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PRE¥¥IA j& STEPHANVRUS XNTATUS f,¥, CERDOS SACRIFICADOS 
f& fL Mflfl MUMI`I &j& ECA PEC Y RASTRO ,a CERRO §E 

ja, ESTADO jaREZICO 

fl¥¥¥fl¥fl 

El presente estudio de tesis, aborde principalmente el 	- 

aspecto de la detección de el parisito nemitodo llamado ,St ba 

nurus 	para conocer su grado de incidencia dentro de-  

la población de cerdos en nuestro país, y en forma especial se. 

refiere a cerdos; que proceden de los estados de Jalisco, ML '. 

chascan, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Sonara. Se rj 

porte tawbi n le presencie de Steabanurus denttattus an otros  

psisos del mundo como Brasil, Indonesia, Sumatra, Las Filipi - 
nse., •tcomencionando principalmente 'a los E.E.U.U. por la la 

dertencia qua represente su corran£• con nuestra paca. 

Se describe el parleito ¡tbaouzui in.&a&ua comprendiendo 
dsiBd. sus características, ciclo de vida, cambios patológicos- 
y signelogi• que oceciona en el hospedador y finalmente los -

farescos y reactivos que destruyen o inhiben el parasito -ya - 

sea que este se encuentre en el medio ambiente o bien pares£ - 

tanda el hospedadore 
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La parte práctica de ente tesis s• realizó por medio de la 

inspección de riMones, grasa perirenal • hígado, de cerdos sa- 

criticados en los rastros de Cerro Gordo y Municipal de Ecate- 

pec, a.boa localizados en el Municipio de Ecatepec astado de - 

Mixico. La inspección duré 6 meses, de Diciembre de 1979 e No- 

yo de 1900. 

El resultado obtenido en ambos ra"troe, fuá negativo .7 1-:-

presencia de  Steohenurus dentetus  ya que de los •.000 cerdos - 

revisados. en ninguno de ellos se encontró e dicho parásito. 

Le tesis incluye en su contenido, un cuadro comparativo de 

los trabajos de inspección realizados hasta ahora en México#  - 

sobre te incidencia de  Steóhanusus den  t t_s  en cerdos 
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8asicaoente el presente trabajo de tesis pretende dar a - 

conocsr por medio de la detección de el Stenhanurus dentatus, 

cual es el grado de incidencia que presenta dicho parásito en 

cerdos procedentes de estados con climas templados como Mi -

choee$n, hidalgo, Jalisco, Guanajuato; para de esta forma in-

crementar un peca más el estudio que desde hace varios años -

ss ha ido realizando sobre esta parasitosis y tratar de obte- 

nor su grado de incidencia e la vez oue su distribución en - 

distintas poblaciones porctcolas de México y enmarcar las épa 

cae del alta en que aumente le infección por Steohanurua dente 
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La Estefenurosia conocida tasbión coso enfermedad hslsinti 

ca renal, 5tsfenuriasis, Enfermedad renal del cerdo, Estefenu-

riadas renal, Estefanuraisis hepática, Enfermedad misterios* - 

de Monis, Nefritis versinósica y Enfermedad hepática renal, - 

es una afección del cerdo causada por la migración a trovar de 
tcda el organismo, de larvas y parásitos adultas jóveres de - 

Ste 	entatu_, que finalmente. se enquistan en le grass- 

porirsnal, ptivis renal y parad de los instares (15). 
La enfermedad prevalece en climas tropicales y subtropics-

las de la mayor parte de los paises del cundo, algunos de - -- 

ellos coso Brasil y en las regiones ele cálidas de Australia y 

los E.E.U.U., en este dltime, en los astcdos sureMas del can 
tro, costa del Atlántico y en el norte (10). 

Splinder y Andrewe (1955) en los E.E.U.U., expresaran que-

han encontrado lesiones debidas a los gusanos renales en esta. 

dos pertenecientes a Maesachuesttse, Kansas, Nebsasks y Waa - 
hingtse central (5) (16). 

En general los gusanos renales tienen una elte distribu' 

culo que incluye* Ghana, Nstai Annaw, Java, Sr•stra,.1ilipi • 

nos, Naweii, Las Indias Occidentales, Brasil, Africa, Indone - 

r,4• y Antillas en donde el clima es suficientessnte benigno p& 
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re permitir la supervivencia de huevos y larvas, o sea que so-

lamente parece estar limitada por condiciones climatológicas -

(5). 

