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RESUMEN

Se realizó un estudio de la extensión e intensidad del 
Gasterophilus spp. durante el 2014 en 16 equinos mes-
tizos fallecidos, los que fueron remitidos al Laboratorio 
Provincial de Medicina Veterinaria, procedentes de la 
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 
Guanaroca, perteneciente al sector estatal del munici-
pio Cienfuegos, para determinar la extensión e intensi-
dad de invasión de la Gasterophilus. Los antecedentes 
de cada animal fueron registrados en los modelos de 
reseñas de envío de casos, confeccionadas por el ser-
vicio veterinario que atiende la unidad. Las variables 
utilizadas fueron: edad, sexo, raza y condición corpo-
ral. Los datos recolectados fueron procesados y some-
tidos a un análisis estadístico mediante el método de 
comparación de proporciones para una P< 0,05, para 
lo cual se usó el paquete estadístico SPSS, versión 
11.5 para Windows. De los 16 caballos analizados, 12 
estaban afectados para una extensión de 75 %. La in-
tensidad fue de 1 136 parásitos, con un promedio de 
94,6 parásitos por animal con valores extremos de 45 
a 150 y se observaron más de 50 larvas en el 83,3% 
de los equinos afestados. Tanto la extensión como la 
intensidad de invasión del Gasterophilus spp. se com-
portaron con índices elevados contribuyendo a la mor-
talidad por esta causa.

Palabras clave: Gasterophilus spp., larvas, parasitis-
mo equino.

ABSTRACT

It was carried out a study of the extension and intensi-
ty of the Gasterophilus spp. during 2014 in 16 equine 
half-breed deceased that were remitted to the Provincial 
Laboratory of Veterinary Medicine, from the Basic Unit 
of Cooperative Production (UBPC) “Guanaroca”, belon-
ging to the state sector of the municipality of Cienfuegos. 
The purpose was to determine the extension and inten-
sity of invasion of the Gasterophilus in the UBPC. The 
antecedents of each animal were registered in the re-
cords made by the veterinary service that assists the 
UBPC. The variables were: age, sex, race and corporal 
condition. The gathered data were processed, and sub-
jected to a statistical analysis by means of the method 
of comparison of proportions for a P < 0,05, using the  
statistical package SPSS, version 11.5 for Windows. Of 
the 16 horses examined, 12 were infested by this para-
site in a 75 % extension range. The intensity was of 1136 
parasites, with an average of 94,6 parasites by animal 
with extreme values of 45 at 150 and it was observed 
more than 50 larvae in 83,3 % affected equines. Both the 
extension and the intensity Gasterophilus spp. invasion 
in the UBPC, behaved with high indexes, contributing to 
the reduction of the productive capacity of the equine 
and the mortality of this animal specie. 

Keywords: Gasterophilus spp., equine parasitism, 
extension, intensity, level of infestation.
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INTRODUCCIÓN
Los equinos son susceptibles a contraer distintas 
enfermedades a lo largo de toda su vida. Una de las 
patologías más comunes de esta especie es el para-
sitismo gastrointestinal (Nielsen, 2012; Von Samson-
Himmelstjerna, 2012), entre ellas la más conocida 
es la gasterofilosis. Esta es una afección parasitaria 
causadas por artrópodos y es un hallazgo frecuen-
te del estómago y duodeno cuando se realizan ne-
cropsias (Sequeira et al., 2001).

El agente etiológico son las larvas de moscas del 
género Gasterophilus, que infectan équidos domés-
ticos y salvajes. La enfermedad la producen funda-
mentalmente las especies Gasterophilus intestinalis, 
Gasterophilus nasalis, Gasterophilus haemorrhoida-
lis, las que se encuentran distribuidas por todo el 
planeta con alta prevalencia. En Cuba las especies 
que se han reportado son G.intestinalis y G. nasales 
(Prieto, 1975).

La infestación ocurre al ingerir alimentos contamina-
dos con estiércol o cuando las moscas ponen sus 
huevos en los pelos de las escápulas del caballo en 
los días más calurosos. También ocurre infestación 
cuando los animales se lamen, se invaden hasta alo-
jarse en la mucosa gástrica causando daños por la 
acción expoliatriz y mecánica, evolucionando hasta 
expulsar millones de huevos con las heces que van 
a contaminar nuevamente las pasturas (Espaine et 
al., 1996; Castaño, 2009; Merial, 2011).   

