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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada en dos haras de reproducción 
diferentes de la provincia del Guayas y Santa Elena en Ecuador. El 
objetivo principal fue determinar la prevalencia que existe de los diversos 
parásitos gastrointestinales que afectan a los caballos en las zonas 
estudiadas tales como strongylus, oxiuros, parascaris, ciatostomas, 
entre otros. Este estudio fue de tipo  cuantitativo, no experimental, de 
carácter analítico descriptivo, usando la prueba de Chi cuadrado, ya que 
se realizó una relación entre los parásitos encontrados y las variables 
peso, sexo, condiciones sanitarias y edad. Para esta investigación se 
tomaron muestras de heces a  130 caballos, obteniendo la mayor 
prevalencia de ciatostomas con el 40.7 %. Por otro lado se puede 
concluir que existió una relación significativa  entre la edad, peso, sexo 
y condiciones sanitarias y la prevalencia de parásitos gastrointestinales 
encontrados en los caballos estudiados de los dos haras de las 
provincias del Guayas y Santa Elena. 
 

Palabras clave: parásito, haras, prevalencia, equinos, gastrointestinal, 

detección 
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ABSTRACT 

This research was carried out in two different breeding farms in the 
provinces of Guayas and Santa Elena in Ecuador. The main objective 
was to determine the prevalence of the different gastrointestinal parasites 
that affect horses in the areas studied, such as strongyles, pinworms, 
parascaris, cyathostomins, among others. This was a quantitative, non-
experimental, descriptive analytical study, using the Chi-square test, 
since a relationship was made between the parasites found and the 
variables weight, sex, sanitary conditions, and age. For this research, 
feces samples were taken from 130 horses, obtaining the highest 
prevalence of cyathostomins with 40.7%. On the other hand, it can be 
concluded that there was a significant relationship between age, weight, 
sex and sanitary conditions and the prevalence of gastrointestinal 
parasites found in the horses studied in the two stud farms in the 
provinces of Guayas and Santa Elena. 

 
Key words: parasite, stud farms, prevalence, equine, gastrointestinal, 

detection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
2 

1  INTRODUCCIÓN 

La especie equina se encuentra en la naturaleza hace más de 60 

millones de años. Estos animales de alimentación herbívora de digestión 

especializada por fermentación bacteriana de celulosa se alimentaban 

de pastos limpios, generalmente sin contaminación de parásitos, 

tomaban agua por libre albedrío y podían llegar a recorrer 22 kilómetros 

diarios.  

Solo unos milenios atrás el hombre modificó su estado de vida 

pasando de ser una bestia silvestre e indomable a ser un animal de 

servicio, trabajo y deporte. Cambiando así su estilo de vida radicalmente 

y su manejo zootécnico; el cual lleva a estas patologías como la 

parasitosis por Estrongilos, Parascaris, Cestodos, Oxiuros o 

Tricostrongilos, a ser más comunes en su día a día. 

Los caballos y el mundo equino han formado parte de diversas 

civilizaciones desde hace siglos con muchos fines. Generalmente son 

utilizados como medio de transporte, para cualquier tipo de 

competencias, nos ayudan como coterapia para personas con 

discapacidad, pacientes, deportes, ayudante de campo, etc. 

La parasitosis en equinos pude presentarse por múltiples factores. 

Por lo general se dan debido a fallas  en el programa de  desparasitación, 

manejo alimenticio inadecuado y sistema inmune bajo. Las parasitosis 

en particular,  llegan afectar el tracto digestivo, cursando con dolor 

visceral, que puede variar dependiendo el peristaltismo, generando 

complicaciones a futuro e inclusive la muerte si no son prevenidos o 

tratados a tiempo.  

Esta investigación está orientada al reconocimiento de los 

parásitos gastrointestinales con el propósito de diferenciar cuáles son los 

parásitos que afectan más a los caballos del haras “Eva María” y el haras 

“Don Miguel”. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

caballos del haras "Eva María" de la provincia del Guayas y el haras "Don 

Miguel" de la provincia de Santa Elena, entre los meses de octubre del 

2022 a enero del 2023 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 Determinar si las condiciones sanitarias de los corrales en el 

área de estudio pueden formar parte como un  factor de riesgo 

de los caballos usados en la investigación. 

 Identificar los parásitos gastrointestinales que podrían 

encontrarse en caballos de la provincia del Guayas y Santa 

Elena, mediante el método de coprológico de flotación, usando 

la solución mixta de concentración. 

 Relacionar la prevalencia de parásitos gastrointestinales con las 

condiciones sanitarias, la edad, sexo y peso de los caballos 

estudiados. 

 

1.2 Hipótesis de investigación 

¿Existe una relación entre las condiciones sanitarias y la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales en los caballos que se 

encuentren en el haras “Eva María” de la provincia del Guayas y el haras 

“Don Miguel” de la provincia Santa Elena? 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Parásito 

Según Marie (2021), el término parásito proviene del griego “pará” 

(a lo largo de) y “sīto” (comida). Se lo conoce como un microorganismo 

que vive sobre o en el interior de otro organismo o huésped y se beneficia 

a costa del mismo. Dentro de los parásitos pueden entrar algunas clases 

como protozoos (amebas) o helmintos (gusanos).  

2.2 Parasitismo 

El parasitismo es conocido como un tipo de relación entre un 

huésped y un parásito, el cual se caracteriza por perjudicar o causar 

daño al otro organismo, dependiendo del grado de parasitismo. Para que 

el parásito pueda sobrevivir y suplir sus necesidades alimenticias y 

energéticas, debe aprovecharse del huésped, con quien puede convivir 

un cierto tiempo; pero finalmente uno de los dos muere, como indica  

Fernández (2021). 

De acuerdo a Diaz (2021), existen niveles de parasitismo, los 

cuales dependen de la relación parásito – huésped, entre los cuales 

están: 

 Parásito facultativo: se conoce como los parásitos que pueden 

adaptarse a la vida parasitaria, pero al mismo tiempo pueden vivir 

sin aprovecharse de otro organismo 

 Parásito errático: son los que se encuentran en el interior de otros 

organismos, pero se ubican en órganos o tejidos 

 Parásito obligado: son los que deben vivir dentro del huésped, ya 

que dependen al 100 % de ellos para poder desarrollarse 

 Parásito accidental: son aquellos que llegan al interior de un 

organismo por error, pero pueden sobrevivir a pesar de todo. 
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2.3 Condiciones sanitarias en haras de reproducción equina 

Un haras es un predio dedicado a la explotación y reproducción 

de padrillos y yeguas, específicamente de raza pura, ya sean Pura 

Sangre Ingles, Pura Sangre Española, Árabe y otros (Acero, 2016).  

Como expresa Paz et al. (2013), desde el conocimiento de los 

caballos Pura Sangre de Carreras (PSC), se comenzó un sistema 

productivo mediante la tecnología y diversas prácticas, lo que permitió a 

esta raza posteriormente entrar a ser una de las razas equinas 

deportivas.  

Los caballos PSC son conocidos por ser una raza atlética, 

musculosa pero estilizada, debido a su cruce con diversas yeguas 

inglesas y sementales árabes, turcos y bereber (Suárez, 2018). 

Sobre el manejo sanitario dentro de un haras se considera los 

comederos, alimentación, bebederos, forrajeras de campo y limpieza de 

pesebreras. Como señala Acero (2016) a continuación se detallan cada 

uno de los puntos: 

 Comederos: se utilizan para colocar el alimento de cada 

animal, puede ser de cualquier material que sea fácil de 

limpiar y resistente, generalmente se encuentran los 

comederos en las esquinas de los boxes 

 Bebederos: estos se deben colocar a alturas adecuadas para 

que el agua no se contamine y de igual manera que los 

comederos, deben ser limpiados se manera periódica 

 Forrajeras de campo: en el caso de los caballos que se 

alimenten mientras se encuentren en el campo, se debe 

implementar comederas para macropacas o rotopacas. 