En México la enfermedad causada por el versa renal, taw -

bimn se ha encontrado, siendo reportada en los.siguisntss ssti 

dios: 

Rastro Municipal de Guedelejere, Jalisco. Insoecci6n reali-

zada por Akio Kichi (1969), su trabajo lo realizó con 500 musj 

tras de orinal cada una de 53 ea3, de cardos precedentes del- 

mismo Municipio de iuedalajers. Ga inspección que •s rselis6 

durante los pesos comprendidos de Febrero e Junio de 1969. De- 

•l total de las 501 muestras de erina, 55 de elles resultaron  

positivas a sea un total del 11,0 %; cabe mencionar que el ma- 

yor porcentaje de incidencia es observó durante el mee de Fe - 
brero con un total del 20.0 %; y el. menor porcentaje en el mes 

de Junio con solo un 2.0 % (lo). 
Rastra de Tecuba, en donde J. Iraasteaui (1936.1939) rail, 

:b un estudio de inspeccian, su trabajo se refiere el decomiso 
por 	j 4us ocecioní fueran retirados totalmente 

los rihones, grasa parirsnal y ureteras de 4.22? animales pos, 

tivos a Staohanurus dsntatu., de un total de 125.025 cerdos - 

procedentes principalmente del estado de MIKico y Veracruz. - 
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Los animales fueron revisados de Dicissbrs de 1936 a Marzo de-

1930, lo que representó un total del 3.2 1 de animales intactj 

dos. (dato obtenido de la tesis de A. Avila) (3). 

Rastro Municipal de Cuidad Nstzshualcoyatl Edo. de México. 

Estudio realizado pes'Madl Avila Morales, su trabajo lo llevé- 

a cabo de Junio de 1971 a Mayo de 1972, inspeccionó un total 

de 19.257 cerdos encontrrnde una cantidad de 150 animal@@ 4n 

tectadss, lo que representa un total. del 0.770 % do positivos. 

Lo mayor incidencia se presentó en los meses de toar*, Febrero 

y Marzo con un: total del 1.39 % y la .snor incidencia am lea  

me~! do Julio, Agosto y Septiembre con un porcentaje del 0.24 

(3). 
Saca del Rio (do. da Vsracrut. Inspsccibo da Qaobn Aguilar 

(1972), su trabajo lo recitad am 250 cerdas de diferentes sda- 

des, osxes y rozas, procadentss de distintos municipios da lr 

regido de 9oe• del Rio. El estudio se llevé s cabo en lee ■o - 

sss de Agosto'y Spptias¥brs de 1972, resultando d• los 250 cae. 

des inspeccionadas, un total da 190 cardos positivos a sets/s- 

nurosis lo eme arrojó un porcentaje de 76.0 %; los órganos m&e 

afectadas fuerons Hígado. Grasa Psrirsnal y Uretarss. El total 

de cardes oran criados en forme extensivo, llevando vida libre 

y proporcionAndoles como complemento alimenticio, desperdicios 
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de cocina (2) . 

Rastro del Tejer, Municipio de Medellín Eda.de Veracruz. - 

Ignacio Cusllar realizó su estudio de inspección en el -aPto de- 

1972, examinó 250 canales divididos en 2 grupos; el primero dy, 

rente los meses de Enero y Febrero , y el segundo durante los MIL 

sss de Junio y Julio. De el total de animal.. inspeceionados,- 

ee fueron positivos, dando esto un porcentaje del '5.7 % las- 

principales viscsrse afectadas tusroni Hígado y Ureterss (7). 

Empacadora Xslostoe en el Edo. de M6xico. Rubén Barrón, su 

trabajo es uno de los mis reciente*, realizado.durente el pi -  

riada invernal (71-75). Inspeccionó un total de 3.214 cerdos - 
	¥' td 

obteniendo 'un resultado negativo 	 gjitua (a).  

