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I. - RESUI.:mr 

El exAmen de 200 muestras fecales de gatos domésticos de la 

zona norte del Estado de México ( area metropolitana ), en

un muestreo ~nico al azar, realizado entre los meses de Di

ciembre de 1983 a Junio de 1984, reveló 20 ~ de las mismaa

positivas a esporozoarios intestinales. 

La identidad y frecuencia de las especies validas de espor~ 

zoarios en las 40 muestras positivas fueron: Iaospora ~ 

( 63.4 ~ ), I1ospora riyolta ( 32 ~ ), Eesnoitia besnoiti -

( .2 - ), Ham,mondia hamm,ondi ( .25 ~ ), Toxoplaema gondii -

( I.45 ~ ), Sarcoaystie Jl.lU2• ( .2 ~ ), y se encontró un ca

so de Eimeria Al2n• procedente de ave (·2.5 - ). 

De las 40 muestras positivas a esporozoarios, 25 muestras -

( 62.5 ~ ) ae encontraban asociadas a Toxocara .wlii., 1 3 -

muestras ( 7,5 ~ ) estaban asociadas a Toxascaris leonina• 

La Eimeria. ~· tué iden~:i.ficada como de ave por inocula 

ci6n oral en un pollo ( previamente inmunodeprimido y libre 

de dicho parlaito ) ya que se sospechó de aer coccidi'a de -

ave.por haberse encontrado un huevo de aacArido de esa mis

ma especie animal. 

Se concluye en éste trabajo que a pesar d~ haberse obtenido 

una frecuencia relativamente baja ( 20 ~ ) como total de 

las muestras examinadas ( 200 ), que los gatos afectados . 
con dichos eaporozoarioe pueden aerri.r como una fuente im -

portante de 1nfeetaci6n para otros animales y para el mismo 

•er humano.· 
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11,- lNTRODUCCION 

Loa !elinos dom6sticos ( fl!.liA ~ domesticus ) se en

cuentran relac~onadoa ampliamente con el ser humano, daJl 

dose eata relaci6n a nivel de animales de oompáñia o de

predadores de roedores e insectos, o bien utilizados con 

fines .de 1nvestigaci6n,·otros viven en libertad sin due-

ffo, 

Conaiderando lo anterior exíste una gran poblaci6n de !~ 

lino1 dom6sticos en contacto con humanos, siendo en gran 

porcentaje animales que no son sometidos a un manejo sa

nitario adecuado, estando expuestos a padecer una gran -

variedad de enfermedades infecciosas de diversas etiolo

gías, algunas de ellas manifestándose en forma aguda y -

mortal, o bien presentarse en forma aubclinica e inapa -

rente en el indi'Yiduo, entre este tipo de enfermedades -

podemos considerar en forma principal las de tipo .parasi 

tario que causan alteraciones ligeras en el individuo -

con baja repercusi6n en la mayor parte de los casos, 

~'ntre las enfermedades parasitarias que se presentan en

los gato• hay a~nas que aon de caraoter zoon6tico por

esto su estudio resulta importante en nuestro pais, Por

otra parte se han hecho descubrimientos en relac16n con

los esporozoarios que los a!ectan, 1 entre loa que se iA 

cluye lo~ g6nerosi Iaospora, Toxgplaama, Eesnoitia, lllla-
~ 

mon41•, 1 Sarcoqy1ti1 ( 4, 15, 17, 28, 47 ), 
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Que se encuentran clasificados de la siguiente forma. 

( Segun Levine et al, I980 ) 

SUBREINO. ___ PROTOZOA 

FHYLUM. ---- APICOMPLEXA 

CLASE. ____ SPOROZOEA 

SUBCLASE. ___ COCCIDIA 

OHDEH ·---- EUCOCCIDIIDA 

SUBORDER ·--- EI14ERIIBA 

7 
FAMILIA /SARCOCYSTIDAE "'- EIMEBIIDAE 

SUBFAMILIA. SARCOrSTINAE /.TOXOP1Sl4ATIN\ 1 
GENERO. Sarcocystis. !oxoplaama. Besnoitia. HAmmondia. Isoapora. 

BSPECIR. ,a.porcifelia i: gondii ¡.besnoi1;1 ll.h§mmondi ¡ . .tt.J.14 

.a.hirsuta j.darlinri ¡.riyolta 

,a.tenella Ji.yalla.cei 

,a. leporwa 

( 3, 4, 6, II, 15, 27, ,5, 47 ). 

_,_ 



Estos géneros afectan tanto a el humano como a las distintas 

especies animales las que actuan como hospederos intermedia

rios en su ciclo biológico, siendo estos afectados de muy di 

versas maneras. 

Género Eeanoitia, 

Besnoitia ( Henry, I9I3 ), o.riginalmente llamada Sarcocystis 

y mAs tarde Gaatrocystis, Globidium, y tambi6n Globidia. Fué 

descrita a partir de bovinoa'( Besnoit y Robin, 19I2 ) ( 17, 

·'37 ) • 

ESPECIES Y HOSPEDADORES 

ESPECIE BOSP. DEFINITIVO BOSP. INT. HOSP. J.NT. 
( naturales ( experimentales 

.i.lla11X1.2Ui ge.to doméstico ganado bovino cabra, gerbo 

Impala, Cud'{i- hamsters, ratón, 

y Gfl.u. conejo y oveja. 

1.11iu:J.in&1 gato doméstico Lagarto Y zar1 murciélago, mar-

gllella. mota y ratón. 

1.ull12ai gato doméstico rat6n de casa-

rata de polin.st 

sia, y rata ~ 

ruega. ( 15, 47 ). 

En tl ganado bovino los quhtes ocupados con trofoz61tos ion 

encontrado• en el 1ubcutia, testículos, m~sculoe, ganglios -

linfoides, aparato respiratorio, conjuntiva 1 escler6tioa de 
.• 

I• 
o~o, Yagi.na, oern.x, cuerpo uterino y quernoa uterino• ( 26, 

'1, ,7,'38, 41 ). 

) 



El hallazgo de quistes de ¡esnoitia besnoiti en los organos

geni tales de la vaca fué reportado por Nobel y colaborador.es 

en 1977 ( 38 ). 

En el gato la esquizogonia, gametogonia y el desarrollo de -

oocysto de la especie i.wallacei ocurre en el intestino del

gado, los esquizontes también pueden ser encontrados en el -

h1gado del gato ( 15, 47 ). 

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA • 

. J.beonoiti.- Atrioa, Asia, Europa del 1ur y Sudám6rioa. 

( 4, 17, 35, 47, 49 ). 

Boenoitia wallacei.- Hawaii ( 35 ). 

Beanoitia darlipgi.- América central y·Horteam6rica ( 17, 35 ). 

Besnoitia ~· El ho1pedador definitivo llega a ser infestado 

por ingerir quistes en ratones y ratas, los.oooystos no son

infecoiosos para los gatos ( 4 ). 

Besuoitia besnoitl. Los ~ospedadores intermediarios son in -

!estados por la ingesti6n de oooystos esporulados, pero tam

bién por moscas hemat6tagas y por la inoculaoi6n parehteral

de ••ngre durante el peri6do agudo de la 1nfestac16n l 47 ). 

l11noitia 1allacei. Lo1 oocystos son infectiYOI 1olamente -

para el hospedador intermediario l 15, 17 ). 

Lo1 bradizoitos de los quistes en el hospedador intermedia -

rio infectan esencialmente 1010 al ho1pedador definitiTo, 

aunque en otra• especies de Bcanqitia, 101 quistes pueden -

1er taoilm~nte infeccioso1 para otros hospedadores interme -

diarios ( I7 ) • 
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Besnoitia darlingi. Las infecciones debidas a ésta especie -

pueden ser transmi tida.G u los hospedadores intermediar:l.o:~ ··· 

por exposición a 103 oucyatos esporulado~ o tejidos infecci~ 

sos conteniendo quistes ( 46 ). 

Los quistes tisulares de Besnoitia besnoiti y Besnoitia .d.al:

.J.1.ng1 son facilmente transmitidos entre los hospedadores in

termediarios sugiriendo la posible transmisi6n por oarnivo -

riamo entre los hospedadores intermediarios ( I7 ). 

Se ha demostrado que los insec·tos succionadorea de sangre -

son capaces de tranecitir Besnoitia durante la parasitemia -

( 3I ) • 

Los qu'istes tisulares y los oocystos son protegidos de los -

jugos digestivos por una pared, ellos viven a un·ritmo meta

b6lico reducido y viven mucho m!s tiempo que otras etapas en 

el ciclo Yital. El desarrollo de tales etapas no solo asegu

ra la 1obre'Yivenoia inmediata del par!sito sino también lo -

prepara para su dispersión, y por lo tanto au continuidad -

( I5 ) • 

De las especies del género la que m!s se conoce es Beanoitia 

wallacei, teniendo un ciclo de vida obligatorio de dos hoapJl 

dadores con el gato como hospedador definitivo. Loa oocyatos 

sin esporular son eliminados con las heces del hospedador d,A 

!initiYo, esporulan hasta llegar a ser oocystos diesp6rioos

con esporocystos tetrazoicos. Los oocystos de Besnoitia Jll -

l,lacei sO\'l infeotivos solamente para el hospedador interme -

diario en el cual dan origen a la etapa de quiste. La 1nges

ti6n de quistes por el hospedador definitivo da origen por -

lo menos a una generación de esquizontes en la 16mina propia 
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del intestino delgado y en el hígado, Las etapas sexuales -

encontradas en el intestino delgado dan origen a los oooys

tos los cuales son eliminados en las heces ( 15 ). 

Besnoitia wallacei difiere de Besnoitia darlin¡i y Eesnoi -

.:t1a. besnoiti por un peri6do limitado de multiplicación de -

taquizoito y por una infectividad limitada de bradizoito a

otros hospedadores intermediarios investigados ( 17 ), 

iesnoitia besnoiti. En el ganado bovino los quistes intao -

toa y la~ lesiones de la ruptura del quiste dan origen a -

elefantiasis o piel de elefante y a orquitis ( 17 ). 

