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El cerdo es una de las especies dom,sticae máe explotadas 

en M&xico. Por las ventajas que presenta sobre otras especies 

como son; su alta conversión alimenticia, que en promedio es -

de 3,711 Kg, de ganacia de peso, su alto rendimiento a la ca~ 

nal que llega a proporcionar hasta un 75 ~ de su peso¡ su ci~ 

clo de producción que es relativamente rápido comparado con ~ 

los niveles de producción de otras especies; su Índice de pro

lificidad permite al productor obtener un número alto de lech2 

nes al parto en períodos de gestación relativamente cortos; en 

su alimentación pueden ser aprovechados subproductos agrícolas 

y animales; además da estas ventajas el cerdo proporciona sub

productos utilizables como la graea, el cuero, la sangre, las 

glándulas, el jugo gástrico, las cerdas y las heces. {l,4,12, 

14) 

su crianza y engorda ha tenido sus bases en dos tipos de 

explotación principalmente: intensiva y semintensiva. La expl~ 

tación de tipo intensivo requiere grandes inversiones debido a 

la tecnificación del eietema, eus volumenee de producción son 

altos, pero queda lejos de las posibilidades del mediano y pe

queBo productor. Cuenta con alojamientos especialmente disefia

dos para cerdos de diferentes edades y en diferente estado fi

siológico. Su alimentación es a base de alimento balanceado ~ 

para cada etapa. Se llevan a cabo programas establecidos de m! 

dicina preventiva y se cuenta con atención médica para los ce,r 

dos. (2,8,14) 

La explotación de tipo semintensivo esta basada en adecuar 
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' ·J.:os recursos familiares y de la zona de producción, la cual no. 

siempre lleva un ritmo acelerado para la cría 1 engorda de ani 

males, Es com\Ín encontrar más de una especie productiva en la 

explotación, los cerdos generalmente son de diferentes edades 

1 la lotificación está de acuerdo al espacio disponible y no a 

la edad o peso de loa mismos, La alimentación varía desde ali

mentos comerciales, subproductos de granos, a1falfa 1 barredu

ras hasta escamocha (deape~dicios de cocina), loa cuales pue~ 

den darse solos o combinados. (4,8) 

Dentro de las explotaciones seminteaivas se encuentran ~ 

las explotaciones de traspatio, cuyas principales caracteríeti 

oas son: críar un número bajo de animales por unidad de super

ficie, los animales generalmente eon de baja calidad genética 

(criollos) 1 tienen alta capacidad de adaptación al medio. La 

m91oría de loe alojamientos son improvisados, construídoa con 

materiales propios de la zona loa cuales son inadecuados para 

este fin, La ubicación de loa chiqueros está en base a la dis

ponibilidad de terreno dentro de los límites de la casa. Las -

dimensiones no son proporciona1es al número 1 edad de loa cer

dos, La ventilación generallllente es extremosa, la humedad está 

relacionada con la falta de limpieza 1 un drenaje inadecuado, 

Loe implementos usados para la alimentación de los anima1es -

estan construídos con materiales diversos, loa cuales permiten 

la contaminación del alimento y el agua de bebida con excretas 

o algún otro material, dichos implementos genera1mente no se -

lavan, si no que se vuelven a llenar ya sea con agua o con al.! 

mento. En este tipo de explotaciones no existe un programa de 

medicina preventiva específico, en raras ocasiones se aplica -
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hierio a los lechones 1 casi nunca se desparasita. (4) 

Las e:Jt1llotaciones de traspatio son comunes entre la gente 

de escasos recursos económicos que viven en. zonas rura1es o ~ 

conurbadas donde la crian::a de animales en forma familiar se -

ha hecho costumbre. Una de las finalidades de las explotacion!s 

de traspatio ea proveer a la familia de un abasto de productos 

de origen animal, ya sea para apoyar su economía o para su coE 

sumo. 

