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Comunicación

 Estudio serológico de Anemia Infecciosa Equina en équidos de
turismo de un municipio de Petén, Guatemala

Serological study of equine infectious anaemia in tourist equines from a
municipality of Petén, Guatemala

Sara Milián-Belloso1*, Manuel Lepe-López2, Evelin Godoy3

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el estado serológico actual de la Anemia Infec-
ciosa Equina en la aldea Carmelita, municipio de San Andrés, departamento de Petén,
Guatemala. Se trabajó con 83 muestras de suero de équidos (mulares y equinos) y se
empleó la prueba de Coggins. El 19.3% de los animales fueron seropositivos, donde los
machos representan el 14% y las hembras el 5%. Asimismo, 13 y 6% de los equinos y
mulas fueron seropositivos, respectivamente La presencia de vectores mecánicos como
los tábanos, la transmisión iatrogénica y vertical, y los escasos controles sanitarios
pueden generar una prolongación del ciclo de la enfermedad y representar un riesgo de
infección a la población de équidos de turismo de Carmelita.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the current serological status of Equine
Infectious Anemia in the village of Carmelita, municipality of San Andrés, department of
Petén, Guatemala. In total, 83 serum samples from equines (mules and horses) were
analyzed through the Coggins test. Results showed that 19.3% of the animals were
seropositive, with males representing 14% and females 5%. Likewise, 13% and 6% of
equines and mules were seropositive, respectively. The presence of mechanical vectors
such as horseflies, iatrogenic and vertical transmission, and the scarce sanitary controls
can cause a prolongation of the disease cycle and represent a risk of infection to the
tourist equine population of Carmelita.
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INTRODUCCIÓN

La anemia infecciosa equina (AIE) se
caracteriza por ser una enfermedad fatal, ya
que no tiene cura, y produce una variedad de
signos clínicos en los équidos, tales como fie-
bre intermitente, pérdida progresiva de peso,
debilidad, hematuria y edema, entre otros, sig-
nos que pueden ser confundidos con otras
enfermedades (The Center for Food Security
and Public Health, 2009). En China se desa-
rrolló una vacuna viva atenuada a principios
de la década de los 90, pero con el inconve-
niente de que los anticuerpos generados in-
terfieren con las pruebas de diagnóstico dan-
do falsos positivos (Manual de la OIE, 2019).

La importancia de esta enfermedad ra-
dica en que un animal infectado lo será du-
rante toda su vida, ya que el virus puede per-
manecer en los leucocitos y también se pue-
de encontrar en el plasma sanguíneo durante
los episodios febriles o estados de viremia
(The Center for Food Security & Public
Health, 2009), lo cual representa un alto ries-
go de contagio para animales sanos. A pesar
de que la AIE no representa un riesgo para la
salud humana, genera un deterioro físico pro-
gresivo y una disminución de la calidad de
vida en los animales infectados lo que conlle-
va a importantes pérdidas económicas para
los propietarios, principalmente campesinos

(Godoy, 2021). En Guatemala, el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a
través del Viceministerio de Sanidad Agro-
pecuaria y Regulaciones (VISAR), haciendo
referencia al Acuerdo Ministerial N.° 495-
2006 establece que la AIE es una enferme-
dad de declaración obligatoria por represen-
tar un riesgo al patrimonio de équidos del país
(MAGA, 2006).

En 2012, Lepe- López et al. (2018) rea-
lizaron un estudio con equinos centinela en la
aldea Carmelita (Petén; Guatemala) repor-
tando 40% (n=32) de animales seropositivos.
En tiempos pasados los équidos fueron utili-
zados por los pobladores de Carmelita para
el transporte de productos agrícolas, pero en
la actualidad, la actividad arqueológica y tu-
rística convirtió la zona en una oportunidad
económica de importancia para la comuni-
dad, donde los caballos son utilizados para
llevar turistas, así como alimentos, equipaje y
combustibles hacia y desde los campamen-
tos aledaños (Hurtado, 2010).

