
Porcino Ibérico

Dada la importancia

de la infestación

por nematodos del

género

Metastrongylus en

las explotaciones

extensivas de cerdo

ibérico, los autores

realizaron una serie

de estudios que a

continuación se

repasan.

Parasitosis pulmonares
del cerdo ibérico
Situación actual de la metastrongilosis en Esparla

La metastrongylosis es una
enfermedad parasitaria de las
vías respiratorias profundas
producida por los nematodos
pertenecientes a la Superfa-
milia Metastrongyloidea.
Afecta principalmente, al cer-
do y a especies afines de vida
silvestre, especies como el ja-
balí (Sccs scrofa ferns) y el pe-
cari (Pecari angulatus). Ac-
tualmente, en España es la
principal causa parasitaria
de los desórdenes respira-
torios de los cerdos criados
en extensivo. Los vermes
pulmonares de los suínos
provocan una sintomato-
logía de carácter respirato-
rio, cuyo signo clínico prin-
cipal es una tos seca persis-
tente, que puede ir acom-
pañado de disnea, bronco-
neumonía, pérdida irre-
versible de peso, etc. Ade-
más, estos metastrongyloi-
deos han sido reconocidos
como agentes potenciadores
o favorecedores de otras pa-
tologías de origen bacteriano
y/o vírico; por ello, esta para-
sitosis tiene una considerable
importancia económica debi-
da a las sustanciales pérdidas
que ocasiona en el sector por-
cino mundial.

Aunque, en algunos países
la metastrongylosis tiene una
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importancia decreciente por
la masiva implantación de las
explotacioncs en régimcn in-
tensivo, sc trata dc la segunda
parasitosis más importante
que afecta al ganado porcino,
tras la ascariosis. Sin embargo,
en países con un al[o nivel de
industrialización dc la produc-
ción porcina como puedc scr
Dinamarca, donde no sc ha

detectado la presencia de Me-
tastrongv[n.^ spp. en las últimas
cinco décadas, son varios los
autores que denuncian la posi-
ble reintroducción de estas es-
pecies ya erradicadas, dehido
a la incipiente implantación de
las explotaciones orgánicas o
ecológicas en la UE.

Etiolog á̂, epidemiología y
clinica de la metastrongylosrs

Las especies pertenecien-
tes al género Metasn'on,^^ylrrs
descritas hasta la fecha son
seis, aunque en España sólo

han sido id^ntificadas tres: M.
aprt, M. pudc^ndolc^c'lus y M.
sol^ni. Los parásilos adultos
son vermcs blanquccinos v fi-
liformes, la hoca poscc dos la-
hios trilobulados, la cápsula
hucal cs muy pcqueña y cl
csófago ticnc forma dc huso
(Figura 1). La holsa copulado-
ra dc los machos ticnc dos
grandcs lóbulos latcrales,

siendo cl dorsal el m^ís pe-
queño. Las costillas o ra-
yos que constituvcn la hol-
sa copuladora son grucsas
y digitiformcs, micntras
quc las cspículas son lar-
gas, dclgadas y estriadas,
pudicndo presentar o no
gubcrnáculo. El cxtrcmo
postcrior dc la hcmhra po-
sce un ahultamiento prc-
vulvar, proporcionanclolc
Un atipect0 a tiLl CXlfCmO
caudal dc di^,iliformc o có-
nico, la vulv^t sr sitúa ccrca
del ano (Fi^;ura 2). Los

huevos dcl g^ncro Mrtas-
trun^yh^.c cstán larvados al ser
expulsados por la hcmhra, mi-
dcn aproximadamcnlc cnlre
43-64 micras dc largo y cntrc
3H-^5 micras dc ancho.

E1 ciclo vital dc Metastrort-
Kylus spp. es indirccto, csto cs,
incluye un hospcdador intcr-
mediario ( Figura 3). Los huc-
vos emhriunados, tras scr
pucstos por las hcmbras adul-
tas fccundadas son cxpulsa-
dos del pulmcín, y salcn al ^x-
terior, son expectorados o de-
glutidos, pasan al tracto digcs-
tivo y por último son climina-
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dos con las heccs. Los hucvos
embrionados pueden sohrevi-
vir en las heces del cerclo al
menos 24 días.

Para su posterior dcsarro-
llo, es preciso yue sean ingcri-
dos por lombrices de tierra,
entre otras especies, Lunthri-
crrs tc^rres^ris o F_isr^nia ^r^ctida,
quc actúan como hospcdado-
res intermcdiarios (Figura 3).

