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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla del Cantón 

Guaranda, su objetivo fue determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

cerdos de traspatio. Para ello se analizaron 201 muestras fecales, mediante la técnica 

de flotación con solución salina y se cuantifico la cantidad de huevos por gramo de 

heces mediante la técnica de McMaster, para posteriormente realizar un cultivo larvario 

con el fin de identificar las especias parasitarias presentes en los cerdos. Los resultados 

revelaron la presencia de diversos parásitos, siendo los más comunes Strongyloides 

spp. (66,67%), Trichuris spp. (53,23%), Ascaris suum (53,25%), Balantidium spp. 

(38,81%), Globocephalus spp (30,35%). e Hyostrongylus spp (27,86%). Además, se 

observó que a pesar de que los productores desparasitaban a sus cerdos, se encontró 

una alta prevalencia de parásitos en los cerdos estudiados. Asimismo, se observó que 

en el 46,77% de los propietarios desconocían que antiparasitario que utilizaban, además 

el 31,84% de los propietarios no llevaba a cabo desparasitaciones en los cerdos.  Es 

posible que exista resistencia a los antiparasitarios utilizados o que se requiera una 

estrategia de desparasitación más efectiva y personalizada, basada en el monitoreo 

regular y exámenes coproparasitarios para identificar los parásitos específicos 

presentes en cada granja. Por lo cual es necesario implementar estrategias de 

desparasitación más efectivas, basadas en el monitoreo regular y exámenes 

coproparasitarios para seleccionar el antiparasitario más adecuado y controlar de 

manera más eficiente la presencia de parásitos en las granjas porcinas. 

 

PALABRAS CLAVES: prevalencia; coproparasitario; parásitos; cultivo; 

desparasitante; resistencia.  
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ABSTRACT 

This study was conducted in the Gabriel Ignacio de Veintimilla parish of Guaranda 

canton, aiming to determine the prevalence of gastrointestinal parasites in 

backyard pigs. A total of 201 fecal samples were analyzed using the saline flotation 

technique, and the eggs per gram of feces were quantified using the McMaster 

technique. Larval culture was performed to identify the parasitic species present in 

the pigs. The results revealed the presence of various parasites, with the most 

common being Strongyloides spp. (66.67%), Trichuris spp. (53.23%), Ascaris 

suum (53.25%), Balantidium spp. (38.81%), Globocephalus spp. (30.35%), and 

Hyostrongylus spp. (27.86%). Interestingly, despite the owners deworming their 

pigs, a high prevalence of parasites was found in the studied pigs. Furthermore, it 

was observed that 46.77% of the pig owners were unaware of the type of 

antiparasitic used, and 31.84% of the owners did not carry out any deworming for 

their pigs. This suggests the possibility of resistance to the antiparasitics used or 

the need for a more effective and personalized deworming strategy based on 

regular monitoring and coproparasitological examinations to identify the specific 

parasites present on each farm. Therefore, it is necessary to implement more 

effective deworming strategies based on regular monitoring and 

coproparasitological examinations to select the most suitable antiparasitic and 

achieve more efficient control of parasite presence in pig farms. 

 

KEY WORDS: prevalence; coproparasitic; parasites; crop; dewormer; endurance. 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

Título del Proyecto:  Prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en cerdos de traspatio 

en el Cantón Guaranda, Provincia 

Bolívar 

Línea de investigación:  Producción y biotecnología animal 

Proyecto de investigación asociado:  Maestría en Ciencias Veterinarias, 

aportes a la conservación de la 

biodiversidad y al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

seguridad alimentaria 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción porcina en el Cantón Guaranda, en la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla se lo realiza de forma artesanal, esta actividad representa una fuente 

importante de alimento y generación de ingresos en la Parroquia. Sin embargo, debido 

a las características de este sistema de producción los cerdos pueden presentar una 

mayor predisposición a la parasitosis gastrointestinal (1). Aunque la parasitosis en 

cerdos puede ser subclínica, se ha observado que los parásitos pueden afectar la 

conversión alimenticia, el crecimiento y disminuir la masa muscular, lo que impacta 

negativamente en la cantidad y calidad de carne disponible para comercializar. 

Además, los órganos de los cerdos también pueden ser afectados por las lesiones 

causadas por los parásitos, lo que ocasiona que estos no sean aptos para su 

comercialización lo cual afecta negativamente a los ingresos económicos de los 

productores (2-3). 
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Además de las pérdidas económicas que ocasiona la parasitosis gastrointestinal de los 

cerdos, se debe tomar en cuenta el potencial zoonótico de estos parásitos. Los estudios 

han demostrado que existe una asociación entre la presencia de helmintos en cerdos y 

la parasitosis en humanos, y se ha sugerido que esta asociación puede ocurrir cuando 

ambas especies comparte las rutas de transmisión de los parásitos (4). Existen varias 

especies de parásitos con potencial zoonótico (5), y además se han reportado casos en 

los cuales existió la transmisión zoonótica de Ascaris suum (6–8). 

Si bien en la actualidad se puede diagnosticar la parasitosis mediante métodos 

inmunológicos y moleculares (9–11), las técnicas coprológicas mediante observación 

microscópica continúan siendo las más utilizadas (12–16). Esto debido a que las 

diferentes formas parasitarias en las muestras fecales pueden ser identificadas y 

cuantificadas rápidamente. 

Para controlar la parasitosis gastrointestinal se han utilizado diferentes antiparasitarios, 

los cuales han demostrado ser altamente efectivos en los cerdos (17,18). Sin embargo 

en los últimos años se ha observado resistencia a los antiparasitarios en otras especies 

animales (19). Esto pone en manifiesto que la resistencia a los antiparasitarios en los 

cerdos es un potencial problema que se debe evitar. Para ello la realización de estudios 

de prevalencia de parásitos gastrointestinales en cerdos constituye un pilar importante 

para evitar esta resistencia. Ya que el identificar a los parásitos presentes en los cerdos 

permite aplicar un tratamiento personalizado con lo cual, a más de tratar de forma 

efectiva, se evita el uso indiscriminado de antiparasitarios. 

JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador, la producción artesanal de cerdos, comúnmente conocida como "de 

traspatio", representa un componente significativo en la industria porcina (20,21). Un 

claro ejemplo de esto es la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla, en el Cantón 

Guaranda, donde la porcicultura se ha convertido en un pilar económico para muchos 

productores locales que se dedican a este sistema de producción. 
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Sin embargo, estos sistemas de producción enfrentan retos constantes, uno de los más 

importantes es la prevalencia de parásitos gastrointestinales (1,22). Esta situación no 

sólo amenaza la economía local, sino que también presenta un riesgo para la salud 

pública debido al potencial zoonótico de estos parásitos (5). 

La identificación precisa de las diversas especies de parásitos presentes en los cerdos 

de esta región es fundamental para establecer programas de prevención y control 

efectivos. Estos programas pueden incluir aspectos tales como el manejo ambiental, la 

elección de antiparasitarios y la frecuencia de aplicación, todo dependiendo de las 

especies de parásitos involucradas (23). 