Hay degeneración del epitelio seminífero a causa de la pre

sión mecánica de los quistes sobre el 11.bastecimiento de los 

vasos sanguineoa a los tejidos lo cual conduce a esterili -

dad ( 37 ), 

En toros los quistes son m~s prominentes en los organoa ge

nj. tales, causando esclerodermia del escroto y degeneraoi6n

de loa testículos dando.ad lugar a la infertilidad. Tienen 

una especial afinidad por el tejido conectivo, especialmen

te la dermis del genital del macho, Despu6s de la degenera

ción loe quistes provocan una necrosis aguda o reacción grA 

nulomatosa ( 41 ), 

Lo1 quistes ion encontrados en la piel, especial.lllente en -

101 f.ibroblastos ( 47 ), 

Se ha demostrado aspermatogenesill en 101 tubulos 1emin1t1-

ro1 en cabras 1alTajea con degeneraci6n 1 atrofia del epitA 

110 germinal ( 2 ) • 

La 1nfestac16n extraintestinal en el gato no ha sido ob1er

nda ( 47 ). 
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Besnoitia wallacei, Los quistes se desarrollan en los fibr~ 

blastos por todo el cuerpo del hospedador intermediario dan 

do lugar a hipertrofia nuclear y celular e hiperplasia nu -

clear, los bradizoitos se desarrollan en vacuolas citopl!s

mioas las cuales eventualmente ocupan casi todo el quiste,

la pared del quiste abarca la célula hospedadora ( I7, 47 ). 

La besnoitiosis es principalmente una enfermedad cr6nioa y

la mayoría de las infecciones del ganado bovino con el gén& 

ro Besnoitia son asintom!ticas o acompafladas por solamente

signos ligeros ( 3I ). 

Kuchos animales afectados no muestran signos clínicos de in 

!estación, mientras que otros sufren de endurecimiento de -

la piel, debili~ad severa, presencia de protuberancias dol,Q, 

rosas, asi como la posibilidad de aborto en vacas y muerte

( 2, 4, 26, 3I, 38 ). 

Durante la etapa aguda puede causar pirex.ia ( 42° O ), fot~ 

fobia, anasarca; diarrea e hinchaz6n de los ganglios linfo1 

des ( 4 ). 

Durante la etapa crónica seborreica, el arrugamiento de la

piel ocurre y el pelo puede faltar. La muerte puede ocurrir 

en varios caeos ( '4 ) • 

Btspoitia besnoiti. Los signos olinicos de la enfermedad -

•ons esclerodermia y esterilidad en toros, causada por degi. 

neraci6n del epitelio seminífero a causa de.la presi6n meoi .. 
nioa de l~s quistes •obre tl aporte de los vasos •angu1neos 

( 2, 26, 3I,37 ). 

Uno dt los aspectos mls importantes de la besnoitiosis boTi 
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na es que los toros que sobreviven a la infestación llegan a 

estar temporal. o permanentemente estériles ( 49 ). 

Beanoitia. Es identificada por sus quistes polizo1cos con PA 

redes gruesas positivas a PAS, son usualmente encontrados en 

el tejido conectivo en el hospedador intermediario y contie

nen solamente bradizo!tos, la morfología del oocysto y espe

cificidad del hospedador puede también ser usada para la 

identificación de las especiea ( 15, 17 ). 

La infestación en el animal Ti.To puede ser diagn6sticada con 

alguna experiencia macrosc6picam.ente o con la ayuda de una -

lupa por la presencia de quistes en la conjuntiva o esoler6-

tioa de los ojo& de los animales afectados. Los quistes son

de .amm de diAmetro. En los oasos de· esclerodermia los quia- . 

tes pueden ser encontrados en biopsias de piel, pero éstas -

aon dificiles de llevar a ·ca~o en muchos casos ( 31, 38, 41 ). 

De los resultados obtenidos en un estudio serol6gioo con ga

nado boTino lechero y ~e carne, pareció razonable asumir que 

un titulo de 1:50 o mds refleja exposición a Besnoitia 12.fw. -

Jl.21.:tl., mientras que un titulo d• 1125 en la técnica indirec

ta de inmuno!luorescencia debiera ser tomado como una indicA 

oi6n dudosa de 1nfestaci6n ( 31 ). . 
lo existe un tratamiento.••pe6itico en el ganado boTino por-

lo cual debe instituir•• una terap6utica sintomitica para la 

enteri th o para la dermati tia ( I ) • 

11 control de la in!estac16n en el pnado hTino es d1!1cil-

4e\1do a que •• eas! iapo•ibl• el control de los insecto• -

1111ccionadores de sangre los cuale• pueden transmitir iesnoi-
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;tia. Por otro lado debe evitarse que el gato ingiera ratones 

y ratas y que 6ste tenga contacto con el ganado bovino al 

cual puede llegar a infeotar a travlls de la contaminaci6n -

de sus aliaentos con oocystos esporulados de dicho esporozoA 

rio en 11us heces. 

Género Hamrpondia 

Hammondia ( Frenkel y Dubey, 1975 ), antes se consideraba -

que era una etapa temprana de Saroooystis. Es un esporozoa -

rio intestinal de gatos que puede infestar muchas especies -

de mamíferos incluyendo primates ( 6, I,, 29 ). 

Hammondia hammonQi. El gato doméstico es el hospedador defi

nitivo. Los hospedadores intermediarios experimentales sonr

rat6n, rata, cerdo de guinea, hamster, rat6n de campo y pe -

rro. El hospedador intermediario natural no se conoce ( '' -

4, 6, 15, 47 ). 

Los taquizoitos son encontrados en la lAmina propia intesti

nal, m6sculos intestinales, y ganglios linfoides mesentéri -

coa del ratón hasta II dias despu6s de ingerir los oooystos. 

Los taquizoitos desaparecen durante la segunda semana de la-

1ntestaci6n y se forman los quistes, primariamente en el m'(i-'l 

culo esquelético,y en el corazón ( ;, 4, 6, 15, 47 ). 

En el gato los esquizontes, merozoitos y oocystos son encon

trados en el intestino delgado ( ,,4 ). 

Lo1 organos extraintestinales del gato no llegan a ser in!eA 

tados ( j, 4, ~7 ). . 

Los quistes de Hwnmondi§ hamrnondi •on raramen~e demostrables 

en el tejido de animales no murinos, 1 a di!erencia de loa -
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quistes de Toxoplasma, son raramente encontrados en el cere

bro del hospedador intermediario ( 6, I5 ). 

Fu6 demostrado experimentalmente que en ratones alimentados

con oocystos, Hammondia ham.mondi ocurri6 con menos freouen -

cia en el bazo, higado, intestinos, y ganglios linfoides me

sentéricos que en el cerebro y másculo. El másculo fu6 encoD 

trado de estar mAs altamente infestado que el cerebro. lo -

obstante, puede haber confusi6n ( 6 ). 

Distribución geogr!fica.- se conoce poco de ésto, aunque ae

ha reportado baja prevalencia de Hamm,ondia hflllllllondi en gatos 

de Ohio ( ; de IOOO ) y Hawaii ( ; de·l604 ), ésto ea proba

blemente debido al.tipo de gatos estudiados ( 40 ). 

Los gatos se infestan por ingerir quistes en los tejidos de

hospedadores intermediarios, y los hospedadores intermedia -

rios por la ingesti6n de oocystos esporulados esparcidos en

las heces de los gatos ( ;, 4, 6 ). 

No hay infestaci6n congénita en cualquier hospedador interm~ 

diario o definitivo ( 4, 6, 13 ). 

Hammondia hammondi. Tiene un ciclo biol6gi~o indirecto y es

mAs conocido en el rat6n que en cualquier otro hospedador iD 

termediario ( ;, 4 ). 

Ciclo biol6gico en el rat6n.- después de que los ooc1stos -

ion ingeridos por el rat6n, 101 esporozo!tos son liberados -

de 101 ooc11to1 1 penetran a las células epiteliales del in

testino, de 7 a.10 dias de1pués de que los oocystos son 1118.l 

ridos, 101 taquizoitos se multiplican en la lAmina propia -

intestinal, adsculos 1 placas de peyer, as! como tamb16n en-
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ganglios linfoides mesent~rioos, y durante la segunda semana 

de la 1nfestaci6n los quistes aparecen en otros téjidos ( 3, 

4 ). 

Ciclo biol6gico en el gato,- los gatos llegan a ser infesta

dos por la ingesti6n de quistes en los tejidos de hospedado

res intermediarios. llespués de que el tejido infestado es in 

gerido, los bradizoitos son liberados para iniciar la forma

ci6n de esquizontes en el intestino delgado, Los merozoitos

liberados de los esquizontes' se transforman a gametocitos, ~ 

los cuales en turno producen oocystos en el intestino delga

do. Loa oocyatoa no esporulados ion esparcidos en las heces

de 5 a 10 días después de la ingesti6n de quistes por el ga-
~ 

to. Después de esporular, loa oooystos son infecciosos para-

los hospedadores intermediarios, pero no para los gatos, Los 

gatos eliminan oocystos por una o dos semanas después de la

ingeati6n de tejido infestado con quistes. La infestaci6n es 

' conocida por persistir en el intestino felino hasta por un -

peri6do de 85 días ( 3, 4, 47 ). 

Los taquizoitos causan necrosis de las células infestadas en 

el rat6n, aunque no se han detectado lesiones macrosc6picas-

( '· 4 ). 
Hnmmondia hRmmondi no es patogénica para los gatos, es de bA 

~a ~rulencia para los ratones, aunque les puede causar in -

!estación generalizada, y no es patogénica para otros hoape

dadore~ ~~e han 1ido estudiados { 3, 4, 6, 47 ). 

Diasn6atico.- Lo1 oocysto1 de Jl,hemmon«i aon estructuralmen

te 1imilares a loa de !o:ioplasma ¡ondii, ademla ambos g6ne -
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ros son antigenicamente similares, a causa de ésto ea difí

cil diferenciarlos ( 3, 4, r;, I5, 40 ). 

Al presente, los oocyetos de lI.hainmondi y igxoplasma ggndii 

pueden ser diferenciados aolamente por inoculaoi6n en rato

nes y en gatos { 3, 40 ). 

Los hospedadores intermediarios infestados con Hammondia -

hemmoncii desarrollan anticuerpos contra Toxgplaama gondii -

lo cual puede conducir a diagnósticos err6neos de toxoplas

ao•is. La infección no clínica de hamsters con Hammondia -· 

. hemmondi protege contra una dósis letal de Toxoplasma &QJl -

.dJ.1,, as!, ~.hawnondi puede resultar ser ~til en la inmuno -

nro!ilaxis de la toxoplasmosis en animales no felinos. lo -

obstante, 1e concluyó que la inmunidad ·a ~a 111festaci6n por 

Hammondia hammond,1 en gato1 es menos estable que la inmuni

dad a %oxoplaema gondii, por lo tanto es de esperarse que -

el desarrollo de una técnica profil~ctica con aammondia hWll 

lllQWl1 en animales no fe~nos no 1ea satisfactoria·( 3 ). 

