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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada para demostrar la prevalencia de Toxoplasma gondii en 

muestras de cobayos (cavia porcellus), esta práctica se llevó a cabo en el laboratorio de la clínica 

Polivet, de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca. Para el diagnóstico se utilizó la técnica 

de ELISA Indirecto multiespecies, que determina anticuerpos presentes en suero, y para la 

validación de los resultados se consideró los parámetros establecidos en el interceptum del kit,  

para este estudio se recolectaron 240 muestras de cobayos de los distintos lugares del Cantón Paute, 

se analizó inicialmente organizándolos en pools, para su posterior análisis individual en los pools 

que resultaron positivos y se obtuvo como resultado una prevalencia de 17,5 % (42/240) de 

anticuerpos contra T. gondii, cabe mencionar que estudios en cobayos no se han realizado de 

manera específica, por lo que hay carencia de información de este parasito en los cuyes de 

producción,  a pesar de que esta especie es utilizada como fuente de alimento en la mayoría de la 

población Ecuatoriana y países Andinos, por ende, con esta investigación, se logró confirmar que 

este parasito puede afectar a los cobayos, y concluyo que existe un prevalencia alta de T. gondii 

en los cobayos del cantón Paute, al mismo tiempo es necesario el estudio en seres humanos para 

determinar la actividad zoonótica. 

 

 

 

Palabras clave: Cobayo, Toxoplasmosis, Elisa, Prevalencia  
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ABSTRACT 

This research was conducted to demonstrate the prevalence of Toxoplasma gondii in guinea pig 

(cavia porcellus) samples, this practice was carried out in the laboratory of the Polivet clinic of 

the Salesian Polytechnic University, Cuenca. For the diagnosis, the multispecies Indirect ELISA 

technique was used, which determines antibodies present in serum, and for the validation of the 

results, the parameters established in the interceptum of the kit were considered. For this study, 

240 samples were collected from guinea pigs from different places in the Paute Canton, they were 

initially analyzed by organizing them in pools, for their subsequent individual analysis in the pools 

that were positive and the result was a prevalence of 17.5% (42/240) of antibodies against T. 

gondii. gondii, it is worth mentioning that studies in guinea pigs have not been conducted 

specifically, so there is a lack of information of this parasite in guinea pigs production, although 

this species is used as a food source in most of the Ecuadorian population and Andean countries, 

therefore, with this research, it was confirmed that this parasite can affect guinea pigs, and I 

conclude that there is a high prevalence of T. gondii in guinea pigs in Paute, at the same time it is 

necessary to study in humans to determine the zoonotic activity. 

 

 

Key words: Guinea pig, Toxoplasmosis, Elisa, Prevalence. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El cobayo (Cavia porcellus) cuy o cuye, es un mamífero roedor nativo de América del sur (Perú, 

Colombia, Bolivia, Ecuador) era criado hace más de 500 años como mascota por distintas tribus 

aborígenes. Descendiente de una especie salvaje (Cavis cutleri). En la cultura Paracas en su primer 

periodo denominado “cavernas”, se determinó que el hombre en los años 250 a 300 A.C, ya se 

alimentaba de carne de este roedor. (Coronado, 2007).  

La toxoplasmosis es una enfermedad cosmopolita cuyo agente etiológico es el protozoo 

Toxoplasma gondii, responsable de una variada signología clínica, morbilidad y mortalidad en las 

diferentes especies animales a las que infecta. 

Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado, capaz de infectar vertebrados de sangre 

caliente tanto de ambientes marinos como terrestres, incluido el ser humano. Desde su 

descubrimiento en 1908 por Nicolle y Manceaux, se han realizado numerosos estudios los cuales 

resaltan el carácter cosmopolita de T. gondii. (Tenter et al, 2000, pp. 1217-1258). 

No existen estudios preliminares acerca de Prevalencia de Toxoplasmosis en cobayos (Cavia 

porcellus), pero se describe que la toxoplasmosis es una zoonosis causada por un parásito 

intracelular, que tiene la capacidad de infectar al hombre y a la mayoría de los animales. Siendo 

los felinos los huéspedes definitivos de dicho parasito. Los cobayos pueden infectarse con 

Toxoplasma gondii a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con ooquistes 

procedentes de heces de gatos o por transmisión vertical a través de la placenta durante la 

gestación. Las infecciones pueden resultar fatales en estos animales. Los animales infectados 

pueden abortar y se han observado quistes en tejido muscular, cerebro, conjuntiva y oído interno, 

los cuales pueden causar dificultad respiratoria, fiebre y signos neurológicos. El diagnóstico suele 

ser hallazgos post-mortem. El contacto con cobayas infectados no supone ningún riesgo para el 
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ser humano. (ESCCAP, 2017, pp. 39-47). 

El cobayo como cualquier especie es susceptible a sufrir padecimientos infecciosos, 

parasitarios, e incluso pudiendo ser de diversa naturaleza, el contagio de cualquier etiología, 

deprime la producción del criadero, traduciéndose en pérdidas económicas para el productor de 

cuyes. Hoy se conoce que un porcentaje muy alto de enfermedades (infecciosas, parasitarias), en 

los animales domésticos y en el hombre, es provocado por microorganismos; eso permite 

comprender la extraordinaria importancia que tiene el estudio de estos agentes patógenos. 

También se ha encontrado toxoplasmosis en conejos, cobayos y otros animales de laboratorio, 

a veces con resultados mortales. Como la toxoplasmosis constituye un estímulo fuerte para las 

reacciones inmunes de los linfocitos cooperadores tipo 2 (inmunidad mediada por células), la 

infección puede interferir con los resultados de los experimentos. (Barriga, 2002, p. 247) 

1.1 Problema.  

En el Ecuador, especialmente en la región sierra, muchos medianos y pequeños agricultores se 

dedican a la cría de cobayas como parte de su economía familiar, y para su autoconsumo de su 

carne, pero por el desconocimiento de un plan de manejo de vacunación, desparasitación, 

vitaminización en los cobayos, se ha convertido en un factor predisponente para la diseminación 

de enfermedades, infestación de parásitos. También las deficientes condiciones higiénicas y 

sanitarias de los corrales, sobrepoblación animal, crianza promiscua con otras especies domésticas, 

existiendo una alta susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de programas 

de prevención y control.  
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1.2 Delimitación  

1.2.1. Temporal  

El proceso de investigación tuvo una duración de 400 horas, distribuidas en el proceso 

experimental y redacción final. 

  1.2.2. Espacial 

La recolección de muestras se realizó en el Cantón Paute; ubicado en el corredor Nor-Oriental 

de la provincia del Azuay, con una altitud de 2.100m.s.n.m. con temperatura variable entre 15° C 

a 26° C. Limita al Norte con el cantón Azogues de la provincia de Cañar, al Sur con los cantones 

de Gualaceo y parte de Cuenca; al Este con los cantones El Pan y Sevilla de Oro y al Oeste con el 

cantón Azogues y Cuenca. 

Provincia: Azuay 

Cantón: Paute 

           Figura 1. Mapa del Cantón Paute 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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1.2.3. Académico 

El presente trabajo investigativo, se fomenta en el fortalecimiento de la salud animal, y 

mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro estudio, se logre establecer una buena 

producción dentro de la crianza de cobayos.  

