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Resumen 
En los países en vía de desarrollo la mayoría de los 

équidos dedicados a la tracción a nivel urbano, son 

propiedad de personas pobres, cuyo sustento se de-

riva de la actividad diaria con estos animales. Esto 

conduce a un manejo inadecuado de los équidos, 

asociado  a largas jornadas de trabajo, insuficiente 

nutrición y deficiente atención sanitaria, lo que ge-

nera un incremento en la exposición y susceptibili-

dad a distintos agentes infecciosos, incluyendo los 

parásitos. El propósito de esta revisión fue estable-

cer el estado del arte acerca de  la epidemiologia de 

los principales parásitos encontrados en équidos 

carretilleros, enfatizando en los resultados encon-

trados en los países en vía de desarrollo de las re-

giones tropicales. 

 

Para ello se condujo una búsqueda sistemática de 

documentos en las bases de datos Google Acadé-

mico, PubMed,  SciELO y Science Direct; cen-

trando la búsqueda en documentos publicados en la 

última década,  tanto en idioma ingles como espa-

ñol. Se obtuvieron 54 artículos relacionados y sólo 

ocho hacían énfasis en équidos de tracción de paí-

ses en vía de desarrollo. 

 

Se concluyó que las infecciones causadas por hel-

mintos gastrointestinales son frecuentes en caba-

llos carretilleros y que los helmintos más prevalen-

tes son los pequeños y grandes estróngilos, Paras-

caris equorum, Oxyuris equi y Anoplocephala. 

perfoliata.  

 

Palabras Claves: Equinos carretilleros, parásitos 

gastrointestinales, epidemiología. 

Abstract 
In developing countries, most equines dedicated to 

pulling carts citywide are the property of poor peo-

ple whose subsistence is derived from the daily 

work activity with these animals. This situation 

leads to equine poor management, associated with 

extensive working shifts, insufficient nutrition and 

impoverished health care, favoring exposure and 

susceptibility to different infectious agents, includ-

ing parasites. The purpose of this study was to es-

tablish the literature state of the art about the epi-

demiology of the main parasites found in draught 

horses, emphasizing on developing countries of the 

tropics. 

 

For this a systematic search of documents was con-

ducted in databases such as Google Scholar, Pub-

Med, SciELO and Science Direct, focusing the 

search in papers published in the last decade, both 

in English and in Spanish. We obtained 54 articles 

related and only eight emphasized in traction eq-

uines in developing countries. 
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It was concluded that the gastrointestinal hel-

minthes infections are of high occurrence in 

draught horse population, where the highest preva-

lences are small and large strongyles, Parascaris 

equorum, Oxyuris equi y Anoplocephala perfoli-

ata. 

 

Keywords: Draught horses, gastrointestinal para-

sites, epidemiology. 

 

Introducción 

Se ha estimado que hay más de 100 millones de 

équidos de trabajo en los países en desarrollo y 

15,5 millones en los países desarrollados, donde 

juegan un papel importante como animales de tra-

bajo para carga, transporte, tiro de carretas y de ara-

dos, generando un aporte significativo en la econo-

mía (BASAZNEW, et al., 2012; CRANE, et al., 

2011; GÜIRIS, et al., 2010; BURDEN, et al., 

2010). 

En los países en vía de desarrollo la mayoría de 

los équidos de trabajo y en especial los dedicados 

a la tracción de carretas a nivel urbano, son propie-

dad de personas con bajos recursos económicos, 

cuyo sustento se deriva de la actividad diaria de es-

tos animales. Esta situación conduce a que los équi-

dos tengan un manejo inadecuado, asociado a las 

largas jornadas de trabajo a las que son sometidos, 

insuficiente nutrición y deficiente atención sanita-

ria (ALUJA, et al., 2000;UPJOHN, et al., 2010), 

favoreciendo la exposición y susceptibilidad a dis-

tintos agentes infecciosos, incluyendo los parásitos 

(CASTAÑO, 2005; CUTOLO, et  

al., 2011; MORALES, et al., 2011).  