Estado de TMsulipos. Estudia realizado por J. Jssds Anto- 

nio Msdsllin, lleve e cabo •t u en de 100 cerdas de diferen- 

tes •dadas y procedentes de municipios distintos del centro -  

del Edo.'de Tamaulipas. La inpecciin se bao& en la canal y en 

la arios, obteniendo de les 100 cerdas examinados, los siguiee 

tes rosultadese 92.0 11 ds cerdos libres 'o 	Le 

6.0% de cerdos positivos por podio del eximen de orina y 2.0 ̀ji 

de cerdo, positivos s £$ b si 	 =,W adultas, encentre - 

dos durante la inspección de vísceras (12). Coso lo indican - 

les trabajos realizados en México, la estefenuriasia en nuca - 
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tra polo, r.pr¥tsenta un problema que acacion• pérdidas consid: 

roles tanto por la falta de desarrolle de loa cerdee, coso -• 

por eoaoilas slterecionss presentes en las órganos que os ven.-

afectados y que ocacionar sean estos deceeieadoa. 

en los cacos leves de sita parasitosis es ha comprobado un 

retarde en el crecimiento y una utilización defectuosa en los- 

alimentos, mientras que en loe animales gravemente infectnd,e, 

es factible advertir adelgazamiento, ascitis, rigid*z muscular 

y finalmente la muerte (5). 

	

j 	 jt •e un nsm$todo que he sido encontrado 

cómo parbcita srr$ticó'en Migado y en atrae órganos abdosino .-

lea y torixicee, también es le ha encontrado en el canal rsgri 

des de lw cerdos y algunas veces ha sido encontrado en el M!- 

godo de iavinos y lunes, concidsrbndesa en setas dos dltiwse-

especies posiblemente como psrleito accidental y sin importen-

ci• (1S) y (le). 

La importante considerar que esto parisito es una de los - 

peca nowétodes que se aloja en el rtMon del cerda y que solo-

se ha encontrado otro parboito que •• alojo en esta siseo lu - 

	

ger, ea trate del 	Lpgi piro su incidencia se obn 

oewes uva t• del misa ¡ah i yj son!• ". (11) 
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"CLASIFICACION DE  STEPMANURUS DENTATU" 

RANA 0 FILUM ------------------•----- $sleintos 

CLASE------------------------------- N.0 toda 

ORDEN -------------------------------- Strongylina Aebditida 
SUDON DEN ---------------------------- Stron gil ina 

SUPER FAMILIA -••-------------------- Stronyylaidee 

FAMILIA --------------•-------------- Strongylidee 

SU1f AMILIA -----------•-------------- Stsphsnuria• 

GENERO•------------------------------ Stsp hin urus 

ESPECIE----------------------------- dsntatus 

(3), (11) y (14). 

El Stephenurus dsntatu• •s un MMstelminto,,ya aus su for- 

as •s cilíndrica, su color puedo ser blanquecino o levemente -

verdsM, presente estrios transversales a todo lo lasco de su. 

:uerp (3). En cuanto a su longitud y el grasos de estos por&- 
sitos, se dan distintos medidas ssq las diversos autores les 

,us a continuación se dan a conocer* 
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MACHO 	HEMBRA 	GROSOR (en ambas sexos) 

20 .30 mm. 30 a 45... 2 mm.,e$xiwo (11) 

20 a 30 mm. 30 a 45 mm. 2 *o. máximo (14) 

20 a 30 sis. 24 .45 mm. 1. s mm. máximo (le) 

20 a 33 mw. 30 e 4S w., 2.2 M. máximo ( 	6) 

20 e 2a ... 25.45.., --.• ( 	3) 

Lo cápsula bucal está formada por paredes gruesas, en for-

ws de copa y mide aproximadamente 0.16 oo. de ancho :y de pro -
fundidad, en la que existen 6 dientes de forma variable y,es'-

t$n situados en l• base de la cápsula (14) y (16). Alrededor -
de le boca existe levemente desarrollada una estructura llsws-

de corona faliacsa compuesta por alrededor de 30 a 50 elseen -

toa pequemos, pasee también 6 festoneo las glándulas clfpli - 

cas son voluminosas y rl intestino satt enroscado (6) y (11).-

Su esófago es de forma circular y mide da 1.6 a 1.8 mm., el - 
anillo nervioso se encuentra a casi 0.5 op, de el extremo .ntt 

rior (6) y (10). 

