca RH. Et al (2004), quien menciona que la pérdida económica fue de 

$ 4305.51 USD, durante los seis meses que duró la investigación en la ciudad 

de Guayaquil. La presente investigación no coincide con el mencionado autor ya 

que la pérdida económica fue mucho mayor, teniendo como referencia un mayor 

número de cabezas de ganado ovino que fueron beneficiados. De igual manera 

Ríos A. (2017), obtuvo una pérdida económica total de S/. 6 880 PEN en el 

departamento de Cajamarca. Según Elías DB, et al. (2014), la pérdida 

económica por decomiso de 168 hígados fue de S/ 1. 176.00 PEN, 

correspondiendo una pérdida de S/ 7.00 PEN por animal del camal municipal de 

Trujillo, los cuales no contrasta con la presente investigación, debido a que los 

autores presentan un costo por encima del mercado en comparación con esta 

investigación. Por otro lado, los resultados hallados en el matadero municipal de 

Ica fueron S/ 93.00 PEN. Al respecto Callacná CA. (2019), encontró pérdidas 

económicas, en el distrito de Salas, Pacora y Lambayeque, con un total S/ 26.00 

PEN, S/ 12.00 PEN y S/ 13.00 PEN respectivamente. Siendo estos resultados 

los que más se asemejan a los obtenidos en el matadero municipal de Ica. 

Luego de haber revisado diversos trabajos de investigación puedo reafirmar que 

la prevalencia de Fasciola hepática a nivel regional nacional e internacional sigue 

siendo persistente, a pesar del trabajo conjunto de diversos organismos 

(SENASA) para el control de este parasito. Así mismo en el presente trabajo se 

recopilo información a través de la observación macroscópica directa post 

morten de los ovinos faenados en los mataderos de Ica y Ayacucho, al respecto 

los autores ya mencionados se basan en la misma técnica o en distintas, por otro 

lado son poblaciones cuantiosas y de diferentes factores climáticos, que son 

importantes en la reproducción y supervivencia de este parasito. Siendo este 

muy frecuente en las diferentes regiones estudiadas, debido a la problemática 

existente en cuanto a factores de pérdida económica para los ganaderos y el 

riesgo a la salud pública de comunidades aledañas, a causa de la crianza 

extensiva, falta de dosificaciones de antiparasitarios y poco control del medio 

ambiente, por lo mismo concuerdo y difiero en algunos aspectos con los autores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación en 

relación con los objetivos son los siguientes: 

 

1. De un total de 563 ovinos estudiados en ambos mataderos, 42,2 % 

presentaron una prevalencia de Fasciola hepática en el matadero de 

Huamanga-Ayacucho y solo un 18 % en el matadero municipal de Ica. 

 

2. La prevalencia de Fasciola hepática en ovinos de un año fue de 36,3 % 

en el matadero de Quicapata - Ayacucho y 17,2 % corresponden a ovinos 

de un año en el matadero municipal de Ica. 

 

3. La Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en el 

matadero de Huamanga fue de un 28,6 % en machos, seguido de 13,9 % 

en el matadero municipal de Ica, solo un 13,6 % y 4,1 % fueron hembras 

en ambos mataderos respectivamente.  

 

4. Ayacucho fue el departamento que registró las mayores pérdidas 

económicas directas producidas por el decomiso de hígados parasitados 

con Fasciola hepática en el matadero de Quicapata, distrito de Carmen 

alto –  provincia de Huamanga 

 

5. En conclusión, en el presente trabajo de investigación se encontró un alto 

porcentaje de prevalencia de Fasciola hepática en el matadero de 

Quicapata – Ayacucho, concordando con los diversos autores ya 

mencionados que este parasito aún se considera una enfermedad 

persistente tanto a nivel nacional e internacional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los mataderos de Ica y Huamanga-Ayacucho, deben tener un mayor 

control en el ingreso de ovinos, para así certificar una mayor inspección 

con claridad y sin contradicciones con las fichas sanitarias. 

 

2. A las facultades de medicina veterinaria de las universidades, 

pertenecientes a las regiones de Ica y Huamanga sensibilizar a sus 

estudiantes para realizar trabajos de investigación, relacionados con la 

prevalencia de fasciolasis hepática en ovinos, ya que existen pocos 

trabajos de investigación. 

 

3. Al ministerio de agricultura de la región de Ayacucho, hacer más énfasis 

en el control sanitario y ambiental de la fasciola hepática, con el apoyo de 

SENASA. 

 

4. A los ganaderos de la región de Ayacucho, tabular sus crianzas, debido a 

la presencia de la Fasciola hepática en su mayoría por ser crianzas 

extensivas. 

