
Porcino Ibérico

El porcino Ibérico

es uno de los

pilares de la

economía agraria

del suroeste

español.

Los procesos

parasitarios que

afectan a este

ganado tienen un

gran importancia

sanitaria y

productiva.

Parasitosis

del cerdo Ibérico

EI porcino Ibérico se erige
actualmente, como uno de los
principales estandartes de la
economía agraria del suroeste
español. Es por ello, que todas
las investigaciones y trabajos
de índole científica que se des-
tinen a la mejora de los aspec-
tos productivos y sanitarios de
esta raza, están plenamente
justificados. Por esta razón,
desde la creación de la Facul-
tad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Extremadura en el
año 1973, la Unidad de Parasi-
tología de dicho centro ha
tenido como uno de sus prin-
cipales objetivos el estudio de
las parasitosis yue afectan al
porcino Ibérico y las repercu-
siones orgánicas que desenca-
denan en el animal, así como
el impacto productivo que
ejercen sobre los porcinos.

Han sido numerosos los
proyectos de investigación rea-
lizados en el ámbito del cerdo
Ibĉrico, si bien, en el trabajo
que presentamos a continua-
ción, solamente mostraremos
algunos de los más relevantes
resultados por sus aplicaciones
prácticas y por la relevancia
científica que han tenido, tanto
a nivcl nacional como interna-
cional.

Parasitofauna
del cerdo mérico

A lo largo del siglo pasado
y del presente, la producción
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de carne de cerdo ha experi-
mentado una rápida evolu-
ción, dando lugar a un desa-
rrollo en alza de los sistemas
de explotación intensivos, que
nada tenían que ver con las
condiciones ambicntales en
que se movía el antiguo Sus
scrofn.

Sin embargo, quedan regio-
nes en las que la producción
extensiva no sólo mantiene su
interés, sino que además, se
hace necesaria una potencia-
ción y mejora de las estructu-
ras dentro del sistema, con el
fin de cumplir las característi-
cas de calidad del producto

obtenido en estas peculiares
condiciones (Figura 1).

EI momento preciso cn que
el parásito actúa, sólo puede
COnOCCise a travl',S de SU epl-
demiología, reuniendo infor-
mación sobre factores lales
como época del riesgo, pobla-
ción susccptihle, factores de
manejo y alimentación, carac-
terísticas del suelo, clima, loca-
lización geográfica, ctc.

Numerosos autores han pu-
blicado gran cantidad dc tra-
bajos en este scntido, pero casi
siempre realizados sobre ru-
miantes en pastoreo. Sin em-
bargo, no son muy abundantes
los estudios epidemiológicos
realizados sobre porcinos en
extensivo, prohablemente por
la peculiaridad dc este tipo de
explotación.

Por todos estos motivos, las
primeras investigacioncs sobrc
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el cerdo Ib^rico llcvadas a
caho en la Universidad de Ex-
tremadura, estuvieron encami-
nadas a conocer la rcalidad
parasitológica que la raza Ibé-
rica presenta en esta zona.
Para dicho estudio, se investi-
garon un total de 6H9 cerdos,
sometidos a un exhaustivo
examen, mediante la realiza-
ción de necropsias regladas
individualizadas, además de los
exámenes a^prológicos y digcs-
tiones artificiales correspon-
dientes.

Los resultados generales
obtcnidos mostraron preva-
lencias totales de parasitación
por, al menos una especie pa-
rásita, del 89,9% del total de
las muestras. EI estudio por-
menorizado de prevalencias
por géneros y especies es mos-
trado en el cuadro I. Destaca-
run las elevadas prevalencias
de los géneros de protozoos
estudiados, especialmente de
Bnl^^ntidiuni coli (73,3%) (Fi-
gura 2), si bien es de destacar
que en la mayoría de los ani-
males no sc observaron signos
clínicos de enfermedad (dia-
rreas, alteraciones de la muco-
Sa 1nteStlnal, etC^. EntrC IOS ne-
matodos, el más prevalente en
la cabaña porcina ibérica fuc
Ascaris sintrn (2K,7%), seguido
de Metas^trongylus sp. (24%) y
Oesophagostomurn clentatttm
(11,H%). EI estudio de la rela-
ción entre los porcentajes de
parasitación y los factores cli-
máticos (especialmente hume-
dad y temperatura), demostra-
ron que dichos factores afectan
especialmentc a los parásitos
de ciclo evolutivo directo, y de
manera máS CaSUaI a lOS pará-
sitos heteroxenos.

