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RESUMEN 

C.ampn~ GachuzJaimc 

Este trabajo rccapitulativosobreToxopla&mosis en el gato •e realizó con el fin de prc•entar 

un panorama másamplioyconcrcto de la importancia que juega el gato en cuanto &U difusión 

y transmisión a otrosanimalc•yal hombre, en el cual se presentan en cuanto •I ciclo biológico, 

signos clínicos, lesiones patológicas, métodos de diagnostico,prosccdimiento& tcrapéuticoi; y 

as{ mismo la manera la manera de prevenir la enfermedad en el gato. 



Introducción 

Desde el Jc:;~uh.timicnto del Tox'"'plasma gondii a principios de este si~o en Jos roedore:;. 

del genero Ctenodactilus- J,;OfllÍÜ, se inicio el estudio de los parásitos en el terreno Je la 

protozoo logia. 

Hasta ha~~ alguno~ <sñ1.-'s nuesttos conodmienros imprel".i~)S s~..lbre el T. gt."n<lii man tenia 

a este parásito encajonado entre aqueJlos considerados roxonómicamente cómo parásiro:c; de 

dasificación incierta. 

Se rcl·onocía Ja gran habilidad de dicho parásito para dc~rrollarse en huCspcdcs de las 

mas variadas especies en la escala biológica, es decir, este parásito hasta cierto punto n"s 

mantenía con la idea de una distribución casi ambigua, reconociendo romo fórmas de 

desarrollo del ciclo biológico a aquellas que e.recen ysc multiplican en la intimidad de la cdula 

del huésped. caracterizada pnrsu multiplicación cndogénica tantQ en células macrOfagas como 

cClulasdcJivcrsos tejidosoriginandose conglomerados de parásitt's a los que se denominaban 

seudoquiMes. Las características ultraestructurale.~ de eH1)5 par.lsitns alhergaJos en estos 

tejidos mostraban una extrn1JrJi nariasimilituJ a MerozQitosde otros grupos de protozoarios. 

sin embargo la ausencia de una fase sexuada en su dc:sarrolk• hacia difícil la ubicación dentro 

Jealgunosde lüs ~rupos oonocidt'IS, su transmisión r«!ccnodda se dr.:unscribfo fun1.fomental~ 

mente al paso de; elementos. parasirarios de la madre al feto arra vez de la placcnr:a, :ti pas0 de 

lfo..:h1Js dcmr:ntos porlts leche de la madre al hijo y po.~ibh:mente por !fJ ing~~tiün Je la carn.: 

mal l'(•l.'iJe.i Je animaks inÍl"'CtaJ.,s con el par3sit(1. ( 7,'_¿ 1,1. 
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Etiologío 

BI Tmcopla5ma g('inJii e:;; un par.ii>ito unicci~l_;\r \'.':tU:»antc de la Toxoplasmnsis (19). 

E!I Toxopl .. ma g<>ndii esta ubicad<:> entte las ooccidias que infectan pescados, anfibios, 

reptiles. pájar1"':'i y mamifcrns (3,4.11 ). 

Los fdin.._'\S son los unict)S huespeJes definitivos; el ciclo seA'ttnl Jel T '3Xl.)plasma gondii 

ocurre en el intestino y se ~ompletn ~on excredones del ooquiste al medio ambiente (ciclo 

enterocpi telial ). 

Los org,anismt."\S se diseminan ~n In sangre por toJas paf[~s (cidc.."'I extrainrestinnl), y ho1y 

una rapidadivision (t&.quizoitos )..:.oincidienJocon el cido entcroepitt!lial. 

Las formas quisticris son mas tisulares y responden a In inmunidad limitando la rcplica.dón 

del organismo (3,5.15,la.21). 

