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INTRODUCCIO!I. 

Le. toxoplasmosis es una zoonosis causada por el Toxonl.asma 

gondii, tur protozoario que afecta tanto a mamiferos como a aves; -

con una distribuci6n mundial, (2)(5)(8)(12)(13)(25)(28) 

Solo los gatos do!!!6sticos junto con otros miembros de 1a -

familia Pelidae son capaces de reproducir 1as formas asexuales y -

sex•lales del Toxonlasma gondii, con lo que los convierte en los ú

nicos hospederos definitivos. Esto es importante ya que pueden el,! 

minar Ooquistes de Toxoplasma que pueden llegar a contaminar un -

sin fin de l!!Rteriales. ( 2) (5) ('25) 

Simultaneamente con los reportes de Nicolle y Manceaux en ~ 

1908 acerca de la toxoplasmosis en el gondii, roedor africano -~ 

('Ctenodactylus eondii) en 1908 y 1909 se describi6 por Sp1.endore -

la misma enfermedad pero en conejos (Oryctolagus cuniculus), Satos 

estudios de toxoplas~osis aguda fueron seguidos durante los si-~ 

guientes 50 años por esporádicos casos que describen 1a enfermedad 

entre los conejos domesticados en muchas partes del ll!Uildo, también 

ha sido reportada en otros animales de laboratorio como ratones, -

ratas, cobayos y entre conejos silvestres, (2)(5)(28) 

LB toxoplasmosis ha sido diagnosticada entre cada uno de los 

siguientes 3 grupos de mamiferos domésticos: Carnívoros (perros y 

gatos), Ungulados (Bovinos, Cerdos y Ovejas) y Roedores (Conejos); 

estos últimos parecen ser particularmente susceptibles, Ia enfer~ 



medad también ha sido encontrada en granjas de crianza de animales 

para piel tales como 1a Chinchi11a, Zorro Plateado y el lllillk. ( 2) 

(1.2)(.16 )( 26) 

Estos animales domésticos se encuentran todos alrededor del -

mundo, exceptuando las regiones del Artico y Antártico. La toxo~ 

plesmosis ha sido reportada entre los conejos y perros en 1os 5 -

continentes. (2)(10)(27)(28) 

Es de interes epizooteo16gico que la toxoplasmosis ocurre en 

animales domésticos con l!IUY variables modos de vida. 

La ,eran incidencia de infecciones por Toxoplasma entre los a

nimales que viven en contacto cercano con el hombre provoca una 

amplia posibilidad de contagio, ya que es extremadamente dificil -

determinar la fuente de infecci6n • .iill parAsito ha sido aislado de 

diversos l'\'1teriales a partir del hombre y los animales; de 1a ori

na de niños con toxoplasmosis congénita y del tracto respiratorio 

de hombres que han padecido la enfermedad. En e.l. caso de perros y 

conejos el parAsito se ha obtenido de la orina, tracto respirato-

rio ¡ úlceras de est6mago e intestino. AdemAs el Toxoplasma puede 

estar presente en la carne y cerebros de conejos, ovejas y cerdos 

infectados espontáneamente; en el calostro ¡ la leche de las puer

cas y "lacas y en los ovarios de gallinas infectadas. n parAsito -

puede uor lo tanto encontrarse en el esputo, .secreciones nasales, 

heces, leche, carne y JII'Obable~ente también en huevos crudos. (4) 

(7)(25 )(31)(29) 



Las formas int'ectivas de1 T'oxopl.8sma:: Bradizoitos, Taquizoi

tos y Esporozoitos se pueden 11eger a transmitir por al¡;una de 1as 

siguientes formas1 carnivorismo (por ingestion de Taquizoitos, Br,! 

dizoitos o ambos, contaminaci6n con heces de fe1ino que contengan 

Bsporozoitos u Ooquistes esporulados); in:fecci6n transplacentaria 

a1 feto con Taquizoitos (des1JUáS de la inGesti6n de Bradizoitos -~ 

enquistados u Ooqulstes esporulados por parte de 1a madre). (5)(8) 

(25) 

La vía de acceso de la in:fecci6n no es conocida con ,cert,eza, , 

pero 1os animales se pueden inf ecter experimenta1mente a trav6s de 

las diferentes membranas mucosas, por inhalación o ingesti6n y a -

travás de heridas y arañazos en la pie1. Existe la posibi1idad de 

que 1a infección pueda transmitirse a1 hombre por el manejo de pr2 

paraciones como consulT\ir co~ida (carne o vegeta1es) contaminada ~ 

con material que conten¡;a Toxoplasma (orina o heces con Ooquistes) 

o simplemente por comida cruda de animales infectados (carne, le~ 

che y huevo). (3 )(4) 

A excepci6n de la ini'ecci6n congénita, la trasmisi6n directa 

de toxoplasmosis por contacto no ha sido demostrada en e1 hol!lbre y 

los anima1es. (29) 

Aparentemente la trasmisi6n no ocurre facilmente, un rat6n 1.! 

bre de inf ecci6n puede mantenerse en 1a misma jaula con ani~ales -

infectados sin que contraiga la toxop1asmosis; excepto en casos en 

que el rat6n ~uera y sea comido por animales sanos. Simi1armente -



e1 persona1 de 1aboratorio que trabaja con Toxop1asma aparentemen

te so1o se infecta cuando 1e ocurren accidentes di.rectos con un 111.! 

teria1 contaminado que en la mayoría de los casos además no es i

dentificado. ('11)(20) 

