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RESUMEN

PICHARDO NIETO JOSÉ LUIS. Frecuencia de nematodos intestinales en 
caballos importados, introducidos por la aduana de carga del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. (Bajo la dirección de: Dr. Juan Antonio 
Figueroa Castillo y Dr. Antonio Huerta Paniagua).

Con la finalidad de determinar la frecuencia de nematodos intestinales (NI) en 

caballos importados e introducidos al país por la aduana del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM), se colectaron muestras de heces 

directamente del recto a 92 caballos (34 hembras y 58 machos) importados en 

el periodo de marzo a junio de 2007. Cada muestra se analizó por medio de la 

técnica de flotación y a las que resultaron positivas a huevos de nematodos se 

les determinó el número de huevos por gramo de heces (hpgh) de NI mediante 

la técnica de McMaster. Para determinar el género larvario se realizaron 

coprocultivos mezclando las muestras de los caballos provenientes de un 

mismo país o explotación. Se calcularon frecuencias, intervalos de confianza al 

95% (IC) y pruebas de ji-cuadrada para medir la relación entre el número de 

positivos, el sexo y la función zootécnica. La frecuencia de animales positivos a 

huevos de nematodos fueron de 46.7%  (IC 36.8 a 56.8%). Los huevos 

observados con mayor frecuencia fueron del orden estrongilida 45.6% (IC de 

35.8 a 55.8%), mientras que los de Parascaris equorum en 4.3% (IC de 1.7 a 

10.6%) de las muestras. El promedio de huevos de estrongilos fue de 609.5. El 

100% de las larvas identificadas correspondió a la subfamilia Cyathostominae 

compatible con el género Cyathostumum. Las hembras fueron más afectadas 

por NI (P<.01). No se encontró una relación estadísticamente significativa en 

cuanto a función zootécnica y la presencia de parásitos. Se concluye que la 

frecuencia de NI en los caballos importados en este periodo fue alta.
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ABSTRACT

PICHARDO NIETO JOSE LUIS. Frecuency of intestinal nematodes in horses 
imported, introduced by the custom house of Mexico´s City International Airport 
(Direction of: Dr. Juan Antonio Figueroa Castillo and Dr. Antonio Huerta 
Paniagua).

With the objetive to determinate the frecuency of intestinal nematodes (IN) in 

horses imported and introduced into the country by the custom house of  

Mexico´s City International Airport (AICM), there were  collected samples of 

faeces direct of the rectus of 92 horses (34 mares and 58 males) imported in 

the period between march and june of 2007. Each sample was analyzed by the 

flotation technique,  and  the ones which resulted positive to nematodes eggs, it 

was determined the number of fecal eggs per gram (epg) of IN by  the 

McMaster tecnique.To determinate the genus of worms, there were realized  

coprocultives mixing the samples of horses from a same country  or explotation. 

It was calculated frecuencies, confianze intervalance at 95% (CI) and proof of ji-

square to measure the relation between the number of positives, sex, and the 

zootecnic function. The frecuency of the animal’s positives to eggs of  

nematode was of 46.7% (CI 36.8 at 56.8%). The eggs observated with more 

frecuency it was the orden Strongilida 45.6% (CI of 35.8 at 55.8%) while 

Parascaris equorum in 4.3% (CI of 1.7 at 10.6%) of the samples. The mean of 

eggs estrongiles was of 609.5. The 100% of worms identificated corresponded 

to the subfamily Cyathostominae compatible with genus Cyathostomum sp.The 

mares were more affected by IN (P<.01). It was not found a significant 

estadistical relation referent to zootecnic funtion and the presence of parasites. 

