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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO DE NEWCASTLE EN AVES (Gallus 

gallus domesticus) DE TRASPATIO EN LOS CANTONES DE COTOPAXI 

(SIGCHOS, SAQUISILÍ, PUJILÍ, PANGUA, LA MANÁ Y LATACUNGA) 

Autora: García García Joselin Estéfani 

RESUMEN 

La avicultura de traspatio es una actividad empírica, destinada al autoconsumo e ingreso 

adicional en la economía del hogar, desconocen el buen manejo de crianza exponiendo a 

sus aves a agentes patógenos como el virus de Newcastle provocado por el 

Paramyxovirus aviar serotipo 1, que es altamente contagioso y ocasiona problemas 

respiratorios, nerviosos o digestivas. Se realizó un estudio cuyo propósito fue diagnosticar 

inmunológicamente el virus de Newcastle en aves de traspatio en los cantones de 

Cotopaxi (Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Pangua, La Maná y Latacunga) por medio de la 

técnica de ELISA indirecto. Se aplicó un muestreo probabilístico de manera aleatoria 

simple, en la cual se muestrearon 272 aves divididas en grupos de 12 aves por parroquia, 

se aplicó una encuesta para la recolección de información sobre el manejo de aves de 

traspatio. Se transportaron las muestras al laboratorio para realizar la extracción del suero 

sanguíneo y obtener los resultados que evidencian la prevalencia de la Enfermedad de 

Newcastle en Cotopaxi que es de 23.53%, el cantón con mayor prevalencia es Pujilí con 

53.13%, Latacunga con 20.31%, Sigchos con 17.19%, La Mana con 9.38%, Pangua y en 

Saquisilí  no se reportaron casos. En relación a los factores de riesgo se demostró que la 

edad y sexo tienen correlación con la prevalencia de la enfermedad de Newcastle. Se 

elaboró un mapa epidemiológico que refleja la distribución zonificada de los casos del 

virus de la Enfermedad de Newcastle en la provincia de Cotopaxi, mostrando al cantón 

de Pujilí específicamente en la parroquia de Tingo con mayores casos de la Enfermedad 

de Newcastle. Los impactos que produce la Enfermedad de Newcastle, en la falta de 

control y manejo son negativos, ocasionando contagios, problemas de bioseguridad e 

incontables pérdidas económicas en avicultores. Este proyecto es a beneficio directo a los 

avicultores de la provincia de Cotopaxi y de otras localidades, así como también a 

moradores quienes adquieren el producto avícola para su consumo. 

Palabras clave: Newcastle, Aves de traspatio, ELISA, prevalencia. 
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TECHINAL UNIVERSITY OF COTOPAXI 

FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES 

THEME: DIAGNOSE IMMUNOLOGICALLY THE NEWCASTLE VIRUS IN 

BACKYARD POULTRY (Gallus gallus domesticus) IN THE CANTONS OF 

COTOPAXI (SIGCHOS, SAQUISILÍ, PUJILÍ, PANGUA, LA MANÁ AND 

LATACUNGA) 

Author: García García Joselin Estéfani 

ABSTRACT 

Backyard poultry farming is an empirical activity, destined for self-consumption and 

additional income in the household economy, they do not know the good management of 

breeding, exposing their birds to pathogens such as the Newcastle virus caused by the 

avian Paramyxovirus serotype 1, which is highly contagious and causes respiratory, 

nervous or digestive problems. The purpose of this study was to diagnose 

immunologically the Newcastle virus in backyard poultry in the cantons of Cotopaxi 

(Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Pangua, La Maná and Latacunga) by means of the indirect 

ELISA technique. A simple random probability sampling was applied, in which 272 birds 

were sampled, divided into groups of 12 birds per parish, and a survey was applied to 

collect information on backyard poultry management. The samples were transported to 

the laboratory to extract blood serum and obtain the results that show the prevalence of 

Newcastle disease in Cotopaxi, which is 23.53%. The canton with the highest prevalence 

is Pujilí with 53.13%, Latacunga with 20.31%, Sigchos with 17.19%, La Mana with 

9.38%, Pangua and in Saquisilí no cases were reported. In relation to risk factors, age and 

sex were shown to correlate with the prevalence of Newcastle disease. An 

epidemiological map was drawn up showing the zoned distribution of cases of Newcastle 

disease virus in the province of Cotopaxi, showing the canton of Pujilí, specifically in the 

parish of Tingo with the highest number of cases of Newcastle disease. The impacts 

produced by Newcastle Disease, in the lack of control and management are negative, 

causing infections, biosecurity problems and countless economic losses in poultry 

farmers. This project is of direct benefit to poultry farmers in the province of Cotopaxi 

and other localities, as well as to residents who purchase poultry products for 

consumption. 

Keywords: Newcastle, Backyard poultry, ELISA, prevalence. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En Ecuador la producción avícola es un apoyo socioeconómico y de autoconsumo para 

generar ingresos en la economía del país y de sus habitantes. Según el consumo per cápita 

de pollo al año de las estadísticas de la CONAVE, en el año 2019 se obtuvo un promedio 

de 30.62 Kg/persona/año, mientras que en el año 2020 se obtuvo un valor de 28.21 

Kg/persona/año, en el año del 2021 sus valores fueron inferiores en la cual se obtuvo de 

27.72 Kg/persona/año, por la situación de la pandemia estuvo afectado toda producción, 

incluyendo la avícola, aun así, se estima un promedio que un ecuatoriano consume 28 kg 

de pollo al año (1). 

El virus de Newcastle es una amenaza para los pequeños y grandes productores 

avicultores debido que, en EEUU el valor bruto de producción en 2005 fue de 28.2 

millones de USD y debido a la Enfermedad de Newcastle causo un daño en pérdidas del 

8.2% (53).  

Al ser una enfermedad viral altamente contagiosa se busca medir la presencia de 

anticuerpos contra el virus mediante la prueba Enzimoinmuno análisis (ELISA) en aves 

de traspatio en los cantones de la provincia de Cotopaxi. Siendo esta una de las 

enfermedades que con mayor frecuencia afecta la producción avícola a nivel mundial, por 

su alto porcentaje en contagios y pérdidas económicas (19). 

El comercio de pequeños productores domésticos de aves de traspatio y sus productos ha 

desempeñado un papel clave en la propagación del virus de la enfermedad de Newcastle, 

así como también la crianza con otras aves de producción. Otro factor de riesgo constituye 

en la producción avícola traspatio es que no cuentan con un control de bioseguridad, 

vacunas y desparasitación, condicionando la presencia del virus de Newcastle (20). 

El propósito de este trabajo es diagnosticar la presencia de anticuerpos mediante la técnica 

de ELISA y los factores de riesgo que condicionan la presencia de virus en la crianza de 

aves de traspatio. En estos últimos años se desconoce el estado sanitario en la provincia 

de Cotopaxi del virus de Newcastle de ahí la realización de este estudio. Por lo tanto, a 

partir de esta investigación se podrá contar con información epidemiológica necesaria 

para la implementación de medidas de control y vigilancia. 
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

3.1. Beneficiarios Directos 

 Avicultores de la provincia de Cotopaxi. 

3.2. Beneficiarios Indirectos 

 Avicultores de otras localidades y moradores los adquiere el producto avícola para 

su consumo. 

4. PROBLEMÁTICA 

Actualmente la producción avícola rural está acaparando un mayor interés a nivel mundial 

alcanzando el 78%, sin embargo en los sectores de producción de aves de traspatio los 

problemas patológicos o de bioseguridad  en aves para el consumo y venta, son ignorados 

ante el conocimiento básico de este sistema (62). Debido que carece de infraestructura de 

alojamiento, control de enfermedades, manejo y alimentación suplementaria, siendo 

susceptibles a plagas y a patologías mortales (5). 

La Enfermedad de Newcastle (EN) es una de las enfermedades más importantes en la 

avicultura a nivel mundial, que afecta al comercio con pérdidas hasta  del 70% tanto en 

la  producción doméstica como en la  industrial. Por las graves consecuencias económicas 

que ocasiona la EN, la presencia de este virus es de declaración obligatoria a la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Debido a que las cepas circulantes de 

este virus son capaces de causar una mortalidad del 90%, siendo las más susceptibles las 

de producción tradicional avícola (23). 

En países de primer mundo que tienen mayor producción han logrado erradicarla y 

controlarla, por lo contrario en países como el nuestro no ha sido posible todavía. 

Teniendo en cuenta que las producciones avícolas tradicionales con aves infectadas, con 

enfermedades virales son de  gran riesgo para la difusión y permanencia del virus en la 

población aviar de la zona y del país, debido al contacto directo con otras aves siendo esta 

de alto contagio viral  y como problemática principal en este tipo de avicultores, la falta 

de vacunación por desconocimiento o por voluntad de sus propietarios, utiliza pocos 
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insumos y es dirigida en su mayoría por mujeres, que recibe poco interés en cuanto a su 

protección (20). 

Es un problema sanitario en el sector avícola del país, que ocasiona pérdidas de mayor 

consideración más aún en contacto con los mayores productores; ocasionando pérdidas 

mortales, bajo rendimiento de producción y económico. Los avicultores de traspatio, 

ignoran temas de cuidados sanitarios y de control y prevención a la enfermedad (30). 

Según los datos obtenidos por la OIE en el caso de la EN, en aves domésticas que han 

sido declaradas en nuestro país ECUADOR, en el período 2011- 2019, se confirma su 

presencia en las siguientes ciudades como: Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Zamora Chinchipe. Teniendo en cuenta los 

resultados de 10.240 de muertos en el año 2011 y quedando susceptibles en 2019 (50). 

Un estudio realizado por AGROCALIDAD en el año 2017 se evidencia que en la 

provincia de Cotopaxi existe una prevalencia de 18.2% (IC 95%: 6.0% - 41.0%), dando 

un resultado bajo en comparación a otras provincias, tiene la presencia del VEN que se 

puede diseminar en otros sectores, con la posibilidad de aumentar su prevalencia (60). 

5. OBJETIVOS 

5.1.  Objetivo General 

Diagnosticar inmunológicamente el virus de Newcastle en aves de traspatio en los 

cantones de Cotopaxi (Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Pangua, La Maná y Latacunga). 

5.2.  Objetivo Específicos 

 Determinar la presencia de Newcastle en pollos de traspatio mediante un 

diagnóstico inmunológico de Elisa para su prevalencia.  

 Evaluar los factores de riesgo asociados a la enfermedad de Newcastle en aves de 

traspatio.  

 Plantear un mapa epidemiológico de la Enfermedad de Newcastle en aves de 

traspatio. 
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6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

6.1. AVICULTURA DE TRASPATIO 

Se puede definir como la cría doméstica tradicional en un lugar determinado que utiliza 

pocos insumos para su manejo e incluye diversas especies de aves como: gallinas, pavos, 

patos, gansos, gallinas de guinea, pichones, faisanes, y codornices. La avicultura de 

traspatio es la actividad pecuaria de mayor tradición y difusión que se desarrolla tanto en 

la zona rural como urbana (2).  

Es una actividad de gran importancia en las zonas rurales de varios países caracterizada 

por la baja inversión requerida y por la facilidad para desarrollar la actividad de crianza 

de las aves. En América Latina y en el mundo, el campesino se ha dedicado a esta 

actividad de manera cotidiana para poder afrontar condiciones económicas y sociales, 

México tiene una cifra de 85% en el desarrollo de la avicultura de traspatio, cuya labor 

es realizada desde la época colonial. En países como Colombia, Venezuela, Chile, 

Paraguay y Salvador, esta pequeña producción es manejada por mujeres, fortaleciendo el 

bienestar campesino, siendo en su mayoría un ingreso económico, su parvada está 

constituida por aves mestizas que es un cruce entre razas criollas y de estirpes 

comerciales, a diferencia de los países como Perú, Costa Rica y Cuba la actividad es de 

menor producción debido a los múltiples desafíos que enfrenta (3). 