Si los gatos domésticos se encuentran eliminando oocystos -

parecidos a los de BaJpmoµdia hmnmondi, es prudente tomar -

las ·mismas medidas de precauci6n que las usadas para ~ -

plaama Co~ii ( ' ). 

G6nero laospora 

Iao1pora ( Schneider, 1881 ), de las especies de 6ste géne

ro ¡101pora .:t..11( ea el esporozoario~mis comunmente encon -

trado en la• heces de los gatos { 4, 28 ). 

I101pora !ali.I. { Wenyon, 192' ), el gato es el hoapedador -
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norwal y el León, Lince, Tigre, y posiblenento otros f~li -

dos. Perros y pé.jaros puc•r'.en actuar coco hospedadores de 

transporte t 4, 28, 47 ). 

l.!iQ..s....l2.Q.r.ll, rivolta ( Grasi, .J.879 ), t \'ienyon, 1923 ), el gato 

es el hospedador norr:.al y el ratón, ratas, perros y pollos

puetlen actuar como hospedadores paraténicos expericentales-

( 28' 4 7 ) • 

Bn el gato los estados d~ desarrollo de lsospora ~ ocu

rren en el intestino delgado y ocasionalmente en el intesti 

no gruEso. Isospora rivolta ocurre en el intestino delgado. 

A.mbar. especies también han sido encontradas invadiendo los

tejidos e~traintestinales de los gatos ( 4, 15, 47 ). 

Quiste~ monozoicos son encontrados en los tejidos extrain -

testinales de ratas, ratones, hat1sters y perros que han si

do infestados con oocystos de los dos tipos de Isospora 

( 15 ) • 

Los quistes que ocurren en el ratón, principalnente en los

ganglios linfoides mesentérico~, contienen solamente un br~ 

dizoito y pueden permanecer viables hasta por 23 meses ( 4. 

47 ). 

Distribución geogré.fica.- Mundial ( 47 ). 

Los hospedadores no felinos llegan a infestarse por la in -

gestión de oocystos esporulados y los gatos son infestados

por ingestión de oocystos esporulados o quistes en un hosp.11. 
I· 

dador de transporte ( 4, 10, 15, 47 ). 

Los gatos jóvenes son los mAs afectados, la inmunidad no es 

estable y por eso las infestaciones repetidas pueden ocu 
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rrir. Son especialmente infestados los animales que eatAn -

en criaderos y otros lugares donde son mantenidos juntos en 

grandes cantidades. Los oocystoa eliminados en las heces 

requieren de condiciones ambientales adecuadas para esporu

lar, el tiempo h~medo, rrio o templado favorece la esporu]& 

ci6n de dichas estructuras, por lo cual es de esperarse que 

durante dichas condiciones la·infeatac16n se presente con -

mis frecuencia en los gatos ( I, 4, 25, 48 ). 

Cialo biológico de Isospora .t§.J.1.§.. 

La ingestión de oocystos esporulados o quistes en un hospe

dador de transporte por un gato conduce a tres generaciones 

de esquizontea y gametocitos en la pared intestinal. La pr;I. 

mera generación de esquizontes produce de 16 a I7 merozoi -

tos en forma de platano, cada uno forma la segunda genera -

ci6n de esquizontes la cual produce de 2 a IO merozoitos y

la tercera generaci6n de esquizontes forma mientras dentro

la segunda generaci6n de esquizontes. Las etapas sexuales -

ocurren sobre los 7 a 8 días de la ini'estaci6n ( 4, 47 ). 

El·desarrollo del ciclo de vida de Isospora riyolta es sem~ 

jante al de Isospor§ ~ ( 47 ). 

La patogenioidad de Isospora ~ en gatos en la naturale

za uo es conocida, aunque se dice que es medianamente benig 

na. Las infestaciones ligeras pueden ser aubclinicas, parti 

cularmente en gatos adultos. Los gátos j6venes son 101 mis

eeveramente afectados, y en infestaciones pesadas puede pa

sar aoco y sangre en las heces, la diarrea dura varios dias 

1 ea seguida por depresión, anorexia, deshidrataci6n y debi 
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lidad general. El gato afectado no puede sobrevivir a la f~ 

se asexual esquizog6nica multiplicativa, la cual, ea poai -

blemente la m~s patógena del parAaito, en las células epit~ 

lialea del intestino y no seran pasados oocyatos en las he

ces ( 4, 24, 48 ). 

Loe cambios patol6gicos consisten de una enteritis catarral 

en casos moderados a un~ enteritis hemorr~gica en infesta -

oiones pesadas ( 47, 48 ). 

Iaospora r.ivolta.- Bajo condiciones naturales ésta eepecie

no es pat6gena para el gato ( 47 J. 

El diagn6stico en el gato ea basado en los signos clinicos

Y la presencia de gran n~mero de oocystos en las heces. Los 

oocyatos de Isospora ~ son facilmente reconocidos a ca.u 

sa de su gran dimensión y el cooysto es el m!s grande de 

las especies de Isospora en gatos midiendo de 27 a 39 mi 

eras por 38 a 5I micras. El oocysto de l.iruin.Qrl!. riyolta es

el segundo m!s grande en el gato midiendo de IS a 23 micras 

por 2I a 28 micras ( 4, 47, 48 ). 

El tratamiento con sulfadimet6xina en solución al 20 ~ en -

d6sis de 50 mg. por Kg. de peso corporal, administrada en -

el alimento diariamente !u~ acertada para erradicar la in -

!eatac16n en 14 días. La aulfadimidina pareció no tener 

e!ecto sobre el ndmero de oocystoa en las heces de un gato-

e 4a >. 
\• 

La neomicina, tetraciclina, y cloramfenicol han 1ido utili-

zados para controlar las infecciones secundarias. El trata

lliento en el.gato deberl'enca:ninarse a controlar la diarrea 
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~ ... : 

• reducir el nfunero de oocystos, corregir los desequilibrios 

de líquidos y electrolitos, y establecer buenos principios -

de sanidad e higiene ( 25 ). 

Género Sarcocystis 

Los par!sitos del g6nero S&rcocystis fueron vistos primero -

por Miescher ( 1843 ) en ratones. El g6nero fu6 establecido

por Lankester en I882 ( 28 ). 

ESPECIES Y HOSPEDADORES. 

ESPECIE. HOSP~DADOR DEFINITIVO. HOSPEDADOR INTERMEDIARIO. 

.s. .b;l.;ca:u.:t& gato dom6stico ganado bovino • 

.s. :lifi!ndl!i gato doméstico oveja. 

.s. 1121:2;1.t~JJ.¡¡¡ gato doméstico cerdo, 

.s. Jlllll:1.a. gato doméstico rat6n casero. 

.s. l~llQl'.Ylll gato dom6stico conejo cola de algod6n. 

.s. Ali.· gato doméstico gacela de Grant • 

( 4, II, 15, 28. 47 ), 

En el hospedador intermediario ios esquizontes ocurren en -

las células endoteliales vasculares de casi todos los org~ -

aoa del cuerpo. Los quistes polizoioos son encontrados en -

los m6sculos y ocasionalinente en el cerebro ( 4. 15, 28 ). 

En el gato los gametos y oocyatos aón encontrados en la lAnd. 

na propia del intestino delgado ( 4, 15 ). 

Dietribuci6n geogrl~ica.- Mundial ( 14 ). 

Los hospedadores intermediarios son infestados por la inges-
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ti6n de oocystos maduros y esporocystos eliminados en las -

heces del gato infestado { 4, 15 ). 

~l hospedador definitivo llega a ser infestado con Sarcocys

.11.fl por J.a ingestión de la forma enquistada del parlisi to 

( cuerpo de Miescher ) en la musculatura de los hospedadores 

intermediarios ( 4, I5, 27, 34 ). 

Los esquizontes, metrocitos y esporocyátos no son infectivos 

para el hospedador definitivo ~ 4 ). 

Sarcocystia tiene un ciclo biol6gioo obligatorio de dos hos

·pedadores. En el gato después de la ingestión de quistes in

tramusculares maduros ( conteniendo bradizoitos ) de los hOA 

pedadores intermediarios infestados, la pared del quiste es

destruida por enzioas proteoliticas y los bradizoitos son 11 

berados, éstos penetran a la lámina propia del intestino del 

gado y forman gametos sin producir esquizontes. Los gametos

machos fertilizan gametos hembras y son producidos oocystos

ain esporular en la lrunina propia intestinal, en la cual, 

después esporulan. La pared quistica que circunda a los dos

esporocystos es frligil y delgada ( O.I micras ) y a menudo -

ae rompe liberando los esporocystos en la lM!ina propia in -

testinal ( 4 ) • 

En el hospedador intermediario después de la ingestión de -

oooystos o esporocystos maduros, los esporozoitos son liber,A 

dos 1 pasan a las visearas donde se convierten en merontes -

( .lh1 parecen estar dos generaciones de merontes parentera -

lea, al menos en algÚnas especies ). Se produce la primera -

generación de merozoitos, 101 cµales pasan a los mdsculos y-
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se convierten en la segunda generación de merontes. Al prin 

cipio los Sarcocystis forman metrocitos dentro de ellos, 

los metrocitos se dividen repetidamente por endodiogenia hJ1 

ciéndose mAs y m~s parecidos a merozoitos, bstos merozoitos 

pueden también ser llamados bradizoitos puesto que ellos se 

desarroll~n lentamente y son encontrados en el interior de

los merontes, permaneciendo d.e bata forma a disposioi6n del 

hospedador definitivo ( 28 ). 

Sarcocystis m.u.z:iA.- no hay evidencia que ésta especie sea -

patogénica para el gato u otros hospedadores intermediarios 

Sarcocystis .112• y Saroocystie leporwu.- ? 

saxcocystis tenella.- sin6nimo con ,a. oyitelis y ~.Bigantea 

Levine lo considera pat6geno para los corderos • 

. Sarcocystis hirsuta.- sin6nimo de .a,.boyifelis no es patóg6-

nico para el gato y solamente poco para el ganado bovino. 

Sarqocystis porcifelis.- Fué reportado de ser altamente pa

togénico para cerdos, lós cuales crecieron pobremente y de

sarrollaron diarrea, miositis y cojera después de la.inges

tión de n~eros desconocidos de esporocystos de heces feli

nas ( 4, 15, 28, 47 ). 

