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DIAGNOSfICO SEROLOGICO DE TOXOPLASMA GOODII Y ESI1JDIO SOBRE LA 

RELACIOO DE ESfE CON PROBLEMAS REPRODUCTIVOS EN CERDAS. 

RAFAEL DEL VALLE CARREGHA. 
ASESORES: M.V.Z. ELENA AMETLLER RAVEN1DS Y M.V. Z. RICAROO NAVARRO FIERRO. 

ENERO, 1984. 

RESUMEN 

Se realiz6 un estudio serol6gico para la detecci6n de anticuerpos -
contra Toxoplasma gondii a diluciones de 1/16, 1/32, 1/64 y 1/128 por me
dio de la pI1.1eba de Inmunofluorescencia indirecta en dos granjas porcinas 
ubicadas, una en México, D.F. y otra en Perote, Ver. con condiciones hi-
giénico-sanitarias diferentes. De cada granja se integraron, sangraron y 

probaron serol6gicamente tres lotes de animales constituídos, uno, por -
cerdas del pie de cría que en algun manento han presentado abortos, mal-
fonnaciones o mortinatos, otro, por cerdas del pie de cría que no han - -

presentado este tipo de problemas y un tercero por cerdos destinados al -
abasto. Además, a partir de los registros de las granjas, se obtuvieron

las variables cuantitativas consideradas CClllO índices de la eficiencia -
reproductiva de cada cerda del pie de cría en estudio y que son los pr~ 
dios de: lechones nacidos vivos, días de destete a primer servicio, días
abiertos e intervalo entre partos, Para evaluar estadísticamente la in-
fonnaci6n, se realiz6 un análisis logit y otro de covarianza, además de -
obtener la prevalencia general, la de cada una de las granjas y la de ca
da gl1.lpO de animales. Este análisis se realiz6 mediante la pI1.1eba de x2• 
La frecuencia de problemas reproductivos fue significativamente mayor en
el grupo de cerdas positivas a tfrulos de anticuerpos contra Toxoplasma -
gondii. La prevalencia de anticuerpos de este tipo determinada en los - -
232 animales en estudio fue de 14.65%. La granja con peores condiciones
higiénico-sanitarias present6 mayor prevalencia de anticuerpos y mayor -
proporci6n de cerdas con problemas reproductivos además de que s6lo en -
ella se encontraron animales con títulos de anticuerpos mayores a 1/16, -

La posibilidad de que una cerda haya presentado problemas reproductivos -
vari6 por el ni'.'unero de partos que ha tenido, sin presentar una tendencia. 

El promedio de días de destete a primer servicio fue significativamente -
menor en la granja de México, D.F., mientras que el promedio de lechones

nacidos vivos fue significativamente mayor en el gl1.IPO de cerdas positi-- . 

vas a la prueba serol6gica. 
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INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más importantes en que se basa la pro
ducci6n de una granja porcina es la fertilidad. En la actuali 
dad se investigan exhaustivamente todos los factores que afec
tan la fertilidad y la eficiencia reproductiva de la cerda con 
objeto de alcanzar un nivel 6ptimo. Alrededor de un 51 o más
de las cerdas adultas ydeunIO a 15%·delas primerizas no se con

sideran buenas reproductoras, lo cual puede ser debido a enfer 
medades, factcres hereditarios, mala nutrici6n, medio ambiente 
inadecuado, problemas de manejo, etc. (5). 

Es sabido que la toxoplasmosis, zoonosis endémica mundial
causada por Toxoplasma gondii y que afecta a la mayor parte de 

los mamíferos y de las aves, causa infertilidad, abortos, mal
formaciones congénitas y muerte del recién nacido en diversas
especies animales, incluyendo la porcina. 

En México no se conoce la magnitud de este.problema zoon6-
tico ni su repercusi6n en la economía pecuaria a través de los 
problemas de la reproducci6n en ninguna especie animal domésti 
ca, por lo que el presente trabajo realizado en dos diferentes 
granjas porcinas, ubicadas, una en México, D.F. y otra en Per~ 
te Veracruz, intenta ofrecer algun aporte en la resolución de
estas interrogantes. 

La importancia de esclarecer la relación entre T. gondii -
y los problemas reproductivos en granjas porcinas del país, ra 
dica no únicamente en el intento de mejorar la fertilidad y la 
eficiencia reproductiva, sino en contribuir a conocer el pro-

blema de salud pública que representa la transmisión de esta -
parasitosis al hombre a través de canales de animales de abas

to. 
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La toxoplasmosis es una causa de infertilidad, abortos y 
malformaciones fetales en muchas especies animales incluyendo
la porcina (18) . Puede presentarse en forma grave y hasta mor 
tal en el cerdo, sobre todo en el neonato y el cerdo joven - -
(21). Las formas quísticas del parásito en animales de abasto 
representan un problema de salud pública por el riesgo a que -
se ve expuesto el consumidor al comer carne infectada mal cocí 
da, o bien los trabajadores que manejan las canales (3) (12) -

(20). 

Ante las consideraciones mencionadas, surgen las siguie_!! 
tes interrogantes: ¿que tanto afecta la toxoplasmosis la efi-
ci~ncia reproductiva de una granja porcina en M~xico? y ¿se -
rá necesario establecer métodos de control a nivel de granja -

contra la parasitosis, con objeto de mejorar la reproducci6n -
de la granja y de minimizar el riesgo de transmisi6n de la en
fermedad al hombre? 

- Objetivos. 

- Conocer la prevalencia de toxoplasmosis en dos granjas 

porcinas ubicadas, en México, D.F. y Perote, Veracruz. 

- Conocer la relaci6n entre títulos positivos de anti-
cuerpos contra T. gondii y problemas reproductivos en estas -

dos granjas. 
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REVISION DE LA LITERATURA 

- Antecedentes. 

El protozoario Toxoplasma gondii fue descubierto en el - -
gondii (ctenodactylus), un pequefio roedor de Africa del Norte, 
por Nicolle y Man~eux en 1908. Janku describió el primer caso 
demostrado de toxoplasmosis en el hombre en Checoslovaquia en-
1923, aunque no identificó al organismo. En 1939, Wolf, Cowan 
y Paige reportaron el aislamiento de Toxoplasma gondii por pr! 
mera vez a partir de un niño de 31 días de edad. En ese mismo 
año, Sabin demostr6 la identidad inmunológica y morfológica de 
varios organismos toxoplasma aislados de diferentes especies -
animales incluyendo al hombre y concluyó que solamente existe
una especie de Toxoplasma. La variaci6n en infectividad y vi
rulencia está posiblemente relacionada con el grado de adapta
ci6n en el hu~sped (18). 