Las especies más utilizadas son las gallinas criollas, dado que se adaptan a las condiciones 

adversas para su crianza, es una actividad que fortalece las familias campesinas, debido 

que proporciona productos de alto valor nutritivo como carne y huevo; que su producción 

es destinada tanto como para la venta, para generar un ingreso adicional en la economía 

familiar, como también para autoconsumo (4). Las aves de crianza doméstica conviven 

juntas en el mismo gallinero de noche y de día pastorean libremente en el traspatio, 

consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina (5). 

La falta de conocimiento sobre el manejo avícola es de gran riesgo sanitario ya que 

aumenta el contacto hombre-animal, propiciando que las enfermedades zoonóticas, así 

como también dando un impacto negativo al ambiente por la eliminación inadecuada de 

los desperdicios generados y por la falta de tratamiento de los desechos en esta actividad, 

muchos los desperdicios se los utilizan como abonos para cultivos de la localidad en este 

caso la gallinaza (6). 
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6.1.1. Avicultura de traspatio en Ecuador 

En Ecuador la avicultura se ha desarrollado en estos últimos 30 años debido a la gran 

demanda de su consumo, los sistemas de avicultura de traspatio se encuentran con mayor 

número en zonas rurales o periurbanas, se caracterizan por la poca inversión en 

infraestructura y el escaso conocimiento sobre el manejo sanitario y alimenticio de las 

aves, en su mayoría la producción de la avicultura de traspatio es una actividad empírica 

elaborada por mujeres en sus hogares (7). 

Según los datos estadísticos del ESPAC el total de aves de corral en el país comprende 

un 21.83%, siendo de autoconsumo 350,928 entre pollitos y pollos, 1 '737,817 gallinas y 

62,207 otras aves de corral. Para venta 94,086 entre pollitos y pollos, 278,952 gallinas y 

22,771 otras aves de corral (8). 

6.1.2. Características 

Las aves de corral se consideran aves de gran tamaño criadas para producción de carne o 

huevos, distinguiéndose dos grupos (13):  

Aves de corral: 

 Gallinas. 

 Guajolotes. 

 Patos. 

 Gansos. 

 Faisanes. 

 Perdices. 

 Codornices. 

Aves de ornato: 

 Gallina guinea. 

 Pavo real. 

 Canarios. 

 Cisnes. 

 Palomas. 
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 Psitácidas  

Las Gallináceas son aves distribuidas por todo el mundo con unas 250 especies, de 

tamaño mediano o grande, aspecto macizo, patas robustas aptas para su movilización y 

con fuertes uñas para escarbar facilitando encontrar su alimento. Las alas son cortas y 

anchas, el pico fuerte y ligeramente curvado, con una cápsula que cubre parcialmente las 

fosas nasales cuando excavan (12). Frecuentemente tienen crestas y barbillas, y su 

plumaje está vivamente coloreado, especialmente en los machos, se alimentan 

preferentemente de grano y tiene una capacidad de adaptarse a todo tipo de ambientes, 

debido que mantiene su temperatura corporal es de 40°C, obtenida a partir del 

metabolismo interno y se regula su temperatura a través del revestimiento externo de 

plumas, y la respiración, debido que las aves carecen de glándulas Sudoríparas (9). 

6.1.3. Gallina doméstica 

Las gallinas domésticas descienden del continente asiático mencionando que el 

antepasado de la gallina actual es el Gallus bankiva, como característica principal 

productiva era su postura de unos treinta huevos por ave por año, en la actualidad la 

situación productiva de la gallina Gallus domesticus, que tiene ejemplares que logran una 

postura de 220 a 300 huevos/ave/año (10). 

6.1.4. Clasificación taxonómica 

REINO: Animal 

FILO: Chordata 

CLASE: Aves 

ORDEN: Galliformes 

FAMILIA: Phasianidae 

GÉNERO: Gallus 

ESPECIE: Gallus gallus 

SUBESPECIE: Gallus gallus domesticus 

Fuente: (11) 
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6.2. LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

La enfermedad de Newcastle (EN) es una enfermedad viral altamente contagiosa 

ocasionada por cepas del paramyxovirus aviar serotipo 1 (PMVA-1.que afecta a muchas 

especies aviares salvajes y domésticos que se considera una de las enfermedades avícolas 

más importantes en el mundo. En la descripción de la OIE, la EN es una enfermedad de 

notificación obligatoria y es caracterizada por un alto porcentaje de morbilidad y 

mortalidad en aves de corral que pueden llegar al 90-100%, dependiendo de las cepas 

variantes que puede producir problemas respiratorios, nerviosos o digestivos (14). 

Aparte de las aves comerciales y de traspatio, una amplia gama de aves cautivas y libres 

también son susceptibles, que en ocasiones pueden actuar como fuente de infección por 

enfermedad de Newcastle en pollos, que se produce debido a la propagación de aves 

enfermos y puede ocurrir la infección de manera viceversa de aves domésticas o salvajes 

a aves de corral (15). 

6.2.1. Sinonimia 

Neumoencefalitis aviar, Pseudopeste aviar, Peste aviar atípica (16). 

6.2.2. Importancia económica 

Es una enfermedad de suma importancia debido a su patogenicidad que actúa de manera 

devastadora en las especies de aves. La magnitud de este problema a nivel mundial varía 

debido a la presentación de brotes recurrentes caracterizados por altas tasas de morbilidad 

y mortalidad de hasta 100% causando grandes pérdidas económicas, y otros donde solo 

se observan infecciones respiratorias ligeras o en algunos casos sin evidencias clínicas de 

enfermedad siendo portadores del virus con el fin de diseminar el virus (17).   

6.2.3. Salud pública 

La enfermedad de Newcastle es una zoonosis muy leve (o sea, una enfermedad animal 

que puede infectar a los humanos) por contacto directo con las aves infectadas que puede 

provocar conjuntivitis en humanos, pero suele ser muy leve y limitada (18). 
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No hay evidencia alguna de que el virus de EN sea de seguridad alimentaria, por 

consumo, los productos avícolas bien cocidos son apto para el consumo humano, aunque 

los animales infectados son descartados (19) 

6.2.4. Historia 

Según OIE, el primer reporte de la EN fue en Indonesia en la isla de Java en el año 1926, 

pero fue denominada por el pueblo de Newcastle, Inglaterra donde ocurrió en 1927. La 

EN se difundió rápidamente a diversas partes del mundo, llegando a Filipinas, China, 

Japón, Corea, Australia, España y parte de África. Posteriormente la enfermedad se 

propagó a Egipto, América y Europa, por el año de 1930 por la presencia de síntomas 

respiratorios y nerviosos la denominaron como neumoencefalitis (20). 

6.2.5. Etiología 

El VEN es un miembro de la familia Paramyxoviridae y del género Avulavirus. El virus 

tiene 10 serotipos aviares designados desde APMV-I hasta APMV-10 y el serotipo que 

se ha asignado a Newcastle es el APMV-1 (21). 

SEROTIPO   HUÉSPED  AFECCIÓN 
APMV-1/Newcastle  Varias especies 5 Patotipos 

APMV-2 /Yucaipa  Pollos, pavos  Respiratoria 

APMV-3/ Wisconsin  Pollos, pavos  Baja de postura 

APMV-4/ Hong Kong Pato   Desconocida 
APMV-5/ Japón  Pájaro   No reportado 

APMV-6/ Hong Kong Pato   Respiratoria 

APMV-7/ Tennessee  Paloma  Respiratoria 

APMV-8/ Delaware  Pato, Ganso  No reportado 

APMV-9/ New York  Pato   Desconocida 

El Virus de Newcastle también se puede clasificar en 5 patotipos según su patogenicidad, 

tropismo y capacidad de producir signos clínicos en pollos o gallinas infectadas (52). 

 Cepas velogénicas viscerotrópicas: Alta mortalidad, infecciones letales agudas, 

lesiones hemorrágicas e intestinales. 

 Cepas velogénicas neurotrópicas: Alta mortalidad precedida por síntomas 

respiratorios y nerviosos (Neumoencefalitis aviar), por lo general están ausentes 

las lesiones en el intestino. 

 Cepas mesogénicas: Baja a moderada mortalidad, enfermedad respiratoria 

aguda y, ocasionalmente, signos nerviosos en algunas aves. 
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 Cepas lentogénicas: Producen infecciones respiratorias leves o inaparentes. 

 Cepas entéricas asintomáticas: Son cepas avirulentas que parecen replicarse 

principalmente en el intestino. 

6.2.6. Epizootiología 

6.2.6.1. Distribución geográfica y hospederos susceptibles 

Es de distribución mundial que afecta principalmente a aves de corral como los pollos, 

productores de carne y huevo, en menor grado a pavos, palomas, faisanes, codornices, 

patos, gansos y otras especies de aves silvestres (22).  

 

Figura 1 Distribución de la Enfermedad de Newcastle en el primer semestre (Enero 

a Junio) del 2014 en aves domésticas y silvestres. 

Fuente (23) 

6.2.7. Epidemiología 

Se han reportado más de 250 especies de aves susceptibles al Virus de la Enfermedad de 

Newcastle (VEN) como resultado de infecciones experimentales y es probable que 

existan muchas especies más susceptibles, pero aún no han sido identificadas. Se conoce 

que los primeros brotes de VEN ocurrieron en 1926, en Indonesia e Inglaterra, pero desde 

entonces se han hecho aislamientos del VEN de todo el mundo de especies silvestres y 

domésticas. Una evaluación precisa de la distribución de VEN en todo el mundo es difícil 

de lograr debido al uso generalizado de vacunas vivas. Sin embargo, los estudios han 
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concluido que VEN permanece presente en muchos países de Asia, África y América, y 

sólo los países de Oceanía se mantienen libres de la enfermedad, aunque en Australia 

ocurrieron graves brotes durante 1998– 2000 (24). 

Según los datos obtenidos de la OIE en el periodo julio-diciembre de 2015, Colombia, 

Ecuador, Haití y Venezuela son países que indica casos presentes, Belice, Nicaragua y 

Perú son países que tiene casos presentes en limitadas zonas, Bolivia, Costa Rica, Brasil, 

República Dominicana, EEUU, Honduras y México no tienen datos disponibles (25). 

6.2.8. Morfología 

Son pleomórficos sin embargo adoptan una morfología esférica que tiene un diámetro 

entre 100 a 150 nm. El peso molecular de la partícula viral es de 500 x 106 Da. Los 

viriones están rodeados por una bicapa lipídica derivada de la membrana de la célula 

huésped (26). 

Genoma de ARN monocatenario negativo no segmentado (tamaño de 15.186 a 15.198 

nucleótidos) (27).  

 

Figura 2 Representación esquemática del VEN. 

Fuente (27) 

6.2.9. Transmisión 

Por contacto directo con secreciones de la nariz, pico y ojos de aves infectadas, por la 

ingestión o inhalación de materia fecal (Oral-Fecal). Por contagio con los fómites por 
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objetos inanimados (alimento, agua, implementos, locales, ropa, botas, bandejas de 

huevo, guacales, cajas de pollito) ya que la supervivencia del virus se puede persistir en 

las heces, las cáscaras de huevo y en la cama sucia de las aves durante periodos 

prolongados a temperatura ambiente. La contaminación cruzada de la cáscara del huevo 

durante la fase de viremia puede afectar al embrión y al pollo a temprana edad, por lo 

general los huevos infectados no llegan a eclosionar (24). 

