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I. R E S U M E N 

•• > • ' • • "· :'·. :. ' ··: ' :.:: 

APARICIO FRAGOZA, DEBORAH NORA. CORRELACION ENTRE TITULOS 

SEROLOGICOS Y PRESENCIA DE OOQUISTES EN HE.CES, EN EL DIAQ 

NOSTICO DE TOXOPLASMOSIS EN GATOS. (bajo la direcci6n de 

Jorge Padil.la Sánchez). 

Con el desarrol.lo de pruebas diagn6sticas, numerosas in-

vestigaciones han puesto en evidencia al parásito ~---

pl.asma gondii como la causa común de infecciones asintom! 

ticas en el. humano. Las encuestas serol6gicas efectuadas 

en diversos paises europeos y del Continente Americano, -

han ~emostrado alta yreval.encia de anticuerpos arititoxo-

plasma en l.a poblaci6n humana (14). 

En puestro p~is se detect6 mediante.encuestas serol6gicas 

unayrev~lencia de la infecci6n h~sta de 10% en rii~os ~e

nores de cuatr.o años, de 21% a los cuatro años y· d.e 1·51 -

en l.a ~oblaci6n de mayor edad (14). En estói est~dioa se 

ha ~ncontrailo que más de 951 de las' infecciones cursan o 

cursaron en forma subcllnica. La transmisi6n de eite par! 

sito al hombre es aún ampliamente discutida. 

T~mandó en coniideraci6n lo_.anterior, se realiz6 esta in

vestigaci6n que tuvo como objetivo la identifica¿i6n de -

ooquistes de Toxoplasma gondii en heces de gatos con t{t.!!, 
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los posi~ivos al mismo parlisito por medio de la prueba de 

ELISA, con e1 fin d~ discutir 1a importancia del gato do-
' ,._ ., -- .. , ... -. 

m~stico en la trans,~isi6n de la toxoplasmosis al hum'ano.-'-

Se muestrearon heces y sangr,e de,, 46 gatos domésticos que 

conviven diariamente con sus dueños, para detectar ~--

p1asma gondii por medio de la prueba coproparasitosc6pica 

y ia prueba de ELISA. El 63% de los casos (29 gatos) re--

sult6 con títulos positivos s la prue,ba serológica, <pero 

al r~petir en ellos la piueba coproparasitoscópica, s61~ 

en 2 casos se observó la presencia de ooquistes de T.gon-

dii. Ademlis se observó que los animales positivos estaban 

cll~icamente sanos. Tres casos de los gatos ser~lógicamen 

te positivos también fueron positivos a haemobartonelosis 

pero no prese'ntaron ooquistes en la prueba coproparasito.!:!_ 

c6pica. Dos de est'os t,r,es gatos murieron d'urante el 'trat.!!. 

mieríto. 



- 3 -

II. I N T R o D u e e I o N 

·' '~ . . . 
~a toxoplasmosi~ es una ~oonosis de ~istri~uci¿n MU,!l 

dial cuyo agente es un par6~ito unicelular e intracelular 

obligado. Pertenece al phylum Protozoa, subphylum Apico-

compleja, subclase Coccidia, g~nero Eimeria, guard~ndo im 

po~tante relaci6n ¿on el g6nero Isospora •. Causa infecci6n 

generalizada en la mayoría de las espec~es animales. En -

un princi_pio se le _design6 a este par&sito con el nombre 

de gondii, ya que Charles Nicolle y L. Manceaux lo obser-

!aron por primera vez en Africa (1908), en un roedor lla

mado Ctenodactylus gondii. Se pretendi6 clasificarlo como 

una Leishmania, pero este par&sito a diferencia de todas 

las Leishmanias, carece de blefaroplasto. En el mismo afio 

Splen4ore describi6 al. Toxoplasma en un conejo de l~bora

torio ~n Brasil. El nom~re de Tox~plasma se d~riv6 de la 

forma del par&sito (toxon•arco, plasma•iorma) (2) {10) -

(Íl) (12) (15). Wolf y Cbwen (1937) fuerori los primeros 

en inform~r la transmisi6n co~g~nita de la infecci6n en 

el hombre (10). En 1948 S~bin y Feldman desarrollaron el 

m6tod6 serol6gico de diagn6st~co que lleva sus nombres. 

