
Dada la importancia 

de la infestación 

por nematodos del 

género 

Metastrongylus en 

extensivas de cerdo 

ibérico, los autores 

realizaron una serie 

de estudios que a 

continuación se 

repasan. 
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Parasitosis pulmonares 
del cerdo ibérico 
Situación actual de la metastrongilosis en España 
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J. L. Domínguez-Alpízar?, D. Reina' e 1. Navarrete'. 

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 (Sus scrofa ferus) 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 
explotaciones en régimen in- 
tensivo, se trata de la segunda 
parasitosis más importante 
que afecta al ganado porcino, 

tras la ascariosis. Sin embargo, 
en países con un alto nivel de 
industrialización de la produc- 
ción porcina como puede ser 
Dinamarca, donde no se ha 

detectado la presencia de Me- 
tastrongylus spp. en las últimas 

cinco décadas, son varios los 
autores que denuncian la posi- 
ble reintroducción de estas es- 
pecies ya erradicadas, debido 
alaincipiente implantación de 
las explotaciones orgánicas o 
ecológicas en la UE. 

Etiología, epidemiología y 
clinica de la metastrongylos 

Las especies pcnenec¡cn- 

tes al género Metastrongylus 
descritas hasta la fecha son 
seis. aunque en España sólo 

han sido identificadas tres: M. 
apri, M. pudendotectus y M. 
salmi. Los parásitos adultos 
son vermes blanquecinos y fi- 
liformes, la boca posee dos la- 
bios trilobulados, la cápsula 
bucal es muy pequeña y el 
esófago tiene forma de huso 
(Figura 1). La bolsa copulado- 
ra de los machos tienc dos 
grandes lóbulos laterales, 

siendo el dorsal el más pe- 
queño. Las costillas o ra- 
yos que constituyen la bol- 
Sa copuladora son gruesas 
y digitiformes, mientras 
que las espículas son lar- 

gas, delgadas y estriadas, 
pudiendo presentar o no 
gubernáculo. El extremo 
posterior de la hembra po- 
see un abultamiento pre- 
vulvar, proporcionandole 
un aspecto a su extremo 

caudal de digitiforme 0 có- 
nico. la vulva se sitúa cerca 
del ano (Figura 2). Los 

huevos del género Metas- 
trongylus están larvados al ser 
expulsados por la hembra, mi- 
den aproximadamente entre 
43-64 micras de largo y entre 
38-45 micras de ancho. 

El ciclo vital de Metastron- 
gvlus spp. es indirecto, esto es, 
incluye un hospedador inter- 

mediario (Figura 3). Los huc- 
vos embrionados. tras ser 
puestos por las hembras adul- 
tas fecundadas son expulsa- 
dos del pulmón. y salen al ex- 
terior, son expectorados o de- 
glutidos, pasan al tracto diges- 
tivo y por último son elimina- 



dos con las heces. Los huevos 
embrionados pueden sobrevi- 
vir en las heces del cerdo al 
menos 24 días. 

Para su posterior desarro- 

llo, es preciso que sean ingeri- 
dos por lombrices de tierra. 
entre otras especies, Lumbri- 
cus terrestris o Eisenia foetida. 
que actúan como hospedado- 

res intermediarios (Figura 3). 
El primer estado larvario 

del nematodo emerge del 
huevo en el intestino de la 
lombriz y mudará en dos oca- 
siones hasta alcanzar el tercer 
estado larvario en las glándu- 
las calcíferas, sistema circula- 
torio, corazón, arteria dorsal. 
parte anterior del intestino y 
esófago, lugares donde que- 
dan acantonadas. A veces 
ocurre que las larvas | eclo- 
sionan del huevo en el medio 
ambiente. pudiendo perdurar 
hasta 20 meses en ambiente 
húmedo, a la espera de ser in- 
geridas por un anélido. La 
longevidad de las larvas 3 es 
similar a la de los anélidos, 
hasta 7 años y las intensidades 
de parasitación que pueden 
llegar a alcanzar las lombrices 
son de hasta 4.000 larvas. 

