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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
/DV�HQIHUPHGDGHV�FRQRFLGDV�FRPR�IDVFLRORVLV�\�SDUDPÀVWRPRVLV�VRQ�FDXVDGDV�SRU�GLJHQHRV�GH�GLVWULEXFLyQ�PXQGLDO��TXH�
afectan principalmente la salud de los rumiantes y en consecuencia reducen su productividad cárnica y láctea. En Colombia 
se registran altas prevalencias de estas distomatosis, incluso en coinfección. En la región norte del departamento de Antioquia 
los municipios lecheros presentan prevalencias de hasta 29% de fasciolosis, causada por Fasciola hepatica. En Gómez Plata, un 
PXQLFLSLR�GH�OD�PLVPD�UHJLyQ��VH�GHVDUUROOD�OD�JDQDGHUtD�GH�GREOH�SURSyVLWR�\�OD�SODQWD�GH�VDFULÀFLR�ORFDO�GHFRPLVD�HO�������
de los hígados al hallarlos infectados por este trematodo; la mayoría de los hígados se obtienen de bovinos que vienen de la 
vereda Balsas.

OBJETIVO
'HWHUPLQDU�ORV�IRFRV�GH�IDVFLRORVLV�\�SDUDPÀVWRPRVLV�\�OD�SUHYDOHQFLD�GH�DPERV�SDUiVLWRV�HQ�ERYLQRV�GH�OD�YHUHGD�%DOVDV�

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal; se muestrearon por conveniencia predios y bovinos, y se aplicó 
una encuesta epidemiológica en cada predio. Se recolectaron moluscos y muestras de heces de bovinos. El diagnóstico 
SDUDVLWROyJLFR�VH�KL]R�PHGLDQWH�OD�WpFQLFD�GH�'HQQLV�PRGLÀFDGD��\�ORV�PROXVFRV�VH�LGHQWLÀFDURQ�SRU�PRUIRORJtD�

RESULTADOS
Se recolectaron 84 muestras de heces bovinas en 13 de los 18 predios de la vereda Balsas, determinándose una prevalencia 
GH�SDUDPÀVWyPLGRV�GHO� ������\�GH�Fasciola hepatica del 13,1%. Se encontró coinfección en el 9% de los bovinos. Se 
recolectó Lymnaea columella en dos predios, ambos con diagnóstico positivo de ambas trematodosis.

CONCLUSIONES
6H�GHWHUPLQy�SRU�SULPHUD�YH]�SDUD�&RORPELD��FRLQIHFFLyQ�GH�IDVFLRORVLV�\�SDUDPÀVWRPRVLV�HQ�ERYLQRV�GREOH�SURSyVLWR��
así como focos de estas parasitosis en la vereda Balsas.
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ABSTRACT

INTRODUCTION

)DVFLRORVLV�DQG�SDUDPÀVWRPRVLV�DUH�GLVHDVHV�FDXVHG�
by the trematodes Fasciola hepatica and Paramphisto-
midae respectively, which affect cattle worldwide and 
reduce their productivity.

Colombia has high prevalence of  these fluke, 
even in coinfection. Northern Antioquia muni-
cipalities have 29% of  fasciolosis prevalence. In 
our observations of  the Gomez Plata municipality 
when is develop livestock dual purpose; founded 
a livers confiscate infected with F. hepatica where 
of  6.25%, and almost all coming from the village 
Balsas.

OBJECTIVE

This study proposed to determine fasciolosis and 
paramphistomosis foci and the prevalence of  both 
parasites in Balsas village cattle.

MATERIALS AND METHODS

A cross-sectional study was performed, we sampled 
farms and cattle of  the village, and we applied an 
epidemiological survey in each site. Mollusks and 
cattle fecal samples were collected. The parasitological 
GLDJQRVLV� ZDV�PDGH� E\�PRGLÀHG�'HQQLV� WHFKQLTXH��
DQG� PROOXVNV� ZHUH� LGHQWLÀHG� WD[RQRPLFDOO\� E\�
morphology. 