Es la prueba m6s específica de diagn6stico en el hombre 

(2) (10) (13). 

La enfermedad ~resenta generalmente un curso sub¿li-
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nico asintomático en el humano, pero puede en ciertos ¿a-

sos manifestarse con lesiones exantémicas, cerebroespina

les, ·oftálmicas, iinfo~~enopáticas e inclu~o lleg~r a Ca.!!. 

sar la muerte del individuo (12) (15). 

Los gatos y demás f~lidos son considerados los hués

pedes definitivos del parásito. Sin embargo, en estos an_i 

males la enfermedad por lo regular se comporta como una -

coccidiosis discreta (15), las demás especies son consid~ 

radas como huéspedes intermediarios y la enfermedad casi 

siempre se presenta en forma benigna, de lo contrario pu~ 

de causar la muerte neonatal, hidrocefalia, macrocefalia 

y abortos (11) (12) (15). 

II.l Morfología 

_El parásito puede encontrarse en tres diferentes foL. 

mas en el organismo o fuera de él. Se encuentra en forma 

de ooquiste u oocisto en las heces de félidos. El ooquis

te resulta de la reproducci6n sexual de parásito en el i~ 

testino delgado de los mismos. También se encuentra en 

forma de seud~quistes y quistes, contíeniend~ taquizoitos 

y bradizoitos respectivamente. Estas _dos 6ltimas form~s -

se encuentran en diferentes 6rganos de animales infecta-

dos· como intestino, ganglios mesentéricos, adrienales, ce

rebro, pulm6n, m6sculo liso y estriado, incluyendo cora--

z6n (10) (15) Fig. l. 
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Los ooquistes son semejantes a los de Isospora biae

mina ·y a los de Haniniondia hammoníli (10) (15)~ tienen fc>r

ma de esfera y miden de 10 a 12 micr6metros. Esporulan ~

fuera del hu6sped en condiciones adecuadas (24-36 hs.). 

formando dos esporoquistes elipsoidales en su interior. 

cada uno con cuatro ·esporozoito's. 

Los seudoquistes se encuentran dentro de las c6lulas 

dé lci.s huéspedes·· y estos pueden medir de, 4 a 7 micr6me--

tros. Son l!biles a la acci6n del jugo g'strico y a.la -

quimioterapia. Contienen numerosos taquizoitos que se co~ 

sideran la forma proliferativa. 

Los taquizoitos son estados asexuales de r!pida divj_ 

si6n 0 su nombre proviene del griego "tachos"• velocidad.

Estos tienen forma de coma .que en conjunto. se rodean de -

una envoltura no quls~ica 0 denomin~ndose entonces se•do-~ 

quiste. La multiplicaci6n intracelular de los taquizoit()s 

concluye con su liberaci6n por lisis de la chlula huhsped. 

Los q.uistes se encuentran parasitando diferentes é:h

lulas del organismo .. Adoptan formas redondas en cerebr.o y 

ovales en fibra muscular. Pueden medir de 20-200 micr6me-

ttos y se c~nsideran responsables de infecciones latentes. 

~on resiste~tes al jugo g'strico y a la qu~mioterapia. -

(10) (15). Contienen bradizoitos ~ue son estados asexua-

les de divisi6n lenta. Su nombre proviene del griego ----
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"brady"-iento. 

En conj.unto se rodean por una verdadera memJ:>rana fo,r. 

mando as! el q~tste~ 

II.2 Transmisi6n 

La transmisi6n puede ocurrir por tres medios conoci

dos¡ 1) Congénit~ de la ~ad~e al producto¡ 2) Fecal por -

ingesti6n de alimentos contaminados con ooquistes esporu

lados; 3) Por 1n.esti6n de carne mal cocida que contenga 

qtiistes o seudoquist~~-

El tiempo de incubaci6n es de 3 a 10 días después de 

la ingesti6n de quistes; 19 días después de la ingesti6n 

de taquizoitos y 20 días después de la ingest~6n de bra

dizoi tos (15). 