It is concluded that the frecuency of IN in horses imported was high.
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I. INTRODUCCIÓN

El caballo es un animal doméstico susceptible a padecer parasitosis 

internas, las cuales son de importancia debido a que causan grandes daños y 

favorecen la presencia de otras enfermedades, disminuyen la función 

zootécnica y algunas veces provocan su muerte asociada a cólicos.1

La biodiversidad de los nematodos intestinales (NI) en los caballos es 

amplía, variando de acuerdo a los compartimentos del intestino grueso: ciego, 

colon dorsal y colon ventral.2

Una de la parasitosis más frecuente es la ocasionada por especies de la 

familia Strongylidae. Estos nematodos causan un síndrome por la asociación 

de dos subfamilias; Strongilinae y Cyathostominae, conocidas también como 

“grandes y pequeños estrongilos”, respectivamente. Estos afectan diferentes 

órganos y causan manifestaciones clínicas similares que en su mayoría alteran 

el estado nutricional y de salud de los caballos.3 ,4 

Los pequeños estrongilos tienen una alta prevalencia en los caballos y 

son de distribución cosmopolita. Hay cerca de 50 especies descritas de estos 

organismos, aunque sólo diez de ellas comprometen la salud de los caballos, 

sobre todo cuando están en su fase quística.5, 6

Por otra parte, los del género Strongylus spp son reportados como causa 

de anorexia, emaciación, diarrea, pirexia, cólicos y muerte.7 El desarrollo 

exógeno de este género es similar entre las diferentes especies, los huevos se 

depositan en estado de mórula, salen con las heces y en el suelo bajo la 

presencia de condiciones climáticas optimas se desarrollan hasta larva uno 

(L1), que eclosiona al segundo día. Esta larva es saprozoica y se alimenta de 

materia orgánica hasta que muda a la segunda larva (L2). La larva tres (L3)
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eclosiona aproximadamente a las dos semanas y la infección se da por la 

ingestión de esta larva.8  

Las especies de la familia Strongylidae tienen un ciclo biológico exógeno 

con características comunes, aunque difieren en la migración que realizan las 

larvas en el organismo del hospedador.9

Una vez ingerida la L3 de Strongylus vulgaris, penetra la mucosa del 

intestino delgado y muda a larva 4 (L4) en siete días después de la infección. 

Las L4 penetran las arterias de la submucosa y emigran a las arterias de ciego, 

colon (14 días pos infección) y al origen de la arteria mesentérica craneal y sus 

ramas principales a las cuales llegan 21 días después de la infección. Después 

de un periodo de desarrollo de tres a cuatro meses, las larvas mudan a adultos 

inmaduros (L5). Regresan a la pared del intestino por el lumen de las arterias. 

La L5 forma nódulos principalmente alrededor de la pared del ciego y colon. 

Rompen los nódulos, maduran en seis a ocho semanas y comienza la 

ovoposición en el intestino grueso.9

La L3 de Strongylus equinus, después de mudar en el intestino, penetra 

en su mucosa y emigra entre los pliegues del mesenterio y en el páncreas, con 

menos frecuencia también llega a los pliegues del peritoneo. Tarda mas de 

ocho meses para su desarrollo larvario, durante este tiempo llega a medir de 4 

a 5 cm luego retorna al intestino grueso. Estas larvas ejercen acción traumática 

mecánica, irritativa, tóxica y bacteriana.4, 9

La L3 de Strongylus edentatus migra por los pliegues del mesenterio y 

del peritoneo, miden de 3 a 4 cm, luego regresan a la luz intestinal, 

permanecen en la pared intestinal entre la capa muscular y  la mucosa, 

después de emerger llega a la madurez sexual entre los seis y 14 días. Causa 
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irritación por su acción traumática, hematófaga y arrastre de bacterias al interior 