RESULTS

84 fecal samples were collected, in 13 of  the 18 farms 
WKH�YLOODJH��$�SUHYDOHQFH�RI �������SDUDPÀVWyPLGRV�
and 13,1% Fasciola hepatica were determined. 
Coinfection was found in 9% of  the cattle. Lymnaea 
columella was collected in two farms, both tested 
positive for both trematodosis.

CONCLUSIONS

:H� GHWHUPLQHG� IRU� WKH� ÀUVW� WLPH� LQ� &RORPELD��
FRQIHFWLRQ�ZLWK�IDVFLRORVLV�DQG�SDUDPÀVWRPRVLV� LQ�
dual purpose cattle, and foci of  these parasites in 
the village of  Balsas.

KEY WORDS

Cattle diseases. Fasciola hepatica. Focus. Lymnaea. 
Paramphistomosis. Prevalence.

INTRODUCCIÓN

/D�IDVFLRORVLV�\� OD�SDUDPÀVWRPRVLV�VRQ�HQIHUPHGD-
des causadas por tremátodos digeneos como Fasciola 
hepatica1 y varias especies de Paramphistomidae, en 
su mayoría asignadas a los géneros Cotylophoron, Ca-
licophoron y Paramphistomun.2 Son parasitosis de distri-
bución mundial que causan deterioro en la salud de 
los rumiantes y por lo tanto vulneran la economía 
pecuaria.3,4 

Los adultos de F. hepatica se localizan en el hígado 
y los conductos biliares de los mamíferos, en tanto 
TXH�ORV�DGXOWRV�GH�ORV�SDUDPÀVWyPLGRV�VH�XELFDQ�HQ�HO�
rumen. Los huevos fértiles de ambos parásitos salen 
en las heces y en ambientes acuáticos desarrollan un 
miracidio que infecta moluscos del género Lymnaea. 
La cercaria que sale del caracol se enquista en una su-
SHUÀFLH�VyOLGD�R�HQ�HO�DJXD�\�VH�FRQYLHUWH�HQ�PHWDFHU-
caria, forma infectante para el mamífero.2,5-7 En los 
bovinos estas distomatosis se desarrollan lentamente, 
y pueden causar anemia, diarrea, deshidratación, ano-
rexia y desnutrición, que incrementan los abortos, y 
la infertilidad, y disminuyen la producción de carne 
y leche.8 Además se decomisan los hígados con F. he-
patica.�3RU�OR�WDQWR��OD�SDUDPÀVWRPRVLV�\�OD�IDVFLRORVLV�
generan pérdidas económicas en el sector ganadero.9

Respecto a los hospedadores intermediarios de es-
tos trematodos, se ha observado que son moluscos 
pulmonados, que habitan aguas dulces de corrientes 
lentas, en su mayoría pertenecientes a la familia Lym-
naeidae. En Colombia se ha reportado a Lymnaea cousi-
ni, L. truncatula y L. columella.10

Hallazgos recientes muestran una alta prevalen-
FLD�GH�SDUDPÀVWyPLGRV�HQ�ORV�/ODQRV�2ULHQWDOHV�\�HQ�
Antioquia, por Cotylophoron panamensis11 y Cotylophoron 
cotylophorum12 respectivamente; este último en coinfec-
ción con F. hepatica10,13 en haciendas con hatos leche-
ros de ganado holstein. 

Los municipios del norte antioqueño dedicados a 
la producción lechera, como Donmatías, Entrerríos y 
San Pedro de los Milagros, presentan prevalencias de 
F. hepatica de 17, 29, 15 y 26%, respectivamente.14 Esta 
información se divulga en escenarios académicos, 
donde motiva el interés de estudiantes por conocer 
la prevalencia de fasciolosis en Gómez Plata, munici-
pio aledaño a los anteriores cuya economía pecuaria 
se basa en la cría y levante de 8.000 bovinos doble 
propósito.15
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Las indagaciones preliminares demuestran que en 
HO�EHQHÀFLDGHUR�GH�*yPH]�3ODWD�FDGD�PHV�VH�GHFRPL-
sa el 6,3% de los hígados por estar infectados con F. 
hepatica. Se observa además que la mayoría proviene 
de bovinos de la vereda Balsas (Comunicación perso-
nal: Edvin David Cuartas Médico Veterinario y direc-
tor UMATA, Municipio Gómez Plata, 2012).