La producción está basada en los recursos familiares e iE 

tegra miembros de diferentes edades al ciclo, Como la crianza 

de éstos animales no proporciona el sustento principal de la -

familia, la atención de estos queda a cargo de amas de casa y 

nifios, quienes genera1mente dan de comer y esporádicamente l~ 

pian loe chiqueros. (4) 

Las condiciones de las instalaciones, la !alta de higiene 

el nulo manejo sanitario y loe métodos de alimentación rudime_e 

tarioe son factores que influyen en la presentación de en!erm~ 

dades de tipo bacteriano, viral 1 parasitario. 

Las enfermedades parasitarias se ven aumentadas en explo

taciones caseras porque se permite una relación hospedador pa

rásito más estrecha, contribuyendo las condiciones de crianza 

a proporcionar el microambien~e óptimo para el desarrollo de -

las parasitoais. (7) 

Los animales jóvenes son loe que se afectan principa.lmen-



te debido a su baja resistencia tanto al. medio como a 

sitos, Además esta susceptibilidad se ve in!1uenciada por la -

crianza de animales de diferentes edades dentro de un mismo C.2, 

rra1, donde loe adultos actúan como portadores sanos, disemi~ 

nando la en.i'ermedad. (i,l3,l6) 

Dentro de las enfermedades parasitarias más !recuentes se 

encuentran las infestaciones por nematodos gaetroentéricos, 

los cuales son comunes tanto en explotaciones intensivas como 

semintensivas y de traepatio. Estas parasitosis ocasionan pér

dida de la condición !!sic~ de los animales, anemias a cerdos 

de cualquier edad, diarrea con o sin sangre y muerte por dafios 

ocasionados al hígado durante la migraci6n larvaria (p.e, ~~ 

ti:!~). (3,6,16) 

Loe vermes del pulmón del cerdo ocasionan 

condición t!sica, tos persistente y disnea, {2,12,14) 

De las enfermedades causadas por nematodos a 

se encuentran principal.mente: 

l. Ascaridiosis (~ ~) es una infestación cosmopi> 

lita ampliamente distribuida, y cuya frecuencia obedece a va--· 

rios !actores intrínsecos y extrinsecos, (3,10,13) 

La fuente de in:!"estación de ~ ~ son los cerdos -

que eliminan los huevos en el excremento sembrándolos en el ~ 

suelo y permaneciendo éstos viables durante muchos meses o in

clusive durante af\os, si las condiciones de humedad le son fa-
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vorables. Lo• huevos son muy susceptibles a la desecaci6n lo -

mismo que a la desh1drataci6n, la gruesa capa albuminosa exte! 

na le proporciona una gran resistencia a las condiciones ambi~n 

tales lo que permite proteger al. huevo para que ae adhiera a -

la piel de la cerda, a la cama o al piso, de ésta manera la ~ 

cerda representa una fuente de infecci6n para su camada, por -

otra parte su resistencia a la acción de los agentes quimicos 

le confiere una gran longevidad, debido a es•o es muy dif!cil 

prevenir reinfestaciones cuando los pisos son contaminados -~ 

constantemente con huevos, a'1n cuando se inicie más tarde ha~ 

bites sanitarios apropiados. 

La infestaci6n es por v!a oral; es necesario, pues, ade~ 

más de ser ingerido por un cerdo que eate sea susceptible. 

~ ~ parasita sobra todo a los animales jóvenes, y se 

ha dado demasiada importancia al cerdo adulto como portador -

de la infecci6n. En condiciones naturales se ha observado que 

los animales menores de 5 meses se encuentran más frecuenteme~ 

te parasitadoe y con una me;ror C3lltidad de vermes que los adu.! 

tos; ya que e2toa desarrollan inmunidad que les da un grado de 

protecci6n. (3,5,10,13,16) 