La sarcocyatosis aguda ocurri6 en un hato de becerras Hole

tein-Friesian y se caracterizó pors pneumonia, ictericia, y 

ligera meningitis que fueron encontradas en una vaquilla -

que muri6 deapu6s de dos dias de la~enfermedad. Loa esqui -

zontes fueron encontrados en el endotelio vascular de mu -

chos tejidos delicados. Otra vaquilla del mismo corral se 

enterm6 obaerT&ndoae depres16n, debilidad y anorexia. Lo• -
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ganglios linfoides palpables estaban agrandados. La evalua

ción hematol6gica y una biopsia de médula 6sea indicaron 

una sensible anemia macrocitica hipocr6mica, se encontraron 

quistes inmaduros en una biopsia de m~sculo cervical. La v~ 

quilla agonizaba a los tres dias de hospitalización y fué -

necropsiada, observandose pneumonia, miositis degenerativa

difusa e hiperplasia linfoide histologioamente, quistes in

maduros de Sarcocystis :t.ueron encontrados en todos los mb

oulos estriados examinados. Adyacente al corral en el cual

las vaquillas enfermas estaban alojadas, un perro babia si

do atado por tres semanas y en una muestra fecal de éste se 

encontraron esporocystos de Sarcocystis (4). 

Los signos clínicos de becerros infestados experimentalmen

te con esporocystos de Sarcocystis del perro incluyeron: 

anorexia, pirexia, anemia, caquexia y pérdida de peso, los

becerros afectados estaban moribundos o murieron en 33 días 

después de la ingestión de I00,000 o' I000,000 de esporocyj¡, 

tos. En la necropsia se encontró linfoadenopatia generaliZA 

da y petequias de las membranas serosas. Los esquizontes 

fueron encontrados en las células endoteliales de los vasos 

aanguineos ( 4 ) • • 

tl cuerpo de Miescher que es de tamafio microscópico en al.g¡¡ 

nas especies de Sarcocystia se aitta dentro de las fibras -

musculares, cuando orece alcanzando una dimensión mayor que 

la fibra ~etermina la ruptura de ~sta y por lo tanto la le

sión de la misma y un efecto mecAnico so~re otras. Por otro 

lado es posible que la ruptura del cuerpo de Miescher o la-
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muerte de los parAsitoe en el m~sculo puedan provocar una -

reacci6n inflamatoria circundante. Se ha encontrado que ex -

tractos del parAsito contienen una t6xina - la sarcocistina

la cual parece ser responsable de· los efectos pat6genos. Es

ta t6xina es mortal cuando se inyecta a conejos y ratones, -

los cuales mueren pocas horas después ( 24, 47 ). 

Sarcocystie no es patogénico para el gato ( 4, 28, 47 ). 

Las especies de Sarcocystis del gato son diferenciadas unas

de otras por la especificidad de hospedador, la morfología -

del esporocysto ( algunas especies ), y por la morfología -

del quiste ( algunas especies ) ( 15 ). 

La"'oourrencia de la esporulación ent~::-~.::.a diferencia al g6IJ,it 

ro Sarcocystis de Isospora, Toxoplasma; Beanoitia y Hawnon -

4111, de los cuales loe oocystos esporulan después de abando

nar al hospedador definitivo ( 28 ). 

La difusión de eeporocystos en las heces del hospedador defi 

nitivo es el factor claYe en la diseminación de la infesta -

ci6n, bajo ciertas condiciones dicho hospedador camera carne 

de ganado, por lo tanto los esfuerzos de control deben estar 

basados en principio en medidas para romper el ciclo, ente -

rrar o incinerar el ganado muerto, el grano almacenado usado 

para la alimentación debe ser guardado cubierto y al hosped4 

dor· definitivo no deben ser permitidas facilidades de entrar 

a loa alojamientos de loa animales, as! como no se le debe -
~ 

alimentar con carne cruda o mal cocida. Virtualmente no hay-

inmunidad a la 1arcocystoaia en el hospedador definitivo y -

tambi6n la reinfecc16n repetida puede ocurrir ( 4 ). 
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Los resultados en un estudio indican que el amprolium reduce 

la severidad de la infestación de Sarcocystis tusiformis en

becerros infestad.os experimentab1ente cuando se administró -

oral.J:lente a la dóeis de 100 mg. por Kg. de peso corporal por 

30 días, empezando el d!a de la inoculación ( I4 ). 

Este producto podría 1er ~til para tratar a los hospedadores 

interoediarios afectados con especies de Sarcocystis del ga

to, pero dado el periódo prolongado de tratamiento en los -

animales en el estudio ya mencionado, y el costo de dicho 

producto podría resultar incosteable 6ste tratBJ:1iento. 

ioxoplasma gondii 

Bs el parAsito causante de la toxoplasmosis de las especies

animales y del humano. Fué descubierto por Hicolle y Manee -

aux en un roedor africano- el gondi ( Ctenodagtylua iOJUli, ) 

( 29, 39 ). 

Sen hospedadores definitivos el gato y varios f6lidos asi d~ 

mostrado en un estudio en el que se encontró que los oocys -

tos de Toxoplasma gondii fueron eliminados por un Lince, un

puma y 401 leopardo• asiAticos después de la ingestión de 

quistes de 6ste parAsito ( 4, 15, 36, 39, 47 ). 

M6s de 200 especies de hospedadores intermediarios son cono

cidas y éstas incluyen mamíferos, p6jaros, reptiles, anfibios 

1 a los propios felinos ( 15, 47 ). 

: 01oplaam1 ggndii puede invadir cualquier tipo de célula tSA 

to del ho1pedador definitivo como de los hospedadores inter

mediarios en etapas evolutivas diferentes teniendo especial-



apetencia por las del sistema retículo endotelial ( 4, 8, 9 

, 10, 15, 27, 29, 44 ). 

Esquizontes de Toxoplasma, gametocitos , y oocystos fueron

encontrados en células epiteliales superficiales del intes

tino delgado de un gato cachorro que babia eliminado oocys

tos de Toxoplasma gondii ( 10 ). 

Dubey y Frenkel reconocieron 5 tipos de etapas multiplicati 

vas de To:ioplasma gondii en las cHulas epiteliales del in

testino delgado del gato ( A, B, C, D, y E ) ( 4, 29 ). 

Los oocystos se desarrollan en la mucosa del intestino del

gado en el gato y otros félidos, éstos son hasta ahora los

animales conocidos.para desarrollar oocystos ( 5, 7, 9, 29, 

--). 

Agrupaciones de taquizoitos son encontradas en los leucoci

tos en el exudado peritoneal, pero también ocurre en otras

localizaciones parenterales tales como: el higado, pulmones 

y submucosa. Esta etapa ~curre en la toxoplasmosis aguda -

tanto del hospedador definitivo como de los hospedadores iA 

termediarios ( IO, 15, 29, 44 ). 

El meronte o pseudoquiste con sus bradizoitos es comunmente 

encontrado en el cerebro, pero también ocurre en·otros tej1 

dos como el mdsculo. Esta es la etapa encontrada en la to:x,Q. 

plasmosis cr6nica tanto del hospedador definitivo como de -

los hospedadores intermediarios ( 15, 29 ). 

ioxoplasma ¡gndii también ha sido encontrado en contenido -

intestinal, heces, saliva, orina, sangre y fluido de placeA 

ta en animales domésticos como el cerdo, la oveja, el perro 

ganado bovino ( 9 0 10, 27, 44 ). 



Distribución geogrAfica. ·Mundial ( 24, 27, 44 ). 

Los félidos y otros hospedadores pueden infestarse por la in 

gestión de oocystos esporulados, ingestión de carne cruda o

mal cocida conteniendo etapas tisulares, por ingerir leche -

conteniendo taquizoítos, vía placenta, vía calostro, fluido

peri toneal, a través de huevos de pollo infestados, por 

transi'usi6n sanguínea, y por transplante de organos. La in -

festaci6n puede también ser transmitida experimentalmente 

por la inoculación parenterai de zoítos o merontes ( 4, 9, -

10, 15, 29, ;2 ), 

El oocysto el cual es marcadamente resistente a las influen

cias ambientales proporciona un medio.por el cual los no ca~ 

nivoros pueden infestarse directamente, o a través de algu -

nos hospedadorea de transporte tales como: moscas, cucara -

chas, lombrices, caracoles, roedores, El oocysto parece ser

la principal fuente de infestación para los herbivoros ( ;;, 

36, 4; ). 

Se ha encontrado que las cucarachas son capaces de retener -

toxoplaema vivo por lo menos 60 días ( 19, ;1 ). 

Ha sido demostrado experimentalmente que los gatos son m~s -

1Uscept1,bles a los, bradizoitos de los quistes tisulares que

ª 101 esporozo!tos de los oocystos, de ésto •• deduce que 

los oocystos no participan en.forma importante en el ciclo -

intestinal de .joxoplasma en el gato ( 5, 42, 43 ). 

Ciclo de f.ida en el hospedador intermediario,- cuanáo el oo

oysto es ingerido por dicho hospedador, lo• esporozoitos se

exqu11tan en el intestino y pasan a los tejidos parenterales 
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vía sanguinea o linf!tica y cualquier tipo de célula puede -

ser invadida, aqui se multiplican por endodiogenia ( un tipo 

especial de fisi6n binaria o multiplioaci6n interna en la -

cual 2 células hijas son formadas dentro de la célula madre

y despubs liberadas ). La etapa en la cual ocurre ésto ha si 

do llamada pseudoquiste, colonia terminal, etapa de agregado 

o etapa de grupo. Los zoitos dentro son taquizoitos, ellos -

también han sido llamados formas proliferativaa y endozoitos 

y se multiplican por endodiogenia. Loa taquizoitos penetran

ª otras células y las inducen a formar una pared alrededor -

de ellos, ésta es la estructura generalmente llamada quiste

pero es actualmente un pseudoquiste o meronte. Dentro un 

gran n'6.mero de bradizoitos ( zoitos lentos ) tambi~n llama -

dos ciatozo1tos o formas del quiste son formados por endodi~ 

genia. El meronte es la etapa final del ciclo en todos los -

animales, excepto en félidos ( 29 ). 

El ciclo de vida de ioxo~lasma &QJldii es completado unioamen 

te en el hospedador final - un gato, después de la ingestión 

de oocystos esporulados de ToxoDlaama gondii por dicho hosp~ 

dadoT, una serie de etapas de multiplicaci6n asexual y des -

puéa gamontes se desarrollan en las células epiteliales de~

inteatino delgado. Después de la fertilizaci6n de los macro

gametos, loe oocyatos 1e desarrollan y pasan a la luz intes

tinal 1 son eliminados •in esporular en las heces. Después -

de la ingeati6n de quistes por el &ato hay 5 etapas multiplJ. 

cativa1 asexuales ( tipo A, tipo B, tipo e, tipo D, 1 tipo -

1 ) 1 una g&11etog6nica en 1&1 c61ulas epiteliales del intes-
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tino delgado. Simultaneamente al ciclo de vida.en el intes -

tino Toxonl&srna invade los organos extraintestinales del ga

to. El ciclo de vida extraintestinal de Toxoplasma en el ga

to es similar al ciclo en hospedadores no felinos ( 4, 15 ). 