Ante la frecuente coinfección entre F. hepatica y 
ORV�SDUDPÀVWyPLGRV�TXH�VH�UHJLVWUD�HQ�$QWLRTXLD��VH�
plantea este estudio con el objetivo de determinar los 
IRFRV� GH� IDVFLRORVLV� \� SDUDPÀVWRPRVLV� DVt� FRPR� OD�
prevalencia de ambos parásitos en bovinos de la vere-
da Balsas del municipio de Gómez Plata, para develar 
el problema y conocer su distribución. 

MATERIALES Y MÉTODOS

AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA

Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL

El presente trabajo cumplió con los lineamientos esta-
blecidos por el Comité de Ética para experimentación 
con Animales de la Universidad de Antioquia como 
consta en el acta Nº 72 del 22 de septiembre de 2011.

Así mismo, contó con el aval de la alcaldía del 
municipio de Gómez Plata y la colaboración del per-
sonal de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA), de la Institución Educativa 
Gómez Plata y del presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Balsas. 

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en marzo de 2012, en la vereda 
Balsas del corregimiento de San Matías del municipio 
de Gómez Plata, ubicada en la subregión norte del de-
partamento de Antioquia, con altitud aproximada a los 
1800 msnm, y una temperatura media de 19ºC.15

TIPO DE ESTUDIO

Se hizo un estudio descriptivo de corte transversal, en 
el que se muestrearon por conveniencia predios y bo-
vinos de la vereda Balsas. La población de estudio fue-
ron 201 bovinos, distribuidos en 18 hatos de la vereda.

TRABAJO DE CAMPO 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Esta investigación se 
expuso ante la Unidad Municipal de Asistencia Téc-

nica Agropecuaria (UMATA) de Gómez Plata, con el 
ÀQ�GH�REWHQHU�HO�DYDO�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR��
Con la colaboración del director de la UMATA y del 
presidente de la Junta de Acción Comunal de Balsas 
se ajustó el cronograma de visitas a la vereda. Además 
se solicitó la autorización a la Institución Educativa 
Gómez Plata, para el procesamiento parcial de las 
muestras en uno de sus Laboratorios.

ENCUESTA Y GEORREFERENCIACIÓN. El trabajo de campo 
se inició con el consentimiento del encargado de cada 
predio para recolectar las muestras de caracoles y he-
ces bovinas. Así mismo, a través de una encuesta se 
consignó información acerca de los conocimientos 
sobre las trematodosis, el uso de medicamentos y la 
adquisición y movilidad de los bovinos. También se 
registraron algunas variables relacionadas con fuentes 
GH�DJXD� VXSHUÀFLDOHV�� FRPR��SUHVHQFLD�GH�EHEHGHURV�
DUWLÀFLDOHV��DFHTXLDV��DUUR\RV��HQFKDUFDPLHQWR��GLVSR-
nibilidad de agua de acueducto y caracoles acuáticos. 
Se midió la altitud, latitud y longitud de cada sitio de 
muestreo, por medio de un Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS) Garmin®.

MUESTREO DE LOS BOVINOS. Se recolectó una muestra de 
materia fecal por emisión espontánea de cada bovino 
y se depositó en un tarro plástico con tapa rosca, mar-
cado con el código asignado al animal. 

COLECTA DE CARACOLES DULCIACUÍCOLAS. En los ecosiste-
mas acuáticos de los predios muestreados se colecta-
ron moluscos por esfuerzo de captura de dos perso-
nas durante media hora. Los caracoles se depositaron 
en un recipiente plástico marcado con el código del 
hato y la fecha. Se conservaron en alcohol al 70%.

