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RESUMEN

El presente trabajo evalúa la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la
fasciolosis bovina en comunidades campesinas de la provincia de Huancabamba (Piura,
Perú). Se recolectaron 360 muestras de heces de bovinos en los distritos de Huancabamba,
Sondor, Sondorillo y Carmen de la Frontera. Las muestras de heces fueron analizadas
con la técnica de sedimentación de Dennis y se estudió la asociación de la presencia de
huevos de Fasciola hepatica en heces con la edad, sexo y distrito de procedencia de los
animales. Se encontró 42.5% (IC95%: 37.3-47.8%) de muestras positivas. La mayor pro-
babilidad de contraer fasciolosis en los bovinos fue en el grupo etario de 13-18 meses
(RP: 2.56; IC95%: 1.51-4.28) y procedentes del distrito de Sondorillo (RP: 1.41; IC95: 1.04-
1.94); además, ser macho se consideró un factor de protección (RP: 0.69; IC95%: 0.53-
0.90). El estudio demuestra la alta prevalencia de fasciolosis bovina en las comunidades
campesinas de Huancabamba y su asociación con el sexo, edad y lugar de procedencia.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the prevalence and risk factors associated with bovine
fasciolosis in peasant communities of the Huancabamba province (Piura, Peru). In total,
360 samples of bovine faeces were collected in the districts of Huancabamba, Sondor,
Sondorillo and Carmen de la Frontera. The stool samples were analysed using the Dennis
sedimentation technique. Association of the presence of Fasciola hepatica eggs in the
stool with the, sex and district of origin of the animals was evaluated. The results showed
that 42.5% (95% CI: 37.3-47.8%) of animals were infected with F. hepatica. The highest
probability of contracting fasciolosis in cattle was in the age group of 13-18 months (PR:
2.56; 95% CI: 1.51-4.28) and from the Sondorillo district (PR: 1.41; 95% CI: 1.04-1.94);
Furthermore, being male was considered a protection factor (PR: 0.69; 95% CI: 0.53-0.90).
The study showed a high prevalence of bovine fasciolosis in peasant communities of
Huancabamba and its association with sex, age and place of origin.
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INTRODUCCIÓN

La fasciolosis o distomatosis es una en-
fermedad parasitaria causada por el
trematodo Fasciola hepatica (Linnaeus,
1758) que afecta gravemente la ganadería a
nivel mundial. Los principales hospederos
definitivos del parásito son los rumiantes, aun-
que también afecta a equinos, camélidos sud-
americanos, porcinos, caviomorfos, cérvidos
y al hombre (Dittmar, 2002; Flores et al.,
2014; Cwiklinski et al., 2016).

F. hepatica ingresa al hospedero defi-
nitivo por vía oral, migrando hacia el hígado,
donde se desarrolla hasta su forma adulta,
causando graves lesiones que reducen la pro-
ductividad del ganado (Moazeni y Ahmadi,
2016). La endemicidad de la fasciolosis se
asocia a zonas altoandinas debido a la capa-
cidad de adaptación de los caracoles de la
familia Lymnaeidae (hospedero intermedia-
rio) a distintos pisos altitudinales. La fascio-
losis también se encuentra asociada a altos
índices de pobreza, comúnmente presentes
en zonas rurales (Mas-Coma, 2005).

En el Perú se le considera como la se-
gunda enfermedad parasitaria que genera
mayores pérdidas económicas en el sector
pecuario. Así, el impacto negativo de la
fasciolosis animal en la economía del Perú se
estimaba en no menos de 50 millones de USD
por año, debido a las pérdidas asociadas a la
productividad del ganado y por los costos aso-
ciados al tratamiento (Espinoza et al., 2010).

La fasciolosis bovina es una zoonosis
parasitaria que presenta una alta prevalencia
en el Perú, hiperendémica en las regiones
altoandinas (Marcos et al., 2007a), reportán-
dose infecciones en 21 de los 24 departamen-
tos del país (Espinoza et al., 2010), especial-
mente en los departamentos de Cusco,
Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Ayacucho,
con prevalencias mayores al 70%
(Valderrama, 2016).

El departamento de Piura es considera-
do una zona hipoendémica de distomatosis,
reportándose una prevalencia de menos del
1% en la población humana en el periodo
1963-2005 (Marcos et al., 2007b),
prevalencias entre 0.34 a 0.8% en animales
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poligástricos en el periodo 1985-2015
(Valderrama, 2016) una prevalencia regional
de 5.1% y a nivel nacional de 1.2%, en cerca
de 40 mil vacunos beneficiados en 2015, sien-
do decomisados 1970 hígados parasitados
(Espinoza et al., 2010). No obstante, en el
camal frigorífico Carnes del Norte SAC-
Piura, donde se beneficiaron 5559 bovinos se
encontró una prevalencia del 21.7 % entre
noviembre de 2010 y abril de 2011 (Guaylupo
y Ganoza, 2014), indicando que esta zoonosis
probablemente se encuentre subestimada en
esta región.

