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Resumen

La presente invesligacibn que se basa en la incidencia de Distomatosise Hidatidosis en

ovinos, vacunos y alpacas faenados en el camal municipal de Lircay, provincia Angaraes,

Regién Huancavelica �024Peru. Los objetivos de esle trabajo fue Determinar la incidencia de

Distomatosis por especie y sexo (ovinos, vacunos y alpacas), Determinar la incidencia de

Hidatidosis por especie y sexo (ovinos, vacunos y alpacas), Cuanti}401carlos érganos

(higados y pulmones) infestados por hidatidosis por especie, Cuanti}401carlos érganos

(higados) infestados por D/siomatosis por especie. El trabaio se realizé un periodo de seis

meses (juiio �024diciembre) del a}401o2015 en Ias instalaciones del camal municipal del dislrito

de Lircay �024Angaraes. Se lrabajb con un total de 4247 animales; 36 vacunos, 2020 ovinos

y 2191 alpacas. El procedimienlo realizado para identi}401carla Distomatosis e Hidatidosisse V

hicieron por inspeccién directa de los érganos (higados y pulmones) post-morten. Para

obtener los resultados se empleo el analisis porcentual de incidencia de Distomatosis, en

vacunos 0% de incidencia o presencia de la Distomatosis; en ambos sexos, mientras que

en ovinos resullo 21.33% en machos y en hembras 26.28%. En tanto Ia incidencia en

alpacas resulté1.43% en machos y en hembras 2,99% respectivamente; Siendo la

coincidencia de Distomatosishallados en animales bene}401ciadasen el camal municipal de

Lircay fue el 15.87% que representa a 674 anima|es.En tanto Ia incidencia de Hidatidosis

se registré 11.11% en vacunos; 30.30% ovinos y en alpacas fue el 2.65%; por lo tanto Ia

incidencia de la Hidalidosis en la poblacién estudiada es de 12.22% que representa a 519

animaies que presentaron Ia enfermedad. Como recomendacién se plantea realizar

actividades de informacibn sobre Ias medidas de prevencién de las dos enfermedades

estudiadas a los productores y al personal que labora en el carnal municipal.

Palabras clavesz Camal, incidencia, Distomatosis, Hidatidosis, ovinos, vacunos y

alpacas. �031
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Introduccién

La alimentacién de la poblacién mundial esta basada en dos grandes fuentes de

provisién una que es de origen vegetal y la otra que es de origen animal.

La fuente de origen animal es una de |as que tiene mayor porcentaje de fuentes de

proteina, por lo que también hay mayor problema en los diferentes procesos de la

obtencién de estas fuentes de proteina como es la came, iechey sus derivados.

En la produccién animal hay un problema iatenle a nivel mundial sobre todo en los

procesos de produccién, donde se presentan di}401cultadescomo son |as enfermedades que

merman Ia produccién y también traen consecuencias en la calidad de came y sus

derivados.

Las enfermedades parasitarias observadas en los animales bene}401ciadosfueron la

Distomatosis eHidatidosis, estas enfermedades son las que ocasionan de una u otro forma

la calidad de la came, cuanto mayor sea el grado de infestacién baja la calidad de came,

perjudicando la calidad de came por ende |o_s ingresos del productor.

Por otro lado en la mayoria de |as grandes ciudades cuentan con centros de bene}401ciado

de animales de acuerdo a su categoria, estos centros de bene}401cioson los que garantizan

la calidad de came mediante la informacién obtenida por los profesionales que Iaboran en

estos centros de bene}401cio.En la region Huancavelica como capital cuenta con un centro

de bene}401cio(carnal) de categoria ll, mientras que en la provincia de Angaraes que cuenta

con un camai de categoria de tipo I, donde se realizé el irabajo de invesligacién.

El objetivo del presente trabajo ha sido determinar ia incidencia de la Distomatosis e

Hidatidosis en ovinos, vacunos y alpacas faenados en el camal municipal de Lircay.

El autor.
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Capitulo I

Problema

1.1. Planteamiento del problema:

La ganaderia en el Pen�031:ha sufrido a0n mas abandono y falta de promocion que Ias

otras actividades agrarias, porque su impacto relativo en et Producto Bruto Interno

(PB!) es bajo (3.5%). No obstante, Ia produccion ganadera representa historicamente

alrededor del 25% at 30% del Producto Brute Agrario. porque, ademés tiene un

signi}401cativovalor agregado, por la transformacion industrial de los productos

pecuarios, tales como: leche, carne, lana, }401bray cueros. A ello cabe sumar que la

ganaderia es la principal fuente de ocupacion e ingreso de la poblacion rural alto

andina, la mas pobre del pais. (Vivanco H; 2007).

La produccion pecuaria en la region de Huancavelica es una de |as actividades que

se desarrolla con mayor frecuencia dada que el porcentaje de terrenos con aptitud

agricola es menor en |as zonas alto andinas; sin embargo existe diferentes problemas

que aun estén por resolver, factores como; técnicas adecuadas en la produccion,

calidad genética, alimentacion. niveles de sanidad, capital y fomento ganadera. Existe

quizés un factor mas importante que ocasiona serios problemas en la produccion

ganadera son las enfermedades parasitarias dentro de ellas con mayores porcentajes

la Fasciola hepética y la Hidat�030idosis.(\f1vancoH; 2007).

La enfermedad parasitaria mas estudiada es la Distomatosis, que tiene una amplia

distribucion en diferentes zonas de nuestro pais. Reportes previos, muestran la

presencia de la enfennedad con moderados y altos porcentajes en los depanamentos

de Junin, Huénuco, Huancavelica y Pasco, con prevalencias de 39, 21.6, 43 y 10.2%,

respectivamente (Paucar S; 2008).
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-a Fasciola hepalica es el agente causanle de la Disfomalosis, una zoonosis de alla .