EN EL LABORATORIO

DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO. Se procesaron las mues-
tras de materia fecal mediante la técnica de Dennis,17 

PRGLÀFDGD�HQ�HO�ODERUDWRULR�GH�0DODFRORJtD�0pGLFD�\�
Trematodos.10 Cada muestra se procesó en un beaker 
de 500 mL, donde 25 g de heces se diluyeron en 250 
P/�GH�DJXD�FRUULHQWH��VH�ÀOWUDURQ�D�WUDYpV�GH�XQ�HP-
budo con una gasa doblada en cuatro; se añadieron 
250 mL de agua y se dejaron reposar por 20 min. El 
sobrenadante se descartó y el procedimiento se repi-
tió a los 15 minutos, luego a los 10 minutos, las veces 
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necesarias para que el agua del sobrenadante estuviera 
WRWDOPHQWH�FODUD��(O�VHGLPHQWR�ÀQDO�VH�YDFLy�HQ�HO�UH-
cipiente plástico donde se recolectó la muestra inicial, 
manteniéndose el código del bovino; se le adicionaron 
gotas de formol al 5% para conservarlo y transportarlo 
al Laboratorio de Malacología Médica y Tremátodos-
PECET. Se almacenaron a 8ºC hasta su análisis.

Se observó la totalidad del sedimento bajo un es-
tereomicroscopio (NIKON SMZ 445) en su máximo 
aumento (3,5 X). El resultado se determinó como po-
sitivo o negativo bajo el criterio de presencia o ausen-
cia de huevos.10

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN. El diagnóstico parasitoló-
gico se realizó según las características morfológicas 
de los huevos de F. hepatica�\�GH�ORV�SDUDPÀVWyPLGRV��
ambos son ovoides y opérculados; sin embargo los de 
F. hepatica�SUHVHQWDQ�FRORU�DPDULOOR��\�HQ�ORV�SDUDPÀV-
tómidos se observa una coloración gris plata.10 

IDENTIFICACIÓN DE MOLUSCOS LIMNEIDOS. Con base en la 
morfología de la concha se separaron los moluscos 
por familias. Los limneidos se diseccionaron bajo es-
tereomicroscopio para obtener el aparato reproductor 
�1,.21�60=�������/D�LGHQWLÀFDFLyQ�WD[RQyPLFD�GH�
los moluscos se realizó por morfología de la concha y 
del complejo peneal.18

IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE FASCIOLOSIS Y PARAMFISTOMO-
SIS.�6H�GHÀQLy�FRPR�IRFR�GH�IDVFLRORVLV�WRGR�SUHGLR�
donde se diagnosticaron bovinos con el parásito y 
además se recolectaron limneidos; también se tuvo 
presente que los animales infectados hubieran nacido 
en los predios y que no pastorearan fuera de estos. 

PLAN DE ANÁLISIS. La información de cada encuesta y 
los resultados del diagnóstico parasitológico, se alma-
cenaron en una base de datos en el software Microsoft 
Excel 2010. En el software estadístico SPSS versión 
16, se hizo un análisis descriptivo, donde se midieron 
las variables cualitativas en términos de proporción 
y un análisis bivariado para establecer la asociación 
entre las variables de la encuesta epidemiológica y la 
presencia de los digeneos; se tomaron los datos de la 
Prueba Chi-cuadrado, cuando todos los valores espe-
rados fueron superiores a 5, y de la Prueba Exacta de 
Fisher, cuando por lo menos uno fue menor a 5. Se 
FRQVLGHUy� VLJQLÀFDWLYR� XQ� YDORU� S� LQIHULRU� D� ������<�

SDUD�ODV�YDULDEOHV�FRQ�DVRFLDFLyQ�HVWDGtVWLFD�VLJQLÀFDWL-
va se calculó la Razón de Prevalencia (RP) y su respec-
WLYR�LQWHUYDOR�FRQ�XQD�FRQÀDQ]D�GHO������XWLOL]DQGR�HO�
software epidemiológico EPIDAT 3.1. 