Las larvas de Gasterophilus spp., provocan en los 
equinos trastornos digestivos, úlceras gástricas, 
enflaquecimiento y en casos extremos obstrucción 
con muerte del animal (Price y Stromberg, 1987; 
Campbell, 1998; Cogley y Cogley, 1999). Algunos 
trabajos tratan el aspecto zoonótico de la gasterofi-
losis, describiéndose cuadros de oftalmo-miasis en 
personas (Royce et al., 1999; Chen, 2001; Anderson, 
2006) y en perros (Taylor et al., 2002). 

Debido a las dificultades económicas que actual-
mente enfrenta el país, se han incrementado nota-
blemente los vehículos de tracción animal, con el 
beneficio que ello entraña por su contribución a la 
solución del transporte de pasajeros y cargas. La 
circulación de equinos en áreas urbanas posee sus 
riesgos, pues los animales pueden ser portadores 
de agentes etiológicos de enfermedades infeccio-
sas y parasitarias (Pérez et al., 2003 y se requiere 
de la aplicación de programas de control de las pa-
rasitosis equinas. El objetivo de este trabajo fue ca-
racterizar la extensión e intensidad de invasión de la 
Gasterophilus en la UBPC Guanaroca del municipio 
de Cienfuegos.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo durante el 2014 en 16 equi-
nos mestizos  fallecidos, los que fueron enviados al 
Laboratorio Provincial de Medicina Veterinaria. Estos 
fueron enviados al laboratorio cumpliendo el plan 
de muestras procedentes de la Unidad Básica  de 
Producción Cooperativa (UBPC) Guanaroca, perte-
neciente al sector estatal del municipio Cienfuegos. 
Esta entidad posee una población de 60 equinos 
destinados a diferentes labores agrícolas de la coo-
perativa, los que disponen como régimen de alimen-
tación los pastos de las áreas que habitan.

Los antecedentes de cada animal fueron registrados 
en los modelos de reseñas de envío de casos, con-
feccionadas por el servicio veterinario que atiende 
la unidad. Según lo reflejado en dichas reseñas, los 
equinos eran machos castrados, mestizos criollos, 
con un peso que oscilaba entre 250 y 300 kg y de 
edad 7 a 15 años, los que se clasificaron en adul-
tos (desde 5 años hasta 9 años) y viejos (más de 10 
años), con lo que se conformaron grupos etáreos. Se 
utilizó la metodología del ACPA (2007) para la evalua-
ción corporal de estos animales por los técnicos de 
campo. 

Las variables que se utilizaron en el estudio fueron: 
edad, sexo, raza y estado nutricional y mes de muer-
te, obtenidas de las reseñas de envió de muestras 
al departamento de Patología del Laboratorio de 
Diagnóstico de Cienfuegos.

Mediante la necropsia, cada uno de los estómagos 
fueron abiertos longitudinalmente a través de la cur-
vatura mayor con ayuda de una tijera, abarcando 
con este corte la ampolla duodenal, se vació todo el 
contenido en una bandeja negra, el estómago se lavó 
varias veces hasta conseguir la completa eliminación 
de restos del contenido gastrointestinal y el agua de 
lavado se recogió en copas de sedimentación.

En el estómago no se desarrolla el adulto de 
Gasterophilus, pero si las larvas por lo que después 
de eliminado el contenido estomacal se extrajeron to-
dos los estadíos larvarios, se contaron y conservaron 
en alcohol-formol al 10 %.  Para determinar la exten-
sión e intensidad de invasión se tabularon, mediante 
las formulas propuestas por Kouba (1987).
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Además, la intensidad de invasión de esta parasitosis 
se clasificó en tres niveles con rangos diferentes (de 
0 hasta 50, desde 51 hasta 100 y más de 101 hasta 
150 respectivamente). Los datos fueron sometidos a 
un análisis estadístico mediante el método de compa-
ración de proporciones para una P< 0,05 y se usó el 
paquete estadístico SPSS, versión 11,5 para Windows.

Resultados y discusión

La evaluación de la condición corporal (C.C.) efectua-
da a los animales en estudio, reveló que se encontra-
ban en el rango de 2 y 2,5 (delgados), según descrip-
ción de las reseñas de envío de muestras al realizar las 
necropsias.

Al estudiar la extensión de Gastrophilus spp.. en los 
equinos de la UBPC, se constató que de los 16 anima-
les investigados, solamente 4 de ellos no presentaban 
esta parasitosis, por lo que el 75 % estaba afectado; 
esto demuestra la alta extensión de Gastrophilus spp.. 
en la entidad. 