1.3 Explicación del Problema 

En nuestro país no existen estudios de toxoplasmosis en cobayos, por lo cual con este trabajo 

investigativo se busca mejorar el bienestar de este roedor. Tanto los cuyes como otras especies de 

roederos tienden a padecer enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias y orgánicas por falta de 

limpieza en camas, cambio brusco de ambiente, entre otros. El estudio de toxoplasmosis en los 

cuyes nos ayudara a determinar si los productores cumplen un estándar apropiado en la crianza de 

sus cobayos. Al contrario, mejoren sus sistemas de crianza y producción de los cobayos con 

programas más tecnificados, con planes desparasitación, desinfección, evitando así infestación de 

parásitos en los cobayos. Así los consumidores pueden adquirir de una manera más segura el 

producto que consumen.    

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General  

Determinar la Prevalencia de Toxoplasmosis en cobayos (Cavia porcellus) mediante el método 

de ELISA indirecto en el cantón Paute.  

 1.4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar la presencia de anticuerpos para Toxoplasmosis en cobayos faenados, 

mediante el método ELISA indirecto. 

 Calcular la prevalencia de Toxoplasmosis en cobayos en el cantón Paute. 
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1.5 HIPÓTESIS  

1.5.1 Hipótesis nula  

La prevalencia es baja de Toxoplasmosis en cobayos faenados en el cantón Paute mediante 

método ELISA indirecto  

1.5.2 Hipótesis alternativa  

La prevalencia es alta de Toxoplasmosis en cobayos faenados en el cantón Paute mediante 

método ELISA indirecto 

1.6 FUNDAMENTO TEÓRICO  

La producción de cobayos es de importancia en las familias rurales, debido que su crianza es 

uno de los pilares fundamentales en su economía. Por lo que la explotación de cobayos debe 

ofrecer un cuy de calidad para ser comercializado, se encuentre libre de enfermedades, para lo cual 

es necesario tener un conocimiento tecnificado en la crianza y producción de cobayos; así los 

consumidores puedan adquirir de una manera más seguro el producto que consumen.   

Este trabajo investigativo contribuirá en el campo veterinario y ciencias de la salud obteniendo 

resultados confiables sobre la prevalencia de toxoplasmosis en muestras de cobayos.  
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL   

2.1 Generalidades  

El cuy es un mamífero roedor originario de la región andina de América. Se adaptan a diferentes 

condiciones, desarrollándose entre los 0 msnm hasta los 4500 msnm. Por su distribución, la 

población de cuyes en el Perú y el Ecuador se encuentra en casi la totalidad del territorio. 

(Palomino, 2002, p. 135).  

El cobayo se caracteriza por poseer un ciclo reproductivo corto, con una importante 

adaptabilidad a gran variedad de ecosistemas y pisos climáticos. Gracias a su característica de 

precocidad y prolificidad en la región andina, se lo cría como productor de carne (Chauca L. , 

1997). 

La vida del cuy puede llegar a los 4 años y como máximo de 7 a 8 años; sus hábitos alimenticios 

son diurnos y nocturnos siendo ventajoso para su rápido crecimiento hasta alcanzar el tamaño 

adulto. La alimentación se basa principalmente en forraje verde y en los sistemas de producción 

comercial se ha incorporado el uso de concentrados para acelerar su crecimiento completando así 

su ración alimenticia. (Asato, 2007). 

La forma del cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde su nacimiento. Los machos 

desarrollan más que las hembras. Los cuyes son pequeños roedores herbívoros y monogástricos, 

que se caracterizan por su gran rusticidad, corto ciclo biológico y buena fertilidad (FAO, 2012) 

El cobayo ha sido utilizado alrededor del mundo como un animal de laboratorio especialmente 

en investigaciones biomédicas, para enfermedades como la tuberculosis, o como un modelo para 

la investigación de técnicas de reproducción asistida en seres humanos. Las ventajas de la crianza 
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de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de 

adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil. (Gregorie et al, 2005, pp. 185-188). 

 2.2 Taxonomía 

Tabla 1. Taxonomía Cavia porcellus 

 

Fuente: (Aliaga, 2002, p.37) 

2.2.1 Características  

La importancia del cuy a nivel nutricional, se lo analiza desde su valorar nutricional de su carne 

y extender el conocimiento de sus propiedades saludables que se fundamentan en su calidad 

proteica, su bajo contenido de colesterol y grasas, y con ello la posibilidad de integrarla en las 

dietas habituales para la una alimentación saludable de consumidores con necesidades proteicas 

elevadas.  
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El cuy es un animal de aspecto general rechoncho. La cola es muy corta, el cuerpo es largo con 

relación a las patas, que también son cortas. Los cuartos traseros son muy redondeados, la cabeza 

es ancha y las orejas son pequeñas y arrugadas. (Gil, 2007, p. 232) 

(Flores, 2018) describe:  

2.2.1.1 Cabeza  

Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y de longitud 

variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son caídas, aunque existen 

animales que tienen las orejas paradas porque son más pequeñas. 

 Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. El 

hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, mientras 

que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia dentro, crecen 

continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las 

apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis.  

2.2.1.2 Cuello 

Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras de las cuales el 

atlas y el axis están bien desarrollados. 

2.2.1.3 Tronco 

De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un par de costillas 

articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

2.2.1.4 Abdomen 

Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y capacidad. 
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2.2.1.5 Extremidades 

En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los posteriores. Ambos 

terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. 

El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. 

Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. Las cañas de los 

posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se presentan callosos y fuertes. 

2.3 Alimentación  

La alimentación del cobayo es uno de los aspectos más importantes, debido a que éste depende 

el éxito de la producción, por tanto, se debe garantizar la producción de forraje suficiente 

considerando, que el cuy es animal herbívoro monogástricos, tiene un estomago donde inicia su 

ingestión enzimática y un ciego funcional donde realiza la fermentación bacteriana; su mayor o 

menor actividad depende de la composición de la ración. (Vivas, 2013). Por lo que es indispensable 

conocer el nivel nutricional que requieren los animales en las distintas etapas biológicas como son 

la gestación, lactación, destete y crecimiento tanto para engorde o reproductores (Huamaní et al, 

2016, pp. 486–494.) 

La alta calidad herbívora de los cuyes no basta para cumplir con los niveles nutritivos que ellos 

demandan en las diferentes etapas, por lo que requiere la combinación de forraje (80%) y 

concentrado (20%) (DANE, 2015). 

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por los cobayos son: agua, proteína 

(aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Por su sistema 

digestivo el régimen alimenticio que reciben los cobayos es a base de forraje, más un suplemento 

(Chauca L. , 1997). 
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La producción animal está determinada por dos aspectos fundamentales: 

- El 75 % se debe a factores medio ambientales.  

- El 25 % se debe a factores genéticos.  

En los factores medio ambientales se considera: el clima, manejo y principalmente la 

alimentación que constituye un 80% (del 75%) de la producción. Los caracteres de tipo 

reproductivo tienen heredabilidad baja en relación a caracteres como la velocidad de crecimiento 

(VC). Frecuentemente valores bajos de heredabilidad indican que los caracteres son muy 

dependientes del medio y del manejo (Martínez, 2006; Moncayo, 2009, p. 125). 

 2.4 Desarrollo de la crianza de cuyes en el Ecuador  

 (Moncayo, 2009) reporta que, en el ecuador, los cuyes se crían desde épocas remotas y 

constituyen una parte importante en la alimentación, socio cultural y ritos de los pobladores 

indígenas y campesinos de la sierra ecuatoriana. La población actual de cuyes en el Ecuador se 

estima en 13 millones de cabezas, con una producción y consumo de 6.500.000 Kg de carne de 

cuy por año. Estas cifras indican la importancia de la especie en el país.  