En el macho le bolee copuledara está formada por tras l6bM 

les y se encuentra debidamente desarrollada, es muy penuaRa y-
contiene unes estructuras llamadas costillas. Les •spiculas lj 
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gerawente dilatadas en las extremos, tienen alas estriadas -

transverselusnte. Las espitulas miden de 0.66 a 1.0 ars..y pue- 

den ser uniformes o desiguales en longitud. (3), (6), (8), (11) 

(13), (14) y (le). 
La cola de la henbre se encuentra sncurvada ventralmente - 

con el ano e 590-640 micras de la extremidad caudal y la vulva 

a 1.25 micras por delante de la misma= rohre cada lado del ano 

existen un par de formaciones globulares llamados papilas lar-

gas sublaterales (6), (e), (11), (14) y (19). 
Los Nuevecillos son blestomerados de tipo estrongiloideo y 

bastante grandes, miden de 91 a 136 micras de largo por 43 a -
65 micras de ancho son de ciscara delgada .:ligeramente -estro -

chados en uno de polos y conteniendo de 32 a 64 blestdseros - 

(6) y (le). 

Festón Ventral 

dase de la c$puule bu-
cal con 6 dientes 0 

Fig. No. 1. Parte anterior ventral. (R) pag. 159 

6t 
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n Ventral 
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£1F.LQ . 	YiºA 

El ciclo de vida de seta especie, es como la de otras espz 

cien de estrongilus, en la aue bajo condiciones normales los - 

gusanos adultos de Staohanurus dentatua, se hayan en quistes - 

localizados en el riRon o sn la pélvis del riffan, las paredes-

de los uretsres o en la grasa perirenal. Estas quistes tienen-

orificios a travbz de loe cuales pasan loe huevecillos hacia - 

la pflvis renal o el leen de los ureterss, siendo arrastrados 

por la orine hacia la vejiga. Se eliminan grandes cantidades - 

de huevecillos parcialmente desarrollados, en ceda micción de-

tal manera que un cerdo infectado, puede eliminar hasta 1.000. 

000 de huevecillos por día. Los huevecillos tienen una cubier-

ta delgada y transparente, cuando pasan por la orina ya se en-

cuentran en un estado de segnsnteci6n conteniendo de 32 a 62 - 

células. En las suelos hbmerios y cálidos pero con sombre los - 

huevecillos se desarrollan y sclosionen normalmente de 24 a 48 

hre. (2), (5), (11), (1 4) y (1T). 

El ciclo de vida puede ser directo o indirecto, implicando 

la presencia de lombrices de tierra ((ieenio foetida) como --

huéspedes intermediarios facultativos (19). 

En el ciclo de vida directo, las larvas Rhabditiformse de-

pr-imer estadía que miden aproximadamente de 420 a 53n micras,- 
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se alimentan para desarrollar la primera muda y convertirse en 

larvas Rhabditiforass-de segundo estadio en un lapso de tiempo 

de 3 e 5 días, en enta segunda muda hay retención de la cuticIL 

le, para formar la larva de tercer estadio nue es estrongili - 

forme e infeetente y alcanza medidas de 60e X 28 micras (9)(14) 

En el ciclo de vida indirecto, los huevecilloe_embrfonedos 

son ingeridos por le lombriz de tierra ((iesnie foetida), •clº 

aioran•.sn su Intestina, entran en el celare y se transforman - 

en larvas infectantes. Tanto los Nuevecillos como las larvas 

libres en todos loe estadios presentes en el suelo, mueren re-  

pidamente por factores como la congelación o por desecación, - 

pereciendo por este en termino de 1 hora en medio seco y resu,¥ 

tanda le exposición a temperaturas inferiores e lfl° C y mortal 

a 40 C. las larvas de tercer estadio pueden vivir unos tres m,X 

sss.y algunas llegar hasta 5 meses en condicionas favorable• 

en suelos cálidos y hGme.4oe protegidos por la sombra; se he e,¥ 

gerido que las larvas quizé sobrevivan durante periodos mayo - 

res a los 5 meses como parésitoe facultativos en le lombriz de 

tierra y esto las capacitaría para vivir incluso cuando el mi- 

croclima del suelo sea adverso (5) y (14). 

La infestación de los cerdos tiene lugar por 2 viaet 
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al ORAL. Cuando son ingeridas las larvas infestantes que - 

se encuentran libres en el suelo, o las existentes en losbri - 

ces de tierra, entran en el epitelio gástrico y mudan por ter-

cera vez, transformándose en larvas de cuarto estadio, que al- 

' 

	

	canzan urna longitud de 0.8 mm., pasan a la vena porta, otras - 

pasan a los ganglios linfáticos ■eeentiricos y en menor propos 

cidra a la cavidad peritoneal. Fn el hígado abandonen 1:n¥ VPROM 

sanguíneos y vagan por el perdnquioa.'Una vez llegado la larva 

a la superficie del órgano continbs vagando y desarrollándoss-

debajo de la cipaul• de ólisson durante tres meses o ato. Co... 

pistada la fase hepática de crecimiento, sale hacia la cavidad 

abdominal emigrando sin rumbo en ella. Algunas pueden llegar -

finalmente a los tejidos perirenslse, es fraguan un camino he- 

cía la pilvie renal y la pared de los uréteres, dando se en - 

-quinten y alcanzan le sedurAz senuel. Esto requiere, alrededor 

de 6 meses desde .1 momento de la infestación. 