El manejo sanitario en las pesebreras se considera un punto 

importante, ya que si se mantiene una buena desinfección y limpieza 

dentro de los boxes, se puede evitar la propagación de enfermedades y 
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parasitosis, lo que ayudará a reducir los gastos económicos (Cordova & 

Grijalva, 2020). 

2.4 Nemátodos 

Como estipula Fernández (2022), los nematodos son gusanos 

redondos, se caracterizan por poder vivir de manera libre sobre 

superficies húmedas, agua salada o dulce y claramente dentro de otros 

organismos; poseen un cuerpo alargado y esférico, con diferentes 

estructuras en la boca como ganchos bucales o dientes; además de 

tener una reproducción sexual o asexual. 

Tabla 1. Principales nemátodos en equinos 

Nematodos Tipo 

Áscaris Parascaris equorum 

Estrongilos Ciastotomas 

Estróngilos grandes 

Oxiuros Oxyuris equi 

Fuente: Ramírez, 2021 

2.5 Parascaris equorum 

Está categorizado como un nemátodo o gusano redondo dentro 

de la familia de los ascáridos el cual llega a afectar a los caballos 

menores a dos años, por ese motivo se lo considera como el principal 

parásito patógeno en potros. Se conoce que en caballos mayores de 3 

años de edad poseen un sistema inmune más eficiente, se puede 

controlar al parásito y así poder mantener una parasitosis baja (Lepoutre, 

2015).  

Como indica Rivarola (2018) de igual manera cuando se trata de 

los parásitos adultos pueden encontrarse en el tracto del intestino 

delgado, e inclusive en sus fases larvarias llegan a migrar hasta los 

pulmones e hígado. 
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2.5.1 Morfología. 

Según Quiróz (1990), éste parásito considerado un nematodo 

presenta una morfología dependiendo si se trata de un macho o una 

hembra, el macho puede medir de 15 a 18 cm de largo, en cambio las 

hembras miden mucho más, es decir, desde 18 a 50 cm de largo. Sus 

huevos lucen una forma esférica, que presenta una capa gruesa y puede 

medir entre 90 a 100 micras de diámetro (Ramírez, 2021).  

 

Figura 1. Morfología de Parascaris equorum; derecha (huevos) e izquierda 

(larvas adultas) 

Fuente: Rivarola, 2018 

2.5.2 Ciclo biológico. 

Se conoce que las hembras pueden poner miles de huevos a lo 

largo del día, lo cual provoca una gran contaminación en las zonas donde 

pastan los caballos. El ciclo biológico del Parascaris equorum según 

(ESCCAP, 2020) indica que: 

 

1. Al momento de que el potro ingiere los huevos del parásito que 

se encuentran en el pasto, ocurre la eclosión de la L3 (larva 3) 

en el estómago e intestino delgado y posteriormente llega a 

penetrar la pared intestinal. 

2. Comienza la migración de las larvas a través de la vena porta 

hacia el hígado, corazón y pulmones. 
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Durante ese proceso regresan nuevamente al intestino delgado 

luego de 3 semanas de haberse infectado del parásito para 

madurar a L4. 

3. Finalmente luego de 7 semanas alcanzan la madurez sexual y 

empiezan a excretar los huevos que serán eliminados por las 

heces de los caballos infectados. 

Figura 2. Ciclo biológico de Parascaris equorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCCAP, 2020 

2.5.3 Síntomas. 

La presentación de los síntomas o signos clínicos en un caballo 

parasitado por Parascaris equorum son principalmente alteraciones 

gastrointestinales leves y otros signos que se incluyen son el pelaje 

opaco o con falta de brillo, tos, letargia, descargas nasales, anorexia, 

diarrea, pérdida de peso o inclusive cólico (Lepoutre, 2015).  
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2.5.4 Prevención y control. 

Como indica Chicaiza (2015) el control depende muchas veces 

también de las medidas higiénicas en las caballerizas, generalmente los 

comederos, en los cuales se debe evitar la contaminación fecal y 

comenta los distintos fármacos que se usan para el control: 

 El uso de antihelmínticos es eficaz, para el tratamiento de 

fase adulta de estos parásitos 

 Varios bencimidazoles poseen un buen resultado tal como 

lo es el cambendazol, utilizado a razón de 20 mg/kg pv en 

dosis única 

 El tlabendazol que se utiliza en dosis de 44 mg/kg pv 

repitiendo a las 24 horas. 

2.6 Ciastotomas 

Los ciatostomas son un grupo de 50 especies también llamados 

“pequeños estróngilos”, aunque solamente de 10 a 12 especies son las 

más reconocidas en estudios; además estos parásitos se pueden 

localizar con mayor frecuencia en el intestino grueso debido a que las 

larvas o parásitos adultos pueden ocasionar diversas alteraciones en el 

funcionamiento (Rivarola, 2018) 

2.6.1 Morfología. 

Indica Sánchez (2017) que estos “pequeños estróngilos” 

claramente son diferentes a los grandes estróngilos, es decir, 

empezando por su tamaño, los adultos pueden llegar medir entre 1.5 cm 

a 1 mm.  

Por otro lado, se los reconoce por su color rojizo, su cápsula bucal 

corta y la ausencia de dientes dentro de esta cápsula, pero si poseen 

elementos puntiagudos y largos que permiten la fijación a la mucosa 

digestiva; además la morfología de los huevos se caracteriza por tener 
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los polos estrechos y ser más alargados en comparación de los grandes 

estróngilos (Ramírez, 2021). 

 

Figura 3. Morfología huevo de Ciatostomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anziani & Ardusso, 2016 

2.6.2 Ciclo biológico. 

Como explica  Sánchez (2017) el ciclo biológico empieza en el 

trácto intestinal, principalemente en la fase preparasitaria se conoce que 

las hembras expulsan los huevos y estos son eliminados junto con las 

heces, en el medio ambiente se desarrolla hasta llegar a la fase L3. 

Posteriormente los caballos se infectan cuando ingieren las larvas 

L3 envainadas y en el intestino delgado salen de la vaina; pasan al ciego 

y colon para traspasar la submucosa y mucosa, ahí podrán seguir 

desarrollandose a una L4 y L5, así hasta llegar a la luz intestinal como 

adulto (C. Sánchez & Cardona, 2013). 
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Figura 4. Ciclo biológico de Ciatostomas 

 

Fuente: (Muriel et al., 2022) 

2.6.3 Síntomas. 

Un caballo parasitado por ciatostomas generalmente presenta 

diversos síntomas, tal como menciona Trueba (2018), la pérdida de 

peso, alteraciones en el pelaje, taquicardia, fiebre, heces blandas o en 

ciertos casos diarrea crónica; pero también existen otras alteraciones 

como la aparición de una neutrofilia, edemas subcutáneos, 

hipoalbuminemia. 

2.6.4 Prevención y control. 

Son parásitos que a lo largo del tiempo han adquirido cierta 

importancia, debido a su patogenicidad y la capacidad de adaptarse y 

evadir sustancias químicas que son utilizadas para controlar (Camacho, 

2022). Para el control de esta especie de parásitos nematodos Anziani 

et al. (2017) indica que es indispensable el uso de antihelmínticos como 

lactonas macrolidas, benzimidazoles y tetrahidropirimidinas. 

2.7 Estrongilos grandes 

Este tipo de parásitos se los considera dentro del grupo de los 

nemátodos, estos no requieren de un hospedero intermediario, además 
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de ser muy patógenos, también pueden llegar a ocasionar varios 

problemas como cólicos trombo embólicos, anemia o inclusive la muerte 

(Gutierrez-Huaman, 2020). 