 

5. Educar a los pobladores de las comunidades aledañas donde existe un 

alto porcentaje de prevalencia de Fasciola hepática para prevenir 

problemas de salud pública. 
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IX. ANEXOS 

 

A. TABLAS. 

Tabla 01 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en el matadero de 

Ica, 2020. 

 

Prevalencia de Fasciola hepática Fi % 

Positivo 

Negativo 

22 

100 

18.0 

82.0 

Total 122 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 02 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos sacrificados en el matadero de 

Huamanga, Ayacucho 2020. 

 

Prevalencia de Fasciola hepática 

en ovinos 

Fi % 

Positivos 

Negativos 

186 

255 

42.2 

57.8 

Total 441 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 03 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los mataderos 

de Ica y Huamanga según edad, 2020. 

Edad Prevalencia de Fasciola hepática 

Matadero de Ica Matadero de Huamanga 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

fi % Fi % Fi % fi % 

Un año 

>un año 

21 

1 

17.2 

0.8 

96 

4 

78.7 

3.3 

160 

26 

36.3 

5.9 

196 

59 

44.4 

13.4 

Total 22 18.0 100 82.0 186 42.2 255 57.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 04 

Prevalencia de Fasciola hepática en ovinos beneficiados en los mataderos 

de Ica y Huamanga según sexo, 2020. 

Sexo Prevalencia de Fasciola hepática 

Matadero de Ica Matadero de Huamanga 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

fi % Fi % Fi % fi % 

Hembra 

Macho 

5 

17 

4.1 

13.9 

51 

49 

41.8 

40.2 

60 

126 

13.6 

28.6 

102 

153 

23.1 

34.7 

Total 22 18.0 100 82.0 186 42.2 255 57.8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 05 

Pérdida económica por hígado parasitado con Fasciola hepática en ovinos 

sacrificados en los mataderos de Ica y Ayacucho, Huamanga 2020. 

Pérdida de 

Hígado en gr 

Pérdida económica por hígado parasitados con Fasciola 

hepática en ovinos 

Ica Huamanga 

fi Kg S/.6.00/kg* fi Kg S/.6.00/kg* 

No parasitado 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

1200 

100 

0 

1 

1 

4 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0.000 

0.000 

0.500 

0.550 

2.400 

1.950 

3.500 

2.250 

0.800 

1.700 

0.900 

0.950 

0.000 

0.000 

0.000 

0.00 

0.00 

3.00 

3.30 

14.40 

11.70 

21.00 

13.50 

4.80 

10.20 

5.40 

5.700 

0.00 

0.00 

0.00 

254 

1 

5 

19 

10 

23 

24 

26 

17 

26 

19 

12 

2 

2 

1 

0.000 

0.450 

2.500 

10.450 

6.000 

14.950 

16.800 

19.500 

13.600 

22.100 

17.100 

11.400 

2.000 

2.200 

1.200 

0.00 

2.70 

15.00 

62.70 

36.00 

89.70 

100.80 

117.00 

81.60 

132.60 

102.60 

68.40 

12.00 

13.20 

7.20 

Total 122 15.500 93.00 441 140.250 841.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. FICHA DE COTEJO U OBSERVACION. 

 

INSTRUCCIONES: Evalúa el producto en base a la siguiente lista de cotejo. Si el 

producto cumple con las premisas del contenido; marca con una “X” en el recuadro en 

donde indica respuesta afirmativa: SI, y de lo contrario marque NO. 

CONTENIDOS  SI NO 
Presencia de parásitos    
Lesiones en el parénquima: Externa:   

Interna:   
Edad por pares dentales:    

Macho    
Hembra    
Decomiso de hígados    

Peso de la víscera (Hígado)    
OBSERVACIONES: 

 

 

C. FOTOS. 
 

Anexos que registran el lugar de ejecución de estudio: 

 

Sección de faenamiento de ovinos y caprinos, matadero municipal de Ica. 
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Playa de oreo de carcazas de ovinos (Ica) 

 

Área de recepción de ovinos (Ica) 
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Ficha sanitaria (Ica) 

 

Pase de Ingreso (Ica) 
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Proceso de faenado (Ica) 

  

Edad por dentición (Ica) 
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Parénquima exterior de hígado infectado (Ica) 
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Parénquima exterior fibrinoso y lesiones, presencia de fasciola (Ica) 

 

Pesado de vísceras (Ica) 
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Área de recepción de ovino matadero de Huamanga (Quicapata) 

 

Área de oreo de carcasas de ovinos y caprinos (Ayacucho) 
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Edad por dentición (Ayacucho) 

 

Presencia de lesiones y fasciola en el hígado, vesícula inflamada 

(Ayacucho) 
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Ficha de decomisos (Ayacucho) 
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Pesado de vísceras (Ayacucho) 
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