Jrevalencia en Pen]. Las pérdidas econbmicas por Distomatosis en la actividad

Janadera del Pais son millonarias y dificiles de estimar con exaclilud, debido a varios

�030aclorescomo la compleja distribucién de parasitosis, la carencia de un sislema de

nformacién que brinde el n}402merode animales infectados, el desconocimiento de los

;astos de lralamiento; asl como los indices de disminucion de productividad

asociados con esla infeccion. Una aproximacion para eslimar el impacto negativo en

a economia ganadera se basa en el numero de higados decomisados y eliminados,

rue son registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Sin

zmbargo, datos como las pérdidas en la produccién laclea, en la produccion de

;ames, disminucion de la fertilidad, muerle por infecciones masivas, uso de

anlihelminlicos, mano de obra, entre otros, no se encuentran regislrados. Por ello, los

zstimados de pérdidas econémicas basados en la extrapolacion de higados

lecomisados y eliminados en los mataderos caen inevitablemente en la

mbestimacién. (Espinoza J; 2010)

3or otro lado otra de las enferrnedades parasitarias que liene importancia economica

I social es la equinococosis/hidatidosis es una parasilosis cosmopolila que se

lesarrolla bajo un nicho ecolégico caracterizado por la convivencia permanente entre

zerros y ganado, asi como el manejo inadecuado de las heces de los perros, o bien

ie Ias visceras del ganado sacri}401cado.La parasitosis es prevalente en el conlinente

americano y se considera un problema de salud piiblica en Argentina, Chile, Brasil,

Solivia, Peru y Uruguay.(Quiroz H; 2011)

.a equinococosis quislica, zoonosis causada por el estadio larval del

Echinococcusgranulosus, es una enfennedad endémica en rnuchos paises ganaderos

lel mundo y son muy pocas |as naciones que han logrado erradicarla, denlro de los

:ua|es podemos mencionar a Nueva Zelanda, Tasmania e lslandia. La equinococosis

luislica en Sudamérica tiene gran prevalencia en paises como Argentina, Brasil,

Jruguay, Chile y Peru. La prevalencia de Ech/�030nococosisquistica en el Pen], en los

iltimos siete a}401os,oscila de 7-11/100 O00 habitantes, sin embargo, hay
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departamentos con una alta prevalencia (con 14-34/100000 habitantes), lal es el caso

de Pasco, Huancavelica, Arequipa, Junin, Lima, Puno, Cusco, Ayacucho, Ica y Tacna,

zonas donde se cria ganado ovino y bovino; (Miranda E; 2010)

1.2. Formulacién del Problema

¢;Cué| es la incidencia de Distomatosis e Hidatidosis en ovinos, vacunos y alpacas

faenados en el camal municipal de Lircay?

1.3. Objetivos:

Objetivo General.

Determinar la incidencia de Distomatosis e Hidatidosis en ovinos, vacunos y alpacas

faenadas en el camal municipal de Lircay.

Objetivo Especifico:

v�031Delerminar Ia incidencia de Dislomatosis por especie y sexo (ovinos,

vacunos y alpacas)

/ Determinar la incidencia de Hidalidosis por especie y sexo (ovinos, vacunos y

alpacas).

/ Cuanti}401carlos érganos (higados y pulmones) infestados por Hidatidosis por

especie.

/ Cuanti}401carlos érganos (higados) infestados por Distomatosis por especie.

1.4. Justi}401cacién:

La poblacién de la capilal del distrito de Lircay cuenta con un eslablecimienlo de

bene}401ciode animales que por denominacién de SENASA se llama Matadero

Categoria1, donde se bene}401ciandiariamente un promedio de 35 animales enlre

vacunos, ovinos, alpacas entre otras especies, las que a su vez salen para ser

dislribuidas a la poblacién por medio de proveedores en el mercado central 0 en las

tiendas,

El carnal Municipal regislra el ingreso diario de animales provenientes de diferentes

zonas ganaderas, las cuales son bene}401ciadasbajo el control de un responsable
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sanitario que evalaa en el proceso de sacri}401ciode los animales la presencia de

diferentes enfermedades que presenlan a diario. '

Mediante el presente lrabajo se evalué la incidencia de la Hidatidosis y la

Distomatosis en los animales que fueron bene}401ciadosen el camal Municipal de

Lircay, Este estudio permitié conocer el grado de incidencia que presenta ambas

enfermedades en los animales bene}401ciadas.

A nivel de la region cenlro del Pen�031:la incidencia de Hidatidosis estas es muy alta

siendo reportadas por Valencia (2003) 67.6% en vacunos, la cual implica también en

la salud humana; mientras que en el caso de Distomatosis también se repona que la

zona centro del Peril es muy endémico la que se reporta por Paizcar (2008).

La razén de esta investigacién fue delerminar Ia incidencia Distomatosis y la

Hidatidosis en vacunos, ovinos y alpacas faenados en el Matadero Municipal de

Lircay; los datos obtenidos es para ser utilizada |as instiluciones pertinentes como

SENASA, MINAGRI, Municipalidad, de manera puedan tomar acciones que

contribuya a la reduccién en la incidencia de eslas enfermedades que ocasionan

posibles pérdidas econémicas de manera sustancial en los produclores como en los

carniceros.
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CAPiTULO ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes.

Los antecedentes de la presente investigacibn se ubican en las siguientes esferas:

2.1.1 A nivel internacional.

Se tiene |as siguientes investigaciones:

a. Chavez V (2015) en su investigacién sobre incidencia menciona que la

hidatidosis en los higados de los bovinos faenados en el camal municipal

de la ciudad de Puyo, fueron de 9 cases positivos que representa el

3,29% de un total de 274 higados examinados durante la inspeccién pos

monem, en las ocho semanas de invesiigaciéni

b. Cali. C (2012) En su investigacién sobre incidencia menciona que La

hidatidosis en los higados de los bovinos faenados en el camal municipal

de la ciudad de Puyo, fueron de 9 cases positivos que representa el

3,29% de un total de 274 higados examinados duranie ia inspeccién pos

mortem, en las ocho semanas de investigacién.

c. Congora. C (2006) en su trabajo de investigacién �034Prevalencialde

Fasciola hepética en Bovinos faenados en el matadero municipal de la

ciudad de la Paz. Octubre 2005 a marzo 2006" de la UAGRM. Santa Cruz

de la sierra de Bolivia: concluyo Io siguienie.

En el matadero Municipal de la ciudad de La Paz, de octubre de 2005 a

marzo de 2006, se determiné una prevalencia del 3,49% para Fasciola

hepética durante la inspeccién post mortem de 8.963 higados de bovinos.
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Se demoslré que la edad es un factor que in}402uyeen el grado de infestacién por

Fasciola hepética en bovinos, siendo los animales mayores a los 8 a}401osy lo

comprendidos entre I05 4 a 6 a}401osde edad los mas susceptibles a esta

parasitosis.

Las hembras alcanzaron un mayor porcenlaje de infestacién con Fasciola

hepatica en relacién a los bovinos machos, demostrandose que el sexo del

animal es un factor importante para la presentacion de esta enfermedad.