La patogenicidad de Toxoplasma varia de nula a severa para

el hospedador intermediario ( 47 ). 

Los hospedadores intermediarios varian grandemente en su 

sceptibilidad a la infestaoi6n con Toxoplaama gondii, ésta -

variaci6n puede reflejarse entre las diferencias en infecti

Tidad entre las cepas de Toxoplasma gondii y las diferencias 

en susceptibilidad entre las especies, razas o cepas de hos

pedadores. La patogenicidad y la habilidad para recuperar PA 

rAsitos de los tejidos parece ser mayor en la oveja, interD.§. 

dia en el cerdo, y menor en el ganado bovino. Se ha infesta

do experimentalmente ganado bovino con oocystos de tres oe -

pas de Toxoplasma gondii, encontrandose que ninguna de las -

cepas fué altamente patogénica para el ganado bovino, sin em 

bargo, la patogenicidad e infectividad parecieron estar re]J¡ 

cionadas a causa de que la cepa mAs patogénica fu6 también -

la mls infectiva, ási demostrado por la recuperaci6n de oo -

cystos de gatos que ingirieron los tejidos del ganado bovino 

intestado e 15 ). 

En otros experimentes con la forma proliferativa o quiate de 

!o;oplaam1 gpn~11, es b16n sabido que la patogenicidad simi-. 
lar no puede Hr observada en di:terente's oepas, a'dn cuando -

la misma especie de hospedadores animales es usada, .Y que la 

misma patogenioidad no puede siempre ser enoontrada igual en 
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una cepa si se usa en diferentes especies { 22 ). 

Las consecuencias patológicas en la infestación. con Toxoplas

ma. gondii dependeran de la cepa del parAsito, del nrunero de -

parAsitos, de la especie, raza o cepa, edad y resistencia del 

animal hospedador afectado { 15, 22,24 ), 

El desarrollo de Toxoplasma gondii en el intestino delgado 

del gato afecta la ultraestructura de las c6lulas epiteliales 

, dichas c6lulas tienen el retículo endoplAsmico rugoso hin -

chado y la aitocondria puede estar hinchada con degeneraci6n-

. mucoide. Un acortamiento estadísticamente significativo de la 

miorovellosidad de las o6lulas epiteliales tu6 demostrada, PA 

reoi6 que el efecto sobre la longitud ·de la microvelloaidad -

estaba relacionado con la distribución del parAsito en el in

testino delgado, Sin embargo éstos cambios también ocurrieron 

en forma inespeoifica en c6lulas con o sin parAsitos presen -

tes en el nivel de las secciones estudiadas, Las anormalida -

des son rapidamente rectificadas después de desaparecer las -

formas endoent6ricas de Toxoplasma. Estos cambios morfol6gi -

001 han sido observados en infestaciones con otros par~sitos

en otros animales 1 en el hombre. Por lo tanto, es de esper&.J: 

1e que 6stos cambios morfol6g:l.oos en las células·epitelial~•

en gatos infestados con Toxoplaema estén afectando la eficieA 

cia del intestino y represente un signo de mala absorci6n 

( 16 ). 

Loa gatos difunden 111.llones de oocyitoa 1in tener signos cli

aicoa de 1n.testac16n. Solo una peque~a proporci6n ( menos del 

I • ) desarrollan enfermedad clinica debido a la multiplica -
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ci6n de taquizoitos en pulmones, higado, corazón, y cerebro-

( 7 ) • 

Según Dubey, loa gatos raramente ( O.Ol ~ ) o menos tienen -

algun de1orden digestivo como resultado de la infestación. -

con Toxonlasma gond,ii y que las ini'eetaoiones en gatos no 

son clinioa y usualmente eVidentes. Por otra parte, gatos iA 

te1tado• experimentalmente que enfermaron parecian torpes y

anor6ot1cos y murieron presentando las siguientes alteracio

nes; neumonia, hepatitis, mioaitis, pancreatiti•, y ence!alJ. 

tia. Adem4a Dubey dice que la encefalitis clínica ea rara -

porque solo ha visto un gato encefalitioo entre mAs de 100 -

gatos infestados experimentalmente ( 4 ). 

En un estudio se conoluy6 que Toxoplasma gondii no ea una -

oausa importante de aborto o mortalidad perinatal en gatos -

( 9 ) ' 

La toxoplasmosia crónica, con quietes persistentes se desa -

rrolla en la mayoria de los animales ini'estados ( 36 ). 

En un Htudio la toxoplasmosis se produjo en 5 ovejas prefla

daa, de las cuales 2 abortaron, una tuvo un cordero que na -

016 muerto, y ~na oveja murió antes de parir. Otros signos -

exhibidos por las ~vejas fueron; marcada elevación de la te~ 

peratura ( 4I.7° C - 42.2º C ), depresión, anoreXia, diarrea, 

debilidad, emaciación, disnea, y descargas mucopurulentas D& 

aal 1 ocular, y recumbencia lateral antes de morir ( 44 ) • . 
En otro eatudio, la mayoria de las cepas de Toxo~lasma aisl.A 

das de gatos de Coata Rica, produjeron infestaciones cr6ni -

011 latente• en ratones ( 4' ). 
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En humanos la mayor!a de las infestaciones con Toxoplaama -

son subclinicaa, y las infestaciones clínicas uniformes rarA 

mente son fatales, sin embargo, en mujeres prefiadas el par!

sito puede cruzar la placenta e infectar el feto con serias

consecuencias. Los signos m!s importantes en humanos son el

aborto y las malformaciones cong6nitas aunque podria eer im

portante también el retardo mental. Por otro lado se dice 

que la toxoplasmosis en humanos puede ser una enfermedad o -

una infestaci6n asintomAtioa. La toxoplasmosis cong6nita en

humanos ocurre en cerca de uno de cada IOOQ nacimientos y • 

las infestaciones adquiridas agudas reconocibles no son COIUJl 

nea ( 4, 18, 19.32, 39 ). 

Las lesiones en organos internos de ·tres cach6rroa de gato -

con infectividad probada de Toxoplaama en ratones, que !ue -

ron examinados histologicam~nte fueron; encefalitis granulo~ 

matosa multifooal, hepatitis, nefritis, miocarditis, miosi -

tia, y neumonía inter~ticial. En otro estudio experimental -

con gatos fueron observadas lesiones similares ( 4, 9 ) • 

En humanos las manifestaciones importantes de la eiifermedad

incluyen¡ iridociclitis, retinocoroiditis, encefalitis, mio

carditi1, miositis, lin!oadenopatia lacual ocurre con el de-

1arrolo de inmunidad usualmente, mal.!ormaciones congénitas,

uveitis e hidrocefalia. AdemAs, hay informes de esquizofre -

nia y placenta de inserci6n incorrecta ( 4, 18, 24, 39 ). 

La toxoplasmosis en oveja• preftadas puede causar placentitis 

e 1n!estac16n cong6nita del feto, con la absorci6n aubaecuen 

te o resorci6n del feto, feto muerto, o mortalidad perinatal. 
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El nacimiento de un cordero vivo y su sobrevivencia confir -

man las observaciones de que la infección me.terna no siempre 

destruye al feto, aunque la placenta y membranas fetales 

sean encontradas infestadas ( 44 ). 

La histopatologia de los organos de ovejas infestadas exper1 

mentalmente reveló cambio graso y areas de necrósis coagula

ti va en hígado, edema pulmonar e infiltraci6n de mononuclea

res en los pulmones, neorósis total de la corteza renal y n.st. 

crósis coagulativa focal de los cotiledones afectados. Estos 

cambios degenerativos extensos pueden quizá ser debidos al -

efecto de una tóxina - la toxotóxina, liberada por el parA1i 

to sobre el sistema reticulo-endotelial. La producción de 

toxotóxina ha sido ya reportada ( 44). 

El pafasito puede ser identificado por la morfología del oo

cysto en las heces del gato, por la morfología de los taqui

zoitos o bradizoitos en los tejidos, y por pruebas serol6gi

cas. La infectividad y p~togenicidad para los roedores debe

ser usada junto con las pruebas serológicas para confirmar -

la identificación. La sola identi!ioac16n por la morfologia

del ·oocysto no es satisfactoria a causa de que el oocysto ea 

similar al de otro esporozoario C DA!nmondia ). La identi!ic~ 

ci6n solo por las etapas ti1ulares puede s~r igualmente con

tusa a cauta de su semejanza a las etapas tisulares de otros 

esporozoario• e 15, 27 ). 

Varias pruebas para el anticuerpo a Toxoplasm1 ¡ond.ii han si 

do descritas para la confirmaci6n aerol6gioa de la toxoplas-
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ruosis. Entre las pruebas serol6gicas c6.s co::iurunente usadas -

esMn; la prueba modificada del colorante de Sabin-Feldman/

la prueba de fijaci6n de complecento, la prueba de hemagluti 

naci6n indirecta de anticuerpos y la prueba indirecta de an

ticuerpo fluorescente ( 4, 20 ). 

La importancia del titulo de anticuerpos en el diagn6stico -

de la toxoplasmosis felina clínica no es conocida. Esto es -

especialmente exActo por la prueba de hemaglutinaci6n indi -

recta de anticuerpos. Los titulas de .anticuerpos a la infes

taci6n de Toxoplasma en gatos son generalmente mucho m!s ba

jos que en el hombre. Un alza de cuatro veces en el titulo -

de.anticuerpos en dos semanas determinadas en muestras de 

sueros apareadas, probadas concurrentemente, es indicativo -

de infestaoi6n aeuda, pero no necesariamente de enfermedad -

olinioa ( 4 ) • 

Los siguientes puntos son importantes en la prevenci6n y con 

trol de la toxoplasmosiSJ alimentar a los gatos con comidas

seoas, cocinadas o enlatadas y si se mantienen encerrados y

no tienen oportunidad de cazar ratones o pAjaros se elimina

el riesgo de adquirir la toxoplasmosis. Las camas de los ga

tos deber!n limpiarse diariai1ente con agua hirvi6ndo o calor 

seco. Las mujeres embarazadas deberAn evitar co~pletamente -

el contacto con heces felinas; no alimentar a los gatos con

carnes crudas o mal cocidas, eliminar pulgas, cucarachas, y

otros animales copr6fago• .que puedan servir como hospedado -

res de transporte de Toxoplaama, evitar el contacto con el -

suelo 1 arena que est~n contaminados con heces de gato, la -
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varae las manos después de manipular gatos o sus excremento, 

los guantes deben ser usados por loa jardineros porque los -

lechos con mAs flores son los sitios preferidos por los ga -

tos para defecar. Las cajas de arena del:.en estar cubiertas -

cuando no se usen. Los animales no felinos, como los perros-

no transmiten directamente la toxoplasmosis al hombre (4,25). 