Se pueden infectar un gran número de pollos nacidos vivos por medio de la ruptura del 

cascarón de un huevo infectado, la diseminación de la enfermedad se puede ocasionar por 

la movilización de aves vivas comerciales en la fase aguda de la enfermedad o excretando 

el virus, al igual que a partir de diversas aves: silvestres, exóticas, mascotas, de cacería y 

palomas mensajeras, entre otras. En la diseminación y persistencia de la EN juega un 

papel preponderante, la movilización inadecuada de la mortalidad, la pollinaza y la 

gallinaza proveniente de aves enfermas, para la EN se ha demostrado que existe el estado 

de “ave portadora”. Esto se ha explicado desde el punto de vista de que si un ave infectada 

con una cepa de baja virulencia establece una respuesta inmune y posteriormente esta ave 

se infecta con una cepa virulenta, podría no mostrar signos clínicos, pero sí eliminar el 

virus e infectar aves susceptibles (28). 

6.2.10. Patogenia y periodo de incubación 

La introducción e implantación primaria del virus en las vías respiratorias, es seguida por 

la replicación viral en las células del epitelio mucoso del tracto respiratorio, desde donde 

alcanza la circulación sanguínea, para una segunda replicación viral en los órganos 

viscerales y la nueva liberación del virus en el torrente sanguíneo, afectando en algunos 

casos al sistema nervioso central. Los signos clínicos de la enfermedad y eliminación del 

virus al medio, se asocian a la segunda liberación viral en la sangre donde el mecanismo 

de defensa se desarrolla en esta fase, teniendo un periodo de incubación que varía de 2 a 

15 días con un promedio de 5 a 6 días, dependiendo de la cepa de la virulencia y la 

susceptibilidad de la población (29).   

6.2.11. Signos clínicos 

Los signos clínicos del VEN varían considerablemente según la virulencia y el tropismo 

del virus de la Enfermedad de Newcastle involucrado, la especie de ave, la edad del 

huésped, el estado inmunitario del huésped y las condiciones ambientales, en 
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consecuencia, ninguno puede ser considerado como un signo específico del VEN. Los 

pollos infectados con cepas virulentas del virus de la EN pueden morir sin mostrar ningún 

signo de enfermedad, ejemplo la gallina Japonesa tiene sus plumas pareciendo que tiene 

su pelaje arrastrándose por el suelo, presencia de letargo e inapetencia. Los signos 

respiratorios se presentan como estertores leves y chasquidos, pueden detectarse en 

observación cuidadosa, dificultad respiratoria severa, jadeo, hinchazón de cabeza y 

cuello, diarrea verdosa (30). 

Disminución marcada en la producción de huevos. A veces aparecen con la producción 

de los huevos deformados. Signos nerviosos de temblor, tortícolis, convulsiones y 

parálisis de alas y patas, no se verán hasta que la enfermedad esté avanzada. La mortalidad 

puede ser muy alta, alcanzando a menudo del 50% al 100%, otras aves domésticas como 

pavos y palomas también pueden verse afectadas, normalmente los patos son resistentes 

a la enfermedad, pero en ocasiones los patitos pueden ser afectados (51). 

6.2.12. Lesiones 

La EN no compromete el pronóstico de la patología, se debe examinar múltiples aves 

para el diagnóstico tentativo y se debe esperar el aislamiento y la identificación del virus 

para el diagnóstico final. Los hallazgos de la necropsia que se pueden encontrar son: 

edema de los tejidos intersticial y/o peritraqueal del cuello, especialmente cerca de la 

entrada torácica, congestión y en ocasiones hemorragia de la mucosa traqueal, petequias 

y otras lesiones hematomas menores de la mucosa del proventrículo, concentrados 

alrededor de orificios de las glándulas mucosas, edema, hemorragia, necrosis o ulceración 

del tejido linfoide de la mucosa de la pared intestinal, edema, hemorragia o degeneración 

ovárica (31). 

6.2.13. Diagnóstico 

6.2.13.1. Clínico 

La EN debe ser considerada en caso de existir altas tasas de morbilidad y mortalidad en 

las parvadas, y muertes inesperadas. Por no existir lesiones patognomónicas, tomar en 

cuenta signos y lesiones indicativas de la enfermedad (22). 
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6.2.13.2. Diferencial 

La EN, en su forma velogénica incluye otras causas de enfermedades como cólera aviar, 

influenza aviar altamente patógena, laringotraqueítis, la forma diftérica de la viruela 

aviar, psitacosis, micoplasmosis, marek, bronquitis infecciosa, encefalomalacia, 

botulismo, aspergilosis, problemas de manejo tales como la de provisión de agua o 

alimento deficiente, intoxicación por metales y la mala ventilación (29). 

6.2.13.3. Diagnóstico de laboratorio 

El diagnóstico de la enfermedad en el campo es bastante difícil, por lo que se requiere de 

la confirmación en el laboratorio que sus resultados son más confiables, debido que las 

lesiones o signos no son considerados patognomónicos, la importancia de las pruebas de 

diagnóstico definitivo permitirá tomar las decisiones y medidas de control adecuadas y 

oportunas ante el caso de la presencia de VEN (32). 

Detección de antígenos virales por Inmunohistoquímica:  

Son un método rápido para la demostración específica de la presencia de virus o antígenos 

virales en órganos y tejidos por medio reacciones inmunoenzimáticas usando anticuerpos 

mono o policlonales para detectar antígenos de células de tejidos. La 

inmunofluorescencia y la inmunoperoxidasa en cortes o frotis de tráquea han sido 

utilizadas en infecciones producidas por el VEN así mismo, el complejo avidina-biotina 

para la detección de antígenos virales en muestras de corazón, tejidos linfoides, pulmones, 

tráquea, hígado, riñón y cerebro de pollos infectados con el VEN (33). 

Aislamiento de virus 

La elección de las muestras requeridas para el aislamiento del virus es determinada por 

los sitios de replicación del virus y las rutas de diseminación. En aves vivas, las muestras 

requeridas incluyen la cloacal e hisopos orofaríngeos recogidos en solución isotónica con 

o sin antibióticos. Si las aves ya están moribundas o han muerto recientemente, las 

muestras deben incluir pulmones, riñones, hígado, intestino, bazo y amígdalas cecales 

recolectadas por separado o en conjunto, además de los hisopados cloacales y oronasales, 

el aislamiento viral permite a su vez la caracterización de la cepa infectante (34) 
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Diagnóstico Serológico 

En ausencia de vacunación, la presencia de anticuerpos específicos contra el VEN indica 

que el ave ha estado infectada por el virus en algún momento, pero no necesariamente 

que padeciera la enfermedad en el momento de la toma de muestras, conociéndose a estas 

aves como portadoras del virus. En la práctica, un alto número de anticuerpos es 

indicativo de una infección reciente. Se utilizan dos métodos para medir los títulos de 

anticuerpos: La prueba de inhibición de la hemaglutinación (HI) y el ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). En estos exámenes serológicos es 

necesario recolectar muestras de sangre de las venas de las alas de los pollos con la ayuda 

de una jeringuilla y recolectar en un tubo de tapa roja, para obtener la separación de la 

muestra por medio de la coagulación de la sangre y del suero, la muestra de suero debe 

mantenerse fresca hasta que pueda congelarse en el laboratorio (35). 

La prueba de inhibición de la hemaglutinación (HI): Esta prueba se basa en la 

detección de inmunoglobulinas G y M, es decir, permite la detección temprana de 

respuestas inmunes. Implica la inhibición de la aglutinación de glóbulos rojos de pollo 

por 8-10 unidades de hemaglutinina (HA) de VEN en presencia de anticuerpos. El 

antisuero generalmente se diluye a 1:8 o más para evitar aglutininas inespecíficas que a 

veces se encuentran en los sueros y se emplea un ensayo de microtitulación.  En Australia, 

se observan títulos bajos de HI en aves infectadas con aislamientos del VEN avirulentos 

endémicos, siendo comunes títulos de 1:4-1:8.  En el extranjero, los títulos de 1:8 o más 

generalmente se toman como positivos (52). 

Ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas (ELISA): Se han desarrollado para 

ensayos de anticuerpos contra el VEN, estos ELISA no tienen una ventaja significativa 

sobre la prueba HI en cuanto a especificidad, pero permiten la automatización de las 

pruebas la recopilación y el análisis de datos por computadora, un ELISA estándar para 

serología de VEN, la técnica de ELISA ha sido ampliamente evaluado en el campo y se 

ha encontrado que se relaciona con los títulos de HI y no se ve afectado por aglutininas 

de glóbulos rojos no específicas.  La prueba se lleva a cabo a una dilución de 1:200 de 

suero, lo que permite el uso de volúmenes de suero muy pequeños (36). 

Es un inmunoensayo que utiliza un anticuerpo marcado con un marcador de enzima. 

Mientras que las enzimas o los anticuerpos se unen al sustrato inmunoabsorbente, ambos 
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conservan su actividad biológica, el cambio en la actividad enzimática debido a la 

reacción enzima-antígeno-anticuerpo es proporcional a la concentración de antígeno y se 

puede medir espectroscópicamente o visualmente. Muchas variaciones del método se han 

desarrollado (41). 

Este método ayudará a cuantificar la existencia de anticuerpos específicos frente a 

algunos agentes infecciosos con alta sensibilidad, breve duración, económico y 

comparable en el tiempo (62). 

Test ELISA 

Se dejó que los reactivos alcancen 18–26°C antes de usarlos para luego agitar suavemente 

por inversión y con un movimiento circular. Para su preparación se procede a diluir 1 μl 

de muestra con 500 μl de diluyente para efectuar el análisis (46). 

1. Obtenga la placa tapizada con antígeno y anote la ubicación de las muestras. 

2. Colocar 100 μl de Control Negativo NO DILUIDO en pocillos por duplicado. 

3. Colocar 100 μl de Control Positivo NO DILUIDO en pocillos por duplicado. 

4. Colocar 100 μl de muestra diluida en los pocillos correspondientes. Las muestras 

se pueden analizar por duplicado, pero también se aceptan pruebas de un solo 

pocillo. 

5. Incube durante 30 minutos (± 2 min.) a 18–26°C. 

6. Eliminar el contenido líquido lavando cada pocillo de tres a cinco veces con unos 

350 μl de agua destilada o desionizada, eliminando el líquido de lavado residual 

de cada placa con golpes sobre un material absorbente. 

7. Coloque 100 μl de Conjugado a cada pocillo. 

8. Incube durante 30 minutos (± 2 min.) a 18–26°C. 

9. Repita el paso 6. 

10. Coloque 100 μl de Substrato TMB en cada pocillo. 

11. Incube durante 15 minutos (± 1 min.) a 18–26°C. 

12. Coloque 100 μl de la Solución de Frenado en cada pocillo para frenar la reacción. 

13. Realizar mediciones y anotar los valores de absorbancia a 650 nm, A (650). 
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Interpretación de Resultados de ELISA 

La presencia o ausencia de anticuerpos frente al VEN se determina mediante la relación 

entre el valor de A (650) de la muestra con la media del control positivo. El control 

positivo está normalizado y representa concentraciones significativas de anticuerpo anti 

VEN en el suero del pollo. Los niveles relativos de anticuerpos en la muestra se 

determinan calculando la relación muestra/positivo (M/P) (46). 

