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RESUMEN

Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo de prevalencia de Anemia Infecciosa Equina (AIE), que evaluó una 
población de 469 equinos en Bogotá DC, entre febrero y mayo del 2013. Para determinar el estado sanitario de la pobla-
ción de estudio respecto a la AIE, se tomaron muestras de sangre y se recopilaron datos para la historia clínica de cada 
equino; fecha de ingreso, sexo, edad y signos clínicos, entre otros. Las muestras colectadas fueron remitidas a la clínica 
veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), el diagnóstico de AIE se realizó mediante una 
prueba de inmunodifusión en agar gel (prueba de Coggins), de acuerdo con el protocolo establecido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). Para procesar los datos, se empleó el programa Epi Info v.3.5.4, dentro de los resultados 
se destaca la prevalencia total de AIE de 1,2 %. La presencia de Anemia Infecciosa Equina en la población de Bogotá DC, 
representa un aspecto de importancia en sanidad animal ya que los animales seropositivos representan un riesgo para el 
control de la enfermedad en el país.

Palabras Claves: sanidad animal, diagnóstico, epidemiología, prueba de Coggins. 

Prevalence of Equine Infectious Anemia in the population of traction equines in 
Bogotá, Colombia 

ABSTRACT

This work corresponds to a descriptive study of the prevalence of Equine Infectious Anemia (EIA), which evaluated 
a population of 469 equines in Bogotá DC, between February and May 2013. To determine the health status of the study 
population with respect to EIA Blood samples were taken and data was collected for the clinical history of each equine; 
date of admission, sex, age and clinical signs, among others. The collected samples were sent to the veterinary clinic of 
the Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), the diagnosis of EIA was made by means of an immunodiffu-
sion test on agar gel (Coggins test), according to the protocol established by the Institute Colombiano Agropecuario (ICA). 
To process the data, the Epi Info v.3.5.4 program was used, within the results the total prevalence of EIA of 1.2% stands 
out. The presence of Equine Infectious Anemia in the population of Bogotá DC represents an important aspect in animal 
health since seropositive animals represent a risk for the control of the disease in the country. 
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INTRODUCCIÓN

Se estima que la cantidad de equinos de trabajo 
en países desarrollados se ubica alrededor de los 
15,5 millones, mientras que en los países en vía de 
desarrollo se ubica alrededor de los 100 millones de 
équidos. Estos ejemplares realizan tareas de trans-
porte y trabajo de carga de diferentes productos y/o 
materiales en las labores de campo, cumpliendo con 
esto un papel importante para la economía rural 
(Basaznew et al. 2012, Crane et al. 2011, Andrade et 
al. 2018). De acuerdo con las proyecciones, la pobla-
ción mundial de equinos se acerca a 124 millones de 
ejemplares, de estos, el 34 % (42 millones) habita en 
el continente americano (FAO 2018). La gran mayoría 
de estos animales contribuyen a la agricultura 
familiar (Upjhon et al. 2014); sin embargo, no están 
exentos de una pobre condición corporal, problemas 
respiratorios, afecciones dentales y podales (Burn et 
al. 2010), además de patologías infecciosas. 

La anemia infecciosa equina (AIE) es una enfermedad 
infecciosa crónica exclusiva de los équidos, produ-
cida por un lentivirus de la familia Retroviridae, este 
virus se transmite en forma mecánica por insectos 
picadores hematófagos, agujas contaminadas, 
escofinas dentales, tubos estomacales, al igual que 
cualquier otro instrumento que pueda causar abra-
sión. Los principales reservorios de la enfermedad 
son los portadores inaparentes del virus, sobre todo 
los equinos que no son identificados mediante un 
control serológico periódico (Franco et al. 2011). 
Este control es importante debido a que un animal 
infectado será portador durante toda su vida, con el 
virus presente en todos los fluidos y secreciones del 
organismo (González 2011). Los équidos infectados 
se convierten en portadores asintomáticos del virus, 
que permanece latente hasta que se producen otras 
enfermedades simultáneas, estrés severo o trabajo 
intenso, dando lugar a episodios transitorios de 
fiebre, anemia, pérdida de peso y depresión. La 
viremia alcanza su punto máximo cuando los caba-
llos tienen pirexia y suele ser baja cuando los caba-
llos parecen sanos. Los tábanos (Tabanus spp.), las 
moscas de los ciervos (Chrysomyia spp.), las moscas 
de los establos (Stomoxys spp.) y los mosquitos 
transmiten el virus, pero debido a sus grandes piezas 
bucales, los tábanos son los vectores naturales más 
eficaces en la transmisión de la AIE (Cullinane et al. 
2006).