2.7.1 Ciclo biológico. 

De acuerdo con (Nielsen & Reinemeyer, 2018) las hembras 

adultas excretan en el ciego y el colon los huevos que ya se encuentran 

fecundados, los cuales son eliminados del interior del animal por medio 

de las heces; luego la L1 muda a L2 todavía encontrándose en las 

heces, la L3 migra hacia el pasto, donde es ingerida por el caballo y 

posteriormente invade la mucosa del intestino grueso y llegan a la 

madurez sexual. 

Figura 5. Ciclo biológico de estrongilos grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Nielsen & Reinemeyer, 2018 

2.7.2 Control y prevención.  

La desparasitación periódica de los animales permite romper el 

ciclo parasitario y limita el riesgo de contaminación, además hay que 
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establecer un programa antiparasitario siempre es la mejor opción como 

método de control, este nos permitirá mantener una frecuencia baja de 

parásitos gastrointestinales (Muriel et al., 2022).  

El método de control específicamente de los estrongiliosis 

digestiva, es reducir la población de parásitos mediante el uso de 

tratamientos antihelmínticos adecuados y prevenir ante todo la 

reinfestación, añadiendo sistemas de antipastoreo que disminuyan las 

probabilidades de contacto como principal causa de infección (Ruíz, 

2007).  

 

Tabla 2. Especies de estróngilos grandes 

Fuente: Ramírez, 2021 

Figura 6. Morfología comparativa de grandes estróngilos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ESCCAP, 2020 

Familia Especie 

Strongylidae Strongylidae 

vulgaris 

Strongylidae Strongylidae 

equinus 

Strongylidae Strongylidae edentatus 
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2.7.3 Strongylidae vulgaris.  

2.7.3.1 Morfología. 

Es un nemátodo que presenta un color rojizo oscuro, la hembra 

puede medir de 20 a 24 mm y los machos de 14 a 16 mm, ambos en su 

estado adulto constan de una cápsula bucal, la cual contiene dos dientes 

de forma redonda (Rivarola, 2018). 

2.7.3.2 Ciclo biológico. 

Como señala Taylor et al. (2007), luego de la ingestión de este 

parásito, los L3 comienzan a penetrar la mucos del intestino y luego de 

7 días proceden a mudar a L4 cuando se encuentran en la submucosa; 

migran a la arteria mesentérica cranel y sus ramas para seguir 

madurando por varios meses. 

Posteriormente las larvas maduran a L5 y regresan a la pared 

intestinal por medio de las arterias; cuando las larvas ya no pueden 

seguir migrando por su tamaño, se comienzan a formar nódulos a su 

alrededor, los cuales liberan parásitos en un estadio de adultos jóvenes 

en el lúmen del intestino, lo que ocasiona un periodo de prepatencia 

entre 6 a 7 meses (Rivarola, 2018). 

2.7.3.3 Síntomas. 

Esta especie de Strongylus se considera la más patógena, debido 

a que durante la migración las larvas se mueven a través de las arterias 

mesentéricas, lo que puede causar una arteritis tromboembólica, que el 

calibre arterial se estreche o se vuelva más grueso, la inflamación del 

endotelio de las arterias, anorexia, fatiga o cólicos severos isquémicos 

(Alegre & Milano, 2020). 

2.7.4 Strongylidae equinus. 

2.7.4.1 Morfología. 

Tiene un color parecido al Strongylidae vulgaris el cual se puede 

localizar facilmente dentro de la mucosa intestinal; el parásito adulto 
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presenta una cápsula bucal desarrollada; en referencia al tamaño los 

machos pueden medir de 2.6 a 3.5 cm y las hembras de 3.8 a 4.7 cm, 

además el extremo de la cabeza no se puede distinguir del resto del 

cuerpo (Nielsen & Reinemeyer, 2018). 

2.7.4.2 Ciclo biológico. 

Como explica Taylor et al. (2007) la migración de esta especie es 

la menos conocida y se sabe que los parásitos en su estadio adulto se 

encuentran en el colon y en el ciego; además se piensa que las L3 al 

momento de penetrar la pared del colon ventral y el ciego, en el plazo de 

una semana pueden formar nódulos en las capas musculares. 

Otra zona donde se pueden formar nódulos es en las subserosas 

del intestino, lo que conlleva a la muda a L4 y el desplazamiento de las 

mismas por la cavidad peritoneal hasta llegar al hígado la cual dura 

alrededor de 6 semanas, esto permite que sigan madurando a L5 y 

hayan migrado al páncreas y al intestino grueso (Ramírez, 2021). 

2.7.4.3 Síntomas. 

Como indica Taylor et al. (2007), la presencia de fiebre, anemia, 

edema, diarrea, anorexia, pelaje seco, depresión y pérdida de peso son 

los principales y diferentes síntomas en caballos parasitados por 

Strongylidae vulgaris.  

2.7.5 Strongylidae edentatus 

2.7.5.1 Morfología 

De acuerdo con Ramírez (2021) tanto como las otras dos 

especies de estróngilos, posee un color rojizo oscuro; no presentan 

dientes y su cápsula bucal se observa como una forma de copa; con 

respecto a su tamaño se sabe que los machos pueden medir entre 23 a 

28 mm y las hembras una longitud de 33 a 44 mm; además sus huevos 

constan de una cáscara fina, una forma ovalada y adentro poseen más 

de 8 blastómeros. 
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2.7.5.2 Ciclo biológico. 

Se sabe que principalmente los parásitos adultos viven en la 

mucosa en la base del colon y del ciego; por otro lado los huevos que 

son eliminados por medio de las heces, demoran aproximadamente 

unas 2 semanas hasta que puedan madurar al estadio de L3 y son 

ingeridos lo que provoca la infección (Taylor et al., 2007).  

El momento de la ingestión, estas larvas migran por el sistema 

portal hasta otros órganos, en especial el hígado, que en un periodo de 

2 semanas mudan a L4; posterior a este desarrollo se desplazan bajo el 

peritoneo y generalmente a los flancos y ligamentos hepáticos; despues 

de 4 meses llegan a mudar a L5 lo que ocasionará que por la pared del 

intestino grueso se comience a formar un nódulo que se romperá y 

liberará a un parásito adulto jóven en el lúmen (Nielsen & Reinemeyer, 

2018). 

2.7.5.3 Síntomas y diagnóstico. 

La sintomatología de esta especie de parásito es similar a la de 

otro parásito Strongylus equinus, la cual presenta fiebre, edema, diarrea, 

anorexia, depresión y pérdida de peso son los diferentes síntomas que 

presentan los caballos (Taylor et al., 2007). 

2.8 Oxyurus spp 

Generalmente la parasitosis por oxiuros suele ocurrir en campos 

de pastoreo o en confinamiento cuando son caballos mayores de 18 

meses (1 año y medio), los cuales pueden ser afectados en el sistema 

digestivo, pero sin causar un daño significativo; estos parásitos 

generalmente se los puede encontrar en el intestino grueso y colon 

(Delgado, 2021).  

2.8.1 Morfología. 

Estos nematodos se caracterizan por tener un color blanco-

grisáceo; los machos miden de 9 a 12 mm y las hembras de 40 a 150 
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mm; en cuanto a estructura, la hembra presenta una extremidad caudal 

estrecha, en los machos se observa que es de forma obtusa; además 

que sus huevos tienen una forma asimétrica (Irurzun, 2014). 

2.8.2 Ciclo biológico. 

Las hembras salen a ovopositar en el pelo de la grupa de los 

caballos, lo cual suele causar un prúrito intenso que hace que el caballo 

se intente rascar y así lograr que los huevos caigan en el forraje, pasto 

o en la cama (Tolouei et al., 2019). 