Hal1azgos histopatol6gicos en conejos :r perros indican una -

infecci6n por via oral. En algunos casos de personas que adquieren 

toxoplasmosis, su primer si&no es 1a in1"lamaci6n de 1os ganglios -

linfáticos cervicales, apuntando as{ e1 tracto digestivo :r respir.!!, 

torio superior como la v{a de acceso. Además se tiene que adicio~ 

nar a 1as posibilidades de tran.smisi6n, la illoculaci6n del parási

to por insectos hemat6fagos, muy especia1mente las garrapatas. (11 

(20) 

En adici6n a 1a forma aguda :r cr6nica de la enfermedad, la 

toxoplasmosis en e1 conejo se puede encontrar en forma latente, c~ 

mo fue encontrada por Lainson al realizar exámenes serol6gicoe a -

conejos que eran clinicamente sanes. (10)(25)(28) 

Aunque no definitivamente probado, la forma latente puede ser 

reactivada cuando 1os conejos son expuestos a tratamientos experi

mentales de diversas clases. (12)(19) 

Varios investigadores han recurrido a la prueba de inocul&--

ci6n en ratones para detectar una infecci6n de toxoplasmosis en d1 

versos ani'11Bles domésticos; con el fin de 1legar a un diagnostico 

acertado, a1 demostrar fisicamente la presencia del Toxoulas""' 



gondii a partir de un tejido de1 anima1 sospechoso de padecer "la .;. 

infecci6n. {2) (6) ( 7)(9 )(10) (~l.4) (15) (18) (24) ~26) 



Los resultados de los intentos para transmitir toxoplasmosis 

experimentalmente dentro del mismo tipo de animales o a partir de 

un tipo da animal a otro, han sido muy inconstantes. La explics-

ci6n natural para esto es la gran frecuencia de infecciones aspo.!! 

táneas en animales de experimentaci6n; todav1a más, la patogenic! 

dad de las cepas del Toxoplasma varia y frecuentemente es leve d~ 

rente los primeros pasajes por animales, resultando esto en una -

infecci6n subclinica. Si son inoculados anir.iales experimentales -

portando Toxoplasl!IB., puede resultar una mezcla de diferentes ce

pas de este parásito. Autores como Splendore (1908,1909), Levi 

della Vida (1914), Perrin {1943) y Wiktor (1950) fueron capaces -

de reproducir '..llla toxoplasmosis fatal a partir de conejos con to

xoplssmosis espontánea, llevando a cabo el aislar.tiento en anima

les experimentales coll!O conejo, cobayo, ratones y aves. (1:)(6)(9) 

(28) 

LBinson (.1.956) llev6 a cabo experimentos en ratones y cona-

jos con una cepa aislada del cerebro de un conejo con infecci6n

latente. 

llfoller (1958) transmiti6 Toxoplasma a ratones y conejos ais

lado del cerebro de conejos que murieron debido a una toxoplasmo

sis aguda y a partir da m6.sculo esquelático de conejos infectados 

cronicsmenta. ('26) 
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Inoculaciones experimentales en conejos han dado interesantes 

resultados, Kass (1952) inoculó una coneja gestante con 14 cepa RH 

intraperitoneal.~ente y encontró que la transmisi6n transplacenta~ 

ria podia ocurrir por lo que el Toxoplasma podia aislarse por me-

dio de inoculaci6n de suspensiones a partir de placentas y embrio

nes en los ratones. Similarmente Roth y col. (1957) indujeron una 

transmisión transplacentaria en conejos a través de una infección 

intranasal con una cepa atenuada. los exámenes anstomopatológicos 

muestran inflamaci6n.necr6tica granulomatosa en las me~branas em

brionarias, y encefalitis focal en los embriones infectados por -

via uterina. Jacobs y col. (1954) así como Smith (1956) produjeron 

un proceso inflamatorio en el ojo, uveitis aguda anterior y corio

rretinitis en los conejos inoculados con Toxoplasma por via intra~ 

ocular; ciertamente estas manifestaciones no han sido encontradas 

en infecciones espontáneas en conejos, pero si podrían llegar a ~ 

encontrarse. (12)(13 ){18)(26) 



Bs posible iil!'ectar conejos. experimentall'llente a través d~ ~ 

piel rasurada, por via transcutánea, intranasal, conjuntival, in

traocular, intraperitoneal, hematogena y transplacentaria. (2) 

(IJ.0)(16) 

Kicolau (1933) y Kass (1952) in:fectaron conejos oralmente. -

.Sin embargo examinando más de cerca la puerta de entrada de la i~ 

fecci6n oral, Kaes fue incapaz de in:fectar conejos por medio de -

la adlllinistraci6n de Toxoplasma en cápsulas de gelatina con quis

tes de Toxoplasma dentro del est6mago (28). Zo~ y col. (1940) no 

tuvieron suerte en infectar conejos por medio de la inocu1aci6n

de Toxoplasma mediante una sonda ~strica. ('26) 

Los hallazgos anatomopatol6gicos en conejos, los cuales mu~ 

rieron por toxoplasmosis aguda espontánea y en particular la ne

crosis de los gaw;lios linfll.ticos mesent6ricos ,indican primaria

mente infecci6n entérica can focos primarios criptogénicos. (7) 

(ll) 

La infecci6n primaria es seguida por una generalizaci6n lin

fohemática con el desarrollo de una toxoplasmemia demo~trada ex~ 

perimentalmente por Jacobs y Jones (1950) y Pritz (1951). Al mis

mo tiempo se desarrollan anticuerpos circulantes. Bl balance en-

tre la cantidad y la virulencia del Toxoplas~.a, y la resistencia 

del organismo determinan el curso de la enfermedad. «26) 
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De acuerdo al caracter histomor:f'ol6gico e histoquimico de l& 

reacci6n tisular, la toxoplasmosis aguda pareciera ser una Clani~ 

:f'estaci6n de hiperalergia de la en:f'ermedad. En estos casos el or-

ganismo parece no ser capaz de construir una s6lida inmunidad, ~ 

pero reacciona ana:f'ilacticamente. (.'26) 

En la ToxoplaS!DOSis cr6nica la in:f'ecci6n se limi tá a:,_1.as• c6-' __ • 
. . e~ 

lulas del sistema reticuloenñotelial en las cuaíes''pr~_~iiera;: 'i:o~ 

mando asi la in:f'écct6n ~1
1

éá'rac'ter d~cr~hi~~()fr~,i~~i~~~s.is~;_ (~) 
(28)-

~· ;!e' r'•j~:,·.' 