En los países en vías de desarrollo se
estima que la población total de équidos de
trabajo se ubica en los 100 millones de ejem-
plares (Basaznew et al., 2012). En el censo
realizado por el Instituto Nacional de Esta-
dística en Guatemala en 2003, se determinó
una población de 227 938 cabezas de équidos,
donde el 94.7% se ubican en fincas y el 5.3%
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corresponden al sistema de traspatio. Para el
departamento del Petén se contabilizaron
35 522 ejemplares, estando el 16% en fincas
y empleados para vaquería y el resto para
actividades de exposición, deporte y entrete-
nimiento, quedando 6.1% en viviendas (INE,
2003), siendo este último el sistema de crian-
za típico de équidos en Carmelita. General-
mente los équidos de traspatio son usados
para trabajos de carga, muchos de ellos pre-
sentan condición corporal baja, alimentación
deficiente, presentan problemas podales y
dentales, y no cuentan con un programa de
vacunaciones ni desparasitaciones, lo que
hace a estos animales susceptibles a otro tipo
de infecciones (Burn et al., 2010).

En Guatemala no existe mucha infor-
mación sobre la AIE y de ahí la importancia
de su estudio; sin embargo, a nivel regional
se dispone el estudio de Vallejo et al. (2021),
una revisión bibliográfica de 49 artículos de
la región centro y sudamericana y El Caribe.
Se reporta 9.6% en el departamento del Petén,
Guatemala (Borja, 2014) y 3.3 (n=9902) en
Costa Rica (SENASA, 2022). Dado a estos
precedentes de estudios con animales
seropositivos a AIE, el impacto económico y
el riesgo que representa esta enfermedad para
el patrimonio équido, el presente estudio tuvo
como objetivo determinar la tasa de animales
seropositivos de los équidos de la aldea Car-
melita mediante la prueba de inmunodifusión
en agar gel (prueba de Coggins).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área y Población de Estudio

El estudio se realizó en la aldea Carme-
lita, municipio de San Andrés, localizada a 80
km de la ciudad de Flores, en el municipio de
San Andrés, departamento de Petén, Guate-
mala. La comunidad se encuentra dentro de
la Reserva de la Biósfera Maya (RBM).
Cuenta con un área de 53.8 ha (Cooperativa
Carmelita, s.f.), con clima tropical cálido,
temperatura promedio de 21 a 30 ºC, y con

una estación seca (febrero a mayo) y una
lluviosa (junio a diciembre) (Rojas et al.,
2012).

Los équidos son empleados para car-
gar el equipaje e insumos de las personas que
contratan los servicios de turismo hacia sitios
arqueológicos dentro de la reserva, trayecto
que puede durar de 4 a 5 días. La mayoría de
estos animales fueron traídos desde otros
departamentos de la república y algunos na-
cieron en la comunidad. Su alimentación se
basa en el consumo de las hojas del árbol de
ramón (Brosimum alicastrum). Los anima-
les que emplean para el trabajo son usual-
mente mayores de cinco años. Se estima que
la población de équidos de la Cooperativa
Carmelita puede variar entre 100 a 125 ani-
males dependiendo de la demanda del servi-
cio turístico. En la época de verano, la activi-
dad turística aumenta por lo que los comune-
ros ingresan animales de otras áreas para
cubrir esa demanda.

Tamaño Muestral

Para la estimación de animales sero-
positivos a AIE en la población de interés, se
realizó el cálculo para el tamaño de la mues-
tra de una población finita. La población de
équidos de la Cooperativa Carmelita se esti-
mó en 125 animales. Para el cálculo del ta-
maño de la muestra se empleó la fórmula de
tamaño de muestra con población finita utili-
zando la herramienta en línea WinEpi. Se uti-
lizó la prevalencia más alta observada de es-
tudios regionales anteriores que fue del
15.9%, suponiendo un nivel de confianza del
95% y con un margen de error del 5%, resul-
tando en un tamaño de muestra necesario de
83 animales.

Toma de Muestras

El muestreo fue aleatorio y se seleccio-
naron caballos y mulas adultos (Equus
caballus y Equus asinus x Equus caballus)
machos y hembras que trabajan llevando car-
ga e insumos para el turismo. Se realizaron
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dos muestreos serológicos en dos jornadas
sanitarias. El primero en diciembre de 2022
colectando 29 muestras y el segundo en fe-
brero de 2023 con 54 muestras. Se
muestrearon 68 equinos (23 hembras y 45
machos) y 15 mulares (6 hembras y 9 ma-
chos), con la respectiva identificación de los
animales para no muestrear al mismo animal
en las dos jornadas. A cada animal se le ex-
trajo 5 ml de sangre de la vena yugular.

La sangre fue colectada en tubos sin
anticoagulante y mantenidas a 4 ºC para su
transporte al laboratorio fitozoosanitario del
Viceministerio Encargado de Asuntos del
Petén. El suero fue extraído mediante
centrifugación, congelado y trasladado al
Laboratorio de Sanidad Animal del Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA), Bárcenas, Villa Nueva, departa-
mento de Guatemala.