Lo$ ooquiste:>quc se cnC"uentran en las hccc$ d<:: los gato:>. .son .itcm<:jantcs a los de la lstJspora 

Bigcmina(íormai;pc:qucñas). TicnenformascsícroiJcsymiJcn 11a15p1Jr9a11¡.t: ..:ontiencn 

dos esport)quh;tcs elips('1iJes. c:tda uno con •1 csporozoitn~. Los traquizoitos son ei;.tados 

ascxu:tles de rapida división.las ..:C:lultt~Jel huCspcd que ..:ontiencn numeros1:-s trnquizoit1""11; se 

11.-man seudoqui~;te .... Los Bradizoito~ en oposición :t )l..,s tr:tquiz0ito:i se di\'iden lentamente y 

riencn forma J~ coma y C'itrin roJcaJo:. de una vcrdaJera mcmhrana. formando un "-IUillk que 

r~r:isita ti difcr~ntr:s célul:i:; t.ki •'lrgani:;mo. 
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A} quist~ sin esporular B)quíste esporulado 

C) seudoquistes con taquizoitos D} quistes C<>n braquizoitas 

(2,9.lSl 

Clastncaclón taxonómica 

Rc1no animal 

Sufphhiium esporozoa 

Qasc Telespon:a 

.,rdcn Eccxcideac 

suborden Endodycoccidorina 

tumilia Toxoplasmid"'-'e 

genero Toxoplasma 

n11mhn: c.icntifü.·o: ToxC1plasma gondii (9). 
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FlslQpatología 

El ciclo de viJa del Toxoplasma gondii se diviJe en dQs fases, la fase entcroepitclial y la 

rase sistémica n gc;ncrnlizada. 

Los miembros <k la familia de los gatos, <0n los unicos bc>spcdadores definitivos del 

Toxoplasma gondii c-0nocidos 1 las etapa sexual ocurre en la mucosa del intestino del gato (fa$e

de infección enteroepitelinl) y r.esulta en la formación de oocistos. 

De manera con~urrcnte hay otras etapas asexuales del organismo se propagan por vía 

hematógcna o linfática y son responsables de la forma generalizada o sistémica del la 

Toxoplasmosis~ •!Sta etapa se localiLln en una variedad Je tejidos y de huespedes inter

mediarios. Esta es In forma mas familiardc la enfcrmed::sd que ocurre en los humanos y muchas 

otras especies de huéspedes y a mas de los felinos. 

De este modo. los gatoo soo 101> uniC-03 hospcdadorc& definitivoa.. pero también sirven 

junto con otras m\1ch~ e5pecies como huél)pedes intermediario!'., (4,6) 

Fase enleroepilelial 

La naturaleza de la coccidia de Toxoplasma goodii se refleja en la fase de la infección, la 

cual resulta en la producdón de ooc:isto& que tienen la caractc.á&tica típicos morfológica de 

las isosporas. La producción de oocistos·se inida en los gatos habitualmente por la ingestión 

de tejidos de un huesped intermediario, que contenga zoitos infecciosos; los gatos tambien 

pueden infoctllrse por llJ. ingestión de oocistos esporulados (infocciosos)de fuentes feca.lc::s. 

La producción de los oocistos comienza de tres a cinco dias después de la ingestión de 

qui:>tes en lo:; tejiJos y unos ~0-21 tlías Je:opues de l<J inge:.tion Je ood:;ws e:>pi..,rul<JJos. La 
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prr>ducdón de oocistos tiene una duración de 14 días y puede resultar en la liberación de 

milll)ncs de ooci:\to~ en una sola C\'acuaciOn. El cese de la proJuccián de oocistoi es en general 

concurrente con el dcsarrolh."'I de una inmunidad hacia Toxoplas.ma goodii. 