Al quinto día estos huevos ya se encuentran en su fase infecciosa 

(L3) y son ingeridos para que posteriormente los huevos eclosionen e 

invadan el colon ventral y el ciego; luego de un periodo de 3 a 11 días, 

estas larvas mudan de L3 a L4 y se dirigen hacia el colon dorsal; ya en 

la fase L5 las larvas comienzan su periodo de maduración sexualel cual 

demorará aproximadamente 100 días más (Ramírez, 2021). 

Figura 7. Ciclo biológico Oxyurus spp. 

 

Fuente: ESCCAP, 2020 
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2.8.3 Síntomas y diagnóstico. 

La presencia de este parásito puede causar una irritación 

alrededor del ano, debido a que en las noches las hembras ponen sus 

huevos en el pelo alrededor de la grupa de los caballos y posterior a esto, 

regresan al recto del animal (Worku & Afera, 2012). 

2.8.4 Prevención y control. 

De acuerdo con Reinemeyer & Nielsen (2014) los antihelmínticos 

han ido evolucionando y mejorando al paso del tiempo, a continuación 

se enlistan los diversos fármacos para el conctrol de como es el caso de 

la fenotiazina que fue introducida en el mercado en 1940 y luego se hizo 

pruebas junto a la piperazina para probar su efectividad. 

Posteriormente la piperazina tambien fue combinada con 

benzimidazoles para tener un efecto ascaricida y actualmente como 

productos antihelmínticos se utiliza solamente febendazol y oxibendazol, 

además de  las lactonas macrocíclicas como la ivermectina y la 

moxidectina (Ramírez, 2021).  

2.9 Tricostrongylus axei 

Según Garcia (2016) es común encontrar caballos en pastoreo 

parasitados con Trichostrongilus axei. Este nematodo es capaz de 

causar una gastritis debido a que es hematófago y tiene tropismo por las 

glándulas gástricas; por otro lado se sabe que entre equinos y bovinos 

puede ocurrir infecciones cruzadas en el caso que compartan el mismo 

pasto (Carminatti, 2020). 

2.9.1 Morfología. 

Los huevos de este parásito son de un tamaño mediano, con una 

forma elíptica e irregular, con una cápsula fina y rodeada de una 

membrana (Casamada de Febrer, 2020). 
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Figura 8. Morfología comparativa de larvas adultas y huevo Trichostrongylus 
axei 

Fuente: Rivarola, 2018 

2.9.2 Ciclo biológico. 

Tal como indica Gutierrez (2018), el ciclo comienza desde que los 

huevos son eliminados por medio de las heces, las condiciones 

ambientales aptas ayudan a que mude a L1, esta larva puede vivir hasta 

6 meses, cuando se encuentre en L3 es ingerida por los caballos y 

procede hacia el estómago e intestino delgado para poder alojarse en la 

mucosa y mudar a L4, así posteriormente poder depositar nuevamente 

los huevos. 

Imagen 10. Ciclo biológico Tricostrongilus axei 

 

Fuente: Rivarola, 2018 
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2.9.3 Síntomas y diagnóstico. 

La disminución del apetito, mucosas pálidas, anorexia, anemia, 

diarrea, parorexia y en potros afecta de igual manera en su crecimiento, 

estos son los diversos síntomas que presentan los caballos parasitados 

cuando los mismos invaden la mucosa gástrica (Guillín, 2018). 

2.9.4 Prevención y control. 

Para este tipo de parásitos el control y tratamiento que se emplea 

es el uso de bencimidazoles con una eficacia aproximadamente de 90 % 

con una sola dosis, además de el uso de lactonas macrocíclicas que es 

considerado más efectivo (Jiménez & Pérez, 2014). 

2.10 Cestodos 

Etimologicamente hablando la palabra cestodo proviende del latín 

cestum que significa “cinta”, por otro lado la palabra anoplocephala 

significa una falta de ganchos en la zona del escólex (Fernández, 2016). 

Tabla 3. Especies de cestodos 

Clase Especie 

Cestoda Anoplocephala perfoliata 

Cestoda Anaplocephala magna 

Fuente: Ramírez, 2021 

2.10.1 Anoplocephala perfoliate. 

2.10.1.1 Morfología. 

La estructura o morfología se divide en tres partes (escólex, cuello 

y estróbilo), este parásito mide 3.8 cm de largo y 1.2 cm de ancho, 

presenta un esólex de forma cúbica y muy pequeño, además consta de 

unas estructuras llamadas apéndices que son gruesos y se encuentran 

debajo de las ventosas dorsales y ventrales; también es característico 

por tener segmentos o anillos los cuales son mas anchos y estan 

superpuestos (Fernández, 2016). 
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Figura 9. Morfología de larvas adultas y huevos Anaplocephala perfoliata 

Fuente: Rivarola, 2018 

2.10.1.2 Ciclo biológico. 

Como expresa Rivarola (2018) el ciclo de vida es indirecto, debido 

a que se necesitan hospedadores intermediarios (ácaros oribáticos) en 

donde desarrollarán la fase larvaria; los cestodos deben eliminar los 

proglótidos que están mezclados con las heces, estos se liberan y en el 

suelo son ingeridos por los ácaros para desarrollar su fase juvenil de 2 a 

6 meses.  

Los caballos se infectan al momento de ingerir los ácaros 

parasitados que se encuentran en la hierva, los cisticercoides son 

liberados y su fase larvaria se queda en la mucosa del intestino, donde 

se desarrollará hasta llegar a un cestodo adulto (ESCCAP, 2020). 

 

 

 

 

 



 

 
 

22 

Figura 10. Ciclo biológico cestodos anoplocefálidos 

 

Fuente: C. Sánchez & Cardona, 2013 

2.10.1.3 Síntomas y diagnóstico. 

Según Gasser et al. (2005) los caballos parasitados con A. 

perfoliata son asintomáticos, pero hay informes clínicos en los que se 

reportan casos de determinados tipos de cólicos, debido a que este 

parásito es relacionado como una causa para que se presente una 

intususcepción cecocecal, perforación cecal que puede provocar una 

peritonitis u obstrucción intestinal por la masa de gusanos que están 

adheridos a la pared del ciego o del íleon. 

2.10.1.4 Prevención y control. 

Actualmente el control de parásitos en equinos depende del uso 

frecuente a intervalos regulares de antihelmínticos. Aunque presentan 

resistencia según estudios a estos tipos de antiparasitarios, si se 

dosifican dentro de un periodo e intervalos regulares, se puede controlar 

la parasitación en exceso (Strauch et al., 2018).  
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2.10.2 Anoplocephala magna. 

2.10.2.1 Morfología. 

Como indica Bohórquez (2018) la Anaplocephala magna alcanza 

hasta los 80 cm de largo por 2 cm de ancho, posee un escólex grande 

de forma cuadrangular globuloso, de 4-6 mm de anchura, situándose la 

abertura de las cuatro ventosas en su parte anterior y sin solapas.  

Posee testículos de 52 um en cantidades de 400 a 500 y se 

localizan dentro de tres a cuatro capas en su extensión, además posee 

una bolsa de cirro de 1.4 mm x 10 um, una vesícula seminal interna y 

otra externa, sus huevos son similares morfológicamente a los de la A. 

perfoliata con diametros de entre los 50-60 um (Irurzun, 2014).  