Al identificar a las especies de parásitos e implementar las respectivas medidas de 

prevención y control no solo se mejoraría la economía de los productores locales, 

minimizando las pérdidas de producción debido a parásitos, sino que también 

prevendría la contaminación ambiental y limitaría el potencial de zoonosis. Además, la 

identificación precisa de los parásitos y la implementación de programas de control 

apropiados podrían reducir la posibilidad de desarrollo de resistencia a los 

antiparasitarios a largo plazo (24). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cría de cerdos de traspatio en la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla, de la 

Provincia Bolívar, es un factor importante en la economía local y el sustento de muchas 

familias ya que se ha observado que en Ecuador el 96% de la producción porcina es de 

tipo familiar (25). No obstante, estos sistemas de producción están continuamente 

amenazados por problemas sanitarios, siendo la parasitosis gastrointestinal un 

problema de importancia considerable (26). 

Los parásitos gastrointestinales pueden afectar negativamente a la salud de los cerdos, 

reduciendo su crecimiento, pérdida de peso, provocando enfermedades e incluso la 

muerte en casos graves (27). Adicionalmente, estos parásitos tienen un impacto 

económico negativo, ya que disminuyen la productividad y el valor comercial de los 
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animales (28,29), e incluso tienen potencial zoonótico (4,8). A su vez, los parásitos 

gastrointestinales se pueden transmitir a otros animales de la misma comunidad (30), 

lo cual podría tener un impacto negativo en la salud animal en general. 

Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los productores de traspatio es la falta 

de asistencia técnica (31) que permita identificar las especies de parásitos que están en 

los cerdos criados en sistemas de traspatio. Esta carencia de información dificulta la 

elección y la aplicación de medidas de control y prevención apropiadas. Además, la 

carga parasitaria de los cerdos en la región y el tipo de producción no se han estudiado 

en profundidad, lo que dificulta la evaluación del impacto real de la parasitosis en estos 

sistemas de producción. 

 

HIPÓTESIS  

Hipótesis nula (H0): Los cerdos de traspatio de la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla en el Cantón Guaranda no presentan parásitos gastrointestinales. 

Hipótesis alternativa (H1): Los cerdos de traspatio de la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla en el Cantón Guaranda si presentan parásitos gastrointestinales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en cerdos de traspatio en la 

Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla perteneciente al Cantón Guaranda, Provincia 

Bolívar. 
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Objetivos específicos  

Identificar a los parásitos gastrointestinales presentes en cerdos de traspatio en la 

Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla del Cantón Guaranda. 

Determinar la especie parasitaria de mayor prevalencia en cerdos de traspatio en la 

Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla del Cantón Guaranda. 

Cuantificar la carga de parásitos gastrointestinales en cerdos de traspatio en la 

Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla del Cantón Guaranda. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Parásitos en cerdos 

El cerdo ha sido históricamente susceptible al parasitismo, lo cual se debe en parte a 

las prácticas de manejo que se les aplican. En la actualidad, muchas familias rurales se 

dedican a la crianza de cerdos; sin embargo, debido a la falta de conocimiento y 

capacitación adecuada, se enfrentan a graves problemas sanitarios (32). Se ha 

observado que existe una gran prevalencia de parasito gastrointestinales en cerdos por 

lo cual es necesario implementar medidas de control que ayuden a controlar este 

problema en las explotaciones porcinas (33–36).  

1.2 Parásitos gastrointestinales 

El parasitismo gastrointestinal es una gran preocupación ya que afecta el desempeño 

animal y generalmente es causado por helmintos como:  nemátodos, céstodos y 

protozoos (37). 

1.3 Nemátodos 

Los nematodos gastrointestinales son considerados los parásitos más relevantes en los 

cerdos (40). Estos nemátodos adultos se establecen en el tracto intestinal, donde se 

alimentan del revestimiento del intestino y consumen partículas y líquidos 

predigeridos. Esta actividad parasitaria limita la capacidad de absorción de nutrientes 

por parte de los cerdos, lo que puede ocasionar graves consecuencias como 

gastroenteritis hemorrágica y anemia (41).  
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1.3.1 Estrongiloides 

Estos parásitos de este género son capaces de infectar tanto a animales domésticos 

como a animales silvestres (42), es un grupo de nemátodos que presenta un ciclo de 

vida complejo, que involucra etapas de vida libre en el medio ambiente y el parasitismo 

intestinal en una amplia gama de vertebrados, donde las hembras adultas se establecen 

(43). 

1.3.1.1 Epidemiología  

Los cerdos y jabalíes de todas las especies son susceptibles a la infección, aunque los 

jóvenes son más probables. Se ha observado que estos parásitos pueden causar 

infecciones limitadas en humanos, perros, gatos y conejos a lo largo de unas pocas 

generaciones (43–47). Luego de 24 horas tras la infección se pueden encontrar larvas 

en todo el cuerpo (48).  Las hembras de estos parásitos depositan huevos de los cuales 

emergen larvas que desarrollan una vida parasitaria. La vía de invasión más relevante 

es la piel, especialmente en áreas como el abdomen, las mamas y los espacios 

interdigitales, facilitada por la tendencia de los cerdos a descansar en el suelo de forma 

constante. También es posible que la infección ocurra por vía oral, a través de alimentos 

contaminados, y por la ingesta de calostro. Desde el tejido subcutáneo o la submucosa, 

las larvas migran a través del sistema hemolinfático hacia el corazón y los pulmones, 

donde se encuentran en los alvéolos 24 horas después de la infección. Posteriormente, 

por las vías respiratorias, aumentan de manera pasiva hacia la faringe y son tragadas, 

llegando al intestino delgado alrededor de 3 a 4 días después de la infección. Allí, 

invaden el epitelio de las vellosidades intestinales y, ocasionalmente, las glándulas, 

pasando por dos etapas de muda para alcanzar el estadio adulto (49). Durante su 

recorrido, algunas larvas pueden aparecer en la leche de las cerdas, siendo esta la 

principal vía de contagio para los cerditos recién nacidos. También pueden atravesar la 

placenta e infestar a los fetos (50). 
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1.3.1.2 Patogenicidad 

La condición para la infección está sujeta a una serie de factores, entre los cuales se 

incluye la edad, siendo las infecciones más leves en lechones y cerdos jóvenes, 

mientras que los hospedadores adultos suelen ser prácticamente resistentes. Además, 

la susceptibilidad también puede depender del tipo de nutrición y la dosis de infección. 

Estos parásitos atraviesan dos períodos sucesivos de evolución, correspondientes a las 

etapas del ciclo de vida: el primero es parenteral y el segundo es enteral. En el primer 

período, existen dos fases o etapas: la fase de invasión cutánea y la segunda fase de 

invasión con implicaciones broncopulmonares (51). 

1.3.2 Hiostrongilosis 

Es conocido comúnmente como el "gusano rojo del estómago". Es un parásito que 

presenta una morfología muy similar a la de los tricostrongílidos. Los machos de esta 

especie tienen una longitud de 4 a 7 mm y un ancho de 0,86 a 1 mm. Por otro lado, las 

hembras miden entre 5 y 11 mm de largo, con un ancho de 1 mm. Los huevos, por su 

parte, tienen dimensiones de 60 a 82 μm de largo y 31 a 38 μm de ancho. Tienen forma 

elipsoide u oval, con una membrana delgada, son transparentes y presentan una 

superficie lisa. Uno de los extremos del huevo es más delgado que el otro. En las heces, 

se pueden observar de 16 a 32 blastómeros en el interior de los huevos, los cuales irán 

evolucionando posteriormente (52). 