Cálculo: 

M/P= (Media de la muestra-CNx) / (CPx-CNx) 

Log10 del título= 1,09(log10 M/P)+ 3,36 

Interpretación: 

M/P= >0,20 POSITIVO 

M/P= <0,20 NEGATIVO 

6.2.14. Tratamiento y control 

No existe ningún tratamiento efectivo contra la EN, aunque se recomienda el uso de 

antibióticos con el objetivo de evitar infecciones secundarias, y como precaución se debe 

mantener la bioseguridad y tener un apropiado manejo de las aves de corral, el único 

control se logra mediante la vacunación, la cual se repite varias veces durante la vida del 

animal. Se recomienda como norma general, la primera vacunación a los siete días de 

nacido con la Cepa B1 del tipo suave, luego se continúa a las cuatro y doce semanas con 

la Cepa La Sota. A partir de ahora será vacunado cada tres meses con la cepa La Sota. 

Para facilitar su perseverancia, cuando son grandes parvadas, se debe hacer con agua para 

bebida limpia, lo justo para que consuman en unos 15-20 minutos (37). 

6.2.15. Vacunación 

La vacunación es considerada como norma principal en la bioseguridad para prevenir 

enfermedades infectocontagiosas que actúa dependiendo la acción del antígeno. La 

mayoría de las vacunas son de virus atenuados que son incapaces de inducir la 

enfermedad como tal, sino generando una respuesta inmune en el organismo (38). 
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6.2.15.1. Tipos de vacunas 

Vacunas vivas: Son realizadas por medio de microorganismo vivo que provienen de la 

cepa del virus lentogénicos y mesogénicos,  que producen su máximo nivel de anticuerpos 

a 13-15 días luego de su aplicación en el organismo, casi no generan enfermedad, son 

aplicadas por vía nasal, ocular o en  agua de bebida, se replican en el epitelio mucoso 

traqueal y de los pasajes nasales propiciando el establecimiento de la inmunidad tisular 

en los tejidos que son la entrada del virus virulento de campo (22). Estas vacunas sirven 

para la producción de inmunidad del organismo con la producción de IgA y algún grado 

de IgG, producción de inmunidad mediada por células e interferón (39). 

Entre las vacunas más utilizadas son las que poseen las cepas Hitchner B1 o la Sota, son 

aplicadas en zonas con mayor número de infección por el VEN, por lo que es necesario 

mantener como primera acción el aumento de antígenos como medida preventiva (40). 

Vacunas Inactivadas: Se realizan con virus muertos debido que no genera síntomas de 

una infección que provoque enfermedad, ya que los microorganismos no se pueden 

multiplicar en el receptor, estas se fabrican en líquido alantoideo infectante tratado con 

B-propiolactona o formalina para inactivar al virus y estas se mezclan con un adyuvante 

portador, son emulsificadas con aceite mineral en la actualidad (41). 

Tomando en cuenta que su multiplicación viral no existe luego de la vacunación, es 

necesario de la aplicación de dosis mucho mayores de antígenos comparado al uso de 

vacunas vivas, para lograr la inmunización adecuada (34). Estas vacunas pueden producir 

una inmunidad humoral elevada, uniforme y persistente en el tiempo y deben ser 

administradas por inyección, tanto intramuscular o subcutánea (17). 

6.2.16. Calendario de vacunación Newcastle 

Tabla 1 Calendario de vacunación 

Primera dosis 1-2 semanas de vida  virus vivo 

Segunda dosis 4 semanas de vida virus vivo 

Tercera dosis 10 semanas de vida  virus muerto 

Después de cada 6 meses durante el brote de la 

enfermedad 

Después del brote la vacuna será anual 

Fuente (42) 
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7. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se acepta la hipótesis HI indicando que en las aves de traspatio de los cantones Sigchos, 

Saquisilí, Pujilí, Pangua, La Maná y Latacunga, existe prevalencia del virus de Newcastle, 

debido al desconocimiento de bioseguridad en el manejo de la crianza de aves de traspatio 

que son más susceptibles a la enfermedad. 

8. METODOLOGÍA 

8.1. Área de investigación 

La investigación se desarrolla entre los meses de abril 2022 y agosto del 2022, en la 

provincia de Cotopaxi en los cantones de Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Pangua, La Maná y 

Latacunga, con sus respectivas parroquias.  

 

Figura 3 Ubicación geográfica de los cantones de la provincia de Cotopaxi. 

Fuente: (43) 
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Tabla 2 Cantones de Cotopaxi 

CANTÓN UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

SUPERFICIE ALTITUD POBLACIÓN CLIMA 

Sigchos 00° 42’ 03’’ de 

latitud sur y a 

78°53’14’’ de 

latitud oeste 

1,313 km² 2.849 m 1.272 

habitantes 

Tropical 

Megatérmico 

húmedo, 

Ecuatorial 

Mesotérmico 

Semi-

húmedo, 

Ecuatorial de 
Alta 

Montaña 

Pujilí Latitud: -0.95, 

Longitud: -

78.69 0° 57′ 0″ 

Sur, 78° 41′ 24″ 

Oeste 

1.308,00 km² 2.928 m 69.055 

habitantes 

Veranos son 

cortos, 

cómodos y 

nublados y 

los inviernos 

son cortos, 

fríos y 

parcialmente 

nublados 

La Maná Latitud S 0° 56' 

27" Longitud 

W 79° 13' 25" 

662,58 km2. 220 msnm 42.216 

habitantes 

Cálido, 

templado y 

frío. 

Saquisilí Latitud: -

0.838237 

Longitud: -

78.667427 

208 km² 2900 

msnm 

13,404 

habitantes 

Ecuatorial 

mesotérmico 

seco, 

ecuatorial 

mesotérmico 

semi-

húmedo, 
ecuatorial de 

alta montaña 

Pangua Latitud: -

1,0821° o 1° 4' 

56" sur , 

Longitud: -

79,1592° o 79° 

9' 33" oeste 

721 km² 3.600 

m.s.n.m 

22 289 

habitantes. 

Cálido y 

Templado 

Latacunga Latitud: -

0.933333, 

Longitud: -
78.6167 0° 55′ 

60″ Sur, 78° 37′ 

0″ Oeste 

1.377,00 km² 2.767 m 170.489 

Habitantes 

Los veranos 

son cortos, 

cómodos y 
nublados y 

los inviernos 

son cortos, 

fríos y 

parcialmente 

nublados 
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8.1.1. Unidad de Estudio 

La población de aves de traspatio en el año 2020, en la provincia de Cotopaxi es de 

347.929, para la ejecución de la investigación de Virus de la Enfermedad de Newcastle 

en aves de traspatio se muestrearon 272 aves divididas en grupos de 12 aves por parroquia 

(8). 

8.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación se realizó mediante un muestreo probabilístico, de manera 

aleatoria simple, con las aves de los propietarios que estuvieron de acuerdo en participar 

en la investigación con la finalidad de conocer los métodos de diagnóstico de la 

enfermedad de Newcastle. 

8.2.1. Detalles de la metodología 

8.2.1.1.Encuesta 

Se realizó la técnica de encuesta en los cantones de Cotopaxi destinados a la investigación 

(Anexo 3), para la recolección de información sobre el manejo de aves de traspatio 

(Anexo 14) y la toma de muestra sanguínea del ave (Anexo 4). 

8.2.1.2. Manejo área de Campo 

Extracción de muestra de sangre 

Se tomaron muestras de las aves en la vena cubital en la región braquial, proximal a la 

convergencia de las venas cubital superficial y profunda sobre el músculo tríceps, para 

extraer sangre en aves a partir de 4 semanas de edad, con la ayuda de un asistente se 

colocó al ave en decúbito lateral para realizar la extracción sin hacer daño al ave y que la 

sujeción sea segura para proceder a quitar las plumas de la zona y visualizar la vena en la 

que se extraerá la muestra cómo se puede observar en el (Anexo 5). Se preparó los 

materiales, utilizando torundas con alcohol para desinfectar la zona y una jeringa 

desechable de 3ml, con una aguja calibre 20 que debe insertarse primero bajo la piel y 

luego en la vena en dirección contraria al flujo sanguíneo, si la aguja está en la vena 

braquial, la sangre fluirá en la jeringa con un mínimo jalón del émbolo (44). 

Se transfiere la muestra a un tubo estéril sin anticoagulante de tapa roja, por la pared del 

tubo un poco inclinado a un ángulo de 45° y de manera lentamente, para que luego forme 
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la separación del suero plasmático del coágulo, la cantidad de suero que se extrae de la 

muestra depende del área de la superficie para la formación del coágulo, se dejó la sangre 

en el tubo de 10 a 12 horas a una temperatura aproximada de 27°C. La sangre no se 

manipuló bruscamente mientras se forma el coágulo para evitar la formación de hemólisis 

que afectaría a la muestra, se obtuvo el suero de manera cuidadosa y se mantuvo las 

muestras en cadena de frío (45). 

8.2.1.3.Trabajo en área de laboratorio 

Recolección y manejo del suero 

Se procedió alistar los materiales de laboratorio (Anexo 6) para sacar el suero 

cuidadosamente del tubo de coagulación y colocar lo en un micro tubo de centrifugadora, 

se mantuvo a una temperatura fría (45°F o 7°C), se mantuvo a una temperatura de +14°F 

a -40°F (-10°C a -40°C) (Anexo 8), las muestras de suero de aves fueron individuales, 

permanecieron cerrados herméticamente, organizados por lote y enumeradas en un 

soporte con bolsas de plástico selladas y claramente identificadas con etiquetas de cada 

parroquia con el color del cantón que se asignó (Anexo 9) (44). 

Se preparó los reactivos para la dilución de la muestra y proceder a realizar el Test de 

Elisa (Anexo 10-13). 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LOS CANTONES DE 

COTOPAXI EN AVES DE TRASPATIO 

El total es de 64 casos positivos al VEN con mayor incidencia en el cantón Pujilí con 34 

casos equivalente al 53.13% de los resultados positivos, en la parroquia de Zumbahua 

presentó 1 caso, Angamarca y La Victoria con 4 casos cada una, Guangaje 7, Pilaló 8 y 

Tingo con 10, en el cantón Latacunga con 13 casos positivos obteniendo el 20.31%, en la 

parroquia La Matriz con 2 casos, Eloy Alfaro con 7 casos, en la parroquia Ignacio Flores 

con 4 casos y la parroquia San Buenaventura con 0 casos. En el cantón de Sigchos con 

11 casos positivos dando un 17.19% detectados en las parroquias de Chugchilán e Isinlivi 

con 2 casos cada una y Las Pampas 7 casos, el cantón con menor incidencia es La Maná 

con 6 casos positivos dando un 9.37% detectados en la parroquia de Pacuyacu con 2 
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casos, Guayacan 4 casos y Guasaganda 0 caso. En los cantones de Pangua y Saquisilí en 

la actualidad no se reportaron casos positivos a VEN (Tabla 3) (Anexo 15-40). 

Tabla 3 Total casos positivos y negativos de Newcastle en aves de traspatio en la 

provincia de Cotopaxi.  