En un estudio fu6 confirmado que el calor fué efectivo para

la esterilizaci6n de oocystps de Toxoplasma, éste podría ser 

dtil para esterilizar areas contaminadas con heces de gatos

inf'estados ( ( 21 ). 

La sulfadiazina y pirimetamina son todavía las drogas mAs 

ampliamente usadas para el tratamiento de la toxoplasmosis -

en humanos ( 12 ). 

Una desventaja del uso de la.pirimetamina es su potencial p~ 

ra producir efectos teratog6nicos en el hospedador. Se demo~ 

tr6 la evidencia de teratogenia en ratas tratadas con piri~ 

tamina durante la preñes y se advirti6 contra su uso en la -

mujer preñada (45). 

Lo• efectos colaterales tóxicos de la pirimetamina y sulfa -

diazina pueden prevenirse y aliviarse con levaduras y Aoido

folinico ( 25 ) • ' 

No hay tratamiento satisfactorio para la toxoplasmosis feli

na. Ninguna de la siguientes drogas disponibles corrienteme~ 

pueden e~r confiables para prevenir o detener la formaci6n -

de oocystos de Toxoplasma en gatosi 2-sulfamoy+-I-4-diamino-
. . 

difenileulfona ( SDDS ), a raz6n de I60 a 1000· mg/Kg. de pe-

so corporal; aulfadiazina de 60 a 120 mg/Kg. de peso carpo -
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ral J I20 mg. de sulfadiazina mAs I mg. de pirimetamina por

Kg. de peso corporalJ o 100 y 250 mg/Kg. de peso corporal de 

clindamicina. Estas drogas sin embargo, redujeron el n~ero

de oocy6tos, comparados con los de gatos no medicados ( 4, -

I2 ). 

La presentación de !oraas evolutivas de loa g6neroa anterio

res es bastante frecuente a~n causando verdaderos cuadros 

clínicos en los animales afectados. De entre todos ellos de.o, 

taca Toxoplasma gondii por su posible presentaci6n en huma -

nos y sus repercusiones en el mismo, en especial en niffoa dJl 

do que se puede transmitir en forma congénita. 

Considerando lo an·teriormente expuesto y el desconocimiento

de la frecuencia y distribuci6n de la'.j>reaentaci6n de loa~ 

neros, resulta importante estudiar ~stos aspectos en las po

blaciones felinas en las diversas localidades en el pais, en 

el caso particular se pretende el estudio en la zona norte -

del Estado de México. 

III.- Los objetivos que se plantean sona 

I.- Conocer la frecuencia de presentaoi6n de 6stos esporo -

zoarios en felinos dom6sticos en 6sta zona urbana. 

2.~ Conocer la distribuc16n de loa g6neros y las especies -

en los casos positiToa. 

'·- Aotualizar la 1nformaci6n en torno a éste tipo de espo• 

rozoario1 en nuestro pa!s dado el estado de desconoci -

lliento que se tiene de ellos. 

_,,_ 
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Ho. . 
I 
2 

' 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 I' 

CLAVE PARA LA ID.t:N'.HFICACIOll DE ESPOROZOARIOS 

INTESTINALES DE LOS FELINOS DOMESTICOS. 

2 

3 6 

~ &7) 
~· 

e 9 10 lI 12 I3 

lf014BRE MEDIDAS ( micras ) , 
OOCYSTO ESPOROCYSTO 

llospora fil1a: 27--,9 I '.58-51 
Iaospora J:ivolta I8-23 X 2I-28 
Beauoitia beonoiti 12-14 X I4-I6 
Besnoitia darling:i. 10-Il I II-I'3 
leanoitia yallacei 12-15 X 15-18 

1 Hnmmondia hommondi 10-12 X II-1'3 
tp~plaama mAlUJ. 9-II I II-1'.5 
saicocygtia porcitelia 7-8 X 13-14 
s1rcocy1ti1 hirsuta 7-9 X 11-14 
Sarcooy1ti1 tenella B-9 X II-14 
Sarcocystia mJU:1A 7-9 I 8-12 
SvcgcHtia ll• 8-12 X II-15 
g11:92gxg~~1 la¡g~m 'l 

( Tomado de Soul1by ) ( 4, 28, '.55, 47 ). 
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IV.- MATERIAL Y METODOS. 

IU.TlffiIAL DIOLOGICO: 

a).- 200 mueatras fecales de gatos domésticos de diferentes 

edades y razas, procedentes de la zona antes menciona

da en el título. 

b).- un rat6n blanco de edad desconocida. 

e).- un pollo de aproximadamente 3 semanas de edad. 

MATERIAL DE LABORATORIO: 

.a).- ..-aso• de plAstico. 

b}.- coladeras de plAstico. 

e),- cuchara• o abatelenguas. 

d).- a1as de platino. 

e).- portaobjetos y cubreobjetos. 

!).- frascos de Tidrio transparente con tapa met!lica. 

g).- tubos de plAstico con tapa de base plana. 

h).- c'1naras de Uc.Kaster~ 

1).- goteros~ 

j).- aoluci6n saturada de Cloruro de Sodio, densidad ( I.ISc:P 

·l. ) • 

k).- aoluc16n de Dicromato de Fotasio al 2.5 • 

1).- Jl:lcroscopio compuesto. 

a).- lente ocular microm6trico. 

lll!ODOSi 

Se colectaron un total de 200 muestras fecales de gato• do -

afaticos en la 1oaa 7a mencionada en el titulo, en un mues -

treo 6nico al asar. Las aue1traa •e tomaron directamente de-
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las charolas de las jaulas en las clínicas visitadas, así c~ 

mo también, fueron colectadas de los dispositivos sanitarios 

usados en las casas particulares visitadas. Las muestras fu~ 

ron colectadas individualmente lo mAs frescas posibles y llJi 

vadas al laboratorio de Farasi to logia de la FACULTAD DE EST.lJ. 

DIOS SUPERIORES-CUAUTITLAN para hacer su análisis copropara

si tosc6pico. 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

Laa muestras colectadas fueron identificadas en nmnero pro -

gre•ivo del 1 al 200 con datos adicionales como; edad, ali -

mentaci6n, día de recolecci6n, procedencia, y dueño, respec

tivamente de cada gato. Ya en el laboratorio las muestras, ~ 

•e procedi6 a hacer su análisis coproparaeitosc6pico por me

dio de la técnica de !lotaci6n dAndolas como positivas o ne

gativas. A las muestras positivas, además, se les practicó -

la técnica cuanti ta ti va de Me. Mas te~ ( 30 ) • 

PRESERVACION DE LAS MUESTRAS. 

Las muestras positivas fueron colocadas en frascos de vidrio 

con tapa metálica perforada a los que ae les añadió Dicroma

to de Pota•io al 2.5 ~. homogenizlndolas y dejándolas repo -

sar Tarios días con la finalidad de provocar la eaporulaci6n 

• aaduraci6n de las estructuraa·parasitariao_( oocystoe ). 

D••pú6s de 6ato, se procedi6 a identificar dichas eatruotu -

ras por ~. aedida1 y caracteriaticas mor!ol6gicas, oompar~ 

4• con las dadas en la literatura re'fisada, 1iendo identi!i

cadas un total de 100 estructuras parasitarias por cada aue.a 

En el caso de oocy•tos que por su morfología no se pudiero~-



identificar directamente, fueron inoculados en animales exp~ 

rimentales, 

DESARROLLO fillPBRihlENTAL EN LOS ANIMALES UTILIZADOS. 

Un pollo de aproximadaoente 3 eemanae de edad, previamente -

in.I!lunodepri~ido con dexametazona y libre de ooccidioa compr~ 

bado a la examinaci6n coproparasitosc6pica, !ué inoculado -

oralmente con una cantidad desconocida de oocystos esporula

dos encontrados en las heces de un gato en la examinac16n e~ 

proparas1tosc6p1ca ( 1oapechosos de ser limeria de aTe por -

haberse encontrado un huevo de asc~rido de ave ) para compr~ 

bar ai 6atos eran de Eim,eria de ave, 

El rat6n blanco tainbi6n fué inoculado oralmente con una can-

tidad desconocida de oocystoa esporulados previamente, encoA 

trados en las heces de un gato en la examinaci6n coproparasj. 

toac6pica ( aospechoaos de eer oocystos del esporozoario 11-

XQplasma gondii ), 1 despu~s de 16 dias !u6 sacrificado para 

obtener varios organos de éste, los cuales !ueron colocados

en un !rasco con !ormol al 10 ~ y po1teriormente se procedió 

a practicarles cortes h1.atopatol6gicos para comprobar por -

las etapas tiaulares que se llegasen a encontrar en los tej1, 
. . 

dos extraintestinales del rat6n (etapas d~l esporozoario.-

,mencionado ) 1~ tales oocyatos inoculados correspondían al -

Hporozoario !1:1.oplosma 1ondii ., , 

Con respecto a loa géneros Bll!!IJl!On41', Sarcpcxat11, 1 l11noi

.i1&, 110 se inecul6 Ja:i.ngun aniaal de experimentaci6n con oo -

•1•to• ao1pechoaoa d• loa miamoa encontrado• en la examina -

ai6n aopropara•itoac6pica por la poca cantidad de las mues -

tras 1 el baje porcentaje de oecy1tea contenido• en las lli•-
mas. 



v.-PLANTEM!IlrnTO DE LOS R.l:;SULTADOS. 

Loe resultados se expresaron en cuadros y grA!icas para su -

mejor apreciación. 

• En el cuadro nómero I se establece la distribución porcen 

tual de los g~neros de esporozoarios en las muestras positi-

vas. 

En el cuadro n~mero 2 se establece la distribución de edades 

y la procedencia de las muestras positivas a esporozoarios • 

.t.'n el cuadro n~mero 3 se establece la distribución porcen 

tual de las edades en las muestras positivas a esporozoarios. 

En el cuadro n6mero 4 se establece la distribución porcen 

tual de la procedencia del total de las muestras de heces de 

gatos. 

En las grAficas I y 2 se establece la distribución porcen -

tual de los gbneros de esporozoarios en las muestras positi-

vas. 