EI primer estado larvariu
del nematodo emergc del
huevo en el intestino de la
lombriz y mudará en dos oca-
siones hasta alcanz^u- el tercer
estado larvario cn las glándu-
las calcíferas, sistema circula-
torio, corazón, arteria dorsal,
parte anterior dcl intestino y
csófago, lugares dondc yue-
dan acantonadas. A vcccs
ocurre que las larvas I eclo-
sionan del huevo en el medio
ambiente, pudicndo pcrdurar
hasta 20 mcses cn amhicntc
húmedo, a la cspera de ser in-
geridas por un anélido. La
longcvidad dc las larvas 3 cs
similar a la dc los an^lidos,
hasta 7 años v las intcnsidades
de parasitación yue pueden
Ilegar a alcanzar las lombriccs
son dc hasta ^1.0O0 larvas.

Los cerdos adyuicren la en-
fcrmcdad por ingcstión dc
lombriccs dc [icn-a infectadas
con larvas 3 dc Mciosvr^,rr,z,^v-
lu.^^ sh^^. Estc contagio sucle tc-
ner lugar en terrenos húme-
dos v ricos en humus, lo yuc
posibilita una gran dcnsidad
de hospedadores intcrmedia-
rios. EI tcrccr estado larvario
liherado en cl intestino del
cerdo, es transportado por los
vasos linfáticos hasta los gan-
glios linfáticos mesentéricos.
Allí expcrimenta la tercera
muda, pasando a un cuarto es-
tado larvario quc Ilega a los
pulmoncs, transportado por
los sistcmas circulatorio y lin-
fático. Los vcrmcs a los cinco
dlas pOSt-In(CCCIOII CXpCI"1-

mcntan la muda final cn los
bronyuios, hronyuiolos y trá-
quea para finalmentc alcan-
zar la madurez scxual al cabo
dc unos 24 días.

Las infcccioncs masivas son
raras, salvo en animalcs meno-
res de seis meses, sometidos a
situaciones de estrés, en casos
dc avitaminosis A, cn asocia-
ci6n con otras parasitosis,
como la ascariosis o en infcc-
ciones bacterianas o virales.

Las parasitosis ligeras son, en
^encral asintomáticas o muy
leves; sin embargo en las inten-
sas, los síntomas respiratorios
sc manificstan tras un periodo
aproximado de unos 10 días.
si^mpre en función de la canti-
dad de larvas 3 yue Ileguen a
pulmón. EI síntoma más carac-
terístico es la tos, yue se pre-
senta ronca, seca y de larga du-
ración, acentúandose tras el
cjercicio o el movimiento de
lus animales. Además, apareee
disnea, tayuipnea, secreciones
nasales desde mucosas a mu-
copurulcntas, respiración ab-
dominal, ctc. Cuando avanza
la enfermedad se observan
temblores, trastornos intesti-
nalcs o disminución del apeti-
to, por lo yue se produce una
sustancial pérdida de peso, re-
traso en el crecimiento y raqui-
tismo (Figura 4).

Siluación de la
metastrongyIr^sis

en el eerdo ibérico

La metastrongylosis es emi-
nentemente una parasitosis
propia dc los ccrdos explota-
dos en régimen extensivo 0
semi-extensivo. Concreta-
mentc, Extremadura es una
rcgión donde la presencia de
^stc tipo de parasitosis ha ido
cn aumcnto con los años, Ha-
bela et aL (1957) detectó una
tasa de parasitación cercana al
5%, en las comarcas de Trujillo
y Navalmoral dc la Mata (Cá-
ceres). Rucda v Montes en
19K9 clasifican a Mctostrong^^-
lrr.^ spp. en cl norte v sur de Ba-
dajoz como cl yuinto nemato-
do cn importancia. En el sur
dc Extrcmadura, Pérer-Mar-
tín cn 199U denuncia unos por-
ccntajcs dc parasitación por
Melrr^trr^rt,^^vlus sp^. más que
notables, alrededor del 35%,
entre los porcinos Ibéricos in-
vcstigados durante tres años
cunsecutivos ( 19H7-H9). En
cste trabajo se subraya el altí-
simo porcentaje evidenciado
cl último año del estudio, ya
yue tras analizar un total de
l^0 ccrdos, h^ resultaron posi-
tivos a la presencia de estos pa-
rásitos pulmonares (45,7%).