2. La tricuridosis, La dinamica dP. la in~estaci6n por ~

•r1·ichuris ~ en ~sencialMente la misma que para Ascarie ~ 

los anic:iles ::1~3 suscep~i'oles van de· 2· a· 6 mesas··de edad, des

pués de esa edad desarrollan re~is•encia que al parecer empie

za a operar en los cerdos en crecimiento, Sl parásito se pres!n 

ta con muy poca frecuencia en los cerdos adultos a pesar de -

que siempre corren el riesgo de infección pues los huevos de -
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Trichuris ~ son muy resistentes a 1os cambios climáticos e~ 

tramos. Con frecuencia, la in!estaci6n no llega a niveles agu

dos debido, en parte, a que el ciclo de vida de estos parási~ 

tos es largo, a que los buevos requieren 2 meses para alcanzar 

su estado infestante a una temperatura de 22oc, y también deb! 

do a que el período de la in1'estaoi6n es aproximadamente de 6 

semanas. (3,10,13) 

3, La verminosis pulmonar (Metastrongzlus spp) a diferen

cia de las dos Últimas infestaciones, en las que los animales 

portadores tienen un papel muy importante en su epizo~tiol6gia, 
en la infestaci6n por Metastrongrlus epp. el hospedador inter

mediario, que son las lombrices de tierra(~~), -

son loe reservorioe de la i~estaci6n. La metastrongilosis es 

una infestación que se presenta de manera especial en ciertas 

regiones en donde la cría de cerdos se be.ce en pisos de tierra 

en donde además de las condiciones de clima húmedo se requiere 

un tipo de suelo rico en materia orgánica en donde las lombri

ces se desarrollan muy fácilmente. (3,10,13,16) 

Loe huevos son susceptiblee y mueren rápidamente por efec 

to de los r03"os solares directos y la desbidrataci6n, pero eo

brevi ven largos períodos en sitios poco soleados y húmedos. -

Las lombrices conservan a. las larvas infesta.ntes durante perÍ,2 

dos prolongados, (13) 

4. La. eeofagostomosis (Oesopbae¡ostomun spp) la. fuente de 

infeetaci6n la representan los animales pa.rasita.dos que conta

minan el suelo, la larva l, larva. 2 y larva 3 se desarrollan -
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en el suelo y tienen habitas semejantes a la de otros tricos~ 

trongilidoe. La supervivencia de las larvas en el suelo húmedo 

es de 3 meses y la temperatura 6ptima es de 30°c. Los huevos -

no resisten la desecación. (3,13) 

5. en la estrongilosis (Strong;yloides ~), la fuente 

de inteetaoión son animales parasitados que contaminan el sue

lo, La supervivencia de las larvas en el suelo ee muy import8:!! 

te, se requiere de humedad y temperatura adecuadas, situación 

que requiere de períodos más prolongados en las zonas tropica

les humedae, en donde el problema se presenta con más frecuen

cia, además de las modalidades de infestación, es decir, la C_l! 

t!Úlea, transplacentaria y la oral, la infestación por medio de 

la leche o con los alimentos aumentan las posibilidades de ma

yor difusión. (10,13) 

6, En la verminosis gástrica (Ascnrops strong;ylina y ~

socephalus .!!_exalatus), el ciclo biol6gico es semejante en am-

bas especies, Los huevos con la larva l sobreviven en el agua 

a temperaturas bajas durante varias serna.nas, éstos son ingeri

dos por escarabajos coprófagos que juegan el papel de hospedaior 

intermediario en donde se desarrolla la fase infestante,. larva 

3, El cerdo se infe~te por la ingestión de escarabajos coprÓf! 

gos infestados, (10,13) 

7, En la hiostrongiloeis (Hiostron¡;ylus rubidus), la in~ 

!estación seda con la presencia de cerdos parasitados que ac-

tunn como fuente de infestaci&n, los huevos salen con las he-

ces, son disperzados en el suelo y en 8 días se desarrolla la 

larva 3 en un medio húmedo y temperatura favorable, ta infest~ 

ci6n se da por vía oral. Esta nematodosis se presenta general-
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mente en loa cerdos que 

llan más fácilmente los tres estados larvarios. (13) 

