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Fasciola hepatica. muestreo exploratorio al 

sur del río Santa Cruz  

INTRODUCCIÓN 

La fasciolosis, saguaypé o distomatosis es una enfermedad 
parasitaria, causada por el platelminto trematodo (duela) Fasciola hepatica 
(Linnaeus, 1758), la cual afecta a gran cantidad de animales herbívoros y 
omnívoros, siendo considerada una de las parasitosis más importantes en 
rumiantes. Sus efectos incluyen   disminución de la productividad a través de 
efectos en el crecimiento, fertilidad y lactancia, desencadenando en muchos 
de los casos la muerte (Larroza, 2023).   

En Argentina es particularmente importante en la región Patagónica, 
donde se ha reportado en la última década una prevalencia aproximada de 
60% en ovinos y 70% en bovinos en establecimientos ganaderos con 
ambientes propicios para el desarrollo de la parasitosis (Abdala et al., 2022). 
En particular, en la provincia de Santa Cruz, su presencia es de carácter 
endémico en ambientes como arroyos, vegas y mallines en la zona centro y 
norte de la provincia (Aguilar y Olaechea, 2014).   

De los animales domésticos, el ovino, es de los más susceptibles a la 
infestación, siendo las presentaciones aguda e hiperaguda comunes en 
ovejas y raras en otros animales. Para su tratamiento existen distintos   
antiparasitarios, los más comunes disponibles en el mercado son: 
triclabendazol, albendazol, closantel, clorsulon y nitroxinil (Fairweather, 2005; 
Larroza et al., 2023). Por su espectro de acción fasciolicida (estadíos 
inmaduros precoces, inmaduros y adultos) hay una alta adopción por parte 
de productores, en línea con el uso a nivel mundial, del triclabendazol como 
principio activo de preferencia. Recientemente ha sido reportada por primera 
vez una cepa de Fasciola hepatica resistente a este antiparasitario en Santa 
Cruz (Larroza et al., 2023).   

A ello se suma, el   avance de la enfermedad en su distribución hacia 
el sur de la Provincia en la última década, como los diversos hallazgos en 
lugares más extremos de los moluscos gasterópodos de la familia 
Lymnaeidae, los cuales actúan como hospedadores intermediarios para 
completar el ciclo de vida del parásito.    

En función de la representatividad de la cantidad de cabezas ovinas al 
sur del río Santa Cruz sobre el total de la provincia, la percepción de los 
productores ovinos sobre la baja incidencia de enfermedades que afectan a 
las majadas (Seeber et al. 2023) y la potencialidad de adecuar estrategias de 
control parasitario a nivel región y cuenca, se realizó este trabajo. El objetivo 
fue determinar la presencia de Fasciola hepatica en animales y la presencia 
del huésped intermediario en sitios de referencia en la cuenca de los Ríos 
Gallegos y Chico. 
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ANTECEDENTES 

Particularmente en Santa Cruz, Aguilar (2010) confirmó la presencia 
del parásito Fasciola hepatica en ovinos y bovinos, con limite sur de 
presentación el paralelo -50° S, correspondiente con la zona centro de la 
provincia 

La presentación de este parásito está condicionada por la presencia 
de hospedadores intermediarios y condiciones ambientales favorables para 
su desarrollo (Boray, 1969). A nivel predio, en general hay áreas secas y 
húmedas, estás últimas representan un recurso forrajero valioso para el 
ganado debido a la diversidad de especies, alta productividad y calidad de la 
vegetación (Utrilla et al. 2006). En estos sitios se propician las condiciones 
para el desarrollo del caracol, huésped intermediario, donde puede haber gran 
disponibilidad de metacercarias (Robles y Olaechea, 2001).  

Se deben considerar algunos puntos críticos los cuales pueden 
contribuir a favorecer la continuidad del ciclo parasitario, como lo es la 
disponibilidad de agua en los lugares de pastoreo y la conducta gregaria de 
los ovinos, propiciando una concentración de animales en forma recurrente y 
la generación de áreas de riego parasitario con alta contaminación (Aguilar y 
Olaechea, 2014).  
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ZONA DE ESTUDIO 

La campaña de muestreo se realizó durante el otoño 2023 en un grupo 
de establecimientos al sur del río Santa Cruz. De acuerdo con una zonificación 
hidrográfica propuesta por Díaz y Giménez (2007), la provincia de Santa Cruz 
está integrada por 12 regiones hidrográficas. Siendo el área de interés para 
este trabajo la región hidrográfica del río Gallegos (RH 13, imagen 1). Esta 
región concentra poco más del 40% de la población de Santa Cruz (Boris y 
Giménez, 2015) e involucra, junto con el área que se extiende al sur del río 
Santa Cruz, poco más del 50% del total del stock de cabezas ovinas de la 
Provincia (adaptado, plan ganadero ovino 2016). 

 Para ello, se priorizó el trabajo en aquellos sitios en donde los 
productores confirmaron la posibilidad de acceso a animales bajo pastoreo 
en zonas con alta probabilidad de encontrar el hospedante intermediario. 
Cada uno de los sitios seleccionados para realizar el muestreo declaró no 
aplicar, ni haber aplicado productos sanitarios vinculados al control de 
fasciolosis.  

 

 

Imagen 1. Mapa representativo del área de estudio 

 
A continuación, un mapa representativo de los sitios involucrados en 

el muestreo de caracoles de la familia Lymnaeidae (huésped intermediario) y 
Fasciola hepatica, dentro de la región hidrográfica del río Gallegos.  
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Imagen 2. Área de estudio vinculado a la cuenca hidrográfica del río Gallegos. 