Debido a su tendencia a emigrar y fraguar conductos, se -

pueden encontrar las larvas criticas snouistadas.en el pm --

creas, en los lomos, en los jamones, en le grasa perirenai y -

en la médula espinel. En algunos de estos tejidos las larvas -

no alcanzan su oadurta sexual. 

b)CUTANEA. Las larvas que penetran en el hospedador por - 
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vía cutanea, forman nódulos que al cabo de un mes aproximada -, 

mente, vuelven e desaparecer dichas larvas entran en los vasos 

sanguíneos y continuen su paso por el hígado encaminándose ha-

cia los pulmones, en donde abandonen los vasos terminales de - 

la vena pulmunar. Algunas larvas penetran en loe alveolos, --

ascienden hacia la trAauea y son deglutidos, posteriormente - 

perforan le pared intestinal y pasan a la cavidad peritoneal.- 

Aquellas larvas que permanecieron en el tejido pulmonar, algu-

nas se encapsulen y otras salen para vagar sin rumbo por la c, 

vidad torbxica. Algunas dei estas larvas emigrantes penetran - 

por las grandes arteriolas y •en transportadas el hígado por -

la arteria mesentbrica abandonando las arteriolas y situándose 

en el parénquimo hepático. Estas larvas y las que llegan el pj 

ritoneo por vio tracueel e i.nteetinal y han penetrarlo en el hj 

gado, fragdan trayectos en tl y continúan su desarrollo de fo= 

me similar el de las larvas que entraron en el hospedador. 

En las cerdas gestantss, la infestación prenatal ocurra -

cuando les larvas presentes en la circulación entran en la ar-

tera umbilical y se alojan en el hígado del feto. Las grandes 

lesiones que resultan de la destrucción de células hepáticas - 

por las larvas emigrantes, son reemplazadas por un incremento-

amplio y masivo de tejido fibrinoso (5), (6), (9), (14) y (18)• 



la 

	

ADULTOS --- 	, HUEVECILLOS ---a LARVA INFECTANTE 

	

(quistes perinófricos) 	(en orina) 	de 321 estadio 

Periodo prº 

patente de 

5 • 16 ■ss•s¥ 

Infección pr_ 	L•rve.penetra Larva ingerida 

natal de crics 	por piel o es por lombrfz de 

porcinas er u- 	ingerida por 	tierra 

taro - 	el cerdo 

Larva infectante 

hiq. / 6 	Representación grifica del ciclo de vide de Stenhe- 

nuru• dentttu■ (9) Peg.194 
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El gusano renal causa darlos a travgz de sus migraciones - 

desde su entrada al hospedador por la piel en la que acaciona-

lesiones principalssnte de tipo sdssatoso con inflamación ds -

ganglios linfiticos (S) o bien al entrar por vía oral en donde 

las lisio... en la mucosa gistric• se consideran practicaosnts 

leves (5), las lesiones causadas porSta.hanu¥¥ dan 	, as-

localizan también a todo la largo de su recorrido y finalmente 

en loa lugares en loe que en forma adulta sl parásito se 

quieta. Tanto las larvas emigrantes cs.s los adultosjdvsnas - 

ocacionan necrosis y abscesos especialmente an el hioado:y te- 

jidos parirsn.lss (2). 