La totalidad de los casos positivos a Fasciola hepética se dio en bovinos

Mestizos, cuya signi}401canciaestadistica indica que la raza in}402uyeen el grado de

infestacién. V

Los bovinos procedentes de provincias con un ecosistema apto para el

desarrollo del hospedero intermediario y de las demas fases larvarias del

parasito, fueron los que presentaron las mas altas tasas de prevalencia para

Fasciola hepélica, lal es el caso de la provincia Los Andes donde se observé la

mayor proporcién de infestados.

2.1.1 Anivel nacional:

A nivel nacional como antecedentes de la presente investigacién se tiene los

siguientes:

- Apaza L. (2013) en su inves}401gacién�030Pérdidaseconémicas por decomiso de

visceras de animales bene}401ciadosen el camal municipal y ferias semanales

de la provincia de llo, Regién Moquegua, periodo 2005-2015" de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, concluye lo

siguiente: Las Causas del decomiso de visceras en animales bene}401ciadosen

el camal municipal de llo, periodo 2005 �0242012, por medio de inspeccién

sanitaria fue por causa de Distomatosis (higado) 1�030,34%,Hidatidosis (pulmén

e hlgado) 1,66% y otras alteraciones como En}401semas(pulmén) 0.27% y

Cirrosis (higado) 0,02%. Reportando por especies al total de decomiso de
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visceras, ei ganado vacuno (7,55 %) fue mayor ai ganado porcino (0,008°/o),

siendo en ganado Ovino 0 %.

a. Paucar, S (2008) en su investigacién �035Preva|enciade Fasciolosis y

paramphistomosis en ei ganado lechero de tres distritos de la provincia de

Oxapampa, Pasco�034de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

conciuye Io siguiente:

La prevalencia de Fasciola hepalica y de un Param}401stémido,en ei ganado

iechero de 3 distritos de la provincia de Oxapampa, Pasco, fue 10.03:2.9 y

28.4:4.4 % respectivamente.

b. Ticona, T et al (2010) en la investigacibn �034Prevalenciade Fasciola Hepa'tica

en bovinos y ovinos de Wcashuaman, Ayacucho" publicado en la Revista de

Investigacién Veterinaria: concluyo Io siguiente.

La prevalencia de Fasciola hepética en bovinos y ovinos del distrito de

Vilcashuaman, Ayacucho, fue elevada (prevalencia corregida de 47.6 1: 5.0%

y 52.1 1 6.8%, para bovinos y ovinos, respeclivamente).

La aitura sobre ei nivel del mar constituyé un factor de riesgo para la

presencia de la enfermedad, donde animales en zonas més alias fueron mas

afectados (p<0.01). Por otro lado, los variables especie, sexo y edad no

constituyeron faciores de riesgo para la infeccién.

c. Roberto, E at al (2003) en la ciudad de Cajamarca, indica que en vacunos ia

prevalencia de helmintosis que causa decomiso de higado, corresponde a

Fasciola hepética con 80,18�035/o,siendo Ia Fasciola hepética de elevada

prevaiencia. Y aun ei 0,76% de prevalencia al compiejo cicio bioiégico de

este parasito.

d. LarrieuA. et al. (2004). Los hospedadores intermediaries son el ganado

ovino, bovino, caprino, porcino, caméiidos sudamericanos y el hombre, donde

la fase Iarvaria (metacéstodo) se desarrolla en visceras principalmente

higado y pulmén.
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2.1.1 A nivel local:

a. Valencia N at al (2003). Estudio de hidatidosis animal en Huancavellca Peru,

menciona en su irabajo que en vacunos es el 67.6% de prevalencia general y

en ovinos se encontro la prevalencia 42.0% y en porcinos el 33.3%; donde

concluye que el Quisie Hidatidico es alto para los animales bene}401ciadosen el

camal de Huancavelica.

2.2 Bases leéricas:

2.2.1 Dislomatosis.

La Disiomatosis, es una enfermedad parasilaria que afecta a gran canlidad de

animales herbivores y omnivoros y ocasionalmenle al hombre. Es causada por el

tremalode Fasciola hepatica que es conocido como: Alicuya o jayojayo.

Se ha eslimado que un cuarlo de la poblacién total de ovinos y bovinos del mundo

pastorean en areas donde Fasciola hepélica esta presente y el medio ambiente es

favorable para su manlenimiento y dispersion. (olaechea F; 2004).

Morfologia

El adullo de Fasciola hepatica, trematodo de la clase Digenea presenla |as siguientes

caracterislicas:

- Tama}401oque osclla entre 2 - 4 cms,

' Aplanado en sentido dorsovenlral,

- Simelria bilateral.

' No segmentado. Forma en hoja, oval.

- Fijacién: ventosa oral (peribucal) y ventral (acetébulo).

- Tejido parenquimaloso.

- Un poro excretor en parte posterior.

- Tegumenlo sincilial con ornamentaciones (espinas).

- Musculatura en 3 capas.
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- Aparato digestivo incompleto, con ciegos intestinales.

- Aparato excretor (osmoregulador) protonefridial.

- Sistema nervioso - Troncos nerviosos, ganglios.

- Aparalo reproductor: los trematodos son hermafroditas (excepto Schislosoma).

- Los huevos que elimina son operculados (fonna diagnéstica) y miden 130 - 150 x 60

-90 um.

Figura 1: MORFOLOGIA DE LA FASCIOLA HEPATICA
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Ciclo Biologico

La Fasciola hepatica adulta es un trematodo de 20 a 50 mm de largo por 6 a 12 mm

de ancho que reside en los conductos biliares del huésped de}401nitivo.

Para completar su ciclo biologico, la Fasciola hepética necesita dos huéspedes, uno

intermediario (caracol) y otro de}401nitivo(mamifero). En ambos |as poblaciones del

parasito pueden aumentar en nirmero, dentro del intermediario por la produccién de

cercarias y dentro del de}401nitivopor la postura de huevos (Fig. 1).

Cada parasito adulto puede ilegar a producir 20.000 huevos por dia, estos son

arrastrados por la bilis hasta el intestino y evaouados con la materia fecal.

Dependiendo de la temperatura, humedad (condicion ambiental), dentro del huevo se

desarrolla el miracidio, que seré el encargado de buscar y penetrar al caracol

intermediario para evolucionar hasta el estadio de cercaria. Ei resultado de una

infeccién exitosa de un miracidio en un caracol sueie ser la produccién de 400 a

1.000 cercarias. Luego se produce la expulsion de las cercarias que se enquistan en

formas infestantes llamadas metacercarias, que at ser ingeridas con el pasto y al

iiegar al intestine se transforman en Fasciolas jovenes que atraviesan la pared

intestinal y migran hacia el higado a través de la cavidad peritoneal. Finalmente,

perforan la cépsula hepatica y continiian migrando a través del tejido hepético hasta

ilegar a los conductos biliares, donde con la puesta de huevos, compieta ei ciclo.