Ya se ha pu~sto en duda la funci6n fundamental de -

los félidos en la transmisi6n de toxoplasmosis, sugirien

do que la mera exposici6n a gatos no justifica la adquis.! 

ci6n del pa~ásito. Esto debe tomarse en cu~nta para ide~

tificar los grupos de mayor riesgo que varían desde los -

manipuladores d~ alimentos y t~abajadores de rastro, has

~a personas que acostumbran comer carne mal cocida, verd~ 

ras m~l lavadas o tienen costumbres a~tihigiénicas, ade-

más de ia convivencia con gatos. 



A) Ooqudste sin esporular. 

C) Seudoquiste con 
t~qui~oitos, 

- 7 

Figura 1.- Toxopl~sma gondii~ 

B) Ooquiste esporulado. 

D) Quiste con 
bradizoitos,, 

(~ 
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En 1980, Gan1ey y Comstock hicieron una recopilación 

de datos de ·diferentes estudios hechos én los Estados Un~ 

dos'· demostrándose en. éstos ;que los mayores índices, de .,.

gente que ha obtenido la infección por este pa'rásito, no 

ha tenido contacto directo con gatos domésticos. 

Evidef!cias epidemiol.ógicas sugieren que si el gato -

es el huésped definitivo y transmisor de Toxoplasma gon-

dii,. otros factores decisivos deben influenciar en la --

tr~nsmisión de esta enfermedad al hombre. 

En cuanto a la transmisión entre humanos se ha visto 

que es posible el contagio por me.dio de una tran;sfusión -

sa.ngu!nea con parásitos viables (13). Debe considerarse la 

tiansmi~ión por contaminación de los alimentos por medi~ 

de vectores como 1a mosca y la cucaracha· (10) (IÍ) (15). 

iI.3 Hipótesis y Objetivo 

H I P O T E S I S 

No todos 1os gatos con t!tul,os serológicos posi,t.ivos 

a Toxoplasm~ gondii eliminan ooquistes en eL excremento. 

O B J E T I V O 

Determinar el porcent~je de correla¿ión que existe -

entre las pruebas sero16gicas y la presencia de ooquistes 

en heces de gatos. 
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EL SIGUIENTE DIAGRAMA MUESTRA LAS FASES DEL DESARROLLO DEL 

PARASITO A PARTIR DE UN OOQUISTE ESPORULADO PRES·ENTE EN H~ 

.CES DEL HUESPED. DEFINITIVO. 

m1 

- Ooqutste Esporulado 

IllGESTION 

~LIBERACION DE ESPOROZOITOS 

ReprodÚc~J &n Asexual 1eproduccidn Sexual 

(solo en réltdos) (en' todos los aÍ11males horrie'ot<!rmos 1n~ 
cluyendo al gato) 

mcrozoitos 

~11m1nac1Jn por heces 

J 

Esporon.te 

Ooqu1ste 
Esporulndo 

ContNñtnac.ton de ·.alirnP.ntoá 

ENllO!lOGENIA UlTHACI'fOPl.ASMA1'1CA 

l'Esporozo1to 

.~ ct!lula con 
taqu1zo1to 

~ 

de 
quistes con 
bradtzo1 toa 

l 
Quiste 

• ,/ .· 

A teJ1doa eXtra1r1teat1nales 

~ 
InreCctón latente en teJldos 



- 10 -

111. M A T E R 1 A L Y M E T O D O S 

. . ' 

cos que habitan en convivencia con sus dueños dentro del 

Distrito Federal. 

Para la prueba serolÓgica se utilizó el estuche de -

diagnóstico "TOXOPLASMA GONDll ANTIBODY TEST KIT"* y se -

siguieron las instrucciones de uso adjuntas al mismo. Es

te e~tuche contiene 46 pruebas diagnósticas por lo cual -

se utilizaron 46 gatos ad.ultos, sin t<>mar en cuenta la e.!!_ 

pecie y el sexo en este estudio. El principio de esta ---· 

prueba tien~ por objeto la detección de ant~cuerpos lgG -

especificas para Toxoplasma gondii en el suero de $atos. 