Estudios a nivel mundial evidencian que los pa-

rásitos más prevalentes en équidos son los helmin-

tos gastrointestinales: Strongylus vulgaris, Strong-

ylus edentatus, Anoplocephala perfoliata, Paras-

caris equorum y Oxyurus equi (ALUJA, et al., 

2000; KORNAS, et al., 2009; UPJOHN, et al., 

2010; TAVASSOLI, et al., 2010). Igualmente, en 

Colombia, se reporta que los parásitos de mayor 

importancia clínica en los équidos son los peque-

ños y grandes estróngilos,  A. perfoliata, P. equo-

rum y O. equi, con prevalencias de 86.2% para pe-

queños estróngilos, 12.6% para grandes estróngilos 

(PRADA & ROMERO, 2009) y 31.6% para A. per-

foliata (BENAVIDES, et al., 2008).  

Debido a las particularidades de la población de 

équidos de tracción de carretas,  el objetivo de este 

estudio fue realizar una revisión sistemática de la 

literatura para establecer el estado del arte acerca 

de los principales parásitos encontrados y su epide-

miologia, haciendo énfasis en los resultados encon-

trados en los países en vía de desarrollo de las re-

giones tropicales. 

Materiales y Métodos 

Se condujo una búsqueda sistemática de docu-

mentos en las bases de datos Google Académico, 

PubMed,  Scielo y Science Direct. Las palabras 

claves  utilizadas en inglés y español fueron: equi-

nos, équidos, équidos de trabajo, equinos de trac-

ción, parásitos, parásitos gastrointestinales, hel-

mintos y diagnóstico; Strongylus, Parascaris equo-

rum, Oxiurus equi y Anoplocephala perfoliata; es-

tas palabras se combinaron de diversas maneras 

con el fin de identificar principalmente los estudios 

que reportaran las prevalencias de los principales 

parásitos gastrointestinales en los équidos de trac-

ción. 

Se incluyeron artículos originales y revisiones  

de literatura en inglés o español publicados  

desde  

el año 2000, que contenían información acerca 

 

Tabla 1. Prevalencia de PGI en équidos de tracción 

 

Autor Población País Prevalencia Técnica 

Burden et al. Burros de trabajo México 82% FECPAK F100® system 

Crane et al. 

 

Équidos de trabajo Marruecos No Reporta Macmaster Modificado 

 

Getachew et al. Burros de trabajo UK 99%(Estrongilidos) Macmaster Modificado 

Ibrahim et al. Burros campo/ciudad Etiopia 96.9% Sedimentación/Flotación 

 

Matthee et al. Burros de provincia South África 100% Postmortem 

 

Uphohn et al. Caballos de trabajo Lesotho 88.2%(Estrongilidos) Macmaster 

Tavassoli et al. Caballos de trabajo Irán 79,2 Sedimentación/Flotación 

 

Valdéz-Cruz et al. Équidos de trabajo México 93.5% Macmaster Modificado 



16 
 

Rev. Zooc. 2014. 1(1):14-23   

de infecciones en équidos de tracción por: Strong-

ylus, Parascaris equorum, Oxiurus equi o Anoplo-

cephala perfoliata, indicando biología, epidemio-

logía o prevalencia de los mismos; dichos artículos 

eran estudios  o revisiones realizadas en países del 

trópico en vía de desarrollo.  Se excluyeron artícu-

los cuyos reportes fueran estudios en ambientes o 

infecciones controladas. 

Por último, la selección se realizó teniendo en 

cuenta su título y resumen. Como consecuencia de 

la cantidad limitada de estudios disponibles en 

équidos de tracción de regiones tropicales, se inclu-

yeron los resultados obtenidos en équidos en gene-

ral y en todos los países. 

Resultados y Discusión 

Se obtuvieron 54 artículos relacionados con el 

parasitismo gastrointestinal (PGI) en équidos, que 

cumplían con por lo menos dos de los criterios de 

inclusión. Solo ocho trabajos cumplieron con todos 

los criterios de inclusión (Tabla 1.), lo que denota 

la baja disponibilidad de información, situación 

análoga a la encontrada por Tavassoli (2010). 

