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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN. 

La parasitosis gastrointestinal (PGI) en especial la Fasciola hepática es una de las 

principales causas de las pérdidas económicas superiores a 12.0000 millones de 

pesos al año en Colombia (1), en los hatos ganaderos en especial en producción de 

leche, dado que estas ganaderías se encentran en climas fríos, lo cual permite más 

fácilmente la propagación del F.hepatica en dicho clima, humedad y medios 

encharcados, permitiendo el ciclo del parasito y también la presencia del huésped 

intermediario como lo es el caracol de genero Lymnaea;  para erradicar y disminuir 

este parasito en los diferentes medios de producción, se debe manejar 

adecuadamente la rotación de potreros, al encontrarse que, algunos tipos de 

pasturas con mayor incidencia del vector como lo es el kikuyo; se deben eliminar 

además,  estanques de agua reposadas, utilizar los antihelmitos adecuadamente 

basados en pruebas de laboratorio como la Dennis modificada o las coprológicas 

siendo las más económicas, o pruebas genéricas o moleculares más costosas.   
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El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica, sobre la 

prevalencia de la Fasciola hepática en las ganaderías bovinas de Colombia, con el 

fin de poder conocer un poco más acerca del ciclo de vida, sintomatología, 

incidencia, y métodos de control de la misma.  

ABSTRACT 

Gastrointestinal parasitism (PGI), especially Fasciola hepatica, is one of the main 

causes of economic losses of more than 12,000 million pesos per year in Colombia 

(1), in cattle herds, especially in milk production, since these farms are located in 

cold climates. which allows the propagation of F. hepatica thanks to its climate, 

humidity and flooded media allowing the cycle of the parasite and also the presence 

of the intermediate host such as the snail of the genus Lymnaea, but to eradicate 

and reduce this parasite in the different media of production is to properly manage 

the rotation of the paddock since there are some types of pastures with a higher 

incidence of the vector, such as the kikuyu, elimination of water ponds, using 

anthelmites properly based on laboratory tests such as the modified Dennis or the 

coprological ones being the cheaper or more expensive generic or molecular tests. 
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The objective of this article is to carry out a bibliographic review on the prevalence 

of Fasciola hepatica in cattle farms in Colombia, in order to learn a little more about 

the life cycle, symptomatology, incidence, and control methods of the disease. same. 
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PREVALENCIA DE LA PARASITOSIS Fasciola hepatica EN COLOMBIA. 

PREVALENCE OF Fasciola hepatica PARASITOSIS IN COLOMBIA. 

 

Carol G, est, facultad de Ciencias Agropecuarias-programa de Zootecnia, sede 

Fusagasugá. 

RESUMEN. 

La parasitosis gastrointestinal (PGI) en especial la Fasciola hepática es una de las 

principales causas de las pérdidas económicas superiores a 12.0000 millones de 

pesos al año en Colombia (1), en los hatos ganaderos en especial en producción de 

leche, dado que estas ganaderías se encentran en climas fríos, lo cual permite más 

fácilmente la propagación del F.hepatica en dicho clima, humedad y medios 

encharcados, permitiendo el ciclo del parasito y también la presencia del huésped 

intermediario como lo es el caracol de genero Lymnaea;  para erradicar y disminuir 

este parasito en los diferentes medios de producción, se debe manejar 

adecuadamente la rotación de potreros, al encontrarse que, algunos tipos de 

pasturas con mayor incidencia del vector como lo es el kikuyo; se deben eliminar 

además,  estanques de agua reposadas, utilizar los antihelmitos adecuadamente 

basados en pruebas de laboratorio como la Dennis modificada o las coprológicas 

siendo las más económicas, o pruebas genéricas o moleculares más costosas.   

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica, sobre la 

prevalencia de la Fasciola hepática en las ganaderías bovinas de Colombia, con el 

fin de poder conocer un poco más acerca del ciclo de vida, sintomatología, 

incidencia, y métodos de control de la misma.  



 

2 
 

PALABRAS CLAVES: Bovino, Condición corporal , Leche,  Perdidas, Prevalencia.     

ABSTRACT 

Gastrointestinal parasites (PGI), especially Fasciola hepatica, are one of the main 

causes of economic losses of more than 12,000  a year in Colombia, in cattle herds, 

especially in milk production, since these farms are located in cold climates. which 

allows the propagation of F. hepatica thanks to its climate, humidity and flooded 

media allowing the cycle of the parasite and also the presence of the intermediate 

host such as the snail of the genus Lymnaea, but to eradicate and reduce this 

parasite in the different media of production is to properly manage the rotation of the 

paddock since there are some types of pastures with a higher incidence of the 

vector, such as the kikuyu, elimination of water ponds, using anthelmites properly 

based on laboratory tests such as the modified Dennis or the coprological ones being 

the cheaper or more expensive generic or molecular tests. 

