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RESUMEN 

DELFINO GUEVARA COLLAZO. ldentificaci6n de ooquistes de Toxoplasma 

gondii en heces fecales de gatos del Djstrito Federal, México (bajo la dirección 

de José Chemitzky Waissman y José T. Torres Montoya). Esta investigación tuvo 

como finalidad la identificación y diferenciaci6n de ooquistes de Toxop/asma 

gondii en heces fecales de gatos a través de su medici6n microcópica, y evaluar la 

importancia del gato doméstico en la transmisión de la toxoplasmosis en el Distrito 

Federal. Se dividi6 al Distrito Federal en 4 zonas, de cada una se tomaron 50 

muestras para hacer un total de 200, 6stas fueron recolectadas de clínicas vete, 

rinarias. No se identific6 ningún ooquiste de Toxoplasma gandii. Sin embargo se 

observaron ooquistes de lsospora fe/is, huevos de Toxocara cati así como huevos y 

formas maduras de ácaros. 
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INTRODUCCION 

{é1 Toxop/asma gondii es un protozoario perteneciente a la familia sarcocilti

dae (42)'] La palabra toxoplasma ·de~iva del griego toxon que significa arco, y 

plasma que significa cuerpo o forma.[se descubrió por primera vez en un roedor 

(CtBnodacty/us gund,1 por Nicolle y Manceux en 1eoi} (5, 20). En este mismo 

afio, en Brasil se describe en conejos por Splendore. Posteriormente se identific6 

en diferentes especies animales, tanto en mamíferos como en aves (10, 44). 

Hutchison, fue el primero en comprobar la infectividad de las heces fecales 

de gatos (10). Más tarde, Wallace confirmó el papel epidemiol6gico de los gatos 

en la transmisión de la toxoplasmosis (46), porque observ6 que gatos alimentados 

con ooquistes infectantes y con carne que contenía formas no infectantes, elimi· 

naron ooquistes en las heces fecales (44). 

De 1970 a 1972, se descubrió el ciclo biol6gico de Toxoplalma gondii, estable
ciéndose los hu6spedes intermediarios; y a los miembros de la familia felidae como 
hu6spedes definitivos (21, 31). 

En Japón, Hawigara et al. comprobaron en 1981 los hallazgos de Hutchison res

pecto a la infectividad de las heces fecales del gato (22), pero además ~emostraroh 

que los gatos alimentados con ame de hu6spedes intermediarios (como bovino y 

cerdo) que contenía formas asexuales de Toxop/a,ma gondii, elimineban ooquistes 

infectantes (23), comprobando con esto que el gato es el huésped definitivo y 
como hu6spedes intermediarios todos los mamíferos, incluyendo al• humano (1, 

.3, 6). 

[ Estos hallazgos establecieron (i importai'leia del Toxop/ama gondii como un 

agente zoon6tico y su papel en la salud públicaJt7, 38, 45). 
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~ eslablm el ciclo bio16gico y quilnas enn los hu41padas· inte1 media ios, 

• estudió el desarrollo de la toxoplasrnosis, obsemnc:lole que el Toxap/a,ma.gondii 

presenta formas asexual• y que en el gato • desarrollan formas sexuales que dan 

origen a ooquistes infecta~ (14, 27 34). Asimismo• origin6 la identi~ión 

y diferenciación de los ooquistes de Stlll10iti1 bGnoiti, Sart:ocystil 1P e IIOl{JOra 
fe/is, debido a que ellos tambi"1 producen ooquistes similares a los producidos 

por Toxop/a,na gondii (9, 1 O, 32LJ 

Levine clasificó al género Toxoplasma y Sarcocistis en la familia Sarcocistidae 

anteriormente los había clasificado en familias aparadas: Toxop/asmidae y Sarco

cystidae (29, 42). Frenkel dividi6 a la femilia Sarcocy,tidae en dos subfamilias: 

Sarcocystinae y Toxoplasminae (10, 42). 

Frenkel y Dubey dieron a conocer en 1970 el ciclo de vida de Toxoplasma gondii, 

su modo de transmisi6n y el papel que juega la familia fe/idM, comprobando que 

todos los miembros de esta familia son hu'9pedes definitivos de Toxap/a,ma gondii 
(31, 34). 