FaJe Generulizada 

Mientras ocurre el proceso de la produc.cion Je oocistos hay otras formas de Toxoplasma 

gondii que sufren una reproducción asexual ya sea localizada en la mucosa intestinal o 

dh~eminada a orros organ,)S del gato. De manera similar la ingestión de quistes o de oocistos 

esporulados por muchas especies Je mamíferos (incluyendo al hombre) y pájaros da como 

resultado la liberación de zoitos (esprozoitos de oocistos y trofozoitos especializados y de 

quistes), que se difunden de forma sistémica. a todos los organo1'. Bn huéspedes no inmunes 

loszoitospucdcnprolifcrar,rapidamentcyprovocaruna infección aguda. Tales. Traquizoitos 

(zoito• de rapida proiif<ración) se reproducen de manera asexuada hasta la ruptura de la 

células huéspedes; entonces pueden infectara las células vecinas o ser llevadas a otros tejidos 

en donde se repite el proceso. Conforme se desarrolla la inmunidad hacia el T. gondii, el 

organismo entra en una etapa de rcpos'-1 y se enquista, partk:ularmentc en el ccrc::bro, en el 

mlísculo del corazón y musculo c;:squelético. Estos bradizoitos enquistados (zoito~ de lenta 

Jivisión) :>on organismos de larga: vida en infocdones cr6ni~s y también son las formas 

altamente infecciosas de T. gondii. (11,17,18) 
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Los gatos infectados eliminan con las heces ooquistes sin desarrollar que en condiciones 

favorables.Je humedad, aereación y temperatura desarrollan dos esporoblastos Je 9 a 12 horas, 

los e:>poroc.istc.."IS en 21 a 28 hora:; y los csporozoitos de 2 ti. 4 días. Los ooquistc!S resisten 

permane~en infe..:canres hasta 12 meses en wndiciones favori'.ibles de humc!da<l y temp~raturn. 

Los animales se infectan cuando ingieren ooquitcs esporulados. El curso de¡ Je5arrollo de los 

c~porozoitos e~ variahlc dC"pc-ndicnd1.1 dei Ítn!-.pcdador (gatos. otros mamÍÍeros •) :ive~ ). 



En clgatoscem:uentmn tanto Ja~ fo:oes sexualc:; que C1.lmprcndcn gamctt)citl)!'> y los. ooqui~t:::; 

en el intestino delgado ('orno del cid o de la fose asexual (tn."fozoito y qubac) que tiene lugar 

en divcr5o~ tcjidos,yq ue se desarrollan con la inge5tión de los ooquistc!O maduro5y1'U difu~i6n 

hcm•tógena. (15.IU,!5,l 7) 

En el intestinoJelgatoybajo la acción Je losjugos gastri«>s los ooquistes se destruyen y dejan 

en libertru.J los csporozoito:>. alguno de dios penetran ~n las células epitcliale:» del intestino 

delgado, y sufren un<J ~squisogonin {penetradón) y se producen los merozoitos que penetran 

otras células rcpitiendosc t:"::.tc proceso varias generaciones, finalmente aparecen los 

mcrozoitos con ~apacidad potencial ll!D gametocitos penetrando en las células epiteliales Jel 

intestino. en JonJe los que tienet características masculinas se transforman en 

mkrogametocitos; los que tienen ~aractcrísticas femeninas se transforman ca macrow 

ga inctocitos. Después de la maduración dcesti."u• gamctocitoi; :>e tiene Jugarla fccundacion por 

partedclmicrogamctocito al macrogametocit1.1 dando lugar a los cigotos que -.:uando maduran 

dan lugara 1,,.ooquistedestruyendo la e<ilula ho•pedadnra y quedando libres estos ooquistes 

aparcciend11 en las heces a h .. "''J 21 días dc!;puér. de JI'.".!. infccci1.)n. 

En el gato algunos csporozoitos no intervienen en la fase sexual sino que pasan a la 

circulacióngcncralysc distribuyen por Jifcrcntes partes del organi5mo. dnnde ~e transforman 

en trofozoitos que se reproducen ase:rualmente en los tejidos como ocurre ~n utros animales, 

penetrando en diversos tipos de tejidos.; frecuentemente infec.ta al tracto gastrointestinal y 

luego p1,rvín ftematOgena llega al higadoi pulmones, noduloslinfáticos,ojos, sistema netviosc...' 

ymlisoulos Jel goto. (5,16) 

A! Putolo¿fu. 