En todo el mundo los équidos (cebra, burro, ca-

ballo, y sus híbridos) experimentan algún nivel de 

parasitismo de forma continua, siendo los équidos 

de trabajo de los países en vía de desarrollo los más 

susceptibles a presentar altas cargas parasitarias 

(CRANE, et al., 2011; UPJOHN, et al., 2010). Se 

conocen más de 150 tipos de parásitos internos en 

los équidos, siendo los del tracto intestinal los más 

conocidos y comunes (CASTAÑO, 2005; 

RODRIGUEZ, et al., 2001). De estos hay más de 

75 especies de helmintos, pertenecientes a nemato-

dos, trematodos y cestodos. Las familias más pre-

valentes son la Strongylidae, Ascarididae y 

Anoplocephalidae (GÜIRIS, et al., 2010; 

REINEMEYER & KRARUP, 2009; MATTHEE, 

et al., 2000). Un estudio realizado en Italia, registró  

33 especies de parásitos en un grupo de 50 caba-

llos, donde 31 de las 33 especies eran nematodos y 

las dos restantes eran cestodos 

(STANCAMPIANO, et al., 2010).  

Estudios y observaciones en las últimas dos dé-

cadas, identifican a los helmintos como un ame-

naza para la salud de los équidos, afectando su ren-

dimiento general (BASAZNEW, et al., 2012) 

(CRANE, et al., 2011). Estos parásitos presentan 

una alta prevalencia, morbilidad y mortalidad y re-

presentan una de las causas más comunes de pato-

logías gastrointestinales en los équidos (ROMERO 

& VILLAVICENCIO, 2009; MATTHEWS, et al., 

2004; MBAFOR, et al., 2012). Los signos clínicos 

asociados a parasitismos intensos  incluyen: reduc-

ción de la tasa de crecimiento, distensión abdomi-

nal, cólico por compactación, mala condición cor-

poral, debilidad, disminución del rendimiento fí-

sico y de la fertilidad; tasa de  digestión y absorción 

de nutrientes reducida; perforación intestinal y 

muerte, entre otros (CUTOLO, et al., 2011). 

La presentación de éstas parasitosis se afecta por 

factores propios del huésped, del medio ambiente 

y del parásito. Factores propios del huésped como 

especie, sexo y edad se relacionan con las diferen-

tes especies de PGI que pueden albergar.  En países 

tropicales en vía de desarrollo, existen estudios en 

équidos de tracción  que estiman una prevalencia  

de endoparásitos por encima del 90% en caballos y 

superiores al 80% en burros (UPJOHN, et al., 

2010). Valdéz, et al. (2013) encontró que compa-

rando caballos, burros y mulas, estas últimas son 

las que presentan mayor intensidad de infección. 

En cuanto al sexo del hospedador se ha demostrado 

que la prevalencia de estróngilos es mayor en hem-

bras, mientras que la presencia de ascáridos es ma-

yor en machos (FRANCISCO, et al., 2009; 

MBAFOR, et al., 2012; ROMANIUK, et al., 

2004), aunque MUGHINI, et al., (2011) reporta un 

estudio realizado en Italia demostrando que el sexo 

no es relevante con respecto a las cargas que pue-

dan presentar. 

Un marcador de riesgo muy conocido es la edad, 

pues en general los animales jóvenes son más vul-

nerables debido a que su inmunidad es menor 

(HINNEY, et al., 2011; KORNAS, et al., 2010; 

ROMANIUK, et al., 2004). KORNAS, et al. 

(2010) referencia  un estudio realizado en Suecia 

donde indica que caballos entre 1-5 años de edad 

excretan significativamente más huevos que los ca-

ballos mayores.  La cantidad de huevos que se ex-

cretan va disminuyendo a medida que aumenta la 

edad del huésped, pero es importante observar que 

los helmintos pueden causar enfermedad clínica a 

cualquier edad. 

En cuanto al medio ambiente: la temperatura, 

precipitación, humedad relativa, distribución geo-

gráfica y las condiciones bajo las cuales los anima-

les son mantenidos son factores que interfieren en 

la prevalencia de los parásitos (MATTHEE, et al., 

2000). Güiris (2010) y Valdez (2013) mencionan 

que  el clima de la región juega un papel importante 

en las especies de helmintos y su abundancia, se 

evidencia que estos parásitos son comunes en équi-

dos de regiones tropicales como México, Panamá 

y Brasil. Factores como la alta contaminación lar-

val en los pastizales y la intensidad de pastoreo 

puede aumentar la probabilidad de ingestión de lar-

vas y con ello incrementará la infección  (LYONS, 

et al., 2012; GÜIRIS, et al., 2010), lo que confirma  

Kornas et al. (2010) desde otra perspectiva afir-

mando que son menos prevalentes las parasitosis 

en caballos estabulados debido a la diferencia de 
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las dietas. 