 

Figura 11. Morfología de Anoplocephala magna; izquierda (larva adulta), 
derecha (huevo) 

Fuente: Rivarola, 2018 

2.10.2.2 Ciclo biológico. 

Se conoce que ciclo de vida es indirecto, debido a que se 

necesitan hospedadores intermediarios (ácaros oribáticos) en donde 

desarrollarán la fase larvaria; los cestodos deben eliminar los proglótidos 

que están mezclados con las heces, estos se liberan y en el suelo son 

ingeridos por los ácaros para desarrollar su fase juvenil de 2 a 6 meses 

(Rivarola, 2018).  
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Los caballos se infectan al momento de ingerir los ácaros 

parasitados que se encuentran en la hierva, los cisticercoides son 

liberados y su fase larvaria se queda en la mucosa del intestino, donde 

se desarrollará hasta llegar a un cestodo adulto (ESCCAP, 2020). 

2.10.2.3 Síntomas y diagnóstico. 

Los caballos parasitados por Anoplocephala magna generalmente 

no presentan síntomas, sin embargo al igual que el Anoplocephala 

perfoliata ocasiona diarrea y cólicos espasmódicos (Taylor et al., 2007). 

2.10.2.4 Prevención y control. 

Generalmente se utiliza diversos fármacos antihelmínticos para 

tratar la parasitosis por cestodos como el prazicuantel, en el caso de que 

no se tenga los productos, recomiendan duplicar o triplicar la dosis de 

pyrantel (Virbac, 2011). 

2.11 Método de diagnóstico 

2.11.1 Técnica de flotación simple. 

El método de flotación simple nos ayuda para poder realizar la 

separación de huevos, quistes u ooquistes del material fecal para su 

mejor visualización. Tiene mucha importancia tomar en cuenta la 

densidad de los huevos, la solución que se está empleando (Navarro, 

2017).   

La densidad de los mismos como es el caso de los quites de 

protozoos, muchos huevos de nematodos y cestodos puedan flotar 

fácilmente en la solución que se emplee, además la mayoría de huevos 

y quistes generalmente es de 1.05 y 1.15, además se tiene en cuenta 

que la densidad de la solución es 1.20 a 1.27 (Freire, 2015). 

2.11.2 Preparación de solución mixta de concentración. 

Esta solución mixta de concentración propuesta por (Freire, 2015) 

nos indica que la utilización de azúcar y sal, nos ayuda a aumentar la 
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densidad de la solución que se usará y así contribuya a la flotación de 

más ooquistes y huevos de los parásitos. 

 

Tabla 4. Formulación de solución mixta de concentración 

Solución Cantidad 

Cloruro de sodio (NaCl) 331 g 

Agua destilada 1000 mL 

Azúcar 200 g 

Fuente: (Freire, 2015) 

Para realizar la solución se debe calentar las cantidades hasta disolver 

todo, sin llegar al punto de ebullición. 

2.11.3 Toma de muestra coprológica. 

Como señala Porras (2013) para la toma correcta de muestras 

coprológicas en equinos, se debe realizar lo siguiente: 

 Principalmente llevar al animal a un brete por seguridad de las 

personas presentes y un buen manejo del caballo 

 Posteriormente se debe colocar un guante de palpación rectal, lo 

que nos permitirá poder recoger la muestra procurando hacer una 

forma de cuchara con la mano y arrastrarla por la superficie 

mucosa 

 Se retira por lo menos 10 g del material fecal y se guarda en el 

respectivo recipiente para su posterior análisis. 

2.11.4 Análisis microscópico. 

Principalmente para realizar el análisis microscópico, se debe 

realizar la preparación de la mezcla la cual va a ser observada. Según la 

literatura de Freire (2015) indica los siguientes pasos para preparar la 

muestra para su observación: 

 

1. Se debe pesar de 1 a 5 gramos de la muestra de heces 
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2. Se procede a diluir la muestra con 15 o 20 ml de solución mixta 

de concentración  

3. Se disuelve la muestra y la solución juntas  

4. Se diluye y filtra con una sernidera hasta homogenizar 

5. Verter la muestra homogenizada en un tubo de ensayo 

6. Llenar el resto del tubo de ensayo con la solución mixta de 

concentración hasta formar un menisco convexo 

7. Colocar un cubre objetos sobre el tubo de ensayo y esperar de 

15 a 20 minutos 

8. Después del tiempo esperado, se retira el cubre objetos y se 

lo coloca sobre un porta objetos 

9. Se observa en el microscopio con objetivos de 4x, 10x y 40x. 

2.11.5 Factores de riesgo. 

Se han realizado estudios para identificar los factores 

relacionados con el huésped, el entorno y las prácticas de gestión que 

tienen un efecto sobre el estado de infección parasitaria de los caballos 

(Aromaa et al., 2018).  

En un estudio realizado por (Kornás et al., 2010) en Polonia se 

observó que los caballos criados en praderas de arena tenían Fecal Egg 

Counts (FEC) de estóngilos más bajos en comparación con otros, y 

también los caballos criados en grandes explotaciones tenían FEC más 

altos. 

Se ha demostrado que las infecciones parasitarias son más 

prevalentes en potros y caballos jóvenes, lo que se explica por una 

inmunidad adquirida por la edad, además se ha demostrado que los 

machos tienen un mayor recuento de huevos en heces en comparación 

con las hembras y los pura sangre que tienen un mayor FEC que otras 

razas (Aromaa et al., 2018). 
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3  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación de la investigación 

El presente trabajo se realizó en el Haras Don Miguel, ubicado en 

la provincia de Santa Elena, en el Km. 110 de la carretera Guayaquil – 

Salinas, con coordenadas 2°17'20.3" S / 80°43'03.2" W y el Haras Eva 

María, ubicado en la carretera Progreso – Playas, con coordenadas 

02°26'05" S / 080°22'46" W 

Figura 12. Ubicación geográfica del Haras Don Miguel 

Fuente: (Google Earth, 2022) 
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Figura 13. Ubicación geográfica del Haras Eva María.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Google Earth, 2022a) 

3.1.1 Características climáticas. 

El clima generalmente en las provincias del Guayas y Santa Elena 

pueden llegar a ser similares, con temperaturas que oscilan entre los 17 

ºC a 31 ºC; la temporada de lluvia inicia en el mes de noviembre y termina 

en junio. La provincia de Santa Elena posee una humedad  del 92 % y 

en la provincia del Guayas un 60 % (Weather Spark, 2022). 

 

3.2 Materiales 

3.2.1 Materiales de campo. 

 Guantes de palpación rectal 

 Gel a base de agua 

 Envase para recolección de heces de 5 onzas 

 Guantes de examinación 

 Bolígrafo 

 Ficha clínica 

 Celular 

 Computadora portátil 
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 Alcohol 

 Hielera 

 Gel frío para refrigeración de muestras 

 Stickers de identificación 

 Fundas ziploc para identificación de muestras 

 Scrub 

 Mandil 

3.2.2 Materiales de laboratorio. 

 Cubreobjetos 

 Portaobjetos 

 Tubos de ensayo 

 Recipientes de plástico 

 Gramera  

 Microscopio 

 Gradilla 

 Cernidero 

 Abatelenguas 

 Embudo 

 Toallas absorbentes para limpieza 

3.2.3 Materiales para solución mixta de concentración. 

 Azúcar 

 Agua destilada 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

3.3 Tipo de estudio 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, no experimental con un 

corte transversal de carácter analítico descriptivo mediante estudios de 

pruebas diagnósticas, debido a que se quiere determinar la prevalencia 

de nematodos, trematodos, cestodos y protozoarios considerados los 

parásitos más comunes en caballos. 
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3.4 Población de estudio 

La población para este estudio fue de 230 caballos y la muestra 

de estudio de 130 caballos, de los cuales se eligió aquellos que muestren 

sintomatología de parasitosis entre las 2 localidades: haras “Don Miguel” 

y el haras “Eva María”. 