de los tejidos donde emigro.9

Se considera que Strongylus vulgaris es la especie más patógena de los 

grandes estrongilidos, por sus migraciones prolongadas a través del sistema 

arterial del mesenterio y sus ramas, antes de volver para madurarse en ciego y 

colon. Estas migraciones causan daño a las superficies de los endotelios, 

colaborando en el desarrollo de trombos.10, 11

En el caso de los ciatostomidos, los huevos se desarrollan hasta la L3 a 

las dos semanas de expulsados en las heces y migran hacia los pastos. La L3, 

al ser ingerida invade la pared del intestino delgado donde se enquista y se 

desarrolla hasta la larva cuatro (L4); posteriormente, éstas, emergen al lúmen 

del ciego y colon  hasta convertirse en adultos, causando signos clínicos como 

bajo rendimiento atlético, diarrea, pérdida rápida de peso y muerte. El periodo 

de prepatencia en algunas de estas especies generalmente es de dos a tres 

meses.8, 12, 13 

La subfamilia Cyathostominae esta dividida en varios géneros como 

Cyathostomum, Cylicocyclus, Cylicodontophorus, Cylicostephanus, 

Poteriostomum y Trichonema.8

En caballos densamente infectados la enfermedad se atribuye a la 

emergencia de grandes cantidades de larvas hipobióticas en un periodo corto. 

Esto se produce a fines del invierno, primavera o a comienzos del verano. 

Generalmente se presenta en caballos de más de un año de edad.14

Otro nematodo importante es Parascaris equorum, el cual ataca a 

caballos jóvenes, sin embargo puede infectar potros y caballos de hasta 25 

años.8, 15
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Su ciclo evolutivo comienza cuando los huevos salen en las heces, sin 

embrionar y bajo condiciones de temperatura y humedad apropiadas se 

desarrolla la L1 y posteriormente la L2 que es la forma infectante, al ingerirse 

eclosiona en el intestino delgado, emigra por vía sanguínea o linfática hacia el 

hígado, corazón, pulmones (migración hepato-cardio-pulmonar), tráquea 

esófago y regresa al intestino. Su periodo de prepatencia es de 44 a 77 días.9

El daño durante la migración hepato-cardio-pulmonar es por acción 

traumática al romper diferentes tejidos y al pasar de los capilares a los 

alvéolos. Además las larvas ejercen acción expoliatríz que de acuerdo con su 

localización puede ser hematófaga o histófaga.15

La importancia de estos nematodos en los équidos, también radica en 

que exigen inversión económica por tratamientos cuya conveniencia y oportuna 

aplicación ha de estudiarse considerando la relación costo/beneficio y factores 

ecológicos entre otros.8, 9, 15

En años recientes, se ha notificado la aparición de poblaciones de 

nematodos resistentes a los antiparasitarios (resistencia antihelmíntica), 

particularmente de los ciatostomidos (Cyathostominae), a los benzimidazoles, 

pirantel y a compuestos más recientes como las lactonas macrocíclicas, 4, 16, 17

No existe evidencia que indique la aparición de poblaciones de Strongylus

resistentes a los antihelmínticos, aunque hay trabajos que sugieren resistencia 

a los benzimidazoles18, 19, 20 y al pirantel. 20, 21, 22

Reinemeyer23 y Pérez24, sugieren que debido a que los grandes 

estrongilos son susceptibles a los antihelmínticos y los pequeños estrongilos 

son resistentes, las poblaciones de grandes estrongilos son suplantadas 

paulatinamente por poblaciones de pequeños estrongilos y que posiblemente 
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de esta forma surgieron las cepas europeas de ciatostomidos resistentes a los 

benzimidazoles, aunque, tomando en cuenta la naturaleza de la industria 

equina en la que los caballos pastan en diversos lugares con otros miembros 

de su especie, es muy probable la transmisión y dispersión de parásitos 

resistentes entre praderas de diferentes localidades.16

Por lo anteriormente expuesto se consideró conveniente determinar la 

frecuencia y diversidad de nematodos intestinales en caballos importados a 

México. En un estudio preliminar realizado por el autor en 14 caballos que 

ingresaron por la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), se encontraron 9 (64.28%), positivos a huevos de nematodos del orden 

Strongylida con un promedio de 878 huevos por gramo de heces (hpgh).
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II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

Determinar la frecuencia de nematodos intestinales en 92 caballos importados, 

introducidos al país por la aduana de carga del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM).
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III. MATERIAL Y MÈTODOS

3.1. Localización.

Después de la revisión de los documentos y durante la inspección visual 

de los animales. Se realizó el estudio en 92 caballos introducidos al país a 

través de la aduana del AICM, que habían cumplido con la documentación 

requerida para la importación.