CANTÓN 
PARROQUIA POSITIVOS % NEGATIVOS % TOTAL 

LATACUNGA La matriz             
(San Rafael) 

2 20,31% 10 14,90% 12 

Eloy Alfaro 

(Salache) 

7 5 12 

San 

Buenaventura 

0 12 12 

Ignacio 

Flores           
(Bethlemitas) 

4 4 8 

LA MANÁ Gusaganda 0 9,37% 12 14,42% 12 

Pacuyacu 2 10 12 

Guayacan 4 8 12 

PANGUA Moraspungo 0 0,00% 12 17,31% 12 

Pinllopata 0 12 12 

Ramón 

Campaña 

0 12 12 

PUJILÍ Angamarca 4 53,13% 8 18,27% 12 

Guangaje 7 5 12 

La Victoria 4 8 12 

Pilaló 8 4 12 

Tingo 10 2 12 

Zumbahua 1 11 12 

SAQUISILÍ Canchagua 0 0,00% 12 17,31% 12 

Chantilín 0 12 12 

Cochapamba 0 12 12 

SIGCHOS Chugchilán 2 17,19% 10 17,79% 12 

Isinlivi 2 10 12 

Las Pampas 1 3 9 12 

Las Pampas 2 4 8 12 

TOTAL 64 100,00% 208 100,00% 272 

La investigación realizada en el año 2017 por ESPAC, muestrearon a 1.565 aves, 

menciona que se obtuvo una prevalencia de 21.7% en el país (8), un estudio de 

diagnóstico de la EN, en aves de traspatio en siete lugares cafeteras de Colombia que fue 

realizada por Romero, Narváez y Sánchez en 2015, fueron muestreadas 663 aves, como 

resultado tiene una prevalencia de 30.7% (54). 
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De acuerdo a los resultados con las demás investigaciones, existe una mayor prevalencia 

de esta enfermedad en aves de traspatio debido a las condiciones empíricas que aplican 

en su manejo de crianza, siendo más susceptibles al virus.  

9.2. PREVALENCIA DE NEWCASTLE EN AVES DE TRASPATIO DE 

LAS PARROQUIAS DE COTOPAXI 

Los resultados obtenidos en esta investigación y se demuestra que, de las 272 aves de 

traspatio muestreadas, 64 de ellos resultaron positivos lo que representa un 23.53 % y 208 

resultaron negativos, lo que representa un 76.47% (Figura 4).  

 

Figura 4 Prevalencia de la EN, en aves de traspatio en la provincia de Cotopaxi. 

Según los datos obtenidos en anteriores estudios, indica que el porcentaje de casos 

positivos a enfermedades respiratoria, en la cual mencionaremos a la Enfermedad de 

Newcastle que fueron diagnosticadas en el muestreo de aves de traspatio realizado por 

AGROCALIDAD en el año 2017, se obtuvo una prevalencia de 18.2% en la provincia de 

Cotopaxi (47) y según Villacis, Escudero, Cueva y Luzuriaga que realizaron la 

investigación en 2015 de la prevalencia del virus de Newcastle en pollos nativos de las 

comunidades rurales en el sur de Ecuador, con una prevalencia de 9.85% en un total de 

304 aves muestreadas (55), en comparación a los datos obtenidos en este proyecto de 

investigación se puede ver el incremento de los casos de Newcastle, en estos últimos años. 

23,53%
64

76,47%
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Prevalencia de la EN, en aves de traspatio en la 
provincia de Cotopaxi.
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NEGATIVOS
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9.3. FACTORES DE RIESGO 

9.3.1. Prevalencia de Newcastle en aves de traspatio según la vacunación 

La prevalencia según la vacunación en aves indica que 64 de las aves no vacunadas dieron 

como resultado positivo a la enfermedad que se representa en un 23.53%, 112 aves no 

vacunadas dan negativo que se representa un 41.18%, mientras que un 0% de las aves 

vacunadas dan positivo y 96 aves vacunadas dan negativo que representa el 35.29%, 

como lo indica en la Figura 5.  

 

Figura 5 Prevalencia de Newcastle en aves de traspatio según la vacunación. 

Según estudios establecidos por Carpio y Lino, que realizaron comparación de 

anticuerpos para Newcastle en pollos vacunados y no vacunados, diagnosticado al final 

por medio de la técnica de Elisa determinó que los pollos vacunados tienen mayor nivel 

de inmunización que los pollos no vacunados que representa el 75% está en título 0 entre 

(0-396) (48). 

9.3.2. Newcastle en aves de traspatio relacionada con antecedentes patológicos 

La prevalencia de acuerdo a las enfermedades que propietarios manifestaron tener 

anteriormente en su parvada, dando un total de 18 aves que representa un 6.61% si han 

presentado alguna enfermedad, el cual 13 aves que es un 4.8% presentaron enfermedades 
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respiratorias y 5 aves que es un 1.8% presentaron enfermedades digestivas. En cuanto a 

los casos que manifestaron no tener ninguna enfermedad fue de 254 aves lo que representa 

un 93.4%, como se observa en la Tabla 4.  

Tabla 4 Prevalencia con antecedentes de afecciones en aves muestreadas. 

CANTÓN 
DIGESTIVAS % RESPIRATORIAS % NINGUNA % TOTAL % 

Latacunga 0 0,0% 4 1,5% 40 14,7% 44 16,2% 

La Maná 0 0,0% 0 0,0% 36 13,2% 36 13,2% 

Pangua 0 0,0% 0 0,0% 36 13,2% 36 13,2% 

Pujilí 2 0,7% 6 2,2% 64 23,5% 72 26,5% 

Saquisilí 0 0,0% 0 0,0% 36 13,2% 36 13,2% 

Sigchos 3 1,1% 3 1,1% 42 15,4% 48 17,6% 

Total 5 1,8% 13 4,8% 254 93,4% 272 100,0% 

TOTAL 

SI 
18 6,61%         

De acuerdo a lo encontrado en esta investigación este factor no tiene relación con la 

prevalencia de la enfermedad. Lo que menciona el Instituto Colombiano Agropecuario 

en la guía para prevención, control y erradicación de la enfermedad de Newcastle ante 

una patología respiratoria del ave es muy compleja y se presenta de manera atípica, la 

cual requiere de estudios de laboratorio para un diagnóstico confiable, teniendo en cuenta 

si presenta o no signos respiratorios se deberá considerar como sospechoso (49). 

9.3.3. Newcastle en aves de traspatio según la edad 

Prevalencia de acuerdo a la edad, dio los siguientes resultados 3-6 semanas 3.68% casos 

positivos, 14.34% negativo; 7-12 semanas 15.07% positivo y un 49.26% negativo; 

mayores de un año se presentó un 4.78% fue positivo y 12.87% negativo como lo indica 

la Figura 6. De acuerdo a lo encontrado en esta investigación este factor si tiene relación 

con la prevalencia de la enfermedad, lo que menciona la OIE que las aves juveniles son 

más susceptibles a la infección del virus (18), según Medina, la prevalencia de la 

enfermedad en aves de riña según la edad, menores de un año tuvieron mayor prevalencia 

con 12.9% (56), lo que concuerda con nuestros resultados. 
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Figura 6 Prevalencia según la edad en aves muestreadas. 

9.3.4. Newcastle en aves de traspatio según el sexo de las aves muestreadas 

La prevalencia de acuerdo al sexo en los casos positivos los machos representan un 

10.66% y hembras un 12.87%, mientras que en los casos negativos los machos 

representaron 32.35% y hembras un 44.12% como indica en la Figura 7. De acuerdo a los 

resultados en esta investigación, este factor si tiene relación con la prevalencia de la 

enfermedad. Un análisis estadístico por medio de un censo realizado por el INEC en el 

2020, se registraron que en los criaderos de campo existe en mayor número las gallinas, 

que pollos, con valores de 3.759 gallinas y 3.503 pollos, lo que explica la prevalencia 

según el sexo del ave (50). 

 

Figura 7 Prevalencia según el sexo en aves muestreadas. 
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9.3.5. La finalidad de crianza en aves de traspatio muestreadas 

La finalidad de crianza de aves se obtuvo datos que el 92.28% tienen el fin de 

autoconsumo de los propietarios y 7.72% son de venta directa al consumidor en el 

domicilio como se observa en la Figura 8, lo que concuerdan con la investigación de 

Gonzabay, demuestra que las aves de traspatio en un 62.5% son para autoconsumo y el 

37.5% son destinadas para venta (57), al igual en la investigación de Portillo, menciona  

que una de las características de la crianza de aves de traspatio, el 74% son para 

autoconsumo y el 26% es para venta (58). 

 

Figura 8 Finalidad de crianza en aves de traspatio muestreadas. 

9.3.6. La infraestructura de las aves de traspatio muestreadas 

La infraestructura de las aves muestreadas en los cantones de Cotopaxi, se obtuvo datos 

en la que indica que 220 aves de traspatio que representa el 80.9%, si tiene un gallinero, 

mientras que 52 aves que es un 19.1% no cuentan con uno y se protegen en árboles o 

lugares que le protejan de los cambios climáticos y de los depredadores, 99 aves de 

traspatio que es el 36.4%, cuenta con comederos, en cambio 173 aves que es 63.6% no 

cuentan con comederos, alimentándose a manera de riego en los suelos. En cuestión de 

92, 28%

7,72%

Finalidad de crianza en aves de traspatio 
muestreadas

AUTOCONSUMO

VENTA



 

 

29 

bebederos 39 aves de traspatio que es el 14.3% cuentan con bebederos, a diferencia de 

233 aves que representa el 85.7% que no tienen, el suministro de agua que cuentan, es en 

pequeños charcos de las aguas residuales o de canales de riego en los sembríos como se 

observa en la Tabla 5. 

Tabla 5 Infraestructura de las aves de traspatio muestreadas. 

CANTÓN 
GALLINERO COMEDERO BEBEDERO 

SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

LATACUNGA 35 12,87 9 3,31 10 3,68 34 12,5 6 2,21 38 13,97 

LA MANÁ 25 9,19 11 4,04 7 2,57 29 10,7 3 1,1 33 12,13 

PANGUA 27 9,93 9 3,31 5 1,84 31 11,4 4 1,47 32 11,76 

PUJILÍ 64 23,53 8 2,94 52 19,1 20 7,35 4 1,47 68 25 

SAQUISILÍ 33 12,13 3 1,1 18 6,62 18 6,62 10 3,68 26 9,56 

SIGCHOS 36 13,24 12 4,41 7 2,57 41 15,1 12 4,41 36 13,24 

TOTAL 220 80,9 52 19,1 99 36,4 173 63,6 39 14,3 233 85,7 

La investigación realizada por Toapanta en 2018, menciona que el 86% no cuentan de 

comederos, debido que su alimento es esparcido en el suelo, el 65% cuentan con 

bebederos para suministrar agua y medicamentos como vitaminas (7), al igual que en la 

investigación de Gutiérrez donde menciona que 82% de los propietarios de aves de 

traspatio, suministra la alimentación en el piso, el 11.8% utilizan materiales reciclados 

para sus comederos y el 5.9% usan tolva (59).   

9.4. MAPA EPIDEMIOLÓGICO 

El presente mapa epidemiológico zonificado permite identificar la seroprevalencia de la 

enfermedad de Newcastle en las parroquias de los cantones, se procedió asignar colores 

representativos según el índice epidemiológico (Figura 9), donde el tono de color más 

intenso representa los casos máximos de Newcastle de 10-12, verde con casos altos en 

rango de 7-9, verde helecho en rango de 4-6, verde agua casos bajos en rango de 1-3, 

verde pistacho para los casos ausente y blanco para localidades no estudiados. 

Según un estudio realizado por Vargas en 2017, en producción industrial de aves, presenta 

una distribución nacional de la presencia de EN, en la provincia de Cotopaxi  tiene una 

prevalencia de 18.2% y se  evidencia en los cantones Latacunga y Salcedo (60). 
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9.4.1. Mapa Epidemiológico de la provincia de Cotopaxi. 