Con estos antecedentes, nos
propusimos cl cstudio en ma-
vor profundidad de la situa-
ción actual de la metastrongv-
losis porcina en las regiones de

mayor producción dcl cerdo
Ibérico en montancra.

Fstudio sercepidemiológico
de la metastrongyl^^rs en el

surot^ste c^spañol

Para la realización del son-
deo epidemioló^ico se anali-
zaron mediantc la [écnica in-
munoenzimática ELISA, un
total de 240 muestras de sue-
ros sanguíneos procedentes
de cerdos pertenecientes a 21
explotaciones ubicadas en las
provincias de Badajor, Cácc-
res, Sevilla y Huelva. Este es-
tudio serológico a gran cscala,
reveló que e197,9% de los cer-
dos analizados presentaban
anticuerpos específicos frente
a M. apri. Las prcvalcncias
medias detectadas para los

Fi^. 2.-E;xtrrmo

^wsterior de la

hr•mhra^dultade

M1/rtrAStrortigy^lus spp.

Fig.3.-Ciclovital de

MetasUorigl^lus spp.

h'i^.4.
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Figura 5.- Seroprevalencia de la

metastrongylosis en el

porcino tbérico del suroeste

espar"iol.

HueNe Sevilla

cerdos de la provincia de Ba-
dajoz, fueron del 99,3% para
Cáceres del 96,2%, para
Huelva del 98,3%, y para Se-
villa del 99% (Figura 5). La
prevalencia global detectada
por rebaños fue altísima,
puesto que el 100% de los re-
baños sondeados presenta-
ban al menos un animal afec-
tado, no hallándose ninguna
de las explotaciones analiza-
das libres de la parasitosis. Por
consiguiente, la infección por
Metastrongylus spp. se halla
ampliamente extendida en to-

Figura6.-Keservade d'dS laS eXplotaCloneS anallZa-

Meta.ctron^ylns en pulmón. daS.

El análisis de los
resultados en fun-
ción de la edad y de
los cruces (Cuadro
I), nos permite ob-
servar el aumento
progresivo de la se-
roprevalencia a me-
dida que aumenta la
edad al sacrificio
del animal. En cam-
bio, no se definen
diferencias signifi-
cativas en función
de los diferentes
cruces de Ibérico
con Duroc-Jersey
analizados, por lo
que la raza por si
misma, no repre-
senta ningún riesgo

^i•r ^ ^^ ^: ^^^^ ^
^ ^ ^^ ^ , _,^: ^

Porcentaje positividad

7a"s
srz
n"o
83"0
76"3
7ra

^,^,.,F^ ^_^^•i ,^ r: ^
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como factor predisponente a
la parasitación.

Respecto a la influencia de
la edad, los más jóvenes son
claramente los más suscepti-
bles a Metastrongylus spp., a
pesar de que los más adultos
son los de mayor índice sero-
lógico de prevalencia, conse-
euencia, claro está de los con-
tactos reiterados con el pará-
sito a lo largo de la vida del
animal. La edad más frecuen-
te de parasitación de los le-
chones es entre las 2 y 8 sema-
nas de vida. Quizás la cons-
tante búsqueda de proteínas
animales de la que suelen es-
tar necesitados durante esta
fase del crecimiento, sea una
de las causas principales de in-
fección, adquiriendo a partir
de esta edad cierta resistencia
a esta parasitosis. Aun así, rc-
almente los lechones son los
menos afectados por la para-
sitación, puesto que el perio-
do de contacto de los cerdos
jóvenes con el parásito es muy
corto, e incluso inexistente, ya
que estos suelen ubicarse en
instalaciones cementadas (na-
ves de paridera) con las ma-
dres antes de salir a pastorear,
y será a lo largo de su vida, du-
rante el cebo, cuando se pro-
duzcan contactos reiterados
con el parásito.

Fstudio sobre la
cronobiología de la
metastrongylos><s en

F^ctremadura

Este trabajo de investiga-
ción se ha basado en el análisis
de 689 cerdos de ambos sexos,
de raza Ibérica o cruces de
ésta con Duroc-Jersey, proce-
dentes de explotaciones ex-
tremeñas ubicadas en Frege-
nal de la Sierra, Monesterio y
Alcuéscar. La recogida de
muestras se realizó en mata-
deros de las zonas estudiadas,
durante todos los meses del
año 2003, con la finalidad de
observar cómo y cuándo se
presenta la parasitación por
Metastrongylcts spp. La preva-
lencia descrita mediante la
observación directa de los ne-
matodos en pulmón fue del
24%, puesto que del total, 165
cerdos investigados presenta-
ron adultos del género Metus-
trongylus, ubicados preferen-
temente en el vértice apical

del lóbulo caudal dc los pul-
mones (Figura 6).