Huésped intermediario

El huésped intermediario de la Fasciola hepatica se encuentra Iimitado a caracoles

del género Limmaea. Estos caracoles son an}401bios,viven en barro hirmedo o Iugares

de aguas poco profundas y no estancadas. En condiciones de sequia o frio, tanto ei

caracol como los estadios intermediaries, disminuyen su actividad metabolica

pudiendo sobrevivir varios meses para reaparecer cuando |as condiciones Ies

resulten favorables. Teniendo en consideracion que temperaturas inferiores a 10°C

inhiben la actividad del caracol intermediario, en areas endémicas.
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El uso de riego para mejorar la calidad y cantidad de forraje a los animales, también

produce un incremento del habitat para Limmaea que puede ampliar el érea de

endemisrno.

Figura 2: CICLO BIOLOGICO DE LA Fasciola hegética
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Figura 3: HOPEDERO INTERMEDIARIO DE Fasciola hegética
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Caracoles del género Limmaea.

Hospederos Hospedero definitivo

La Fasciola hepética afecta a todos los animales herbivoros y accidentalmente al

humano; sin embargo existen grados de resistencia ante la presentacién de esta

enfermedad, Io cual es dependiente de la especie:

- Resistencia baja, con un alto grado de establecimiento de la infeccién,

desarrollo rapido, supervivencia prolongada y marcada patogenicidad: en

ov_inos, caprinos, conejos, ratas y ratones, principalmente (Leguia, 1988).

- Resistencia tardia, donde se incluyen especies que reaccionan con retraso

ante et pr_oceso ya implantado en el higado: ganado vacuno, bufalos,

camellos, ciervos, corzos, cobayos y hombre (Leguia, 1988)

- Resistencia temprana, donde se incluyen |as esbecies que reaccionan

rapidamente frente al parésito, evitando su desarrollo: caballos, cerdos,

perros y gatos (Leguia, 1988).

Epidemiologia

En un area determinada, para que se establezca Ia enfermedad, es necesaria Ia

coincidencia del huésped intermediario y del de}401nitive,con temperaturas (mayores de
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10°) y humedad adecuadas para el desarrollo del miracidio y de los estadios larvales

en el caracol. �031

En manejos exlensivos, debido a las caracteristicas lopograficas, en los potreros se

pueden identi}401carlos ambientes h}402medosdonde se dan |as condiciones para el

desarrollo del caracol donde puede haber gran disponibilidad de metacercarias. En

zonas de riego, donde Ia humedad no es limilanle, la temperatura y el manejo del

pasloreo serén Ia condicionanle de la presenlacién de la enfermedad.

Finalmente, se debe tener en cuenta que Fasciola hepélica puede infectar a muchos

mamiferos, incluyendo caballos, ciervos, cerdos, conejos, etc. y es posible que

acluen como reservorios de la enfennedad. (olaechea F . 2004)

Sintomas y Lesiones

La presencia de unos pocos ejemplares de Fasciola hepélica exclusivamenle en los

conductos biliares, no provoca ninguna manifestacién imporlante, pero las

infesiaciones masivas causan enfermedades que son particularmenle graves en los

animales jévenes pudiendo morir repentinamenle por da}401ohepatico. Si el animal

sobrevive a las lesiones, Ia regeneracién de higado se produce con produccién de

tejido }401brosonuevo, con distorsién del érgano por las multiples cicatrices. En este

estado puede aparecer anemia, debilidad, adelgazamienlo y edemas (submandibular,

cuello, pecho y abdomen)�030

A la necropsia, los hallazgos son dependientes del numero de parésitos y del tiempo

de infeccién. Se pueden apreciar |as marcas de perforacién hepética, in}402amaciény

focos hemorrégicos que muestran un cuadro de hepatitis aguda en infestaciones

recienles. En casos crénicos, los animales eslén anémicos o caquécticos, hay

colecciones serosas en periloneo y engrosamienlo de los conduclos biliares del

higado con alleraciones cirréticas. (olaechea F. 2004)
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Figura 4: HIGADO INFESTADO CON Fasciola hegética
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Control

El control de. la Fasciola hepética en un area endémica debe estar orientado a prever

o Iimitar el contacto entre el parésito y su huésped de}401nitivo,tratando en principio, de

otrecer pasturas �034seguras�035para las categorias de animales mas susceptibles.

Debido a que las recomendaciones de control pueden variar a}402nentre

establecimientos vecinos, pues los niveles de infeccion, como la topogra}401ade los

potreros, 0 el manejo de la hacienda pueden ser distintos, es que se tratara de dar

orientaciones generates para ser utilizadas a criterio del profesional actuante.

(Olaechea F. 2004)

Las medidas basicas para el control de Fasciola hepética, se focalizan en tres

puntos: .

- Contra el parésito en el huésped de}401nitivo.

- Contra los estadios libres det parésito

- Contra los caracoles intermediaries.
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Cuadro1: EFICENCIA DE FASCELICIDAS

Espectro de acc1on de los Fasclollcldas

ysu Impacto en la re1nfestac1on

F3SCi°�034¢id3 Control de la Fasciola seg1'1n la edad Reiniciacié}402119

excrecién de huevos

3" semanas post-fratamiento

Albendazol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alasemana

1111111111111111111
1111111111111111111
1111111111111111111
1234567891011121314 Alas10semanas

' Solomax controla ademés Nemétodos GI y Pulmonares

Fuente: adaptado de Boray.J.C 1982

2.2.2 Hidatidosis o Quiste Hidatidico.

La equinococosis, o enfermedad hepética, es una infeccion provocada por cestodos

del género Echinococcus, unos gusanos diminutos de pocos milimetros de Iongitud.

Se han identi}401cadocinco especies de Echinococcus que infectan a una gran cantidad

de animales domésticos y salvajes. La equinococosis es una zoonosis, es decir, una

- enfermedad animal que también afecta a los seres humanos.

Como todos lbs cestodos, el ciclo biolégico de Echinococcus se desarrolla en dos

animales.

En el hospedador de}401nitivo,un camivoro, donde los gusanos adultos se adhieren a

las paredes intestinales. En el hospedador intermediario, que puede ser
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précticamente cualquier mamifero, incluido el ser humano, los cestodos forman

quistes en distintos érganos. .