Hay varios !actores importantes en la patogenia: 

En la infestación primaria y masiva de los cerdos, los cerdos 

portadores de parásitos desempeñan un papel importante. La -

gravedad de las parasitosis depende especialmente de la edad -

de los animales, el momento de contraerla y la intensidad de -

la primera infestación. (7,13) 

Los diferentes géneros de nematodos gastrointestinales y 

pulmonares causan cada uno lesiones diferentes en el animal a

fectado, por lo que a continuación se describira la patogenia 

de cada género. 

~ ~· Loe ascaris adultos tienen acción expolia

triz, mecánica e irritativa sobre el intestino, lo que trae -

consigo perdida del peso, disminuye la capacidad digestiva y -

la absoroión de nutrientes. Las larvas tienen migración compl.!! 

ja (hepato-cardio-pul.monar) al atravesar el pu1món pueden pre

sentarse accesos de toe, habra secreción de la mucosa respira

toria y en casos de complicación bacteriana habrá disnea 1 fi.!! 

bre que trae consigo pérdida de la condición animal. (3,7,13) 

Trichuris ~· El parásito adulto se a1oja en intestino 

eu acción es traumática, mecánica y hematófaga. La presencia -

de un gran número de vermes produce anemia, anorexia, diarrea 

con moco y s~e, retraso del crecimiento pudiendo llegar ha.! 
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16) 

larvas penetran en la pared del ciego y co~ 

causando acci6n traumática, expoliatriz y hemat6fa.ga. (13, 

Strongyloides ~· Las larvas al penetrar por piel y 

en su migración hacia los alveolos pulmonares ejercen acciones 

traumáticas, irritativa, inoculatriz, t6xica (enzimas proteoli 

ticas), mecánica obstructiva (en capilares), expoliatriz hiat,2 

faga y hematófaga. Las larvas que son ingeridas por vía oral -

llegan a intestino y no realizan migraci6n pulmonar. Los adul

tos se alojan en la mucosa intestinal ejerciendo una acción e~ 

poliatriz es hist6faga. La migraci6n larvaria ocasiona proble

mas intestinales como diarrea intermitente con moco y sangre,

ligera o moderada anemia, deshidrataci6n, pérdida de peso ema

ci~ci6n y muerte. (10,13) 

Metastrongzlus spp. Las larvas ejercen ligera acción tra_!! 

mática al atravesar la pared intestinal, en au migración prod_!! 

cen una acción mecánica, expoliatriz e inoculatriz. En loa Pu.! 

menes producen una acción traumática al romper capilares Y al

veolos, la acci6n mecánica obstructiva cada vez es de mayor i!!). 

portancia dado el aumento considerable que deben alcanzar en -

bronquios y tráquea. El parásito adulto ejerce u.~a acci6n exp.2 

liatriz qui::lÓfaga (exudado bronquial). Las infestaciones fuer

tes producen bronconeumonía y muerte, ein embargo, las infest,:: 

cienes ligero.!! en senern.l son asintomáticas. La enfermedad se 

presenta con tos, aecrecicnes mucopurulentns, disnea y retardo 

en el crecimiento. (13) 
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OBJETIVOS 

14- Contribuir al conocimiento de la presencia 

de los dif erentea géneros de nematodos ga! 

troentéricos y pulmonares que afectan a di, 

ferentes edades en cerdos de traspatio·en 

el poblado de San Mateo Nopala, Municipio 

de Naucalpan de Juárez, México. 

2.- Rvaluar la importancia de los problemas P.! 

rasitarios en laa explotaciones de traspa

tio del poblado. 