Resultados similares fueron obtenidos por Cosmelli 
(2006) en dos mataderos en Santiago de Chile; Brito y 
Hernández (2011) en una empresa pecuaria de Santa 
Clara, sin embargo en reportes internacionales como 
el trabajo realizado por Studzínska y Wojcieszak (2009) 
en el sudeste de Polonia y Gökçen et al. (2008) en una 
región de Turquía determinaron incidencias del 14,75 
% y 6,25 %  de G. intestinalis o G. nasalis respectiva-
mente. Duque de Araujo (2014) relató en su estudio 
que en el 80 % de los equinos examinados se encon-
traron gasterófilos, resultado que indica un aumento de 
la prevalencia de esta parasitosis en Portugal.

El alto porcentaje de extensión de gasterofilosis obte-
nido en el presente trabajo se debe a que los equinos 
no son desparasitados y se carece de tratamientos an-
tiparasitarios y esquemas  de desinfestación. 

Tabla 1. Hallazgos de Gastrophilus spp. en los equinos investi-
gados

Equinos estudiados Cantidad de parásitos
1 140
2 50
3 0
4 45
5 80
6 98
7 0
8 60
9 0
10 103
11 110
12 95
13 0
14 150
15 85
16 120

Total 1 136

Tabla 2. Intensidad de invasión de Gastrophilus spp.. en los 
equinos investigados

 
Niveles Rangos Animales 

positivos %

Nivel 1 0-50 2 16,6

Nivel 2 51-100 5 41,6

Nivel 3 101-150 5 41,6

Total 12 100

De los 12 equinos infestados por la gasterofilosis, 
la intensidad de invasión se comportó con más de 
50 larvas en 10 de 12 animales (83,3 %) entre los 
niveles 2 y 3. El total de larvas fue de 1 136 para una 
intensidad promedio de 94,6 con valores extremos 
de 45 a 150. Coincide este resultado con el obtenido 
por Brito y Hernández (2011), los cuales informan 
más de 50 larvas en 11 de 12 animales (92 %). 

De acuerdo a la literatura consultada, individuos que 
presentan de 50 a 80 larvas podían presentar de-
bilitamiento y hasta el estado de caquexia (Soulby, 
1987). Es de notar que en algunas reseñas de envío 
de muestras al laboratorio se acotaba la presencia 
de síntomas como agotamiento, somnolencia, pér-
dida de peso corporal, anemia, cólicos y postración 
en algunos casos.

Otro aspecto a considerar, refieren los autores de esta 
investigación, lo constituye que por sus funciones de 
trabajo los equinos objeto de estudio pudieron estar 
sometidos a altas cargas físicas, manejo inadecuado 
de estos ejemplares, deficiente alimentación y admi-
nistración de un tratamiento/año como control para-
sitario en el mejor de los casos, por lo que estaban 
expuestos a importantes factores predisponentes para 
la presentación de la gasterofilosis, causas incidentes 
en el peso desfavorable que mostraron los équidos.

No obstante, Scholl et al., (2009) plantearon que la se-
veridad de las lesiones en los hospederos normales 
suele estar asociada a una mayor carga parasitaria, 
así como a infestaciones crónicas y repetidas. Estos 
autores también expresaron que la mayoría de los ca-
ballos toleran una carga de hasta cien larvas en el es-
tómago sin signos clínicos aparentes.

Tabla 3.  Comparación de frecuencias de respuestas positivas.

Variables Si No Significa-
ción

Edad de 5 a 9 años 7 (58,3%) 5 (41,6%) NS

Sexo (machos) 12 (100%) 0(0%) **
Raza (mestizo Criollo) 12 (100%) 0(0%) **
Condición Corporal 

(2,5 puntos) 3 (25%) 9 (75%) *

        Leyenda: NS- no significativo, *P<0.05, **P<0.01
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Los resultados de la Tabla 3 muestran que la edad 
no resultó significativa ya que no implica una ma-
yor sensibilidad a la infestación en esta etapa, lo 
cual concuerda con estudios internacionales, en 
los que no se encontró relación entre la edad y la 
presentación de la parasitosis (Murray et al., 1996; 
Bezdeková et al., 2005). Sin embargo, autores como 
Stoltenow y Purdy (2003) afirman que los efectos de 
los parásitos internos son más evidentes en caballos 
jóvenes y desnutridos.

Con relación al sexo se encontró diferencias signi-
ficativas en el porcentaje de equinos con larvas de 
Gasterophilus en los machos. Al respecto, Rodrígues 
et al. (2007) señalaron que en Brasil, el porcenta-
je de équidos positivos era superior en los machos 
que en las hembras; por el contrario Agneessens et 
al., (1998) detectaron que en Bélgica el porcentaje 
de yeguas con gasterofilosis era mayor que el de 
sementales. Sin embargo, en estudios desarrollados 
en Turquía por Gökçen et al., (2008) no encontraron 
diferencias significativas en el porcentaje de equi-
nos con larvas de Gasterophilus en función del sexo 
de los animales.