-- -;~_i;: - -

Desd~ que la presencia de 9;Ilti~uerpos, ~j.2"cuiá~tesfnoi>a're~e 1~
intluenciar la localizaci6n intz:a~~lular _del Tox~~Íasma, \a posibf 

. "-.. ' - ' º--

lidad de_ toxoplasmosis latente también existe; 'en ia_cua1:1ós~-,tciX,2-

plasmas astan encapsulados en quistes 1.ocalizados principal~e~te''.~ 
en el Sistema llervioso Central. Aqui la in:f'ecci6n' es di:f'ii:il~e . . . . . . 
combatir por que existe la bar;era "Hemato.:.encef'Alic;,,••; (20¡/; 

ta reactivaci6n par~~e ocurrir en conejos c:io:n i;h:e~~i6~ '.l.~-
~~o··o_-,:_-.:,7 ___ ~·-:'-

tente usados ~a experi.ma'~io~\i!e ~if~re~~es cla~es/''(g)(~6¡)-
Una de 1as' l'r~~ta!.i1 ciue: éurgen,:,;9$ que' ~i ~i ~~~~~{~~~os 

--i~,;~~;i:,;;;¡;~ l.~~¿t~'d~~S~f~~it~~~~-t~.~da~ii';,;~il1:~'3~~';1'ílfecci6n-,_--_ 
-cr6niéa l~fent~:; ~;'si;~i¡~~~-~-~~u~~,~~-;~~·~1;~~ •C<?mpleta~~nte libres de 

infeccl6n. De ~-~t~';¡u;~~le'ma ¡¡~;¡ní{~{(i95Ej) eseribi6: "Juz¡¡ando a -
'.·\;~ i) '.' 

partir de la al.ta 'inci'oi'en~ia :de anticuer:¡)os y de sensibilidad a la 

toxoplasmina. e~ a~~- p;~;a~io,nes de humanos y anill'.ales, aunado 

con la virtual·-ausencia de la_ en:f'ermedad clinicamente reconocida, 



es posible suponer que algunos de esos organismos implicados pue-

dan no estar actualmente infectados por más tiempo." No es posible 

por el momento distinguir por medio de s9rología o intradermo rea.i. 

ci6n si los individuos permanecen int'ectados o si astan curados. 

~) 

Lainson (1956) encontr6 que dos conejos mantenidos por 7 me-

ses junto con dos animales con int'ecci6n latente cr6nica desarro-

llaron bajos y transitorios títulos de anticuerpos fijadores de ~ 

complemento; aón así, el Toxoplasma no se pudo aislar a partir da 

estos conejos, lo que podría indicar que los conejos que son infe.i. 

tados, quizás son capaces de controlar ellos mismos la infecci6n. 

(18)(26)(28) 



CICUl BIOI.OGICO D.EL foxoplasma gondii 
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I.a .toxoplasmosis generalmente ocurre enzooticamente con sig~ 

nos clínicos en conejos mantenidos lejos de otros {'también cuando 

son mantenidos en cajas separadas). Durante la primera semana del 

brote muchos casos de muerte por toxoplasmosis aguda ocurren, ~ 

principalmente entre los animales j6venes. Al '.!lismo tiempo casos 

cr6nicos se desarrollao esporadicamente, generalmente entre cone~ 

jos que llegan a la pubertad. La mortalidad es alta en colonias a

tacadas por toxoplasmosis aguda, lllOrotel y Pierron (1943) encontr! 

ron una mortalidad del 35%, 'lriktor (1950) SO:C y lloller (1958) del 

31~. (26) 

Heje en 1957 observ6 el mismo curso agudo con alta mortalidad 

en una colonia grande de 600 conejos j6venes, la mitad de los cua

les murieron de toxoplasmosis aguda en el curso de 6 a 10 dias; ~ 

la fuente o causa de la infecci6n nunca se conocio. (12)(24)(26) 

La toxoplasmosis aguda es caracterizada clinicamente por re~ 

pentina anorexia, elevaci6n de la temperatura corporal (40ºc). Al 

mismo tiempo la frecuencia respiratoria es incrementada y existe -

una descarga por ojos y nariz serosa o seropurulenta; ~s heces ~ 

son generalMente normales. En el curso de pocos días hay alteraci~ 

nes nerviosas que empiezan a manifestarse en forma de convu1siones 

generalizadas o localizadas durante las cuales la muerte se presa.a 

ta. En aleunos casos se desarrolla par~lisis, particularmente en -



los miembros traseros. 

enfermedad. (4)(7)(10) 

En la toxoplasmoeis crónica un largo curso se observa (15 a 

25 dias) durante el cual los animales tienen un pobre apetito y de 

ese modo se empiezan a emaciar en grados variables; la anemia fre

cuentemente se desarrolla. La muerte puede ocurrir repentina e i-

nexplicablemente, pero muchos animales parecen recuperarse. 