Los cerdos adquieren la en- 
fermedad por ingestión de 
lombrices de tierra infectadas 
con larvas 3 de Merastrongy- 

lus spp. Este contagio suele te- 
ner lugar en terrenos húme- 
dos y ricos en humus, lo que 

posibilita una gran densidad 
de hospedadores intermedia- 
rios. El tercer estado larvario 
liberado en el intestino del 
cerdo. es transportado por los 
vasos linfáticos hasta los gan- 
glios linfáticos mesentéricos. 
Allf experimenta la tercera 
muda, pasando a un cuarto es- 
tado larvario que llega a los 
pulmones, transportado por 
los sistemas circulatorio y lin- 
fático. Los vermes a los cinco 
días post-infección experi- 

mentan la muda final en los 
bronquios. bronquiolos y trá- 

quea para finalmente alcan- 
zar la madurez sexual al cabo 
de unos 24 dí 

Las infecciones masivas son 
raras, salvo en animales meno- 
res de seis meses. sometidos a 
situaciones de estrés, en c; 
de avitaminosis A, en asocia- 
ción con otras para S 
como la ascariosis o en infec- 
ciones bacterianas o virales. 

Las parasitosis ligeras son, en 
general asintomáticas o muy 
leves:sin embargo enlasinten 
sas. los síntomas respiratorios 
se manifiestan tras un periodo 
aproximado de unos 10 dias. 
siempre en función de la canti- 
dad de larvas 3 que lleguen a 
pulmón. El síntoma más carac- 
terístico es la tos, que se pre- 
senta ronca.seca y de larga du- 
ración, acentúandose tras el 
ejercicio o el movimiento de 

los animales. Además, aparece 
disnea, taquipnea, secreciones 
nasales desde mucosas a mu- 
copurulentas, respiración ab- 
dominal, cte. Cuando avanza 
la enfermedad se observan 
temblores, trastornos intesti- 
nales o disminución del apeti- 
to. por lo que se produce una 

sustancial pérdida de peso, re- 
traso en el crecimiento y raqui- 
tismo (Figura 4). 

Situación de la 
metastrongylosis 

en el cerdo ibérico 

La metastrongylosis es emi- 
nentemente una p'gll"d&l((!filb 

propia de los cerdos explota- 
dos en régimen extensivo o 
semi-extensivo. Concreta- 

mente, Extremadura es una 
región donde la presencia de 
este tipo de parasitosis ha ido 
en aumento con los años, Ha- 
bela et al. (1987) detectó una 
tasa de parasitación cercana al 
5% en las comarcas de Trujillo 

y Navalmoral de la Mata (Cá- 
ceres). Rueda y Montes en 
1989 clasifican a Metastrongy- 
lus spp. en el norte y sur de Ba- 
dajoz como el quinto nemato- 
do en importancia. En el sur 
de Extremadura, Pérez-Mar- 
tín en 1990 denuncia unos por- 
centajes de parasitación por 
Metastrongylus spp. más que 

notables, alrededor del 35%. 
entre los porcinos Ibéricos in- 
vestigados durante tres años 

consecutivos (1987-89). En 
este trabajo se subraya el altí- 
simo porcentaje evidenciado 
cl último año del estudio, ya 
que tras analizar un total de 

140 cerdos, 64 resultaron posi- 
tivos a la presencia de estos pa- 
rásitos pulmonares (45.7%). 

Conestos antecedentes, nos 
propusimos el estudio en ma- 
yor profundidad de la situa- 
ción actual de la metastrongy- 
losis porcina en las regiones de 

posterior de la 
hembra adulta e 

Metastrongylus spp. 

mayor producción del cerdo 
Ibérico en montanera. 

Estudio seroepidemiológico 
de la metastrongylosis en el 

suroeste español 

Para la realización del son- 
deo epidemiológico se anali- 
zaron mediante la técnica in- 
munoenzimática ELISA, un 
total de 240 muestras de sue- 
ros sanguíneos procedentes 
de cerdos pertenecientes a 21 
explotaciones ubicadas en las 
provincias de Badajoz. Cáce- 
res. Sevilla y Huelva. Este es- 
tudio serológico a gran escala. 
reveló que el 97,9% de los cer- 
dos analizados presentaban 
anticuerpos específicos frente 
a M. apri. Las prevalencias 
medias detectadas para los 

Fig.3.-Ciclo vital de 
Metastrongylus spp. 
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Figura5.-Seroprevalencia de la 
metastrongylosís en el 

porcino Ibérico del suroeste 
espuñol. 

Figura 6.-Reserva de 
Metastrongylus en pulmón. 