En México, las primeras observaciones sobre T. gondii fuer 
ron hechas por Mooser en 1929 y Parada Gay en 1932, en exudado 
peritoneal de cobayos. El primer diagnóstico de toxoplasmosis 
fue notificado por Palomino Dena en 1950, en un niño de 11 me
ses de edad en el Hospital Infantil de Méúco. Roch y Varela
en 1968, efectuaron un estudio en pacientes con afecciones ocu 
lares y títulos positivos a Toxoplasma y su convivencia con 
animales infectados (gatos, perros, cerdos y conejos} (1). 

Los primeros investigadores en aislar el parásito del cer
do fueron Farrel et. al.;en 1952 (14). 

Algunos de los trabajos más importantes sobre la inci
dencia y prevalencia de anticuerpos contra T. gondii en cerdos, 
realizados en diferentes paises se resumen en el cuadro No. 1-
(1) (14) (18) (21): 
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CUADRO No. 1: Trabajos sobre inciclcncia y prevalencia de anticuerpos contra 

T. gondii en diferentes partes del mundo. 

País Autor Año Prneba Positividad· Título Aes. Comentarios 

Alemania 

Otros 
países 

U.S.A. 

U.S.A. 
U.S.A. 

U.S.A. 

U.S.A. 
Dinamarca 

Japón 

Steinhart 1952 PSF 

Varios PSF 

líe inman 1 956 PSF 

y Ch~nGler 

PSF 
McCulloch 1963 PSF 

Me lllwain PllAI 

Eyles PSF 
Work PSF 

No bu to PSF 

38. 3~ 

4 7 • ;i 

30\ 
6.n 

1 :1\ 

72 .5\ 

35.H 

1/64 ó miis 
Cerdos de rastro. 
Alimento preva-
lente: despordicios 
(cscai'.1ocha). 

1/160 6 más Prevalencia mayor -
en climas frias. 

Cerdos de rastro. 

1/10 6 más Encontró mayor pre
valencia en cerilos
de mayor edad. 

~~Ígg¿r~ ~~yg~rfi6~: 
de mayor edad. 

1------+------...---r----+------r------i----····-----1 
China Ludlam PSF 7Ji 

Eurooa Boch 1964 55-60~ 

Alemania J ani tschkc PS F 34\ 

Rusia Varios 30\ 

Alemania Work 1967 PSF 65. si 

U.S.A. Work PSF 11\ 

México Ametller 1981 PIFI 69\ 

PSF = Prueba de Sabin y Feldr.mn 

PHAI•Prueba de Hemnglutinaci6n indirecta. 

l P!Fl =Prueba de Inmunofluorescencia indirecta, 

Casos has
ta el 1/8192 
6 m(is. 

1/16 6 mlis 

1/64 6 más 

1/64 6 míis 

En granjas y rastros. 

1/16 6 más Cerdos de rastro. 
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• Características biológicas y morfológicas. 

Las características biológicas más importantes del T. gon
dii son: su distribuci6n geográfica mundial, su capacidad para 
infectar animales de diferentes clases zoológicas o su no-esp~ 
cificidad y su capacidad para parasitar prácticamente todos los -
tejidos animales. A pesar de su evolución en los diversos se
res, el parásito no modifica su biología ni altera sus propie
dades biogenéticas al paso por estos, ni aun por su localiza
ci6n y desarrol~o en diferentes tejidos de un mismo ser, como
sucede con otros parfisitos, bacterias y virus que dan origen -
a mutaciones genotípicas (15). Otro dato biológico interesan
te de este parásito es su desarrollo intracelular obligatorio
y se le considera el primer protozoario que puede inducir la -
producción de interferón (18), siendo además, uno de los prot~ 
zoarios más pequeños (4). 

El T. gondii se reproduce en forma tal que una célula ma-
dre produce dos células hijas; siendo la célula madre destrui
da en el proceso (9), Esta forma de reproducción se conoce -
como endodiogénesis. Jacobs considera a la endodiogénesis una 
forma especial de reproducción esquizogónica en la que solame~ 
te dos merozoitos se producen a un mismo tiempo (18). El Toxo
plasma intracelular, que reside en vacuolas citoplasmática~,se 
multiplica con un tiempo de generación de S a 10 hrs. para fo~ 
mar rosetas, conduciendo este proceso eventualmente a la rupt~ 
ra celular y liberaci6n de los parásitos. La multiplicación -
extracelular del T. gondii no ha sido demostrada (13). 

El Toxoplasma gondii evoluciona por varias fases, y la Ql
tima o definitiva es reconocida y caracterizada en los feli- -
nos. Cada una de estas fases varía en virulencia, transmisibi 

·-~idad y resistencia y pueden designarse como: la fase prolife
rativa o trofozoito, la fase quística o quist~~ i f¡·iis~-~-
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ooquística u ooquiste (descrita como similar a la Coccidia, -
que solo se da en los felinos, por lo que varios autores consi 
deran a éstos como huespedes definitivos) (16) (18). 

La fase proliferativa consiste en formas libres e intrace
lulares del parásito, las cuales proliferan en los tejidos du
rante la fase aguda de la infecci6n y pueden ser eliminados -
por la excreta. Los quistes contienen numerosos organismos y

se encuentran en varios tejidos durante la fase crónica .de la
infección. La f~rma fecal u ooquiste, ocurre en el epitelio -
intestinal de los felinos y se elimina en las heces (18). 

Los trofozoitos tienen forma de plátano y su tamaño varía
de 4 a 7 micras de largo por 2 a 4 micras de ancho. Un extre
mo se observa redondeado y el otro puntiagudo. T. gondii es -
Gram negativo y la cromatina presenta una reacci6n positiva a
la prueba de Feulgen (18). 

Durante la fase aguda de la infecci6n por T. gondii los -
trof~ ·oitos han sido demostrados en prácticamente todos los t~ 
jidos del cuerpo. Aparentemente este organismo tiene la habi
lidad de parasitar cualquier célula nucleada de mamífero (18). 
En el hombre y en los animales superiores, el Toxoplasma se lo 
caliza dentro de células trofoblásticas del útero, en el cris
talino y en 6rganos como cerebro, ganglios linfáticos, múscu-
los, coraz6n, pulmón, hígado y bazo. A pesar de ser un parás! 
to intracelular obligatorio, lo encontramos por algún tiempo -
extracelular en forma de trofozoito en líquidos orgánicos nor
males como líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, humor vitreo, 
leche, lágrimas, líquido ganglionar, placentario, orina, sali
va, semen y heces (1). 

Frenkel y Lainson sostienen que las estructuras similares
ª los quistes formados en la fase aguda de la infección difie-
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ren de los quistes formados durante la fase crónica, por lo -
que los denominaron pseudoquistes. La Organización Mundial de 
la Salud define pseudoquiste como una colección de trofozoitos 
incluida en una vacuola dentro de una célula huésped (18). 