Exámenes serol6gicos en las colonias de conejos, pueden reve

lar muchos casos de toxoplaemosis con curso subclinico o casos en 

donde solo aparecen signos transitorios no caracterieticoe. (2) 

('4)(7)(11J)(17}(26) 



Exá~en o estudio general.- Desde hace 1'1Ucho está disponible -

informaci6n anatornopatol6gica, pero solo unas !'CJCae observaciones 

cllnicas, es por esto natural que la toxoplasmosis en conejos es-

tlt calit"icada en base al estudio !'CJSt-l!lOrtem. Winser (1948) he u.

sedo observaciones clinicoepidemiol6gicas para el estudio de la -

toxoplas~osis en conejos, mientras tanto loller (1958) ha sugerido 

una clasificaci6n anatomopatologica. ('2)(24){ 28) 

Toxoplasmosis aguda general.izada.- Los hallazgos a la necrop

sia muestren severa inflamaci6n y necrosis extensa de los ganglios 

linfáticos mesent6ricos y bazo. Ia mucosa del intestino del.gado e! 

tA congestionada. H!gado: hepatome~lia, en la superficie y en la 

!lrofundidad del 6rgano focos pequeños del ta"""i!o de una cabeza de 

alfiler de color blanquecino, de distribuci6n irregular en todos -

los 16bulos. Pulmones: edema y pequeños focos de necrosis dise~ 

dos en todo el !1Ulm6n. Coraz6n: focos necr6ticos fusiformes en el 

miocardio. (6)(13)(24) 

Exámenes histológicos revelaron reacciones en el sistema ret1 

culo endotelial y en el tejido conectivo vascular, siendo este úl.

timo el más destacado. Un edema severo se desarrolla en las pare

des vasculares, en el tejido perivascular y en la sustancia inter

celular de los órganos; ocurre entonces una degeneración fibrinoi

de del ~ismo tejido que final.mente sufre una necrosis coagulativa. 



aguda reacci6n inf'lamatoria hiperalergica. (4)(6).(13)(17)(28) 

Toxoplaemosis cr6nica generalizada.- Los hallazgos encontra-

dos en 1.a necropsia son menos característicos que aquellos de la -

forma ae;uda. En los gan<:lios linfáticos mesentéricos hay una pro~ 

nunciada hiperplasia pero no existe necrosis o es pequeña; al cor

te tienen pérdida de su estructura normal y estan jugosos. El bazo 

presente esplenomegalia moderada o severa con focos del tamaño de 

un alfiler completamente endurecidos. El hígado con focos blanque

cinos. Pulm6n con ~eae de consolidaci6n de color rojo oscuro a -

grie sucio, distribuidas irregularmente en todo el parenquima pul

monar, al corte aspecto jugoso y hemorraeico.(6)(13)(24)(26) 

Cambios más característicos ee pueden ver en el exámen histo-

16gico, particularmente en lo~ ~aru;lios linfáticos, bazo, hi~ado y 

Sistema Nervioso Central, en donde es frecuente encontrar quistes 

de Toxoplaema con gran cantidad de Bradizoitoe. Estos pueden ser -

interpretados como proceBos curativos que siguen a la toxoplasmo~ 

sis aguda y como proliferaci6n activa de las células del sistema -

retículo endotelial. ta infecci6n asume el caracter de reticuloen

doteliosis especialmente con el desarrollo en los ganglios linfá-

ticos de una hiperplasia de células reticulares, correspondiendo -

así a la condici6n que describieron Siim y lloller en sus casos en 

humanos y zorra plateada respectivamente. (6)(13)(26)(28) 



.-Eií '_tod·~:~~ lo:~ -seres incluyendo a los humanos, el diagnostico -

habitualmente es -difícil debido a la gran variedad de sindromes -

que puede adoptar y por que los métodos que dan certeza en el di"í[ 

nostico (demostraci6n de Trofozoitos en los tejidos dañados y ais

lamie.nto del parásito en líquidos corporales) no son alllicables a 

la lirá¿ti.éa -clinica. Los m6todos más usados son los serol6gicos; y 

de estos la !irueba tintoreal de Sabin y Feldman y la Inmunofluore,!!_ 

cencia directa o indirecta, que aunque son calificados como sensi

bles, específicos y re'!lroducibles, tienen limitaciones importan-

tes. Sin embargo para la demostraci6n de las formas congénitas son 

las que más se han estandarizado y presentan un alto indice de se-

guridad (28). Recientemente se han desarrollado técnicas para la -

determinsci6n de antic11ert]os espedficos contra el Toxoplasma¡ tal 

es la técnica de Elisa, cuyos resultados obtenidos hasta el momen

to son alentadores, informaodose '.lllB sensibilidad hasta de un 8~ 

en la toxoplasmosis con;;éoita y adquirida. (1)(12)(26)(29) 

Conejos con toxoplasmosis aguda experimental (cepa RH) produ

cen anticuerpos especificas contra el ToXO'!'las~a (Kass y Stern, 

1951). Antic11eryos fijedcires de com'!llemento aparecen a la segunda 

semana desoués de la infecci6n llegando a títulos de 1:384 (mayor 

de 1:100 es positivo) después de 4 semanas. La prueba de Sabin y -

Feldman (prueba del colorante) fue más sensitiva, y cantidades me-
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' ..• ; .·~ :;fii i4~ 

colorante y la prueba de fijaci6n de complemento. ',·•.( 

Realizando la prueba. del colorante y la de fijaci6n d,e .;:c()m~i}it . 

mento i'ueron encontrados toxopL.-.sma:s en conejos .dom~s:ticp~; ·d~·.·J.a. ... ;· 
'ooratorio y conejos silvest~esi a~los cU:ales>se. pud~ c~'h~td.~;~ :·:e 