The objective of this article is to carry out a bibliographic review on the prevalence 

of Fasciola hepatica in cattle farms in Colombia, in order to learn a little more about 

the life cycle, symptomatology, incidence, and control methods of the disease. same. 

KEY WORDS: Cattle, Body condition, Milk, Losses, Prevalence. 

INTRODUCCION  

La parasitosis gastrointestinal (PGI) es una de las enfermedades que afecta a nivel 

mundial al ganado bovino (2), siendo también una limitante de importancia 

económica para el desarrollo de la ganadería bovina, ya que ocasionan pérdidas 

por disminución en la producción de leche y carne, incrementando los costos 
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asociados al tratamiento y control de esta (3). Actualmente los cambios climáticos y 

los diferentes vectores de los parásitos han cambiado, permitiendo el aumento de 

su propagación (2). Dentro de los parásitos con mayor incidencia se encuentran los 

de la especie de trematodos hepáticos, entre los cuales se encuentra la Fasciola 

hepática, parasito que genera una enfermedad zoonótica de distribución mundial 

(4), la cual predomina en países tropicales y subtropicales gracias a su clima (4), 

teniendo mayor presencia en climas fríos y menor en los climas medios y cálidos 

(5). 

Es de tal magnitud el efecto de este parasito, en la ganadería bovina, que se 

considera que, producen una mortalidad del 2% en animales adultos y 6% en 

animales jóvenes del hato nacional en Colombia (6); se reconoce la existencia de 

áreas endémicas de la Fasciola hepatica, dentro de los departamentos de Boyacá, 

Nariño, Antioquia y Cundinamarca. (7).  

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica, sobre la 

prevalencia de la Fasciola hepática en las ganaderías bovinas de Colombia, con el 

fin de poder conocer un poco más acerca del ciclo de vida, sintomatología, 

incidencia, y métodos de control de la misma. 

La Fasciola hepática es un parasito (Tremátoda: Digenea), el cual causa la 

fasciolosis (8), tanto en bovinos como en seres humanos por lo tanto se considera 

una enfermedad (Zoonotica) (9); en bovinos se  presenta la siguiente  

sintomatología: reducción del consumo de alimento; en la absorción de nutrientes, 

en el desarrollo corporal; ganancia de peso y eficiencia alimenticia (10). 

Clínicamente el animal presenta desaliento, anorexia, pérdida de peso, diarrea 
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mucoide y hemorrágica (11), la Faciolosis causada por la F. hepática presenta los 

siguientes signos clínicos agudos, una inflamación de los conductos biliares, a su 

vez la debilidad de la capsula hepática provocando peritonitis y hemorragias, por 

otro lado las manifestaciones crónicas de esta infestación es la caquexia, 

hipoproteinemia, edema submandibular e ictericia, también hiperplasia biliar. A 

pesar de esto, los bovinos evitan la reinfección generando una inflamación, fibrosis 

y calcificación de los conductos biliares (12). Estos síntomas se presentan cuando 

el parasito se aloja en el hígado, donde encuentra un ambiente favorable para la 

maduración de la fasciola hepática (13), después de haber sido consumida en medio 

de las aguas estancadas, en los abrevaderos y pasturas donde se encuentra el 

vector de este parasito, que es un caracol del género Lymnaea; en Colombia,  se  

han  identificado  Lymnaea  ubaquensis, L. bogotensis, L. columella y Physa acuta, 

(1) además del caracol, son los anfibios  y por lo tanto, este trematodo no siempre 

necesita un ambiente acuático para su supervivencia y proliferación (14). La 

Fasciola hepática tiene mayor presencia en hatos de producción lechera (8), 

teniendo como características medio ambientales: el clima, precipitación y humedad 

entre otros aspectos (6), que generan mayores pérdidas en productividad y por tanto 

en la economía de los hatos ubicados en  los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Nariño (7). 

CICLO BIOLOGICO. 

El ciclo biológico de la Fasciola hepatica Figura 1, es un ciclo heteroxeno el cual 

necesita de dos tipos de huésped, uno que es huésped intermediario; el caracol del 

género limnea donde se inicia la eclosión de los huevos eliminados en las heces de 
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un bovino infectado para ser utilizado como medio óptimo para desarrollarse a una 

larva joven y asi ser ingerido por medio de pasturas o cuerpos de aguas, por un 

segundo y final  huésped que es otro bóvido el cual al ingerir la larva esta migra por 

medio de la cavidad abdominal- peritoneo-capsula de Glisson- hígado-parenquima 

y por ultimo los conductos biliares donde se desarrolla a larva adulta y produce de 

10.000 a 20.000 huevos al día y ser excretados nuevamente por las heces del 

animal (13), (1), (15).  