La forma quística ocurre intracelularmente en infecciones
cr6nicas y se le encuentra frecuentemente en cerebro, ojo, mi~ 
cardio y mGsculo esquelético. Esta forma puede persistir en -
los tejidos por períodos más prolongados. Los quistes son - -
usualmente redondos o en forma de huso, contienen cientos de -
organismos y su tamafio varía de 30 a 100 micras de diámetro. -
Los quistes intactos de Toxoplasma no provocan reacción infla
matoria. Los organismos incluidos en el quiste, contienen gr! 
nulos de gluc6geno grandes y son semejantes a los trofozoitos, 
pero considerablemente m5s resistentes a los ácidos gástricos
y jugos digestivos y se les denomina zoitos. Tanto el trofo
zoito como el quiste son termolábiles, siendo esta labilidad -
mayor en el trofozoito (18). 

- Patogenia. 

Clínica, patol6gica y epidemiol6gicamente, T. gondii se 
comporta de una manera similar en las diversas especies que 
afecta. 

Las vías de entrada del parásito, excepto la transmisi6n -
congénita o intrauterina no han sido completamente aclaradas.
Estudios experimentales han demostrado que el parásito puede -
ser transmitido a algunos animales por diversas rutas, inclu-
yendo la intracut~nea, subcutánea, intravenosa, intracerebral, 
intraperitoneal, inhalaci6n, ingesti6n y a través de mucosas. 
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La figura No. 1, representa la patogenia de la enfermedad
(2) (18): 

Entra a al org~ 
nismo. 

Invasión de 
otras células 
o sistema cir 
culatorio. 

S1st. Ret1culo
endotelial. 

Proh erac1on 
intracelular. 

Citoplasma 

se llena y -

rompe. 

Endotelio 

circulatorio. 

Fonna invas1 va 
o localizada. 

Parasitemia por 
trofozoitos. 
Invasi6n gener~ 

,... !izada. 

Fases: Aguda 
Subaguda 
Crónica 

Figura No. 1: Resumen de la patogenia de la toxoplasmosis. 

Fase aguda. La parasitemia por trofozoitos ocurre siempre 
en animales y probablemente en el hombre durante esta fase y -
resulta en una diseminación del parásito e invasión de células 
suceptibles en todo el organismo. La duración de la parasite
mia es variable. Cuando ocurre una proliferación parasitaria
en un gran número de células de un área dada, se producen fo-
cos de necrosis, lesión característica de toxoplasmosis aguda. 
La e~tensión de la infección y el desarrollo de manifestacio
nes clínicas dependen en gran parte del balance entre la canti 
dad y virulencia del parásito y la resistencia del huésped. 

La transmisión trasplacentaria del parlsito puede ocurrir
durante la fase aguda de la enfermedad resultando en infección 
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fetal. En muchas especies animales, la toxoplasmosis aguda es 
causa de abortos o malformaciones fetales. La infección aguda 

en animales preñados o en mujeres embarazadas raramente se - -
acompaña por manifestaciones clínicas en el huésped. Aparent~ 

mente se desarrolla inmunidad posterior a una infección aguda
en el hombre y en los animales. Algunas especies animales y -
la mayoría de las mujeres pueden presentar descendencia normal 
después de haber abortado en una preñez. 

La invasió,¡ de varios órganos o glándulas por los trofozo!_ 
tos puede ser acompañada por la eliminación subsecuente de és
tos en secreciones y descargas. Esta forma del parásito es -
muy susceptible y probablemente no sobrevive mucho tiempo fue
ra del huésped. 

Fase subaguda: Se caracteriza por la aparición de anticuer 
pos séricos y una disminución rápida de trofozoitos demostra-
bles en varios tejidos y en la sangre. Los trofozoitos perma~· 
necen más tiempo en cerebro que en otros tejidos, por lo que -

su proliferación y actividad pueden continuar y producir daño

en cerebro y ojo después de su desaparición en otros tejidos.

Este daño se ocasiona también por reacciones de hipersensibil! 
dad. 

Fase crónica: La formación de quistes caracteriza la f~ 
se crónica de la infección. El mecanismo que controla el cam
bio de la proliferación rápida de trofozoitos a un más o menos 
latente proceso de enquistamiento no se ha podido explicar sa
tisfactoriamente, Se ha notado una correlación entre el aumen 
to de anticuerpos y el comienzo de la formación de quistes. 

La proliferación persistente de trofozoitos en el ojo y cere-
bro han sido atribuidos a una inadecuada concentración de anti 
cuerpos en tejido nervioso. 
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Los quistes de Toxoplasma son los responsables de mantener 
el estado cr6nico de la infección. Los quistes intactos no es 
timulan una reacción inflamatoria ni tampoco la producción de
anticuerpos y pueden permanecer en tejidos por meses y hasta
años. Permanecen más en el cerebro y en el músculo estriado. 

La toxoplasmosis cr6nica sintomfitica en el hombre ha sido

atribu1da a la ruptura quística con liberación de parásitos. -

El Toxoplasma liberado por la ruptura quística generalmente es 
destruido por el sistema inmunol6gico del huéspc1' y los pará
sitos raramente vuelven a su actividad proliferativa,solo en -
condiciones de inmunodepresi6n vuelven a proliferar. 

En pruebas experimentales, se observó que los ooquistes de 
ben ser ingeridos en gran número para producir una toxoplasmo
sis clínica aguda en el cerdo, sin embargo, se ha observado 
que la ingestión de tan solo 4 a 150 ooquistes producen una in 
fecci6n asintomática (6) . 

Los informes sobre toxoplasmosis en el cerdo indican que -
en generai la enfermedad se presenta en forma subclínica, pero 

se ha informado de casos fatales con trastornos particularmen
te en el sistema respiratorio. Estos casos se presentan pref~ 
rentemente en neonatos y animales j6venes (21). Entre los si& 
nos observados en cerdos durante brotes naturales se incluyen: 

tos, disnea, debilidad, diarrea, incoordinación, tremores y -
fiebre. La enfermedad se puede presentar en forma aguda, cr6-
nica o latente, y los signos clínicos varían de acuerdo a los
órganos afectados. La transmisión intrauterina en cerdos, cau 

sando aborto,ha sido descrita. 