_/Jj ciclo de vida comprende dos fases, la fase enteroepitelial y la sistémica o fase 

generalizada, en la fase entaroepitelial de la infec:ci6n, • encuentran los estados 
sexuales y asexuales, resultando finalmente la formaci6n de ooquistes a nivel del 

epitelio intestinal, que son producidos solamente por los felirio.!l.(4, 30, 35, 47). 

Al mismo tiempo, otros estados asexuales del par6sito (taquizoitos y bradizoitos) 

son diseminados por v(a hemat6gena o por vía linfética y son responsables de la 

fcrma generalizado o sistémica de la toxoplasmosis (28, 42). 

La producción de ooquistes de Toxoplalmll gondii en kl faN enteroepitelial 
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de la infección es semejante a la de c:occidias (24, 411, con caracteres morfol(>. 

gicos de lso,pora.( La producción de ooquistes en el gato se inicia alrededor de 

5 días después de la ingestión de tejidos qu(sticos de huéspedes intermediarios 

o 20 días después de la ingestión de ooquistes infectantes. La producción de ooquis

tes dura aproximadamente 14 ~ y un gato infectado puede eliminar millones 

de ooquistes en una sola evacuaci~36). Generalmente, la producción de ooquistes 

es simultánea al desarrollo de la inmunidad a Toxoplasma gondii ( 1 O, 28, 33). 

t Cuando otros mamíferos, incluso el ser humano ingieren ooquistes infectantes 

o tejidos qulsticos, s61o se producirá la fase quística y no eliminarán ooquistes 

infectantes (21)~ 

Las formas as( contenidas en los tejidos, se reproducen de manera asexual hasta 

la ruptura de la cllula huáped, entonces pueden infectar a las células vecinas o ser 

llevadas a otros tejidos, en donde se repite el proceso (19, 26). 

Los felinos silvestres al atacar y depredar a otros carnívoros inferiores a él en la 

cadena alimenticia y éstos a su vez alimentándose de pájaros, ratas y ratones que 

esbin infectados, 98 verán afectados por el protozoario, llevándose a cabo en estos 

felinos el ciclo biológico de la misma manera que en el gato doméstico (5, 34, 47). 

Fig.1. 

Frenkel designó 5 tipos físicos de ooquistes durante su producci6n en el epitelio 

intestinal que denominó A, 8, C, O y E (9, 19). El tipo A se forma entre 12-18 

ho,-s después de la infección; el tipo B en 12-56 horas; el tipo C a las 24-54 horas; 

el tipo D en 1-15 días, finalmente el tipo E ocurre entre 3-15 días después de la in

facción y es semejante al tipo D. Posteriormente aparecen los gametos en el intestino 



Otros carnívoros Quistes en tejidos de huéspedes Intermediarios 

- -·- - C.1 RNJ VOR/SMO -- . . . ...... - - --
·~:.c._~::::, . ~ Huéspedes intermediarios [i:;;i · • c_-r r.."'"" -e!.'·- .. -~ ~· • ~ 

felinos, huéspedes definitivos . 0 4 
• 

n¡itural relación humano y su alimento 

Flg. 1. Diferentes vías de transmisión en huéspedes definitivos y huéspedes Intermediarios. Adaptado de Frenkel (21 ), 



delgado y-es com6n encontrarlos en el íleon entre 13-15 dfas después de la infec. 

ción, y estos gametos van a dar orígen a los ooquistes (9, 42). Fig. 2. 

/[;os ooquistes son liberados en el epitelio intestinal y son excretados en las heces. 

El ooquiste no esporulado mide de 11 a 13 micras por 9-11 micras, el ooquiste 

esporul~ aparece entre 48-72 horas después de haber sido excretado y mide de 

12 a 15 micras por 10.13 micras. Este estado, contiene 2 estructuras denominadas 

esporoblastos que miden 8.6 micras por 6 micras y éstos a su vez contienen 4 esporo, 

zoitos que miden 8 por 2 micras (10, 42). Losooquistes pueden permanecer viables 

en heces fecales por largo tiempo pues resisten a detergentes comunes pudiendo ser 

muertos por dea:ación y por la exposición a una temperatura de 55 grados centí· 

grado--"j44). 