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- 
daslibres de la parasitosis. Por 
consiguiente, la infección por 

Metastrongylus spp. se halla 
ampliamente extendida en to- 
das las explotaciones analiza- 
das. 

El análisis de los 
resultados en fun- 
ción de la edad y de 
los cruces (Cuadro 
1), 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 porsi 
misma, no repre- 
senta ningún riesgo 

CUADRO 1. Seroepidemiologia de la metastrongylosis en los 
porcinos Ibéricos del suroeste español en función de la edad y cruces. 

N Prevalencia Porcentaje positividad 

<10 meses 53 975 746 

Edad 10-15 meses 17 %1 822 

Viejos 10 100 _0 

Puro 179 %3 830 

Cruces 75% 45 956 763 

50% 16 100 0 

CUADRO Il. Resultados obtenidos sobre la intensidad de parasitación 
en cerdos Ibéricos de Extremadura por Metastrongylus spp. 

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

Extremadura 618% 2% 
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28% 12% 

como factor predisponente a 
la parasitacion 

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- 
cuencia, 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, re- 
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 salira pastorear, 
y será a lo largo de su vida, du- 
rante el cebo, cuando se pro- 
duzcan contactos reiterados 
conel parásito. 

Estudio sobre la 
cronobiología de la 
metastrongylosis en 

Extremadura 

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 
Metastrongylus 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 Metas- 
trongylus, ubicados preferen- 
temente en el vértice apical 

del lóbulo caudal de 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 
menos de 10 adultos, tan sólo 
dos animales presentaron m 
de 100 Metastrongylus spp. en 
el conteo (Cuadro II). Por lo 
general, la resistencia inmuni- 
taria adquirida por el animal a 
lo largo de su vida es efectiva 
para limitar o reducir la po- 

blación de adultos en pulmón, 
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 
reducen. 

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 Metastrongylus spp. en los 

cerdos ibéricos muestreados a 
lo largo del año (Figura 7). 
Concretamente, el primero de 
ellos y más importante, tiene 
lugar a finales de invierno y 
principio de primavera (fe- 
brero, marzo y abril), mien- 
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 inter- 
mediarios de este género pa- 
rásito, altas temperaturas y 
escasas lluvias, las parasita- 
ciones son prácticamente nu- 

las. 
Los resultados obtenidos 

durante nuestro estudio, ava- 
lan la marcada estacionalidad 
de la metastrongylosis en zo- 
nas con una climatología 
atlántico-mediterránea, don- 
de las épocas de lluvia se con- 
centran en determinados me- 
ses del año. La decisiva in- 
fluencia de las condiciones 
ecoclimáticas disgenésicas 
principalmente, altas tempe 
raturas y desecacion, en el ci- 
clo biológico y bionomia de 
Metastrongylus spp. se mues- 
tran patentes en Extremadu- 
ra. Estos factores medioam- 
bientales, limitan e incluso im- 
piden el desarrollo del ciclo 
biológico de este nematodo 
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Fig.7.- 
Cronobiología de a 
parasitación por 
Metastrongylus spp. 
en Extremadura, 

Fig.8.- 
Prevalencia de 
Metastrongylus spp. en 
jabalfes del suroeste español. 

en determinadas épocas del 
año. Esto se debe a la ausencia 
de lombrices en las capas más 

superficiales de la tierra du- 
rante los periodos de sequía. 

evitándose el acceso de los 
cerdos a éstas. En cambio du- 
rante la primavera y el otoño, 
cuando se produce un aumen- 

to significativo de la pluviosi- 
dad, las lombrices de tierra 
abandonan las capas más pro- 
fundas del suelo en busca de la 
humedad superficial, favore- 
ciéndose la ingestión de estos 
anélidos por parte de los cer- 
dos. Y por consiguiente, se 
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Fig. 9. 

JADRO III Resultados obtenidos sobre li 
jabalies (Sus scrofa) del suroeste español por Metastrongylus spj 

intensidad de parasitación en 

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

Badajóz 128% 467% 256% 154% 

Cáceres UI% 403% 26% 3% 

Toledo 333% 50% 0% 167% 

Total 278% 440% 25% 57% 
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produce un aumento signifi- 
cativo de los animales parasi- 
tados durante estos periodos 
del año (primavera y otoño). 