La conclusión final de este
estudio cs que cxiste una de-
terminante relación parásito-
hospedador, la cual lcs lleva a
convivir en un equilibrio esta-
ble sin excesivos trastornos, al
menos de tipo clínico. No obs-
tante, y basándonos en los es-
tudios realizados previamente,
podría existir una clara influen-
cia de estas parasitaciones en
el ciclo productivo de los cer-
dos Ibéricos, con el agravante
de una escasa atención por
parte de los ganaderos y el
veterinario, al no repercutir
aparentemente, en un tras-
torno clínico dcl hospedador,
como ya sc ha mencionado.

F^tudio de Ascariosis
en el cerdo Ibérico

Las primeras pesquisas epi-
demiológicas en torno a la
prevalencia de A. suun^ en el
porcino Ibérico extremeño,
despertaron un mani(iesto inte-
rés tanto en las autoridades
sanitarias regionales como en
determinadas empresas agra-
rias cn la regiGn extremeña,
productora del 70% del por-
cino Ibérico nacional, las cua-
les nos instaron al desarrollo
de un estudio experimental en
profundidad de la infección
por A. suttrn v las rcpcrcusio-
nes de dicha infección en el
hospedador ( Figura 3). Las
conclusiones más destacadas
resultantes dc este trabajo, rea-
lizado por el grupo de investi-
gación de Sanidad del Porcino
Ibérico de la Universidad de
Extremadura, plasmado en nu-
merosas publicaciones naciona-
les e internacionales tueron las
siguientes:
- En la Ascariosis natural en

el porcino Ibérico, podría
utilizarse la técnica ELISA
como un nucvo y eficaz mé-
todo para confirmar la au-
sencia de contacto entre le-
chones y A. sin^rn, y como
consecuencia poder estahle-
cer el mapa de aquellas
granjas libres del parásito.

- Se establecieron y optimiza-
ron las condiciones de em-
brionamiento in vitro de
huevos de A. sitism, para
cualquier estudio experi-
mental de la enfermedad,
concluyendo que dichas
condiciones son: temperatu-
ra de 23-26 °C; condiciones
ambientales de luz y hume-
dad y una concentración de
25 huevos/Nl en NaOH
O,1N, durante 2 meses.

- Existe un fenómeno edad-
dependiente respecto a la
protección del cerdo frente
a la Ascariosis, de forma
que los animales de mayor
edad presentan más resis-
tencia a la migración larva-
ria de A. sut^rn que los ani-
males más jóvenes.

- Los ensayos de vacunación
con el antígeno de 14 kDa
produjeron una gran protec-
ción frente a A. st^itn^,
abriendo la posibilidad a un
control inmunológico de la
Ascariosis, cvitando la dosi-

ticación de productos quími-
cos a los cerdos Ibéricos en
España.
La resistencia adquirida de
cerdos Ibéricos infectados
frente a ]a Ascariosis está
correlacionada con la alta
producción de inmunoglo-
bulinas del tipo G 1 y del
tipo M, pero no con la

Fig. 2.- Quiste del

protozoo Bularttidiiim

coli, en las heces de los
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Grupo taxonómico Especie parásita Prevalencia
Eimeria sp. 35.3