" En Ja muco.rn dC'f intestino del gato ~on Tmcopla~mosi~ r.c: ven zon:i ulceradas. y rueden 

tencrpcqucña~cxcrC"\."Cncial'> y cngrosami.:ntos Je scgmcnroi;; intestinales a Cal!sa de hcmor-

ragial'> y edemas. 

Los ganglios linfáticos regionales $1..'n frecuentemente acicnti> Je un cagrasamicnh) 

ganulomatoso. 

Los pulmones están ordinariamente afectados, variando las lc•iones desde pcqucñ., 

zonas irregulares grises y mas firmes que d parcnquima drcundancc, ha:sta neumonías 

hcmorrágicas. 

Bn el higaJl> revela ordinariamente la presencia Je zonas de necro¡is focal; ocacional-

mente el pancrcas es el organo mas intensamente afectado y en cuyo caso pucJc observaNc 

rotalmcntc hcmorrágico. 

Con irregularidad se producen cfu.sioncs plcuralco y peri""1'dic:u que pueden resultar en 

arcas pálidas del miocardio. (18,20) 

En el cerebro el Toxoplasma produce granuloma• focale" los cual e• producen edcma 

sccundari'-" y se pueden encontrar en procesos difus.,.,s, granulomatosos ioflamatorio1 y 

necrosante;;, en el cerebro, cerebelo, medula y raices nerviosas. 

B)Epiwotolorfa 

La futnccdc inf~cclón mas (:Omún en los países industrializados cscl consumo de ~rncs 

que contengan quistes y tengan un mas estado de cocción, las mas riesgosas parecen s~r Ja de 

cerJo y Ja de ~orJtrü, ya que pocas infecciones proceden Je la cante de bovinós, dtra Cuente 
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.Otm mcJ.io importante de: transmisión dc Toxoplasma para ..:ualquicr c~:pcdc e:-;. I~ 

ingcstiOn de'-~''.:isto~csporulados (infecciosos) originados de la~ he.: es [dina~. 

Probablcmcmtc 1mk~ un escaso 1 % de lo~ gatos c.o;tán di~cminand 11 cn un m1.\mc:.nto 

dado y es posible que en futuroscsruJios epdcmiologicos se cnGucntre una as~iación dirc~Ol 

entre el conta~t\'.>con gatos de 6a 12mescs de edad y la ccro~onvcrsión de personas que no 

han aun cs.tado expuestas por medio de la oomiJa oontaminad:.. ron ooquistes, y en l~ came 

conquistes de T. gondii (6.10). 

L>o oociotos son muy rcoi.m::ntcs a loo cxtrcmc>o ambientales y por lo tanto pueden 

permancur infectan tes en el sucio húmedó pt:»rvarios meses y años~ puesto que millones Je 

oocistos pueden estar presentes en una sola evacuación y es obvio que las cajas de arena, 

jardines, macetas yotra5arcasde ticrra¡uclta en donde los gatos defecan con frc:cuencia están 

¡ujeto¡ a enormes contaminacionca. con oocistoa.. 

Otro medio de infecaón es la transplaccntaria hacia el feto que ocurre •olo si una mujer 

sufre una in(cccióo primada durante la prc:.ñcs. o gestacit5n, las gcuaci\-.ncs. 10ubaiguicntes. 

produciran bebe• normale• no afectado• aunque oc haya prc•cntando una prccxpo•ición. 