La intensidad de infección
evidenciada en los animales
no resultó muy elevada, pues-
to que más del 60% de los cer-
dos parasitados presentaron
mcnos de 10 adultos, tan sólo
dos animales presentaron más
de 100 Mctnstrongyltts spp. en
el conteo (Cuadro II). Por lo
general, la resistencia inmuni-
taria adquirida por cl animal a
lo largo de su vida es cfectiva
para limitar o reducir la po-
blación de adultos en puhnón,
debido a que el reiterado con-
tacto con el parásito provoca
que en las reinfecciones no
haya una nueva implantación
del parásito y los existentes se
reduccn.

Respecto al estudio de la
cronobiología de la metas-
trongylosis en Extremadura,
se observó la existencia de dos
picos en la intensidad media
de la parasitación mensual
por Metastror^^vlus s^^^z en los
cerdos ibéricos muestrcados a
lo largo del año (Figura 7).
Concretamente, el prirnero de
ellos y más importante, ticne
lugar a finales de invierno y
principio de primavcra (fc-
brero, marzo y abril), micn-
tras que el segundo se produ-
ce en otoño (octubre y no-
viembre). Puede comprobar-
se que durante los meses de
verano, cuando los factores
ambientales son adversos
para los hospedadores inler-
mediarios de este g^nero pa-
rásito, altas ternperaturas y
escasas Iluvias, las parasita-
ciones son prácticamente nu-
las.

Los resultados obtenidos
durante nuestro cstudio, ava-
lan la marcada estacionalidad
de la metastrongylosis en zo-
nas con una climatología
atlántico-meditcrránca, don-
de las épocas de Iluvia sc con-
centran en determinados me-
ses del año. La decisiva in-
fluencia de las condiciones
ecoclimáticas disgcn^sicas
principalmente, altas tempc-
ratw^as y desecación, en el ci-
clo biológico y bionomía dc
Metnstrong^^ltts spp. se mues-
tran patentes en ExU^cmadu-
ra. Estos factores mcdioam-
bientales, limitan c incluso im-
piden el desarrollo del ciclo
biológico de este ncmatodo
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62,9 %

Badajoz

en determinadas épocas del
año. Esto se debe a la ausencia
dc lombrices en las capas más
superficiales de la ticrra du-
rante los periodos de seyuía,
evitándose el acceso dc los
ccrdos a ^stas. En cambio du-
rantc fa primavera y el otoño,
cuando se produce un aumen-
to significativo dc la pluviosi-
dad, las lomhrices ^Ic ticrra
abandonan las capas más pro-
fundas del suelo en busca de la
humedad superficial, favore-
ci^ndose la ingestión de estos
anélidos por partc de los ccr-
dos. Y por consiguicntc, sc

ss,z ó

produce un aumento signil'i-
cativo de los animalcs parasi-
tados durante estos periodos
del año ( primavcra y otoño).

Situación de la
metastrongylc^is en 'abalí

(Sus scrofa ferus^

Para cl estudio epirlemiolcí-
gico c1e la metastron^vlosis cn
los jabalíes, hemos analirado
los pulmones dc un total dc
356 jabalíes abatidos en dis-
tintas montcrías rcaliza^las cn
las provincias dc Badajoz, Cá-
ceres y Tolc;do durante las
temporaclas de caza de 2002-
03 y 2003-04. Las prevalcncias
detcctadas son supcriores al
57% (Figura 8).

Los hospcdadores definiti-
vos de Mc ta.ti^trun^^ylu.c .^^pp.
más importantes desde el
punto dc vista dc la produc-
ción porcina son, el cerdo y cl
jabalí, ya que ambas cspccirs
puedcn cohabitar y compartir
pastos en las cíchcsas ( Figura
9). Se han descrito en líneas
generales valores de preva-
Iencia muv elevados en cl su-
roeste español en ambas cspc-
cies, principalmcntc cn los ja-
)l<111eS.