Protozoa Sarcocystis sp. 67.2
Balantidium coli 73.3

Cestoda Cysticercus tennuicollis 5.3
Ascaris suum 28.7
Metastrongylus sp. 24

Nematoda Oesophagostomum dentatum 11.8
Trichuris suis 5.4

Ascarops strongylina 10.7
Hyostrongylus rubidus 0.3

Acantocephala Macracantorhynchus hirudinaceus 7.5

producción del tipo G2, de
forn)a que los futuros ensa-
yos de vacunación deberían
conducirse cstimulando la
respuesta inmune Th2 en
los cerdos.
La migración de A. suutn
produce un abundante de-
pósito selectivo de antígenos
en los órganos de tránsito,
sobre todo en el tejido co-
nectivo intersticial de los
mismos. Debido a la de-
mostrada similitud entre los
tejidos hepático porcino y
humano, debería considerar-
se, en medicina humana, la

Fig. 3.- Huevo rle

Ascrrris suurn,

visualizado en las

heces mediante

tEcnicas copr°lógicas.
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Lote Ir^ección (con l3) Sacrificio p.i.
1 In=12) 2000 0, 14, 35, 84

2 (n=12) 500 0, 14, 35, 84

3 In=12) 200+400+800 0, 14, 35, 84
4 (n=12) 3 Inmunizac. 0, 14, 35, 84

5 In=12) Control 0, 14, 35, 84

Fig. 4. Hfgazin con 1as típicas

"manchas de leche", de uno

deloscerdosIbérieosinfectado

experimentalmente

con Ascari.e suum.

posibilidad de utilizar la téc-
nica inmunohistoquímica de
biopsias hepáticas para el
diagnóstico de la Ascariosis
en el hombre provocada
por Ascaris lumbricoides.
Las reinfecciones con A.
.^^uirrn e inmunizaciones se-
riadas, no influyen de ma-
nera significativa en la ga-
nancia de peso corporal de
los animales experimentales
a dosis medias. La pro-
ducción de lesiones en el hí-
gado por el paso de la larva
del parásito provoca la for-
mación de unas manchas
blanquecinas que hacen dis-
minuir la cantidad de ácidos
grasos en el hígado, posible-
mente por la fibrosis que
dichas manchas confieren
(Figura 4).

Fstudio de la
MetastrongyGdosis

en el cerdo Ibérico

Al igual que en el caso de
A. suum, la prevalencia del pa-
rásito pulmonar Metr^stron^rylrrs
sp. en el cerdo Ibérico es muy
elevada. De entre las distintas
especies, M. apri, es la que se
ha encontrado de una manera
más frecuente en nuestras in-
vestigacioncs. Este parásito tie-
ne un ciclo evolutivo indirecto,
en el yue las lombrices actúan

como los hospedadores inter-
mediarios dc la enfermedad.
Este es el motivo por el yue
los cerdos criados en intensivo
y sobre suelos de cemento no
suelen padecer esta parasita-
ción, al no tcncr acceso al hos-
pedador intermediario. Quizás
sea este el motivo por el que
existen muy pocos trabajos, a
nivel mundial, que estudien la
respuesta del hospedador a
una infección experimental por
M. c^pri (Figura 5). De forma
distinta a lo que ocurre con A.
s^rrrrn, la alta-media parasita-
ción por M. npri en los cerdos
Ibéricos, especialmente en los
lechones de cntre 2 y 4 meses,
suele tener unas consecuencias
clínicas importantes, unido a
una mayor predisposición dc
los animales a otras patologías
respiratorias, frecuentes en cer-
dos Ibéricos de montanera
(Pasteirre!/ci sp, Mvcc^plasrrt^ sp,
etc).

Estos motivos fueron la jus-
tificación para comenzar un es-
tudio, actualmente en desarro-
Ilo, en el que se analizara la
respuesta del cerdo Ibérico
frente a diversas condiciones
de infección c inmunización
por M. ^ipri, con el objetivo úl-
timo de poder ejercer un con-
trol de la enfennedad cada vez
más estrecho. Para ello, se uti-
lizaron un total de 60 cerdos
Ibéricos, de 2 meses de edad
divididos en _5 lotes. EI diseño
experimental completo del es-
tudio se representa en el cua-
dro ^. Los primeros signos clí-
nicos de la infección (disnea,
tos, respiración abdominal e
hipersecrección nasal) fueron
observados a los días l5, 17,
33 y 20 d.p.i., en los grupos 1,
2, 3 y 4, respectivamente. Los