(6,10) 

Métodos de diagnostico 

La determinación de los títulos sericos en gatos con toxoplasma gondii presuntivos se hlln 

usado en íorma inadecuada como una prueba Je diagnostict.."i Jf! infección, en el hombre tus 

pruebas de: inmunofluorescncia para :-intkucrpt.'lS IGM C!<> una ayuda \!onfiahle en el diagnt)$· 
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tiende Toxorla~mo!l;ir..1gud:-1. Sin cmb.1rgo lo~ examcne~ scrológico!; tienen un \'3lorHmit::do 

en los gatos. los gatos infcc(adt"ts. generalmente 1icnen títuk•'i negativos Juranlc: el pcrioiJ,) en 

que están climinandoooquistcs, por otra parte los gator. con tituk•:• por.ith'os Je anticuerpos 

n T. gundli c:s m&.s probable qu~ sean inmunes antes que infitctunrcs ya que :.uprimcn la 

replicaddn d~I parri:;ito, y lo~ que no carecen Je anticuerpos Je ben con:.iderarsc susceptible 

a la infecd6no pueden estar realmente eliminanJo los ooquistcs. (1~14) 

La dem•)Strac.ión de una infecdón porToxoplasma &l'ndii depende de la dem1,stradón de 

la ceroconversión a un aumcnt<..' :1 título~ de antkuc!rpus al cuáJruplc, Jurante un pcriodt.l de! 

dos a tres semanas entre muestra y muestra y de la identificación Je 0osistos fecales; un animal 

con títululo negativo pucJe ni:> indicar una infecdón en el gato clinicamcntc enfermo por lo 

cual si: confirma de las dos a tres semanas con las pruebas de laboratorio por medio de: la (1. 

F.A.)anticucrpo< fluore•~ntesiodirectos que detectan lgM. (3,10,13,21 ). 

Las pruebas serológicas que se usan son las .<iguienus: 

Tinsión de Sahin Fcldman, inmunoílu•.Jrc:cc:nda indirecta, hc:m1.."aglutinación indirecta y 

fijación de complemento, aglutinación directa y El.L.l.S.A. 

La prueba de Tin:')ión de Sahin Feldman s.e basa en el hecho de que los Taquizoitos libres 

no se tiñen con el azul dcmctilcnobásie-0sisc ponen en presencia de un suero con anticuerpos 

cspecific:.os~ el Toxoplasma se tiñe. Es una prueba muy simple, espedfü.:a y satisfactoria pero 

requiere el empleo Je ratones y Toxoplasma vivo. 

La pru<-ba de inmunofluor~·.em.~ia ioJire('ra rn..,porc.i('na resultad ... ,s comparables sin 
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Li prucha de hcmm1glutinachín indirecta da resultados pnsirivos ma.s tardíamente, por lo 

tantft su aplh:a..:ión es p1-,~o útil en en pcriodt.."' r.gud~ de la infccdOn. C1dcmas Jrn:.' dcrta~ 

dificultadc5 p•ra c•.tandarizarcl •ntÍ¡?CO<), 

La prueb:1 Jic:- fijack1n Je complemento tiene limitaciones similares a la hcmoaglutinaci.Sn 

en directo. 

Resulta <le interés que las pruebas Je inmunoíluorecencia indirecta y de E.Ll.S.A 

permirc:n Jctcctnr lgM. carncteristicas Je la enfermedr1J en su fo1·ma crónica, tanto en la 

T<>Xoplasmosis ( 1,10,12.16,19). 

r;cnica de coproparosiro.s 

Las i¿cnic.as est.and:tr J~ flor.ación Je heces es al 1.15 dd pieso cspecffico, la \:.ual 

concc::ntra los oosistos:cl examen se rcaliz.a con heces recientes para determinar la cantidad 

de oosistos que se encuentran 

Signos dinkos 

Los signos clínicos de la Toxoplasmosis es los gatos jovenes son por lo general 

asintomáticos. pero cuando ocurren pueden llegara sc:rha5ta IDl"lftalc5 en nlgunos casos. 

En la fase cntcrucpitclial se muestran los siguientes signos: diarrea mucoide o sanginolen-

ta y vomito. 