La clasi}401caciéntaxonémica de Echinococcus se de}401niéen la primera mitad del siglo

XX y actualmente existen seis especies con reconocimiento taxonémico:

E. granulosus (Batsch, 1786), E. muItiIocuIarr's(Leuckar1, 1863), E. vogeli (Dresing,

1863), E. oligarthus (Rausch y Bernstein, 1972), E. shiquicus (Xiao et al., 2005) y E.

ortleppi (McManus, 2006).

Ciclo biolégico del Quiste hidatidico

El estadio adulto de E. granulosus se aloja en el intestino delgado del hospedero

definitivo (perro, lobo, coyote, chacal y zorro) y Iibera proglétidos grévidos en las

heces, diseminando en el ambiente los huevos contenidos en su interior, los cuales

son infectivos desde el momento de su eliminacién y a! ser ingeridos por un

hospedero intermediario (ovinos, bovinos, porcinos, equinos, camélidos y humano) se

liberan |as oncoesferas en el intestino delgado |as que, a través del torrente

sanguineo, son Ilevadas a diferentes érganos, principalmente higado y pulmén,

donde se desarrolla la fase Iarvaria o quiste hidatidico.

Para completar el ciclo es necesario que un hospedero de}401nitivoconsuma visceras

con quistes hidatidicos y a panir de los protoscélices se desarrolla el cestodo adulto.

Morfologia

En su estadio adulto, E. granulosus es un gusano plano que se desarrolla en el

intestino delgado de los perros y otros carnivores, posee una estructura de adhesién

llamada escélex, el cual tiene cuatro ventosas y una doble corona de ganchos

denominada rostelo. '

El cuerpo o estrébilo es segmentado y lo constituyen unidades reproductivas

conocidas como proglétidos que pueden ser de dos a seis. El parésito adullo as
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herrnafrodita, la posicién del poro genital varia dependiendo de la especie y su

longitud es de dos a siete mm de largo.

Figura 5: CICLO BIOLOGICO DEL Quiste hidatidico.
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Figura 6: MORFOLOGIA DE LA TENEA SAGINATA
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Figura 7: ESTRUCTURA DEL QUISTE HIDATIDICO
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Transmisién

Algunos animales herbivores y omnivoros son huéspedes intermediarios de

Echinococcus. Esto signi}401caque contraen la infeccién a través de la ingesta de

huevos del parésito en el suelo conlaminado, y desarroilan |as fases larvarias del

parésito en sus visceras.

Los carnivores, que son huéspedes }401nalespara el parasite, se infectan mediante el

consume de visceras de huespedes intermediaries que albergan el parésiio, y

también al escarbar en animales muertos infectados.

La Equinococosis quistica se mantiene principalmenle en un ciclo perro-oveja-perro,

si bien puede afectar también a otros animales de granja, incluidas cabras, cerdos,

' vacas, caméiidos. La equinococosis alveolar se registra generalmente en un ciclo de

vida silvestre entre zorros y oiros carnivoros y peque}401osmamiferos (principalmente

roedores). También se pueden infectar los perros y gatos domésticos.

Da}401os,sintomas y diagnéstico de Echinococcusgranulosus

Los perros y otros hospedadores }401nalesapenas sufren dario ni muestran slntomas

clinicos, saivo en casos de infestaciones masivas, que son muy poco frecuentes.

El ganado tampoco suele verse afectado negativamente por los quistes hidatidicos,

pero los érganos coniaminados acaban decomisados en matadero.

En casos de infecciones masivas puede haber penurbaciones digestivas, o tos y

disnea si estén afectados los pulmones en el ganado infectado.

El diagnbstico en eiganado sélo suele hacerse tras el sacri}401cio.Se van haciendo

progresos en el desarroiio de tesis inmunolégicos de deteccién, pero aim faitan tesis

comerciaies.
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_ Figura 8: HIGADO Y PULMON INFESTADO POR QUIST HIDATIDICO
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Prevencién y control no quimicos de Echinococcusgranulosus

E. granulosus no causa da}401osal ganado. No obstante es imponante prevenir |as

infecciones para evitar Ia transmisién accidentala los seres humanos y el

decomiso de los Organos afectados tras la inspeccién en matadero (casi siempre

higados y pulmones).

La mejor prevencién consiste en impedir que los perros de.servicio 0 de caza y

otros cénidos (zorros) se infecten por consumir érganos contaminados. Para

Iograrlo conviene cocer la carne que se da a los perros y destruir los érganos

afectados. Hay que considerar que ademés del ganado, peque}401osrumiantes

salvajes también son hospedadores de este helminto y que los _perros pueden

infectarse comiendo érganos contaminados de estos animales.

En zonas endémicas conviene reducir el n}402merode perros vagabundos y los

perros doniésticos deben tralarse con cestodicidas para evitar _que sean

portadores de esta enfermedad.
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En algunos paises como Argentina hay una vacuna contra Ia

hidatidosis por Echinococcus granulosus (PROVIDEAN HIDATIL EG 95 ®, de

la empresa TECNOVAX) para bovinos, ovinos, caprinos y camélidos

sudamericanos. Se basa en el antigeno recombinante EG95 obtenido de huevos

- del parésito. Una dosis procura hasta el 82% de proteccién, dos dosis hasta el

97% y tres dosis el 100%. Se basa en el antigeno recombinante EG95 obtenido

de huevos del parésito. Es de esperar que esta nueva arma contra tan peligroso

parésito esté pronto disponible en otros paises ganaderos.

Por ahora no hay métodos de control biotégico de este parésito mediante sus

enemigos naturales.

Tratamiento en perros

El férmaco de eleccion para el tratamiento del Quiste Iiidatidico en perros es el

Praziquantet (5 mg/kg p.v. en dosis (mica) administrado cada 40-45 dias, aunque

también se han realizado experiencias con atbendazol, mebendazol 0 nictosamida

entre otros.

Se}401alarque el praziquantel es un eticaz tenicida, pero no tiene actividad ovicida,

circunstan'cia que habré de ser tenida en cuenta, en to relative a la gestién de las

heces producidas, si los animales se desparasitan por vez primera, o habiendo

utilizado pautas de administracion con plazos superiores at indicado.

2.3 Hipétesisz tmpticito

Siendo et planteamiento de nuestro problema ¢',Cuét es la incidencia de la

Distomatosis y la Hidatidosis en ovinos, vacunos y alpacas faenados en et camal

municipal de Lircay?