3.2. Marco de Muestreo.

El tamaño de la muestra se determinó con base en los                          

resultados del estudio preliminar, según la ecuación para porcentajes medios, 

propuesta por Navarro. 25

N= KP (1-P)/e2  

N= 3.8416 (0.64) (1-0.64) / 0.12

N= (2.45) (0.36) / 0.12 = 88.2

Donde: 

N = es el tamaño de la muestra.

K = 3.8416 para una confiabilidad de 95%.

P = Porcentaje de caballos positivos en el estudio preliminar  (64%).

e = Representa la precisión del estimador (10%).
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3.3. Toma de Muestras.

Se tomaron 50 g de excremento directamente del recto de cada animal 

con un guante de plástico, mismo que sirvió como bolsa de transporte, se 

identificaron y se mantuvieron en refrigeración hasta su análisis, en el 

laboratorio del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).

3.4. Análisis de Laboratorio.

Las muestras se examinaron mediante las técnicas de Flotación para 

determinar la presencia de huevos de parásitos y para cuantificar las cargas 

parasitarias (hpgh) de nematodos intestinales se utilizó la técnica de McMaster 

con una precisión de 50 hpgh.  26, 27

Para identificar los géneros de nematodos presentes se realizó la técnica 

de coprocultivo, cuando varios animales provenían de una misma explotación 

se hizo un cultivo por todo el grupo.27 

Se registró el lugar de origen del caballo, así como sus datos generales 

(edad, sexo, raza y función zootécnica), capturados en el certificado de salud 

de acuerdo a los requisitos sanitarios para la introducción de caballos al país.28

3.5. Análisis estadístico.

Se calcularon promedios, porcentajes e intervalos de confianza al 95%, así 

como la prueba de ji- cuadrada para medir la relación entre la positividad a 

nematodos y el sexo o función zootécnica de los caballos. 29
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IV. RESULTADOS

La frecuencia de animales positivos a huevos de nematodos fue de 

46.7% (IC de 36.8 a 56.8%), mientras que el 53.3% (IC de 43.1 a 63.1%) 

resultaron negativos. En el 43.47% de los caballos presentaron un solo tipo de 

infección (Cyathostomum spp) y en 3.26%, una infección mixta (Cyathostomum 

spp y Parascaris equorum). Cuadro I.

Cuadro I. Frecuencia de animales positivos a nematodos en caballos 
importados de marzo a junio de 2007 por la aduana del AICM. Distribuidos 
por tipo de infección. 

Tipo de 
Infección

Núm. de 
animales

% de 
animales

IC 95%

Negativos 49 53.26 43.1 - 63.1

Única 40 43.47 33.8 - 53.6

Mixta 3 3.26 1.1 - 9.1

TOTAL 92

IC intervalo de confianza al 95%

De las 92 muestras examinadas, los huevos de nematodo detectados 

con mayor frecuencia fueron del género Cyathostomum spp 45.6% (IC de 35.8 

a 55.8%), mientras que los huevos de Parascaris equorum se observaron en 

4.3% (IC de 1.7 a 10.6%) de las muestras. 

En la raza “Pura Sangre” se observaron más animales positivos (12), 

mientras que en las razas “¼ de milla” y “KWPN” mostraron el menor número 

de animales infectados (1) Cuadro II.
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Cuadro II Frecuencia de animales positivos a nematodos intestinales en caballos importados de marzo a junio de 2007 por
la aduana del AICM. Distribución por raza