 

 

 

Figura 9 Mapa Epidemiológico de la provincia de Cotopaxi. 
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10. IMPACTOS 

10.1. IMPACTO SOCIAL 

Los resultados de este estudio permitieron determinar la enfermedad de Newcastle en 

aves de traspatio en diferentes cantones, los factores de riesgo de los casos positivos y sus 

altas tasas de infección. Los propietarios que se dedican a la crianza de aves de traspatio, 

desconocen el manejo adecuado de bioseguridad para evitar fuentes de infección, debido 

que las aves están expuestas están en campo abierto aumentando riesgos patológicos y su 

diseminación. 

10.2. IMPACTO AMBIENTAL 

El equilibrio de la naturaleza se ve perturbado por la actividad humana, la disposición 

inadecuada de las aves enfermas al aire libre afecta al medio ambiente, debido que no 

cuenta con un manejo adecuado de los desechos, lo que genera más contaminación por lo 

que no hay una normativa de bioseguridad, la única capacitación de manejo de crianza 

que adquieren es la empírica. 

10.3. IMPACTO ECONÓMICO 

Es un apoyo socioeconómico extra y de autoconsumo para las familias que se dedican a 

la crianza de aves de traspatio, que a pesar de la situación en el momento de la pandemia 

en la que decayó la producción y venta avícola, el consumo de aves aumenta a diario las 

cifras. Al no contar con un control sanitario la enfermedad de Newcastle también las 

cifras de pérdidas por la enfermedad son altas, por la facilidad de diseminación de la 

enfermedad. 
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11. CONCLUSIONES 

 Se evidencia  mediante el diagnóstico inmunológico de Elisa, una mayor 

prevalencia en el cantón Pujilí, siendo menor en los cantones Latacunga, Sigchos 

y La Maná, finalmente Pangua y Saquisilí no presentaron casos positivos. 

 Los factores edad y sexo influyen sobre la presencia de la Enfermedad de 

Newcastle en el área de estudio, por la inmunosupresión al no contar con un 

control de crianza y manejo sanitario adecuado, que conlleva a un estado de 

hipogammaglobulinemia lo que evidencia mayor prevalencia  en hembras con 

54.7% y una mayor prevalencia de 64% en el rango de edad de 7-12 semanas. 

 Se elaboró un mapa epidemiológico que evidencia la distribución zonificada de 

los casos de VEN en la provincia de Cotopaxi, mostrando al cantón de Pujilí 

específicamente la parroquia de Tingo con 15,62% de prevalencia en casos de la 

Enfermedad de Newcastle. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Realizar charlas de capacitación sobre el manejo adecuado de bioseguridad y 

vacunación en la crianza de aves, para poder disminuir los factores de riesgo que 

son relacionados con graves infecciones virales que provoca pérdidas mortales y 

económicas 

 Desarrollar estudios de diagnósticos en enfermedades transmisibles para 

notificación obligatoria a la OIE, las cuales son de peligro latente en nuestro país. 
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Anexo 3 Encuesta de las aves muestreadas 
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Anexo 4 Desarrollo de la encuesta a propietarios de las aves de traspatio muestreadas 

  

Anexo 5 Recolección de muestras en distintas parroquias de la provincia de Cotopaxi 
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Anexo 6 Materiales para la separación de coágulo del plasma 

  

  

Anexo 7 Recolección de plasma con la micropipeta de 500 μl 

  



 

 

44 

Anexo 8 Codificación de microtubos por cantones y parroquias de la provincia 

Cotopaxi 

 

Anexo 9 División de las muestras de suero por código según por parroquias 

 

Anexo 10 Materiales y kit de ELISA indirecto para detección de VEN 

 



 

 

45 

Anexo 11 Proceso de ELISA dilución de la muestra 

   

Anexo 12 Preparación de placa para análisis de ELISA 

 

Anexo 13 Lectura de placas para su respectivo análisis e interpretación de resultados 
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Anexo 14 Procesamiento de datos obtenidos de la encuesta en aves de traspatio muestreadas en las parroquias de Cotopaxi 

CANTÓN PARROQUIA CÓDIGO 
PROPIETARIO AVES 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

SEXO EDAD VACUNAS 
FINALIDAD DE 

CRIANZA 

INFRAESTRUCTURA 
ENFERMEDADES 

GALLINERO COMEDERO BEBEDERO 

LATACUNGA 

LA MATRIZ 
(SAN RAFAEL) 

CLSR01   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR02   AGRICULTURA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR03   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CLSR04   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CLSR05   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR06   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR07   GANADERIA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR08   GANADERIA H >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR09   OTRA H 
3-6 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO NINGUNA 

CLSR10   OTRA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSR11   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CLSR12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

ELOY ALFARO 
(SALACHE) CLSA01   AGRICULTURA H 

3-6 
SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO RESPIRATORIA 
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CLSA02   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSA03   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSA04   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI SI NINGUNA 

CLSA05   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO RESPIRATORIA 

CLSA06   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSA07   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSA08   GANADERIA H >1 AÑO SI AUTOCONSUMO NO SI SI NINGUNA 

CLSA09   COMERCIO M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CLSA10   OTRA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSA11   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO RESPIRATORIA 

CLSA12   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

SAN 
BUENAVENTURA 

CLSB01   GANADERIA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSB02   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CLSB03   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO NINGUNA 

CLSB04   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CLSB05   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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CLSB06   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CLSB07   OTRA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSB08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI VENTA SI NO NO NINGUNA 

CLSB09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CLSB10   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CLSB11   AGRICULTURA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLSB12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

IGNACIO FLORES 
(BETHLEMITAS) 

CLBET01   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLBET02   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CLBET03   OTRA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLBET04   OTRA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO RESPIRATORIA 

CLBET05   OTRA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CLBET06   COMERCIO M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CLBET07   COMERCIO M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CLBET08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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LA MANÁ 

GUASAGANDA 

CMG01   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMG02   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMG03   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CMG04   OTRA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CMG05   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMG06   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMG07   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMG08   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMG09   COMERCIO M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO NO NO SI NINGUNA 

CMG10   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CMG11   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMG12   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

PACUYACU 

CMP01   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO NINGUNA 

CMP02   GANADERIA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMP03   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 
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CMP04   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMP05   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CMP06   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMP07   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMP08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CMP09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMP10   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMP11   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMP12   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

GUAYACAN 

CMGY01   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY02   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY03   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY04   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO SI NINGUNA 

CMGY05   OTRA M 
7-12 

SEMANAS SI VENTA SI SI NO NINGUNA 

CMGY06   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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CMGY07   COMERCIO M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI SI NINGUNA 

CMGY08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY10   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CMGY11   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CMGY12   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

PANGUA MORASPUNGO 

CPAM01   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM02   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM03   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO SI NINGUNA 

CPAM04   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPAM05   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM06   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM07   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CPAM09   OTRA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 
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CPAM10   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAM11   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CPAM12   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

PINLLOPATA 

CPAP01   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP02   GANADERIA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP03   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP04   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CPAP05   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPAP06   GANADERIA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP07   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP08   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

CPAP09   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP10   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAP12   OTRA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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RAMÓN 
CAMPAÑA 

CPAR01   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR02   GANADERIA H >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR03   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR04   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR05   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO SI SI NINGUNA 

CPAR06   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR07   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR08   COMERCIO M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPAR09   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR10   COMERCIO M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR11   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPAR12   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

PUJILÍ ANGAMARCA 

CPJA01   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA02   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA03   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 
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CPJA04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJA05   AGRICULTURA H 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJA06   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPJA07   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA08   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA09   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJA10   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA11   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJA12   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

GUANGAJE 

CPJG01   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJG02   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJG03   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJG04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO NINGUNA 

CPJG05   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJG06   GANADERIA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO SI NO DIGESTIVA 

CPJG07   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 
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CPJG08   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJG09   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJG10   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CPJG11   AGRICULTURA H >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJG12   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

LA VICTORIA 

CPJV01   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPJV02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJV03   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJV04   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJV05   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CPJV06   AGRICULTURA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI SI SI RESPIRATORIA 

CPJV07   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPJV08   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI NO NO NINGUNA 

CPJV09   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CPJV10   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 
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CPJV11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA SI SI SI NINGUNA 

CPJV12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

PILALÓ 

CPP01   GANADERIA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPP02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPP03   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPP04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPP05   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CPP06   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPP07   AGRICULTURA H >1 AÑO NO VENTA SI SI NO NINGUNA 

CPP08   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPP09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPP10   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPP11   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPP12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

TINGO 
CPT01   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CPT02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO DIGESTIVA 
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CPT03   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO DIGESTIVA 

CPT04   OTRA H 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO RESPIRATORIA 

CPT05   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPT06   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPT07   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO DIGESTIVA 

CPT08   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CPT09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPT10   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPT11   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO DIGESTIVA 

CPT12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

ZUMBAHUA 

CPZ01   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPZ02   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPZ03   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPZ04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI VENTA SI SI NO RESPIRATORIA 

CPZ05   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO SI NO NINGUNA 

CPZ06   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 
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CPZ07   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPZ08   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPZ09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CPZ10   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPZ11   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CPZ12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

SAQUISILÍ CANCHAGUA 

CSQCA01   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSQCA02   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCA03   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCA04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCA05   GANADERIA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCA06   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCA07   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCA08   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSQCA09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 
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CSQCA10   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSQCA11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCA12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI VENTA SI SI NO NINGUNA 

CHANTILIN 

CSQCH01   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCH02   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCH03   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCH04   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSQCH05   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCH06   AGRICULTURA H >1 AÑO SI VENTA SI NO NO NINGUNA 

CSQCH07   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSQCH08   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCH09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCH10   AGRICULTURA H >1 AÑO SI VENTA SI NO NO NINGUNA 

CSQCH11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCH12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

COCHAPAMBA 
CSQCO01   GANADERIA M 

7-12 
SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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CSQCO02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCO03   GANADERIA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSQCO04   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCO05   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCO06   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSQCO07   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSQCO08   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCO09   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSQCO10   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCO11   AGRICULTURA H >1 AÑO SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSQCO12   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

SIGCHOS CHUGCHILLÁN 

CSGCH01   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGCH02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSGCH03   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

CSGCH04   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 
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CSGCH05   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGCH06   AGRICULTURA H 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGCH07   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGCH08   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGCH09   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGCH10   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSGCH11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI RESPIRATORIA 

CSGCH12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

ISINLIVI 

CSGIS01   AGRICULTURA H 
3-6 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS02   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS03   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS04   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS05   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO VENTA NO SI NO NINGUNA 

CSGIS06   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS07   AGRICULTURA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO DIGESTIVA 
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CSGIS08   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

CSGIS09   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGIS10   AGRICULTURA H 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO RESPIRATORIA 

CSGIS11   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI VENTA SI NO NO NINGUNA 

CSGIS12   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

LAS PAMPAS 1 

CSGLP101   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

CSGLP102   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGLP103   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP104   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP105   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGLP106   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP107   COMERCIO H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI NINGUNA 

CSGLP108   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP109   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP110   AGRICULTURA M >1 AÑO NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 
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CSGLP111   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGLP112   GANADERIA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

LAS PAMPAS 2 

CSGLP201   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP202   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGLP203   AGRICULTURA H 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP204   GANADERIA M 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI NO SI DIGESTIVA 

CSGLP205   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI SI NINGUNA 

CSGLP206   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS SI AUTOCONSUMO SI NO SI RESPIRATORIA 

CSGLP207   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP208   AGRICULTURA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO NINGUNA 

CSGLP209   GANADERIA H 
3-6 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO NO NO NO DIGESTIVA 