Dubey demostr6 la transmisión transplacentaria de la toxoplasmosis en gatos 

(16), sin embargo este tipo de transmisión es poco frecuente y rara en ellos (43). 

[e1 Toxop/a,ma gondii, produce una enfermedad en el gato aguda o cr6nica 

que cursa en la fase enteroepitelial con diarrea mucoide o sanguinolenta (23, 28), 

aunque en ocasiones esta fase puede pasar inadvertida (28). En estados cr6nicos 

puade aparecer leucopenia, anemia, retino-coroiditis y encefalitis (201 En esta 

etapa de la enfermedad se suspende la eliminación de ooquistes en el 11xC11mento 

y se d..,.ollan rápidamente las formas asexuales (37). La ruptUra de los quis

tes ocasiona un proceso inflamatorio produciendo una reacción de hipersensibi

lidad causando necrosis tisul• ( 13, 26, 36,J 

-
En el intestino delgado, las células epiteliáles se hipertrofian y se degeneran. 

Estos cambias ocurren a6n cuando no se encuentren ooquistes en las heces (12, 26). 
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Fig. 2. Ciclo biol6gico de Toxopla,ma gondil en el huésped definitivo y el huésped Intermediario. 
Adaptado de Solsby (42). 
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.JGn los huápedas intermediarios, el par6sito tiene predilecci6n por células del 

sistema retículo endotelial (5, 17). Con frecuencia se localiza en ojo, cerebro, 
ganglios linf6ticos, músculo, útero, coraz6n, pulm6n, hígado y bazo, produciendo 

procesos inflamatorios a veces poco perceptibles (12, 16, 34!] 

La toxoplasmosis tiene una presentaci6n mundial, observada con mayor-frecuen

cia en climas calurosos y húmedos, aunque puede presentarse en cualquier clima (5). 

(!¡. convivencia que existe entre los gatos y los seres humanos, implica que aumen

te la transmisi6n de la toxoplasmosis a trav6s de los ooquistas infectantas, sobre 

todo en donde se encuentran grupos poblacionales en gran acinamienf2{(8, 17, 18). 

En México, encuestas realizadas mencionan que el 30 qb de la poblaci6n en general, 

presenta anticuerpos contra Toxop/a,ma gondii. (39). 

Por lo tanto, la vía oral en la epidemiología de la enfermedad tanto en huéspedas 

definitivos como en intermediarios, es un medio importante en la transmisi6n 
r. \C\ C!. 

(10).1.,..Es una enfermedad que se puede prevenir siguiendo medidas rutinarias de 

h.,_ tanto en el gato doméstico, como en los huéspedes intennediarios) 11, 211. 
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En esta investigación, la hipótesis • qua por lol Mbitos alimenticios que tie

nen los gatos, • encontrar6n ooquistel infectantll en heces faca!• de gatoS del 

Distrito Federal. 

El objetivo • identificar en heces fecales de gatoS ooquÍS181 de Toxap/a,ma gondii 

mediante su medida microscópica, y saber la Importancia que tienen los gatos 

domésticos en la transmisi6n de la toxoplamtosil en el Distrito Federal. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para obtener I• muestras de heces fecal• de gatoS, • dividió al Distrito Fede

ral en 4 zoma: norte, sur, aste y oaste, de las cual• • myestru'On 50 ~ de 

diferentes clínicas veterinari• tomadas al azar, ubicadas en ·cada zona, para reco

lactar un total de 200 muestras de gatos de diferlnte edad, raza y sexo. 

Las muestras • colectaron en frascos de vidrio limpios. consen,6ndose en refri

geración haata el momento de analisla en el laboratorio del departamento de 

parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer· 

lidad Nacional Autónoma de Máico. 

La recolección de muestral • rwaliz6 del ma de enera al mes de abril y • prac

ticó la ttcnica de flotación con solución saturada de glucosa (4) para., identifica. 

ci6n. 

Se hizo la identificación a tnMI de la toma de medida mic:roápica, diferanci• 
doll con /-,,ora fllil, s.noitia btllnoiti y Hammondia hammondi (9, 42). 
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RESULTADOS 

De las 200 muestras analizadas, en ninguna se obsarv6 ooqulstes de Toxop/.,,,. 
gondii. 