Del mismo modo, se ha sugerido que en condi-

ciones de estrés y desnutrición,  los parásitos inter-

nos pueden  tener un impacto relativamente mayor 

sobre la salud, dado que el animal es menos capaz 

de compensar el desafío parasitario al que se ve en-

frentado (CRANE, et al., 2011). 

Otro aspecto relevante es entender los factores 

responsables de la coinfección de los diferentes 

PGI en el hospedero y como su interacción se 

afecta por limitaciones ecológicas 

(STANCAMPIANO, et al., 2010).  

La determinación de estos factores de riesgo per-

mitirá la identificación individual de los équidos 

con un mayor riesgo de excreción de huevos para 

realizarles un tratamiento selectivo (HINNEY, et 

al., 2011) y de esta manera generar estrategias a fa-

vor de la salud y bienestar de los mismos.  

Dada esta situación, en donde las condiciones de 

vida y factores del hospedador determinan los gé-

neros parasitarios que afectan a los équidos 

(CASTAÑO, 2005), es importante conocer qué po-

blaciones de endoparásitos están presentes ya que 

algunas pueden ser poco o nada patógenas, mien-

tras que otras pueden serlo altamente, llevando in-

cluso a la muerte de los hospederos (PRADA & 

ROMERO, 2009).  

Por otra parte la intensidad de las infecciones pa-

rasitarias es otro factor a establecer ya que cuando 

las cargas son altas, estos parásitos pueden com-

prometer seriamente la salud y el bienestar de los 

hospederos (MORALES, et al., 2012).  

Principales Helmintos Que Afectan Los Équi-

dos 

Los helmintos que predominan en el tracto gas-

trointestinal son nematodos de las familias: Strong-

ylidae, Spiruridae, Oxyuridae, Trichostrongylidae 

y Ascarididae y los cestodos de la familia Anoplo-

cephalidae. Se reportan prevalencias de: Estrongi-

lidos del  44% de los équidos, resultando más abun-

dantes los grandes estróngilos con una prevalencia 

de 34%, seguido de  los pequeños estróngilos con 

un 28%, un 12% de oxiúridos y un 10% de cestodos 

(STANCAMPIANO, et al., 2010). Un estudio co-

prológico realizado en Venezuela confirma la alta 

prevalencia de estróngilos 62%, seguido de P. 

equorum  8% y finalmente 1% perteneciente a 

Oxiurus (MORALES, et al., 2012). Lo que con-

firma que estos son los helmintos más prevalentes 

y por tal motivo es necesario revisar sus caracterís-

ticas epidemiológicas. 

Estrongílidos 

Los équidos son huéspedes de un gran número de 

parásitos nematodos, los más comunes pertenecen 

a la familia Strongylidae, que incluyen las subfa-

milias Cyathostominae (pequeños estróngilos) y 

Strongylinae (grandes estróngilos) (TRAVERSA, 

et al., 2010; MATTHEE, et al., 2000; MUGHINI, 

et al., 2011).  

Cyathostominae  

Es la subfamilia más común de los équidos y está 

asociada a altas morbilidades y mortalidades 

(WORKU & AFERA, 2012; HINNEY, et al., 

2011; TAVASSOLI, et al., 2010). En los estudios 

más recientes sobre burros en Sudáfrica se registra 

este parásito como el más abundante y frecuente. 

En contraste, en un estudio sobre helmintología de 

burros en Kentucky, no reporta la presencia de este 

parásito (MATTHEE, et al., 2002). Los géneros 

más importantes son Cylicostephanus, Cylico-

cyclus y Cyathostomum.  

Su ciclo biológico es directo y similar para todas 

las especies del grupo y no presenta grandes migra-

ciones orgánicas. Los huevos caen al medio am-

biente junto con la materia fecal y las larvas infec-

tantes (L3) viven en la tierra o en la superficie de 

las plantas hasta ser consumidas (MATTHEWS, et 

al., 2004; PRADA, 2008); una vez ingresan al hos-

pedador se ubican a nivel de intestino grueso y co-

lon donde desarrollan una serie de mudas y peque-

ñas migraciones hasta llegar al estadio adulto 

donde inician la liberación de huevos (PRADA, 

2008). 