El primer reporte de AIE fue realizado en Francia 
en 1843 relacionándose inicialmente con malas 
condiciones higiénicas al igual que deficiencias 
nutricionales, sin embargo, hacia 1859 se descubre 
su naturaleza contagiosa (Morales et al. 2015). En 
Colombia, la AIE fue reportada por primera vez en 
1948, en el departamento de la Guajira y en 1965, el 
ICA inició estudios para el desarrollo de herramientas 
para el diagnóstico. Para el año 2016, el boletín 
epidemiológico del ICA reportó a nivel nacional 
1414 predios con positividad a esta enfermedad 
(ICA 2019). De acuerdo con Strauch et al. (2018), en 
Colombia existen pocos estudios regionales acerca 
de la prevalencia de AIE y en la zona urbana de 
Bogotá hay un desconocimiento total de su preva-
lencia en los caballos carretilleros. En diciembre del 
2013, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el decreto 
595 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013), que prohíbe 
definitivamente la circulación de vehículos de trac-
ción animal en el Distrito Capital. Sin embargo, 
quedaron excluidos del alcance del decreto, los 
vehículos de tracción animal que se utilizan para 
fines turísticos, conforme a lo dispuesto en el pará-
grafo 1 del artículo 98 de la Ley 769 (Congreso de la 
República 2002).

En la actualidad no se cuenta con un registro ni 
seguimiento de la enfermedad en equinos de trac-
ción de Bogotá DC, por esta razón, es necesario esta-
blecer la prevalencia de la AIE y conocer la forma en 
la cual se presenta en un entorno netamente urbano 
que permitan generar acciones para el monitoreo, 
prevención y control de la diseminación de esta 
enfermedad.

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo 
fue estimar la prevalencia de la Anemia Infecciosa 
Equina en los equinos de trabajo en la ciudad de 
Bogotá.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población estudiada

La muestra analizada para este trabajo estuvo 
conformada por 469 equinos con diferentes edades 
y representantes de ambos sexos, que fueron 
reportados a clínica de medicina veterinaria de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
(UDCA) en el periodo comprendido entre febrero 
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y mayo del 2013 (14 semanas), como parte de un 
convenio entre la UDCA y la Secretaría de Ambiente 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la valoración y 
atención clínica de aproximadamente 2.000 caba-
llos de tracción presentes en la ciudad. La ciudad 
de Bogotá se ubica a 2.600 m.s.n.m, y se caracteriza 
por poseer una gran diversidad biológica debido a 
que el 70 % de su territorio es rural, sin embargo, los 
animales del estudio se encontraban confinados al 
perímetro urbano.

Estudio serológico

Para cada uno de los equinos reseñados se colecto 
una muestra de sangre venosa (10 mL) por punción 
en la vena yugular, con sistema vacutainer, en un 
tubo sin aditivos (tapa roja) (PANAFTOSA 2017). Las 
muestras colectadas fueron remitidas al ICA para el 
diagnóstico de AIE mediante el protocolo oficial esta-
blecido; inmunodifusión en agar gel (IDGA), también 
conocida como prueba de Coggins (Sarmiento et 
al. 2005), para el establecimiento de la información 
epidemiológica se levantó una ficha control con la 
fecha de ingreso, sexo, edad, signos clínicos, condi-
ción corporal, temperatura corporal, hemograma y 
resultados de la IDGA. Para la estimación de la edad 
del equino reportado, se usó la cronometría dentaria 
y se establecieron dos categorías:

a.- Joven; ejemplar con edad comprendida entre 1 
y 3,5 años,

b.- Adulto; ejemplar con edad comprendida entre 
3,51 y 25 años.