En ln Toxoplasma a~'t!da :i;e muestra fiebre. disnea, alguna:; veces tos, anorexia y 

depresión: hay un aumento Je los ganglio! linfáticos. prindpalmcnce lns mcscntérioo:s. ~e 

pueden presli!nt:..rtambién anemia. ahortf•s y hepatitis C1."ln un :rnmenh) de la hilirrubina t.¡ue 

nos Ja unn icterida. mio::.iti$ y mioc.a.rJitis, los. :dgn•)S m;:s:; import:tntes tl~I S. "J.S. son at.tXia 
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genc:ralizada, trem,'.\rc:s de la .;abcw, dc:menda, inita.bilidad,marchar.com puh.ivas en circul1:i, 

asi \:1"tfflO par:ili;;is Je Jos micmf:.ros }'ceguera. 

Diagnósticos diferenciales 

Es muy dificil el diagnostico diforcncial de Toxoplasmosis porque puede cursar «'b"' <I 

fon Jo de otras enfermeJadt::s sic-ndo Jas enfermedades mas importantes en consiJernr por& el 

diagnostico diícrcncia la& siguientes: 

a) Tuberculosis 

licne los siguientes signos digestivo~ diarrea, aumento de los ganglios regionales. signos 

respiratorios talc:scomotos,dis-ncay en ocasiones puede afectar al ojo en donde puede cauHr 

ceguera y deformaciones de huesos, 

b) Salmonelosis 

Los siguientes signo:; que se presentan son los g".tStrointcstinalcs comunmcnte manifes-

cando diarrea y vomito; esta puede ser acompafiada por deshidratación y anorexia parcial~ 

unemia. y abortL'IS. 



Lo ::;ignn~ que se prcscnt.10 son: 

ficbrct dc::ohidrataciOn. congestión oral y foríng<a.. dt.'lor abdominal, diarrea, vomit11, ahortl)r. 

y aumento de lo< ganglio• linfáticQ.,, 

d) Peritonitis infccciosafcb'nu 

Bn esta cnforme<lad los signos orgánicos son: 

fiebre, aumento Je los ganglios mesentericos, falla::; hepáticos (ictericia), tos, anorexia, y 

pancrcatitio 

e) Cialauxzonruis felina 

Los principales signos que se presentan en esta enfermedad son las siguient.cs: 

fiebre marcada en un periodo de 3 a 6 días, .depresión, anorexia, anemia, ,ictericia, 

deshidratación y disnea 

J) Neunwnias bacterianas 

Estas ~e pueden presentar en vías respiratorias altas o baja~. siendo las bacterias mas 

comunes. las que se encuentran en la faringe que contaminan la traquea y bronquio$, 

Lo:\ signos mas importantes son: tos, estornudos~ disnea, fiebre, descargas oculares. 

g) EnJ<•mu:clahs parasitarias respiratorias 

Entre estas sC' encuentran una gran variedad de pará!>il1)s de residencia transitoria como 

To'racara cuti y larvas ú~ lulent'bra cati o t-"OtlU> utra· parásitas qui• son n·~·iJl!nh>s del pulnión 
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como Acluro.uro,9nlus ah.mus, Capillaria aeriphila, Paru;;rmimus kel/icoli y P. WC.Jtermani 

sicnd0 los signos rcspirat•)ri1)s cns. fiebre. perdida de pe~1"\y or1opnca. 

h) Encefalitis micotica 

Los agentes rausaks mas import:t:ntcs ::;on: 

cript:oc.occ~is, bJastomis.is,coc.c.idiomicosi~, neo~diosis, y mucormioo::is. 