Si bien las intcnsidacics dc
parasitación cicscritas cn j<tba-
lícs son similares a las dcnun-
ciadas en los cerdos dom^sti-
cos, puesto que más del 7U%^
de los animalcs prescntan car-
gas parasitarias inferiores a 5O
vermcs (Cuadro III), igual-
I11e11tC SC C^CllC18 LIII nl^ly01'
porccntajc dc ,jabalícs con
cargas parasitarias superiores
a los 50 vermes, aproximada-
mcntc dcl 3O`%, y tan sólo el
4`% de los ccrdos. A pesar cir
ello, no sc han hallado eviden-
cias claras de que la especic
salvaje sea más sensible yue la
dom^stica a cstc parásito, si
no quc las elevadas prevalcn-
cias y tasas de parasitación
descritas en los jabalíes, s^ de-
bcn a factores de otra ínclole
como la auscncia dc trata-
mientos antiparasitarios, un
contacto pcrmancntc con los
hospedadores intcrmediarios,
18C[Ort',S ilUtrlClon<11CS, CtC.

57,5 %

Cáceres Toledo Total

^t•t ^^ ^^: ^:
:^^:

<10 Adultos 11-50 Adultos 50-100 Adultos >100 Adultos

Badajóz iz"8°i° as"z°i° 25"6% 15'4%

Cáceres 34"1 % 40"3% 22"6% 3%

Toledo 33"3% 50% 0% 16"7%

Total 27"8% 44"0% 22"5% 5"7%

(Á^nclusiones

Como conclusión, pode-

mOS ^flrm^r (^Ue I^1S p2lr^lsltl-
ciones por Metcr.ti^trnn,^^^^lus

spp. son muy frccucntcs cn la^
explotaciuncs ^Ic rrrdo Ibrri-
co cn la rcgión surocstc clc la
Pcnínsula Ib^rica. Esta p^tra-
sitosis pulmonar está ínlima-
mente ligacla a las con^licioncs
medio-amhicntalcs, a la car^a
o clcnsida^l dc lomhriccs d^
tirrra parasitaclas prescntrs
cn una rona y al tipo dc crplo-
tacic5n, concretamcntr al hc-
cho dc quc los animalcs tcn-
gan acccso o no a los mcnciu-
naclos hospcda^iurrs intrrmc-
cliarios.

Por tanto, cuanclu cl manc-
lo ^Ic los ccr^los cslá hasado cn
cl p^tstorco o montancra, cl
control c1c la mctrastrongylo-
sis cs difícil, a causa ^1c la cx-
tensa presencia v lon^^cvi^lacl
cic las lomhriccs clc ticrra cn
los pastos. En cxplotacioncs
ciondc hayan succciido hrotcs
imporlantcs dc csla parasilo-
sis, los ccrdos dchcn ntant^-
nerse en lugares secos o en
poryucrizas con suclos dc cc-
mcnto y sus hrccs clchcn cli-
minarsc para no propagar la
int'cccicín, cspccialmcntc dc-
ben scr estahula^ios cn rpoc^ts
de Iluvia. Los anim^tlcs yu^
salgan a montancra dchrn s^t.
anillados para cvitar cl hora-
do v quc ingieran lomhriccs
con las raíces, así como una
hucna cli^ta complcmcntaria,
yue no s^ílu disminuirá 5u in-
tcr^s por los hospc^la^lores in-
tcrmcdiarios, sino yue ayu^l^t-
rá tambi^n a yuc sc cicsat'rollc
cl sistema inmunitario dcl ani-
mal dc fc^rma a^lccuada.

Aím así, loti tcrrcnos conta-
minados pu^clcn pcrmancccr
afcctaclos clw'antc años, pur lo
cual clehcrían ser dcstina^los a
ulros usos como cultivo o pas-
torco por olra cspccic animttl.
Para conscguir la dcstrucci<ín
clc los hospccladores int^rmc-
diarios cn caso cJc pastos con-
taminaclos, sc pucden aplicar
tratamicntos al tcrrcno hasa-
dos cn cl uso dcl pcntacloro-
fcnato ci^ sodio y cl carhat-
hion al ^%t. aunyur no son
muy recomcndahlcs, va yur
aclemás c1c tratarsc clc procc-
climicntos caros no result^tn
cicmasia^lo prácticos.

Akradecimicntus: I.us ^latus rztTCri-
mcnl,ilcs ^ic cslc rstu^liu hatt si^lu
uhtcniclos rn rl m^irco ^1r1 pntyrrtu
subv^nciona^u ^xx rl Plan ^Ic Invr^ti-
gación Rc^issnal (PRI) dr la Juntn ^Ir
Estrrma^ura, rrlrrrncia ^PRUTAU7^.
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