
’187

Pequeños rumiantes12

La hidatidosis en animales: 
datos epidemiológicos (y II)
En la segunda y última entrega de este artículo se analizan los datos de prevalencia de esta enfermedad recogidos en mataderos

y en animales silvestres durante los años 2009 y 2010 en nuestro país para poder definir apropiadamente la situación en España.
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Los casos de hidatidosis detectados en 
matadero en nuestro país son comunica-
dos a la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria. Además, las correspondien-
tes consejerías de sanidad comunican los 
casos a la Consejería de Ganadería, que 
informa al ganadero propietario de los 
animales. Desde las instancias naciona-
les, los casos en humanos y animales son 
comunicados a la European Food Safety 
Authority (EFSA), que proporciona los 
datos anuales de hidatidosis para los paí-
ses de la Unión Europea.

La evolución de la prevalencia de la 
hidatidosis en animales en España entre 
los años 2000 y 2008, según los datos 
oficiales recogidos en los correspondien-
tes informes anuales del EFSA, muestran 
una ligera disminución, excepto en el 
caso de ovinos y caprinos, en los que la 
tasa sube desde un 0,98 % a un 3,68 %. 
También se observa un incremento en 
animales silvestres como jabalíes y cérvi-
dos (Rojo-Vázquez y col., 2011), lo que 
sugiere la reemergencia de la enfermedad 
en determinadas especies animales. 

En España, las pérdidas totales en el 
sector pecuario debidas a la hidatidosis 
se han calculado en 15 millones de euros 
para el año 2005, lo que pone de mani-
fiesto la necesidad de vigilar la prevalen-
cia de esta enfermedad y en su caso actuar 
para reducirla (Benner y col., 2010).

Datos epidemiológicos

En la tabla 1 se muestran los datos 
recogidos en mataderos y en animales 
silvestres durante los años 2009 y 2010 
en Salamanca, la comunidad de Castilla 
y León y España. Además, en la tabla 2 
se muestran los datos de la provincia de 
Salamanca, detallando la edad de los ani-
males y su modo de explotación cuando 
estaban disponibles.

Se puede observar que sigue existiendo 
un número considerable de decomisos en 
mataderos debidos a la hidatidosis, tanto 
a nivel provincial como autonómico y 
nacional. Los datos de la prevalencia de 
hidatidosis en Salamanca (tabla 2) mues-
tran que el porcino Ibérico presenta pre-
valencias mayores que el porcino blanco 
de cría intensiva. En cuanto a los grupos 
etarios, la hidatidosis es mucho más fre-

cuentemente reportada en animales más 
viejos en todas las especies animales, 
excepto en aquellos subgrupos en los 
que el número de animales sacrificados 
es insuficiente para hacer una estimativa 
fiable. Estos datos muestran, por tanto, 
que considerar la edad y el tipo de cría 
de los animales inspeccionados es de gran 
importancia para comprender la distribu-
ción y prevalencia de esta enfermedad.

En los datos sobre comunidades autó-
nomas y en los nacionales destaca que el 
número de animales que se encuentran 
parasitados en matanzas domiciliarias 
es sensiblemente mayor que los que se 
encuentran tras el sacrificio en matadero. 
Desgraciadamente, estos datos están dis-
ponibles solo para porcino, y son estas 
cifras comparativas desconocidas para 
otras especies con gran trascendencia en 
la transmisión de la enfermedad como la 
ovina. Se observa también un aumento 
considerable de casos en animales silves-

tres a nivel nacional de 2009 al 2010, y es 
especialmente preocupante como riesgo 
para las personas el aumento observado 
en jabalíes, ya que estos animales hos-
pedan el genotipo parasitario más fre-
cuentemente hallado en pacientes (G1) 
(Martín-Hernando y col., 2008).

Los datos presentan serias limitaciones 
para una correcta interpretación de la 
situación epidemiológica de la hidatidosis 
en regiones determinadas, al no mencio-
narse el origen geográfico de los animales 
parasitados, pese a que existe el Sistema 
Integral de Trazabilidad Animal (Sitran), 
que permitiría asignar de forma precisa 
una localización geográfica a los focos 
en los que se encuentran los mayores 
niveles de parasitación animal y por tanto 
con mayor riesgo para la transmisión 
humana.

Otro dato importante a nivel epidemio-
lógico, que no aparece en ninguno de los 
registros consultados, es la fertilidad de 

Tabla 1. Datos de hidatidosis animal en Salamanca, Castilla y León y España para los 
años 2009 y 2010 (porcentaje de animales infectados por cada grupo). 