La provincia de Huancabamba, en la
zona rural altoandina de Piura, presenta una
población que se dedica a la agricultura y a la
ganadería como principales actividades eco-
nómicas, siendo una región que cuenta con
las características ecogeográficas y socio-
culturales para ser considerada como una
zona endémica para fasciolosis. Se estima que
la población de bovinos en Huancabamba es
de aproximadamente 31 825 (INEI, 2012). Un
estudio reportó prevalencias de 87.4% al exa-
men post mortem en bovinos de la cuenca alta
del rio Huancabamba (Cano, 2015), mientras
que otro mostró prevalencias de 67.3% en bo-
vinos, 36.7 % en ovinos y 15.8 % en caprinos
sacrificados en el Matadero Municipal de la
Ciudad de Huancabamba (Díaz, 2018). Asi-
mismo, Acuña (2019) en una investigación
realizada en la «Asociación Ganadera de la
Provincia de Huancabamba» halló una pre-
valencia de 64.91% en bovinos al análisis
coproparasitológico. Ante este panorama
epidemiológico se torna relevante estudiar la
prevalencia de la fasciolosis bovina en la re-
gión con el fin que las autoridades políticas y
sanitarias elaboren planes de prevención y
control ante esta zoonosis parasitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra y Población de Estudio

Se trabajó con 360 bovinos criollos de
comunidades campesinas de los distritos de
Huancabamba, Carmen de la Frontera,

Sondor y Sondorillo pertenecientes a la pro-
vincia de Huancabamba, departamento de
Piura, seleccionando 90 animales por distrito
(Cuadro 1). Se registró la edad y el sexo de
los animales. El muestreo se realizó por con-
veniencia, según la disposición de los gana-
deros para la toma de muestras. El muestreo
se realizó durante los meses de diciembre de
2015 a febrero de 2016.

Se incluyeron a todos los vacunos (des-
tinados a la producción de leche o carne)
cuyos dueños voluntariamente asistían al pro-
grama de sanidad animal del municipio de la
provincia de Huamcabamba. Se excluyeron
a los animales lactantes y a los animales que
recibieron tratamiento antiparasitario aproxi-
madamente en los últimos cuatro meses
anteriotres al muestreo. Todos los bovinos
eran criados de forma extensiva y recibían
anualmente un tratamiento antiparasitario por
parte del municipio basado en albendazol y
triclabendazol.

Los distritos en estudio se encuentran
en altitudes entre 1900 y 2500 msnm, pre-
sentan un clima templado, árido y con ampli-
tud térmica moderada. Según el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (SENAMHI), la media anual de tem-
peratura máxima y mínima es de 24.1 y
14.3 °C, respectivamente, y la precipitación
media acumulada anual fue de 476.1 mm en
2015 (https://www.senamhi.gob.pe/
main.php?dp=piura&p=estaciones).

Muestras

Se recolectaron muestras de heces di-
rectamente del recto en frascos plásticos, las
cuáles fueron inmediatamente refrigeradas a
6 °C hasta su procesamiento. Las heces fue-
ron analizadas aproximadamente un mes des-
pués de su colecta con el método de Dennis.
Una muestra de heces fue considerada posi-
tiva al análisis, a partir de la observación de
un huevo típico de F. hepatica (Soulsby,
1987). Todas las muestras fueron procesa-
das en el Laboratorio de Parasitología de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
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versidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
(Lambayeque).

Análisis Estadístico

Se describieron las características de la
población en estudio a través de frecuencias
absolutas y relativas. La asociación de la pre-
sencia de huevos de F. hepatica y las varia-
bles demográficas se analizó a través de un
análisis bivariado con la prueba de Chi cua-
drado. Se usó un modelo lineal generalizado
de la familia Poisson con función de enlace
log y varianzas robustas para evaluar la ra-
zón de prevalencia de la presencia de huevos
de F. hepatica en heces de acuerdo con las
variables sexo, edad y lugar de procedencia.
El análisis estadístico se realizó con el soft-
ware Stata 14 (StataCorp, USA).

RESULTADOS

El 42.5% (IC 95%: 37.33-47.78%) de
los 360 bovinos muestreados presentó hue-
vos de F. hepatica en heces, considerando
que el 39.7% de la población muestreada te-
nía una edad mayor de 36 meses y el 63.3%
era hembra (Cuadro 1).