-'•'e;""•'- .C,»,'• 

como normales desde eí pilnto aef~J~a·cüriic6~}~ejí~~tJ§1.~!~é!j~s:· 

:::::: ~~~[~:~f 1~*~~t~~~~ii~i!!,;· 
-.-é-·'':"> "'·- ;>:.:~.:. '.< --.:.:- :·.-~ ·.: '. '.~~::,/- 1<;· :' 

prueba ,del_ coior.ant~ .{iii;; 'ile\22 cÓn~jéi's •8i1vest*és~exÉl.;urnad~s'Bi 

39% '(3everley i col~ i9trJl~':·~t!N~'1~fril~~~t~-9-d~i~i9~{) ;~~ro:· 
. sero16~ic~m~iite p~:i tivos.i (Ú( 2)(22) (26 r ;; ; ~--

MÓÚer (1'158) lle~6 ·a: ~¿~\k ~iá.men serol6gico a 7 colonias 
',.:· 

.. de -conejos; ·en las• c11ales la ,toxci¡i1asmosis aguda enzootica había -

sido diai;nosticaÚ.'un porcentaje de-70. 4% fue encontrado positivo 

indicando así, u:a iht:~cci.Sn l!lllch~ nás severa en dichas colonias -
. '. ,. ,. 

' . ' ~ . :- ' . : ', :· ·; . 
'l.Ue en las. "!'Oblaciones normales seleccionadas al azar. Los estu--

-- ifi~s-·ruestraii'taiiibi~¡~qu~_J.ln caso de toxo"!llasmosis aguda letal en 
' -, -- ' - º- -=--0.,---,.,... ___ -o;--'" 

una c~.lonia de con<1i~~ s~e,.ii1c~ que el. caso puede ser conáicieriido 

enzó~·tico~ 'ei l~s: -c~aie~; ocÚrrén casos cr6i:Í.icos as{ como tambi§n 

toxoplas~~~i.s · subcli~fca lat:nte. ( 2)(10) (14) 

oti~ forma de di~osti~ar la ~rilér~.;~~d es á' través del ais-

1a .. iento del parásito en ratones. a partir :.i~ ~ m!l'~e:t'ial ~ospecho-

:.c.~~',.,.,,,:_ 

;~·,': ~~ ;2 



so de estar contaminado con Toxonlasl!lll ¡¡ondii (aislamiento 

nes o prueba biol6gica), (1){7)(10)(14)(15)(18)(24) 

También es posible el realizar un di~ostico en base a loe 

hallazgos obtenidos a la necropsia; que ~encionaron 1 describieron 

ant erior,.ente. ( l )( 2) ( 10)(16 )( 22 )( 24) 

De todas las pruebas serol6gicas provistas para el estudio de 

la toxoplasmosie solo 4 (Prueba de Sabin 1 ?eldman, Fijaci6n de 

complemento, Hemoaglutinaci6n indirecta e inmunofluorescencia in-

directa), se han empleado a fondo desde el !JU!lto de vista diagnos

tico 1 seroepidemiológico, (1)(6 )(7)(9 )(10 )(12)(14)(15 )(18)( 22) 

( 24 )( 25) 



por lo 

de los 60° e; para 

res. 

2.- Se 

e1 contacto 

J.- Todo gato domástico o felino que se trae a un a~biente 

dom6stico debe someterse a contro1 paras1to16eico mediante pruebas 

de 1aboratorio, para tener 1a seguridad de que no se encuentra in

fectado; se debe tener también la precauci6n de que estos animales 

no convivan con otros gatos no sometidos a contro1; se debe tener 

especia1 cuidado a su alimentaci6n (se prefieren los alimentos 

procesados) y un buen control por parte del Médico Veterinario 

Zootecnista. 

4.- Las frutas y verduras pueden ser contaminadas f acilroente -

con 1os Ooquistes resistentes; por 1o tanto, debe insistirse en e1 

lavado mecdnico cuidadoso de las mis!l!Ss. 

5.- En el caso de aborto en animales o expu1si6n de fetos --

muertos, se deben de considerar estos como portadores y sacrific8.!: 

se; ya que se ha reportado en Ovinos, Caprinos y conejos una alta 

incidencia de abortoA por toxoplasmosis; aunado a la imposibilidad 

de montar un posible tratamiento contra la enfermedad, ya que en -
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ésta etapa no existe un posible remedio contra la in:Cecci6n. Los 

cadáveres de animales in:Cectados y sospechosos deberan destruirse 

totalmente o por lo menos hacerse inaccesibles a loe carnívoros ~ 

(2). Por otro lado, de ser posible hay que limitar las poblaciones 

de r,atos y roedores en las granjas de cria extensiva en donde es-

tas especies se mezclan con loe animales productores de .alimento. 

(3)(5)(8)(19)(20)(21)(23)(30) 



De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se pro~edi6 a rea-

lizar un muestreo dentro de una población de conejos en una e%plo

taci6n intensiva; planteandose los siguientes objetivos: 

1,- Determinar la presencia de Toxonlasma ~ondii en carne de 

conejo, obtenida de una explotación intensiva ubicada en la zona -

de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

2,- Determiruu- la utilidad de la prueba biol6gica de inocula

ci6n en ratones como técnica de diagnostico,-en especies domésti'."'""· 

cas como el conejo. 

3.- Inferir como el consumo de carne de conejo cruda o mal ~ 

cocida, puede constituir una forma de transmisión de la toxoplas!!!2. 

sis hacia los humanos, 



22 

JIATERIAL Yi llETODOS 

Las muestre.a se obtuvieron e. partir del mó.sculo diafragma del 

conejo ( ls totalidad del m'1sculo) que se recolectaba. inmediatamen

te después del sacrificio¡ eligiendose para este fin 40 animales -

al azar (debido a que se necesitaban gran cantidad de ratones, ja~ 

las, espacio; así como material para el !JI'Ocesamiento de cada una 

de las muestras). 