 Todo ello se complementó con información recolectada por la 

Supervisión Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de SENASA, 

vinculada al decomiso de hígados con lesiones compatibles con distomatosis 

durante la inspección veterinaria de ovinos adultos, al momento de faena en 

frigoríficos de Río Gallegos. 
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METODOLOGÍA 

El muestreo consistió en la recolección de heces ovinas individuales 

tomadas directamente del recto de cada animal y conservadas en heladera 

entre 2-8°C hasta su posterior análisis, de 15 animales en cada uno de los 

lotes considerados. Las muestras obtenidas se sometieron a diagnóstico de 

rutina de fasciolosis, basada en la detección de huevos de Fasciola hepatica 

(Fh) en heces, mediante la técnica de sedimentación-filtración (Olaechea, 

2007) en el laboratorio de Salud Animal de la EEA INTA Bariloche.   

De forma complementaria, en cada uno de los establecimientos se 

procedió a la búsqueda del caracol huésped intermediario en aquellos sitios 

donde por condiciones de temperatura y humedad es factible su desarrollo. 

Estas zonas se corresponden principalmente con vegas y cursos de agua. 

 

Imagen 3. Muestreo de hospedador o  huésped intermediario. 

En cada sitio se implementó un muestreo con una duración de entre 

25 a 30 minutos. Para el muestreo en ambientes loticos (ríos y arroyos) se 

utilizó una malla red tipo surber con poro de 500 µm, para lo cual primero se 

removió el fondo utilizando pala o de manera manual. En el caso de cuerpos 

lénticos (lagunas, ojos de agua, entre otros), se realizaron inspecciones 

generales en el terreno, revisando y removiendo rocas y vegetación acuática.  

En caso de registrar la presencia de moluscos fueron removidos con 

pincel. Los sedimentos obtenidos en cada muestreo fueron examinados 

utilizando una malla metálica fina de 500 µm. Todo ello respetando los 

protocolos de recolección, relajación, fijación y conservación propuestos por 

Darrigran (1999), Darrigran y Lagreca (2005), Darrigran et al. (2007). 

   

Imagen 4. Muestreo del huésped intermediario. 
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Imagen 5. Muestreo del huésped intermediario. 

 

 

 

Imagen 6. Grupo de trabajo, muestro en animales. 

 La identificación taxonómica del material colectado en el campo se 

realizó mediante la observación de caracteres diagnósticos, con la ayuda de 

microscopio estereoscópico y microscopio óptico, siguiendo los criterios de 

las principales revisiones sistemáticas y las claves sistemáticas regionales 

actualizadas (Castellanos y Landoni, 1981; Bargues et al., 2012; Vinarski et al., 

2019; Cuezzo et al., 2020; Torres, 2022). La publicación de Cuezzo et al. (2020) 

sobre los moluscos neotropicales de agua dulce se utilizó como referencia 

para la sistemática a nivel específico de la familia Lymnaeidae.  

Por último, posterior a las actividades de campo, se solicitó 

información a la supervisión regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

de SENASA, vinculada a hallazgos de lesiones compatibles con Distomatosis, 

en los ovinos faenados en frigoríficos de Río Gallegos desde 2020 y hasta la 

fecha.   
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RESULTADOS 

Los estudios vinculados a la presencia de Fasciola hepatica en 

animales ubicados en tres establecimientos de la cuenca fueron negativos. 

(anexo 1). En tanto los registros informados por SENASA para los frigoríficos 

de Río Gallegos, reportaron en el año 2023, casos de decomisos de hígado 

por distomatosis de dos tropas de animales ovinos adultos provenientes de 

un establecimiento ganadero ubicado en la zona cordillerana de la provincia 

de Santa Cruz al sur del paralelo -50°S.  

Sin embargo, es importante destacar que en los 5 puntos de muestreo 

en donde se evaluó la presencia del huésped intermediario se identificaron 

ejemplares de Galba viator (d'Orbigny, 1835). A continuación, una tabla 

orientadora con los resultados.  

 

Tabla 1. Resultados en área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca Latitud Longitud Fasciola hepatica Galba viator

51° 51 S 70° 34 Negativo Presente

51° 51 S 70° 25 Sin datos Presente

51° 41 S 69° 48 Sin datos Presente

51° 58 S 69° 43 Negativo Presente

51° 56 S 69° 36 Negativo Presente

río Gallegos

río Coyle
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CONCLUSIONES  

Para los sitios de estudio -inserto en la región hidrográfica del río 
Gallegos-, no se registraron resultados positivos a Fasciola hepatica a partir 
de muestreos en animales y posterior chequeo coproparasitológico.  

En cada uno de los cinco sitios de muestreo que involucran 
establecimientos sobre el río Gallegos y Chico, se registró la presencia del 
huésped intermediario, Galba viator. 

Los resultados informados por SENASA respecto a la presencia de 
animales infectados en faena fueron negativos para la última zafra. Aunque 
se presentaron casos de decomisos por lesiones compatibles con 
Distomatosis en marzo 2023 para la región sur cordillerana en Santa Cruz.  

Se sugiere, tener una presencia activa respecto al seguimiento de la 
enfermedad parasitaria y poder ampliar los puntos de muestreos 
involucrando sitios cercanos al río Coyle.  
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ANEXOS 

A continuación, se presenta un modelo de reporte de laboratorio para 
ejemplificar la lectura de los resultados del chequeo coproparasitológico.  
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