I'in..^.- Pulmrín r rm I^•siunr.^
lrl^inyur•r ina^rn In..lrrrrrlr•^^lr•^
rírnan^^.rlr•lrirluu la intr•r•r^irín ^rrrr
l/^^(r^slrunh ^^/us upri.

resultados hasta la fecha,
han demostrado quc cxiste
una gran correlación entre
la dosis de infeccicín con el
número dc larv^is, adultos y
huevos cn heces encontra-
dos en los animales necrop-
siados. Los ccrdos Ihéricos
que fueron infectados scria-
damentc duranlc varias
semanas, presentaron una
gran resistcncia a la
implantación posterior dc

nucvas formas parasi[arias, lo
cual demuestra que los anima-
les en la naturaleza son capa-
ces de desarrollar una inmuni-
dad importante a las
reinfccciones, lo yue explicaría
quc animales adultos presen-
ten mayor resistencia y menor
número de adultos de M. npri
en sus pulmones. En cuanto al
ensayo de inmunización rcali-
zado, consistente en la inocu-
lación subcutánea de antígeno
procedente dc larvas y adul[os
(lote 4), sc comprobb quc
huho un cierto grado de resis-
tencia a la infecci6n, si bien no
Ilegó a ser tan potente como
el alcanzado mediante la rein-
fección seriada vía oral con I^i
de M. apri.

En la aclualldad, se Cslán
llevando a calio estudios inmu-
nológicos para comprohar la
evolución de anticuerpos, así
como el tipo de isotipos de
inmunoglobulinas yue actúan
en la resistencia de los cerdos
frente a M. npri.

Interacción entre ^arasitosis
del cerdo Iberico

Los animales quc viven en
sistemas de explotación exten-
sivos están su,jetos a infeccio-
nes por una amplia gama de
parásitos. C'omo ya hcmos
venido mencionando, el ccrdo
Ibérico es un ejemplo perfecto
de este sistema de cxplotación
en las dehesas del oeste y sur
de España. En las infccciones
concomitantes, existen varios
tipos de interacción (sinérgicas
y/o antagcínicas) que pueden
afcctar a especies parásilas
tnuy relacionadas entre sí o
muy ale,jadas filogenéticamen-
te. EI poliparasitismo es co-
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Fig. 6.- Cerdos Ibéricos durante el

desarrollo de wio de los proyectos

de investigación en la Universi-

dad de F.xirr^madura.

Fig. 7.- Larva de

Trtichirrella spir¢lis en la
musculatura en uno de
loscerdosinfectados
experimentalmenle
con esle parásito.

mún en poblaciones de cerdos
que son criados en condiciones
de extensividad. De hecho, en
nuestras primeras investigacio-
nes sobre la parasitofauna del
cerdo Ibérico en España, pudi-
mos comprobar que las infec-
ciones concomitantes son más
frecuentes que las infecciones
por un solo parásito. Así, el
17,7% de los cerdos Ibéricos
presentaban infección de una
sola especie, mientras que el
32,7% fueron infectados por

dos géneros distintos y más
del 40% por tres o más
géneros de parásitos.

Sin embargo, el meca-
nismo por el que las in-
fecciones mixtas pueden
afectar al desarrollo de
adultos y larvas de los
parásitos es desconocido en
la actualidad. Como ya se

ha mencionado con anteriori-
dad, a pesar de que la infec-
ción mixta es la forma más
común de presentación en la
naturaleza, la gran mayoría de
los estudios experimentales
realizados hasta el momento
están basados en infecciones
simples por una sola especie
parásita ( Figura 6).

Todos estos motivos^ nos llc-
varon a plantear un estudio en
el que nuestro principal obje-
tivo scrá comprobar en qué
medida afecta en los cerdos
Ibéricos, la infección conjunta
de nematodos que presentan
localizaciones orgánicas dife-
rentes. Este planteamiento in-
cluyó a los parásitos A. sin^m
y M. apri, debido a que son
los nematodos con mayor pre-
valencia en los cerdos Ibéricos
del suroeste español. No obs-

tante, y dada la enorme
importancia social y sanitaria
de Trichine/la spiralis, se deci-
dió también comprobar la in-
fluencia de cste nematodo
muscular cuando es infcctado
concomitantemente con A.
su^rm o M. uprr.