 

Fuente: Figura 1. Adaptación. Ciclo biológico de Fasciola hepática ( (13) (1), (15)). 

 Las consecuencias en los bovinos infectados es la perdida parcial o total de las 

vísceras en el post-mortem, también afecta el funcionamiento de las bacterias 

benéficas en el sistema gastrointestinal las cuales ayudan a metabolizar la celulosa 

de los forrajes suministrados en la alimentación los cuales generan ácidos grasos 

volátiles (AGV) los cuales proporcionan la energía y los procesos en la fermentación 

permitiendo asi la conservación del bovino (16). 
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 Pinilla et al (17), afirma que la respuesta de la infestación del parasito de la 

F.hepatica se considera mayor en municipios de Colombia entre los 2000 y 3000 

msnm con una prevalencia del 6,4% y 38,4% en animales y rebaños. Por otro lado 

hay otros parásitos de importancia en las ganaderías de leche como lo son los 

Paramphistomum cervi, Cotylophoron cotylophorum que presentan una incidencia 

alta con valores de 9,3% y 3,7% respectivamente pero sin dejar a un lado que la 

F.hepatica presenta mayor impacto de infección con un 11.6% de incidencia en los 

animales (18). 

METODOS DE DIAGNOSTICO 

Para obtener un diagnóstico de la enfermedad causada por trematodo; Fasciola 

hepatica, es realizar después del faenado de los bovinos una inspección de las 

vísceras como el hígado, conductos biliares y en la vesícula biliar para verificar si 

se encuentran larvas en cualquiera de sus estados o huevos, también puede ser 

sustentado con pruebas inmunológicas como la ELISA directa la cual detecta 

coproantígenos, y la ELISA indirecta, que detecta anticuerpos anti-F. hepatica en 

suero y leche, y por el otro, las moleculares, las cuales detectan el genoma del 

parásito (RAPD-PCR), siendo un gran problema en los ganaderos por sus altos 

costos (8), otro autor indica que esta prueba genera un resultado cualitativo pero no 

arrojan ningún tipo de información de la intensidad de la infección (19). En el país 

se utiliza la técnica de Dennis modificada desde el 2002, pero su sensibilidad, 

especificidad y validez se desconocen (8), esta técnica tiene la finalidad de permitir 

el conteo de numero de huevos por gramo (hpg) del parasito F. hepática por 

sedimentación, con una muestra de 10 gr de materia fecal ya sea tomada via rectal 
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o después de la deposición del bovino (20). Por último, la manera para obtener un 

diagnóstico eficiente es por el método de recolección para pruebas coprológicas (7), 

siendo la manera más económica pero la que se demora más en tener un resultado 

positivo, ya que si no está en su último estado del ciclo la prueba no tendría un 

resultado que permita tener un tratamiento adecuado y pronto en las vacas. 

EPIDEMIOLOGIA 

En España, un estudio realizado en ganaderías específicas para toros de lidia 

presenta una prevalencia de 5,61% (21). Otros estudios demuestran que en Cuba 

presenta una prevalencia del 35%, y en Perú, tiene una incidencia más del 50%, 

provocando perdidas en la producción de leche y carne, concluyendo que la época 

más alta de lluvia, la condición corporal baja y la baja producción de leche, son 

condiciones perfecta para una infestación de un bovino (22). Pero no se puede dejar 

a un lado el fuerte cambio climático que se presenta en todo el mundo, lo cual un 

estudio de mostro que hay una fuerte dependencia de esta parasitosis con factores 

climáticos que indica que el cambio climático puede tener una marcada influencia 

en la evolución futura de esta enfermedad (23). 

En la provincia de Imbabura, Ecuador presenta una pérdida de decomisos de 

hígados infestado de un total de 379 unidades el cual presenta una gran pérdida 

económica en valor de 11.591,9 dólares americanos (24). La prevalencia de 

Distomatosis hepática o fascioliasis, para el año 2019 de 7.96%, para 2020 de 

7.21% y para el 2021 de 6.49%; con un promedio de los tres años del 7.22%, de 

esta manera demostraron que en otra provincia llamada Ambato del mismo país 
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concuerdan que presenta una incidencia a este parasito lo cual afecta también la 

salud pública y la economía productiva (25). 