La explotaci6n de le. cual se obtuvieron las muestras, es ds -

tipo intensivo y se encuentra ubica.da dentro de los terrenos de le. 

P.BS-C en Cue.utitl~n Izcalli¡ Este.do de México. 

lJisturi 

Pinzas de Disecci6n 

Tijeras 

Matraz de Erlenmeyer 

Mortero 

.Teringe.s de Insulina 

Gasas 

Tubos de Ensaye 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

MATERIAL 

Pre.seos de Vidrio Esteriliza.dos 

Frascos Limpios 



Mechero de Bunsen 

Jaulas de Acrílico con reja metálica 

Comida Comercial para ratones 

Agitador Magnético 

Centrif'uga 

Microsc6pio 

BQUIPO 

SUSTANCIAS 

Soluci6n Salina al 0.9% 

Tripsina 

Formol al 101' 

Colorante de Giemsa para Tejidos 

Penicilina 

Egtreptor.1icina 

l'lumetasona 

Las muestras para el estudio se obtuvieron durante el periodo 

comprendido entre mayo a agosto de 198~7. In.'!lediatamente después -

del sacrificio de los conejos dentro del m6dulo, el diafragma se -

disecaba con ayuda de un bisturí y se colocaba en un frasco de vi

drio estéril y en un lapso no mayor de JO oinutos se comenzaba su 

procesamiento en el Laboratorio de Parasitologia de la FES-C. Esto 

era con el fin de evitar la contaminaci6n de la muestra, con lo -

cual se prevenia una alteraci6n de loe resultados que se obtuvie

ran. 
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Ya en el laboratorio de l'arasitologia de la l!'ES-C el procesa

miento de la muestra se llev6 a cabo de la forma siguientes Ta to

talidad del diafragma del conejo se r.iacsra y se coloca en un ma--

traz de Erlenmeyer que contenia 100 ml. de soluci6n salina al -~-

0,9% y Tripsina 0.25% para agitarse entonces con un magneto (Cor

ning PC-353 Stirrer) durante l hora a temperatura ambiente y se -

filtr6 con gasas para eliminar las particulas grandes; se someti6 

a centrifugaci6n a 2500 rpm durante 15 minutos, y el sedimento se 

lav6 con eoluci6n salina, centrifugandose nuevamente a 3000 rpm -

durante 10 minutos (repetir la operaci6n 2 veces); se el1ml.n6 el -

exceso de grasa y el sedimento fue resuspendido en 3 ml. de solu

ci6n salina que contenian 100 UI de Penicilina y 10 mg, de Estrep

tomicina por ml. (9)(14)(15) 

Un ml. de la soluci6n anterior fue inoculeda en la cavidad -

peritoneal de 120 ratones (J por l!llestra), criados en el laborato

rio y de peso y sexo semejantes; al misT!!O tie'!!po, también se le ..,..,.. 

inyectaba a cada rat6n inoculado 100 mcg. de l!'lumetasona por via -

parenteral. (9 )(14)(15) 

Una vez inoculados, los ratones se mantuvieron bajo observa.-

ci6n y cuidados durante un periodo de incubaci6n de 5 dias para -

uno de los ratones y de 6 .semanas para los otros 2 ratones corres

pondientes para cada muestra; esto era con el fin de poder detec

tar la fase proliferativa y de resistencia del parásito. Al cabo -

de este tiempo se sacrificaron (por el sistema de desnucamiento) y 
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se obtuvieron improntas de exudado ·e~;p~f~ao~je~~sli~ e• 
::,f" ,, .... ~: ·'::,.·_ . ~ 

pios, y se colorearon con el procesanii.ento'.de Gi~m~á~ 

tiempo, su cerebro fue extraído y fijado.:en Fo·;~~l' al i6~ {por iín' 

tie'llpo minimo de 24 horas) para poderse c·~nto~ce~,: pro ce~~ ·~~ el:._ 

laboratorio de Histopatologia. 



examinado cuidadosamente en el ~ 

cada una de las 1'1Uestras obteni

solo en ll (once) de ellas un proceso 

una lesi6n de toxop1asmosis a nive1 de). 

linfocitos ro--

el fin de tratar 

lo más preciso posible, se pr.:icedi6 -

histo16gicos a partir de esos encéfalos; 

con~~J.a 1inica ~diferencia de que ahora se utilizaría la Tinci6n de -

colorante de Giernsa para tejidos, que resulta el colorante con ma

yor afinidad para protozoarios. 

Al volver a reexaminar esas muestras, solo hubo ) de ellas ~ 

que mostraron evidencias de un )ll'oceso inflamatorio que su~eria ~ 

la presencia de Toxonlas,.,g ~ondii a nivel del Sistema Nervioso Cea 

tral; sin embargo al recurrir a una nueva observación con la ayuda 

de un microsc6pio de "layar potencia y límite de resoluci6n, se pu

do aclarar, que dicho :;iroceso inflamatorio no era causado por el -

Toxonlasma rondii al no detectares .fisicamente la prea~ncia de los 

parásitos. 