Las lesiones a la necropsia presentes en los brotes natur! 
les pueden incluír; neumonía fibrinosa, hepatitis necr6tica f~ 

cal, ascitis, hidrotórax, enteritis y linfadenitis. También -
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se pueden hallar 6lceras superficiales amplias en el intestino 

delgado, así como un aumento de tamaño de los ganglios linfáti 
cos mesentéricos y del bazo en animales j6venes. Las altera-
ciones hepáticas histopatol6gicas incluyen congesti6n, edema,
infiltraci6n celular y numerosos focos de necrosis frecuente-
mente asociados con los pequeños capilares sanguíneos. Koestner 
y Cole describen como hallazgos neuropatol6gicos, localizados
perivascularmente, focos de necrosis en infecciones agudas y -
n6dulos gliales y cicatrices en infecciones cr6nicas. Las le
siones aculare~ histo16gicas se caracterizan por infiltraci6n
de células mononucleadas, histiocitos y algunos linfocitos. 
Frecuentemente se presenta necrosis focal de la retina (16) -

(18). 

- Epidemiología. 

La frecuencia de toxoplasmosis clínica en el hombre no se-
conoce con exactitud (2). La no especificidad de especie 
del parásito ha llevado al hombre a investigar el papel que -
juegan los animales en la transmisi6n de la enfermedad al ser
humano. Investigaciones epidemiol6gicas indican que existe -

una correlaci6n significativa entre la existencia de la infec
ci6n en el hombre y la presencia de animales viviendo en su me 

dio ambiente inmediato. 

Estudios experimentales indican que el trofozoito, el qui! 

te y la forma fecal u ooquiste pueden estar involucrados en la 

transmisión de la enfermedad. 

Las formas de transmisi6n son (6) (15) (18) (20): 

Transmisi6n congénita. Esta forma de transmisi6n se ha en 
centrado en humanos, bovirios, perros, conejos, cerdos, ratones, 
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minks y ratas. El parasito cruza la placenta e infecta al fe

to. En la especie humana, en un principio se pensó que ocu- -
rría esta forma de transmisión únicamente cuando una mujer em

barazada presentaba una infecci6n aguda. Algunos investigado
res han encontrado evidencia sugestiva de que esta forma de -

transmisión ocurre tambi6n en mujeres con infecciones crónicas. 

Transmisión oral. Resultados de diversos estudios han de
mostrado la hipótesis de que el hombre y los animales pueden -
adquirir la parasitosis por la ingestión de carnr o tejidos -
animales infectados por quistes, (a menos que la carne esté -

bie~ cocida) y no únicamente por la ingestión de ooquistes for 
mados en el epitelio intestinal de los felinos y excretados en 
las heces. 

La transmisi6n oral experimental de T. gondii ha sido de-
mostrada en gatos, ratones, ratas, cerdos y ovejas. Verma y -

, 
Dienst observaron que la transmisión de cerdo a cerdo del par! 
sito ocurría solamente en aquellos cerdos en contacto con cer

dos infectados por la boca. Weinman y Chandler mostraron que
la toxoplasmosis puede ser transmitida a cerdos y ratas por in
gestión de tejidos infectados. 

Tal vez uno de los descubrimientos más significativos rel! 
cionados a la toxoplasmosis en gatos y la transmisión a partir 

de esta especie a otras fue hecho por Hutchinson en 1965, cua~ 
do logró transmitir el Toxoplasma de las heces de un gato in-
fectado experimentalmente a un rat6n. En estudios posteriores 

se descubrió la forma fecal responsable de la transmisión de -
la enf~rmedad (ooquiste). Por otro lado, la naturaleza sensi
ble de los trofozoitos excretados en secreciones naturales ha
cen difícil el pensar que puedan ser transmisores de la enfer

medad. 
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Ttransmisi6n por artrópodos. En estudios de transmisi6n -
experimental con moscas, Wallace encontr6 que Musca domestica
y la Crusomva megacephala eran capaces de contaminar comida -
humana con ooquistes viables de Toxoplasma durante 1.6 2 días

posteriores al contacto con heces de gato infectado, aunque s~ 
lamente aisl6 el Toxoplasma de la larva y pupa, y no de moscas 

adultas. Otros investigadores no han tenido resultados en su
intento de encontrar vectores eficientes en los diversos gru-
pos de artr6podos. 

Otras formas de transmisión. La transfusi6n sanguínea pu~ 
de transmitir la parasitosis. Otra forma demostrada de adqui
rir la enfermedad es mediante la manipulación de carne cruda -
infectada con quistes, especialmente si se tienen cortadas o -
abrasiones en las manos. Folkers produjo la infección en un -
cerdo joven aplicando el parásito a la piel excoriada. 

Parece ser que los empleados de rastro de sacrificio de -

cerdos y tal vez de ovinos, corren un riesgo mayor de exposi-
ci6n con canales infectadas que empleados similares que traba

jan con canales bovinas. 

- Diagnóstico. 

Los métodos de laboratorio deben ser empleados para esta-
blecer el diagn6stico, pues la sintomatología es muy variable

además de que el cuadro puede estar enmascarado por otros age~ 
tes etiológicos. 

Métodos diagnósticos de laboratorio para toxoplasmosis. 

Los métodos de diagn6stico de la enfermedad los podemos di 
vidir en directos e indirectos (17) (18): 
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a) Directos. 

1 .- Aislamiento e identificaci6n. El aislamiento se pue
de hacer por inoculación de biopsia o material de necropsia ig_ 
traperitoneal, subcutánea o intracerebralmente usando ratones
de laboratorio libres de toxoplasmosis. El suero de los rato
nes inoculados debe examinarse por pruebas de anticuerpos con
tra Toxoplasma durante 4 semanas. Si el rat6n se enferma du-
rante este período, se intentará observar el parásito obtenieg_ 
dolo de los diferentes 6rganos afectados por quistrs o trofo-
zoi tos, y la presencia de alguna de estas formas asociada con
evidencia serológica positiva provee evidencia concluyente de
infecci6n. Se puede usar tinci6n de Giemsa o Wright para oh-
servar los organismos. También se pueden utilizar cultivos o
tejidos. 

2.- Microscopía directa. No es muy conveniente intentar
demostrar el Toxoplasma en cortes histológicos debido a la pe
queña talla y número de parásitos que pueden estar presentes,
además de que pueden confundirse con otros organismos. 

b) Indirectos. 

1 .- Prueba de tinción de Sabin y Feldman (SF). Esta es -
una prueba específica y sensitiva. Se basa en el principio de 
que los anticuerpos del suero del paciente son capaces de evi
tar que el Toxoplasma vivo se coloree con azul de metileno. 
La prueba consiste en mezclar Toxoplasmas vivos en series de -

~ . 
diluciones del suero a probar. El número relativo de paras1--
tos coloreados se estiman en cada dilución; siendo la titula-
ción del suero aquella en que el SO\ de los parásitos esten co 
!oreados. Dos muestras de suero espaciadas por lo menos dos -
semanas se requieren para evaluar la infección, 
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2.- Prueba de fijaci6n de complemento (FC). Esta prueba
es rápida, simple, sensitiva, regularmente específica, ofrece
resultados reproducibles y no requiere del uso de organismos -
vivos. Debido a que los anticuerpos fijadores de complemento
aparecen después en el curso de la infección que los anticuer
pos demostrables por la prueba de Sabin y Feldman o la de hem~ 

glutinación, el uso de ambas pruebas para seguir el progreso -
de una infección puede ser ventajoso. 