1.3.2.1 Epidemiología 

La temperatura óptima para el desarrollo de este parásito se encuentra en el rango de 

15 a 25 ºC, y los huevos eclosionan aproximadamente en 40 horas. La larva recién 

eclosionada, conocida como L1, tiene la capacidad de transformarse en larva L3 en tan 

solo 7 días. Estas larvas infectantes son ingeridas por los cerdos y, al llegar al estómago, 

pierden su envoltura y penetran en las glándulas fúndicas a través de los conductos 

excretores. En este lugar, experimentan una nueva muda y se convierten en larvas L4 

en un período de 4 a 5 días después de la infección. En menos de dos semanas, ocurre 
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otra muda y se transforman en larvas L5 o fase juvenil, las cuales regresan al lumen 

gástrico. En pocas horas, estas larvas se aparean y comienzan a poner huevos. Este 

proceso tiene lugar entre la segunda y tercera semana después de la infección, lo que 

resulta en un período prepatente de 18 a 21 días. Condiciones ambientales adversas e 

infecciones intensas y prolongadas pueden favorecer la persistencia de las larvas en el 

organismo, extendiéndose por varios meses (52).  

1.3.2.2 Patología 

Este parásito manifiesta su presencia una vez que ha ingresado a las glándulas gástricas, 

lo que resulta en su dilatación y en un aumento en la producción de moco, al mismo 

tiempo que se reduce la secreción de jugo gástrico. Durante la fase isótropa, se produce 

la destrucción de las células secretoras del revestimiento gástrico, lo cual desencadena 

una reacción inflamatoria y una infección que se caracteriza por un enrojecimiento e 

inflamación de la mucosa gástrica. Posteriormente, se forman nódulos en la parte 

umbilical, los cuales se rompen permitiendo que las larvas pasen al lumen gástrico. 

Esto conlleva un aumento en el pH del estómago y la pérdida de proteínas plasmáticas 

hacia el intestino. Los parásitos adultos provocan una gastritis crónica, manifestada en 

forma de úlceras planas cubiertas de moco. En casos de infección aguda, pueden 

producirse perforaciones acompañadas de hemorragias y peritonitis, lo que puede 

resultar en la muerte del animal (53). 

1.3.3 Ascariosis 

Es un nemátodo redondo que parasita el intestino de los cerdos, especialmente 

afectando a los lechones. Se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial y es el 

nemátodo más común en los cerdos. Se caracteriza por ser de gran tamaño y tener un 

color amarillo o rojo pálido. Es considerado el parásito más común y de mayor impacto 

económico, con una alta prevalencia en las poblaciones porcinas (54). En lechones 

ocasiona una disminución en crecimiento producto de una disminución en el consumo 

de nutrientes y su utilización (55).  



 
 

10 
 

1.3.3.1 Epidemiología  

La ascariosis en cerdos sigue un ciclo evolutivo directo, donde las hembras depositan 

huevos no desarrollados en el intestino delgado. Estos huevos son excretados a través 

de las heces y se dispersan en el medio ambiente. Una sola hembra puede poner 

alrededor de 200,000 huevos diariamente. Los huevos en el suelo se vuelven infectantes 

después de aproximadamente 3 a 5 semanas, siempre y cuando las condiciones 

ambientales sean favorables. Una vez que los huevos se desarrollan y contienen larvas 

móviles en su interior, requieren de un período adicional de maduración fisiológica 

para convertirse en larvas infectantes (56). 

Los huevos de los parásitos son altamente resistentes y pueden sobrevivir en 

temperaturas bajas. Asimismo, son resistentes a varios desinfectantes de uso rutinario 

en las explotaciones porcinas (57). Los suelos ricos en materia orgánica proporcionan 

un entorno propicio para la supervivencia de los huevos. Cuando el hospedador ingiere 

los huevos, las larvas eclosionan en el intestino y atraviesan la pared intestinal para 

iniciar su migración. Aunque el mecanismo de migración no se comprende 

completamente, la mayoría de las larvas viajan al hígado a través del sistema 

circulatorio portal, causando daño y hemorragias. Luego, a través de la circulación 

sanguínea, las larvas llegan a los pulmones, atraviesan los alvéolos y son deglutidas en 

la faringe, finalmente alcanzando el intestino entre 14 y 21 días después de la 

infestación. La muda a la quinta etapa, o adulto joven, ocurre entre los días 21 y 29 

(56). La madurez completa se alcanza aproximadamente después de 50-55 días, 

momento en el cual los huevos comienzan a aparecer en las heces, alrededor de los 60-

62 días después de la infestación (58). 

1.3.3.2 Patogenia  

Los cerdos recién nacidos altamente infestados pueden mostrar síntomas de neumonía, 

como la presencia de exudados y expectoraciones pulmonares. En casos menos graves, 

los animales pueden experimentar tos y un crecimiento más lento. Las infestaciones 

recurrentes, acompañadas de hemorragia pulmonar, edema y enfisema, pueden causar 
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un síndrome similar al asma conocido como "fuelle". Los retrasos en el crecimiento de 

los lechones resultan en pérdidas económicas significativas (59). A pesar de que las 

infestaciones son subclínicas, en los cerdos se puede observar una disminución en sus 

parámetros productivos (60). 

1.3.4 Trichuriosis 

La enfermedad causada por el género Trichuris es común en áreas tropicales o 

subtropicales con climas cálidos y húmedos. Afecta a la mayoría de los mamíferos, 

excepto a los equinos. Los huevos de Trichuris tienen una forma de limón y un color 

pardo anaranjado. Tienen una cáscara resistente y dos tapones polares hialinos que les 

confieren una morfología distintiva. Al ser expulsados por las hembras, los huevos no 

están embrionados y tienen un tamaño de 50-61 micrómetros de longitud y 21-35 

micrómetros de ancho. Los machos y las hembras de T. suis tienen un tamaño similar, 

generalmente oscilando entre 3 y 5 cm, aunque las hembras suelen ser ligeramente más 

grandes (61). Su ciclo de vida es directo, para ello los cerdos deben consumir los 

huevos embrionados, para luego ser adheridos al intestino delgado, para posteriormente 

liberar las larvas al intestino grueso donde iniciaran su desarrollo (62). 

1.3.4.1 Epidemiología 

Tiene un ciclo de vida directo, siendo poco común su aparición. Los huevos de este 

parásito no liberan larvas de forma independiente, sino que deben ser ingeridos 

directamente por los cerdos desde el suelo. Los adultos de esta especie residen en el 

ciego de los cerdos y las hembras ponen una cantidad limitada de huevos. En 

condiciones favorables, el desarrollo de la larva dentro de los huevos puede tomar entre 

18 y 21 días. Es importante destacar que los huevos de este parásito presentan una 

resistencia significativa debido a sus cubiertas gruesas (44). 