Esto se llevó a cabo •n el Departamento de lnmunologia J 

Virología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoote.!<. 

nia de la.UNAM. 

III.1 Obt9n~i6n de muestras de sangre 

Utilizando jeringas d~ 3 ml. y ~gujas de 21 x 32 mm. 

se obtuvo de 2.5 a 3 ml. de sangre de la vena yugular o.-
' ' . 

c~falica, .d9pendiendo ,de la dificult~d del manej¿ d91 ga-

to. 

* Elaborado por M;A. BIOPRODUCTS, W~lkersville. MD 21~93 
para PITMAN-MOORE, INC., Washington, NJ 08560 
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Las muestras fueron ~entrifu~adas el mismo dia. de su 

obtenci6n a 3,000 revoluciones por mi~uto durnate 10 min~ 

tos~ Habiendo hecho. esto .s47 separ6 .el. suero de· ca.da mues.:. 

·tra par.a congelarlo en pequeños recipientes de vidrio pe.r_. 

fectament~ identificados. 

Una vez colectadas todas las muestras se procedi6 a 

correr l·a ·prueba para la· detecci6n de anticuerpos .de To--

xoplasma gondii e~ los sueros. 

Proce.dim:l.en to para la prueba 

l. LAVADO.- Se.lavaron las celdillas dos veces como un 

amortiguador elaborado con .agua destilada. Estas ce.l 

dillas contenidas en el estuche de diagn6stico, vie

nen ya con el antígeno impregnado en el fondo. 

a) El primer lavado consisti6 en inundar las celdi

llas. y vaciarlas de inmediato. 

b) El segundo lavado consisti6 en llenar las celdi

ll~s ~espera~ 3 minutos ~n~~s de vaciarl~s. 

Los restos de fluido se eliminaron colocando las 

celdillas bocabajo sobre papel absorbente y dan-
. . . 

do. p_eque.ños golpes sobre el mismo. 

2~ AGREGADO DEL SUERO.-

a) Se ~alocaron 5 gotas (0~200 ~l~) de diluyente e~ 

cada celdilla. 

b) Se agreg6 gota (0.04 ml.) .de,.la referencia ne-. 
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gativa a una sol.a celdilla y 1 'gota (0.04 ml.) -

de ,la rt?ferencia negativa de, o,tra. 

c) Se añadieron 0.010 ml. de cada si.ero ~~~~ia,mente 

descongelado a las celdillas restantes, enten--

d:iendo que cada suero correspon~i6 a una sola --

celdilla sin incluir los controles negativos y -

positivos. 

Par~ evitar la contaminaci6n entre muestras, se 

usaron pipetas limpias para cad~ sue~o~ 

d) Se incub6 30 minutos a una temperatura de 26ºC. 

3. AGREGADO DEL CONJUNTO.-

a) Se vaciaron por completo las celdillas y ise rep.!. 

ti6 todo, el proceso de lavad.o. 

b) S~ agregaron 4 gotas de diluyente a cada celdi--

l.la. 

c) Se agreg6 1 gota de conjugado a cada celdilla., 

d} Se incub6 30 ~inutos a una temperatura de 26ºC. 

4. AGREGADO ,DEL SUSTRATO.-

,:'a) Se vaciaron por completo las celdillas Y' se rep.!. 

ti6, el proceso de lavado. 

b) Se agregaron 5 gotas de la soluci6n del sustrato 

a cada celdilla. 

c) Be agr~g6 1 gota de una soluci6n de hidr6~ido de 

sodio a cada celdilla para detener la reacci6n. 
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d) Se agit6 suavemente para asegurar una mezcla ho-

mog6nea. 

,d:)_. Se, in~ui>6' ,30 minutos a. una temperatura: de ,26ºC. 

f) Se hiz~ la obser~aci6n tanto visu~l como con la 

ayuda de un lector de ELISA (Hinireader A DINA-

TECH PRODUCT) utilizando un filtro de 490 nm. p~ 

ra obtener una le~tura: espectroftitom6trica. 

III~~ Obtenci6n de heces 

Los gatos fueron encerrados en locales' reducidos y -

limpios para colectar la muesira fecal sin mayor problema. 