Los países de la región andina, en el año 2000 tenían una población estable de cuyes que 

bordeaba los 35 millones de animales, en donde Ecuador de acuerdo al proyecto de Servicio de 

Información de Censo Agropecuario (SICA), evidenció una población de 5´067.049 cuyes. (SICA, 

2008). 

Es importante considerar que el 70% del total de la producción de carne de cuy proviene de 

pequeños y medianos criadores. Sin embargo, estos productores al tener carencia de tecnología y 

condiciones de salubridad poco satisfactorias, no disponen de capacidad para cubrir la demanda 

creciente que existe de estos animales a nivel nacional e internacional. (Competitividad y Panel, 

2012). 
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En la provincia del Azuay existe el mayor número de pequeños productores y el menor número 

de pequeños productores se encuentra en Tungurahua. Las provincias que más consumen cuy son; 

Azuay, Imbabura, Tungurahua, Pichincha y Cotopaxi. (Competitividad y Panel, 2012). 

Según (Carbajal, 2015) menciona que la producción de cuyes en el Ecuador no se encuentra 

desarrollada, el problema principal es la cantidad que se produce que está por debajo de la demanda 

del país, en los últimos años los porcentajes de explotación del cuy son mínimos a pesar de las 

buenas condiciones climáticas que presenta el Ecuador para desarrollar este tipo de cría ya que 

esta actividad es desarrollada en su mayoría por productores domésticos (pp. 2-13). 

Según (Caycedo, 2005) en el Ecuador la crianza de cobayos, es un sistema de producción baja 

debido a la falta de técnicas apropiadas para la crianza, debido a que la mayor cantidad de cuyes 

se halla concentrado en las viviendas del sector rural de la sierra (p. 47). 

2.4.1 Aspectos en la Producción de los Cobayos 

En Latinoamérica la tenencia de cobayas como mascota se está haciendo cada vez más popular. 

En países como México, Estados Unidos, Australia y varios de Europa han creado sociedades de 

aficionados a la cría de estos animales. Este aumento en su tenencia es un factor de que es necesario 

ampliar los estudios sobre las enfermedades en los cobayas ya sean empleados como animal de 

laboratorio, producción o como mascota. (Kohles, 2014, pp. 165-178). 

Cualquier tipo de enfermedad sin importar cuál sea, va a generar estrés en el animal. Este estrés 

va a impactar directamente en el bienestar animal, y es por esto también importante aportar y dar 

a conocer la mayor cantidad de información que contribuya a mejorar las condiciones de vida de 

estos animales (Duncan, 1992, pp. 62-68). 
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2.4.2 Importancia del estudio de enfermedades en Cobayos 

Las enfermedades son un problema multifactorial donde se combina el manejo, los agentes 

infecciosos y la bioseguridad. El impacto causado por problemas sanitarios se traduce directamente 

en pérdidas económicas para los productores de cuyes, sea que debido a la mortalidad de los cuyes 

por enfermedades agudas o a la baja eficiencia productiva por enfermedades crónicas como las 

infecciones parasitarias. (Huamán et al, 2019, pp. 20-75).  

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y orgánicas. Las 

causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en su ambiente, considerando 

variaciones de temperatura, alta humedad, exposición directa o corrientes de aire, sobre densidad, 

falta de limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras. (Chauca L, 1995, pp. 9-19). 

Los alimentos contaminados son la principal fuente de contagio; sin embargo, la introducción 

de animales con antecedentes sanitarios desconocidos es otra de las fuentes de contagio de 

importancia. La enfermedad, por su carácter transmisible, se disemina rápidamente en la población 

expuesta, la que, asociada a alteraciones del medio ambiente, tiene un curso epidémico inicial y 

un comportamiento endémico posterior (Stellmacher, 2011, pp. 59-81).  

2.5 Enfermedades parasitarias causado por Protozoos.   

Los parásitos son todos aquellos que viven alimentándose a costa de otros animales a los que 

debilitan e incluso pueden causarles la muerte. Las enfermedades parasitarias pueden ser 

producidas por bichos que viven sobre la piel pelo del cuy (externos) o bien por lombrices y otros 

microorganismos (internos) al interior de su organismo. (Rico y Rivas, 2003, pp. 25-29). 

Los factores epidemiológicos que contribuyen a la elevada prevalencia de ecto y endoparásitos 

en cuyes en las crianzas familiares son las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de los 

corrales, sobrepoblación animal, crianza promiscua con otras especies domésticas. Existe una alta 
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susceptibilidad de los cuyes a infecciones parasitarias y ausencia de programas de prevención y 

control. (FAO, 2012). 

2.6. Toxoplasma gondii. 

El Toxoplasma gondii fue descubierto en 1908 por Nicolle y Monceaux, quienes lo aislaron del 

hígado y el bazo de un roedor llamado Ctenodactylus gundi. Siguieron a esta, otras investigaciones 

siendo encontrado en perros en 1909 y varios años después, en 1923, se lo encontró por primera 

vez en un humano, un niño de 16 meses de edad que murió luego de presentar hidrocefalia, 

corioretinitis y convulsiones. Durante varios años se estudió en muchos países casos similares, en 

1939 se demostró la vía de transmisión congénita, en 1940 se reportó el primer caso en 

Latinoamérica, pero no fue hasta 1960 que el parásito se describió como un coccidio, y hasta 1970 

que se reconoció al gato como el hospedero definitivo doméstico. Durante la década de 1980 a 

1990 se desarrollaron métodos para diferenciar los parásitos aislados de humanos y de animales, 

logrando realizar un mapeo de genes lo que permitió entender de mejor manera el diagnóstico y 

mecanismo de la enfermedad (Luyo, 2015; Mimica et al, 2015, pp. 541-549). 

La toxoplasmosis es producida por el protozoario Toxoplasma gondii. Se le considera una 

enfermedad cosmopolita y afecta tanto a poblaciones humanas como a más de 300 especies de 

mamíferos y 30 especies de aves domésticas y silvestres (Rojas, 2003, p. 146). 

2.6.1 Etiología  

El Toxoplasma gondii es el agente etiológico de la toxoplasmosis.  

La posición sistemática de este parásito ha variado a lo largo de los años, (Frenkel y Dubey, 

1970, pp. 893-896; Giraldo, 2008, pp. 359-375) describen de la siguiente manera:  
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Tabla 2. Taxonomía Toxoplasma gondii 

Descripción  Denominación  

Reino  

Phylum 

Clase 

Subclase 

Orden 

Suborden 

Familia  

Subfamilia  

Genero  

Especie  

Protozoa 

Apicomplexa 

Sporozoea  

Coccidia  

Eucoccidia 

Eimeriina 

Sarcocystidae  

Toxoplasmatinae 

Toxoplasma  

Toxoplasma gondii  

 

2.6.2 Morfología  

Las formas principales del parásito son: 

 Esporozoítos (en Ooquistes esporulados), que son excretados en las heces.  

 Taquizoítos organismos de rápida multiplicación que se encuentran en los tejidos. 

 Bradizoítos, (en quistes tisulares y con multiplicación lenta) que se encuentran en 

los tejidos.  

Quistes del tejido: estructuras revestidas, a menudo encontradas en los músculos y el sistema 

nervioso central (SNC), que contienen bradizoítos T. gondii. (Dubey y Lappin, 2005, pp. 493-509).  
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2.6.3 Distribución  

La toxoplasmosis se encuentra en todo el mundo. Las infecciones son particularmente comunes 

en climas cálidos y húmedos y en bajas altitudes, por ello su resistencia se ve afectada bajo 

condiciones de sequía, baja humedad y altas temperaturas.  