Una desventaja de esta prueba es que el suero animal es 
frecuentemente anticomplementario e inclusive da resultados no 
específicos. 

3.- Prueba de hemaglutinaci6n (HA). Se menciona una cer
cana concordancia entre esta prueba y la de Sabin y Feldman. -
Sin embargo, los anticuerpos HA aparecen posteriormente a aqu! 
llos detectados por la prueba de SF, pero mucho más temprano -
a los de la prueba de FC en toxoplasmosis aguda humana. Por -
estas consideraciones, la pr~sente prueba es más recomendable
para casos crónicos. La prueba de HA puede no ser capaz de d~ 
tectar anticuerpos en un cerdo individual, pero puede ser útil 
para determinar la exposición de un hato. 

4.- Prueba de Inmunofluorescencia indirecta (IFI). Se 
mencionan cercanas coincidencias entre esta prueba y la de· SF
para la detecci6n de anticuerpos contra Toxoplasma tanto en r~ 
sultados cualitativos como en títulos. Ambas pruebas parecen
ser comparables en sensibilidad y especificidad. En un estu-
dio de la capacidad diagnóstica de las técnicas de anticuerpos 
nivelados con fluoresceína, Ruckerbauer et. al. encontraron -
que tanto el método directo como el indirecto y el de inhibi-
ción, eran adecuados para la demostración de T. gondii. en lam! 
nillas de flufdos o tejidos a partir de animales con infección 
aguda. 
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S.- Prueba de hamaglutinación por Inmuno-adherencia (HAIA). 
Esta prueba ha sido desarrollada para la detección rápida de -
anticuerpos contra T. gondii. Esta prueba, que utiliza eritr~ 
citos humanos tipo O y organismos Toxoplasma fijados con solu
ci6n de formaldehído, es fácil de realizar, segura y sensiti-
va. En igual forma que la prueba SF, la reacci6n de esta pru~ 
ba detecta los anticuerpos en la superficie del antígeno, con
la ventaja de que esta prueba no requiere del mantenimiento -
contínuo de parásitos vivos. 

Existe otra prueba cualitativa limitada para el diagnósti
co de casos individuales de toxoplasmosis y es la prueba de -
piel. Nobuto et. al. han usado esta prueba en cerdos infecta
dos experimentalmente con resultados favorables comparados con 
la prueba de SF. 

- Tratamiento. 

Para el tratamiento de la parasitosis se han utilizado las 
sulfas con efectividad. La sulfamonometoxina (Daimeton) fue -
la más efectiva en un experimento con ratones infectados arti
ficialmente y en pruebas de campo de toxoplasmosis porcina (4) 
(10) .(19). 

En casos de toxoplasmosis humana, la combinaci6n pirimeta-. 
mina y sulfadiazina es la más frecuentemente utilizada. Los -· 
corticosteroides son recomendables debido a que algunas lesio
nes oculares pueden ser manifestaciones de una reacción de hi
persensibilidad. Además, los síntomas deben ser tratados. 

Los agentes terapéuticos usados comunmente en el tratamien 
to de toxoplasmosis, parecen ser más efectivos contra los tro
fozoi tos, con un leve, si es que lo hay, efecto sobre los - ~-

•quistes (18). ~' 
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- Prevenci6n y control. 

Varios estudios sugieren que la cocci6n adecuada de la ca! 
ne conteniendo quistes de T. gondii es un método efectivo de -
hacer esta carne apta para el consumo. El congelar y el ahu-
mar la carne infectada probablemente también inactivan al par! 
sito. 

En la alimentaci6n de los gatos domésticos debe evitarse -
la carne cruda que pueda estar infectada, pues se puede esta-
blecer una infecci6n intestinal con la consiguiente elimina- -
ci6n de ooquistes. También se debe evitar que los gatos ten-
gan contacto con roedores salvajes, pájaros y suelos contamina 
dos por otros gatos. Las mujeres embarazadas y los niños de-
ben evitar la exposici6n con gatos que puedan estar infectados. 
La higiene practicada con las cajas especiales utilizadas para 
la defecaci6n y micci6n de los gatos debe ser estricta (18). 

En granjas porcinas el control de roedores, pájaros y ani
males salvajes en general, el evitar la entrada a perros, ga-
tos u otros animales domésticos y el aplicar medidas generales 
de higiene, son prácticas que minimizan la posibilidad de in-
fecci6n en los cerdos. 
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MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se realiz6 en dos granjas de ciclo completo¡ -
una de ellas ubicada en Perote, Ver., con una poblaci6n de 400 
vientres y la otra en el Valle de México, con una poblaci6n de 
120 vientres, 

El trabajo realizado en cada una de las granjas puede ser
resumido en cuatro puntos: análisis de registros, obtenci6n -
de las muestras serol6gicas, procesamiento de los sueros para
la detecci6n de anticuerpos contra T. gondii y análisis esta-
dístico. 

l. An6lisis de registros. 

Se analizaron los registros de cada granja, particularmen
te los registros individuales de las cerdas del pie de cría y

los registros de corral en las secciones de destete y engorda, 
con objeto de integrar las unidades de investigaci6n que a con 

tinuaci6n se mencionan: 

Granja 1 (México, D.F.): 

LOTE A: 42 cerdas del pie de cría que en algún momento 
han presentado problemas reproductivos, considerando como ta-

les los abortos, malformaciones y mortinatos. 

LOTE B: 15 cerdas del nie de cría en cuya vida renroducti 

va no han presentado dichos problemas. 

LOTE C: 62 cerdos destinados al abasto y cuyas edades - -
fluct6an entre 47 y 220 días (los mayores de 180 días se rete
nían para seleccionar a los futuros reemplazos) . 

Total: 119 animales. 
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Granja 2 (Perote, Ver.): 

LOTE A: 34 animales. 

LOTE B: 39 animales. 

LOTE C: 40 animales cuyas edades fluctúan entre 45 y 180-
días. 

Total: 113 animales. 

El objetivo al incluir el lote C, fue el de obtener infor

maci6n sobre la prevalencia de la toxoplasmosis en los anima-
les que estas granjas destinan al abasto, mismos que pueden -
ser el origen de un problema de salud pública. 