Los signos neurol6gicüs vnrfan dependiendo del arca del sistema nervioso &focc..u.Jo siendo 

los mas comunes: pnr.:ilisis1 ataxia, dcbHiJad mu:;cular y se pueden lleg&r a afectar otros 

organos presentando gnstroentcritist hep&titis y signos rcspirtJ.torios como en d caso Je la 

histopla.smosis;enel caso de In cocddiomicosisse puede llegara afcc.tarcl aparato respiratorio 

mostrando los siguientes signos: tos productiva ydisnea. 

i) Leptospirosis 

En Cl\ta enfermedad los signos son variados encontrandose los siguientes: 

vomito, diarrc:a sanginolc:nta y c:n oca~ionc:.c; cstrc:ñimicnto, miositis de: los músculo:;. largos, 

ictericia, irritabilidad, y fiebre al comienzo de la enfermedad. (8, 11) 

Trataniie.nto 

En lo que respecta al tratamiento se han utilizado sulfanamidas absorbibles (su). 

fametapirezamidn. sullaJiezino y sulfatiasol). y la espiramicina, provamicina y 

ac.etilespiramicina. 
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La pirimc;tamina (Darnprin de uso Humano) tiene ef.::.ctns ~obre la& forma~ cxtraceJularcs 

yal parecer actüan sobre scudoquistcs. 

La forma en que actúan las sulfas ci> intcrfiriéndo en la sintc1tis del acido fólico, mediante 

la compctcnda del PABA, h' que impide la formación Jd D.N.A por lo cu::il detiene :;us 

procesos de replicación al disminuir su capacidad de proliferación infecciosa. Es susceptible 

de dar oportunidad al orgttnismo de producir los anticuerpos específicos y ser fagocita Jo. 

El PABAes indispensable por ~r un pre"·ursor de acido f61icoque tiene que sint~tiz.ard 

toxoplasm•,y• que su mcmbrnna es gruesa e impide el acceso del acido fólico al interior del 

Tlmldllato 

T 
Acldo Dinldrofóllco-4 Tetranldrofóllco Tetranldrofolato-co 

r '--~nas 
Reduotua de aoldo "-. 

Dlhldrolóllco ~ 
Reproducción 

Metabollca 
Pared del Paraalto 

lnúrferrncia d~ ÜJ.J sufonami:laJ ttn la u.tilizad6n d~l PAB.4. 

El tratamicntl) debe prolonga Pie por variai;. semanas para evitar la diti.eminación de los 

parásitos y ademas alternar los medicamcntofO. para evitar fenómeno,; de in t1'llcranda ( 11.19), 
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lo• efecto.• colateralc:> toxkos pueden prcvenir.;e y alivianc suminfotrando adJo fólico a 

razón de 2.5 mgldía vía ()ral y levaduras 

Efectividad en .::uanro a la combinación Je medicamcnto.s (fármaeot') 

Pirimetamina +Sulfamctoxipidacina = 92% 

Clindamidna + SulfametoxipiJacida = 75% 

E~piramicin& + Sulfametoxipidadna ;; 16. 7% 

Trimcntropin + Sulfametoxipidacina + 16. 7% 

Recientemente se ha demostrado que la diseminación de ooquistcs de gato que sufren 

una infección primaria se inhiben añadiendú Moncncina en la comiJs a una concentración del 

0.02%aldia 

Prevención 

Los animales son infectado& por roxoplasma de la sig manera: 

-en el estadio quistico es por ingestión de carne infectada 

-en cJ estadio deoosisto por gatos infcst:.Jos y por su presencia en el sucio 

-porvía transplacentaria por traquizoitos 

Por k~ cu<tl se recomienda alimentar a los gatos con comida seca, cocida o enlatada y 

mnntencrenccrrado para que no tengan oportunidad de cazar ratones, pájaros, etc. 
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La carne que ha sido congelada contiene meno• quiste'I, por lo cual tiene menm: peligr'' 

de infectarlos. 

La cama de lo< anima le• debe limpiarse a diario con agua hirviéndo o calor •eco y 13' 

heces deben serclimin~das y quemadas. 
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