Los estudios que tienen hipotesis son aqueltos cuyo �030enunciadocorresponde a una

proposicion (se podré decir si es verdadero 0 false)

Este planteamiento esté dado por un enunciado (¢',cué|?); por lo tanto, en ei estudio

no se plantea hipétesis.
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2.4 Definicién de términos. �030 .

Incidencia: representa el numero de casos nuevos de enfermedades durante un

periodo de tiempo determinado. y

Prevalencia: Proporcién de individuos de un grupo o una poblacién que presentan

una caracteristica o evento determinado en un momento 0 en un periodo

determinado ("prevalencia de periodo")

Faenado: Comprende |as operaciones posteriores que se Ilevan a cabo en el

matadero, distintas de la inspeccién post-mortem y las relacionadas con el destino

}401nalde los productos.

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene

como objetivo obtener un resultado determinado.

Parésito: Organismo vegetal o animal que vive a costa de otro organismo de distinta

especie, alimenténdose de las sustancias que este elabora y perjudicéndole aunque

sin Ilegar a producine la muene.

Camal: El término adecuado es matadero de tipo 3 de acuerdo al reglamento

Sanitario del faenado de animales de abasto - SENASA

Matadero: termino correcto de acuerdo al ar}401culo22�034Clasi}401caciénde los mataderos

SENASA

Quiste: Bolsa membranosa que se forma anormalmente en los tejidos del cuerpo y

que contiene una sustancia liquida o semisélida de distinta naturaleza.

Distomatosis: Es una enfermedad parasitaria causada por dos especies de

trernatodos digéneos, Fasciola hepética y Fasciola gigantica
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2.5 Variables en estudio

Variables Independientes:

- incidencia de Distomatosis

- incidencia de hidaiidosis

Variables dependientes:

- Sexo

- Especie

- Organos afectados (Higado �024pulmén)

De}401niciénOperativa de variables e indicadores:

CUADRO 02: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Tipo de - Definicién Dimensiones I

I I Indicador ITEMS

Variable operacional

La especie y los

aspectos zootécnicos 1" Porcemaje de

(sexo) Y '05 érganos incideiicia de Disiomaiosis

Dependieme afedados que en ovinos, vacunos y

d I .6 alpacas faenados en el H I _

1.« incidencia gIua( an re ac�030n I _ camal municipal de �034mayObservacion macrosoopica (post

I I directa con la 1.-Distomatosis '
Dislomaiosis I I I I I I mme�035)

'"°'de"°'a de '3 2" H'da"d°5�0305' 2- Porceniaje de �024 Porcentaje de Posiiivos

2-�030'"°5d9"°53 '59 Dismmamsis e incidencia de Hidatidosis - Porcentaje de Negalivo

Hida�034d°5i5 Hidaudosis en en ovinas, vacunos y

animam faemdos alpacas faenados en el

en 9' camal municipal camal municipal de Lircay

de Lircay.

Indeivendiente - Determinar la 11: Porcentaje de a. Animales afeclados por

1 Es I incidencia de E I I I i"°i<�0309"°ia59 Di51°"�030a1°5i5 Disiomafosis, Observacién
.- s ecie ovino. 4

me Distomaiosis en P P0�0319599�034 macroscopica (post morien)

' I Vmmoy Positivos_ ariima SS -

2�030Sexo alpaca) 1.2.-Porceniaje die I

faenados en el I I I _ - Negatives
3_OI anus I I Hidatidosis por especie I

i 9 I camal municipal sexo (macho Y b. Animales afectados por

"I '1 de Lircay hemm) 2I1I_ porcemaje de Hidatidosis Observacién
- I93 0 I I

~ Determinar la indecencia de Dismmaiosgs macroscbpica(postmoi1en)
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- Pulmén incidencia de rganos por sexo- especie - Positives,

hidatidosis en (Pulmones e - Negatives

. , 2.2.- Porcentaje de
animales hlgadu)

lndecencia de Hidatidosis
faenados en el _

camal municipal ' pm Sexo�030especle

de Lircay 3 1 - Porcentaje de

incidencia de Distomatosis

en el higado

3.2 Porcentaje de

incidencia de Distomalosis

en el higado de ovinos,

vacunos y alpacas

3.2 Porcentaje de

hidatidosis en los pulmones

de ovinos, vacunos y

alpacas.

3.3 Porcenlaje de

hidatidosis en el hlgado de

ovinos, vacunos y alpacas.

Fuente: Huincho E (2016)
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Capitulo Ill

Metodologia de la lnvestigacién

3.1Ambito de Investigacién:

El trabajo de investigacién se realize en el camal municipal de Lircay que esté ubicado

a las orilias del rio Sicra del Barrio Pueblo Nuevo del distrito de Lircay, en la provincia

de Angaraes, departamento de Huancavelica, a una altitud de 3271 msnm, en la

Latitud: 12°59�03103"Longitud: 74°43'13" a 76 kilémetros de la ciudad de

Huancaveiica.

3.2 Tipo de investigacién

lnvestigacion Bésica: Denominada pura, teérica o dogmatica, Ia cual comienza y se

mantiene en el marco teérico, ya que tiene como }402nalidadformular nuevas teorias y/o

modi}401car|as existentes y persigue el progreso de los conocimientos cienti}401coso

}401losé}401cos.pero sin contrastarlos con ningtm aspecto practico.(Leyton A 2012)

3.3 Nivel de lnvestigacién

Descriptivo: Busca especi}401carpropiedades, caracteristicas y rasgos importantes de

cualquier fenemeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o poblacién.

(Hernandez R 2010)

3.4 Método de investigacién .

Investigacién no experimental - descriptivo

3.5 Dise}401ode lnvestigacién

Dise}401ono experimental - cuantitativo: En ellos el investigador observa los fenémenos

tal y como ocurren naturaimente, sin intervenir en su desarrollo; cuantitativos tienden a

ser altamente estructurados, de modo que el investigador especifica ias caracteristicas

principaies del dise}401oantes de obtener un solo dato (Martinez M 2000)
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N�035casos positivos

N" de casos investigados

3.6 Poblacién, Muestra, Muestreo

Poblacién:

En el presente trabajo de investigacién se tiene la poblacién total de ovinos, vacunos y

alpacas que ingresaron al camal municipal de Lircay para ser bene}401ciadaen un

periodo de 06 meses (julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del

2015); siendo una poblacién }401nitade acuerdo a la clasi}401caciénde concepto de

poblacién estadisticamente.