Esta muestra se trabaj6 en el Laboratorio Clinico de la -

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecn.ia de la UNAH. 
' . 

Para detectar ~a presen~ia de ~oquistes de To~tiplas-

ms gtindii en la~ 6~ces de los gatos, se 1lev6 a cabti la -

prueba de flotaci6n utiliz~ndo una soluci6n de Sulfato de 

zinc con gravedad especifica de 1.180 (3). 

Para identificar los o_o,quistes se toin6 en cuenta el 

tamafio (10-12 milimÍ~ra~) y se difer~nci6 de,Iso~pora bi

gbj,n~. 
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IV. RESULTADOS 

ron 
De 1~s ~~ ga~os~muestreados, ei 63~~29 caso~) r~s~ita 

positivos a anticuerpos de Toxoplasma sondii. · 

63% positivos a anticuerpos 
de T.gondii. 

37% negativos a anticuerpos 
de T •sondii. 

Den~ro de los g~tos con .tit~los positivos. (63%) 6nica
.mente el 7% (2 casos) fu6 positi'vo ·ª la presencia .de ooqui.!! 
tes en heces despu6~ de un segundo examen coproparasitosc6-
pico. Estos sin embargo ~e encoritrabari clínicamente sanos • 

. 7% positivos a anticuerpos y 
:a ooquistes de T.góndii. 

93% 6nicamente positivos a ª.!!. 
ticuerpos de T.góndii. 
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A6n cuandu el 63% de los gatos tuvieron anticuerpos 

contra Toxoplasma gondii, el estuche de diagn6stico util~ 

zado s6lo considera positivas a las muestras que alcancen 

un riivel de anticuerpos igual o mayor al control positivo. 

Por lo tanto 6nicamente 13 gatos (28.3%) se considerarían 

positivos a toxoplasmosis, aunque existan anticuerpos en 

menor proporci6n en otros casos. 

Si no existen niveles de anticuerpos, es decir que 

la muestra obtiene µna lectura igual o menor al control 

negativo en el espectrofot6metro, 6sto indica que el gato 

no ha tenido previa exposici6n a T. gondii. 

Tres gatos (6.5%) sero16gicamente positivos, tuvie--

ron tambi6n diagn6stico positivo a haemobartonelosis, mo~ 

trando signos de esta enfermedad. Dos de estos ~res gatos 

que estaban en tratamiento murieron. Adem&s, se observ6 -

la presencia de'nem6todos en ~arias muestras, siendo es-

toa Toxocara cati y .T~xascaris leonina. Eri un caso se ob~ 

serv6 Capillaria linearis. 

HALLA2.GOS INCIDENTALES EHLA No. DE CASOS PRUEBACOPROPARASITOSCOPICA. . 

Toxocara cati 8 

Toxascaris leonina 6 

Capilla ria linear:l.s . 1 
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V. D I S C U S 1 O N 

~Los r~sultado~ pbtenidos, de .la poblaci6n eá~ud~~dp~ 

revelan un alto porcentaje de gatos que a pesar de estar 

clínicamente sanos y de no estar eliminan.do la fase infes_ 

tante por las heces, es decir los ooquistes de Toxoplasma 

gondii, result~ron con títulos positivos a toxoplasmosis. 

Esto se debe a que estos gatos tuvieron contacto previo -

con el P.ar&sito y ·por lo tanto desarrollaron una inmuni-

dad adquirida. Sin embargo, este estado de inmunidad no -

termina con la infecci6n, ya que se forman los quistes --

.. Y/o s·eudoquistea en cerebr~, m6sculo esquel~tico, etc., -

como secuela de la enfermedad que pudo haber sido clínica 

o subclínica~ Los quistes y/o seud~quistes s~ multiplican 

lentamente lo que sugiere la presencia de un estado intrA 

c.elular de. inmunidad y la presencia de un_a infecci6n la-

tente (11). 