La temperatura corporal (TC) se determinó con 
termómetro rectal, usando como límites de referencia 
para la temperatura normal, los valores reportados 
por Muñoz et al. (2019): entre 37,2 °C y 38,5 °C para 
los animales adultos y hasta 38,9°C en los potrillos. 
Para el análisis de los parámetros en los hemogramas, 
se usaron los valores de referencia para equinos en 
el área de Bogotá, reportados por Rincón y Torres 
(2010): recuento de eritrocitos (7,43 – 13,96) x 106.μL-1, 
hematocrito (29,5 - 50,9) % y hemoglobina (9,9 – 15,3) 
mg.dL-1. La condición corporal (CC) se evaluó en una 
escala de 1 a 5, de acuerdo a lo reportado por Muñoz 
et al. (2019): 

1 - (Mala); cruz, espina y pelvis prominente, grupa 
con poca musculatura, cuello delgado, costillas 

fácilmente visibles y la separación entre los músculos 
semimembranosos y semitendinosos marcada. 

2 - (Moderada); cruz levemente prominente, espina 
bien cubierta, grupa con musculatura, cuello delgado, 
costillas levemente visibles y la separación entre los 
músculos semimembranosos y semitendinosos leve-
mente notoria. 

3 - (Buena); cruz con musculatura, grupa redonda, 
costillas cubiertas y cuello musculoso. 

4 - (Sobrepeso); cruz poco notoria, grupa levemente 
partida y grasa sobre la nuca. 

5 - (Obeso); cruz redondeada, grupa partida, grasa 
sobre la nuca muy notoria y pliegues cutáneos de 
grasa en el cuello. 

Análisis estadístico

Los índices de prevalencia fueron calculados usando 
el software Epi Info™ 3.5.4 (Dean et al. 2012). Se calculó 
la prevalencia general y prevalencia según variables 
Sexo y Grupo Etario. La prevalencia general se halló 
dividiendo el número de positivos de Anemia Infecciosa 
Equina en el total de individuos examinados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La muestra estudiada estuvo compuesta por 351 
machos y 118 hembras; 90 animales jóvenes y 379 
adultos, esto se muestra en detalle en el Cuadro 1 

Los resultados para la prueba de IDGA mostraron que 
solo 6 animales, clasificados como Adultos, resultaron 
seropositivos (5 machos y 1 hembra). De acuerdo con 
los datos obtenidos, la prevalencia general de AIE en 
la población estudiada fue de 1,2 %, mientras que la 
prevalencia de AIE en machos fue de 1,4 % y 0,85 % 

Grupo Etario  Joven Adulto Total

Macho 64 (18,23 %) 287 (81,77 %) 351 (74,84 %)

Hembra 26 (22,03 %) 92 (77,97 %) 118 (25,16 %)

Total 90 (19,19 %) 379 (80,81 %) 469 (100 %)

Cuadro 1. Distribución de los ejemplares incluidos en la 
evaluación de Anemia Infecciosa Equina en la 
población de equinos de tracción en Bogotá, 
Colombia
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en las hembras del lote muestreado. Sin embargo, 
en el estudio realizado por (Tique et al. 2015), se 
encontró que la relación entre machos y hembras 
seropositivos era igual, lo que corrobora que los dos 
sexos son igualmente susceptibles a padecerla. Con 
relación al grupo etario, la prevalencia de AIE fue de 
1,6 % en animales adultos.

El cuadro 2 presenta los resultados del hemograma 
de los ejemplares que resultaron positivos en la IDGA.