En la gráfica nmnero 3 se establece la distribución porcen -

tual de las edades en las muestras positivas a esporozoarios. 

t'n la gráfica 4 se establece la distribución porcentual de la 

procedencia del total de las muestras de heces de los gatos

domésticos. 

En el cuadro nfunero l se puede apreciar que el mayor porcen

taje de ooquistes encontrados en las muestras positivas a e~ 

porozoari~s corresponde a Isospora ~. eiguiendo en segu¡¡ 

do orden ~ Iaospora riyolta y en tercer lugar a To¡qplasoa -

gondii. 
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hn el cuaaro ndaero 2 se otserva que las muestras positivas 

·a espor?zoarioa corresponden en su mayor parte a gatos mell.Q. 

rea de I afio de edad, aunque se observa también que gatos -

adultos son afectados pero en menor n~mero, y sus porcenta

jes por edad se pueden apreciar en el cuadro ndmero 3. 

En el cuadro ndmero 4 observamos ~ue el ~ayor porcentaje de 

las muestras positivas a esporozoarios intestinales de los

gatos domésticos corresponde al municipio de Naucalpan, si

guiendo en segundo orden el municipio de Tlalnepantla y en

tercar lugar Cuautitl'n Izcalli, cabe señalar que si se hu

biera muestreado ~gual cantidad de gatos en el municipio de 

Tlalnepantla podría habernos dado un porcentaje similar de

gatos afectados en éste municipio, y es posible que también 

sucediera lo mismo con el cunicipio de CuautitlAn Izcalli,

pero ya se mencionó anter.iormente en éste trabajo que ful! -

un muestreo dnico al azar. 

En el cuadro nflnero 2 observamos la procedencia mAs especí

fica de las muestras positivas a esporozoarios, demostrAndQ 

se 9on ésto que adn en loe sitios donde se debe llevar un -

mane jo sanitario adecuado ( C-clinicas ) liste no. se lleva a 

cabo, dando por reoultado el que se encueqtren animales 

afectados con dichos esporozoarios, tanto j6venes como ani

males adultos, y que 6atos puedan servir como una .fuente im 

portante de infestaci6n para otros ánimales J para el mismo 

ser humauo. 
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CUADRO - I 

DI3TRHl'CIC?. H.lllClfüTUJ~l DE GL:i.l:.il(.,l;, IJB E;;¡J:OROZC..•.:I'.IOS EiWCl;-

TP..A:lü:l E¡: m;c.::...; m: G,~TOS DOLi:íJTICC.; E~~ LA :¿01;,. NORT1 DEL -

E~~alJO Di.; i...:i:il.ICC B!:Tr.:.:.. LO::i tlBSES m: DIUI:t:L;llfo Db 1983 A -
Jmrro Dl!; 1984. ( er. el total de las nuestras positivas ). 

Muestra i.~ l.;i:ivo;J.t51. ji. besno;!. t;!. Il.hrunnondi ,t.¡;ondii ~·ll 
Uo. 

l 46 40 2 6 6 o 
2 68 32 o o o o 
3 94 6 o e o o 

14 26 74 o o o o 
15 84 16 o o o o 
IS 24 74 2 o o o 
23 o IOO o o o o 
26 100 o o (j o o 
27 100 o o o o o 
28 100 o o G o o 
29 100 o o o o o 
54 o 92 o o o 8 

ICO ICO o o (¡ o o 
101 2 98 o o o o 
102 2 98 o o o J:j 

109 2 98 o o o o 
IIO 16 84 o o o o 
II2 ICO o o o o o 
II3 IOO o o o o o 
II4 100 o o o o o 
115 IOO o o o o o 
I32 ·90 10 o o o o 
1'33 22 78 o o o o 
137 '36 64 o o o o 
144 100 o o o o e 
150 84 16 o o o o 
158 lOfl o o o o o 
159 40 o 4 4 52 o 
161 100 o o o o o 
162 100 o o o o o 
163 100 o o o o o 
166 100 o o o o o 
174 100 o o o o o 
175 IOO o o o o o 
178 o lOC o o o o 
179 . 4 96 o o o o 
184 " 2 98 o o o o 
193 El,weria brµnetti 100 
195 100 o o ú ú (¡ 

196 94 6 o o o o 

!ot-40 2536 1280 8 10 '58 6 
~ -20 6'3.4 '32 .2 .25 I.45 .2 

ii~eria brunetti- 2.5 

u.e.u.,\. 1964 -40-



CUAlJRC .... 2 

DISTRUUCIOJ.: D~ lfüAD.l:!S Y l:ROCi:;i! •. :lC!i. DEL TOTAL DB LAS L:.UhSTRAS 

.E'OSITlVJi.S A ESFOROZOARIO~ Eii IlliCBS DE GATOS DOEESTICOS EN LA -

ZONA NORTl:. llEL J/iST.i.lJO D:i :::.:;~:ice EN'.i'ilE LOS Lii:;SJ:;S DE DICIWBRE -

DE 1983 A JUNIO DE 1984. 

~UESTRA No. 

I 2 meses 
2 2 meses 
3 2 ~ecez 

14 2 afios 
15 II ~C~C3 
18 4 meses 
23 1.3 afios 
26 2 c~aca 
27 2 meses 
28 2 mcscc 
29 2 mHc::. 
54 "' 

l~ú 3 meses 
101 8 me~es 
102 4 :ae~e~ 
109 6 aeseJ 
110 6 meses 
112 4 mese~ 
II3 4 meses 
114 4 meses 
115 4 meses 
132 menor de I año 
133 menor de I año 
137 menor de l año 
144 ~cnor de I afio 
150.menor del al1o 
158 1.5 ceseu 
159 2 meses 
161 2 ucsos 
162 2 meses 
163 2 meses 
16S 3 afios 
174 2 neec~ 
175 1.5 meses 
17e I nes 
179 I mes 
184 4 meses 
193 I.5 añoa 
195 5 meses 
196 2 meses 

PROCJ!;DEIWIA 

T - D.P. 
T - D.l'. 
T - D.:t-. 
n - D.r. 
T - D.!
N - D • .f 
N - D.l' 
N - !l • .f. 
T - C. 
T - c. 
'1' - c. 
ll - c. 
T - C. 
T - D.i'. 
T - D.l'. 
T - Jl,l'. 
T - D • .l'. 
~! - D.f. 
N - D.P. 
H - D.P. 
lf - D.P. 
11 - D.F. 
N - D.I·. 
N - D.F. 
N - D.i. 
H - D.f. 

. l! - D.f. · 
CI - D.F. 
lI - c. 
1 - c. 
N - C. 
N - C. 
N - c. 
l~ - c. 
1 - c. 
tl - c. 
1 - c. 
T - c. 
T - D.r. 
'f - c. 
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CLAVES. 

N - N.\UCALf ,:.j{. 
T - TLALN:iil'AinLA. 

Cl - CU,\UTlTL,ui IiCALLI, 
C. - CJ,I!!I CA. 

D.l'.- DGMICilIO PARTICULAR. 

u.c.».A. 1984 



CUi;DHO - 3 

DISTRILUCIOJl l c:rtC.i.!il\'lUAii m; l·AS l:DAifoS i:a: liL TC'l'.'.L JJE LA:'j I'.UE,ii 

TRl:..S r0;:1l'i'IV,L3 A Gi:;l!.i!.HOS lJ:C: ¡;3¡.0:10:::0.mroc El!CON~'R:.DOS Bl'. IiE -

CES Di:; GATC3 Dm.:.;:;.:iTICOf.i El! LA ~C?:::. lfOH~:; D;:;L 1STAl!O 1.l:i:: tíl:.:lICO 

Ell'.I.'P.:..; LOti 1.:::,::;i;:·i n:c; Drcn.:::rn:~ D'.~ 1983 .A JUUIO DE I9fJ4. 

JS])¡\D~J No. n··. "., ....... , . ., .·. ,, 
L •~~\.l.u,.,,.1.J.LA•J l:'OnCh'i:TJ.J.b;. 

( oese::i ) " I 2 5 

I.5 2 5 

2 .I3 ;2.5 

; I 2.5 

4 7 I7.5 

5 1 2.5 

6 2 5 

8 I 2.5 

lI I 2.5 

15 I 2.5 

17 I 2,5 

24 I 2.5 

36 I 2.5 

menos de I afio 5 12.5 

edad desconocida I 2.5 

!OTAL.- 40 IOO 

,. 
u. c.:.~.1 ••. 1984 
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CUADRO ,.. 4 

DISTRIBUCIOH PORCENTUAL DE LA FROCEDt;NCI~, DEL TOTAL DE LAS 

MUESTRAS DE HECl:S DE GATOS DOL:ESTICOS EN LA ZONA NORTE DEL

:tiSTADO DE !úEXICO, ENTRl!: LOS tt.Ei:H;S 11E DICI:E2iDRI:: DE 198, .A. -

JUNIO DE 1984. 

PROCEDENCIA DE LAS JlUESTRAS 110. DE 11.UESTRAS PORC.El'iTA.JI 

( .~. ) 

W.lUfULil UCALLI .2 I 

. IAUC.A.LP!N 155 77.5 

'fL.lLUEP AHTLA 4'.5 21.5 

!OTAL.-· 200 100 

u.c.~.A. 1984 



GHAFICA - I 

DISTRIEUCIO!~ .PORCi!;liTlJ.i\.L DHL IJEJil::RO Isospora EliCO!!Tfu\1JO hll bL 
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RESULTADOS DETENIDOS CON LOS ANUl!ALhS EXPERIMl::NTALES. 

Los resultados obtenidos con la i.noculaci6n oral de una can

tidad desconocida de oocystoa, esporulados previamente, en -

contrados en las heces de un gato en la examinaci6n copropa

ra1i tesc6pica ( 1ospeohosos de ser Eimeria de ave por haber

se encontrado un huevo de asc!rido de ave ) a un pollo pre -

Ti.amente inmunodeprimido oon dexametazona y libre de coooi -

dioa, as! comprobado por examen coproparas1tosc6pico, noa -

con!irm6 tal 101pecha al empezar a eliminar dicho pollo oo -

oystos 1in esporular a los 5 dias po1t-inoculaci6n, asi com

probado por la examinaci6n coproparasitosc6pica. 