La prevalencia de huevos de F. hepa-
tica en heces de bovinos estuvo asociada al
sexo, edad y lugar de procedencia. Así, los
bovinos de 7-36 meses mostraron una mayor
prevalencia (p=0.001) con respecto a bovi-
nos entre 0-6 meses y mayores de 36 meses.
Los bovinos del distrito de Huancabamba
(47.8%) y Sondorillo (51.1%) mostraron una
mayor prevalencia (p=0.043) con respecto a
los demás distritos, en tanto que las hembras
mostraron mayor prevalencia (47.8%) que los
machos (33.3%) (p=0.007) (Cuadro 2).

El modelo ajustado muestra que el dis-
trito de Sondorillo es la zona de mayor riesgo
de fasciolosis (RP: 1.41; IC95%: 1.04-1.94).
Asimismo, se determinó que ser un bovino
macho es un factor de protección (RP: 0.69;
IC95%: 0.53-0.90). De otra parte, las eda-
des entre 7 y 24 meses mostraron ser un fac-
tor de riesgo para la presencia de huevos de
F. hepatica en la provincia de Huancabamba
con respecto a los bovinos de 0 a 6 meses de
edad (Cuadro 3). La fuerza de asociación del
análisis bivariado se mantiene en el modelo
ajustado.

DISCUSIÓN

El presente estudio encuentra preva-
lencias de fasciolosis bovina de 42.5% en la
provincia de Huancabamba, por lo que se le
puede considerar como zona mesoendémica.
Diversos reportes en zonas altoandinas en-
cuentran prevalencias que oscilan entre 38%
(Jauja) al 43% (Ayacucho) (Ticona et al.,
2010; Chávez et al., 2012), concordando con
los resultados del presente estudio. Sin em-

Cuadro 1. Características generales de 
los bovinos incluidos en el estudio 
(n=360) 
 

 n  (%) 

Edad (meses)   
 0 - 6  64 17.8 
 7 – 12 41 11.4 
 13 – 18 18 5.0 
 19 – 24 28 7.9 
 25 – 36 66 18.2 
 >36 143 39.7 

Sexo   
 Hembra 228 63.3 
 Macho 132 36.7 

Distrito   
 Carmen de la 

frontera 
90 25.0 

 Huancabamba 90 25.0 
 Sondor 90 25.0 
 Sondorillo 90 25.0 
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Cuadro 2. Prevalencia de presencia de huevos de Fasciola hepatica en heces de 
bovinos en Huancabamba, Piura, según características demográficas 

 

 Categoría 
Positivo  Negativo 

Valor p 
n (% ) n (% ) 

Sexo 
Hembra 109 (47.8) 119 (52.2) 0.007 
Macho 44 (33.3) 88 (66.7)  

Edad 
(meses) 

0 – 6  18 (28.1) 46 (71.9) 0.001 
7 – 12 22 (53.7) 19 (46.3)  
13 – 18 13 (72.2) 5 (27.8)  
19 – 24 18 (64.3) 10 (35.7)  
25 – 36  29 (43.9) 37 (56.1)  
>36 meses 53 (37.1) 90 (62.9)  

Distrito 

Carmen de la Frontera 35 (38.9) 55 (61.1) 0.043 
Huancabamba 43 (47.8) 47 (52.2)  
Sondor 29 (32.2) 61 (67.8)  
Sondorillo 46 (51.1) 44 (48.89)  

 

Cuadro 3. Factores asociados a la presencia de huevos de Fasciola hepatica en heces 
de bovinos en la provincia de Huancabamba – Piura 

 

Variable Categoría 
Modelo crudo Modelo ajustado1 

RP IC 95% p RP IC 95% p2 

Sexo Hembra Ref.   Ref.   
Macho 0.69 0.53 - 0.91 0.011 0.69 0.53 - 0.90 0.007 

Edad 0 – 6 Ref   Ref   
7 – 12 1.91 1.17 - 3.09 0.009 1.89 1.17 - 3.04 0.009 
13 – 18 2.56 1.57 - 4.17 <0.001 2.56 1.51 - 4.28 <0.001 
19 – 24 2.28 1.41 - 3.69 0.001 2.19 1.38 - 3.48 0.001 
25 – 36 1.56 0.97 - 2.52 0.067 1.38 0.87 - 2.19 0.177 
>36  1.31 0.84 - 2.06 0.226 1.22 0.79 - 1.89 0.368 

Distrito C. la Frontera Ref.   Ref.   
Huancabamba 1.23 0.87 - 1.72 0.232 1.38 0.99 - 1.92 0.052 
Sondor 0.83 0.56 - 1.23 0.353 0.85 0.58 - 1.23 0.389 
Sondorillo 1.31 0.95 - 1.82 0.103 1.41 1.04 - 1.94 0.028 

RP: Razón de prevalencias 
1 Modelo ajustado por sexo, edad y distrito de procedencia  
2 Valor p obtenido por GLM con familia Poisson, función de enlace log y varianzas robustas 
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bargo, existen otros estudios donde se regis-
tran prevalencias más altas en diversos am-
bientes de la región andina, y que están con-
sideradas como zonas hiperendémicas para
esta trematodiasis, comprendiendo los depar-
tamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamar-
ca, Cusco y Arequipa alcanzando valores de
hasta el 90% (Valderrama, 2016). Estas di-
ferencias se explicarían por las característi-
cas medioambientales de cada zona de
muestreo como la topografía, temperatura,
humedad, altitud, cobertura vegetal y preci-
pitación pluvial que determinan la viabili-
dad y dinámica de reproducción de los esta-
dios de vida libre de F. hepatica, así como la
densidad y distribución de los hospederos in-
termediarios.