1.3.4.2 Patogenicidad 

Estos parásitos se nutren de sangre, lo que provoca inflamación y hemorragias en la 

mucosa, generando la formación de úlceras en la zona afectada. Asimismo, se produce 
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una pérdida de líquido plasmático que se dirige hacia el intestino, ocasionando una 

disminución de los niveles de albúmina en la sangre, lo que se conoce como 

hipoalbuminemia (63). 

1.3.5 Globocephalus 

Los nemátodos del género Globocephalus, producen infecciones parasitarias 

ampliamente distribuidas en cerdos domésticos y salvajes (62). La globocefalosis es 

producida por dos especies de nemátodos entre los que se encuentran los G. 

Longemucronatus y G. Urosubulatus, siendo este último de mayor importancia 

veterinaria, ya que, produce anemia, hipoproteinemia y pérdida de peso de cerdos, 

especialmente de lechones (65). 

1.3.5.1 Epidemiología  

En el entorno externo, las larvas de primer estadio (L-I) son liberadas y, a través de dos 

mudas, llegan al estadio infectante de tercer estadio (L-III). La invasión ocurre 

mediante la penetración a través de la piel o las membranas mucosas, seguida de una 

migración a través del sistema circulatorio hacia los pulmones y finalmente regresando 

al tracto digestivo a través de la tráquea, la faringe, el esófago, entre otros, hasta 

establecerse en el intestino delgado anterior. El período de prepatencia de la 

enfermedad es de aproximadamente 26-36 días. Estas larvas se alimentan de sangre, lo 

que provoca enteritis hemorrágica, anemia, trastornos digestivos, diarrea y pérdida de 

peso (54). 

1.4 Céstodos 

1.4.1 Oesophagostomum  

Esta enfermedad afecta a cerdos en las etapas de recría, engorde y reproducción, y se 

caracteriza por la aparición de nódulos en el ciego y una parte del colon. El parásito 

adulto se encuentra en el intestino grueso, mientras que las larvas generan una respuesta 

en las paredes intestinales, formando nódulos durante su desarrollo. Desde el punto de 
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vista clínico, esta enfermedad se manifiesta con síntomas como diarrea, problemas de 

digestión y falta de desarrollo (50). Se ha observado que sus huevos y larvas no son tan 

resistentes en comparación con otros parásitos, ya que se ha observados que sus huevos 

y larvas pueden ser destruidos mediante el proceso de ensilaje y de esta forma evitar la 

contaminación con estas formas parasitarias (66).  

1.4.1.1 Lesiones 

Los cerdos afectados muestran una inflamación pronunciada en las mucosas, y en casos 

de reinfección, se desarrolla un edema mesocólico que provoca un engrosamiento de 

la pared intestinal y hemorragias. Esta alteración se debe a una respuesta hiperérgica, 

donde el animal retiene larvas en la mucosa, lo que resulta en la formación de nódulos 

prominentes de tamaño variable, que pueden oscilar entre 1 y 20 mm aproximadamente 

(63). 

1.5 Acantocéfalos 

1.5.1 Macracanthorhynhus 

La enfermedad es causada por un parásito llamado Macracanthorhynchus 

hirudinaceus, comúnmente conocido como "gusano de cabeza espinosa". Esta 

enfermedad provoca un síndrome de enteritis con deficiencia en la absorción de 

nutrientes. El parásito se localiza en el intestino delgado de cerdos y jabalíes (52). 

1.5.1.1 Epidemiología 

El ciclo de vida de Macracanthorhynchus es indirecto y comienza con la hembra 

depositando huevos en el intestino delgado del hospedador. Cada hembra puede poner 

hasta 80,000 huevos altamente resistentes, que pueden sobrevivir durante varios años 

en el medio ambiente. La dispersión de los huevos en el medio puede ocurrir a través 

de diferentes animales coprófagos, que los transportan temporalmente en sus intestinos, 

o a través de otros hospedadores de transporte (51). Los hospedadores intermediarios 

son larvas de varios escarabajos coprófagos terrestres de los géneros Melolontha, 
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Cetonia o Amphimallus, y escarabajos acuáticos como Tropisternus spp. Después de 

2.5 a 5 meses, dependiendo de las condiciones ambientales, las larvas alcanzan la fase 

infectiva y pueden mantenerse vivas y viables durante hasta dos años. La infección 

ocurre cuando los cerdos desentierran y consumen las larvas o adultos de los 

escarabajos que portan los acantelas, especialmente cerca de las viviendas rurales. El 

período de prepatencia, que es el tiempo desde la infección hasta que los parásitos 

alcanzan la edad adulta y comienzan a producir huevos, es de 2 a 3 meses. Los adultos 

tienen una vida prolongada y pueden permanecer en el cuerpo del animal durante más 

de 10 meses. Debido a este ciclo de vida prolongado, la enfermedad se observa 

principalmente en cerdos de 1 a 2 años de edad, especialmente durante los meses de 

noviembre a marzo (52). 

1.5.1.2 Patogenia 

Este parásito causa la formación de úlceras en la mucosa intestinal, lo cual puede 

agravarse debido a los constantes movimientos y cambios de ubicación del gusano. En 

casos extremos, estas úlceras pueden ocasionar perforaciones en el intestino. Además, 

el parásito puede obstruir la luz intestinal cuando la carga parasitaria es alta o debido a 

su gran tamaño (52).  

1.6 Protozoarios 

1.6.1 Balantidium coli  

B. coli es un microorganismo presente de forma habitual en la flora intestinal del cerdo 

y la rata. Se trata de una célula unicelular que puede alcanzar una longitud de hasta 150 

mm. Normalmente, no representa un peligro para los cerdos, pero en los seres humanos 

puede causar úlceras en el intestino grueso (67). Este parasito puede afectar a los cerdos 

duramente sus diferentes etapas de desarrollo y durante la lactancia y gestación (66). 

Su distribución es mundial, si bien su hospedador es el cerdo, este parásito puede 

constituir un problema de salud pública debido a su capacidad zoonótica (69,70). En el 

hombre este parásito infesta el intestino grueso y puede llegar a invadir el hígado y los 
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pulmones (69). Incluso se ha reportada un caso de peritonitis grave en un hombre tras 

la infección con Balatidium coli (72).  

1.6.1.1 Epidemiología 

Esta especie tiene una distribución global, siendo común en zonas tropicales y áreas 

poco urbanizadas, los cerdos pueden estar infectados sin mostrar síntomas, pero juegan 

un papel crucial como reservorio de esta enfermedad. Por lo tanto, las personas que 

tienen un contacto laboral con cerdos son especialmente susceptibles a contraerla (73). 

1.6.1.2 Patogenia 

Este parásito es considerado un invasor secundario que aprovecha la presencia de 

factores debilitantes del sistema inmunológico y contaminantes para actuar. Estos 

factores incluyen el estrés, una alimentación deficiente y la presencia de otros parásitos 

que abren la puerta de entrada en la mucosa. Una vez que los quistes son ingeridos, el 

parásito es liberado en el intestino y comienza a multiplicarse, avanzando hacia la 

válvula fleo-cecal. En ausencia de estos factores debilitantes, el parásito puede vivir 

como comensal, con una densidad de población baja. Sin embargo, en casos favorables, 

penetra profundamente en los conductos glandulares, destruye el revestimiento 

epitelial y causa enteritis (49). 