Raza Núm. de 
Positivos

Porcentaje de 
Positivos

IC 95% Núm. de Positivos a P. 
equorum

Núm. de Positivos a 
Cyathostomum spp

¼ MILLA 1 2.3 0.4 – 12 0 1

ANDALUZ 8 18.6 9.7 – 32.6 0 8

CRIOLLO CHILENO 2 4.6 1.2 – 15.4 0 2

FRISIAN 8 18.6 9.7 – 32.6 2 8

HANNOUVER 2 4.6 1.2 – 15.4 0 2

KWPN 1 2.3 0.4 – 12 0 1

PRE 7 16.2 8.1 – 29.9 1 7

SF 2 4.6 1.2 – 15.4 0 2

WB 12 27.9 16.7 – 42.6 1 11

TOTAL 43 99.7 4 42

KWPN = Caballo de deporte holandés. PRE = Pura Raza Española. SF = Francés de silla.  WB = Pura Sangre.

IC = Intervalo de confianza.
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El 64.7% (IC 47.9 a 78.5%) de las hembras resultaron positivas a 

Cyathostomum spp y una con infección mixta mientras que en los machos, el 

36.2% (IC 25 a 49%) fueron positivos a Cyathostomum spp y dos a infección 

mixta. Las diferencias en los porcentajes son estadísticamente significativas   

(P < 0.01).

En cuanto a la función zootécnica, el 25.5% (IC 14.9 a 40.2%) de los 

caballos importados para deporte resultaron positivos a huevos de nematodos, 

mientras que el 74% (IC 59.7 a 85%) de los dedicados a la reproducción fueron 

positivos.

El mayor porcentaje de caballos positivos provenía de Alemania 46.5% 

(IC 32.5 a 61.8%), mientras que el porcentaje más bajo se observó en animales 

originarios de España, Francia, y Estados Unidos 2.3% (IC 0.4 a 12%9). 

Cuadro III.
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Cuadro III. Frecuencia de animales positivos a huevos de nematodos en 
caballos importados de marzo a junio de 2007 por la aduana del AICM.
Distribución por país de origen.

Origen Cantidad % de 
positivos

IC 95%

BEL 3 6.9 2.4 -18.6

CHL 2 4.6 1.2 -15.4

CRI 9 20.9 11.4 -35.2

DEU 20 46.5 32.5 -61

ESP 1 2.3 0.4 -12

FRA 1 2.3 0.4 -12

USA 1 2.3 0.4 -12

ZYA 6 13.9 6.5 - 27.2

TOTAL 43 99.7

ORIGEN:

BEL = Bélgica.
CHL = Chile.
CRI = Costa Rica.
DEU = Alemania.
ESP = España.
FRA = Francia.
USA = Estados Unidos.
ZYA = Países Bajos.

El promedio de eliminación de huevos del orden estrongilida fue de 

609.5 (IC 239 a 980 huevos). 

En los coprocultivos sólo se observaron larvas de morfología de la 

subfamilia Cyathostominae, compatible con el género Cyathostomum spp. La 

falta de claves impidió llegar a una especie.  

Cuadro IV.
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Cuadro IV. Resultado de los coprocultivos realizados a caballos 

importados de marzo a junio de 2007 por la aduana del AICM

País de 
origen

No. de coprocultivos CIATHOSTOMINAE

BEL 1 Cyathostomum sp
CHL 2 ND
CRI 1 Cyathostomum sp
DEU 4 Cyathostomum sp
ESP 1 Cyathostomum sp
FRA 1 ND
USA 1 ND
ZYA 3 Cyathostomum sp

ND. No se obtuvieron larvas.
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V. DISCUSION