La hi1topatologia de los organos obtenidos del rat6n al que

se le 1nooul6 oralmente una cantidad desconocida de oocystos 

, previamente esporulados. encontrados en las heces.de un ga 

to ( 1ospechoso1 de 1er oocyatos del esporozoario Toxoplasma 

¡gpdH ) demostr6 que el cerebro., higado, rif16n, bazo, y pu,l 

m6n contenían bradizoitos de 6ste esporozoario. 

ior otra parte no se reali~6 una con!irmaci6n de los oocys -

tos encontrados en las heces de gato1, 101pechosos de 1er de 

101 espor0&oarios loanoiUa b11poiti,. JltmmQns!ia hpmopdi, 

S1rcpcy1ti1 ~., ppr resu1tir ~· illpriotico'6sto, por las 

cantidades e1casas encont~adas en laa muestras, 1 el bajo -

poroentaje de oocystos encontrado• de 41ohos e1porozoarios -

Adem&a de lo incosteablt de tal cont1rmac16n lo oual, no re

nl taba pf.ictieo para 6ste trabajo. Solo H reportan aqui d,1 

oho1 pari1ito1 oomo 1ospeoho101, 7a que 1010 1e utilia6 para 

1u 1dentif1oao16n las earacter!1ticas aortol6gioa1 de los o¡, 

071to1 dada1 en la bibliogra!!a rov11ada. 
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vr.- DISCUSION 

Ln infestación debida a esporozoarios intestinales en gatos 

domésticos es frecuente ya que éstos animales no son somet1 

dos a un manejo sanitario adecuado por parte de sus dueños, 

los cuales en algunos casos unicamente se preocupan por va

cunarlos contra la rabia y no son desparasitados. Además no 

son sometidos a análisis ooproparasitosc6picos rutinarios y 

en una gran mayor!a son tenidos en casa para librarse de 

los roedores, de lo cual en gran parte depende su aiimenta

ci6n. 

Los resultados obtenidos en el examen de 508 muestras feca

les de gatos domésticos de Nueva Zelanda, de las cuales 30. 

5 - conten!an esporozoarios y cuyos porcentajes de los.gé~ 

ros Isospota, Toxoplasma, y Sarcocystis ( 33 ), coinciden -

con los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

De entre los géneros ya descritos en el presente trabajo 

destaca en forma principal Toxoplasma gondii debido a su im 
portancia en Salud p~blica. Aunque su frecuencia en ~l pre

sente trabajo ( I.45 ~ ) es baja, cabe sefialar que un solo

oocysto esporulado de dicho esporozoario puede ser suficien 

te para provocar infestación en humanos ( 18 ). 

Is de hacer notar que en éste trabajo los gatos j6vene• fuA 
ron los mAs afectados en porcentaje que los gatos adultos,

·pero también cabe sefialar que no fueron muestreados en can

tidades iguales y por lo tanto no sirva como un elemento 

comparativo de porcentaje de gatos ~6venes ~ectados y por

centaje de gatos adultos afectados con dichos esporozoarios. 
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Por otro lado se dete considerar que en éste trabajo se rea

lizó un muestreo fmico al azar. 

Las variaciones de los distintos géneros de esporozoarios, -

ya descritos, encontrados en las muestras positivas puede d,e 

berse a que se recolectaron en lugares diferenten los cuales 

pudieron estar contaninados con una sola especie o varias ea 

pecies de esporozoarios y por consiguiente los gatos fueron

afectados con los mis=os. 

Los factores que pueden haber influido en lo ya mencionado -

en forma importante serian: 

a).- Edad de loa anicales afectados.- algunos de los géneros 

de esporozoarios, ya descritos en éste trabajo, solo 

infestan al gato a través de las etapas quisticas tisu

lares en los hospedadores intermediarios vía carnivoria 

mo y por lo tanto seria raro que se llegasen a encon -

trar en gatos lactantes o jóvenes que todavía no tengan 

capacidad para cazar roedores o pAjaros, al menos que -

sus propietarios los llegasen a alimentar con carne cr~ 

da o mal cocida conteniendo etapas quisticas tisularea

de dichos parásitos. Se ha comprobado que Toxoplasma 

¡ondii es mAs eficientemente transmitido a gatos por el 

carnivorismo que por la ingestión ae oocyátos ( 5 ). 

b).- Alimentación.- Los gatos alimentados con carne cruda o

ma1 cocida estAn expuestos a infestarse con los esporo-,, 
zoarios ya descritos si es que dicha carne est! infest~ 

da con etapas qu!sticas de los mismos. Por otro lado si 

eus alimentos est6n contaminados con heces fecales de -
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otros gatos conteniendo oocystos de algun~s de los esporo

zoarios ya descritos también llegan a infestarse con los -

mismos, 

e),- Desarrollo de resistencia por el gato,- Los gatos pareoen

adquirir buena inmunidad a Toxoplasma gondii en tres sema

nas después de ingerir quistes tisulares en los hospedado

res intermediarios y raramente reeliminan oocystos, por lo 

tanto seria dificil encontrar oocystos de dicho parAsito -

en heces de gatos que han sufrido m~s de una infestación -

con el mismo ( 7 ), 

La inmunidad al esporozoario Haromondia hamcondi es menos -

estable que la inmunidad a Toxoplasma gondii en gatos, y -

por lo tanto es posible que se presenten infestaciones re

petidas de dicho parAsito, y dado que solo.se infestan los 

gatos con Ha.mmondia hammondi via carnivorismo ésto pudiera 

explicar su baja frecuencia en el presente trabajo ( ,25 ~ 

) ( ,, 40 ) • 

La inmunidad a Isospora ~ tampoco es estable y dado 

que los gatos se pueden infestar con oocystos eaporulados

y etapas quisticae tisulares en los hospedadores interme -

diarios lae•infestaciones repetidas pueden ocurrir y ésto

podria explicar su elevada frecuencia en el presente trab& 

jo en las muestras positivas ( 63.4 i ), y tal vez suoeda

lo mismo con Isoapora rivolta con la que se obtuvo una ~r.f1 

cudncia de 32 ~ ( 4 ). 

También no hay illl!lunidad a Saroocystia en el gato, pero d& 

do que solo se pueden infestar via oarnivorismo, es por lo 
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tanto explicable la baja frecuencia encontrada en el trJi 

bajo presente ( .2 ~ ), y las reini'estaciones pueden oc~ 

rrir también con el misrao ( 4 ) • 

Por otro lado encontramos que algunas de las cepas de 

loa esporozoarios ya descritos son mAs 1nmun6genas e in

tectivas que otras lo cual repercute en la presentac16n

de los mismos en los gato• que esttn expuestos a ellos -

( l'.5, 15 ). 

d)•- Competencia entre las especies de los géneros de esporo-

1oario1.- alguna1 de las especies de los e1porozoarics -

ya descritas pueden tener mayor poder de invasividad de

las células intestinales de los gatos y por lo tanto pr,A 

sentarse con mayor frecuencia en los mismos. 

e).- El hacinamiento de los gatos.- el que se mantengan jun -

tos demasiados gatos 1 que alguno de ellos est6 infesta

do con a1gunas e1pecies de los esporozoarios ya descri -

toa 1 contamine con sus heces fecales loa alimentos o el 

alojamiento e1 factor predisponente a la 1ntestaci6n.con 

41.cboa par4s1tos. 

f.).- Bl que los gatos eat6n libres.- 6sto da oportunidad a -

loa gatos de casar roedores o p4jaros y que· adquieran 1¡¡, 

teatacionea ailctas con los esporo1oarios ya descritos a 

travts del carnivoriamo. 

Ea importante recordar que un solo gato puede eliminar varios 

millones d. ooaystoa de !01oplasma gopdii durante el peri6do

•• patenoia, 1 que 6atos pueden permanecer infeotivos por lo

ae1l0a un a!e en clillas 0Alido1-h6medo1 1 mis tiempo bajo con-
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diciones frias { '2 ), 

Levine ha sugerido que el esporozoario HAmmondi¡¡ Jmmmondi es

una especie del g~nero To1oplasma y lo denomin6 Toxoplasma 

hammgndi e 46 ), pero el comportamiento de dichos esporozoa -

rios ya descritos en el presente trabajo y segdn la literatu

ra revisada, di!ieren marcadamente. Hamm,ondia ham.mondi es un

eeporozoario bastante discutido con el cual puede haber oon!'J¡ 

•i6n, J es de esperarse·que en nue'Yoa estudios llegue a haber 
J 

un cambio futuro considerable con respecto a 6ste parásito, 

Los 4emAs g6neroa de esporozoarios intestinales de los gatoe

domEati cos 1 IagapOra •. Bea¡¡oitia, y Sorpocyatia, ya desoritos

en el presente trabajo, no aon menoa importantes puesto que -

ya se mencion6 que pueden causar deade alteraoiones ligeras -

con baja repercu1i6n a graves, y adn la muerte en el hospeda

dor respectivo a!ectado, 
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VII.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Se obtuvo una frecuencia de 20 ~ de muestras positivas a es

porozoarios intestinales de un total de 200 muestras examin,a. 

das de heces fecales de gatos domésticos en la zona norte 

del Estado de M6xico, siendo identificadas las especies vali 

das de los géneros de esporozoarios ( Besnoitia, Hamwondia,

I101po:c.1, Zoxoplagma y Sarcocxstis ) de acuerdo a las carac

teristicas 110rfol6gica1 de los oocystos reportadas en la li

teratura revisada. 

Los re•ultados obtenidos en el presente trabajo y la infor111.1 

oi6n con re1pecto a loa esporozoarios ya descritos pueden -

1ervir como uua pauta para dar inicio a gran cantidad de in

vestigaciones en Aste cam~o, el cual est& muy poco o casi 

1in inve1tigar en 101 gatos domésticos en nuestro páfa, y -

nuewos e1tudioe ion necesario• para determinar: 

a).- La freouenoia de esporozoarios intestinales en gatos -

adultos. 

b).- La frecuencia de esporozoarios intestinales en gatos -

~6vene1. 

o).- La di1tribuci6n geogritica de e1porozoarios intestina -, 
le• en ga"tos 4om61tico1 en nue1tro pa11. 

4).- La frecuencia de e1poro1oario1 intestinales en oriade -

ro1 de gatos doa61tioos en nueatro pais. 

e).- La a¡licaci6n de aedidas de control dirigidas a 41ohos
~ 

e1poro1oarios en gato1 4om6stiooa en nue1tro pais. · 

l1ti por demi1 dar sugerencias con re1pecto a clicho1 e1poro-

1oar101 en 61ta parte ya que en la 1ecci6n donde ae de•cri -
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bon se han establecido. 

Se concluye en late trabajo que a pesar do haberse obtenido 

una frecuencia relativamente baja ( 20 ~ ) como total de 

las muestras exaninadas ( 200 ), que los gatos dom~sticos -

afectados con dichos esporozoarios pueden servir como una -

fuente importante de infestación para otros animales y para 

el ser humano. 
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