Es importante resaltar que ninguno de los reactores 
positivos presentó resultados hematológicos compa-
tibles con anemia, mientras que 20 ejemplares (5 
hembras y 15 machos) que resultaron negativos a la 
IDGA, mostraron valores de hematocrito, valores de 
hemoglobina y recuento de eritrocitos por debajo de 
los rangos considerados como normales para este 
estudio

Ejemplares 
positivos Sexo Edad 

(años)
Hematocrito 

(%)
Eritrocito 
(106.μL-1)

Hemoglobina 
(mg.dL-1)

Id. 96 Macho 14 32 7,9 11,6

Id. 140 Macho 10 31 8 10,8

Id. 278 Macho 7 44 11,4 12,1

Id. 395 Macho 6 30 7,8 10,9

Id. 415 Macho 7 32 7,6 11,6

Id. 428 Hembra 7 35 8,8 14,1

Cuadro 2. Valores de hemograma de animales positivos en la evaluación de Anemia Infecciosa 
Equina en la población de equinos de tracción en Bogotá, Colombia.

En relación a la condición corporal, se encontró que el 
19 % de los machos, así como de las hembras, presen-
taron condición corporal menor a 2, sin embargo, solo 
un ejemplar macho adulto, reportado como positivo 
para AIE presentó CC menor a 2. El Cuadro 3 presenta 
en detalle los resultados de la evaluación de Condición 
Corporal.

Las lecturas de temperatura corporal se presentaron 
en el rango correspondiente a la hipertermia en 46 
(13,1 %) machos y 15 (12,7 %) hembras, y solo una 
hembra adulta hipertérmica resulto positiva a AIE. 
El Cuadro 4 presenta los resultados por sexo y grupo 
etario para la evaluación de temperatura corporal.

Aunque los registros hematológicos, de temperatura 
corporal y condición corporal de la mayoría de los 
ejemplares positivos para AIE se presentaron dentro 
de los límites normales, estos parámetros no deben 
ser una referencia para esta enfermedad y sus varia-
ciones pueden ser atribuidas a otros factores como 

Sexo Grupo 
Etario

Condición Corporal
Menor a 2 Mayor a 2

Macho
Adulto 52 (18 %) 235 (82 %)

Joven 15 (23 %) 49 (77 %)

Hembra
Adulto 19 (21 %) 73 (79 %)

Joven 3 (11,5 %) 23 (88,5 %)

Cuadro 3. Condición corporal de los ejemplares evaluados 
para Anemia Infecciosa Equina en la población 
de equinos de tracción en Bogotá, Colombia.

parasitismo, desnutrición o exceso de trabajo al cual 
se pueden someter los animales, esto de acuerdo 
también a su presentación clínica ya que esta puede 
diferir dependiendo de la cantidad de virus, capa-
cidad de virulencia y el estado inmunológico del 
animal (Cook et al. 2013).
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La prevalencia general (1,2 %) de AIE en equinos 
carretilleros en Bogotá D.C, indica la presencia de 
esta enfermedad y la necesidad de continuar con los 
seguimientos de la misma, a fin de reafirmar o corregir 
estrategias de control, minimizando sus efectos en la 
población de caballos de trabajo y disminuir fuentes 
de infección (Hernández et al. 2014). La prevalencia 
de AIE en machos (1,4 %) fue mayor que la calculada 
en las hembras (0,85 %), sin embargo, no se encontró 
asociación estadística significativa entre la variable 
sexo y la presencia de la enfermedad.

El número de animales positivos a AIE identificados, 
puede ser considerado bajo, posiblemente atribuido 
a que el virus sobrevive por períodos cortos en la 
boca de los insectos hematófagos y estos insectos 
usualmente obtienen alimento de un solo huésped 
(Quinn et al. 2011, Mesquita et al. 2019). Además, las 
condiciones eco epidemiológicas tales como altitud, 
temperatura, humedad, no son las más favorables 
para el desarrollo del vector, ya que se ha reportado 
que la transmisión ocurre con más frecuencia en 
las épocas cálidas, debido al incremento de la acti-
vidad de los tabánidos en áreas pantanosas y cerca 
de áreas boscosas (Quinn et al. 2011, Mesquita et al. 
2019). En la Sabana de Bogotá ha sido comprobada la 
presencia de Stomoxys calcitrans, que puede llegar a 
ser un vector eficiente del virus, sin embargo, no existe 
información de aislamientos del virus de estos insectos 
ni de su eficiencia como vector (Benavides et al. 2009, 
Flores-Flores et al. 2015). Entre los factores limitantes 
para la transmisión viral en la Sabana de Bogotá, se 
pueden enumerar, la disminución del número de 
vectores y condiciones climáticas desfavorables 

(producto del cambio climático), lo cual afecta super-
vivencia del virus, caracterizado por un lento desarrollo 
que lo hace susceptible a factores externos como las 
bajas temperaturas o escasez de vectores.