La infección por T. gondii en el ser humano y en los animales se encuentra ampliamente 

distribuida, se estima que el 60% de la población humana mundial presenta títulos de anticuerpos 

contra T. gondii En Estados Unidos y Gran Bretaña y se estima una seroprevalencia entre 16 y 

40% y en Europa y Latinoamérica entre 50 a 80%. En Cuba se encontró una prevalencia de 25 a 

30% en los años 70, mientras que en la actualidad oscila entre 50 a 75%, de acuerdo al área 

geográfica, inmunodiagnóstico empleado y edad. (Barriga, 2002, p. 247; Dubey J, 2010, p. 319; 

Entrena, 2011; Pappas et al., 2009, pp. 1385-1394). 

2.6.4 Epidemiologia 

La enfermedad puede tener alguna de estas presentaciones: aguda sintomática, aguda 

asintomática, crónica y congénita. Sólo los miembros de la familia Felidae (gatos y otros felinos) 

son los huéspedes definitivos. Los demás huéspedes, así como el ser humano son huéspedes 

intermediarios en la cadena biológica del parásito. (Durlach y Martino, 2009, pp. 1-11).  

Los felinos desempeñan un papel fundamental en la epidemiología de la toxoplasmosis por ser 

los hospederos definitivos del T. gondii y los únicos animales donde se realiza la fase sexual del 

ciclo de vida eliminando los ooquistes infectantes; estudios realizados evidenciaron que los 

ooquistes no esporulados son más sensibles que los esporulados a estas condiciones adversas, por 

lo que una temperatura de 20 ºC y humedad relativa de 65% estimulan la esporulación de los 

ooquistes (Dubey J, 2010, p. 319; Pacheco, y otros, 2003, pp. 89-92). 
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2.6.5 Patogénesis  

Toxoplasma gondii entre los animales tiene afinidad selectiva por el tejido muscular y cerebral, 

con capacidad para persistir crónicamente desde una edad temprana. Hay que diferenciar en los 

tejidos la presencia de quistes, granulomas y necrosis tisular; aparenta ser inofensivo en su forma 

de quistes y pseudos-quistes, los cuales mediante la ruptura liberan 3.000 esporozoítos 

aproximadamente llegando a invadirlos tejidos y generar focos de infección activa (Botero y 

Restrepo, 2003, pp. 262-277). 

Los ooquistes y quistes tisulares ingeridos sufren la acción de los jugos digestivos liberando 

taquizoítos, se diseminan por vía sanguínea y linfática. Los taquizoítos son de acción citopática y 

causan daño tisular (Triolo y Traviezo, 2006, pp. 3-9). 

En animales inmunodeprimidos la ruptura de quistes reactiva la enfermedad, incluyendo 

encefalitis o toxoplasmosis diseminada, también Toxoplasma gondii causa abortos y mortandad 

perinatal, puede cruzar la placenta e infectar el feto. Se localiza también en fibras miocárdicas en 

forma de quistes tisulares, cuando éstos se rompen origina una miocarditis focalizada y hemorragia 

(Gómez et al, 2002, pp. 49-53; Morales et al, 2009, pp. 128-133). 

2.6.6 Ciclo Biológico 

Los estudios realizados por (Frenkel y Dubey, 1970, pp.893-896), describieron el ciclo 

biológico del T. gondii: 

Una fase asexual (extraintestinal) realizada en los nódulos linfáticos y en los tejidos de varios 

hospederos incluido el hombre, siendo hospedadores intermediarios. La fase extraintestinal, que 

puede suceder tanto en hospederos definitivos como en intermediarios se lleva a cabo luego de la 

ingestión de quistes tisulares, ooquistes esporulados, o taquizoítos. Los bradizoítos, esporozoítos 

y taquizoítos penetran la mucosa intestinal y pasan al torrente sanguíneo llegando a varias células 
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del cuerpo, principalmente el endotelio vascular, fibroblastos, células mononucleares, y leucocitos. 

Una vez ahí, el parásito se divide varias veces hasta que la célula se lisa liberando los taquizoítos 

formados, mismos que invaden las células adyacentes. A partir de estos taquizoítos se forman los 

bradizoítos que se agrupan para formar quistes tisulares formados por una pared compuesta de 

carbohidratos, dentro de ella se pueden alojar miles de bradizoítos cuya división celular es lenta 

(Esteves V, 2013; Giraldo M, 2008; Grandía, Entrena, y Cruz, 2013). 

Una fase sexual (enteroepitelial) que se lleva a cabo en el intestino de gatos jóvenes y otros 

félidos, lo que convierte las heces del gato en su principal fuente de diseminación, contaminando 

el medio ambiente y permitiendo que se mantenga vivo por largos periodos de tiempo (solo el 

enfriamiento a 12 °C y/o el calentamiento arriba de 67 °C puede matarlo).  

Una vez que los quistes u ooquistes son ingeridos por el hospedero definitivo, las enzimas 

proteolíticas de los jugos gástricos disuelven las paredes de estos liberando los bradizoítos o 

esporozoítos, los cuales invaden las células epiteliales del intestino delgado y empiezan a 

reproducirse formando tipos de etapas asexuales (A, B, C, D, y E) de la fase enteroepitelial.     

Después de varias generaciones, los merozoítos del tipo D y E ingresan a nuevas células y 

forman microgamontes y macrogamontes, masculinos y femeninos. Los microgamontes se dividen 

y forman varios microgametos biflagelados, esto ocurre de 3 a 15 días después de la infección. Los 

microgametos penetran en los macrogametos y forman los cigotos, alrededor de los cuales se forma 

una pared constituyendo el ooquistes. Finalmente, los ooquistes son liberados al medio externo 

junto con las heces del animal (Dubey & Lappin, 2005; Esteves V, 2013; Giraldo M, 2008; 

Grandia, Entrena, y Cruz, 2013). El período prepatente depende de la forma del parásito ingerida. 

Si el animal consumió quistes tisulares, es de 3 a 10 días; si consumió ooquistes esporulados es de 

18 días; y si consumió taquizoítos es de 13 días. Un gato es más propenso a eliminar ooquistes 
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luego de la ingestión de quistes tisulares conteniendo bradizoítos, que luego de la ingestión de 

taquizoítos o de ooquistes conteniendo eporozoítos. Así, la ingestión de un solo bradizoíto llevará 

a la infestación del animal, mientras que este tendría que ingerir miles de ooquistes para desarrollar 

la enfermedad (Elmore et al, 2010, pp. 190-196; Esteves V, 2013, pp. 390-395). 

Fase esporogónica: En esta fase, los ooquistes esporulan cuando se encuentran en condiciones 

de humedad y calor adecuadas, dentro de 1 a 5 días después de ser expulsados al ambiente con las 

heces. Se forman cuatro esporozoítos a partir de cada uno de los dos esporoquistes contenidos en 

el ooquiste, constituyéndose así la forma infectiva del parásito (Grandía, Entrena, y Cruz, 2013, 

pp. 131–149).  

Luego de la ingestión de quistes tisulares, en el caso de los hospederos definitivos, algunos 

bradizoítos se convierten en taquizoítos y algunos en esquizontes, que son las etapas asexuales 

formadas en el epitelio intestinal (Elmore, y otros, 2010, pp. 190-196). 