La L3 tiene la capacidad de desarrollar el estado 

de hipobiosis, enquistándose en la mucosa intesti-

nal durante los meses de invierno y cuando mejo-

ran las condiciones ambientales empiezan a salir y 

ocasionan una enteropatía inflamatoria severa (cia-

tostominosis larval), afectando el intestino grueso 

(TAVASSOLI, et al., 2010; TRAVERSA, et al., 

2010; MATTHEWS, et al., 2004). 

Su desarrollo al parecer es óptimo en los meses 

de verano y nulo durante los meses de invierno y 

cuenta con un período prepatente variable que va 

desde 4 semanas hasta  4 meses (PRADA, 2008; 

URQUHART, et al., 2001). 

Los adultos se alimentan de la mucosa intestinal, 

disminuyendo la capacidad de absorción produ-

ciendo diarrea persistente, emaciación e hipoalbu-

minemia, lo que genera bajo rendimiento en équi-

dos adultos y retraso en el crecimiento de los potros 

(TRAVERSA, et al., 2010; KORNAS, et al., 

2009). 

Los animales expuestos a los ciatostomas suelen 

desarrollar cierta inmunidad por ello el número de 

estos parásitos es mucho más alto en animales jó-

venes que en adultos (LYONS, et al., 2012; 

PRADA, 2008; MBAFOR, et al., 2012). Se ha en-

contrado que en los grupos de 4 a 10 años más de 
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la mitad de los animales muestran recuentos supe-

riores a 1000hpg de ciatostomas (PEREZ, et al., 

2010).  

Los ciatostomas tienen distribución mundial. En 

general la prevalencia de los pequeños estróngilos 

es muy alta, se ha visto que más del 80% de los 

huevos eliminados por la materia fecal de los équi-

dos corresponden a este grupo de parásitos 

(LINCHTENFELS, et al., 2008; PRADA, 2008).  

Estudios realizados en la Sabana de Bogotá 

muestran que la población parasitaria en equinos 

más prevalente fue la de pequeños estróngilos, con 

prevalencia de 89.3% en verano y  91.9% en in-

vierno (PRADA, 2008). En un estudio realizado en 

la ciudad de Bogotá a un grupo de 192 caballos ca-

rreteros, De La Pava e Insignares (2011) reportan 

la presencia de larvas de ciatostomas en 161 de los 

animales muestreados. 

Strongylinae  

Existen tres especies principales de grandes es-

tróngilos: Strongylus vulgaris, Strongylus edenta-

tus y Strongylus equinus, siendo el primero el más 

patógeno y frecuente (MORALES, et al., 2012; 

MEDICA & SUKHDEO, 2001). 

En general miden entre 3 y 5 cm en su estadio 

adulto; su desarrollo en el medio ambiente es simi-

lar al de los pequeños estróngilos y se caracterizan 

por habitar el intestino grueso (CASTAÑO, 2005).  

S.  vulgaris 

La L3  una vez consumida por el équido  llega al 

intestino delgado donde presenta la muda, luego 

traspasa la mucosa e inicia una migración ascen-

dente por la íntima de las arterias mesentéricas 

hasta la raíz de la arteria aorta donde vuelve a mu-

dar (L4, L5). Después de algunas semanas la L5 

penetra a la luz arterial y desciende por el torrente 

sanguíneo hasta el intestino, traspasa la mucosa del 

colon mayor donde madura a la forma adulta e la 

inicia la oviposición (PRADA, 2008).  

La mayor patogenicidad de estos parásitos se 

asocia a la migración durante la cual pueden pro-

ducir coágulos, trombos y aneurismas, principal-

mente en las arterias mesentéricas e iliacas. En los 

casos más leves se observa disminución del rendi-

miento, cansancio (STUDZINSKA, et al., 2004), 

anemia por pérdida de sangre y cólicos más o me-

nos intensos (MEDICA & SUKHDEO, 2001). En 

los casos más graves puede ocurrir ruptura de los 

vasos, hemorragia interna y muerte (CASTAÑO, 

2005; CARSTENSEN, et al., 2012).  