En el caso de nuestra investigacién no hay muestra por que ingresan al estudio toda la

poblacién; todo los animales que ingresan al camal para ser bene}401ciadasen este caso,

los vacunos, ovinos y alpacas que ingresan y son bene}401ciadosen un periodo de 6

meses (julio �024diciembre) �030

3.7 Técnicas e Inslrumentos de Recoleccién de datos

Técnica: observacién directa

lnstrumento: registro: anotar diariamente el ingreso deanimales, al momenlo de

bene}401ciadoIo observado e n cuanto a las visceras (higado y pulmén)

3.8 Procedimiento de Recoleccién de Datos

Para realizar el procedimiento de recoleccibn de datos se elabora�031)un registro diario;

donde se recogieron los siguientes datos:

lngreso de animales por especie y sexo, al momento de ser bene}401ciadose registraron

los animales con sus respectivos érganos (higado y pulmén en caso de hidatidosis y

solo higado para Distomatosis)

Los datos se recogieron durante 6 meses, desde 01 de julio al 31 de diciembre del

2015�030 y
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3.9 Técnicas de Procesamiento y Anélisis de Datos

Los datos obtenidos de los 6 meses(ju|io�024diciembre)en un registro elaborado con

anterioridad se transcribieron a una hoja Excel, codi}401candocada dato por mes,

especie, sexo, identi}401caciénde la enfermedad (Distomatosis y/o hidatidosis) por

érgano afectado. Esta informacién de Excel, luego se pasé al programa IBM SPSS

statictics versién 20 para su respective anélisis. _
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Capitulo IV

4. Resultados y Discusiones

4.1 Presentacién de Resultados

4.1.1 Datos generales

Cuadro 3: lngreso de animales por especie, sexo y por mes al carnal Municipal de Lircay

(juIio- diciembre 2015)

E@
ER

Z�024E1

Mam
' HE

HE
Z�024

Julio �024:�024I!E}4021-
313$

�024�024199
Hembras

�024E176

E1
E1

y}401}402}402}401l}402m4247
Fuente: E Huincho (2016)

Durante los seis meses que se realizb el trabajo de invesligacibn en el camal Municipal de

Lircay se registré el ingreso de ganado vacuno. ovino y alpacas en ambos sexos; hembras

y machos respectivamente. En total se trabajé con 36 cabezas de ganado vacuno, 2020

cabezas de ganado ovino y 2191 cabezas de alpaca; en total ingreso al camal 4247

animales, los cuales fueron examinados los érganos de cada uno de ellos (higado y

pulmones) para identi}401carla presencia de Fasciola hepérica y Quiste hidatidico objeto de

nuestro estudio.
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GRAFICO 1: Ingreso de animaleslespecielmes - machos

ingreso de animales por especie/ mes
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Fuente: E Huincho (2016)

En el gra}401co01 se muestra |as cantidad de animales machos que ingresaron al camal

durante los seis meses de cada especie. Las alpacas machos han registrado mayor

numero de cabezas, dado que en agosto se tuvo 445 cabezas; mientras en los ovinos

machos se registro 213 en el mismo mes de agosto; mientras en ganado vacuno

macho solo se reporto 17 cabezas en todo el periodo de estudio.
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GRAFICO 2: ingreso de animaleslespecielmes - hembras

Animales hembras por especie y por mes
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Fuente: E Huincho (2016)

En este gra}401cose muestra io conirario ai gra}401co1; la especie que tiene mayor numero

de cabezas que ingresaron ai camal municipal fue el ganado ovino hembra que reporté

desde134 hasta 207 cabezas en todo el periodo de estudio; en cuanto a las alpacas

hembras hay un méximo de 125 cabezas en ei mes de agosto y 01 en diciembre:

mientras el ganado vacuno hembra reporté el ingreso de 19 cabezas en todo el periodo

de estudio.

De |as tres especies estudiadas el ganado ovino y alpaca son las que supuestamente

iienen mayor demanda por que es nolorio las caniidad que se bene}401cianen el camal

municipal de Lircay reportandose en vacunos 36 cabezas, en ovinos 2020 cabezas y

en alpacas 2191 cabezas beneficiadas en los seis meses de estudio.
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4.2.2 Resultados de Estudio de Distamatosis y discusiones.

GRAFICO 3: lncidencia de Distomatosislespecie/mes

% de lncidencia de Distamatosis
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Fuente: E Huincho (2016)

La incidencia de Distomatosis del mes de julio a diciembre se ha reportado en ganado

vacuno 0%|D, en ovinos se dio mayor porcentaje de lncidencia de Distomatosis en el

mes de setiembre 5.99%|D, 5.3%lD en el mes de noviembre, 3.91%|D en el mes de

noviembre bajando relativamente en octubre 3.42�034/o|D,2.97°/alD en agosto y en julio

se reporté 2.35%|D

En alpacas la incidencia de Distomatosis es muy baja, no superan al 1%|D

reporténdose entre agosto y setiernbre 0.50%lD, julio y octubre 0.14"/7lD, en

noviembre 0.32"/o|D y diciembre el 0.0�035/«ID.
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GRAFICO 4: lncidencia de Dlstomatoslslespecielsexo

% de lncidencia de Distomatosis por especie y sexo
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Fuente: E Huincho (2016)

El estudio también se dio por sexo de cada especie, resultando que el ganado ovino en

hembras resulto el 14.0%|D y machos 10.00%|D; en alpacas los machos resultaron

con 1.3% ID y 0.3%|D en hembras respectivamente. En ganado vacuno el resultado

dio negativo 0%ID.

GRAFICO 5: lncidencia de Distomatosis por especie general

% de lncidencia de distomastosis por especie de

julio a diciembre 2015
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Fuente: E Huincho (2016)
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La incidencia de Distomatosis por especie durante el periodo de evaluacién se dio en

mayor porcentaje en el ganado ovino resullando el 23.96�034/o|D;mientras en las alpacas

resulto e! 1.6% de ID. En ganado vacuno resulto negativo a la ID.