Todas las obser1aciones se realizaron bajo la Supervisi6n y -

Asesoría del M,V,Z. Pablo Mart!nez Labat en el laboratorio de Par! 

eitologia y Microscopia Electronica de la PES-C • 



Aunque en este caso las muestras obtenidas al azar no hayan -

evidenciado una infecci6n por Toxoúlasma eondii no ·podemos, de_ ni!l 

guna manera declarar que la toxoplasmoeis no exista en los conejos 

de la explotaci6n estudiada, ya que estudios realizados pór ~+--

Harco1.1rt (1%7), Manfredi (l'J77), Peeters (1978), Perfumo (1978), 

Siim y Sorensen (l'!ÍlO) ponen de !!lanif'iesto 11na i.nfecci6n:en
1 

estac·'.; 
'··'-·-,,,·--'.--.;'.-¡,-

especie de 'animales por el 'l'oxonlasma ~ • - 'é;·.:~c· co._.,, 

Esos trabajos que han permitido detectar. la int~cci.6~ de i::o:.0~ · .• ·. 
··.'·,,._ .. ;. 

,nejos c:on Toxonlasma gondii , muestran algunos aepectos"etl..coimlll .,. _ 

_ comos 

1.-· La: mayoria de los casos se observan en exp1otacioties de -

tip~ rural. 

2 • .:. !.<is conejos eran mantenidos en .jaulas de madera y en ra-

ras, oc.asiones sus jaulas eran de ma11a metá.1ica¡ por lo cual se f~ 

. cilita el acúmu10· de desechos y por ende la probab1e infecci6n"de 

_l_O_!!_ CO!l._0_j_o_s_ con microorganismos co:-no Coccid ias, etc. 

).- r.a: alimentaci6n era bi!.sicamente con fo-rraje-veríre/!iElifo";-·· .-

como complemento alimenticio. 

desde muy bueno hasta deficiente coti ac~~Jl.ci6~ d~· dese~h~~ ·cerca 

de las conejeras. 
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Ahora bien, naciendo una comparaci6n entre la explotaci6n ia 

tensiva en la cual se realiz6 el muestreo para el presente traba

jo (M6dulo de Cilnicultura de la FES-C) y 1.as explotaciones que de!!. 

criben los autores antes mencionados, encontraremos que en el m6d'!!, 

lo de coneios de la FES..C tienen a sus animales en jaulas de malla 

metálica, su alimentaci6n es a base exclusivamente de alimento co

mercial co~pactado y se tiene una constante rotaci6n de animales, 

ya que solo se conservan por un determinado tiempo los ejemplares 

para pie de cría y el resto se destina para el abasto. 

En cuanto a la »tilizaci6n de la prueba biológica (inocula-

ci6n en ratones) se tienen referencias de que no es una prueba que 

tenga una alta cont'iabilidad segdn lo describen Maní'redi (1977), -

Peeters (1978), Perfumo (1q78) y !.'renco (1980). En ca~bio si men

cionan esos investigadores la eficacia de ciertas pruebas como -

Fijaci6n de Co~plemento, rnmunofluorescencia indirecta y Prueba de 

Sabin y Feldman; sin embargo la posibilidad de llevar a cabo en -

nuestro trabajo aJeuna de estas pruebas era muy baja, ya que se -

necesita material y equipo sofisticado dificil de conseguir y de -

manejar. (10 )(18 )(22)( 24 )( 26) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pensaría en una ba~a 

o nula posibilidad de iní'ecci6n por Toxoplasma a trav6s del manejo 

o consumo_ de carne de conejo mal cocida, pero diversos autores me!! 

cionan esta posibilidad como de un alto riesgo para adquirir la -

toxoplasmosis. (12)(16 )( 23 )( 25 )(26 )(28) 



CONCL!JS.IONES 

1.- Ia prueba bio16gica utilizada en este trabajo no se pudo 

evaluar con eficacia debido a los resultados obtenidos. 

2.- Ia gran cantidad de espacio y material que se necesita P! 

re poder llevar a cabo esta prueba como un medio de diagnostico, -

asi como el tiempo que se necesita para realizarla la limitan como 

un arma fAcil de recurrir. 

3.- Debido al tipo de muestreo que se utiliz6 para obtener el 

material necesario para la investigaci6n no se puede declarar 1a -

explotaci6n intensiva del M6dulo de conejos de la PES-C como nega

tiva a toxoplasmosis. 

4.- Es importante considerar que la transmisi6n de la toxo--

plasmosis al hombre por el consumo de carne cruda o mal cocida es 

muy probable, pues es uno de loe grandes eslabones dentro de la C! 

dena del ciclo biol6gico del Toxonlas~a gondii • 

5.- Es muy importante el tener unos buenos hábitos de higiene 

en el manejo y preparación de cualquier tipo de alimento, ya que .:.. 

el Toxop1asma tiene una gran distribuci6n dentro de la naturaleza 

y por lo tanto puede llegar a contaminar casi cualquier fuente de 

alimento. 

6.- tos gatos deben ser considerados como un animal altamente 

peligrosos para la transmisi6n de la toxoplasmosis hacia el hom--

bre, debido al estrecho contacto que tiene con las personas, por -
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lo cual se debe tener un control estricto del estado de salud de -

este animal para evitar adquirir la toxop1asmosis; además de tener 

un manejo adecuado de todos los desechos que el animal produzc~. 

7.- En base al punto anterior deben tener un cuidado extremo 

sobre todo las mujeres gestantes, ya que el adquirir la enf"ermedad 

en esta etapa puede ser de serias consecuencias. 
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El m6dulo de Conejos de la !~-C, tiene como objetivo el de -

apoyar 1a docencia. Durante la etapa de estudio la poblaci6n den-

trp del m6dulo de -conejos era de 1369 animales distribuidos de la 

siguiente manera: 

3 2 Sementales 

33 Hembras gestantes 

100 Hembras lactantes 

34 Hembras vacias 

186 Animales de reposici6n 

680 Lactantes 

301 Conejos para el abasto 

3 Animales para la investigaci6n 

Las razas que posee el m6dulo son: lfueva Zelanda Blanco, --~ 

Nueva Zelanda Ne.,ro, Chinchilla, Rex y California. 