Es de notar que el 100% de los équidos de raza mes-
tiza estaban afectados por larvas de Gasterophilus, 
lo que podría deberse a que estos ejemplares son 
destinados a labores del sector en extensas jorna-
das, durante las cuales los equinos eliminan mucho 
sudor y sustancias que atraen moscas. Por el con-
trario, Francisco (2010) señaló que los caballos au-
tóctonos Pura Raza Galega exhibían los valores más 
reducidos de exposición a Gasterophilus, resultado 
atribuido a la agilidad de estos especímenes para 
evitar el acoso de las moscas adultas.

Referente a la condición corporal, la diferencia en-
contrada fue estadísticamente significativa (P < 
0,05), es decir existe una mayor probabilidad de 
presentar gasterofilosis en los animales de CC de 
calificación inferior a 2,5. La razón más probable se 
debe a que por sus funciones tal vez estaban so-
metidos a una actividad física intensa, deficiente ali-
mentación y manejo de los equinos.

En tal sentido, diferentes alternativas de manejos y 
usos de los equinos han sido evaluadas reciente-
mente, con la finalidad de reducir el riesgo de una 
carga parasitaria que dañe el bienestar del animal 
y/o su condición corporal; teniendo en cuenta que 
los equinos necesitan de un buen estado físico y 
fisiológico para realizar sus diferentes actividades 
que el ser humano le ha impuesto (Aguilera, 2011).

Al analizar los períodos de ocurrencias de las muer-
tes de los equinos y el posterior envío de muestras 
para la realización del estudio se observó que los 

mayores porcentajes (25 y 33,3 %) correspondieron 
a los meses de marzo y abril de 2014 respectiva-
mente (Figura 1).
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Figura 1. Comportamiento de la mortalidad en UBPC Guanaroca 
durante el año 2014.

Según los hallazgos, la totalidad de las muertes se 
produjeron en el período poco lluvioso, siendo la ex-
plicación probable que generalmente muchas para-
sitosis cursan de forma subclínica, pero el grado de 
complejidad sintomática va a depender en gran me-
dida de la carga parasitaria, condición corporal del 
animal, estado fisiológico o época del año. Por tan-
to el disponer de una base alimentaria insuficiente, 
unido a una elevada carga parasitaria, causa tras-
tornos digestivos como por ejemplo diarrea, cólico, 
gastritis, ulceras gástricas e incluso perforaciones 
intestinales y peritonitis, así como anemia y pérdida 
de peso corporal hasta un estado nutricional desfa-
vorable, provocando la muerte en la época crítica de 
la sequía (Anon, 2009).

Afirma Duque de Araujo (2014) que  la gasterofilosis es un 
padecimiento provocado por larvas de dípteros, ade-
más, es necesario tener en cuenta la influencia de los 
factores climáticos sobre el desarrollo del ciclo biológi-
co de estos parásitos, entre estos la temperatura y ve-
locidad del viento, además que en las zonas con climas 
templados las condiciones atmosféricas permiten la re-
cuperación de larvas del pasto prácticamente durante 
todo el año y la eliminación de huevos es máxima en 
primavera y otoño.

Los autores de esta investigación enfatizan en reali-
zar una profunda anamnesis, en las que se formulen 
aspectos como el número de animales afectados, 
el momento en el que apareció el primer caso, los 
antecedentes sanitarios de la explotación, el tipo de 
alimentación, los tratamientos farmacológicos apli-
cados y la observación de adelgazamiento. En el 
mismo sentido, el examen clínico debe ser minucio-
so, teniendo en cuenta que muchas infecciones pa-
rasitarias muestran cuadros clínicos muy similares. 
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Las manifestaciones del informante deben ser toma-
das con ciertas reservas, sobre todo si proceden de 
los propietarios o de los cuidadores de los animales, 
quienes con cierta frecuencia aportan una informa-
ción distorsionada o incompleta (Duque de Araujo, 
2014).   

Conclusiones

1.  La extensión de invasión del Gasterophilus spp. en 
la UBPC Guanaroca del municipio de Cienfuegos se 
consideró alta, ya que de los 16 animales investiga-
dos, el 75 % estaba afectado. 

2.  La intensidad media de la parasitosis fue de 94,6 con 
valores extremos de 45 a 150, presentando más de 50 
larvas el 83,3% de los equinos afectados.  

3.  Tanto la extensión como la intensidad de invasión del 
Gasterophilus spp.  en la UBPC Guanaroca del muni-
cipio de Cienfuegos, se comportaron con índices ele-
vados contribuyendo a la mortalidad por esta causa.
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