2.6.7 Transmisión  

La infección en el hombre y animales, ocurre por ingestión de quistes tisulares en carnes crudas 

o mal cocidas (en los gatos, por consumo de ratones y ratas que albergan quistes), o por ooquistes 

en heces, a través del suelo y agua contaminada. La respuesta clínica del animal está determinada 

por el estado inmune, tiempo de infección, la predisposición genética individual y la parte del 

cerebro afectada (Tizard, 1991). 

En humanos el tiempo de incubación es de 10 a 23 días después de la ingestión de un quiste 

tisular, y de 5 a 20 días después de la ingestión de ooquistes. (Giraldo, 2008, pp. 359-375).  

2.6.8 Hospederos  

La Toxoplasma gondii tiene un gran número de hospederos, definitivos e intermediarios, donde 

se incluye la mayoría de los animales homeotermos (Dubey J, 2010, p. 319).  
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Hospederos definitivos  

Según (Jones y Dubey, 2010) han descrito como hospederos definitivos a 33 especies de felinos, 

del cual el gato, juega un papel importante en la transmisión al ser humano por su estrecha relación 

como animal de compañía (pp.10-25). 

Hospederos intermediarios  

En los hospederos intermediarios se incluyen unas 200 especies de vertebrados, entre ellos 

primates, insectívoros, marsupiales, aves, felinos y el humano (Barriga, 2002, p. 247). 

2.6.9 Diagnóstico  

El diagnóstico de la infección por Toxoplasma gondii se basa en el uso de técnicas biológicas, 

serológicas, moleculares e histopatológicas de manera independiente o en conjunto, para ello, se 

parte de muestras biológicas de diferente naturaleza (sangre, suero, líquido cefalorraquídeo, 

líquido amniótico o tejidos), las cuales se seleccionan dependiendo de los antecedentes clínicos y 

los objetivos del protocolo (Dubey J, 2010, p. 319; Xicoténcatl, 2010).  

Las pruebas diagnósticas pueden ser divididas en dos grupos:  

- Indirectas: abarcan la detección de anticuerpos específicos contra el parásito en muestras de 

suero o plasma (pruebas de aglutinación, Inmunofluorescencia, ELISA, Western Blot). 

- Directas: demuestran la presencia del parásito en una muestra determinada (aislamiento, 

histopatología, biología molecular) (Rico-Torres, 2005).  

La prueba de hemaglutinación indirecta (HAI) se usa como prueba de rutina clínica en 

hospitales veterinarios por su nivel de sensibilidad y fácil uso; sin embargo, no es muy específica, 

ya que presenta reacciones cruzadas con otros parásitos; por otro lado, la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) requiere equipo sofisticado, pero tiene una alta sensibilidad 

(99%) y especificidad (100%) (Blood, Radostits, y Begara, 1992; Ovalle et al, 2000, pp. 94-99).  
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Como todas las pruebas serológicas, el método ELISA se basa en la reacción inmunológica 

antígeno-anticuerpo, y permite la detección de anticuerpos en pequeñas cantidades de muestra. Las 

pruebas ELISA que detectan antígenos son denominadas directas, y las que detectan anticuerpos 

se dominan indirectas. Se utilizan enzimas para marcar el antígeno o el anticuerpo, en el caso del 

ELISA directo el anticuerpo estará marcado y en el indirecto el antígeno, si se la unión del 

complejo antígeno anticuerpo ésta enzima reacciona y da un resultado de color, el que puede ser 

cuantificado mediante densidad óptica (Calderón, 2007; Guzman, 2004, p. 2). 

2.6.9.1 Kit de diagnóstico utilizado  

El Kit ID Screen Toxoplasmosis indirect de IDVet se basa en la prueba ELISA indirecto, y está 

elaborado para su uso en rumiantes, cerdos, gatos y perros. Este kit cuenta con una sensibilidad de 

83% y especificidad de un 98%. Las microplacas están sensibilizadas con el antígeno p30 de T. 

gondii, el cual constituye el mayor antígeno de superficie de dicho parásito, expresado por el 

taquizoíto (Mangili, 2010). Los anticuerpos presentes en la muestra de suero se enlazan al 

antígeno, luego, un anticuerpo ligado a una enzima peroxidasa se une al complejo, reacción que se 

revela mediante un sustrato cromógeno que reacciona con dicha enzima. La intensidad de color 

obtenida, así como el valor de densidad óptica, se relacionan proporcionalmente a la cantidad de 

anticuerpos contenidos en la muestra. Finalmente, se lee la microplaca con una densidad óptica de 

450nm (IDVet, 2017). 

 Los resultados se leen de acuerdo a la densidad óptica obtenida en cada uno de los pocillos de 

la placa de manera automática en el software de IDVet. Este software lee las densidades ópticas y 

las compara con las de los controles positivos y negativos mediante el cálculo del porcentaje S/P. 

Para el cálculo manual de dicho porcentaje se utiliza la siguiente fórmula:  

S/P % = 𝐷𝑂 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝐷𝑂𝑐𝑛 𝐷𝑂𝑐𝑝−𝐷𝑂𝑐𝑛 𝑥 100 
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Un resultado menor o igual a 40% se considera negativo; mayor a 40% y menor a 50% se 

considera dudoso; y mayor o igual a 50% se considera positivo. Cada microplaca deberá ser 

validada para considerar confiables los resultados que nos indica el software. Para la validación 

del ensayo la densidad óptica media del control positivo (DOCP) debe ser superior a 0.350, y el 

cociente entre las densidades ópticas medias de los controles positivos y negativos debe ser 

superior a 3. (IDVet, 2017) 

2.6.9.2 Inmunoglobulinas  

Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico para 

atacar a los antígenos, el organismo genera diferentes inmunoglobulinas para combatir cada 

antígeno; son glicoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la 

sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa 

como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y 

neutralizar elementos extraños (Litman et al, 1993, pp. 60-72). 

Anticuerpos IgG: La presencia de anticuerpos IgG implica que ha habido contacto entre el 

paciente y el parásito en algún momento de la vida. Aparece una a tres semanas después de 

adquirida la infección y alcanza su máximo nivel 3 a 6 meses después para luego descender y 

quedar a bajos niveles por el resto de la vida (Cuppari, y otros, 2008, pp. 5040-5045). 

Anticuerpos IgM: Su detección fue considerada como el marcador de la fase aguda de la 

enfermedad. La IgM permanece detectable entre 6 a 18 meses e incluso, dependiendo de 

variaciones individuales, hasta 1 a 2 años después de la primo infección (Cuppari, y otros, 2008). 

2.7 Toxoplasmosis en los cobayos. 

Toxoplasma gondii también puede afectar a los cobayas. Éstos pueden infectarse a través de la 

ingestión de alimentos o agua contaminados con ooquistes procedentes de heces de gatos o por 
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transmisión vertical a través de la placenta durante la gestación. Las infecciones pueden resultar 

fatales en estos animales. Los animales infectados pueden abortar y se han observado quistes en 

tejido muscular, cerebro, conjuntiva y oído interno, los cuales pueden causar dificultad 

respiratoria, fiebre y signos neurológicos. El diagnóstico suele ser hallazgos post-mortem. El 

contacto con cobayas infectados no supone ningún riesgo para el ser humano. (ESCCAP, 2017). 

(Cordero del Campillo, y otros, 1999) recomiendan que se debe impedir que los felinos 

domésticos o salvajes ingresen a las zonas donde se almacena alimento, realizar un adecuado 

control en la población de roedores. 