En estudios realizados en Huancabam-
ba se reportan prevalencias que van desde el
39.4% (Díaz, 2018), pasando por 64.9%
(Acuña, 2019) hasta alcanzar 87.4% (Cano,
2015), resultados que difieren del 42.5% ha-
llado en el presente estudio. Estas diferen-
cias podrían explicarse por las condiciones
pluviométricas y por las condiciones de tem-
peratura y humedad que estarían afectadas
por eventos climáticos como el Niño Costero
(FEN). El FEN, ocurrido en el 2017, impactó
intensamente en la dinámica de transmisión
de los agentes infecciosos en la costa norte
del país, particularmente en tierras piuranas
(Silva y Hernández, 2017). Por otro lado, se
debe considerar que los muestreos se ejecu-
taron en diversas épocas del año y se aplica-
ron diferentes metodologías para la colecta y
análisis de muestras. Adicionalmente, el pre-
sente estudio reclutó animales criollos, los
cuales han mostrado tener una mejor capaci-
dad de resistencia frente a las infecciones
parasitarias (De la Chevrotiere et al., 2012).

El tipo de manejo y el estado repro-
ductivo podría explicar la alta prevalencia de
fasciolosis bovina en las hembras. La cons-
tante manipulación del ganado por la rutina
del ordeño asociada a la producción de leche
en comparación a la baja manipulación en los
machos produciría un estrés inmunosupresor

que predispondría al ganado bovino hembra
a una mayor prevalencia de infección (Arece,
2007; Costa et al., 2011). En el mismo tenor
de los resultados, Yildirim et al. (2007) re-
porta una mayor prevalencia en bovinos hem-
bra que en machos.

El comportamiento de la prevalencia de
la fasciolosis bovina a través de la edad se
puede interpretar como una respuesta a la
maduración del sistema inmune, concordan-
do con otros estudios (Ticona et al., 2010).
La baja prevalencia encontrada en los ani-
males más jóvenes se asocia al periodo
prepatente de la fasciolosis, que puede durar
entre 7 a 10 semanas (Moazeni y Ahmadi,
2016), por lo cual es difícil encontrar huevos
en heces en los primeros meses de vida. El
incremento en la prevalencia en animales
entre 13 y 24 meses de vida evidencia el au-
mento de la exposición al parásito al aumen-
tar el consumo de sólidos (pastoreo). De otra
parte, el descenso en la prevalencia a partir
de los dos años de edad se asocia al proceso
de maduración del sistema inmune, que re-
gula las infecciones parasitarias (Colditz et
al., 1996; Beck et al., 2014).

La alta prevalencia de fasciolosis en-
contrada en Sondorillo, en comparación a los
demás distritos evaluados, parece tener una
influencia multifactorial. Con respecto a la
influencia altitudinal, Sondorillo se encuentra
a menor altura (1888 msnm), en compara-
ción a Carmen de la frontera (2449 msnm),
Huancabamba (1933 msnm) y Sondor (2050
msnm). No obstante, estos resultados difie-
ren con otros estudios, donde se encuentra
un aumento de la prevalencia a partir de 3000
msnm, como en Vilcashuamán, Ayacucho
(Ticona et al., 2010) y una reducción a partir
de los 4000 msnm (Londoñe et al., 2009).

Las diferencias de prevalencia encon-
tradas en los distritos de Huancabamba po-
drían estar asociadas a las características del
manejo, así como a las condiciones
socioculturales de la población responsable
de interactuar con los animales muestreados.
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Los bovinos reclutados en el estudio proce-
den de la misma provincia y comparten cos-
tumbres ganaderas en común. Sin embargo,
existen diferencias de manejo entre establos,
así como roles de desparasitación, tipo de ali-
mentación, hábitos de crianza en conjunto con
otros animales, etc., factores que no fueron
evaluados en este estudio.

CONCLUSIONES

 Se encontró una prevalencia de 42.5%
de huevos de Fasciola hepatica en he-
ces en bovinos de comunidades campe-
sinas de la provincia de Huanca-bamba,
Piura.

 Se encontró asociación entre la presen-
cia de F. hepatica con el sexo, edad y
distrito de procedencia de los bovinos.
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