1.6.2 Coccidias 

El término "coccidiosis" se refiere a la infección causada por diversos protozoos 

parásitos intracelulares obligatorios pertenecientes a los géneros Eimeria y 

Cystoisospora. Entre estas especies, Cystoisospora suis se considera la más relevante 

en términos de impacto sanitario y económico en lechones (74). 

1.6.2.1 Patogenia 

Los síntomas clínicos de la infección incluyen diarrea, deshidratación y pérdida de 

peso. La morbilidad, es decir, la proporción de animales afectados suele ser alta, 

mientras que la mortalidad es baja o moderada. La sensibilidad a la infección disminuye 
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rápidamente a medida que los animales crecen. Aunque una carga de 400.000 ooquistes 

de C. suis podría ser letal para lechones recién nacidos, generalmente se observa una 

diarrea moderada y de corta duración, y la infección se retrasa hasta que los lechones 

alcanzan las 2 semanas de edad. El período de prepatencia, es decir, el tiempo 

transcurrido desde la infección hasta la aparición de los primeros signos clínicos, es de 

aproximadamente 5 días, y los ooquistes se eliminan durante un período de 1 a 3 

semanas. Los cerdos que sobreviven a la infección por Cystoisospora suis desarrollan 

una inmunidad duradera frente a futuras reinfecciones con estas especies (67). Otras 

cocidias que se observan en cerdos son Isospora suis y Eimeria spp (75). 

1.7 Métodos diagnósticos  

Para el diagnóstico de parásitos gastrointestinales se pueden realizar técnicas directas 

y de concentración. Existen dos métodos de concentración ampliamente utilizados: la 

flotación y la sedimentación (76,77). Estos métodos permiten concentrar los parásitos 

presentes en una muestra para facilitar su detección y análisis. Además, existen diversas 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que se utilizan para el diagnóstico y la 

identificación precisa de los parásitos observados. En cerdos el diagnóstico de parásitos 

gastrointestinales se realiza por técnicas de flotación (78). 

1.7.1 Técnicas Cualitativas  

1.7.1.1 Técnica de flotación  

En resumen, esta técnica se utiliza ampliamente debido a su capacidad para visualizar 

la mayoría de los huevos y larvas de nemátodos, ooquistes de coccidias y algunos 

nemátodos pulmonares, (79), esta técnica se basa en la utilización de soluciones con 

densidades superiores a la del agua (entre 1.200 y 1.300), permitiendo que las 

estructuras parasitarias se mantengan flotando (80). 

Protocolo: 

 Preparar una mezcla homogénea utilizando entre 1 y 2 gramos de materia fecal 

y 10 ml de agua destilada. 
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 Pasar la mezcla a través de una gasa colocada en un embudo y recolectar la 

suspensión en un tubo. 

 Centrifugar el tubo a 1500 - 2000 r.p.m. durante un minuto. 

 Descartar el líquido sobrenadante y volver a mezclar el sedimento con agua. 

 Centrifugar nuevamente y desechar el líquido sobrenadante (continuar 

centrifugando con agua hasta que el líquido sobrenadante esté claro). 

 Añadir al sedimento de 2 a 3 ml de una solución de sulfato de zinc y mezclar 

bien mediante agitación manual. Agregar más solución de sulfato de zinc hasta 

que el nivel esté 0.5 a 1 cm por debajo del borde del tubo. 

 Centrifugar a 1500 - 2000 r.p.m. durante 1 minuto. 

 Utilizando un asa flameada, recoger una muestra de la película superficial que 

se encuentra en el menisco del tubo, realizar este procedimiento de 2 a 3 veces 

y depositarla en un portaobjetos. 

 Observar la muestra bajo un microscopio compuesto utilizando objetivos de 

10x y 40x. 

 Si se sospecha de la presencia de amibas o Giardia, agregar 2 gotas de lugol 

para teñir los parásitos. 

1.7.1.2 Técnica de sedimentación 

La técnica de sedimentación se emplea principalmente para el análisis de huevos o 

quistes que tienen una densidad demasiado alta para flotar en soluciones de flotación, 

o que se deforman fácilmente con estas soluciones. Se utiliza especialmente para 

huevos de nemátodos y platelmintos, ya que a menudo hay una gran cantidad de 

material fecal en el que los huevos se encuentran escondidos, lo que dificulta el proceso 

de identificación. Debido a esta dificultad, este método no se utiliza de manera 

rutinaria, sino que se reserva para casos en los que se sospecha una infección por 

trematodos (81). 

Protocolo: 
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 Se disuelven entre 8 y 10 gramos de heces en 100 ml de agua. Mediante el uso 

de un tamiz, se filtra el exceso de materia fecal, y la solución líquida resultante 

se coloca en un tubo de ensayo. A continuación, el tubo de ensayo se coloca en 

una centrifugadora y se centrifuga a 1500 revoluciones por minuto durante 5 

minutos. 

 Después de este tiempo, se elimina el agua sobrante y se deja el sedimento en 

el tubo. Se agrega agua hasta llenar aproximadamente la mitad del tubo y se 

vuelve a centrifugar. Una vez más, se descarta el líquido sobrenadante y se 

transfiere el sedimento a un portaobjetos. Se añaden 1 o 2 gotas de lugol al 

sedimento, se mezcla y se cubre con un cubreobjetos. 

 Finalmente, se observa el portaobjetos bajo el microscopio utilizando el 

objetivo de 10x para realizar la evaluación y análisis de la muestra (51). 

1.7.1.3 Técnica de coprocultivo 

Este método se basa en mantener las heces en condiciones adecuadas de humedad, 

temperatura y oxigenación. El objetivo es permitir que los elementos parasitarios 

evolucionen y alcancen estadios en los que su identificación sea más fácil y precisa. En 

esencia, se busca simular las condiciones del entorno natural en el que estos parásitos 

se desarrollan (79). 

Protocolo: 

 En la muestra de heces, es necesario agregar agua templada para proporcionar 

la humedad adecuada.  

 Posteriormente, se coloca en una estufa a una temperatura de 20 a 25°C durante 

7 a 10 días para permitir la embriogénesis. Si no se dispone de una estufa, el 

proceso de embriogénesis aún ocurrirá, pero su duración dependerá de la 

temperatura ambiente: a temperaturas más altas, tomará menos tiempo, 

mientras que, a temperaturas más bajas, será necesario un período más 

prolongado. 
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 Es fundamental controlar diariamente la humedad y ventilar el coprocultivo 

durante unos minutos.  

 Una vez transcurrido el tiempo de incubación, las heces se colocan en el aparato 

de Baermann para aislar las larvas y proceder a su posterior identificación. 