Algunos factores impidieron que la inteRraci6n de los lo-
tes de animales se realizara de manera 6ptima, es decir, con -
igual número de animales. Entre los factores principales está 
el hecho de que algunas cerdas del pie de cría se encontraban
en un momento de su ciclo reproductivo (nre o post-oarto inme
diato) que hacia inconveniente el sangrado por el stress que -
éste implica, o el que otros animales estaban siendo objeto de 
tratamientos o investigaciones que de igual forma impedian el
sangrado. No obstante estas circunstancias, se emplearon téc
nicas estadísticas que permitieron analizar de manera completa 
y válida los datos colectados. 

Para lograr una evaluaci6n completa de la vida reproductiva
de cada una de las cerdas del pie de cría en estudio, se obtu
vieron de los registros las siguientes variables: 

Identificaci6n de la cerda (arete) 

Raza 



-21-

Edad 

Número de nartos 

Promedio de lechones nacidos vives 

Problemas en alguno (s) de sus parto (s) 
(abortos, malformaciones o mortinatos) 

Promedio de días de destete a primer servicio 

Promedio de servicios por concepci6n 

Promedio de días abiertos 

Promedio de intervalo entre partos 

El objetivo de conocer esta informaci6n fue el de relacio
nar la eficiencia reproductiva con el resultado de la prueba -
para detecci6n de anticuerpos contra T. gondii por medio del -
análisis estadístico. 

2. Obtenci6n de las muestras serol6gicas. 

La sangre se obtuvo de las venas de la oreja o bien de la
cola, utilizando en ambos casos tubos estériles y al vacío ti
po Vacutainer con agujas de doble punta. En algunos casos se
recurri6 al método de sangrado por la confluencia de las yugu
lares, Una vez obtenida la muestra en el tubo, se rotul6 éste 
con el número individual correspondiente de cada animal, sed~ 
jó en reposo durante dos horas para permitir la formaci6n del
coágulo y se desprendi6 éste con una varilla estéril. Poste-
riormente, ya obtenido el suero problema, se centrifug6 a -
2500 r.p.m. durante diez minutos (para sedimentar los eritro
citos que hayan quedado en la muestra), se decant6 el suero en 
un frasco vial identificado y se congel6 para su posterior pr~ 
cesamiento. 
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3. Procesamiento de los sueros para la detecci6n de anti
cuerpos contra T. gondii. 

La técnica utilizada fue la de inmunofluorescencia indirec 
ta, descrita por el Instituto de Ciencias Biol6gicas del I.P.N. 
(11), con algunas variaciones. Los procesamientos se realiza
ron en el Laboratorio de Referencia en Salud Animal de Santa -
Ana Tecamac. 

Técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (11): 

Se tom6 de cada suero problema una décima de ml., (0.1 mlJ 
la cual se diluy6 a 1/16, 1/32, 1/64 .y 1/128 con soluci6n Buf
fer de pH 7.6. De cada diluci6n se aplic6 una gota en uno de
los círculos de un portaobjetos previamente preparado con anti 
geno (T. gondii). Se colocó éste en cámara húmeda, la cual se 
introdujo a una estufa bacterio16gica a 37°C. por treinta min~ 
tos. Posteriormente se sac6 la cámara húmeda y las laminillas 
se metieron a un baño de soluci6n buffer con agitador magnéti
co durante quince minutos hasta lavar el exceso. Se agreg6 a
cada círculo de cada laminilla antiinmunoglobulina específica
marcada con fluoresceína (conjugado). Se repiti6 el proceso -
de cámara húmeda, estufa y lavado para posteriormente agregar
a cada círculo de cada laminilla una gota de azul de Evans, -
(reactivo utilizado para reducir la fluorescencia inespecífica 
ocasionada por la hem6lisis que se haya podido causar a las -
muestras de sangre durante su transporte) dejando a esta sus-
tancia actuar durante cinco minutos. Por Último se repiti6 el 
proceso de baño en soluci6n buffer (ahora solo durante cinco -
minutos), se aplic6 glicerina tamponada a cada laminilla, se -
colocaron los cubreobjetos y se observaron al microscopio de -
epi-fluorescencia con el objetivo de inmersi6n (100 X) y ocul! 
res 6.5 y se estableció la positividad o negatividad en cada -
diluci6n de cada uno de los sueros. 
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La lectura se hizo dependiendo del grado de fluorescencia

que se observ6 en el Toxoplasma, dada ~sta por la cantidad de

anticuerpos fijados al mismo. Se tomaron como negativas aque

llas diluciones menores a 1/16, pues según varios autores es -

en el título 1/16 o más donde se ha podido aislar el protozoa

rio. 

El criterio utilizado para determinar la positividad o ne
gatividad de cada diluci6n fue el siguiente: 

Positivo = El parásito (de forma de plátano con un extremo 

redondeado y el otro puntiagudo) debe presentarunafluorescen

cia uniforme en todo el borde (halo fluorescente) y deben en-
contrarse por lo menos un 80% de parásitos positivos por campo. 

Los bordes deben observarse bien delimitados, color verde man
zana brillante fluorescente. 

Negativo = Si acaso se presenta la fluorescencia, es <lis-

continua a lo largo del borde del parásito o bien únicamente

en los polos. 

4. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de los resultados se realiz6 en -

tres partes. En la primera de ellas se empleo como variable -
de respuesta (dependiente) la presencia o ausencia de proble-

mas reproductivos (abortos, malformaciones o mortinatos) y co

mo variables explicativas (independientes) el resultado a la -

prueba serol6gica, la granja a la que pertenece la cerda y el

número de partos que ha tenido. Se utiliz6 el análisis logit, 

de acuerdo con las indicaciones de Everitt (7). 

La segunda parte consisti6 en un análisis de covarianza p~ 
ra cada una de las variables cuantitativas con~ideradas como -
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índices de la eficiencia reproductiva, y que son: 

Promedio de lechones nacidos vivos 

Promedio de días de destete a primer servicio 

Promedio de días abiertos 

Promedio de intervalo entre partos 

El modelo utilizado fue el siguiente: 

En donde: 

y ijkl 

µ 

G. 
J 

variable de respuesta medida en la i, j, 
k, 1 - ~sima cerda. 

media general 

efecto del nivel de anticuerpos contra -
T. gondii, positivo o negativo (i=1, 2) 

efecto de la j-ésima granja 
(j=1, 2) 

ajuste al número de partos de la cerda, usa 
do como covariable (k=1 - 6) 

error aleatorio en la i, j, k, 1-~sima 

observaci6n. 

El modelo utilizado se analizó conforme lo mencionado por
Gill (8). 
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En la tercera y última parte del análisis estadístico se -
determinó la prevalencia de anticuerpos contra T. gondii tanto 
to en. forma general para todos los animales estudiados como en 
las diferentes granjas y grupos de animales (cerdas del pie·de 
erra y animales de abasto) . 