El higads-se encuentra hipsrlmico y al entsds de volO.en.- 

adws• de presentar gran cantidad do cicatrices debidas a le 

sienes por .igracidn larvaris (i), lesiones similares aparecen 

en la grasa pbrirsnal oilvi• renal y uretsrss en donde os frj 

cuente encontrar al parásito pdulte. Swlon encontraras tse -

bito lesiones patológicas en otras partas, del organismo, dsbi&y 

de a larvas aberrantes que pueden llegar a invadir le médula - 

espinel, algunos vasos sanguíneos o bien el paritonss y la 

pleura en donde originan adherencias (S) 



Debido a que las vermes que emigran pueden invadir y daxar 

un gran nbwsro de órganos y tejidos, s1 cuadro ciinico es va -

riabls (13), sin embargo no hay signos claros en la enfermedad 

producida por el gusano renal. Los gusanos es manifiestan de - 

manera diferente en los cardos, dependiendo de la edad de los-

ho spededoras. En el caso de cerdos jóvenes gravemente infecta-

dos puede haber caquexia total, pero si la infección es leve-

sobreviene una deficiente absorción de los alimentos y N*cia- 

cibn, esto Se puede deber a una alteración de le acción hepótf, 

es. En oeocionse se ha observado perilisis de los miembros poi 

tenores y ,cansancio, tal vez por tornas migratorias del par&- 

sito en si sistema nervioso central. La mayoría da los autores 

s*Ralan cws sintooa- carecteristico el adelgazamiento, pero a 

1• vez le mayoría de las •feceiones parasitaria• eunlsn pree. 

tan tal sign.logta (119)*.' 
En los cerdas adultos el principal signo en casos modera - 

dos, es el desmejoramiento a pesar de cue el animal tenga buen 
apetito. Los cerdas gravemente infectados pierden mucha 'peso y 

ellos aparece la ascitie, despeas continúan con movimientos rj 

gidos, cojera, debilidad lumbar y psriiisis de las extremida - 
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des posteriores (2) y (6). 

Cuando el parásito penetra por vta cutanes, algunos signos 

que se encuentran con menor frecuencia y que generalmente se - 

presentan el comienzo de la enfersadad, consisten en la apari-

ción de nódulos en la piel (estos su regeneran a las cuatro o- 

cinco s~ enes de aparecidos). Pueden presentarte nódulos en el 

cerebro y le médula espinal, sei c«w 	perifírica. 

Cabe destacar el hecho que hicieron notar &atta y col (19-

6Ü) sobre le presencia de la eosinofili• precoz y cuy mercada,. 

que comienza desde la segunda asases después de la infección y 

alcanss,aus valores máximos del 33 el 14 % a las tres cerinas. 

Finaleente los cerdos encuentran 1'a muerte por troebesis de - 

los vasos abdominales o bien sobreviven presentando una astefj 

nuriasis subclfnics (3), (5), (15), (16) y (1e). 

Paraca que todos los autncen coinciden en el punta referen+ 

te al ,diagn4atico, refirifndose a oue leo 2 formas más rapar - 

tintes de eleharar dicho diéu restica *obre la estefanuriesis.-

es por medio de la detscci6n de gusanos adultos en la inspsc -

cidn a la necropsia o bien por la presencie de los Nuevecillos 

c.iracteristiene en le orina, solo estas 2 formas proporcionen- 
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datos para obtener sl diagnóstico en al momento actual (3), (5) 

(6). (e). (16) y (le). 

Esto represente una hecho realmente lwsntabls debido a -

gus lea sniw!lss jóvenes pueden presentar una infecciin roten- 

' 

	

	se durante sl periodo migratorio y sin poder dignosticar s lí- 

enfermedad aøn analizando la orino, pues por esta todsvia no -

ss eliminan ión huevscilles. Lee animales j6vanss o con une t.+ 

facción reciente, puedan diagnosticases a la necropsia ssl¥on 

t• si presentan pequsf¥os granulitos en la pared abdominal, se-

tos son da gran utilidad para el diegn6stico pero se lss dms- 

saber diferenciar da otras causas (3) y (le) . 

Tromba y paisdsn (1960) dssostreron une reacción de pr.ci-

pitinos muy especificas contra los fosas juveniles y adultas-

del parásito renal para lo cual emplearon una técnica de peo- 

cipotinas de doble difusión en ayer, seta técnica solo •s pdsj 

tiva de 1 a lA s manos después de la indección y hay que tomar 

en cuente que existo rsoccidn cruzado con otros natodos ce-

a6nes del cordel tal reacción puede ser da gran utilidad en • 

las trabajos experimentales posteriores con sets parásito (16) 

y (11). 

aneilrIL119 
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No se ha encontrado entihelmintico alguno sficiz contra - 