1.7.1.4 Técnica de Baermann 

Este método se basa en el comportamiento de las larvas de nemátodos, que se atraen 

hacia el agua y se concentran por sedimentación. Se aplica para capturar larvas de 

primer estadio de nemátodos broncopulmonares, larvas de tercer estadio de nemátodos 

gastrointestinales y nemátodos del suelo no patógenos. Es fundamental extraer las 

muestras fecales directamente del recto para evitar la presencia de nemátodos de vida 

libre en los resultados del análisis (82-41). 

Protocolo:  

 Se debe pesar de 5-10 g de heces y se preparan fragmentos cuadrados de gasa 

en donde se colocará las heces, para posterior a esto doblar las esquinas y 

formar un saco. 

 Los paquetes deben ser colocados en el aparato de Baerman. 

 Luego se cubre la muestra con agua temperada a 37°C y se deja 24h, se debe 

verificar que las heces queden cubiertas en su totalidad. 

 Se debe drenar el líquido que se encuentra en la parte inferior del embudo hacia 

el tubo de ensayo. 

 Los tubos se centrifugan a 1500-2000 rpm durante 5 minutos y las larvas 

quedan en el fondo del tubo.  

 Luego se elimina el sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur para no 

remover el fondo del tubo, dejando únicamente 1 ml.  

 Finalmente, con la ayuda de una pipeta Pasteur se toma una pequeña porción 

de líquido colocando en un portaobjetos y observar en el microscopio con el 

aumento de 10 X. 
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1.7.2 Técnicas Cuantitativas  

1.7.2.1 La técnica Cornell-McMaster  

Esta técnica se usa para el recuento de huevos de los parásitos, los huevos flotan en 

este medio y se acumulan en la parte inferior de la cubierta de la cámara. De igual 

forma es una técnica que permite cuantificar la carga de protozoarios en muestras 

fecales (83). De esta manera, todos los huevos presentes en una muestra de 0,02 gramos 

se encuentran juntos en el mismo plano focal de un campo de visión (67). Debido a que 

existen diversas técnicas (84–88) y factores que pueden afectar el resultado de esta 

técnica, es recomendable estandarizar el proceso con el fin de lograr resultados 

homogéneos y reproducibles (89). 

Protocolo: 

 Se debe pesar 10 gramos de heces y colócalos en un vaso de plástico, luego, 

agregar 150 ml de agua; si se tiene menos de 10 gramos de heces, reduce la 

cantidad de agua para mantener la proporción de 1:15.2. Asegúrate de mezclar 

bien el agua y las heces. 

 Después, pasar la mezcla a través de un colador o de dos capas de gasa para 

eliminar los residuos más grandes que podrían interferir en el examen 

microscópico. 

 Colocar 0,3 ml de una solución saturada de sacarosa en cada mitad de la cámara 

de recuento.  

 Retirar la suspensión de heces y extrae dos alícuotas de 0,3 ml cada una. Añadir 

una alícuota a cada mezcla de solución de sacarosa en la cámara de recuento. 

 Remover de manera exhaustiva cada alícuota de la mezcla de sacarosa con las 

heces utilizando una aguja de disección y deja reposar la preparación durante 

15 minutos aproximadamente. 

 Finalmente observar con el objetivo de bajo aumento del microscopio y se 

cuenta todos los huevos presentes en cada mezcla (67). 
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CAPÍTULO II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Modalidad o enfoque de la investigación 

El presente estudio se llevó a cabo empleando un enfoque observacional y transversal. 

Mediante este método, se identificaron los distintos tipos de parásitos presentes en la 

zona de estudio y se procedió a cuantificar la carga parasitaria en los cerdos que 

participaron en la investigación. El propósito consistió en determinar la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en la zona de estudio. 

2.2 Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las granjas porcinas de traspatio de la 

Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla, perteneciente al Cantón Guaranda en la 

Provincia Bolívar. El Cantón Guaranda abarca una superficie de 189,2 km2, además se 

encuentra ubicado a una altitud de 2668 metros sobre el nivel del mar y posee una 

temperatura promedio de 13,5 °C (90). 

  

Figure 1 Georreferencia de la parroquia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda (88)
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2.3 Materiales 

 Cerdos  

 Materia fecal 

 Overol y botas 

 Guantes y mascarillas 

 Bolsas de plástico 

 Recipientes contenedores de muestra 

 Termo de refrigeración y geles refrigerantes 

 Porta y cubre objetos 

 Mortero 

 Coladores  

 Gradillas y tubos de ensayo 

 Vasos de precipitación 

 Pipetas 

 Cámara de McMaster 

 Hojas de registros  

 Esféros y rotuladores 

2.4 Equipos 

 Balanza analítica  

 Centrifuga 

 Aparato de Baerman 

 Estufa 

 Microscopio 

2.5 Población y muestra 

Una vez localizadas las producciones porcinas de traspatio, se procedió a recopilar los 

datos informativos de cada explotación. Posteriormente, se seleccionaron al azar los 

cerdos que participarían en el estudio. A continuación, se realizó un examen físico 
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general y exhaustivo a cada cerdo, asignándoles un código de identificación único para 

su seguimiento. Luego del examen físico y la identificación se procedió a recolectar 

aproximadamente 40 gramos de material fecal de cada animal. Estas muestras fueron 

obtenidas directamente del recto de los cerdos utilizando guantes y posteriormente las 

muestras fueron colocadas en bolsas plásticas. Cada muestra fue debidamente rotulada 

y almacenada en refrigeración a una temperatura de 4°C, para garantizar su 

preservación. Finalmente, las muestras fueron procesadas y analizadas en un lapso no 

mayor a 12 horas a partir de su recolección. 

2.6 Preparación de reactivos  

 Solución salina saturada  

La solución salina saturada utilizada en este estudio se preparó mediante la 

combinación de 400 gramos de cloruro de sodio (NaCl) con 1000 ml de agua corriente. 

Una vez que se adicionó el cloruro de sodio al agua, se procedió a homogeneizar la 

mezcla cuidadosamente para asegurar la disolución completa del cloruro de sodio en 

el agua (91).  

 Solución saturada de sacarosa  

Para obtener la solución saturada de sacarosa, se mezclaron 454 gramos de sacarosa 

con 355 ml de agua. La sacarosa fue cuidadosamente disuelta en agua tibia hasta lograr 

la saturación (91,92). 

2.8 Procesamiento de muestras 

 Examen coproparasitario e identificación parasitaria  

Para la identificación de las formas parasitarias en las muestras fecales se utilizó la 

técnica de flotación con solución salina saturada. Para ello, se tomaron 10 gramos de 

material fecal de cada muestra y se homogeneizaron con 20 ml de agua. La mezcla 

resultante se filtró mediante el uso de un colador. 

Posteriormente, la muestra filtrada se colocó en un tubo de 15 ml y se sometió a una 

centrifugación a 1500 rpm durante 3 minutos. Una vez finalizada la centrifugación, se 

eliminó el líquido sobrenadante utilizando una pipeta Pasteur. Luego, se agregó 
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solución salina saturada al tubo hasta que se formó un menisco convexo en el borde. A 

continuación, se colocó una lámina cubreobjetos sobre el tubo y se permitió que 

reposara durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se retiró el cubreobjetos y se 

colocó en un portaobjetos para su posterior evaluación. Para la observación e 

identificación de las formas parasitarias se utilizó un microscopio de luz con aumentos 

de 10 y 40 (91). 