2.8 Importancia en la Salud Pública   

La toxoplasmosis es una zoonosis prevalente de importancia para la salud pública debido a los 

problemas asociados con la infección congénita y postnatal, la presencia de este parásito, en sus 

etapas asexuales, en el cerebro y en los tejidos musculares de los seres humanos infectados se 

considera generalmente “asintomática” desde el punto de vista clínico. En la mayoría de los adultos 

no se observan signos, pero puede causar ceguera después del nacimiento y retraso mental en los 

niños con infección congénita, además se observa manifestaciones devastadoras y muerte en 

individuos inmunocomprometidos, tales como pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (Flegr, 2013, pp. 127-133; Hill et al, 2006, pp. 9-17; Holland, 2003, pp. 973-988). 

El consumo de productos cárnicos crudos o poco cocidos que contienen quistes tisulares de 

Toxoplasma gondii o la ingestión de alimentos o bebidas contaminados con ooquistes esporulados 

representan fuentes infección de T. gondii al hombre (Dubey y Lappin, 2005, pp. 493-509). 

2.9 Resumen del arte del estudio del problema  

En los sistemas de producción animal, el parasitismo (ya sean internos o externos), se ha 

convertido en una infección constante, generando enfermedades que conllevan a una perdida en el 
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desarrollo, producción de los mismos, por lo que como profesionales debemos tomar medidas 

preventivas. 

El parasitismo puede expresarse clínicamente en forma aguda, cuando animales jóvenes 

susceptibles ingieren gran cantidad de formas infectivas, que los puede conducir a la muerte. Sin 

embargo, en la mayor parte de los casos, los cuyes son sometidos a una infección gradual a las 

cuales ellos se adaptan, no presentan signos clínicos y están aparentemente sanos. El animal no 

rinde con eficiencia, reduce su ganancia de peso e incrementa el consumo de alimento como 

compensación. (Chauca L. , 1997) 

El gato tiene gran importancia en el ciclo biológico del Toxoplasma por ser el único animal que 

puede eliminar quistes de Toxoplasma al medio ambiente en sus heces. Cuando se eliminan los 

quistes, pueden llegar a ser infectivos y responsables de problemas en mamíferos, entre los que 

incluimos al hombre. A fin de prevenir que los gatos se infecten y sirvan de fuente de infección 

para los humanos, no se los debe alimentar con carne cruda o poco cocida. Los abortos pueden 

repetirse en algunas especies, pero no en otras. Las ovejas y las cabras generalmente abortan solo 

durante la infección inicial. Los ratones, las ratas, los cobayos y los hámsteres pueden infectar a 

su progenie repetidamente sin reinfección de fuentes externas. (Chauca L. , 1997) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  

3.1.1 Físicos 

Tabla 3. Materiales de campo 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Cooler  Unidad  1 

Guantes estériles  Caja  1 

Cámara digital   Unidad  1 

Geles refrigerantes  Unidad  5 

Overol  Unidad  1 

 

Tabla 4. Materiales de Laboratorio 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Tubos vacutainer tapa roja  Unidad  250 

Guantes estériles  Caja  1 

Equipo lector Elisa  Unidad  1 

Centrifugadora  Unidad  1 

Pipetas de 50 ul, 100 ul Unidad  3 

Viales de 1 ml Paquete de 1000 1 

Puntas para pipeta de 50 ul, 

100 ul, 1000 ul 

Unidad  3 

Placas de predilución  Unidad  2 

Compresas  Paquete  1 
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Mandil  Unidad  1 

Mascarilla  Unidad  1 

Gorra cirujano  Unidad  1 

 

Tabla 5. Materiales de Oficina 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Esferográfico  Unidad  1 

Laptop Unidad  1 

Cuaderno  Unidad  1 

 

3.1.2 Biológicos 

Tabla 6. Materiales Biológicos  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Kit Elisa de ID screem Unidad 1 

Cuyes  Unidad  240 

Personal de muestreo  Persona  1 

 

3.2.  Metodología 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en Paute, perteneciente a la provincia del Azuay-

Ecuador y su consiguiente análisis de las muestras recolectadas se efectuó en el Laboratorio de la 

clínica Polivet, de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca.  
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3.2.1. Diseño estadístico  

Este trabajo investigativo corresponde a un estudio epidemiológico de tipo descriptivo, 

prospectivo de corte transversal y causal, ya que en primera estancia determina la presencia de los 

anticuerpos para el agente etiológico y luego se calcula la prevalencia del mismo en la población 

de estudio. 

3.2.2. Población y Muestra  

Los sujetos de estudio son recolectados en sitios adecuados para el faenamiento al momento del 

sacrificio, sin un peso promedio, con fin de venta de la canal o consumo, de origen desconocido y 

aparentemente sanos de diferentes lugares del cantón Paute.  

La población de muestra estuvo conformada por 240 individuos cobayos entre hembras y 

machos de aproximadamente de 800 a 1000 gramos.  

3.2.3. Toma de muestras  

La muestra de sangre se recolectó directamente en el proceso de desangrado del animal, que se 

realiza mediante dos métodos: 

- Primero a nivel de cuello con sangre de arteria carótida o vena yugular. 

- Mediante extracción del globo ocular con sangre de arteria carótida externa o interna. 

Dependiendo de la técnica que utilice el operario de faenamiento. 

  Las muestras son obtenidas en un tubo vacutainer tapa roja de 10 ml, previamente rotulado 

con un código especifico del área de muestreo y son dispuestas en un cooler con gel para 

mantener una temperatura optima de la muestra. 

 El proceso empieza cuando a la muestra se centrifuga a 2500 revoluciones por 5 minutos 

posteriormente se extrae el suero mediante una pipeta vol. 1000 UL y se conserva ha 

refrigeración. 
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3.2.4. Preparación de la muestra  

Una vez identificados los sujetos de muestra, se realizan los pools que consiste en identificar y 

pipetear 10 sueros y sustraer 100 microlitros para reunirlos en una sola muestra, para mejorar la 

eficiencia del test y realizar lectura de Elisa. 

3.2.5. Descripción de Análisis de Sueros Sanguíneos 

Para determinar la presencia de anticuerpos contra Toxoplasmosis gondii en los sueros, se 

empleó el kit de ELISA comercial ID Screen® Toxoplasmosis Indirect Multi-species, que permite 

la detección de anticuerpos en suero, plasma o jugo de carne de músculo de perros, gatos, 

rumiantes, cerdos y otros mamíferos. Este ELISA indirecto usa el antígeno p30 de Toxoplasma 

gondii y cuenta con una sensibilidad de un 83% y especificidad de un 98%.  

Para evitar diferencias de tiempos de incubación entre las muestras, es posibles preparar una 

microplaca de 96 pocillos que contengan las muestras a valorar y los controles y después 

transferirlos a la microplaca de ELISA utilizando una pipeta multicanal.  

3.2.6. Procedimiento  

Mantener los reactivos a temperatura ambiente 21 grados centígrados antes de utilizarlos, 

homogeneizarlos por medio de la inversión o utilizando un vortex.  

Para suero y plasma en dilución 1:10  

Pools  

- Agregar 50 ul de diluyente 2 a cada pocillo.  

- En los pocillos A1 y B1 se agregó 10 ul de control negativo y 40 ul de control 

positivo. 

- En los pocillos C1 y D1 se agregó 50 ul de control negativo.  