Interacción
Ascaris-Metastrongylus

Conocidos los resultados de
la parasitofauna dcl ccrdo Ibé-

rico en el suroeste
español, y una vez
conocidos los meca-
nismos y la respuesta
del hospedador a las
infecciones simples
por A. su«rn y por
M. upri, se decidió
investigar de que for-
ma actúa un parásito
sobre el otro cuando
se presentan simul-
táneamente en el
cerdo. Esto pennitirá
conocer como se
desarrolla la implan-
tación de ambos en
las condiciones ex-
presadas, mediante el
análisis de paráme-

tros como la carga de adultos
y de larvas en hígado y pul-
món, manchas de Icche en
hígado, cosinofilia sanguínea,
etc.

Los resultados de esta expe-
riencia demostraron que existe
un efecto antagónico de un
parásito sobre el otro, de for-
ma que cuando los cerdos Ibé-
ricos son infectados simultáne-
amente con ambas especies se
van a desarrollar un menor
número de larvas y/o adultos,
respecto a los desarrollados en
infecciones simples por cada
uno de las mismas. Además, se
demostró, yue los animales
con infección simple presenta-
ron mayor sintomatología clí-
nica y más temprana, que los
cerdos con infección mixta,
especialmente en los animales
int'ectados con M. ahri. No
obstante, los animales infecta-
dos con A. szsurn presentaron
un mayor porcentaje de eosi-
nofilia sanguínea (casi el 20%
al día 14 p.i.) comparado con
los de infección mixta o los
infectados solamente con M.
npr-i, indicando que solamente
existe una parcial regulación
de la respuesta eosinofílica

contra A. st^u^n en animales
con infección mixta.

Interac^ción entre Trichinella
con Ascaris y Metastrongylus

('omo ya mencionamos con
antcrioridad, los cnsayos dc in-
tcracción entrc las parasitosis
del Ibérico, también incluyó al
nematodo T. .^pirrJis, pur sus
implicaciones sc^ciales y por su
importancia en la salud públic:^t
(Figura ^. Además, quisimos
comprobar si T. spirulis, nema-
todo de localización muscular,
producía algún efecto sobre
otros nematodos con localiza-
ciones orgánic^ts diferentes, cc^-
mo son la intestinal (A. stu^m)
y la pulmonar (M. npri). Los
resultados de nuestros ensayos
demostraron yue desde cl pun-
to de vista clínico, los animales
que recibieron infección mixta
por T. .ti^^irulis junto a M. upri
sufrieron unos signos clínicos
respiratorios más fucrtes yue
los de infección simple por el
parásito pulmonar. De hecho,
durante la expericncia (día lfi
p.i.) uno de los animalcs con
infección mixta murió como
amsecucncia de dicha inf^;cc,ión.
En general, el número de lar-
vas y/o adultos de parítsitos de-
sarrollados en los animales am
infección concomitante dc 7:
snirnlis junto a A. suun ĉ o M.
upri, fue menor que los que
dcsarrollaron los cerdos um in-
fección simple, si bien, desde el
punto de vista estadístia^ no se
enamtraron diferencias signih-
cativas. Esto demucstra que
podría existir algún tipo de
interacción entre 7: shircilis, M.
(117r1 y A. ,SiIU/)1, SI blen, CSta

interacción es muy leve.

Conclusiones

Podemos afirmar que las
parasitosis deben ser amtrola-
das cn los porcinos Ib^ricos
del sur^^ste espat^ol, tanto por
las consecucncias clínicas que
podrían desarrollarse en los
mismos, tal y como hemos de-
mostrado en relación a la Mcr-
t^^stroii^wlidc^sis, como pur las
pérdidas económic-as que supc^-
nen cn la cahaña porcina ib^-
rica debido a la reducción del
índice de transformación, p^r-
didas por decomisos en mata-
dero, predisposición a otros
patógenos, etc.
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