3,- Conocer loe factores epizootil6gicos que -

contribuyen a la presentaci6n de parásitos 

en la crianza de cerdos de traepatio, 



MATERIAL Y. JIETODOS 

Lugar de trabajos Poblado de San Mateo Nopala y zonas al,! 

daflas, colindante con la zona industrial de Naucal.pan de Juá

rez, cron las coordenadas 19º 30' de latitud y a los 99º 18 1 de 

longitud. (15) 

Se recolectaron muestras de heces de 100 cerdos criollos 

de explotaciones de traspatio donde existe un manejo producti

vo a baja escala, estando los animales criados fuera de un si_! 

tema zootécnico, la al1mentaci6n puede variar desde balancea-

dos comerciales hasta desperdicios de cocina. 

Se lotificeron las muestras de los 100 cerdos, haciendo -

tres lotee cuya edad fluctuó en el primer grupo entre los 3 a 

6 meses de edad (LOTE I), en el segundo grupo de los 6 a 9 me

ses (LOTE II) y el tercer grupo de loe 9 meses en adelante (~ 

TE III), Estos animales son criados por personas que pueden -

considerarse de situación socioecon6mica baja, donde generalm_!n 

te el nucleo familiar percibe el salario mínimo. 

Esta loti!icaci6n tuvo como proposito diagnosticar la pr_! 

sencia de parásitos gastrointestinales y pulmonares en los di

ferentes lotes y al mismo tiempo relacionarlos con los facto~ 

res epizootiolÓgicos presentes en cada cría de traspatio, Con 

éste !in se levantaron encuestas en cada una de ellas, sobre: 

alimentaci6n, me.nejo sanitario, tipos de alojamiento, humedad 

dentro de los al.ajamientos, densidad en los mismos, implemen~ 

tos usados para su alimentaci6n y la aplicación de medicina 
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Bn la recolecci6n de muestras de heces se acompafio con un 

interrogatorio directo 1 la inspección simple de loe alojamie~ 

toe. 

Los datos de la encuesta fueron anotados en cuestionarios 

que permiti6 la medición (cualitativa) de los resultados para 

dar crédito real de loe factores epizootiol6gicoe, relacionan

dolos al hallazgo de parásitos gastrointestinales 1 pu1monaree 

en loe diferentes lotee, así como los porcentajes de cerdos a

fectados por edades en esa población. 

IUTBRIAL 

Se utilizo unicamente para la toma de muestras, bolsas de 

plastico, cucharas de madera 1 marcadores. 

El examen coproparasitoeo6pico se realiz6 con la técnica 

de PAUST modificada para el di88IIÓstico de parásitos gastroen

téricoe 1 pu1monares. (9) 

El diagnostico de las muestras se llevó a cabo en el lab~ 

ratorio de parasitología de la F.E.S. CUAUTITLA.N. U.N.A.M. 

Loe resutados fueron expresados en cuadros 1 graficas pa

ra su mejor comprension. 
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RESULTADOS 

Los resultados de este estudio epizootiol6gico analizan -

oualitativa111ente las muestras procesadas y se agrupan bajo las 

siguientes eva1uaoionss: 

l!n el cuadro No, 1 se observa el !ndice general de paras! 

tosis en relación a la edad, expresando el nWllero de muestras 

positivas (a nematodos gastroent&ricoe y pulmonares) y negati

vas en total y porcentaje, 

CUADRO No, 1 

INDICES GENBRALBS DE PARASITOSIS 
B?I RBLACION A LA EDAD 

BDAD No, WBSTRAS POSITIVAS 'f. NEGATIVAS 'f. 

3 

A 

6 
MESES 

6 

A 

9 
_ !ú!dES 

9 
!4BSJ:IS 3N 
ADELANTE 

G,B PULll G,E PULll. 

33 24 21.2 8 

34 26 

33 23 
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:iln el cuadro No, 2 1 figura No. l, se observa la presencia ·da 

géneros pa.rasitarios encontradoe en los tres lotes, llevados a 

porcentaje& '1 su comparaci6n,_ 

En las figuras No, 2, 4 1 6 se comparan los géneros para

sitarios ~ ~· Trichuris .!!.!!!!! y Metastrongylus spp ex

presados en porcentaje en los tres lotes, bajo la evaluaci6n -

de las siguientes caracteristicas asociadas a la epizootioló~ 

gia: confinamiento, tipo de pisos '1 tipo de implementoe usados 

para su alimentaci6n. 