Inmunodifusión en Agar Gel (test de
Coggins)

La prueba en inmunodifusión en agar
gel o test de Coggins es una prueba con una
especificidad alta, con capacidad de detectar
casos verdaderamente negativos a la anemia
infecciosa equina (AIE) (Márquez et al.,
2015). La prueba consiste en la detección de
los anticuerpos que reaccionan con el antígeno
que corresponde a la proteína p26 del virus
(Bürki & Rossmanith, 1992). La presencia
de anticuerpos forma un precipitado que
cualitativamente se describe como la forma-
ción de una estría entre el pocillo del suero
problema y el que contiene el antígeno. Se
considera a un animal positivo cuando esta
estría está evidentemente marcada. En sue-
ros sospechosos, la estría se nota un poco
más opaca cuando se compara con los sue-
ros testigos, debiéndose realizar nuevamente
la prueba o utilizar una prueba confirmativa.

Análisis Estadístico

Se registró el número correlativo del
animal, fecha de toma de muestra, sexo, es-
pecie y nombre. Los datos se ingresaron en

una hoja de cálculo de Excel, y se analizaron
empleando estadística descriptiva y porcen-
tajes.

RESULTADOS

Los resultados indican que, de 83 ani-
males, 16 fueron seropositivos a la anemia
infecciosa equina (AIE) (Figura 1), represen-
tando el 19.3% de seropositividad. Asimis-
mo, 13 y 6% de los equinos y mulares fueron
seropositivos. Con relación al sexo, 8 equinos
y 4 mulares machos (14%), y 3 equinos y 1
mula hembra (5%) fueron seropositivos.

DISCUSIÓN

Los resultados de las pruebas de este
estudio evidencian la presencia de anticuerpos
de AEI en los équidos de la comunidad de
Carmelita y puede ser originada por múlti-
ples factores: la carencia de un control sani-
tario de los animales que ingresan a la comu-
nidad, la alta demanda de turismo que es cu-
bierta al traer animales de otros sitios y a la
falta de controles serológicos en los animales
para impedir el ingreso de animales infecta-
dos. Asimismo, la presencia de vectores (tá-
bano), la transmisión vía iatrogénica (emplear
una jeringa contaminada en un animal sus-
ceptible) y el calostro, entre otros factores a
considerar (Mariño et al., 2019). De los ani-
males seropositivos por especie se puede no-
tar un mayor porcentaje de equinos
seropositivos (13%) que mulares (6%), así
como de machos sobre hembras, posiblemen-
te debido a que los primeros son los que más
se utilizan para el trabajo de carga.

En el estudio retrospectivo de Borja
(2014) se reportó una prevalencia de AIE para
el departamento del Petén de 9.6%, lo que
indica que la zona es endémica de la enfer-
medad. Ante esta situación, la introducción
de animales de diferentes orígenes sin antes
ponerlos en cuarentena y realizar la prueba
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correspondiente, puede representar un ries-
go de infección para animales no infectados
que se encuentran en la comunidad. Asimis-
mo, este autor encontró que los casos positi-
vos de AIE fueron en zonas de bosque seco
tropical, correspondiente a la zona norte del
departamento del Petén. Estas condiciones
climáticas pueden resultar favorecedoras para
la proliferación de insectos vectores para la
transmisión de la enfermedad.

Dípteros como los tábanos se han iden-
tificado en la zona (Monzón y Schuster, 2013),
los cuales son actores importantes en el ciclo
de la enfermedad (The Center for Food
Security & Public Health, 2009). García et
al. (2020) realizaron un estudio en San An-
drés Itzapa (Chimaltenango Guatemala) en-
contrando 8% de équidos seropositivos a AIE,
atribuyendo a las condiciones climáticas que
favorecen la reproducción y crecimiento de
vectores mecánicos de los géneros Tabanus
y Stomoxys en la zona. Ante esta situación
se deben implementar medidas de control
contra insectos hematófagos para evitar la

propagación del virus de la AIE en la comu-
nidad.

CONCLUSIONES

El 19.3% de équidos (16/83) fueron
seropositivos de los cuales el 14% fueron
machos y 5% hembra, en tanto que 13% de
los casos positivos fueron équidos y 6%
mulares
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Figura 1. Frecuencia de equinos seropositivos a la anemia infecciosa equina (AIE) según sexo
y especie
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