La alta frecuencia de caballos positivos a huevos del orden Strongilida 

observada en el presente estudio, coincide con la reportada por otros autores 

cuando señalan que los principales nematodos que afectan a los équidos 

pertenecen a la familia Strongylidae, debido precisamente a su elevada 

frecuencia y a que generalmente tienen carácter crónico. 30, 31, 32, 33

Referente a la eliminación de huevos, el promedio observado 609.5 (IC 

239 a 980 huevos), se considera una infección moderada Soulsby.31 De 

acuerdo con Quiroz, 15 para que ocurran infecciones severas de NI se necesita 

que exista la interrelación de factores como susceptibilidad del hospedero, 

condiciones climáticas optimas para la viabilidad larvaria y una elevada tasa de 

re-infección (Número de larvas por kg de materia seca) entre otros 15, 28

Diferentes estudios, también refieren una baja prevalencia de Parascaris

equorum en caballos adultos, debido en gran medida a que con la edad se 

desarrolla inmunidad a la reinfección, sin embargo, los caballos nunca llegan a 

ser completamente inmunes. 15,30 Esto explica en parte, que en este trabajo de 

los 3 potros examinados sólo uno resultó positivo y tres adultos.

Gracias a su adaptabilidad los huevos del orden Strongilida han logrado 

distribuirse en una extensa variedad de hábitat, especialmente los pequeños 

estrongilos, como lo señalan los trabajos realizados en diversas regiones de 

Norteamérica, Europa, Australia y Sudamérica1 llegando incluso a desplazar a 

las especies nativas de Strongylus spp.34, 35, 36, 37

En México, son pocos los estudios realizados sobre la frecuencia de los 

parásitos en los équidos. De acuerdo con Aluja, 33 los parásitos intestinales

encontrados con mayor frecuencia son: Strongylus vulgaris, Strongylus 
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edentatus, Anoplocephala perfoliata, Parascaris equorum, Oxyuris equi y 

pequeños estrongilos. Rodríguez38 en Yucatán y Valdez3 en  la zona centro de 

Veracruz señalan a S. vulgaris como la especie más frecuente (55.2 y 90%

respectivamente).

Por otra parte, Huerta9  en équidos del estado de  México, Tláxcala y D. 

F. observó un 94.7% de animales positivos a nematodos intestinales, 

encontrando los siguientes géneros: Trichonema, Poteriostomun y 

Cyathostomum, Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Triodontophorus y 

Trichostrongylus axei.

En el presente estudio el 100% de las larvas se clasificaron dentro de la 

subfamilia Cyathostominae, y es factible que concuerde con el género 

Cyathostomum spp, la falta de claves de identificación más detallada no 

permitió ubicarlas en alguna especie.

Considerando que los equinos examinados en el presente estudio son 

animales con un alta estima y que la mayoría se importaron de Europa, el 

porcentaje de caballos positivos a huevos de nematodos intestinales es alto 

46.7% (IC 36.8 a 56.8%). Debido a que son parásitos de distribución mundial,

Soulsby31 (sin haber evaluado el riesgo zoosanitario), considera que no 

representan un riesgo epidemiológico. En contraparte, Reinemeyer23 y Pérez24

sugieren que las poblaciones de pequeños estrongilos resistentes a los 

benzimidazoles desplazaron a las de grandes estrongilos en Europa.

La resistencia de los pequeños estrongilos a los benzimidazoles es un 

fenómeno de alta prevalencia en todo el mundo. A la fecha no existe evidencia 

bibliográfica sobre poblaciones de estrongilos resistentes a los antihelmínticos
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en el país, la introducción de especimenes probablemente resistentes podría 

disparar su presentación debido a la transferencia vertical de genes.21

Tomando en cuenta que los parásitos tienen una gran capacidad de 

adaptación la mezcla de genes puede dar origen a cepas resistentes tanto a 

condiciones climáticas adversas, así como a los tratamientos 

quimioterapéuticos convencionales que se llevan a cabo en cada uno de los 

países tanto importadores como exportadores.

En México los requisitos sanitarios para la importación de caballos 

varían de acuerdo al país de origen y procedencia (del vuelo), en general 

deben estar libres de ectoparásitos, muermo, durina, encefalitis del este y del 

oeste, entre otras. 28, 39  No se hace referencia a la presencia de nematodos 

internos, debido en gran parte a que no se ha evaluado el riesgo zoosanitario 

que implica este hecho.