- En el resto de los pocillos se agregó 50 ul de suero a analizar.  
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Individual  

- Se Agregó 90 ul de diluyente 2 a cada pocillo.  

- En los pocillos A1 y B1 se agregó 10 ul de control negativo. 

- En los pocillos C1 y D1 se agregó 10 ul de control positivo.  

- Se agregó 10 ul de cada suero en los pocillos restantes.  

- Se cubrió la placa y se incubo a 45 minutos ± 4 minutos a 21°C (±5ºC). 

- Se vaciaron los pocillos. Se lavaron 3 veces cada pocillo, con aproximadamente 300 ul 

de solución de lavado, evitando el secado de los pocillos entre lavados. 

- Se preparó el Conjugado 1X diluyendo el Conjugado Concentrado 10X al 1:10 en el 

Diluyente 3.  

- Se añadió 100 ul del Conjugado 1X a todos los pocillos.  

- Se cubrió la placa y se incubo a 30 minutos ± 3 minutos a 21°C (±5ºC). 

- Se vaciaron los pocillos. Se lavaron 3 veces cada pocillo con aproximadamente 300 ul 

de Solución de lavado, evitando el secado de los pocillos entre lavados. 

- Se añadió 100 ul de solución de revelación a cada pocillo. 

- Se cubrió la placa y se incubó 15 minutos ± 2 minutos a 21°C (±5º C) en la oscuridad. 

- Finalmente, se añadió 100 ul de Solución de parada a cada pocillo, en el mismo orden 

que en el literal para detener la reacción. 

Para la interpretación de las muestras procesadas se utilizó un lector de placas de ELISA 

 Se procedió a abrir el programa para el análisis de datos ID Soft TM en un ordenador 

para el cálculo de los diferentes parámetros del Kit.  

 La lectura de las placas se realizó a la densidad óptica de 450 nm. 

 Para la validación:  
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La densidad óptica media del Control Positivo (DOcp) es superior a 0.350. El cociente del 

promedio de las densidades ópticas de los Controles Positivo y Negativo (DOcp y DOcn) es 

superior a 3.   

Interpretación  

Para cada muestra, se calculó el porcentaje de S/P (S/P%) 

S/P % = (𝐷𝑂 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝐷𝑂𝑐𝑛 /𝐷𝑂𝑐𝑝−𝐷𝑂𝑐𝑛) 𝑥 100 

Para la interpretación de las muestras de suero o plasma: 

Resultados  

- S/P % < 40%                                NEGATIVO 

- 40% < S/P % < 50%                     DUDOSOS 

- S/P % > 50 %                                POSITIVO 
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3.2.7. Operalización de Variables 

Tabla 7. Variable dependiente: Prevalencia de anticuerpos mediante ELISA indirecto 

Concepto Categorías Indicadores Índices 

Prevalencia de 

anticuerpos en 

cobayos 

Suero sanguíneo 

Anticuerpos 

Volumen de suero 

Medición de 

anticuerpos 

MI 

Densidad óptica 

 

Tabla 8. Variable independiente: Animales 

Concepto  Categoría Indicadores  Índices 

Cobayos en 

producción  

Cobayos  Número de animales 

(machos-hembras) 

Número  

 

3.3 Consideraciones Éticas  

Los animales en el estudio no sufrieron mayor dolor o estrés, debido que la recolección de las 

muestras se obtuvo al momento del degollé del cobayo. Así mismo, se extrajo sólo el volumen de 

sangre suficiente para realizar el análisis y todo el procedimiento fue realizado por personal 

capacitado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Resultados. 

El presente estudio realizado acerca de la prevalencia de Toxoplasma gondii en los cobayos, se 

realizó a una población total de 240 cuyes, organizados en pools de 10 animales; y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Figura 2: Resultados obtenidos mediante la técnica de Elisa Indirecto en pools 

 

En la figura 2 se presenta los resultados de los 24 pools estudiados, y se obtuvo que, 18 pools 

resultaron positivos y 6 pools resultaron negativos, cabe mencionar que un pool está conformado 

por 10 cobayos, dado que, si un cuy da positivo, todo el pool se convierte en positivo; entonces, 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

Resultados % 233,33,2197,239,309,270,193,230,273,282,232,251,145,12,026,599,2102,213,59,136,4274,203,22,711,0

Positivos >50 233, 197,239,309,270,193,230,273,282,232,251,145, 99,2102,213,59,1 274,203,

Negativos < 40 33,2 12,026,5 36,4 22,711,0
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se procedió a analizar individualmente a los sujetos de experimentación de los respectivos pools 

positivos, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 3. Resultados de los Pools Positivos 

 

De acuerdo con el análisis de la figura 3, como resultados definitivos se concluye que, 42 cuyes 

resultaron positivos a T. gondii, 194 resultaron negativos y 4 animales resultaron dudosos; de tal 

manera que se estableció la prevalencia para T. gondii, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 9. Prevalencia de T. gondii 

Total  Frecuencia  Porcentaje % LS 95% LI 95% 

Positivos  42 17,5 % 12,91  22,91 

Negativos  194 80,83 % 75,28 85,61 

Dudosos 4 1,67 % 0,46 4,21 

Total  240 100%   

 

P01 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P16 P17 P18 P19 P21 P22

Positivos (42) 2 2 2 2 2 3 1 1 0 3 6 2 1 3 6 1 3 2

Negativos (194) 8 8 8 8 7 7 8 9 10 6 4 8 9 7 4 9 6 8

Dudosos (4) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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4.2 Discusión  

Los resultados demuestran que existe la presencia de Toxoplasma gondii en los cobayos del 

Cantón Paute, con una prevalencia de 17,5% (42/240) y un 1,66% (4/240) de dudosos de la 

población estudiada; este porcentaje de cuyes positivos indica una presencia alta del parasito, cabe 

recalcar que se han realizado varios estudios del parasito Toxoplasma gondii en diferentes especies 

tanto humanos como en animales, pero específicamente en cobayos no se ha realizado, de tal 

manera que mediante esta investigación se logró demostrar que este parasito puede afectar a los 

cobayos, proporcionando información nueva en este sistema de crianza. 

La información sobre la identificación de Toxoplasma gondii en la producción de cuyes es nula, 

varios estudios se han publicado sobre este parasito en otras especies por lo que podemos discutir 

la prevalencia frente a estas, (Barrera, 2019) encuentra una prevalencia en conejos de un 6,74%, 

mediante la técnica de Hemaglutinación Indirecta (HAI) en Perú, (Fortier y otros, 1990) encuentra 

una prevalencia bovina del 43% y porcina del 4%, mediante inmunofluorescencia en Oporto – 

Portugal. (Salazar, 2017) demuestra una prevalencia bovina de 23,45%, mediante la técnica de 

ELISA indirecto en Pichincha-Ecuador. (Stelzer, y otros, 2019), manifiesta que, con nuevas 

metodologías, como PCR, en varios estudios que utilizaron estas técnicas arrojaron proporciones 

muy altas (hasta el 10 o el 20%) de muestras positivas para el genoma de T. gondii en tejidos de 

ganado bovino, en general, los resúmenes de tesis muestran una gran variación en las proporciones 

informadas de hallazgos positivos y las estimaciones resumidas fueron del 9.5% para el ganado en 

China, 27,9% en el sur de Asia o 12% en África.  