En las figuras No, 3, 5 '1 7 se muestra la relaci6n de los 

factores epizootiol6gicos con el porcentaje de presencia de P.2 

liparasitismo en los diferentes lotes, 

En cuanto a los factorea ambientales (humedad, drenaje, -

ventilaci6n y densidad) relacionados con la presencia de nema

todos, los resultadoe para los géneros de ~ ~· ~

trong;ylue spp. y Trichuris ~ en los diferentes lotes fueron 

los siguientes: 

En el lote l se encontr6 mayor presencia de parasitosis -

en condiciones de hU111sdad alta asociada a un drenaje deficien

te, ventilaci6n·adecuada y a una sobrepoblación en los aloja~ 

mientas. 

En el lote II se encentro mayor presencia en condi

ciones de humedad baja asociada a un drenaje deficiente, con 

una ventilación excesiva y una población adecuada en los alo-
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jllJllientou. 

En el lote III se encontró mayor presencia en condiciones 

de hUllledad alta asociada a un drenaje deficiente, ventilación 

excesiva y poblaci6n adecuada en los alojamientos, 
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CUADRO No. 2 

PRESENCIA DE PA.RASITOS Ell LOS 3 LOTES 
(expresados.en porcentaje) 

LOTE I Cerdos de 3 a 6 meses de edad. 

Ascaris suum 

Trichuris ~ •••••••• 18,l ~ 

Oesophagostomun spp ••• 6.0 ~ 

Strongyloides ~ 3,0 jO 

Hyostrongylus ~ , 3, O ~ 

Yetastrongylus spp •••• 21,2 ~ 

LOTE II Cerdos de 6 a 9 meses de edad, 

~~ •••••••••• 58,8f. 
Trichuris ~ •••••••• 17,6 ~ 

Oesophagostomun spp ••• 8,8 f. 
Strongyloides ~ 

H;yostrongylus ~ • 11.7 '!> 
Yetsstrongylus spp •••• 26,4 % 

LOTE III Cerdos de 9 meses en adelante. 

~~·········· 
Trichuris suis •••••••• 

Oesophagostomun spp ••• 

Strongyloides ~ • 

33,3 % 
21.2 f. 
3.0 f. 
6,0 {. 

Metastron.sYlus spp •••• 24.2 ~ 
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CLAVBS 

CH,- Chiqueros 

L.- Libres 

P.C.- Pisos de Cemento 

P,T.- Pisos de Tierra 

e.e.- Comederos de Cemento 

C,B,- Comedero Bote 

C.P.- Comida en el Piso 

B.O.- Bebederos de Cemento 

B.B.- Bebederos de Bote 

'B.!4.- Bebederos de ?!ad era 
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Es importante tomar en cuenta que hay factores que influ

yen grandemente en la presentación de parásitos gastrointesti

nales Y pulmonares en cerdos de traspatio, tales como: la hu-

medad, temperatura, condiciones de manejo, alimentación y la -

edad, sobre todo cuando la población de éstos es tan heterogé

nea como en el presente estudio. (5,6,11,13) 

La temperatura ambiental y la precipitación pluvial no -

fueron consideradas en este estudio debido a que sólo se anal! 

zaron los factores de crianza existentes en explotaciones de -

traspatio. 

En el cuadro No, l se observa que no hubo una diferencia 

marcada en los indices generales de parasitosis en los 3 lotes 

esto se puede explicar a 2 factores principalmente: la falta -

de lotificación por edades lo que provoca constantemente rein

festaciones entre los animales adultos y los jóvenes, la falta 

de limpieza adecuada en los alojamientos eleva el riesgo de -

infestaciones por la posible presencia de hospedadores interm~ 

diarios y fases larvarias infestantes. 