S. edentatus 

La infección es pasiva y tiene lugar cuando las 

larvas infectantes del medio (L3) son deglutidas 

junto con el forraje durante el pastoreo. Cuando lle-

gan al intestino grueso perforan la pared hacia la 

capa más externa del tejido conjuntivo donde se 

forman nódulos en los que crecen las larvas durante 

3 meses aproximadamente; luego retornan a la pa-

red intestinal y forman nódulos, en los que continúa 

su desarrollo hasta por 11 meses, madurando a pa-

rásito adulto, el cual inicia la postura de huevos que 

saldrán por la materia fecal del huésped 

(BOWMAN, 2009). 

S. equinus 

Las larvas infectantes (L3) penetran en la pared 

del colon y ciego desprendiendo su vaina protec-

tora; continúan hacia la serosa donde forman nódu-

los en los que tiene lugar su posterior desarrollo. 

Luego de 11 días se liberan y llegan a cavidad pe-

ritoneal en búsqueda del hígado en el cual crecen 

durante 6-7 semanas. Una vez cumplido este 

tiempo son capaces de migrar hasta el páncreas 

donde mudan a L4 y finalmente regresan a colon y 

ciego convirtiéndose en adultos (BOWMAN, 

2009). 

Éstos tienen distribución mundial. Un estudio 

realizado en Etiopia define que las infecciones cau-

sadas por helmintos, en especial S. vulgaris son 

significativamente más comunes en la región de es-

tudio (IBRAHIM, et al., 2001). 

La mayor incidencia de cólicos por estos parási-

tos se presenta durante y al final del invierno 

(CARSTENSEN, et al., 2012). Su período prepa-

tente es de aproximadamente 6 a 9 meses 

(CASTAÑO, 2005). 

Animales jóvenes, hembras y razas pesadas tie-

nen una mayor excreción de huevos de estróngilos 

(KORNAS, et al., 2010; ROMANIUK, et al., 

2004); un estudio realizado en Venezuela (PEREZ, 

et al., 2010) destaca la presencia de grandes estrón-

gilos (S. vulgaris y S. edentatus) en los coproculti-

vos así como conteos superiores a 1000 hpg. 

Como se mencionó anteriormente son los peque-

ños estróngilos el grupo más prevalente de endopa-

rásitos en todo el mundo, en consecuencia, los 

grandes estróngilos a pesar de su alta patogenicidad 

han perdido su importancia epidemiológica en Ale-

mania (HINNEY, et al., 2011), lo que concuerda 

con Pilo (2012) y Traversa (2010) quienes exponen 

que varios reportes demuestran una reducción sig-

nificativa en la prevalencia de S. vulgaris y un au-

mento en ciatostomas; esto es debido a las despa-

rasitaciones enfocadas a los grandes estróngilos, 

sin embargo, cuando los équidos no son tratados 

frecuentemente, los grandes estróngilos pueden ser 

comunes y recobrar importancia clínica 

(KORNAS, et al., 2009). 

En un estudio realizado en Brasil a un grupo de 
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20 équidos, Pereira y Vianna (2006) reportaron una 

mayor prevalencia de S. vulgaris con un 70%, se-

guida de S. edentatus  con un 45% y finalmente S. 

equinus  con un 15%; lo que concuerda con un  es-

tudio realizado a 192 caballos en la ciudad de Bo-

gotá, donde se encontró S. vulgaris, S. edentatus y 

S. equinus en 43, 4 y 1 caballo respectivamente 

(DE LA PAVA & INSIGNARES, 2011). 

Ascarididae 

Parascaris equorum 

Los áscaris de los équidos son vermes muy gran-

des, de 4 mm de diámetro y de 15 a 35 cm de lon-

gitud, de color blanquecino que se localizan en el 

intestino delgado (URQUHART, et al., 2001; 

REINEMEYER & KRARUP, 2009). 

Estos vermes se adquieren a través de la inges-

tión de los huevos, los cuales eclosionan en el in-

testino delgado y por vía sanguínea la L2 llega al 

hígado donde migra por el parénquima y posterior-

mente vuelve a circulación y viaja a los pulmones. 