RESULTADOS

Durante esta investigación se muestrearon 13 de los 
18 predios que conforman la vereda Balsas, en los que 
se recolectaron 84 muestras de materia fecal bovina, 
de las cuales se obtuvo una prevalencia del 47,6% de 
SDUDPÀVWyPLGRV�\�������GH�F. hepatica, además se en-
contró un 9% de bovinos infectados con ambos dige-
neos (tabla 1 y�ÀJXUD���. 

Tabla 1. Prevalencia de fasciolosis y
paramphistomosis, en bovinos de la vereda
Balsas, Gómez Plata, Antioquia, Colombia.

Diagnóstico
parasitológico

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa (%)

Param!stómidos 40 47,6

Fasciola hepatica 11 13,1

Ambos digeneos 8 9,0

Negativo 25 30,3

Total 84 100,0

Figura 1. A. Huevos de Param!stomidae. B. Huevos 
de Fasciola hepatica. Barra = 50 μm. Fotografías

tomadas en el Laboratorio de Malacología Médica
y Trematodos. PECET, Universidad de Antioquia.

A B
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Figura 3. Conchas de los moluscos no limneidos recolectados en la vereda Balsas.
A. Physa acuta. B. Biomphalaria sp. C. Aroapyrgus cf. colombiensis. Barras = 2 mm.

Fotografías tomadas en la Unidad de Malacología Médica y Trematodos/PECET/Universidad de Antioquia.

A B C

Se recolectaron nueve limneidos que se determi-
naron como Lymnaea columella (Say, 1817), ya que sus 
conchas reúnen las siguientes características morfo-
lógicas: relación Altura de la apertura/Altura de la 
espira de 2,32 y periostraco con líneas de crecimien-
WR�DWUDYHVDGDV�SRU�OtQHDV�HVSLUDOHV�ÀQDV��ÀJXUD���.18,19 
Además la relación largo del prepucio/largo bolsa del 
pene fue de 4,3. Se depositaron cinco ejemplares en la 
Colección de Moluscos Vectores de la Universidad de 
Antioquia (VHET N°37), bajo el registro 1083.

Además, se recolectaron 89 caracoles no limnei-
dos, 54 del género Physa, 5 Aroapyrgus y 30 Biomphala-
ria. �ÀJXUD���.

/RV�OLPQHLGRV�LGHQWLÀFDGRV�SURYHQtDQ�GH�GRV�SUH-
dios con bovinos infectados por ambos digeneos, lo 
que permitió señalarlos como focos de fasciolosis y 
SDUDPÀVWRPRVLV�ERYLQD�

Con relación a la encuesta, se encontró que el 75% 
de las personas conoce la existencia de F. hepatica y 
ninguna de ellas tiene información sobre los param-
phistómidos. No suministran medicamentos contra 
estos tremátodos. El 37% lleva los animales a pasto-
rear en predios ajenos y el 70% de los bovinos no 
nacieron en el hato.

En la tabla 2, se consignan los resultados de las 
YDULDEOHV� UHODFLRQDGDV� FRQ� IXHQWHV� GH� DJXD� VXSHUÀ-
ciales, entre las que se destaca por su alta frecuencia 
la presencia de acequias en potreros (90,5%) y por su 
baja frecuencia la disponibilidad de agua de acueduc-
to (15,5%). El análisis bivariado mostró asociación 
HVWDGtVWLFD�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH� OD�SDUDPSKLVWRPRVLV�\�
el encharcamiento permanente (valor p= 0,004), así 
mismo entre esta parasitosis y la presencia de ace-
quias en los potreros (valor p= 0,006). Por otro lado, 
se determinó que los predios con encharcamiento 
permanente en los potreros tienen el doble de riesgo 
de que sus bovinos se infecten con paramphistómi-
dos (RP= 2,222 IC 95% 1,18; 4,19). La medida de 
riesgo no se calculó para la presencia de acequias, 

Figura 2. Lymnaea columella recolectada en
la vereda Balsas del municipio de Gómez Plata,
Antioquia. Barra = 1mm. Fotografía tomada en

el laboratorio de Malacología Médica y Trematodos 
- PECET, Universidad de Antioquia.
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porque todos los hatos con paramphistómidos las 
tienen en sus potreros.