3.5 Análisis estadístico 

3.5.1 Método descriptivo. 

Para poder determinar si existe la presencia de parásitos 

gastrointestinales, se realizó análisis coprológicos a las muestras 

mediante técnica de flotación y observación microscópica. Tomando en 

cuenta los diversos factores de riesgo que pueden influir. Estos datos se 

anotaron en una hoja de cálculo de Excel que tiene las variables 

señaladas y se presentó en tablas y gráficos para su observación. 

3.5.2 Método de inferencia estadística. 

El método de inferencia estadística se realizó mediante los datos 

que fueron recolectados y anotados en una hoja de cálculo en Excel, 

para posteriormente realizar la prueba estadística de Chi Cuadrado y así 

determinar si hay relación entre los casos estudiados con las variables 

de riesgo. 

3.6 Método de abordaje 

3.6.1 Recopilación de las muestras. 

Para esta investigación se procedió a realizar una inspección 

clínica a cada caballo que fue muestreado,  se tabularon diversos datos 

como: peso, pelaje, edad, raza, plan de desparasitación y la última vez 

que se desparasitó. Posteriormente la información recopilada fue 

anotada en la ficha clínica y las muestras recolectadas se guardaron en 

sus respectivos envases de recolección y fundas ziploc, las cuales se 

rotularon.   
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3.6.2 Toma de muestra. 

1. Con la ayuda de los trabajadores de cada haras, se trajo a cada 

animal y se procedió a  realizar la sujeción del caballo y colocarlo 

en el brete, orientándonos hacia la parte caudal del animal.  

2. Se colocó un guante de palpación, recubierto de gel lubricante a 

base de agua. 

3. Se introdujo la mano para realizar la palpación rectal del animal y 

se recolectará aproximadamente 20 g de heces como muestra. 

4. Se colocó las muestras en los envases para recolección   de heces 

y se guardaron en bolsas ziploc con stickers de identificación con 

un código de color (rosa para hembras y azul para machos). 

5. Se escribió en los stickers de identificación de cada muestra 

tomada los siguientes datos: nombre del caballo muestreado, 

número de muestra, fecha. 

6. Se guardaron las muestras recolectadas debidamente etiquetadas 

a diario en una hielera con packs de gel frío de refrigeración para 

transportarlas a la clínica equina del hipódromo Miguel Salem Dibo 

y ser analizarlas. 

 

3.6.3 Observación de la muestra. 

1. Una vez que se llegó al laboratorio, se procedió a ordenar las 

muestras por el orden numérico colocado con anticipación en los 

stickers de identificación. 

2. Se procedió a analizar muestra a muestra. 

3. Se tomó aproximadamente 5 g de muestra, la cual se colocará en 

un recipiente de plástico de 5 oz. 

4. Se añadió 15 ml de la solución de concentración mixta con la 

muestra utilizando un abatelenguas para disgregarla hasta 

homogenizar. 

5. Se pasó por un cernidero la muestra homogenizada a otro envase 

nuevo. 
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6. Se vertió la muestra en tubos de ensayo usando un embudo para 

su previa observación, llenando el tubo hasta el tope dejando un 

menisco convexo. 

7. Se colocó un cubreobjeto sobre el tubo de ensayo y se esperó 20 

minutos para la observación de parásitos gastrointestinales. 

8. Posterior al tiempo esperado, se retiró el cubreobjeto y este se 

colocó sobre un portaobjeto para la observación microscópica con 

el lente 10x y 40x. 

9. Se anotó los datos sobre la presencia o ausencia, cuáles son y el 

ciclo biológico de los parásitos gastrointestinales en la ficha técnica 

de análisis de muestra. 

 

3.7 Variables 

3.7.1 Variables dependientes. 

 Tipos de parásitos gastrointestinales 

Nematodos 

Trematodos 

Protozoarios 

Cestodos 

3.7.2 Variables independientes. 

 Peso  

> 300 kg 

300 – 400 kg 

400 – 500 kg 

< 500 kg 

 Edad 

A (menor a 6 años) 

B (6 a 8 años) 

C (mayor a 8 años) 

 Sexo 

Macho 
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Hembra 

 Condiciones sanitarias 

Limpio 

Sucio 
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4  RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron al momento de identificar los 

distintos tipos de parásitos gastrointestinales fueron los siguientes:  

 

Tabla 5. Prevalencia parásitos y peso 
Parásito Peso Negativo Positivo 

Parascaris equorum > 300 kg 27 0 

300 – 400 kg 10 0 

400 – 500 kg 70 25 

< 500 kg 23 3 

Tricostrongylus axei > 300 kg 16 16 

300 – 400 kg 3 10 

400 – 500 kg 55 15 

< 500 kg 19 4 

Ciatostomas > 300 kg 15 17 

300 – 400 kg 1 12 

400 – 500 kg 49 21 

< 500 kg 12 11 

Strongylus > 300 kg 9 21 

300 – 400 kg 5 8 

400 – 500 kg 55 16 

< 500 kg 17 6 

Oxiuros > 300 kg 19 8 

300 – 400 kg 10 0 

400 – 500 kg 65 5 

< 500 kg 18 5 

Anoplocephala magna > 300 kg 26 1 

300 – 400 kg 9 2 

400 – 500 kg 61 10 

< 500 kg 20 3 

Anoplocephala perfoliata > 300 kg 27 0 

300 – 400 kg 10 0 

400 – 500 kg 68 2 

< 500 kg 23 0 

Prueba Valor-P 

Chi-Cuadrado 0.000 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 1. Peso y prevalencia de parásitos 

Elaborado por: La Autora 

En la Tabla 5 y Gráfico 1  muestra la relación entre la prevalencia 

de los diferentes parásitos y el peso. Los caballos que se encontraban 

pesando entre 400 y 500 kg, en su mayoría hembras, fueron los que 

presentaron más parásitos gastrointestinales y una mayor prevalencia 

de Parascaris equorum con 25 casos positivos. Las hembras con un 

peso >300 kg, mostraron una parasitosis entre 8 a 21 casos positivos de 

Tricostrongylus axei, strongylus y oxiuros. Se encontró una relación 

significativa entre la edad de los caballos estudiados y la prevalencia de 

parásitos debido a que el p valor= p≤ 0.05. 
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Tabla 6. Condiciones sanitarias y prevalencia de parásitos 

Parásitos 
Condiciones 

sanitarias 
Positivo Negativo 

Parascaris equorum 
 

SUCIO 12 16 

LIMPIO 14 88 

Tricostrongylus axei 
 

SUCIO 6 22 

LIMPIO 31 71 

Ciatostomas 
 

SUCIO 6 22 

LIMPIO 47 55 

Strongylus 
 

SUCIO 6 22 

LIMPIO 38 64 

Oxiuros 
 

SUCIO 3 25 

LIMPIO 15 87 

Anoplocephala magna 
 

SUCIO 6 22 

LIMPIO 8 94 

Anoplocephala 
perfoliata 
 

SUCIO 0 28 

LIMPIO 2 100 

Prueba Valor-P 

Chi-Cuadrado 0.000 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2. Condiciones sanitarias y prevalencia de parásitos 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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En la Tabla 6 y el Gráfico 2 se determinaron las condiciones 

sanitarias de las pesebreras y se las separó por el tipo de parásito 

encontrado en las dos localidades usadas en esta investigación. Los 

resultados obtenidos demostraron que la mayor cantidad de parásitos en 

pesebreras limpias fue de 79 casos positivos y 23 casos positivos en las 

pesebreras sucias.  Los ciatostomas fue el parásito que más se encontró 

con un total de 47 positivos y 55 casos negativos, a diferencia del 

Parascaris equorum, el cual presentó 14 caballos con este parásito y 88 

casos negativos , 31 caballos con Tricostrongylus Axei y 71 caso 

negativos, 38 caballos parasitados con strongylus y 64 casos negativos, 

15 caballos con oxiuros, con 87 casos negativos y la cantidad de 

cestodos entre A. magna y A. perfoliata fue de 8 positivos y 94 negativos, 

2 positivos y 100 casos negativos respectivamente. En las pesebreras 

sucias se obtuvieron 12 caballos positivos de Parascaris equorum y 16 

negativos,  en el caso de los parásitos Tricostrongylus axei, strongylus, 

ciatostomas y A. magna presentaron 6 caballos positivos y 22 caballos 

negativos, en oxiuros hubo 3 casos positivos y 25 negativos, finalmente 

el cestodo A. perfoliata presentó 0 casos positivos y 28 negativos. Se 

encontró una relación significativa entre la condición sanitaria de las 

pesebreras y la prevalencia de parásitos p valor= p≤ 0.05. 
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Tabla 7. Porcentaje de parasitosis gastrointestinal 