El promedio de vida de los animales que no son para el abasto 

inicialmente es de 2.0 a 2.5 años (8 partos) para las hembras, d~ 

doles una tolerancia de 2 a 3 partos; y de 6 a 7 años pera los ma

chos reproductores. 

La.e hembras de recria se cruzan a loe 5 meses (3-4 kilos -~

aprox. ), haciendoseles 15 diae después el diagnostico de gestaci6n 

y 12 dias después del diagnostico se lea acondiciona el nido, para 

tener el parto entre loa 30 a 32 diaa. 
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El destete se realiza a los 40 dias; la ali111Bntaci6n de todos 

los animales es en base a un alimento comercial compactado. 

Los animales astan en jaulas de malla metl!ílica y loa nidos. P!, 

ra las hembras con sus crias son de madera •. Loe desechos orgánicos 

se extraen del m6dulo cada 6 meses. 

Los animales para el abasto se sacrifican entre loa 2.0 a 2.5 

meses de edad con un peso aprox. de 2 kilos; entre las principales 

enfermedades que afectan a los animales del m6dulo son:· Coccidio

sis, Pasterelosis y Sarna Psor6ptica. 



·El mátodo utilizado para procesar las muestras en el labora

torio de Histopatolog{a es el siguiente: 

La fijaci6n de la muestra co~ienza seleccionando una parte .,-

del 6rgano a estudiar y cortarla para poder as{ colocarla en.una· 

cápsula "'etálica especial para su procesamiento. Una vez llevado. a 

ca':lo este paso, entonces se realiza el proceso manual de ·Tejido.a -· 

Incluidos en parafina de la siguiente manera; 

1.- !avado de la muestra con agua corriei:tte por 30 .minutos. 

2.- Paso por alcohol et{Uco al 60% por 20 min. a 45ºc 

3.- Paso por alcohol et{Uco al 70% por 20 min. a 45ºe 

4.- Paso por alcohol et{Uco al 801' por 20 min. a 45ºc 

5,- Paso por alcohol etili.co al 96f. por 20 min. a 45°c (ler. 

paso) 

6.;.. Paso por· alcohol etilico al: 96:'. por.- 20 min •. _ a .45ºc: (2do; 
•· .. ·.,·,e·· ... ' -, ";: 

paso>'!.- Pa~º por al~ohOl etiuco ~lJ~o~htº.,~ºr.·N.~~_,:·!l :füc : · .. · 
--O-.'..'--:.....-.:.:_ _-=._:-;.~'_,_-~:-='-~-;.;.- --:=-.=-~=-"" ~=":='-;"-=- -~-~- ~ -~-··--~·, t'··,·:·;·_: 

(ler., paso)· • < :·· ··, '• ·- -

~· .·' . - '" 

6.- Pasó por· alcohol etilico absoluto 'por~ 20 ;nu, .. a 4Sºc --

("2do. paso) 

9.- Paso por Benceno por 20 min. a 45ºc (ler. paso) 

10.- Paso por Benceno por 20 min. a 450c ( 2do. paso) 

.11.- Paso por parafina fundida a 60°c durante 1 hora 



12.- Paso por parafina :t'undida a 600c durante 2 horas 

13.- rnclusi6n en para.fina tundida a 60ºc 
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14.- Corte de los 6rganos en nricrotooo a 4-5 m. tos cortes se 

reali?.aron seriados; con el fin de que cada laminilla tenga 6 cor

tes por muestra. 

Por ~ltimo se procedería a realizar la tinci6n de Hematoxi~

lina-Eosina (ll/E) y el montaje final en resina sint,tica, de la ~ 

manera siguiente:· 

l.- Sumergir en Xileno por 10 min. 

2.- Sumergir en Xileno por 10 min. 

3.- Sumergir en alcohol etílico abeoluto por 3 min. 

4.- Sumergir en alcohol etílico al 80% por 3 min. 

5.- Sumergir en alcohol etílico al 60% por 3 min. 

6.- Lavado en agua corriente 

7.- Sumergir en Hematoxilina de Harria por 10 min. 

8.- Lavado en agua corriente 

9.- Decoloraci6n en alcohol ácido (paso rápido) 

10.- Lavado en agua corriente 

11.- Lavado en agua corriente y dejar reposar 3 min. 

12.- Sumergir en Eosina alcohol.ica por 4 min. 

13.- Sumergir en alcohol. etílico al 96\11 por 2 min. 

14.• S"umergir en alcohol etílico al 96,: por 2 min. 

15.- S"umergir en alcohol e tilico absoluto por 2 min. 

16.- Sumergir en alcohol etílico absoluto por 2 min. 



17.- 51.lmergir en Xl.leno por 10 tnin. 

18.- Sumergir en Xileno por 10 min. 

lq.- Montaje en resina sintética. 

Cabe aclarar que el procesado de los tejidos tambián se po--

dria realizar con la ayuda de un Histokinette, cambiando Wú.camen

te los tiempos de duraci6n de cada uno de los pasos. 

Al realizar la Tinci6n con colorante de Giemsa para Tejidos, 

el proceso es similar¡ cambiando iinicamente los colorantes por el 

de Giemsa. 

Durante todo e1 proceso fue importante el correcto marcaje y 

etiquetado, asi como un especial cuidado en el manejo·-ñel material 

y equipo dadas las posibilidades de contaminación que se tenian. 

Para una correcta evaluación de la prueba, esta se hizo tomaa 

do en consideraci6n todos los factores que fueron observados du-~ 

rente el experi~ento¡ asi como la revisi6n cuidadosa y exhaustiva 

de todas y cada una de las laminillas, para así evitar :problemas 

en la diferenciaci6n e identificaci6n de los parásitos. 
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