DISCUSIÓN

Este estudio demuestra por primera vez la presencia 
GH�SDUDPÀVWyPLGRV�HQ�ORV�ERYLQRV�GH�OD�YHUHGD�%DOVDV�
GHO�PXQLFLSLR�GH�*yPH]�3ODWD��FRQÀUPD�OD�H[LVWHQFLD�
de F. hepatica y comprueba la coinfección en el ganado 
con ambos digeneos. Así mismo señala la ubicación 
de focos de infección por los dos trematodos en el 
área investigada.

Si bien los estudios de prevalencia sobre F. hepati-
ca realizados en Colombia, señalan que este parásito 
se presenta con mayor frecuencia en la ganadería le-
chera,13,21�\�ORV�UHJLVWURV�VREUH�SDUDPÀVWyPLGRV�LQGL-
can que estos trematodos afectan la ganadería cárni-
ca;10,21-23 esta investigación demuestra por primera vez 
para Colombia que la ganadería de doble propósito 

puede verse afectada por ambos parásitos, tal y como 
se registra para ganaderías similares en Venezuela1 y 
Perú.24

Tanto en el presente estudio como en otros rea-
lizados en Antioquia,10,13 y en Perú25�HO�SDUDPÀVWyPL-
do es el digeneo más frecuente en los hatos donde se 
presenta coinfección con F. hepatica, sin embargo, se 
desconocen las razones que estarían favoreciendo la 
interacción bovino-paramphistómido. Además, este 
SDUiVLWR�VH�EHQHÀFLD�SRU�OD�DOWD�IUHFXHQFLD�GH�SRWUH-
ros con encharcamiento permanente, posiblemente 
porque estos ambientes reúnen las características 
que fomentan la presencia de los huéspedes inter-
mediarios.26 Sin embargo, aún no se establecen las 
causas por las que en este estudio los ecosistemas 
mencionados no favorecen de igual manera la pre-
sencia de F. hepatica; no obstante puede ser el efecto 
GH�XQ�WDPDxR�GH�PXHVWUD�LQVXÀFLHQWH��WDPELpQ�SXH-
de estar relacionada con características intrínsecas de 
los parásitos. 

Tabla 2. Frecuencia y asociación de la fasciolosis y paramphistomosis con variables ambientales
de los potreros investigados en la vereda Balsas, Gómez Plata, Antioquia, Colombia.

Variable
Frecuencia 

(%)