Así mismo (Stelzer, y otros, 2019) determinan la presencia de Toxoplasma en varias especies 

de granja encontrando, en cerdos se encuentra una seroprevalencia que va desde 0 a 55%, 

dependiendo del grupo etario de crianza, así mismo manifiesta que el cerdo representa uno de los 
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animales con mayor frecuencia para este parasito en el que se puede alcanzar hasta un 70% de 

prevalencia, en el mismo estudio se manifiesta que en pequeños rumiantes la prevalencia es 

variable según el lugar de estudio, generándose prevalencias  desde 11% al 89% en distintos países 

esto puede ser debido a la relación con otras especies y la forma de crianza.  

En cuanto a las aves de corral, (Stelzer, y otros, 2019) menciona que, en algunos estudios, se 

presenta una baja especificidad de las pruebas serológicas lo que conlleva a que se puede haber 

sobrestimado la seroprevalencia o una baja sensibilidad puede haber llevado a una subestimación. 

En general, las seroprevalencias de T. gondii en pollos oscilaron entre 0 y 100%. Debido al 

comportamiento de alimentación en el suelo de las aves de corral, la ingestión oral de material o 

agua contaminada con ooquistes de T. gondii es probablemente la principal vía de infección. 

En equinos (Stelzer, y otros, 2019) precisa que, actualmente, las respuestas serológicas en los 

équidos no parecen ser indicadores fiables de infecciones viables; esto es similar a la situación en 

el ganado, siendo la seroprevalencia reportada para los équidos variable en América del Sur del 3 

al 90%. 

Lo que indica la importancia de estudios a futuro en todas las especies domésticas incluidas el 

hombre, debido que las enfermedades zoonóticas se han convertido en una problemática mundial 

causando brotes infecciosos, y dejando al descubierto la susceptibilidad de contagios entre 

especies, afectando la salud y el bienestar animal y humano. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

En el presente estudio se concluye que, la prevalencia de T. gondii en cobayos procedentes de 

los diferentes lugares del cantón Paute, es de un 17,5%. 

En base a los resultados obtenidos se aprueba la hipótesis alternativa, la prevalencia es alta de 

Toxoplasmosis en cobayos faenados en el Cantón Paute mediante el método Elisa indirecto.  

Como se ha manifestado en la actualidad, las enfermedades zoonóticas tienen un impacto en la 

sociedad, por eso no se debe dejar a un lado el estudio de enfermedades emergentes y presentes en 

las producciones de las diferentes especies animales, incluidos los cobayos; al tener hallazgos de 

seropositividad a T. gondii, involucra un gran aporte para continuar con el estudio de este parasito 

protozoario, en seres humanos y su conexión epidemiológica. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda ampliar estudios de prevalencia a nivel de los diferentes lugares del Cantón 

Paute, con mayor tamaño de muestras. 

Realizar nuevos estudios epidemiológicos en donde se evalúen factores de riesgo, como el 

conocimiento sobre la toxoplasmosis en los productores. 

Sería necesario realizar difusión de los resultados obtenidos y a futuro realizar más estudios en 

esta especie animal y en los diferentes parásitos que puedan afectar la salud de los cobayos, en el 

ser humano tomar en cuenta las medidas preventivas para evitar esta zoonosis, como sería los 

cuidados en el manejo de las carnes y su cocción para su consumo; así como realizar estudios 

epidemiológicos en otras especies de animales de consumo humano, mejoras en la crianza de estos 

animales, así como una comercialización con adecuadas condiciones de sanidad.  
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7. ANEXOS  

Tabla 10. Resultados obtenidos en el equipo Elisa Indirecto en Pools 

P01 233,960114 P13 145,868946 

P02 33,2763533 P14 12,0797721 

P03 197,606838 P15 26,5527066 

P04 239,430199 P16 99,2592593 

P05 309,173789 P17 102,905983 

P06 270,769231 P18 213,333333 

P07 193,846154 P19 59,1452991 

P08 230,655271 P20 36,4672365 

P09 273,048433 P21 274,301994 

P10 282,621083 P22 203,988604 

P11 232,820513 P23 22,7920228 

P12 251,054131 P24 11,0541311 

Fuente: Karla Illescas 

 

Tabla 11. Como está conformado cada pool positivo 

Pools 1 Pools 3 Pools 4 Pools 5 Pools 6 Pools 7 

5,64516129 

2,41935484 

206,505376 

12,7419355 

25,5376344 

3,27956989 

2,52688172 

142,526882 

2,95698925 

24,7849462 
 

8,97849462 

12,2043011 

7,90322581 

5 

3,27956989 

2,6344086 

17,3655914 

115 

4,56989247 

101,55914 
 

21,1290323 

4,13978495 

14,5698925 

9,83870968 

4,46236559 

3,49462366 

11,1290323 

5,53763441 

104,139785 

106,612903 
 

5,53763441 

8,33333333 

2,41935484 

14,3548387 

219,301075 

11,4516129 

3,8172043 

4,67741935 

128,010753 

6,39784946 
 

8,97849462 

4,78494624 

185,430108 

2,95698925 

9,08602151 

3,27956989 

48,5483871 

14,8924731 

133,709677 

4,78494624 
 

17,2580645 

11,0215054 

120,483871 

8,5483871 

13,6021505 

5,86021505 

137,473118 

17,2580645 

158,548387 

3,06451613 
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Pools 8 
Pools 9 Pools 10 Pools 11 Pools 12 Pools 13 

11,8817204 

5,86021505 

9,19354839 

45,1075269 

7,58064516 

15,8602151 

11,2365591 

17,5806452 

26,2903226 
 

137,688172 

18,3333333 

8,76344086 

17,5806452 

14,7849462 

14,6774194 

114,247312 

20,5913978 

19,7311828 

20,8064516 
 

14,4623656 

20,9139785 

16,6129032 

9,51612903 

32,0967742 

12,8494624 

3,92473118 

8,76344086 

1,23655914 

11,5591398 
 

9,83870968 

21,6666667 

11,9892473 

189,408602 

3,49462366 

189,83871 

12,7419355 

3,06451613 

26,7204301 

44,7849462 
 

188,763441 

15,2150538 

0,91397849 

129,623656 

177,903226 

172,096774 

174,354839 

74,4623656 

6,61290323 

27,5806452 
 

146,397849 

3,17204301 

16,3978495 

157,150538 

3,27956989 

211,021505 

23,4946237 

32,4193548 

2,74193548 

3,70967742 
 

Pools 16 
Pools 17 Pools 18 Pools 19 Pools 21 Pools 22 

9,51612903 

11,1290323 

4,24731183 

19,516129 

8,33333333 

13,7096774 

5 

78,5483871 

5,96774194 

14,7849462 
 

9,83870968 

10,6989247 

3,8172043 

10,2688172 

5,53763441 

118,978495 

12,8494624 

129,731183 

15,7526882 

16,3978495 
 

189,301075 

171,88172 

99,7311828 

101,129032 

11,1290323 

9,51612903 

134,569892 

185,215054 

8,97849462 

187,365591 
 

24,6774194 

8,97849462 

13,7096774 

39,6236559 

12,9569892 

18,2258065 

5,96774194 

143,494624 

19,6236559 

18,655914 
 

19,6236559 

6,61290323 

104,032258 

48,0107527 

17,0430108 

14,5698925 

166,290323 

149,516129 

18,7634409 

8,97849462 
 

28,5483871 

230,483871 

18,3333333 

22,6344086 

21,8817204 

15,5376344 

147,688172 

21,9892473 

25,5376344 
 

Fuente: Karla Illescas 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Foto 1. Equipo de Elisa 

 

Foto 2. Suero sanguíneo de cobayo 
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