Stssbenurue dentatus.  (3), (5), (D). (9), (11), (15), (16), 

(la). Sin embargo algunas co.wnicaciones se han publicado co• 

•o la de Bror y Col. y la de Egsston= ambas en 1961, estas rs 

portan el uso de el Tiabendazale que cuando es incorporado en 

una proporción de 0.1 a 0.4 	es efectivo en la inhibición de 

la sigreción de las larvas de az den_,tat_.  No es - 

han efectuado trabajos en el campo con este compuesto (3), -

(16) y (la). 
Por otra parte Jussiant en 1949 demandó una sucesión de - 

inyecciones intreperitoneblss di 2 ci. de Tstrscloruro de.cst 

bono en 2 .1, de aceite dssowilla de`algaden aplicados de 2- 

a 3 veces y con un intervalo de 4 dios entro une y otra, sin- 
embargo resultó muy poco práctica y de peca eficacia (S). 

4a11iaa4 

Una bueno profilaxis se bese en la observación de medidas- 

higilnicas ya que los porcinos en los campos de pesto .y en po• 

cilgss sucias, se infestan con ale probabilidad, Es buen• con-

siderar los siguientes puntos para el control do este psresita 

CO w 

e 
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sial 

1.- Lea zaurdas deben colocaese en lugares altos y secos, 

preferentemente desprovistos de vegetación de tal manera que- 

disminuya la capacidad infectative de la orina. 

2.- El rus estancada y loe baches fangosos deben drenar-

e.. 

3.- El agua y los alimentos deben colocarse sobre una ba-

se de cemento. 

4.- Loe animales jóvenes deben separarse de los adultos -

(5), (13), (16) y (18). 

Stewart y tromba (1957) dieron a conocer el siguiente prg 

grama de control: Las cerdas primiparas son utilizadas unica-

mente para reproducción y se venden inmediatamente después - 

del destete de su primera camada. Lon este eistema se redujo- 

la infección en una granja, de el 93% que existid en un prin-

cipio, hasta el 0.0 % en un término de 2 atoé (9). 

Algunos autores mencinnan ciertas sustancias químicas co-

mo el bromuro de metilo, el bórax a tetraborato disbdico (18) 

El sulfato de cobre el 10% aplicado en pastos y corrales (5)- 

y (l5), el pentaborato de sodio tetrohidratado y tetrahorato- 

de sodio pentahidratodo (8). 
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Paro todos silos resultan o poco prácticos o muy costosos 
o bien destruyen la vsgetacián o no actban bien en este, etc. 

por lo que se muy reservada su aplicación (le). 

LI22a. 
El material que se empleó destinado e la colección de 6r-

ganas a nivel del rastro tuis 

1.- Garrafa conteniendo solucidn salino el 9.0% 

2.- Ascipiente de plástico para depositar los órganos soj 
pechases. 

3.- Cuc'iillo 

4.- S,O0' cerdos (fue el nOeero de animales inepecciona':v 
dos). 

En cuanto al método, la inspección se realizó de la .i 
quirite manera: Las dies de matanza fueron Hartos, Jueves y -

Docingos (en ambas rastros) por lu que la inspecciln se rssli 

:6 cm foros alternada y durante los ceses de Dicisebra de 19-

79 y Enero. Febrero, Narro, Abril y Mayo de 19AQ. 

Les cerdas suestrssdos procedían de los estados de sonora 
Jalisco, Aichoacin, Guansjuste. Midpl. y (do. de Mute., en-
donde si clima predominante as templado y ocacionalments eíli 
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do. 

'Los animales después de ser sacrificadas y sumergidos en-

el tanque de escaldado a una temperatura de 60 e 650 C., eran 

evisceredos{ en ese momento se revisaran los órganos (hígado, 

grasa perirenal y rilonea), realizando de uno a dos cortes pa 

niendo principalmente atención en el riPon. Cualquier órgano-

sospechoso era retirado de la canal para posteriormente lle -

verlo bajo condiciones óptimas (en recipientes cerrados cgnt=, 

niendo una solución salino, el 9.0%, y a su vez el recipiente- 

era colocado dentro de una cejo de unicel) el laboratorio de- 

per.sitologia de la Facultad de Estudios Superiores Cuauti 

ti". 

a¥¥Y¥ie¥a 

Los cardos que se emplearon para el estudie de seta tesis 

proceden de tense con citase pricipalmente templados (clima -

no propicio para el desarrollo del cielo de vida de Stsohanu-

,LMs dep,f,a,t & en sus primeras formas larvarias), paro a pasar- 

de haberse realizado el trebejo de inspección durante los me-

ses de Enero, Febrero,y Marzo que son los que se consideran 

con un grado mayor de infección, durante la revisión de los - 
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órganos no fue posible localizar un solo parásito, por lo que 

el resultado obtenido, fu R negativo (1.0 S). 