El contraste de la prevalencia en los diferentes grupos de 
animales se realizó mediante la prueba de x2 para comparaci6n
de proporciones. 
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RESULTADOS 

La primera parte del análisis estadístico, es decir, el -
análisis logit, mostr6 que la probabilidad de que una cerda -
tenga problemas reproductivos (abortos, malformaciones o mort! 
natos) es afectada por cada uno de los tres factores en estu-
dio: positividad o negatividad a la prueba serol6gica para la
detecci6n de anticuerpos contra Toxoplasma gondii (PST), la -
granja (G) a la que pertenece y el nómero de partos (NP) que -
ha tenido (p<r.OS). No se encontr6 interacci6n entre estos -
tres factores. 

El modelo estadístico seleccionado fue: 

P (prob.) = P + PST + G + NP 

En donde: 

P (prob.) 

µ 

PST 

.. G 

NP 

probabilidad de que se presentenproblemas -
Teproductivos, (abortos, malformaciones o -
mortinatos) 
media general 

efecto del resultado de la prueba serol6gi
ca para T. gondii 

efecto de la granja a la que pertenece la -
cerda 

efecto del número de partos que ha tenido -
la cerda 

Grados de libertad 
Devianza 

16 

16. 71 

La cercanía entre los valores de grados de libertad y de -

devianza indica que el modelo es bueno. 

El cuadro No. 2 muestra los números observados y esperados 
de cerdas con presencia o ausencia de problemas reproductivos
de acuerdo a los tres factores mencionados. El cuadro No. 3 -

~ se refiere a los porcentajes observados. 
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CUADRO No. 2: N6meros observados y esperados de cerdas con -
presencia o ausencia de problemas reproductivos 
de acuerdo a los tres factores en estudio. 

G 1 (México, D.F.): Total: 120 vientres 

Muestreadas: 57 " 

- con 01 oblemas sin problemas Total 
PST NP Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 

1 2 1.90 2 2.10 4 4 
2 8 10.50 5 2.50 13 13 

- 3 7 6.79 5 5.21 12 12 
4 6 4.75 o l. 25 6 6 
5 1 0.57 o 0.43 1 1 

6 6 más 4 3.20 o o.so 4 4 

1 2 2.10 1 0.90 3 3 
2 2 1.83 o 0.17 2 2 

+ 3 2 3.08 2 0.92 4 4 
4 s 4.54 o 0.46 s 5 
5 o 0.0008 o o o o 

6 ó más 3 2,73 o 0,27 3 3 

G 2 (Perote, Ver.): Total: 400 vientres 
Muestreadas: 73 " 

con problemas Sin problemas Total 

PST NP Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 

1 o 0.0002 o o o o 
2 8 5. 92 3 5.08 11 11 

- 3 3 2.65 7 7.35 10 10 
4 6 7.71 9 7,29· 15 15 
s 2 2.43 7 6.57. 9 9 

6 ów 12 12.59 12 11.41 24 24 

1 o 0.0004 o o o o 
2 1 0.75 o 0.25 1 1 

+ 3 1 0,48 o 0.52 1 1 
4 o 0.0007 o o o o 
s o 0.0005 o o o o 

6 d más 1 1.48 1 0.52 2 2 
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CUADRO No. 3: Porcentajes observados de cerdas con problemas

reproductivos de acuerdo a los tres factores en 
estudio. 

G 1 (México, D. F.) G 2 (Pero te, Ver.) 

PST NP con problemas PST NP con problemas 

1 50% 1 -
2 61.53% 2 72.72% 

- 3 58.33% - 3 30% 

4 100% 4 40% 

5 100% 5 22.22% 

6 6 más 100% 6 6 más 50% 

1 66 .66% 1 -
2 100% z 100% 

+ 3 50% + 3 100% 

4 100% 4 -
5 - 5 -

6 ó más 100% 6 Ó más 50% 

En el cuadro No. 4 se presenta la informaci6n marginal de
como es afectada la probabilidad de que una cerda tenga probl~ 

mas reproductivos por cada uno de los factores: PST, G, y NP.
Se observa una mayor frecuencia de problemas reproductivos - -
(abortos, malformaciones o mortinatos) en el grupo de cerdas -

positivas a la prueba sero16gica. 

1 
i 
! 
1 
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En la segunda parte de la cvaluaci6n estadística, consistente 

en el análisis de covarianza de las cuatro variables cuantita

tivas consideradas (promedio de lechones nacidos vivos, prome

dio de días de destete a primer servicio, promedio ~e días - -

abiertos y promedio de intervalo entre partos) se encontr6 un

efecto significativo de G (p(O.OS) sobre el prometlio de <lías -

de destete a primer servicio, así como del resultado de PST -

Cr< O.OS) sobre el promedio de lechones nacidos vivos. En la

que respecto al promedio de días abiertos y al de intervalo en 

tre partos no se cncontr6 efecto significativo de ninguno de -
los tres factores. 

Los análisis de covarianza se agrupan en el cuadro No. S. 

CUADRO No. 4: Informaci6n marginal para cada uno de los facto 

res: PST, G y NP. 

1 PST con problemas sin problemas Total 

núm. % núm. % 
, 

% num. 

+ 17 J.10. 95 4 19.04 21 100 
- 59 54 .12 so 45.87 109 100 

G con problemas sin problemas Total 

núm. % núm. % núm. % 

1 42 73.68 15 26.31 57 100 

2 34 46.57 39 53.42 73 100 

NP con problemas sin problemas Total 

núm. % núm. % núm. % 

1 4 57.14 3 42.85 7 100 
2 19 70.37 8 29.62 27 100 
3 13 48.14 14 51.85 27 100 
4 17 65.38 9 34.61 26 100 
5 3 30 7 70 10 100 

6 6 más 20 60.60 13 39;39 33 100 



CUADRO No. s: Resultados del análisis de convarianza para 1 as cua 
tro variables cuantit~tivas consideradas. 