CSGLP210   GANADERIA M 
7-12 

SEMANAS NO AUTOCONSUMO SI SI NO NINGUNA 

CSGLP211   AGRICULTURA H >1 AÑO NO AUTOCONSUMO SI NO NO NINGUNA 

CSGLP212   AGRICULTURA M >1 AÑO SI AUTOCONSUMO NO NO SI NINGUNA 
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Anexo 15 Procesamiento de resultados obtenidos de la técnica de ELISA 

pertenecientes a los Cantones de Cotopaxi 

CANTÓN  PARROQUIA CÓDIGO POCILLO O.D. S/P TÍTULO GRUPO RESULTADO POSITIVO NEGATIVO 

LATACUNGA 

LA MATRIZ              
(SAN RAFAEL) 

CLSR01  A9 0,102 0,162 315 0 NEGATIVO 

2 10 

CLSR02  B9 0,058 0,026 43 0 NEGATIVO 

CLSR03  C9 0,073 0,073 131 0 NEGATIVO 

CLSR04  D9 0,147 0,301 619 1 POSITIVO 

CLSR05  E9 0,076 0,082 150 0 NEGATIVO 

CLSR06  F9 0,07 0,063 113 0 NEGATIVO 

CLSR07  G9 0,136 0,267 543 1 POSITIVO 

CLSR08  H9 0,07 0,063 113 0 NEGATIVO 

CLSR09  A10 0,05 0,002 2 0 NEGATIVO 

CLSR10  B10 0,097 0,147 283 0 NEGATIVO 

CLSR11  C10 0,069 0,06 107 0 NEGATIVO 

CLSR12  D10 0,046 
-

0,011 0 0 NEGATIVO 

ELOY ALFARO 
(SALACHE) 

CLSA01  E10 0,049 
-

0,002 0 0 NEGATIVO 

7 5 

CLSA02  F10 0,072 0,069 125 0 NEGATIVO 

CLSA03  G10 0,085 0,11 206 0 NEGATIVO 

CLSA04  H10 0,161 0,344 716 1 POSITIVO 

CLSA05  A11 0,072 0,069 125 0 NEGATIVO 

CLSA06  B11 0,122 0,224 448 1 POSITIVO 

CLSA07  C11 0,135 0,264 536 1 POSITIVO 

CLSA08  D11 0,069 0,06 107 0 NEGATIVO 

CLSA09  E11 0,132 0,255 516 1 POSITIVO 

CLSA10  F11 0,151 0,313 646 1 POSITIVO 

CLSA11  G11 0,648 1,847 4472 5 POSITIVO 

CLSA12  H11 0,118 0,211 421 1 POSITIVO 

SAN BUENAVENTURA 

CLSB01  E7 0,049 
-

0,002 0 0 NEGATIVO 

0 12 

CLSB02  F7 0,048 
-

0,005 0 0 NEGATIVO 

CLSB03  G7 0,062 0,039 66 0 NEGATIVO 

CLSB04  H7 0,065 0,048 83 0 NEGATIVO 

CLSB05  A8 0,07 0,063 113 0 NEGATIVO 

CLSB06  B8 0,056 0,02 32 0 NEGATIVO 

CLSB07  C8 0,07 0,063 113 0 NEGATIVO 

CLSB08  D8 0,055 0,017 27 0 NEGATIVO 

CLSB09  E8 0,05 0,002 2 0 NEGATIVO 

CLSB10  F8 0,057 0,023 38 0 NEGATIVO 

CLSB11  G8 0,06 0,032 55 0 NEGATIVO 

CLSB12  H8 0,086 0,113 212 0 NEGATIVO 

IGNACIO FLORES 
(BETHLEMITAS) 

CLBET01  A12 0,138 0,273 557 1 POSITIVO 
4 4 

CLBET02  B12 0,693 1,986 4840 5 POSITIVO 
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CLBET03  C12 0,13 0,248 502 1 POSITIVO 

CLBET04  D12 0,048 
-

0,005 0 0 NEGATIVO 

CLBET05  E12 0,615 1,745 4204 5 POSITIVO 

CLBET06  F12 0,079 0,091 168 0 NEGATIVO 

CLBET07  G12 0,069 0,06 107 0 NEGATIVO 

CLBET08  H12 0,066 0,051 89 0 NEGATIVO 

LA MANÁ 

GUASAGANDA 

CMG01  E6 0,05 0,013 20 0 NEGATIVO 

0 12 

CMG02  F6 0,053 0,026 43 0 NEGATIVO 

CMG03  G6 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CMG04  H6 0,063 0,069 124 0 NEGATIVO 

CMG05  A7 0,059 0,052 91 0 NEGATIVO 

CMG06  B7 0,092 0,194 383 0 NEGATIVO 

CMG07  C7 0,06 0,056 99 0 NEGATIVO 

CMG08  D7 0,064 0,073 133 0 NEGATIVO 

CMG09  E7 0,081 0,147 282 0 NEGATIVO 

CMG10  F7 0,073 0,112 211 0 NEGATIVO 

CMG11  G7 0,074 0,116 220 0 NEGATIVO 

CMG12  H7 0,049 0,009 13 0 NEGATIVO 

PACUYACU 

CMP01  A5 0,049 0,009 13 0 NEGATIVO 

2 10 

CMP02  B5 0,058 0,047 83 0 NEGATIVO 

CMP03  C5 0,088 0,177 346 0 NEGATIVO 

CMP04  D5 0,062 0,065 116 0 NEGATIVO 

CMP05  E5 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

CMP06  F5 0,135 0,379 796 1 POSITIVO 

CMP07  G5 0,082 0,151 292 0 NEGATIVO 

CMP08  H5 0,089 0,181 356 0 NEGATIVO 

CMP09  A6 0,095 0,207 411 1 POSITIVO 

CMP10  B6 0,045 
-

0,009 0 0 NEGATIVO 

CMP11  C6 0,076 0,125 237 0 NEGATIVO 

CMP12  D6 0,071 0,103 193 0 NEGATIVO 

GUAYACAN 

CMGY01  A8 0,231 0,793 1779 2 POSITIVO 

4 8 

CMGY02  B8 0,068 0,091 167 0 NEGATIVO 

CMGY03  C8 0,095 0,207 411 1 POSITIVO 

CMGY04  D8 0,081 0,147 282 0 NEGATIVO 

CMGY05  E8 0,07 0,099 184 0 NEGATIVO 

CMGY06  F8 0,063 0,069 124 0 NEGATIVO 

CMGY07  G8 0,133 0,371 777 1 POSITIVO 

CMGY08  H8 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

CMGY09  A9 0,064 0,073 133 0 NEGATIVO 

CMGY10  B9 0,074 0,116 220 0 NEGATIVO 

CMGY11  C9 0,068 0,091 167 0 NEGATIVO 

CMGY12  D9 0,127 0,345 718 1 POSITIVO 

PANGUA MORASPUNGO CPAM01  E9 0,057 0,043 74 0 NEGATIVO 0 12 
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CPAM02  F9 0,062 0,065 116 0 NEGATIVO 

CPAM03  G9 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CPAM04  H9 0,058 0,047 83 0 NEGATIVO 

CPAM05  A10 0,054 0,03 50 0 NEGATIVO 

CPAM06  B10 0,063 0,069 124 0 NEGATIVO 

CPAM07  C10 0,049 0,009 13 0 NEGATIVO 

CPAM08  D10 0,056 0,039 66 0 NEGATIVO 

CPAM09  E10 0,082 0,151 292 0 NEGATIVO 

CPAM10  F10 0,056 0,039 66 0 NEGATIVO 

CPAM11  G10 0,054 0,03 50 0 NEGATIVO 

CPAM12  H10 0,091 0,19 374 0 NEGATIVO 

PINLLOPATA 

CPAP01  E4 0,056 0,02 32 0 NEGATIVO 

0 12 

CPAP02  F4 0,054 0,014 22 0 NEGATIVO 

CPAP03  G4 0,056 0,02 32 0 NEGATIVO 

CPAP04  H4 0,054 0,014 22 0 NEGATIVO 

CPAP05  A5 0,063 0,042 72 0 NEGATIVO 

CPAP06  B5 0,096 0,144 276 0 NEGATIVO 

CPAP07  C5 0,065 0,048 83 0 NEGATIVO 

CPAP08  D5 0,066 0,051 89 0 NEGATIVO 

CPAP09  E5 0,068 0,057 101 0 NEGATIVO 

CPAP10  F5 0,056 0,02 32 0 NEGATIVO 

CPAP11  G5 0,054 0,014 22 0 NEGATIVO 

CPAP12  H5 0,058 0,026 43 0 NEGATIVO 

RAMÓN CAMPAÑA 

CPAR01  A11 0,049 0,009 13 0 NEGATIVO 

0 12 

CPAR02  B11 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CPAR03  C11 0,068 0,091 167 0 NEGATIVO 

CPAR04  D11 0,055 0,034 58 0 NEGATIVO 

CPAR05  E11 0,053 0,026 43 0 NEGATIVO 

CPAR06  F11 0,059 0,052 91 0 NEGATIVO 

CPAR07  G11 0,056 0,039 66 0 NEGATIVO 

CPAR08  H11 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CPAR09  A12 0,051 0,017 27 0 NEGATIVO 

CPAR10  B12 0,051 0,017 27 0 NEGATIVO 

CPAR11  C12 0,051 0,017 27 0 NEGATIVO 

CPAR12  D12 0,051 0,017 27 0 NEGATIVO 

PUJILÍ ANGAMARCA 

CPJA01  A6 0,057 0,013 20 0 NEGATIVO 

4 8 

CPJA02  B6 0,14 0,538 1166 2 POSITIVO 

CPJA03  C6 0,077 0,139 267 0 NEGATIVO 

CPJA04  D6 0,084 0,184 361 0 NEGATIVO 

CPJA05  E6 0,064 0,057 101 0 NEGATIVO 

CPJA06  F6 0,076 0,133 254 0 NEGATIVO 

CPJA07  G6 0,114 0,373 783 1 POSITIVO 

CPJA08  H6 0,094 0,247 499 1 POSITIVO 

CPJA09  A7 0,061 0,038 65 0 NEGATIVO 
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CPJA10  B7 0,084 0,184 361 0 NEGATIVO 

CPJA11  C7 0,078 0,146 280 0 NEGATIVO 

CPJA12  D7 0,094 0,247 499 1 POSITIVO 

GUANGAJE 

CPJG01  A3 0,191 0,437 929 1 POSITIVO 

7 5 

CPJG02  B3 0,156 0,329 681 1 POSITIVO 

CPJG03  C3 0,24 0,588 1284 2 POSITIVO 

CPJG04  D3 0,18 0,403 850 1 POSITIVO 

CPJG05  E3 0,146 0,298 612 1 POSITIVO 

CPJG06  F3 0,139 0,276 564 1 POSITIVO 

CPJG07  G3 0,054 0,014 22 0 NEGATIVO 

CPJG08  H3 0,171 0,375 786 1 POSITIVO 

CPJG09  A4 0,102 0,162 315 0 NEGATIVO 

CPJG10  B4 0,101 0,159 309 0 NEGATIVO 

CPJG11  C4 0,053 0,011 16 0 NEGATIVO 

CPJG12  D4 0,053 0,011 16 0 NEGATIVO 

LA VICTORIA 

CPJV01  E1 0,108 0,181 355 0 NEGATIVO 

4 8 

CPJV02  F1 0,049 
-

0,002 0 0 NEGATIVO 

CPJV03  G1 0,182 0,409 864 1 POSITIVO 

CPJV04  H1 0,057 0,023 38 0 NEGATIVO 

CPJV05  A2 0,111 0,19 374 0 NEGATIVO 

CPJV06  B2 0,088 0,119 225 0 NEGATIVO 

CPJV07  C2 0,047 
-

0,008 0 0 NEGATIVO 

CPJV08  D2 0,128 0,242 489 1 POSITIVO 

CPJV09  E2 0,185 0,418 886 1 POSITIVO 

CPJV10  F2 0,074 0,076 137 0 NEGATIVO 

CPJV11  G2 0,059 0,029 49 0 NEGATIVO 

CPJV12  H2 0,176 0,39 822 1 POSITIVO 

PILALÓ 

CPP01  A3 0,127 0,456 973 1 POSITIVO 

8 4 

CPP02  B3 0,062 0,044 77 0 NEGATIVO 

CPP03  C3 0,225 1,076 2481 3 POSITIVO 

CPP04  D3 0,27 1,361 3205 4 POSITIVO 

CPP05  E3 0,177 0,772 1728 2 POSITIVO 

CPP06  F3 0,147 0,582 1271 2 POSITIVO 

CPP07  G3 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

CPP08  H3 0,064 0,057 101 0 NEGATIVO 

CPP09  A4 0,16 0,665 1467 2 POSITIVO 

CPP10  B4 0,054 
-

0,006 0 0 NEGATIVO 

CPP11  C4 0,356 1,905 4625 5 POSITIVO 

CPP12  D4 0,251 1,241 2897 3 POSITIVO 

TINGO 

CPT01  E1 0,305 1,582 3778 4 POSITIVO 

10 2 
CPT02  F1 0,056 0,006 9 0 NEGATIVO 

CPT03  G1 0,097 0,266 541 1 POSITIVO 

CPT04  H1 0,044 -0,07 0 0 NEGATIVO 
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CPT05  A2 0,244 1,196 2785 3 POSITIVO 