Se concluye que un alto porcentaje de los caballos introducidos al país 

están parasitados por nematodos intestinales del género Cyathostomum spp y 

Parascaris equorum, sin contravenir las disposiciones sanitarias vigentes, por 

lo que se propone que se anexe un punto a la hoja de requisitos zoosanitarios 

(HRZ), donde conste que el animal fue desparasitado previo a su exportación o 

bien que durante la cuarentena van a ser desparasitados en tanto se determina 

el riesgo zoosanitario de introducir caballos con nematodos intestinales.
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Los 92 caballos que se importaron a través de la aduana del AICM 

durante el periodo de marzo a junio de 2007. Pertenecen a 13 razas, siendo la 

“Pura Sangre” la más frecuente 33 animales (35.8%). 34 (36.9%) de los 

animales importados fueron hembras y 58 (63.0%) machos. 31 (33.7%) se 

importaron para actividades deportivas mientras que 61(66.3%) para fines 

reproductivos. Los caballos eran originarios de 8 países siendo Alemania el 

país de donde más se importaron animales 38 (41.3%), mientras que de 

Estados Unidos se importó el porcentaje más bajo 1 (1%). La mayoría de los 

caballos examinados fueron adultos (sólo 3 potros), el promedio de edad fue de 

5.37 años con un intervalo de confianza (IC) de 4.79 a 5.95 años. Cuadro I a.
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Cuadro I a. Distribución en cuanto a raza, sexo, función zootécnica y origen de los caballos importados de marzo a junio 
de 2007 por la aduana del AICM

SEXO FUNCION ZOOTECNICA PAÍS   DE   ORIGEN
RAZA H M DEPORTE REPRODUCCION BEL CHL CRI DEU ESP FRA USA ZYA

¼ MILLA 1 1 0 2 - - - - 2 - - -
ANDALUZ 6 7 0 13 - - - 13 - - - -
CRIOLLO CHILENO 0 4 0 4 - 4 - - - - - -
FRISIAN 2 10 1 11 1 - - 3 - - - 8
HANNOUVER 2 0 0 2 - - 2 - - - - -
IBERICO 0 2 0 2 - - 2 - - - - -
IRLANDA 1 0 1 0 1 - - - - - - -
KWPN 1 2 2 1 - - - - - - - 3
PC 0 1 0 1 - - 1 - - - - -
PRE 8 6 0 14 - - 7 - 7 - - -
SF 4 0 0 4 1 - - - - 3 - -
STB 0 1 1 0 - - - - - - - 1
WB 9 24 26 7 8 1 - 22 - - 1 1
TOTAL 34 58 31 61 11 5 12 38 9 3 1 13

PAISES: BEL = Bélgica. CHL = Chile. CRI = Costa Rica. DEU = Alemania. ESP = España. FRA = Francia. USA = Estados Unidos.
ZYA = Países Bajos.

RAZAS: KWPN = Caballo de deporte holandés. PC = Lipizziano. PRE = Pura Raza Española. SF = Francés de silla. STB = Bayerischer. WB = Pura Sangre.
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Localización de los parásitos equinos más frecuentes
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Cuadro 2 a. Localización anatómica de los parásitos más comunes de los 
equidos.

En ciego Strongyloides (lombriz intestinal equina)

Oxyuris (áscaris equino)En colon

Strongylus (lombriz de la sangre)

En esófago Gongylonema (lombriz de esófago)

Gasterophilus (larva)

Habronema (lombriz de estómago)

En estómago

Trichostrongylus (lombriz estomacal fina)

En hígado Fasciola hepática (saguaypé)

Anaplocephala (tenia equina)

Parascaris (ascáride hípica)

En intestino

Strongyloides (lombriz intestinal equina)

En lengua Gasterophilus (larva)

En ligamentos Onchocerca (lombriz de ligamentos)

Setaria (lombriz abdominal)En ojos

Thelazia (lombriz del ojo)

Setaria (lombriz abdominal)En sangre

Strongylus (lombriz de la sangre)

En tráquea y pulmones Dictyocaulus (lombriz de pulmón)
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