En este estudio los géneros que se encontraron en mayor -

porcentaje fueron~~ (51.9 ~), Hetastrong¡lus spp. -

(23.9 ~) y Trichuris ~ (18.9 ~). Los géneros de Oesopbagos

~ spp (5.7 ~), Strongzloides ~ (3.9 %} 1 Hyostrong¡

~ ~ (6.9 ~) se presentaron en un porcentaje muy bajo -

como para ser considerados géneros comunes en el poblado, por 
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Ascerie ~: Se presento en un 66.6 ~ en el lote I, siea 

do menor su presencia en los lotea II y III (56.6 % y 33.3 % 
respectivamente) (cuadro No. 2 ), esto puede obedecer a una~ 

inmunidad ligada con la edad, la cual se va haciendo más patea 

te cuando el animal es adulto, Los cerdos con primo infesta~

ci6n desarrollan menos parásitos a la reinfestaci6n. ~ -

~ se encontró presente en todos los casos de poliparasitie

mo; en animales criados en chiqueros se presentó en altos por

centajes, siendo variable su presencia en pisos de cemento o -

tierra. !lo se encontró gran valor epizootiol6gico en el tipo -

de impl,ementos usados en la alimentación. En los tres lotes ee 

presentó bajo condiciones de humedad alta y sobrepoblaci6n en 

loe alojamientos. Lo anterior se debe principalmente se debe -

principalmente a dos factores: la alta resistencia del huevo -

al medio ambiente, manteniéndose viable hasta por 5 años en 

condiciones de crianza (hacinamiento, falta de lotificaci6n 

por edades y mala higiene). (5,10,13) 

Metastrongylus spp: La presencia de Metastrongylus spp -

fue de un 21,2 % en el lote I, 26,4 % en el lote II y 24.2 % -
en el lote 111. El porcentaje de animales positivos por lote -

se vi6 afectado por la cantidad de animales criados en libar~ 

tad y en pisos de tierra, loa animales fueron más en el lote I 

seguidos del lote lII y por Último el lote Il, tacbién hubo a]; 

ta presencia en animales criados en chiqueros con pisos de ce

rnen to, esto se puede explicar por la migración de las lombri~ 

Cl}S hacia los pisco de cemento cuan•iO ha;¡ humedad al ta en la 
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tierra y también por la resistencia de los huevos, durante 18!: 

gos períodos en sitios sombreados 1 húmedos, tas lombrices p~ 

den conservar a las larvas ini'eatantes duarnte períodos largos, 

Por lo que se debe considerar a los cerdos portadores como la 

principal !uente de contaminaci6n para el suelo y las lombri~ 

ces, En condiciones naturales se observa un f en6meno de auto~ 

curaci6n en donde los parásitos son expulsados. tos animales -

j6venes resultan ser más susceptibles que los adultos, estos -

adquieren un estado de inmunidad que les confiere cierto grado 

de resistencia a la rein:1'estaci6n, sin embargo, cuando ha¡ {!;r~ 

cantidad de vermes la protección se bloquea. (13) 

Los factores epizootiolÓgicoe que resultar6n de importan

cia !ueron los tipos de comederos, en donde se encentro una a:! 
ta presencia de metastrongilosis en animales alimentados en c~ 

mederos de cemento en los tres lotes, seguidos por los que ~

eran alimentados en el piso y por Último ¡os comederos de bote. 