(REINEMEYER & KRARUP, 2009). Estos ascá-

ridos penetran bronquios y tráquea donde son nue-

vamente tragados y vuelven al intestino para con-

vertirse en adultos y reproducirse (URQUHART, 

et al., 2001; ANDERSEN, et al., 2013). El ciclo 

completo dura de 10 a 16 semanas (LAUGIER, et 

al., 2012). 

Las infecciones con P. equorum se asocian con 

signos de letargo, falta de apetito, tos, secreción na-

sal, y disminución de la ganancia de peso (UMUR 

& AÇICI, 2009), pueden ocasionar cólicos severos 

que de no ser tratados a tiempo pueden causar im-

pactación y perforación lo que lleva a una peritoni-

tis (WORKU & AFERA, 2012). Un estudio retros-

pectivo de los casos de cólico quirúrgico dio como 

resultado que un poco más del 50% de todos los 

potros que se presentan con impactaciones por as-

cáridos, 6 días previos habían sido desparasitados. 

Un estudio más reciente demostró que en el 72% 

de los casos los caballos habían sido tratados con 

un antihelmíntico dentro de 24 horas antes de la 

aparición de los cólicos (REINEMEYER & 

KRARUP, 2009). 

Es un parásito de distribución mundial. Los hue-

vos aparecen por primera vez en las heces aproxi-

madamente 75 a 80 días posinfección (LAUGIER, 

et al., 2012). El período prepatente es de 72-110 

días; por lo tanto, los signos clínicos de enfermedad 

del tracto gastrointestinal se esperan después de 3-

4 meses (SEUNG-HO, et al., 2004). 

Un estudio realizado por Kornas et al. (2010) 

concluyó que la alta temperatura tiene una relación 

positiva con la excreción de huevos de P. equorum 

y por el contrario en época de lluvia la excreción se 

reduce. 

Tiene una mayor ocurrencia en potros menores 

de 2 años dado que los adultos crean cierta inmu-

nidad protectora que empieza a desarrollarse a los 

seis meses, ésta impide un desarrollo masivo de es-

tos parásitos (URQUHART, et al., 2001; 

ROMANIUK, et al., 2004; LAUGIER, et al., 

2012); se pueden encontrar áscaris adultos en gran 

número en los potros de 3 meses a 2 años y medio 

(LAUGIER, et al., 2012) debido a que los potros 

recién nacidos ingieren las heces de sus madres y 

pueden contaminarse desde los primeros días de 

vida (REINEMEYER & KRARUP, 2009).  

La prevalencia de P. equorum en los potros se 

sabe es alta, se encuentra en un rango de 31-61%. 

(CASTAÑO, 2005; OSTERMAN & 

CHRISTENNSON, 2009; LAUGIER, et al., 2012). 

Upjohn (2010) indica una prevalencia de 21.6% 

de P. equorum  en caballos de trabajo en Lesotho, 

lo que contrasta con Getachew (2010) que reporta 

una prevalencia del 51% en burros de Etiopia. En 

la ciudad de Bogotá se encontró la presencia de P. 

equorum en 7 de 192 caballos carreteros muestrea-

dos (DE LA PAVA & INSIGNARES, 2011).  

Anoplocephalidae 

Anoplocephala 

Los équidos se ven afectados principalmente por 

tres especies: Anoplocephala perfoliata,  Anoplo-

cephala magna y Paranoplocephala mamillana; 

de las tres especies la A. perfoliata es la más común 

y en presencia de altas cargas es una de las más pa-

tógenas que infecta a los équidos (SANADA, et al., 

2009). Las formas adultas de A. perfoliata miden 

entre 5 y 8 cm de largo y 1,2 cm de ancho, se ubican 

con preferencia en la unión entre el íleon y ciego 

pudiendo en casos extremos ocluir la válvula ileo-

cecal (CASTAÑO, 2005; SANADA, et al., 2009).  