Fasciolosis Paramphistomosis

Si No Valor p Si No Valor p

Encharcamiento 54 (64,3)
Si 10 44

0,087*
32 22

0,004**
No 1 29 8 22

Bebedero de concreto 46 (54,8)
Si 4 42

0,212*
20 26

0,403**
No 7 31 20 18

Acequia 76 (90,5)
Si 10 66

1,00*
40 36

0,006*
No 1 7 0 8

Arroyo 30 (35,7)
Si 7 23

0,05*
18 12

0,090**
No 4 50 22 32

Agua de acueducto 13 (15,5)
Si 3 10

0,369*
9 4

0,071**
No 8 61 29 40

Presencia de caracoles 13 (15,5)
Si 3 10

0,369*
9 4

0,071**
No 8 61 29 40

*Una celda (25%) tuvo valores esperados menores que 5, por lo tanto se usó la Prueba Exacta de Fisher.
**Todas las celdas tuvieron valores esperados mayores que 5, por lo tanto se usó chi-cuadrado.
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Por otro lado, aunque en la vereda Balsas se identi-
ÀFDURQ�SUiFWLFDV��FRPR��HO�WUDVODGR�GH�ORV�ERYLQRV�HQ-
WUH�ODV�ÀQFDV��OD�FRPSUD�GH�YDFXQRV�\�HO�DUUHQGDPLHQWR�
de potreros para la alimentación de estos, no se midió 
su efecto sobre las trematodosis investigadas; sin em-
bargo, otros estudios sugieren que estas prácticas, sin 
desparasitación de los semovientes como ocurre en 
la vereda Balsas, contribuyen con la diseminación de 
estos trematodos, y por ende con la expansión de los 
focos de las infecciones.25,27

Además, entre la población afectada se observa 
un escaso conocimiento y empoderamiento acerca de 
las parasitosis investigadas y su impacto en la salud y 
economía local, que les impide tomar las iniciativas 
necesarias para el control del problema.9 Al discutirse 
las implicaciones de los hallazgos de esta investigación 
con el personal de la UMATA de Gómez Plata y el 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de Balsas, 
se dio paso al planteamiento de acciones encaminadas 
a la búsqueda de soluciones. 

En cuanto a Lymnaea columella, esta especie ha sido 
señalada como huésped intermediario de F. hepatica 
en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.28-30 

De igual manera ha sido reseñada en otra localidad 
de Antioquia como huésped de este digeneo y de C. 
cotylophorum.10,13 La importancia de este molusco como 
huésped intermediario en la vereda Balsas se demues-
tra por la alta frecuencia de las parasitosis en los bo-
vinos, a pesar del escaso hallazgo de limneidos en los 
predios investigados. 

En lo que respecta a los caracoles no limneidos, 
algunas especies de Physa, Aroapyrgus y Biomphalaria, 
han sido señaladas como huéspedes intermediarios de 
trematodos que afectan la salud de las personas. Aroa-
pyrgus colombiensis, es huésped intermediario de Parago-
nimus, agente causal de paragonimosis.31 Physa acuta, es 
huésped de Equinostomatidos.33�<�YDULDV�HVSHFLHV�GH�
Biomphalaria son huéspedes de Schistosoma mansoni pa-
rásito responsable de la esquistosomosis, sin registro 
de casos en Colombia, pero muy frecuente en Brasil y 
en otros países.34,35 Por lo tanto la presencia de estos 
caracoles podría tener consecuencias negativas en la 
salud de las personas, lo que invita a adelantar accio-
nes preventivas con la comunidad.

Finalmente, en Antioquia se viene demostrando la 
DPSOLD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUiÀFD�GH�ORV�IRFRV�GH�IDVFLR-
ORVLV�\�SDUDPÀVWRPRVLV�ERYLQD��OR�TXH�SXHGH�REHGH-
cer al incremento en la búsqueda activa de estos di-

geneos. Por lo tanto es necesario crear e implementar 
PHFDQLVPRV�GH�FRQWURO�\�HYDOXDU�OD�HÀFDFLD�GH�ORV�PLV-
mos, así como realizar vigilancia epidemiológica para 
conocer el comportamiento de expansión o reducción 
de las parasitosis.

CONCLUSIONES

Se evidencia por primera vez en Colombia, la coin-
fección de bovinos doble propósito con F. hepatica y 
SDUDPÀVWyPLGRV��

Se señala por primera vez la presencia de para-
PÀVWyPLGRV�HQ�ORV�ERYLQRV�GHO�PXQLFLSLR�GH�*yPH]�
Plata.

Se demuestra por primera vez la existencia de fo-
FRV�GH�SDUDPÀVWRPRVLV�\�IDVFLRORVLV�HQ�OD�YHUHGD�%DO-
sas del municipio de Gómez Plata.

Es necesario llevar a cabo programas informativos 
en el municipio que faciliten el empoderamiento de la 
problemática entre la comunidad afectada, para faci-
litar la construcción de estrategias dirigidas al manejo 
de los digeneos.
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