# animales 

muestreados 

# animales 

positivos 
% positivos 

# animales 

negativos 
% negativos 

130 102 78.46 % 28 21.53 % 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3. Identificación en porcentaje de parasitosis gastrointestinal 

 

Elaborado por: La Autora 

En la Tabla 7 y Gráfico 3 se muestra el porcentaje de la cantidad de 

casos positivos y negativos en el presente estudio. La cantidad de 

animales muestreados fue de 130 caballos en los dos haras se indica 

que existió 102 caballos positivos a parasitosis gastrointestinal, 

equivalente a un 78.46 % y solamente 28 caballos dieron negativo a 

presentar parásitos gastrointetinales lo que equivale a un 21.53 %. 
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Tabla 8. Diferentes tipos de parásitos encontrados y la cantidad de cada uno 

con su ciclo biológico 

Parásito Cantidad Ciclo biológico 

Parascaris 

equorum 

26 Huevos 

Tricostrongylos 

axei 

37 Huevos y larvas en estadío L1 

Ciatostomas 53 Huevos y larvas en estadío L1 y L4 

Strongylus 44 Huevos y larvas en estadío L1 y larvas 

adultas 

Oxiuros 18 Huevos y larvas en estadío L1 

Anaplocephala 

magna 

14 Huevos 

Anaplocephala 

Perfoliata 

2 Huevos 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico 4. Cantidad de parásitos gastrointestinales  

Elaborado por: La Autora 
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En la Tabla 8 y Gráfico 4 se muestran los parásitos 

gastrointestinales identificados en los caballos muestreados, la cantidad 

de positivos y el ciclo biológico en el que se encontraron. La mayor 

cantidad de parásitos fue los ciatostomas con un total 53 caballos, los 

strongylus son el segundo parásito con mayor prevalencia con un total 

de 44 caballos, se obtuvo un total de 37 caballos parasitados con 

Trhicostrongylus axei, 26 caballos parasitados por Parascaris equorum, 

18 caballos presentaron presencia de oxiuros y los cestodos, 14 

presentaron A. magna y solamente 2 positivos a A. perfoliata. 

Tabla 9. Relación entre parásito y la edad de los caballos 

Parásito Edad Negativo Positivo 

Parascaris equorum 
 

<6 años 52 5 

6-8 años 16 6 

>8 años 43 19 

Tricostrongylus axei 
 

<6 años 33 24 

6-8 años 19 3 

>8 años 49 13 

Ciatostomas 
 

<6 años 26 31 

6-8 años 15 7 

>8 años 45 17 

Strongylus 
 

<6 años 27 30 

6-8 años 18 4 

>8 años 49 13 

Oxiuros 
 

<6 años 48 9 

6-8 años 21 1 

>8 años 53 9 

Anoplocephala magna 
 

<6 años 53 4 

6-8 años 17 5 

>8 años 53 9 

Anoplocephala perfoliata 
 

<6 años 57 0 

6-8 años 22 0 

>8 años 60 2 

Prueba Valor-P 

Chi-Cuadrado 0.000 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 5. Relación entre parásito y edad de los caballos 

Elaborado por: La Autora 

En la Tabla 9 y Gráfico 5 muestra la relación entre la prevalencia 

de los diferentes parásitos y la edad. Se encontró una mayor cantidad 

de parásitos gastrointestinales en caballos menores a 6 años, con un 

total de 57 casos positivos. El parásito Parascaris equorum presentó 

mayor prevalencia en caballos mayores de 8 años con un total de 19 

casos positivos, en Tricostrongylus axei se observó una mayor 

prevalencia en caballos menores de 6 años sería él caso de potros con 

un total de 24 caballos, los ciatostomas y strongylus presentaron un total 

de 31 y 30 casos positivos respectivamente en caballos menores de 6 

años, con un total de 9 casos en caballos menores de 6 años y de igual 

manera en caballos mayores de 8 años parasitados de oxiuros, con 

respecto a los cestodos, A. magna tuvo 9 casos positivos y A. perfoliata 

solamente 2 casos positivos. Se encontró una relación significativa entre 

la edad de los caballos estudiados y la prevalencia de parásitos debido 

a que el p valor= p≤ 0.05. 
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Tabla 10. Relación entre parásito y sexo (hembra) 

Parásito Positivo Negativo 

Parascaris equorum 26 69 

Tricostrongylus axei 22 73 

Ciatostomas 31 64 

Strongylus 28 67 

Oxiuros 11 84 

Anaplocephala magna 13 82 

Anaplocephala perfoliata 2 93 

Prueba Valor-P 

Chi-Cuadrado 0.000 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6. Relación entre parásito y sexo (hembra) 

 

Elaborado por: La Autora 
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presentaron parasitosis por Tricostrongylus axei y 73 casos negativos, 

con ciatostomas se encontraron 31 yeguas positivas y 64 negativas a 

este parásito, con Strongylus fueron 28 positivas y 67 yeguas 

negativas, los oxiuros se presentaron con 11 casos positivos y 84 

negativos, finalmente los cestodos  como A. magna y A. perfoliata se 

encontraron en 13 yeguas positivas y 82 negativas,  2 positivas y 93 

negativas, respectivamente. El parasito que más se encontró en 

yeguas fue los ciatostomas con un total de 31 casos positivos, mientras 

que el menos número de casos fue de A. perfoliata. Cabe recalcar que 

una sola yegua puede llegar a presentar diversos tipos de parásitos al 

mismo tiempo. Se encontró una relación significativa entre el sexo 

(hembras) y la prevalencia de parásitos debido a que el valor-P es 

menor a 0.05. 

Tabla 11. Relación entre parásito y sexo (macho) 

Parásito Positivo Negativo 

Parascaris equorum 0 35 

Tricostrongylus axei 15 20 

Ciatostomas 22 13 

Strongylus 16 19 

Oxiuros 7 28 

Anaplocephala magna 1 34 

Anaplocephala perfoliata 0 35 

Prueba Valor-P 

Chi-Cuadrado 0.000 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 7. Relación entre parásito y sexo (macho) 

Elaborado por: La Autora 

En la Tabla 11 y Gráfico 7 se muestra la relación entre la 

prevalencia de los diferentes parásitos y el sexo (machos). Se recolectó 

muestras de 35 machos, de las cuales 27 fueron casos positivos de 

parasitosis. Los ciatostomas fue el parásito con mayor cantidad 

encontrando 22 casos positivos y 13 negativo,  Parascaris equorum y 35 

resultaron negativos, 15 presentaron parasitosis por Tricostrongylus axei 

y 20 casos negativos, , con strongylus fueron 16 positivos y 19 negativos, 

los oxiuros se presentaron con 7 casos positivos y 28 negativos, 

finalmente los cestodos  como A. magna y A. perfoliata se encontró nada 

más 1 caso positivos y 34 negativos,  ningún caso positivo y 35 

negativos, respectivamente. El parasito que más se encontró en machos 

que en hembras fue de igual manera los ciatostomas con un total de 22 

casos positivos, mientras que el menos número de casos fue de A. 

perfoliata y Parascaris equorum. Cabe recalcar que un solo macho 

puede llegar a presentar diversos tipos de parásitos al mismo tiempo. Se 

encontró una relación significativa entre el sexo (macho) y la prevalencia 

de parásitos debido a que el p valor= p≤ 0.05. 
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5 DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos de esta investigación se observó 

102 casos positivos lo que equivale a un 78.46 % y 28 casos negativos 

equivalente a un 21,53 %, lo que se asemeja a los resultados del trabajo 

de investigación de Freire (2015) donde obtuvo un 77.5 % de casos 

positivos y 22.5 % de casos negativos. 