La identificación de las formas parasitarias se realizó mediante una minuciosa 

evaluación morfológica de los huevos observados en el microscopio utilizando claves 

descritas para los parásitos presentes en cerdos (92-93). 

 Técnica de McMaster  

La cuantificación de formas parasitarias se llevó a cabo utilizando la técnica de 

McMaster. Para ello se tomaron 10 gramos de material fecal y se homogenizaron con 

150 ml de agua. Posteriormente, la mezcla se filtró utilizando un colador para obtener 

una muestra más pura y uniforme. A continuación, se colocaron 0,3 ml de solución 

saturada de sacarosa en cada cámara de recuento de la cámara de McMaster. 

Seguidamente, se homogeneizó la dilución del material fecal y se tomaron dos alícuotas 

de 0,3 ml, las cuales se colocaron en cada cámara de recuento. 

Para asegurar una distribución uniforme de los huevos presentes, se procedió a 

homogenizar el contenido de la cámara de recuento con una aguja, y luego se dejó la 

muestra en reposo durante 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, se procedió a 

identificar y contar el número de huevos observados en ambas cámaras de recuento. 

Finalmente para calcular la cantidad de huevos por gramo de heces, se multiplicó el 

total de huevos contados por un factor de 50 (91). La identificación de las formas 

parasitarias se realizó mediante la evaluación morfológica de los huevos observados en 

el microscopio utilizando claves descritas para los parásitos presentes en cerdos (92-

93). 

 Cultivo de larvas e identificación 

Para el cultivo larvario, se tomaron 10 gramos de materia fecal, la cual fue depositada 

en frascos de vidrio con tapa de gasa. Estos frascos se ubicaron dentro de una estufa 
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donde se mantuvieron a una temperatura de 26°C y una humedad del 70%. El cultivo 

de heces se mantuvo en la estufa durante un período de 7 días (96). Posteriormente 

cada 24 horas las muestras fueron homogeneizadas, aireadas y se agregó agua en el 

caso de que las muestras se hayan deshidratado (97). 

Luego de trascurrido el periodo de incubación las larvas fueron extraídas mediante la 

técnica de Baermann (98). Para ello las muestras se colocaron en un embudo al que se 

le añadió un tubo de látex en su cuello, bloqueando el extremo posterior con pinzas. 

Luego, se pesaron nuevamente 10 gramos de heces, los cuales se dispusieron sobre una 

doble capa de gasa que se sujetó con una banda de metal y una banda de hule, 

asegurando que la bolsa quedara suspendida dentro del embudo. 

Una vez posicionada la bolsa con el material fecal en el embudo, se procedió a llenarlo 

con agua a una temperatura de 37°C, asegurándose de que el material fecal quedara 

completamente sumergido. Tras 24 horas, se retiró la pinza del tubo de látex para drenar 

el líquido hacia un tubo de ensayo, llenando aproximadamente 1/4 del tubo. 

Posteriormente, se sometió el tubo de ensayo a una centrifugación a una velocidad de 

1500 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Una vez concluida la centrifugación, 

se extrajo el sobrenadante del tubo con la ayuda de una pipeta Pasteur y se transfirieron 

3 gotas del sedimento resultante a un portaobjetos para proceder a examinar la muestra 

utilizando un aumento de 10X (97). 

2.9 Análisis estadístico  

Los datos recolectados en el estudio fueron transcritos en una hoja de cálculo de Excel 

para su posterior análisis utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 20. 

Para describir los resultados obtenidos, se aplicó estadística descriptiva, con el objetivo 

de determinar la prevalencia de la parasitosis y la carga parasitaria en los cerdos. Los 

resultados se presentan mediante medias, frecuencias y porcentajes. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Raza de cerdos en el estudio 

En el presente estudio se utilizó una muestra de 201 cerdos provenientes de granjas de 

traspatio de la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla del Cantón Guaranda. Del total 

de cerdos estudiados la raza que se observó con mayor frecuencia fue la Landrace con 

el 52,2% (n= 105/201), seguido de las razas; criolla (31.3%; n=63/201), Yorkshire 

(14.9%; n=30/201), Pietrain (0,99%, n=2/1) y Pietrain + Landrace (0,49%; n= 1/201).  

 

Figura 2 Raza de los cerdos que se observaron en el estudio 
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En un estudio realizado en el Cantón Saraguro, Provincia de Loja, se observó que en 

las producciones porcinas el 59,9% de los cerdos que se presentan en las explotaciones 

porcinas corresponden a cerdos de la raza criolla y el 40,1% de los cerdos corresponden 

a la raza mestiza (98). Esto difiere a lo observado en nuestro estudio en donde 

observamos un menor porcentaje de cerdos criollos y mestizos. La gran proporción de 

cerdos de raza Landrace que observamos en nuestro estudio posiblemente se debe a 

que los productores de zona prefieren comprar lechones de esta raza debido a su alta 

ganancia de peso y su mayor rentabilidad. 

En cuanto a la edad de los cerdos, observamos que en laParroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla el mayor porcentaje de cerdos observados corresponde aquellos menores 

de un año (83,1%; n=167/201) y en menor proporción se encuentran los cerdos entre 1 

a 5 años (16,9%; n=34/201). La mayor proporción de cerdos jóvenes que observamos 

en nuestro estudio puede deberse a que los cerdos son utilizados para la cría y su 

posterior venta. Por lo cual una vez que alcanzan o superan el año de edad los cerdos 

son comercializados. 

En relación con el sexo de los cerdos en nuestro estudio observamos que las cerdas 

corresponden al 52.7 % (n=106/201) de la población en cambio los cerdos 

corresponden al 47.3% (n=95/201). 

3.2 Prevalencia de parásitos gastrointestinales en los cerdos de la Parroquia 

Gabriel Ignacio de Veintimilla 

En los cerdos de la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla observamos una 

prevalencia de parásitos gastrointestinal del 92,04% (n=185/201). Esto evidencia un 

grave problema en los sistemas de producción de traspatio de la zona. Lo cual puede 

ocasionar un grave problema para la salud pública y además de afectar negativamente 

la economía de los productores.  

Misma que se puede apreciar en la presente figura: 
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Figura 3 Prevalencia de parásitos 

Se ha observado que en granjas poco organizadas y en las cuales los cerdos tienen 

acceso a fuentes de agua no controladas (arroyos y drenajes) existe un mayor riesgo de 

parasitosis gastrointestinal (99). Esto podría explicar la alta prevalencia de parásitos 

que observamos en nuestro estudio, ya que en los sistemas de traspatio los cerdos no 

se encuentran en un ambiente controlado y muchas veces no están confinados por lo 

cual pueden tener acceso a entornos contaminados. 