Promedio de lechones Promedio de días de destete 
nacidos vivos a primer servicio 

Factor GL se CM F Factor GL se CM F 

PST 1 12.28 12.28 4. 19 * PST 1 40.64 40.64 l. 33 

G 1 l. 39 l. 39 o. 48 G 1 13S.33 135 .33 4.43 • 
NP 1 4.81 4.81 l. 64 NP 1 46.39 46.39 l. S2 

Error 108 316. 44 2.93 Error 101 3081. 6 30.Sl 

Total 111 336.42 Total 104 3324.3 

Promedio de días Promedio de intervalo 1 

abiertos entre partos !.» 
o 
1 

Factor GL se CM F Factor GL se CM F 

PST 1 68.93 68.93 o. 51 PST 1 179.46 179.46 1.10 
G 1 309.31 30.9.31 2.29 G 1 S3.SS 53. SS 0.33 

NP 1 226. 12 226.12 1.68 NP 1 144.80 144.80 0,89 

Error 101 13:-91.3 134.S7 Error 99 16128.8 162.92 

Total 104 13983. o Total 102 1643S.3 

GL Grados de libertad 
se Suma de cuadrados 
CM Cuadrado medio 

F Estadística de prueba 
• Significativo (p< O.OS) 

NP Número de partos, empleado como covariable 
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En el cuadro No. 6 se mencionan los promedios generales de 

las cuatro variables cuantitativas consideradas. Para la va-
riable promedio de lechones nacidos vivos se menciona el prom~ 

dio de las cerdas positivas a la PST y el de las cerdas negat! 

vas a 6sta por separado debido a que la variable se vi6 afcct! 

da por el resultado de la PST. Para la variable promedio de

días <le destete a primer servicio se mencionan los promedios -

de las cerdas pertenecientes a una y otra granja también por -

separado, debido a que el promedio de esta variable difiere e~ 

tre granjas. ~n el caso de las variables restantes se presen

tan los promedios generales debido a que no se encontr6 que a! 

guno de los factores en estudio los afectara en forma signifi
cativa. 

CUADRO No. 6: Promedio de las cuatro variables cuantitativa·s. 

Variable Promedio 

lechones + PST = 9.09 

nacidos vivos - PST = B.37 

días de destete Gl = 7.35 

a primer servicio GZ = 8.SO 

días abiertos 36. 29 

intervalo entre 141. 28 

partos 

La informaci6n resultante de la tercera etapa de la eva-

luaci6n estadística se refiere a la prevalencia de anticuer-

pos contra T. gondii general, de cada una de las granjas y de 

los diferentes grupos de animales muestreados en cada granja

(cerdas del pie de cría y an.imales de abasto) • Esta informa

ci6n se menciona en el cuadro No. 7. 
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COADRO No. 7: Prevalencia de anticuerpos contra T. gondii 
general y en las diferentes granjas y grupos -
de animales 

Totalidad de animales: 232 

Prevalencia general: 14.65% 

tipos de Granja 1 Granja 2 
animales México, D.F. Pe rote, Ver. 

+ - total + - total 

cerdas 17 40 57 4 69 73 
pie de cría 29.8% 70.2% 100% 5.5% 94.5% 100% 

cerdos de 10 52 62 3 37 40 
abasto 16.1% 83.9% 100% 7.5% 92.5% 100% 

total 27 92 119 7 106 113 
22. 7% 77 .3% 100% 6.2% 93.8% 100% 

En la figura No. 2 se informa acerca de la prevalencia de 

anticuerpos contra T. gondii en las diferentes diluciones de· 

suero procesadas en cada una de las granjas. 

Granja 1 
7.56% 

Título de anticuerpos: 
CJ 
G~·:~ .. ::I = +1/16 

a = +1/32 

Ej = +1/64 

• = +l/128 

Granja 2 

El análisis de prevalencias (cuadro No. 7) se realiz6 mediante la -
prueba de x2 para comparaci6n de proporciones. El resultado de ~sta p~ 
ba indica una diferencia altamente significativa (p~0.01) en la preva-· 
lencia entre granjas. No se encontr6 diferencia para la proporci6n de 

animales positivos a la prueba serol6gica entre animales destinados al 
abasto y cerdas del pie de cría en ninguna de las dos granjas. 
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DISCUSION 

La prevalencia encontrada en los 232 animales muestreados
fue de 14.65% a títulos de 1/16 o mayores, cifra marcadamente
inferior a la de 69% mencionada por Ametller et.~. (1). El -

promedio de prevalencia de algunos de los trabajos mfis impor-
tantes es de 42.75%, (Cuadro No. 1) sin embargo, la validez de 
esta cifra es mínima si consideramos que los trabajos fueron -
realizados en diversas partes del mundo, utilizando diferentes 
pruebas diagn6s~icas y diferentes titulaciones de anticuerpos. 

La probabilidad de que una cerda haya presentado problemas 
reproductivos es afectada por la granja a la que pertenece, -
siendo ésto explicable si observamos el hecho de que los fines 
de una y otra granja estudiadas son diferentes. Los fines de
la granja ubicada en México, D.F., misma que present6 una ma-
yor proporci6n de cerdas con problemas reproductivos, son de -
enseñanza y experimentaci6n, lo que impide tener métodos de -
control sanitario tales como el impedir la entrad& de gente, -
animales y vehículos ajenos a la granja, el contar con juegos
de overoles y botas propios de la granja para uso exclusivo -
dentro de ésta y obligatorio para toda persona, trabajador o -
no, o el lograr mantener a un nivel bajo la poblaci6n de ratas 
en la granja. Por otro lado, los fines de la granja ubicada -
en Perote, Ver., son econ6micos, lo que permite que los méto-
dos de control mencionados sean realizados estrictamente. Es
tas consideraciones explican también el hecho de que la preva
lencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii determinada en
la granja de México, D.F. (22.69%) hayaresultado significativ~ 
mente diferente de la que se encontr6 en la granja de Perote,
Ver., (6.19%). De igual manera se puede explicar el que sola
mente en animales de la granja de México, D.F. se encontraron
títulos de anticuerpos mayores a 1/16. 
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CONCLU S IOl'-!ES 

l. La frecuencia de probleMas reproductivos fue significati
vamente mayor en cerdas positivas a títulos de anticuer-

pos contra Toxoplas~~ [Ondii que en cerdas negativas a -
éstos. 

z. La prevalencia de anticuerpos contra To~oplasma gondii de 
terminada en los 232 animales en estudio fue de 14.65%. 

3. La granja con mejores condiciones higiénicas y controles
sanitarios present6 una menor prevalencia de anticuerpos
contra Toxoplasma gondii. 

4.· Solo se encontraron animales con títulos de anticuerpos -
contra Toxoplasma gondii mayores a 1/16 en la granja con
peores condiciones higiénicas y controles sanitarios. 

S. El promedio de lechones nacidos vivos fue signiticativamente
mayor en las cerdas positivas a títulos de anticuerpos -
contra Toxoplasma gondii. 

6, La probabilidad de que una cerda haya presentado proble -

mas reproductivos se afect6 por el número de partos que -
ha tenido ésta, sin observarse una relaci6n proporcional

º una tendencia. 

7. El promedio de días de destete a primer servicio estimado 
para la granja de México, D.F. fue significativamente me
nor que el de la granja de Perote, Ver. 
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