Su ciclo de vida es indirecto y requiere de la pre-

sencia de huéspedes intermediarios como los áca-

ros de vida libre de la familia Oribatidae. Las for-

mas adultas eliminan proglótidos grávidos al me-

dio ambiente junto con la materia fecal liberando 

posteriormente los huevos que serán ingeridos por 

los ácaros donde se desarrolla un estadio cisticer-

coide que alcanza al hospedador definitivo una vez 

este consume el ácaro infectado en las pasturas, te-

niendo un periodo prepatente de 6-8 semanas 

(CASTAÑO, 2005) 

En la mayoría de los casos la infección es subclí-

nica (SANADA, et al., 2009), sin embargo, por su 

localización en la válvula íleocecal puede producir 

úlceras en la mucosa y desencadenar enteritis, in-

tususcepción y perforación cecal conllevando a  

emaciación, cólico y peritonitis (BENAVIDES, et 

al., 2008; MATTHEWS, et al., 2004).  
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Este parásito es frecuente en todo el mundo 

(MATTHEWS, et al., 2004) aunque en los países 

de climas templados se presentan condiciones fa-

vorables para su presencia con una prevalecía que 

puede variar entre 14-81% (BENAVIDES, et al., 

2008) viéndose disminuida la excreción de progló-

tidos en épocas de lluvia (KORNAS, et al., 2010). 

De 135 équidos estudiados en Caldas, el 31.7% 

fueron positivos a la presencia de A. perfoliata 

(BENAVIDES, et al., 2008) lo que concuerda con 

los parámetros de prevalencia anteriormente men-

cionados.  En cuanto a los équidos carreteros no se 

encuentran reportes de prevalencia para este pará-

sito. 

Oxiuridae 

Oxiurus equi 

Son gusanos de color blanco que se encuentran 

en el intestino grueso y recto, y pueden alcanzar a 

medir hasta 10 cm (MATTHEWS, et al., 2004; 

CASTAÑO, 2005). 

No producen migraciones larvarias extraintesti-

nales; las hembras adultas salen al exterior del ani-

mal a ovipositar y junto a los huevos depositan una 

secreción irritante que cumple la función de man-

tener los huevos adheridos en la región perianal, los 

huevos son arrastrados al exterior por la salida de 

la materia fecal y en 3 a 5 días se vuelven infectan-

tes contaminando el medio ambiente (CASTAÑO, 

2005; MATTHEWS, et al., 2004). Después de ser 

ingeridos los huevos se libera la larva la cual migra 

hacia las criptas de la mucosa del ciego y colon. El 

cuarto Estado se produce hacia el octavo o décimo 

día post-infestación y se alimentan de la mucosa 

intestinal, unos 50 días después mudan al quinto 

estadio larvario y completan su desarrollo en la luz 

intestinal comenzando la oviposición unos 5 meses 

después de la infección (CORDERO & ROJO, 

2001). 

La propagación de este parásito se da principal-

mente en animales estabulados, en los que se ob-

servan zonas alopécicas en la base de la cola   de-

bido al rascado que induce la irritación; parasitan 

équidos de todas las edades (CASTAÑO, 2005; 

BOWMAN, 2009). 

Se ha observado diferencia en los estudios reali-

zados en burros de Etiopia donde Gatachew (2010) 

reporta una prevalencia del 2% en una población 

de 2.935 burros de trabajo en comparación de un 

31.8% en una grupo de 195 burros, que reporta 

Ibrahim (2011); lo que denota la importancia 

acerca del conocimiento de la prevalencia de este 

parásito en los équidos carreteros de Bogotá, dada 

la ausencia de información disponible. 

Conclusiones 

A la luz de la información obtenida en esta revi-

sión se concluyó que las infecciones causadas por 

helmintos gastrointestinales son de alta ocurrencia 

en équidos, incluyendo los de trabajo a nivel nacio-

nal y mundial a pesar de la escasez de reportes en 

esta población específica. Gran número de estudios 

registran altas prevalencias principalmente de los 

pequeños y grandes estróngilos, P. equorum, O. 

equi y A. perfoliata.  

Sin embargo, se evidenció que en los países tro-

picales en vía de desarrollo las investigaciones 

acerca de las parasitosis gastrointestinales son es-

casas o de poca divulgación; por lo que es necesa-

rio, como aporte científico, ampliar el conoci-

miento con respecto a esta población específica,  

que permita tener un panorama general de los PGI,  

sus  características epidemiológicas  y  prevalen-

cias. 

Con esta revisión bibliográfica se pone a dispo-

sición información de fácil comprensión acerca de 

las parasitosis gastrointestinales de mayor ocurren-

cia en équidos de tracción, que puede ser consul-

tada para la realización de futuras investigaciones 

sobre este tema. 
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