Lo anterior puede explicarse a que el hospedador intermediario 

llegue a tener acceso a los mismos alojamientos y el cerdo al 

estar hozando puede llegar a ingerir la lombriz infestada con 

la larva 3, Los !actores ambientales bajo loa cuales se presa~ 

t6 me~astrongilosis !ueron: humedad alta asociada a un drenaje 

deficiente, buena ventilaci6n y una adecuada poblaci6n en los 

alojamientos. La humedad está relacionada con la superviven~ 

cia de los huevos y de la presencia de lombrices, con lo cual 

se hace presente la verminosis, (3,13) 

Trichuris ~ se present6 en un 18.1 ~ en el lote I, ~ 

16,6 ~ en el lote II y 21,2 ~ en el lote III. En general los 
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animales jóvenes son considerados más susceptibles que los ad~ 

tos, por lo qua sufren infestaciones más severas, sin embargo, 

en este estudio fueron más elevadoe los porcentajes de tricu~ 

ridosis en cerdos mayores de 9 meses, La mayor presencia de a

nimales criados en chiquero, teniendo también alta presencia -

en animales criados en libertad a excepción del lote III donde 

el 100 ~ de animales positivos tueron criados en chiquero. El 

tipo de piso no se considera determinante debido a que en el -

lote I se encontró presente en altos porcentajes en an1ma1es -

criados en pisos de cemento, siendo inverso el resultado en el 

lote II y no encontr!Úldose mucha variación en el lote III. En 

el caso de los bebederos de bote se encuentra la mayor presen

cia de animales con Trichuris suis. Lo anterior se puede deber 

a la presencia de portadores sanos en la explotaci6n, hacina~ 

miento, humedad, falta de lotif1caci6n por edades, falta de hl 

giene en comederos y bebederos que se contaminan con heces, 

Las condiciones ambientales en los que se encontró mayor pre~ 

sencia de tricuridosis fueron relacionados con humedad alta, -

ventilación adecuada, densidad adecuada y un drenaje deficien

te. Esto se debe a que las condiciones de humedad favorecen al 

desarrollo del estadío in!estante el cual puede permanecer Vi! 

ble por más de un año. La variaci6n de los porcentajes en los 

tres diferentes lotes se explica por la cantidad de portadores 

sanos y 'lll1a respuesta inmune limitada por !actores como la de~ 

nutrici6n aunados a las condiciones higiénicas en cada explo

tación en particular. (5,13) 

En el poliparasitismo, siempre se encontró la asociaci6n 

Trichuris suis y Aqcaris ~ o Trichuris suis con Netastrogy-
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~ spp y ~ ~· esto está relacionado con las oondici~ 

nea higi~nicas de las explotaciones ya que los !actores epizo~ 

tiológicos en cada caso no son constantes. 

29 



l;- El g&nero que se present6 con mayor porcentaje en los tres 

lotee fue~~ (51,7 ~),lo que obedece a un inef! 

ciente manejo de los animales en chiqueros con poca venti

laci6n, humedad y gran cantidad de deyecciones, 

2,- La temperatura, humedad, eobrepoblación, drenajes deficie_a 

tes, la presencia de portadores sanos y de hospedadores i,B 

termediarios son factores determinantes para el desarrollo 

de las fases infestantes, 

No todos los géneros mencionados en la introducci6n apare

cieron en el p~esente estudio, 

La edad, la desnutrición, el microambiente son factores d2 

terminantes para la presentaci6n de un mayor o menor grado 

de susceptibilidad a la infestación por nematodos pulmona

res y gastrointestinales en los cerdos de traspatio del P.2 

blado de ss.:i Mateo Nopala, Estado de México. 
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RECOlllENDAClONE5 

Habiendo observado ya la importancia que tienen loe nema

todos gastrointestinales y pllimonares como causantes de pérdi

das economices y productivas, por lo que se recomienda: 

Efectuar arreglos en loe alojamientos con objeto de tener 

mayor cantidad de luz y ventilaci6n adecuadas, con estas 

medidas habrá menor humedad propicia para el desarrollo -

de las !asee infestantee. (3,7,13) 

Se debe letificar a loa animales por edad con el !in de -

mantener piaras homogéneas, evitando parasitosis de anim~ 

les aduJ.tos hacia los jóvenes. 

Se deben realizar calendarios de desparasitación donde se 

adviertan las ventajas del uso de parasiticidas adecuados 

en el control de vermes. 
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