El .ciclo de .l~ reproducci6n sexual del.par&sito pue

de volver a darse ~l li~erar~e bradizoitos o taquizoitos 

contenidos en quistes y seudoquiates respectivament~. E~

to puede ser a consecuencia de cualquier tipo de stress -

como pu~den se~ la desnutrici6n, -la geata~i6n~ el parto, 

· .una leai6n, ·etc. 

La relaci6n entr~ haemobartonelosis y toxoplasmosia 
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como padecimientos ·simult6neos ha sido diacú~ida anterioL 

mén'te por J, D.· Hosktns y o. Bart~, •·quienes hicieron una 

publi~aci6n con respecto a un caso de un gjto con ambos -

·padecimientos (8). Se. ha reportado que gatos con haemobaL 

tonelosis sufren daño inmunomediado ~ 7), Esta .inmunosupr.!!_ 

·si6n juega un papel importante en. la proliferaci6n de .!2.

xoplasma gondii (19). As! pues, dosis terap6uticas de 

predriisolona ~dministradas a gatos que sufren de dafio in

munomediado a causa de infecci6n con Haemobartonella fe--

lis, lleva a una inmunodepresi6n y por lo tanto el animal 

queda vulnerable a una reinfecci6n de toxoplasmosis. 

De aqui se deduce que gatos con títulos positivos a 
toxoplasmosis que tengan que ser tratados con agentes in

munodepresores, deber6n ser simult6neamente tratado~ con

t;;:a Toxoplasma sondii para evitar la proliferaci6n de es:

te par6sito. As! mismo se· recomiendan pruebas seriadas ·P.!!. 

ra detectar los.títulos en él suero~ 

Ya que T. gondii no pued~ aprovechar el 6cido f6lico 

a~6geno y requiere .de sintetizarlo •or si mismo, se puede 

evitar su replicaci6n con inhibidores de la biosintesis -

de~este !cido. La pirimet~mina y la sulfadiazina son f!r-

•macos efectivos contra T. gondii,·causando sin embargo -

efectos secundarios que son eliminados con la administra-

ci6n de !cido f6lico, Han sido utilizados de igual forma 
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el trimetoprim con la sulfadiazina sin tener que ad~in~~

trar leido f6lico al animal. ya que los efectos secunda-

riO& 'son raro~· (19)~: 

En cuanto a la importancia del gato como fuente ~e -

infecci6n en la trarismisi6n de la toxoplasmosis a.l humano, 

existen varios estudios que pretenden resaltar otros me-

dios de contagio que deben considerarse en igual forma~ -

Prince (17) no ericontr6·relaci6n entre personas infecta-

das y la con~i~encia de estas con gatos. Su~ resultado• -

mostraban incidencias iguales entre dueftos de perros y 

dueños de gatos. Ademls observ6 una marcada incidencia e~ 

tre trabajadores que manipulaban alimentos para mascotas 

sin que ~stos tuvieran conta¿t~ alguno con gatos ucotros 

·animales. Pete-rso.n (16) ·encontr6 una prevalencia de· 20.9% 

entre personas adultas que tenían gatos a diferencia de -

un 9.3% entre personas que no convivían con gatos. :Fi.sher 

·y,.Reid (6) investigaron la relaci6n entre donadores de --

sangre con t!.tui_os positivos y la convivencia con gatos, 

no ~ncc:intrando as;ciaci6n. 

Tresestudios de Gsnley y Comstock (4), Braveny,(4) 

y Berger y .. Piekarski (4),, coincidieron en no encontrar r~ 

laci6n alguna entre pruebas seroi6gicas positivas y la .. eJL 

pc:i8ici6n a gato~. Swan~1oel (21)icompar6 t~tulos de anti~ 

cuerpos por inmunofluorescencia indirecta entre veterina-
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ri.os·. trabajadores· de rastro y donadores de sangre.· Enco.!!. 

tr6 que la incidencia fué dos veces mayor en trabajadores 

de rastro .en . rela'ci6n con los veterinarios y los· ·donado-

res de sangr~, entre los cuales no hubo diferencia. 

En un estudio serol6gico hecho por Ulmanen I. Leinik 

ki (22) no se observ6 relaci6n entre la convivencia o no 

convivenc~a con gatos o el tiempo de exposici6n a éstos. 