De acuerdo con reportes previos, para el año 2015 se 
notificaron 1.633 casos de AIE en Colombia, con un 
promedio de 136 casos mensuales a nivel nacional 
(OIE 2020). No obstante, para el año 2012 se contabi-
lizó un 27% de positividad en 11.741 equinos mues-
treados en 1.781 predios, lo que corresponde a 3.150 
equinos (Tique et al. 2015). Un estudio más reciente 
realizado en Florencia (Caquetá, Colombia) mostró 
22 ejemplares positivos de un total de 96 (Patiño 
et al. 2017), mientras que en équidos destinados al 
transporte de pasajeros en el municipio de Santa 
Clara, Cuba, se reportó una tasa de prevalencia de 
0,80 % (Castillo et al. 2011).

Es importante considerar que la incubación del virus 
oscila entre 1 y 3 semanas, y puede prolongarse hasta 
3 meses (OIE 2019), lo que puede producir resultados 
falsos negativos. De igual forma, enfatizar el uso 
de normas de limpieza y de esterilización para los 
equipos y otros materiales de uso común, con el fin 
de evitar que constituyan fuentes de transmisión 
(Morales et al. 2015). Otros aspectos que pueden 
favorecer la aparición de la enfermedad, es la comer-
cialización de equinos (importación-exportación) 
portadores así como la migración de vectores o reser-
vorios (Morales et al. 2015).

Ante la imposibilidad de establecer la zona de proce-
dencia de cada uno de los ejemplares muestreados, 
esta variable no pudo ser analizada. No obstante, 
esta información es de gran utilidad ya que permitiría 
establecer un nexo epidemiológico entre la presencia 
de vectores transmisores de la enfermedad con los 
animales positivos.

La AIE es una enfermedad que no tiene tratamiento 
ni vacuna, por lo que todas las acciones pertinentes 
deben encaminarse a la prevención de los factores 
predisponentes, evitando la entrada y permanencia 
de animales infectados en la finca. De igual forma, 
realizar pruebas serológicas para el ingreso de caba-
llos a un predio, así como tamizaje serológico perió-
dico a todos los équidos del predio. Finalmente, la 
medida de control más importante para el virus de 
la AIE es la detección y eliminación de los animales 
seropositivos (Cruz et al. 2020).

Sexo Grupo 
Etario

Temperatura corporal 
Hipertérmico Normotérmico

Macho
Adulto 35 (12,2 %) 252 (87,8 %)

Joven 11 (17,2 %) 53 (82,8 %)

Hembra
Adulto 10 (10,8 %) 82 (89,1 %)

Joven 5 (19,2 %) 21 (80,7 %)

Cuadro 4. Expresión de temperatura corporal en los ejemplares 
evaluados para Anemia Infecciosa Equina en la 
población de equinos de tracción en Bogotá, 
Colombia.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos la prevalencia 
fue muy baja,  siendo concordante con resultados 
en otras regiones por lo tanto la estrategia para 
controlar la enfermedad es crear una base de datos 
que permita identificar y ubicar los positivos evitando 
su comercialización.

No se observó presentación clínica específica para 
AIE, en los equinos muestreados, posiblemente 
ocasionado porque la AIE puede presentar variadas 
manifestaciones clínicas y presenta un tiempo de 
incubación que varía de 5 a 45 días y en oportunidades 
se prolonga varios meses.

No se evidenció relación entre la presentación de AIE y 
la variable Sexo, ya que la enfermedad se presenta en 
proporciones similares en ambos sexos.

No se observó ningún signo clínico aparente en los 
animales positivos a AIE, lo que representa un riesgo 
alto de transmisión para los animales sanos de la 
ciudad.
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