En caso de vacuno por la misma demanda de consumo de carne no ingresan en

cankidades suficientes para una adecuada evaluacién como se pudo observar en los 6

meses solo se repor1b 36 animales ésea 6 vacunos por mes. Pero en trabajos similares

se tienen reportes de 23.1% (Valencia et al 2005)

En caso de ovinos en nuestro estudio encontramos Ia incidencia de

Distomatosis23.96% muy alto a lo hallado en regiones cercanas como Ayacucho que

reporta Huamanga 14.6%|D, Vilcashuaman 16.3%lD pero Huanta reporta 44.3%|D

(Ticona D 2010)

En trabajo desarrollado en prevalencia de Fasciolosis en llamas y alpacas los

resultados fueron 49.5% de FH en llamas y 73.8% FH en alpacas (Flores B 2011), para

nuestros datos son muy elevadas ya que nuestro trabajo registra los datos muy bajas

1.6%lD.
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4.1.3 Estudio de la Hidatidosis

GRAFICO 6: lncidencia de Hidatidosis/mes/especie

% de lncidencia de Hidatidosis por mes y especie
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Fuente: E Huincho (2016)

Mediante el anéiisis porcentual de Hidatidosis se ha reporlado en vacunos en ei mes de

julio de 5.56%|H, mientras en los meses de agosto a octubre no se presento el caso; en

los meses de noviembre y diciembre se tuvo el mismo porcentaje de lncidencia de

2.78%|H.

En ovinos con mayor porcentaje en el mes de julio a setiembre desde 8.07% IH a

5.75�034/o|Hy el mes de octubre bajo a 2.28%|H incrementando al mes de diciembre a

4.31%lH.

El alpacas la incidencia de Hida}401dosisha reponado con un méximo de O.87%|H.

Por Io tanto Ia especie que presento en mayor porcentaje de IH en los meses de estudio

fueron los ovinos seguido de los vacunos y en alpacas la IH fue de 2.65%|H en todo el

periodo de estudio.
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GRAFICO 7: lncidencia de Hidatidosislmeslespecie.

% de incidencia de Hidatidosis por especie
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Fuente: E Huincho (2016)

El estudio de la incidencia de hidatidosis resulto en vacunos 11.78%|H, en ovinos

30.30%|H y en alpacas 2.65%|H; resultando que en ovinos hay mayor incidencia de

hidatidosis que en vacunos y alpacas.

Las zonas endémicas, como la sierra central Ia tasa de infeccién son altas en vacunos

hasta el 50%, ovinos 26.7%, y en camélidos de 2.1% - 8.32% (Naquira C 1993)

El estudio se Ilevé a cabo en la SAIS "Tupac Amaru" Ltda. N° 1 Empresa Ganadera

ubicada en la sierra central del pais. en una poblacién de 1630 ovinos resultaron

688positivos (42,21 %), constatandose que los mas afectados fueron199 borregas

(82,57%), 60 carneros (78,535 %) y 110 capones (54.73 %), y los menos afectados 76

borreguillas (23,31 %), 141 carnerillos (28.89 %) y 102 caponcitos (34.23 %), (Rebilla

M 2000) �030

En el caso nuestro en reporte mas alto se dio en ovinos 30.30%|H que podria tener

coincidencia con las borreguillas 23.31% que repona en su trabajo (Rebilla M 2000)
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La frecuencia de animales con al menos un érganos decomisado por equinococosis

Quistica (EQ) en ei matadero evaluado fue de 42.8% (3016/7046). El 37.9%

(2671I7046) delos animales presentaron EQ pulmonary el 12.8% (902/7046) presenté

EQ hepética (Flores C 2015)

GRAFICO 8: lncidencia de Hidatidosis/especie a nivel del pulmén

% de incidencia de Hidatidosis a nivel del pulmon

por especie
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Fuente: E Huincho (2016)

La incidencia de Hidatidosis a nivel del pulmén la que reporto mayor porcentaje

fue en los ovinos 15.79°/o|HP, seguido por los vacunos con 2.78%lHP y con un

minimo porcentaje |as alpacas 1.23%|HP

GRAFICO 9: lncidencia de Hidatidosislespecie a nivel del higado
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Fuente: E Huincho (2016)
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En el estudio realizado Ia incidencias a nivel del higado al igual que en el gra}401coanterior

en ovinos se da Ia incidencia de hidatidosis a nivel del higado con 6.73%lHH, en caso de

vacunos 2.78%|HH y }401nalmenteen alpacas el 0.78%|HH.

GRAFICO 10: lncidencia de Hidatidosis/mes/ especie a nivel de los dos o'rganos

(higado y pulmén)
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Fuente: E Huincho (2016)

La incidencia de hidatidosis que afectaron a ambos érganos en nuestro estudio se dio

también en ovinos resultando el 7.77%|H en el pulmén e higado mientras que en vacunos

fue de 2.7B%IH y en alpacas 0.64%|H

En su repone Martinez Revilla (2002) hallado Ia prevalencia de quistes por érganos

afectados los més parasitados fueron 575 pulmonares (35,28 %) y 458 higados (28,10 %),

encontréndose en 345 ovinos (21 ,17 %) en ambos érganos

En la investigacién �034Pérdidaseconémicas por decomiso de visceras de animales

beneficiados en el camal municipal y ferias semanales de la provincia de llo, Regién

Moquegua, periodo 2005-2015 reporta que por c'ausa de hidatidosis de 1920 vacunos el

1.93% con Hidatidosis, en ovinos de 1200 e! 2.17% con hidatidosis y en alpacas de 840 el

2.14% de hidatidosis (Apaza L 2013)
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Conclusiones

> En el estudio realizado en los animales bene}401ciados(vacunos, ovinos y alpacas)

durante los meses de julio a diciembre del 2015 en el camal municipal de la

ciudad de Lircay- Huancavelica se obtuvieron un total de 4247 animales que

ingresaron al camal para ser beneficiadas de las cuales 36 son ganado vacunos

que representa al 0.85% de la poblacién total, 2020 ovinos que representa al

47.56% de la poblacién y }401nalmenteingresaron 2191 alpacas que representa al

51.59% de la poblacibn total.

> Para hallar Ia incidencia por anélisis porcentual se obtuvo los siguientes

resultados; en ganado vacuno el indice de incidencia es 0%, no se hallo ning}401n

caso; en ovinos el resultado de incidencia de Distomatos/s es 23.96% y en

alpacas el 1.6%.

> En cuanto al estudio realizado con respecto a Ia hidatidosis se obtuvieron los

siguientes resultados; se evaluaron los pulmones de las tres especies, en vacunos

solo se presenté un animal con el quiste en el pulmén que representa al 0.024%

de toda la poblacién en estudio, mientras que en ovinos se presenté en 319

ovinos que representa al 7.51% de la poblacibn, en caso de alpacas se presenté

en 27 alpacas que representa al 0.64%.

> Tambiéh se realizé el estudio en los érganos afectados (pulmén e higado) en el

pulmén de ganado vacuno 2.78%|H. en ovinos 15.79°/olH y en alpacas 1.23%|H;

en cuanto al higado en vacunos 2.7B%|H, en ovinos 6.73% IH y en alpacas

0.78%IH;
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