En un estudio realizado en el municipio de Lambayeque de Perú, arrojo que las 

razas a excepción ya descritas por otros autores, presenta que la raza Cebú, 

Fleckvieh, Jersey tiene como prevalencia del 1.17%, 27.17%, 36.36 % 

respectivamente (26); y teniendo en común los autores citados anteriormente que; 

las hembras representan mayor probabilidad de infestación de la F. hepática con un 

porcentaje del 24.57%, demostrando una pérdida económica en decomisos de 

27533.80 soles moneda propia del país (26). Otro auto presenta resultados 

realizados en la región del Amazonas, Perú, que tanto hembras como machos 

presentan la misma incidencia con valores del 59.6% y 59.5% respectivamente 

(27).En otro municipio Apurímac, en Perú; presentó un porcentaje de infección por 

fascioliasis del 79.6% faenados con un decomiso de víscera con un valor USD 

16.507,46 para los meses comprendidos entre septiembre y diciembre del año 2012 

(28). 

A nivel nacional, Colombia presenta una prevalencia de F. hepática en bovinos del 

25% (29), sin embargo otro autor presenta valores del 20% al 80% en los municipios  

Boyacá, Nariño, Cundinamarca (30), La parasitosis generada por la fasciola 

hepática tiene un gran impacto económico en una explotación ganadera ya que 

provoca perdidas, por encima de 12.000 millones de pesos anuales (1), los animales 

que fueron infectados con este parasito presentan más susceptibles a 

enfermedades infecciosas, en especial en terneros dentro de sus primeras etapas 

de vida presentando poca ganancia de peso durante su desarrollo con repetidos 
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indicios de anemia y diarrea crónica (2). Otro estudio demuestra una prevalencia 

del 15,5%, en el departamento de Cundinamarca, 19,1%, en el departamento de 

Caldas, más de 30% en algunos municipios del departamento de Antioquia (31), 

otro autor presento que en la región de Antioquia una prevalencia de 28.9% por 

medio de la técnica Dennis (8) por el contrario otro autor presenta otros resultados 

en el mismo departamento con prevalencia de 30% y otros municipios con valores 

superiores al 40% (29). 

Según otro autor la prevalencia de este parasito, Fasciola hepática, presentó un 

resultado en pruebas post mortem en una planta de beneficio, del municipio de 

Fomeque- Cundinamarca, con un valor del 45.5% (32), con la evaluación de las 

vísceras infestadas de larvas de este parasito, por otro lado, en la provincia de 

García Rovira, en el departamento de Santander, es una de las zonas más 

afectadas por fasciolosis bovina ya que sus condiciones climáticas, favorecen tanto 

el vector como el mismo parasito presenta un decomiso de hígados con un valor $ 

56.998.480 al año (33). Según en otro departamento de Colombia, en el Cesar se 

realizó un estudio donde evaluaron los diferentes parásitos gastrointestinales dentro 

de los cuales encontraron una prevalencia de la F.hepatica con un valor del 3,4% 

teniendo en cuenta que está ubicado el departamento en un clima cálido y con 

ganaderías de doble propósito (leche y carne) se puede decir que la incidencia es 

alta teniendo en cuenta las condiciones (34). 

La F. hepatica en hatos lecheros presentan una prevalencia de 25%, presentando 

índices de disminución en la producción de leche y en el descenso en el porcentaje 

de fertilidad. En las plantas de beneficios se realiza una verificación del estado del 
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hígado de las reses, donde si se evidencia la presencia del parasito por 

normatividad, según el Artículo 88 del Decreto 632 de 1920 se debe hacer el 

decomiso de la víscera, el diagnóstico post mortem es obligatorio a partir de 2007 

(8), Otro estudio logro determinar una prevalencia de 3,74% mediante pruebas 

coproparasitológicas (7). 

La prevalencia de F. hepática, tiene una tendencia a ser mayor en hembras que en 

machos. Por su parte, los terneros presenta una mayor infestación. Adicionalmente, 

los animales con una condición corporal delgada y obesa presenta una mayor 

infestación, siendo el ganado Holstein puro, mayor predisposición a la infestación. 

(14). Otro estudio comparte los mismos resultados teniendo en cuenta que en las 

hembras se presenta mayor predisposición por la constante manipulación en el 

ordeño provocando un estrés inmunosupresor que en los machos, teniendo también 

en cuenta, que en terneros (menores a 2 años) es por su inmadures en el sistema 

inmune (35). Comparando los resultados de otro estudio realizado en la región del 

Amazonas, demuestra que las razas con mayor incidencia es Simmenthal con un 

porcentaje del 81%, seguido de la raza cruzada con el 79.6%, Brown Swiss con el 

74.2% y por ultimo Holstein 73.7% (36).  