Tampoco en un estudio llevado a cabo en Nueva York (4) h.!!, 

bo· diferencias entre veterinarios que trabajaban· con gs-

tos y otros que no tenían contacto alguno con esta espe-

cie. 

Vaage y Miatuedt (23) hicieron un estudio con reclu

tas navales. No encontraron diferencias entre.los reclu-

tas que habían cohvivido con gatos en sus hogares y los -

reclutas sin este antecedente. 

Estas evidencias epidemioi6gicas sugieren que si 

bien el. gato es el huésped definitivo y transmisor de Ig_

xoplasma gondii, otros factores deben también influir en 

la transmisi6n d~'esta enferm~dad al hombre. 

Se han discutido otfas fuentes de infeccibn c~mo el 

vivir en granjas en convivencia con otro tipo de ahimaJes, 

el reaidir en casas muy viejas, el grado de contamina~i6n 

~mbiental d~ donde vive ei indivi~uó¡ t~m~~do en c~enta -

niveles sociale~ y el manipuleo constante de carne cruda 
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de bovirio y cerdo entre otras. 

A~ paralelo de esta investigaci6n se llev6 a cabo un 

trabájo en donde se buscaba· ia identificac:Í.6n de ooquis,-

tes de Toxoplasma gonddi en heces de 200 gatos del D:istr.!. 

to Federal, M6xico. Los resultados de este trabajo revelA 

ron qúe el 100% de los gatos resultaron negativos a la -

presencia del par&sito en heces. 

En 1977, Aguilar (1) realiz6 un estudio en M6x~co PA 

ra obse~~ar ooquistes en heces de gatos dom6sticos, encoa 

trando una incidencia del 7%. 

En uná tesis realizada en 1980 se busc6 la presencia 

de T. gondii en 60 gatos mediante la t6cnica de .inmuno--

fluorescencia indirecta. El 70% de los gatos'resultaron ~ 

positivos a la prueba. De estos animales, ninguno presen

taba si~nos aparentes de enfermedad (13). 

Jakob-Hoff y Dusmore (9) publicaron un estudio hecho 

en Aust~alia en donde se valor6 .el papel del gato en la -
' . 

transmi¡i6h de la toxoplasmosis. No encontraron ooquistes 

en las heces de los gatos y concluyeron eh la existe&cia 

de otras ~~enies da inf~cciln, independientemente ~el gá

to dom6stico. 

Dubey (5) investig6 la·. importancia del gato en u.n -

bro.te de toxoplasmosis humana 'en Estados Unidos de Norte.!!. 

m6~ica, estudiando heces, suero y tejidos de los gatos --



- 21 -

que tuvieron c~ntacto con las personas afectadas. No en-

contr6 ooquistes ~n heces, pero si forma• axesuales ~n -

sus ·t:ej:i.'dos, así como bajos ti tu los de anticuerpos en su_!! 

ro. 

Aún teniendo datos de otros estudios que apoyan los 

resultados de este trabajo, en donde lá mayoria de los g.!!_ 

tos tuvieron titulas positivos a Toxoplasma gondii sin e~ 

tar eliminando la fase infectante, no deb~ pasarse por ai 

to la im~ortancia que tiene la ingesti6n de ooquistes pra 

serites en alimentos y en el medio ambi~nte como causa de 

infecci6n. 

Ya que el ooquiste puede sobrevivir hasta más de. un 

afio en suelos con condicio~es favorables, la ocupaci6n y 

los. hábitos diarios de cada indivi~uo pu~den ser más de-

terminantes en la adquisici6n de la infecci6n que la con-

vivencia directa con gatos. 

Da los 46 gatos muest~eados en este trabajo, solamea 

te el 46% contaba con.caja de arena. Estas letrina~ en la 

mayórlá de los casos estaban colocadas en cocinas p ba--

fiós. ·E.l resto de los gatos salen a los jardines de las C.2, 

sas. a· defecar. Ninguno de los dtiefios mostr6 pr.eocupaci6n 

por este in.cidente, aún desp.ués de una amplia explicaci6n 

en cuanto a la enfermedad ¿onci~rne. 
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