Realizando un análisis comparativo de el presente trabajo 

de tesis con las anteriores tesis, se puede apreciar que si-

trabajo de Barrón Frías Rubín que es el bltiwo más reciente.-

reporte tawblin un •.O % de incidencia al igual que ente.y aa 

bao tuvieron si no toda, parte de su inspección durante la - 

época Invernal. 

También puede observarse que las trabajos' que reportar lo 

incidencia mis alta, correspondan a los realizadas un aoc• 

del Ala y Rastro del Tajar, ambos en si estado de Verecuz, en 

dude el aliso predomínete es tropical y que por lo tanto Lava, 
rece ouchioi.o'el wicroclius que necesita Stsahanuru■ dante - 

para su ciclo evolutivo, sobra todo durante la etapa de - 

huevecili. y primeros periodos lervarios. 

Otras trabajos como el de Avila Morales G. Rabí realizado 

en el Rastro Runicipal de Ciudad Netsahualcoyotl o el de Ira-

entsaui Zpede Jesbs llevado a cabo en el Rastro de Tecubs, -

sn donde los cerdos sacrificados proceden de (das. con climas 
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templados como Guanajuato, Michoac M , Jalisco, etc, presentan 

una incidencia muy baja, del 0.711 % y 3i'2 % respectivamente. 

Los cerdos revisados en esta tesis, proceden de climas - 

también templados tales como los de los Idos. de Michoscin, -

Edo. de México, Sonora, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco, en doa 

de el mieroclima resulta adverso también para el desarrollo - 
de  Stenhanuru■ dente. 

Le Importante considerar el lapso de tiempo que requirto- 

la inspección de los distintos trabajos pues tenemos que el - 

resultado reportado por Riul Avila Peral.• y Jssba lrematequi 

Z.peda, comparado con el de Nuble Barrón y el presente traba-

jo, a petar de proceder de cerdas criados en climas templados 

los incidencias varían de un 0.0% a 3.21 de positivos. habilp. 

dos• realizado los dos primeros trabajos en un lapso de tiew-

po de 1 allo y de 2 anos 3 meses respectivamente, mientras los 

dos dltioos trabajos, fueron de solo unos meses. 
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PERIODO .DE LUGAR DE % DE / DE 

AUTOR INSPECCION .7UESTREO PUSIT. NEGAT. j_ 

Irawategui Z.J. Dic. de 1936 a Rastro de Tecuba 4,222 123$O3 3.2 % 
Marzo de 1939 Edo. de México. 	. 

Medellín L.J. ? Edo. de Tastauli- 8 92 8.0 % paz. 

Kishi O.A. Fab. a Jun. Rastro de Gua- 55 445 11.0 % 
de 1969 delajero. 

Avila N. G. Jun. de 1971 a kastro de C. 150 19.107 0.778 % 
Rey. de 1972 Netz.huslcoyotl 

Aguilar G. M. Aqo. y Sep. de Edo. de Vera- 190 60 76.0 %, 
1972 cruz. 

Cua11oi. T. I. ARo de 1972 Edo. de Vera- 88 162 35.2% 
cruz. 

barrón F. R. Invierno 74-75 Xalostoc Edo. 0 3,214 0.0 % 
de 	México. 

Garcie R. J. Dic. de 1979 e Ecatrpec Edo. 0 8,000 0.0 % 
Hay. de 1980 de México. 



En base a los resultados obtenidos e partir del conjunto. 

de trabajos posiblemente en los Edos. con climas templados, - 

la gravedad de el problema entó disminuyendo cuando menos en 

nuestro pie, esto se debe entre otros factores, el mejora 

miento de las instalaciones, •l uso de desinfectantes o bien- 

• una mejor -técnica de manejo de los animales (principalmente 

en grandes •xplotacionee), paro desde luego es necesario rea-

lizar un trabajo mis a fondo y en toda la República Mexic•na-

de ser posible, para poder diagnosticar con mayor certeza si- 

Staohanurus dantatus representa verdaderamente un grave pro - 

blem• en nuestro ganado porcino, principalmente en aquellas -

explotacione. de tipo rústico y familiar en donde las medidas 

de higiene dejan mucho nue desear. 

JQ 
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