En esta investigación se encontró una concordancia con el 

estudio de Carminatti (2020), el cual indica que se obtuvo mayor 

prevalencia de ciatostomas con 118 caballos positivos a este parásito de 

los 139 caballos muestreados, de igual manera que en este estudio, 

debido a que la mayor cantidad de parásitos fueron los ciatostomas con 

un total de 53 de 130 caballos muestreados. 

Podemos notar que las pesebreras que a pesar de que se 

encontraban limpias, los caballos presentaban una mayor frecuencia de 

parasitosis, cabe recalcar que los caballos de esta investigación, se los 

rota por diferentes potreros del campo, siendo en su mayoría pastoreo 

en césped, concordando con Kornás et al. (2010)  donde refiere que los 

caballos que tenían acceso a pastoreo a césped presentaban una mayor 

frecuencia de parasitosis versus los que pastoreaban en campos 

arenosos.  

En el trabajo de investigación de Ramírez (2021) realizó un 

muestreo a 82 caballos, de los cuales 46 fueron machos y 36 hembras, 

estos resultados difieren con esta investigación, debido a que se trata de 

un haras de reproducción, la mayor frecuencia de parásitos se encontró 

en hembras con un total de 73 casos positivos en hembras y 27 en 

machos.  

Según González (2021) indica que la testosterona en machos 

puede interactuar como supresor de la respuesta inmune y de igual 
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manera la resistencia a la infección por nematodos. En el caso de los 

machos, esta supresión de la respuesta inmune natural del organismo 

es una de las causas para esta pérdida de peso durante la parasitosis. 

Además, el artículo científico de Beasley et al. (2012) comenta 

que en hembras cuando se presenta algún cambio en su ciclo este 

provoca un incremento en la salida de huevos debido a que la respuesta 

inmune disminuye semanas antes del parto, lo que nos da una similitud 

al momento de observar los resultados con respecto al peso, la mayor 

cantidad de parásitos se encontró en yeguas que se encontraban entre 

el rango de 400 a 500 kg, las cuales pueden llegar a pesar 

aproximadamente 550 kg durante la preñez y 400 kg estando vacías, es 

decir, se encontraban con un peso menor a lo normal.  

Por otro lado, los caballos que presentaron una mayor frecuencia 

de casos positivos fue los menores de 6 años, con un total de 57 casos 

positivos, en el trabajo de Freire (2015) los resultados obtenidos fue de 

107 casos positivos a parasitosis gastrointestinal en caballos de 1 a 4 

años. Según Lepoutre (2015), los caballos que se encuentran en 

pastoreo llegan a reinfectarse continuamente y se los caracteriza como 

diseminadores activos de los huevos de parásitos.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo de investigación el cual fue realizado en el haras 

“Eva María” en la provincia del Guayas y el haras “Don Miguel” en la 

provincia de Santa Elena, basada en los resultados obtenidos, se 

concluye: 

Los resultados obtenidos sobre las condiciones sanitarias indican 

que hubo 79 caballos positivos en pesebreras limpias y 28 casos 

positivos en pesebreras sucias, esto nos da a entender que a pesar de 

seguir un plan de desparasitación continuo y un buen manejo de las 

pesebreras se sigue presentando casos de parasitosis debido a que los 

caballos se mantienen en un sistema de pastoreo mixto. 

Existe una prevalencia general de parasitosis en ambos haras, ya 

que se obtuvo como resultado un 78.46 %. Comparando los resultados 

de cada haras, tenemos una diferencia presentando,  haras “Eva María” 

con un 85.96 % que corresponde a los 49 caballos positivos y 14.03 % 

de los 8 negativos a parasitosis. En el haras “Don Miguel” se presentó 

un 72.60 % de los 53 caballos positivos y un 27.30 % de los 20 casos 

negativos.  

Los ciatostomas fueron los parásitos con mayor cantidad de 

caballos infectados, con total de 53 casos positivos de los 130 caballos 

muestreados. 

La prevalencia de cada parásito se divide en dos grupos, los 

nematodos y cestodos:  

En nematodos se encuentran (1) ciatostomas con 53/130 casos 

positivos, (2) strongylus presenta 44/130 casos positivos, (3) 

Tricostrongylus axei 37/130 casos positivos, (4) Parascaris equorum de 

26/130 casos positivos y (5) oxiuros con 18/130 casos positivos. 
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En los cestodos tenemos a Anaplocephala magna con 14/130 

casos positivos y Anaplocephala perfoliata con solamente 2/130 casos 

positivos. 

En esta investigación con respecto a la edad, se encontró una 

mayor cantidad de parásitos gastrointestinales en caballos menores a 6 

años, con un total de 57 casos positivos y con respecto a la prevalencia 

de ciatostomas se presentó un total de 31 casos positivos. 

Con respecto al sexo, las hembras tuvieron la mayor cantidad de 

casos de parasitosis en comparación con los machos, debido a que se 

recolectó muestras de 95 hembras de las cuales presentaron 75 casos 

positivos y se recolectó muestras de 35 machos, de las cuales 27 

machos resultaron con parasitosis. El parasito que más se encontró en 

yeguas fue los ciatostomas con un total de 31 casos positivos. 

El peso fue una de las variables a tomar en cuenta, debido a que 

los caballos que se encontraban pesando entre 400 y 500 kg, en su 

mayoría hembras, fueron los que presentaron más parásitos 

gastrointestinales y una mayor prevalencia de Parascaris equorum con 

25 casos positivos, presentaban una mayor prevalencia de parasitosis.  
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6.2 Recomendaciones 

Basándose en los resultados obtenidos de este estudio, se 

plantea las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda realizar otros estudios con la finalidad de poder 

encontrar otros tipos de parásitos gastrointestinales. 

Debido a que esta investigación fue realizada en dos haras de 

resproducción el mayor porcentaje de casos positivos iba a ser 

indudablemente en hembras, se debería realizar otros estudios en otros 

predios donde se encuentre un balance entre la cantidad de yeguas y 

machos. 

Realizar un control de los pastos donde se alimentan los caballos, 

es decir, lo que involucra la limpieza, el corte y escarificación, esto 

ayudará a eliminar los huevos y larvas adultas de los parásitos que se 

encuentren el excremento de los caballos y en el pasto. 

La alimentación se la debe realizar en comederos elevados, para 

no tengan contacto con el suelo, debido a que ese suelo podría estar 

contaminado con huevos de parásitos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Caballos muestreados en haras Eva María 

Fuente: La Autora 

 

Anexo 2. Haras Eva María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 3. Recolección de muestra en Haras Don Miguel 

Elaborado por: La Autora 

Anexo 4. Toma de muestra en Haras Don Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 5. Haras Don Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

Anexo 6. Microscopio con muestra en portaobjetos y 

muestras 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Autora 
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Anexo 7. Análisis de muestras en el 
microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 8. Visualización en microscopio de parásito strongylus 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 9. Observación de parásito de huevo larva de strongylus 
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