CPT06  B2 0,216 1,019 2338 3 POSITIVO 

CPT07  C2 0,189 0,848 1914 2 POSITIVO 

CPT08  D2 0,17 0,728 1620 2 POSITIVO 

CPT09  E2 0,216 1,019 2338 3 POSITIVO 

CPT10  F2 0,206 0,956 2180 3 POSITIVO 

CPT11  G2 0,223 1,063 2449 3 POSITIVO 

CPT12  H2 0,175 0,759 1697 2 POSITIVO 

ZUMBAHUA 

CPZ01  E4 0,06 0,032 53 0 NEGATIVO 

1 11 

CPZ02  F4 0,067 0,076 138 0 NEGATIVO 

CPZ03  G4 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

CPZ04  H4 0,05 
-

0,032 0 0 NEGATIVO 

CPZ05  A5 0,065 0,063 113 0 NEGATIVO 

CPZ06  B5 0,084 0,184 361 0 NEGATIVO 

CPZ07  C5 0,054 
-

0,006 0 0 NEGATIVO 

CPZ08  D5 0,207 0,962 2196 3 POSITIVO 

CPZ09  E5 0,055 0 0 0 NEGATIVO 

CPZ10  F5 0,061 0,038 65 0 NEGATIVO 

CPZ11  G5 0,061 0,038 65 0 NEGATIVO 

CPZ12  H5 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

SAQUISILÍ 

CANCHAGUA 

CSQCA01  A9 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

0 12 

CSQCA02  B9 0,046 
-

0,057 0 0 NEGATIVO 

CSQCA03  C9 0,049 
-

0,038 0 0 NEGATIVO 

CSQCA04  D9 0,047 
-

0,051 0 0 NEGATIVO 

CSQCA05  E9 0,048 
-

0,044 0 0 NEGATIVO 

CSQCA06  F9 0,046 
-

0,057 0 0 NEGATIVO 

CSQCA07  G9 0,048 
-

0,044 0 0 NEGATIVO 

CSQCA08  H9 0,055 0 0 0 NEGATIVO 

CSQCA09  A10 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

CSQCA10  B10 0,049 
-

0,038 0 0 NEGATIVO 

CSQCA11  C10 0,049 
-

0,038 0 0 NEGATIVO 

CSQCA12  D10 0,055 0 0 0 NEGATIVO 

CHANTILIN 

CSQCH01  E10 0,069 0,089 163 0 NEGATIVO 

0 12 

CSQCH02  F10 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

CSQCH03  G10 0,067 0,076 138 0 NEGATIVO 

CSQCH04  H10 0,057 0,013 20 0 NEGATIVO 

CSQCH05  A11 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

CSQCH06  B11 0,048 
-

0,044 0 0 NEGATIVO 

CSQCH07  C11 0,053 
-

0,013 0 0 NEGATIVO 

CSQCH08  D11 0,076 0,133 254 0 NEGATIVO 
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CSQCH09  E11 0,067 0,076 138 0 NEGATIVO 

CSQCH10  F11 0,047 
-

0,051 0 0 NEGATIVO 

CSQCH11  G11 0,049 
-

0,038 0 0 NEGATIVO 

CSQCH12  H11 0,058 0,019 30 0 NEGATIVO 

COCHAPAMBA 

CSQCO01  E7 0,051 
-

0,025 0 0 NEGATIVO 

0 12 

CSQCO02  F7 0,054 
-

0,006 0 0 NEGATIVO 

CSQCO03  G7 0,055 0 0 0 NEGATIVO 

CSQCO04  H7 0,057 0,013 20 0 NEGATIVO 

CSQCO05  A8 0,064 0,057 101 0 NEGATIVO 

CSQCO06  B8 0,05 
-

0,032 0 0 NEGATIVO 

CSQCO07  C8 0,049 
-

0,038 0 0 NEGATIVO 

CSQCO08  D8 0,048 
-

0,044 0 0 NEGATIVO 

CSQCO09  E8 0,057 0,013 20 0 NEGATIVO 

CSQCO10  F8 0,05 
-

0,032 0 0 NEGATIVO 

CSQCO11  G8 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

CSQCO12  H8 0,054 
-

0,006 0 0 NEGATIVO 

SIGCHOS 

CHUGCHILLÁN 

CSGCH01  A2 0,051 0,017 27 0 NEGATIVO 

2 10 

CSGCH02  B2 0,079 0,138 264 0 NEGATIVO 

CSGCH03  C2 0,071 0,103 193 0 NEGATIVO 

CSGCH04  D2 0,095 0,207 411 1 POSITIVO 

CSGCH05  E2 0,091 0,19 374 0 NEGATIVO 

CSGCH06  F2 0,059 0,052 91 0 NEGATIVO 

CSGCH07  G2 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CSGCH08  H2 0,09 0,185 365 0 NEGATIVO 

CSGCH09  A3 0,069 0,095 176 0 NEGATIVO 

CSGCH10  B3 0,085 0,164 319 0 NEGATIVO 

CSGCH11  C3 0,118 0,306 630 1 POSITIVO 

CSGCH12  D3 0,065 0,078 141 0 NEGATIVO 

ISINLIVI 

CSGIS01  A12 0,059 0,025 42 0 NEGATIVO 

2 10 

CSGIS02  B12 0,051 
-

0,025 0 0 NEGATIVO 

CSGIS03  C12 0,161 0,671 1483 2 POSITIVO 

CSGIS04  D12 0,069 0,089 163 0 NEGATIVO 

CSGIS05  E12 0,075 0,127 241 0 NEGATIVO 

CSGIS06  F12 0,093 0,241 485 1 POSITIVO 

CSGIS07  G12 0,052 
-

0,019 0 0 NEGATIVO 

CSGIS08  H12 0,06 0,032 53 0 NEGATIVO 

CSGIS09  E1 0,09 0,185 365 0 NEGATIVO 

CSGIS10  F1 0,055 0,034 58 0 NEGATIVO 

CSGIS11  G1 0,078 0,134 255 0 NEGATIVO 

CSGIS12  H1 0,068 0,091 167 0 NEGATIVO 
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LAS PAMPAS 1 

CSGLP101  E3 0,068 0,091 167 0 NEGATIVO 

3 9 

CSGLP102  F3 0,12 0,315 650 1 POSITIVO 

CSGLP103  G3 0,053 0,026 43 0 NEGATIVO 

CSGLP104  H3 0,112 0,28 572 1 POSITIVO 

CSGLP105  A4 0,082 0,151 292 0 NEGATIVO 

CSGLP106  B4 0,057 0,043 74 0 NEGATIVO 

CSGLP107  C4 0,052 0,022 35 0 NEGATIVO 

CSGLP108  D4 0,05 0,013 20 0 NEGATIVO 

CSGLP109  E4 0,072 0,108 202 0 NEGATIVO 

CSGLP110  F4 0,108 0,263 534 1 POSITIVO 

CSGLP111  G4 0,058 0,047 83 0 NEGATIVO 

CSGLP112  H4 0,069 0,095 176 0 NEGATIVO 

LAS PAMPAS 2 

CSGLP201  A6 0,054 0,014 22 0 NEGATIVO 

4 8 

CSGLP202  B6 0,094 0,137 263 0 NEGATIVO 

CSGLP203  C6 0,064 0,045 78 0 NEGATIVO 

CSGLP204  D6 0,078 0,088 162 0 NEGATIVO 

CSGLP205  E6 0,314 0,816 1836 2 POSITIVO 

CSGLP206  F6 0,076 0,082 150 0 NEGATIVO 

CSGLP207  G6 0,145 0,295 605 1 POSITIVO 

CSGLP208  H6 0,086 0,113 212 0 NEGATIVO 

CSGLP209  A7 0,08 0,094 174 0 NEGATIVO 

CSGLP210  B7 0,307 0,795 1783 2 POSITIVO 

CSGLP211  C7 0,139 0,276 564 1 POSITIVO 

CSGLP212  D7 0,057 0,023 38 0 NEGATIVO 
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Anexo 16 Reporte análisis de casos en la parroquia La Matriz (San Rafael) 
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Anexo 17 Reporte análisis de casos en la parroquia Eloy Alfaro (Salache) 
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Anexo 18 Reporte análisis de casos en la parroquia San Buenaventura 
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Anexo 19 Reporte análisis de casos en la parroquia Ignacio Flores (Bethlemitas) 
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Anexo 20 Reporte análisis de casos en la parroquia Guasaganda 
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Anexo 21 Reporte análisis de casos en la parroquia Pacuyacu 
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Anexo 22 Reporte análisis de casos en la parroquia Guayacan 
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Anexo 23 Reporte análisis de casos en la parroquia Moraspungo 
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Anexo 24 Reporte análisis de casos en la parroquia Pinllopata 
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Anexo 25 Reporte análisis de casos en la parroquia Ramón Campaña 
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Anexo 26 Reporte análisis de casos en la parroquia Angamarca 
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Anexo 27 Reporte análisis de casos en la parroquia Guangaje 
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Anexo 28 Reporte análisis de casos en la parroquia La Victoria 
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Anexo 29 Reporte análisis de casos en la parroquia Pilaló 
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Anexo 30 Reporte análisis de casos en la parroquia Tingo 
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Anexo 31 Reporte análisis de casos en la parroquia Zumbahua 
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Anexo 32 Reporte análisis de casos en la parroquia Canchagua 
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Anexo 33 Reporte análisis de casos en la parroquia Chantilín 
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Anexo 34 Reporte análisis de casos en la parroquia Cochapamba 
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Anexo 35 Reporte análisis de casos en la parroquia Chugchilán 
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Anexo 36 Reporte análisis de casos en la parroquia Isinlivi 
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Anexo 37 Reporte análisis de casos en la parroquia Las Pampas 1 
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Anexo 38 Reporte análisis de casos en la parroquia Las Pampas 2 
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Anexo 39 Reporte combinado de casos de las parroquias de Cotopaxi 
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Anexo 40 Reporte recuento total de las parroquias de Cotopaxi 
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Anexo 41 Aval del Traductor 

 

 

 