Situación de la_ 
metaslrongylosls en 

(Sus scrofa ferus, 
jabalí 

Para el estudio epidemioló- 
gico de la metastrongylosis en 
los jabalíes. hemos analizado 
los pulmones de un total de 
356 jabalíes abatidos en dis- 
tintas monterías realizadas en 
las provincias de Badajoz. Cá- 
ceres y Toledo durante las 

temporadas de caza de 2002- 
03 y 2003-04. Las prevalencias 
detectadas son superiores al 
57% (Figura 8). 

Los hospedadores definiti- 
vos de Metastrongylus spp. 
más importantes desde el 
punto de vista de la produc- 

ción porcina son, el cerdo y el 
jabalí, ya que ambas especies 
pueden cohabitar y compartir 
pastos en las dehesas (Figura 
9). Se han descrito en líneas 
generales valores de preva- 
lencia muy elevados en el su- 
roeste español en ambas espe- 

cies, principalmente en los ja- 
balíes. 

Si bien las intensidades de 

parasitación descritas en jaba- 
líes son similares a las denun- 
ciadas en los cerdos domésti- 
cos, puesto que más del 70% 
de los animales presentan car- 

gas parasitarias inferiores a 50 
vermes (Cuadro III), igual- 
mente se detecta un mayor 
porcentaje de jabalíes con 

cargas parasitarias superiores 
a los 50 vermes, aproximada- 
mente del 30%, y tan sólo el 
4% de los cerdos. A pesar de 
ello, no se han hallado eviden- 

cias claras de que la especie 
salvaje sea más sensible que la 
doméstica a este pardsito, si 
no que las elevadas prevalen- 
cias y tasas de parasitación 
descritas en los jabalíes, se de- 
ben a factores de otra indole 
como la ausencia de trata- 
mientos antiparasitarios, un 
contacto permanente con los 
hospedadores intermediarios, 

factores nutricionales, etc. 

Conelusiones 

Como conclusión. pode- 
mos afirmar que las parasita- 
ciones por Metastrongvlus 

spp. son Muy frecuentes en las 
explotaciones de cerdo Ibéri- 

co en la región suroeste de la 
Península Ibérica. Esta para- 
sitosis pulmonar cstá íntima- 
mente ligada a las condiciones 

medio-ambicntales, a la carga 
o densidad de lombrices de 
tierra parasitadas presentes 
enuna zona y al tipo de explo- 
tación. concretamente al he- 
cho de que los animales ten- 
gan acceso 0 no a los mencio- 
nados hospedadores interme- 
diarios. 

Por tanto, cuando el manc- 
jo de los cerdos está basado en 
el pastorco o montancra, el 
control de la metrastrongylo- 

sis es dificil. a causa de la ex- 
tensa presencia y longevidad 
de las lombrices de tierra en 
los pastos. En explotaciones 

donde hayan sucedido brotes 
importantes de csta parasito- 

sis, los cerdos deben mante- 
nerse en lugares secos o en 
porquerizas con suelos de ce- 
mento y sus heces deben eli- 

minarse para no propagar la 
infección, especialmente de- 
ben ser estabulados en épocas 
de lluvia. Los animales que 
salgan a montanera deben ser 
anillados para evitar el ho: 
do y que ingieran lombrices 
con las raíces, así como una 
buena dieta complementaria, 
que no sólo disminuirá su in- 
terés por los hospedadores in- 
termediarios, sino que ayuda- 

rá también a que se desarrolle 
el sistema inmunitario del ani- 
mal de forma adecuada. 

Aún así, los terrenos conta 
minados pueden permanecer 
alectados durante años, por lo 
cual deberían ser destinados a 
otros usos como cultivo o pas- 
toreo por otra especic animal. 

Para conseguir la destrucción 
de los hospedadores interme- 

diarios en caso de pastos con- 
taminados, se pueden aplicar 
tratamientos al terreno basa- 
dos en el uso del pentacloro- 
fenato de sodio y el carbat- 
hion al 3%. aunque no son 
muy recomendables. ya que 
además de tratarse de proce- 
dimientos caros no resultan 

demasiado prácticos. 

Agradecimientos: Los datos experi- 
mentales de este estudio han sido 
obtenidos en el marco del proyecto 
subvencionado por el Plan de Investi- 
gación Regional (PRI) de la Junta de 
Extremadura. relerencia 2PROLA075 