En una investigación realizada en el Cantón Quilanga, perteneciente a la Provincia de 

Loja, se observó una prevalencia de parásitos gastrointestinales del 78,2% (100). Estos 

resultados son similares a los de nuestro estudio en donde se observó una alta 

prevalencia de parásitos gastrointestinales.  La alta prevalencia que se observa en los 

cerdos pude deberse a varios factores como; contaminación ambiental, 

desparasitaciones esporádicas, utilización de antiparasitarios sin la identificación 

previa de la especie parasita involucrada y resistencia a los antiparasitarios utilizados. 
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3.3 Parásitos observados en los cerdos de la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla 

Durante el estudio, se observó que en los cerdos de la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla existen 11 especies de parásitos gastrointestinales (Figura 3). De estos, 

aquellos que se encuentran con mayor prevalencia son; Strongyloides spp. (66.67%; 

n=134/201), Trichuris spp., (n= 107; n=107/201) y Áscaris suum (53.23%; n= 

107/201). Estos resultados evidencian la presencia de diversos parásitos 

gastrointestinales en la población de cerdos estudiada. 

 

Figura 4 Prevalencia de los parásitos observados en los cerdos 

En cerdos se ha observado que, en las producciones de pequeña escala, las 

producciones artesanales y en aquellas en las cuales existe poco control sanitario existe 

mayor riesgo de parasitosis por Strongyloides spp. Sin embargo al parecer la alta 

prevalencia que se observa en lechones es más probable que se deba a la transmisión 

vertical de este parásito (103). Esto puede explicar la alta prevalencia observada en 

nuestro estudio, ya que la mayor parte de los cerdos estudiados son lechones, y es en 
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esta etapa donde se encuentra mayormente las formas adultas del parásito que tiene la 

capacidad de reproducirse. 

Si bien aún no se conoce por completo los bases que predisponen a la parasitosis por 

Ascaris suum, se ha observado que factores ambientales y las características 

individuales de los cerdos juegan un papel importante en esta parasitosis (104). Por lo 

tanto, la alta prevalencia de estos parásitos puede explicarse debido a las características 

del sistema de producción de traspatio, el cual expone a los cerdos a diversos entornos, 

y a la vía de transmisión fecal-oral de este parásito.  

Además, es posible que los cerdos de nuestro estudio tengan una mayor predisposición 

a este tipo de parasitosis. 

En un estudio realizado en la Provincia de Loja se evidenció que el género con mayor 

prevalencia es Eimeria (62.8%), seguido de Strongyloides (42.3%) y finalmente 

Ascaris con el  40.4% (103). En cambio en otro estudio realizado en Salcedo, se 

observó que la prevalencia de Hyostrongylus fue del 28%, seguido por Ascaris suum 

(21%), Globocephalus spp (9%), Macracanthorhynchus (3%) y por último Trichuris 

suis con un 2% (56). Las diferencias en las prevalencias observadas entre estos estudios 

y el nuestro, podría deberse a los diferentes entornos ambientales, sistemas de 

producción y a las características individuales de los cerdos de cada zona. 

3.4 Carga de parásitos gastrointestinales en cerdos de traspatio en la Parroquia 

Gabriel Ignacio de Veintimilla  

Al analizar la carga de parásitos gastrointestinales por gramo de heces (Figura 4) 

observamos que la mayor carga parasitaria es ocasionada por Oesophagostomum spp., 

con un promedio de 1007,69 ± 210,98 huevos por gramo de heces, seguido de Ascaris 

suum con una media de 692,52 ± 56,43 huevos por gramo de heces. En nuestro estudio 

la mayor parte de parásitos tuvieron un grado de infestación moderado, en cambio 

solamente tres especies parasitarias tuvieron un grado de infestación alto según la 

clasificación de Pillacela (98). 
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Figura 5 Promedio de huevos por gramo de heces ± error estándar según el parásito 

observado 

Se ha observado que en las granjas en las cuales los cerdos tiene acceso al exterior los 

lechones que adquieren el parásito presentan una mayor carga parasitaria a medida que 

pasa el tiempo (106). Además debido a que larvas infectivas de Oesophagostomum 

spp., pueden sobrevivir hasta 1 año en el pasto (107), es de esperar que en los sistemas 

de producción de traspatio de Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla exista una alta 

prevalencia de este parásito, ya que los cerdos de estas explotaciones muchas veces se 

producen al pastoreo.  

A pesar de que los cerdos de nuestro estudio presentan una alta carga parasitaria de 

Oesophagostomum spp., durante el examen físico no se observaron signos clínicos. 

Esto puede deberse a que se ha observado que en cerdos a pesar de existir altas cargas 

parasitarias (3000-14000 HPG) no se observaron signos clínicos evidentes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio revelan una prevalencia del 92,04% de 

infestación por parásitos gastrointestinales en la parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla del cantón Guaranda.  

Los parásitos observados en las granjas de traspatio de la Parroquia Gabriel Ignacio de 

Veintimilla son; Oesophagostomum spp., Ascaris summ, Hyostrongylus spp., 

Balantidium spp., Eimeria spp., Physocephalus spp., Metastrongylus spp., 

Strongyloides spp., Globocephalus spp. y Trichuris spp.  

En los cerdos estudiados, el parásito con mayor prevalencia observada es Strongyloides 

spp., seguido por Trichuris spp., y Ascaris suum. 

La carga de parásitos gastrointestinales en la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla 

es predominantemente moderada, con una menor proporción de casos de alta carga 

parasitaria. Entre los parásitos observados, se destaca la mayor carga parasitaria 

ocasionada por Oesophagostomum spp., seguido de Ascaris suum. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es fundamental implementar un programa regular de desparasitación en las 

explotaciones porcinas mediante un monitoreo periódico de las especias parasitarias 

involucradas y su carga parasitaria para evaluar la efectividad de las medidas de control 

implementadas. Esto permitirá ajustar los protocolos de desparasitación y tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario.  

Es importante capacitar a los productores sobre la importancia de la desparasitación y 

el manejo adecuado de los cerdos. Esto incluye la correcta administración de los 

antiparasitarios, la higiene en las instalaciones y el manejo adecuado de los 

excrementos para prevenir la reinfestación.  
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Se recomienda fomentar la adopción de buenas prácticas de manejo sanitario, como la 

limpieza regular de las instalaciones, el control de roedores y la separación adecuada 

de cerdos por grupos de edad. Estas medidas ayudarán a reducir la propagación de 

parásitos y mejorar la salud general de los animales.  

Es importante fomentar la colaboración entre productores, veterinarios y autoridades 

sanitarias para establecer programas de control de parásitos efectivos y monitorear la 

situación epidemiológica en la región. Esto contribuirá a reducir la carga parasitaria en 

la población porcina y mejorar la productividad del sector.  

Es fundamental llevar a cabo estudios de resistencia frente a los antiparasitarios 

empleados en las granjas de traspatio de la Parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla en 

la ciudad de Guaranda. Estos estudios permitirán determinar la sensibilidad de los 

parásitos a los distintos antiparasitarios utilizados, con el objetivo de evitar el desarrollo 

de resistencia antiparasitaria.  
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ANEXOS 

Toma de peso en porcinos Toma de muestras 

  

Pesaje de muestra 
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Procesamiento de muestras Observación de huevos 

 

 

Parasitos Observados 

  

  
Hyostrongylus spp. Physocephalus spp 

Trichuris spp. Balantidium spp. 
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Modelo de registro 

 

 

 

 