Especie

Año

2009 2010

Salamanca CyL España Salamanca CyL España

Bovino 5,01 1,55 0,63 0,96 0,57 0,44

Ovino 0,24
0,52 0,68

0,13 0,49
0,57

Caprino 0,11 0,03 0,28

PorcinoM

0,15 0,07
0,019

0,08 0,03
0,013

PorcinoD 1,31 0,74

Solipedos 0 0,08 - 0 0,00 -

Ciervos - - 0,091 - - 0,32

Jabalí - - 0,076 - - 0,39
Mmatadero; Dmatanza doméstica. Los datos han sido obtenidos del Servicio Territorial de Sanidad y 

Bienestar Social de la provincia de Salamanca, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta 

de Castilla y León, y los Informes de Fuentes y Tendencias de Zoonosis de la EFSA.

Tabla 2. Datos de hidatidosis animal en Salamanca para los años 2009 y 2010.

Año

2009 2010

Especie Edad (n+) Total % (+) Total %

Bovino

<24 meses 1.124 49.662 2,26 56 51.341 0,11

> 24 meses 3.844 49.465 7,77 918 49.930 1,84

total 4.968 99.127 5,01 974 101.271 0,96

Ovino

>18 meses 0 231 0 0 131 0

Lechazo 35 89.310 0,04 28 93.359 0,029

Pascual 268 36.621 0,73 141 37.705 0,34

Total 303 126.162 0,24 169 131.195 0,13

Caprino

> 18 meses 0 9 0 0 0 0

< 18 meses 16 53 30,19 0 4 0

< 3 meses 0 14.289 0 0 12.565 0

Total 16 14.351 0,11 4 12.565 0,032

Porcino

> 6 meses/BL 4 108.888 0,004 4 88.381 0,005

> 6 meses/IB 2.726 1.846.656 0,15 1.658 1.749.093 0,0095

Lechones 0 255.672 0 0 187.732 0

Total 2.730 2.211.216 0,12 1.662 2.025.206 0,082

Solípedos

< 1 año 0 0 0 0 0 0

Otros 0 183 0 0 150 0

Total 0 183 0 0 150 0

Se muestra el número (+n) y porcentaje (%) de animales infectados y el número total de animales 

inspeccionados (Total) por cada grupo, con división de los animales según su edad y el tipo de explo-

tación para porcino. BL: porcino blanco; IB: porcino Ibérico. Los datos han sido obtenidos del Servicio 

Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la provincia de Salamanca.

En España hay una clara necesidad de 

actualizar y mejorar los datos de prevalencia 

de la hidatidosis, tanto en animales 

de abasto como silvestres, para poder 

actuar correctamente sobre los focos 

hiperendémicos, que probablemente serán 

limitados.
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los quistes, de la cual depende la transmi-
sión activa del parásito. El genotipo del 
parásito, las especies de hospedadores y la 
localización de los quistes pueden influir 
de forma significativa sobre la fertilidad 
parasitaria. Ciertos genotipos, como el G1, 
resultan mucho menos fértiles en hospeda-
dores susceptibles diferentes al ovino, por 
lo que también se matiza la importancia de 
transmisión de genotipos infecciosos para 
humanos dependiendo del hospedador al 
que nos refiramos, aunque presenten tasas 
de prevalencia similares a otros (Garippa, 
2006). Por estas razones, parece conve-
niente el genotipado sistemático de los 
aislados parasitarios en animales silvestres 
y domésticos, así como en humanos, para 
poder definir apropiadamente la situación 
epidemiológica de la hidatidosis.

Conclusiones

En España hay una clara necesidad de 
actualizar y mejorar los datos de prevalen-
cia de la hidatidosis, tanto en animales de 
abasto como silvestres, para poder actuar 
correctamente sobre los focos hiperendé-
micos, que probablemente serán limita-
dos. En este sentido, actualmente se está 
haciendo un esfuerzo para la recogida de 
muestras animales incluyendo todos los 
datos que sean epidemiológicamente rele-
vantes (edad del animal, fertilidad quística, 
etc.), dentro de las actividades del proyecto 
Europeo “Heracles” (http://www.heracles-
fp7.eu/) en el que nuestro grupo participa. 
Además, las muestras y datos se utilizarán 
para el testado de nuevos antígenos recom-
binantes, que podrían resultar útiles para 
hacer análisis diagnósticos masivos. •
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