En ocho muestras (4 '*>) se observnn ooquistas de''°"""' fe/is, en veintiseis 
rooestras (13 qb) se encontraron huevos denematodos-Toxocncatíy Toxncaris 

leonina- y en cuatro muestras (2 qb) se observaron huevos y formas maduras de 

ácaros. 
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DISCUSION 

Los resultados obtenidos en esta investigaci6n, coinciden con los obtenidos por 

Dubey en un experimento realizado .!_n un área urbana de ¡fstados Unidos, en donde 

sólo inform6 haber observado ooquistes de /sospora fe/is e /sospora rival@ (8). 

Wallace realiz6 un experimento analizando 2,776 muestras de gatos caU..os .!!! 
... .-------- . ·--

Hawaii encontrando solo .8 C!t, de ooquistes de]t1.)(QB.laSl!JUf!IJ!Í.ÍÍ {46) . 
..:--· ---- -------- . 

Ruiz y Frenkel (40) realizaron una investigación similar analizando muestras de 

heces fecales de gatos de áreas urbanas y rurales en Costa Rica. Se ana~~on 1~ 

_m~estras d' 6rea urbana y 93_~~~s ~-~~! ,:ural. En las muestras que resultaron 
positivas a Toxoplasma gondii en heces fecales, en el área uf?1na fue de 17 .5 ~ y de 

~.4 C!t, en el área rural. Los autores notifican que la diferencia en los porcentajes 

encontrados en las dos áreas, se debe a que en el área rural el huésped definitivo 

está en contacto má íntimo con los huéspedes intennediarios más no así en las 

áreas urbanas. 

Jakob-Hoff y Dusmore (25), publicaron un estudio epidemiológico realizado en 

~~ia en donde se valor6 el papel del gato en la transmisión de la toxoplasmosis 

hacia huéspedes intermediarios, en este caso se trató de conejos, no encontrando 

ooquistes infectantes en las heces de los ga5 concluyendo que deben existir otras 

fuentes de infecci6n para el huésped intermediario, independientemente del gato 

doméstico. 

Otro estudio que obtuvo resultados similares fue el realizado por Dubey (15) 

en donde investigó la importancia del gato en un brote de toxoplasmosis humana en 
Estados Unidos, estudiando heces fecales, suero sanguíneo y tejidos de los gatos que 

tenían contacto con las personas afectadas, no encontrando ooquistes en heces, pero 

sí formas asexuales en sus tejidos, así como bajos títulos de anticuerpos en suero. 
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[J.n México, Aguilera (2) realizando un estudio para observar ooquistes infectantes 

en heces fecales de gatos domésticos, encontr6 una incidencia de 7 qt, de Toxop/111-

ma gondii en 200 animalejlencontrando también nem6todos como los encontrados 

en la presente investigaci6n as( como ooquistes de /sospora fe/i1, /IOIIJOra rivo/ta, 

lsospora bigsmina y Ancy/Oltoma. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación, similares a los obtenidos por 

otros autores (2, 8, 15, 40, 46) no se establece claramente el papel que tiene el 

gato doméstico en la transmisión de la toxoplasmosis, pues para hacerlo se requieren 

de investigaciones como los serológicos para establecer parámetros y saber en qué 

momento de la enfermedad está el gato, pues la inmunidad es de suma importancia. 

Otro estudio que se requiere, es el análisis seriado de heces fecales en diferente pe(odo 

para saber si son portadores sanos de la enfermedad, y finalmente otra investigación 

que sería la más importante, es determinar epidemiol6gicamente otras fuentes de 

infección hacia los huéspedes intermediarios, pues no solamente con las heces fecales 

de gatos que contengan ooquistes infectantes se puede adquirir la toxoplasmosis. 

Debido a que en este experimento se emplearon gatos de diferente raza y sexo, 

estos factores no influyeron en el resultado de esta investigación, no as( la edad, pues 

existen informes (40) que a mayor edad de los gatos, presentan más capacidad in

munol6gica para resistir la enfermedad. 
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