Segun un estudio, el Pennisetum  cladestinum es  la  pastura  más  generalizada   

en   la   zona   y,  corresponde   a   cerca   del   90%   de   las   coberturas de pasto 

de la franja ganadera superior a los 2000 msnm en toda  Colombia (37) ,facilitando 

la presencia del vector externo, No obstante,  tambien hay evidencia de otras 

espcies como el diente de león (Taraxacum officinale), llantén forrajero (Plantago 
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Sp) y berro (Nasturtium officinal) con presencia en territorios humedos o con 

encharcamiento (38). 

CONTROL Y PREVENCIÓN  

Dentro de los métodos de control y prevención se presenta de dos maneras uno con 

el control biológico especialmente del vector del parasito, con la rotación de los 

poteros, el control de excrementos en el potero y el tiempo de pastoreo, manejo de 

animales enfermos vs sanos entre otros aspectos básicos de la ganadería, cuando 

ya presenta una sintomatología severa y confirmado por los diferentes mecanismos 

de diagnóstico, se realiza un control de antihelmínticos o farmacológicos siendo el 

más utilizado triclabendazole ya que tiene una efectividad del 90%  (13), entre los 

ganaderos de los diferentes departamentos de Colombia, pero también utilizando 

nematicidas los< cuales regulan al parasito pero no los elimina (13). 

Como método de control, principalmente, es en el bovino mediante antihelmiticos 

específicos como triclabendazol, siendo el más efectivo para larvas maduras e 

inmaduras, según un estudio realizado en Cajamarca, Perú; demuestra que este 

fármaco tiene una eficiencia del 37% en reducir la carga de números de huevos en 

heces, también, presenta una residualidad de metabolitos como el sulfoxido y 

sulfona (principios activos), en los productos y subproductos lácteos (39). 

Cabe mencionar también que según literatura, el uso de triclabendazol, rafoxanida 

y nitroxinil y otros como el clorsulón, presentan residualidad en la leche los cuales 

se debe realizar un retiro más largo  que suministrando oxiclozanida la cual es de 
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uso específico para este tipo de animales con un periodo de cuarentena de 3 días 

(12). 

Como plan de prevención según literatura, es el diseño de filtros para los bebederos 

evitando asi la presencia de formas inmaduras del parásito, también la siembra de 

barreras vivas en los cuerpos de agua y programa entre instituciones 

departamentales y ganaderos para charlas de reconocimiento y nuevos 

tratamientos a futuro en contra del parásito (40). 

La implementación de la tecnología en cualquier tipo de producción pecuaria es 

primordial ya que es una herramienta efectiva para tener el control de los animales, 

no obstante, en este caso según literatura la tecnología ayudo a dar respuesta en 

el diagnóstico de la Fasciola hepática, presentando resultados que los animales de 

mayor incidencia son los que presentan condición corporal baja (41). 

Un plan de prevención para evitar o disminuir la carga parasitaria en los potreros es  

Implementar un sistema de pastoreo Voisin o intensivo a comparación de un 

pastoreo tradicional (42), afirmando el ministerio de agricultura de Colombia, que la 

mejor alternativa tanto en disminuir los costos, el bienestar animal, las condiciones 

de recuperación natural del suelo, mejorando la calidad y cantidad de la 

productividad de la hectárea en forraje entre otros aspectos (43). 

 

CONCLUSIONES  

La parasitosis provocada por la Fasciola hepática, tpara iene gran presencia en 

hatos lecheros, lo anterior se da por favorecimiento de las condiciones del contrexto 
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tales como: clima, humedad, temperatura que son adecuadas, para la eclosión del 

parásito y de esta manera llegar a su primer huésped -  el caracol, permitiendo su 

desarrollo. 

Mejorar el sistema inmune del hato por medio de condiciones óptimas en la 

alimentación, salud y bienestar, se convierte en la forma más fácil para aumentar la 

capacidad de resistencia de los animales,  a una infestación de la Fasciola hepática, 

evitando además, cuadros de estrés.  

Se debe incentivar la realización de trabajos de investigación en las universidades, 

centros de investigación,  con el objetivo de obtener información actualizada con 

respecto a la presencia de la Fasciola hepatica en las diferentes zonas del país, 

permitiendo obtener métodos de control y prevención de la misma y mitigar los 

efectos negativos a nivel económico. 

Por último, es importante establecer protocolos de ingreso de nuevos animales en 

cada sistema de producción, realizando trazabilidad y control del origen de los 

animales, su estado de salud y sin falta colocarlo un tiempo prudente en cuarentena 

antes de ingresar al hato. 
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