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RESUMEN• 

Mandragón Bayón M•· del Pilar. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL 

GATO EN LA SEROPOSITIVIDAD A Tgxoplasma qondii EN PERSONAS, 

REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO V AREA METROPOLITANA· Baja 

la ••••orla del M.v.z. 3ewós Martn Heredia, la M.c. Ro•• Ma. 

Garcia Escamilla y al M.v.z. Jaime Alonso Navarro HarnAndez. 

Se colectaron muestras d@ 21 gatos y 67 personas que habitan 

en la Ciudad d• MtNico y area Metropalit•n•1 estas mu•stras 

•• dividieron en 4 grupos• grupo la de personas propietarias 

de gatos, grupo lb d• gatos de las personas del grupo la, 

grupo II de personas que han convivida con gatos (M.v.z.) y 

grupo III da personas que nunca han convivido con gatos. 

Estas muestra• fueron •M•minadaa por el m6todo de ELISA para 

la detección de anticuerpos IgO contra Tgxoplasma ~' 

encontrando•• estos •n •1 20.9X d• la población total 

muestraada. S• •ncontró una serapositividad d•l 23% en el 

grupo Ia, d•l OX en el grupo Ib, del 12X en el grupo II y 

del 28-6X en el grupo III. Al no encontrarse seropasitividad 

•n los gatos muestreados y si en las personas que no han 

convivido con ellos, se concluye que no es la convivencia 

con el gato la principal fuente de transmisión de la 

•nfermedad hacia la poblac!On humana. 



INTRODUCCI ON. 

La toxopl••mo•i• •• una zoona•i• 

distribuida en •l mundo (1S) que afecta • la mayoria de lo• 

animales da sangra calienta incluyendo al hombre (2, 3), 

siendo el gato y otras felinas los hospedaros d•finitivos 

por realizarse dnicamente en ello• la reproducción sexual. 

Se caracteriza por ••r una lnfacción comOn quG solo en 

raras ocasionas •• manifia•ta como una enfermedad clínica 

(7). 

Es causada por ToMoolAsma gondii, parásito intracelular 

obligado qua partanaca i11.l grupo apicomplaxa da los 

protozoarios (1S)· 

El par~sito tiana dos ciclas, uno antaroapttaltal qua 

solo ocurra en los felinos y que da origen a las aoquistas 

qua •• eliminan en las hacas y otro axtratntastinal qua se 

presenta en la mayoria d• los mamif~ros, incluy•ndo a los 

f•linos, y •n la• av•• (2, 5)1 en eat• ciclo se d•••rrollan 

las taquizoitas, estadio• d• multiplicación r•pida, y lo• 

bradizoitos, ••tadio• d• multiplicación l•nta. 

lleva a cabo en el 

intastino de los hu6spade• d•~initivos y •• semejante al de 

otro• coccid•o•• 

Los gato• puedan adquirir la infección por tres viaa• 

carnivorismo, por h•bttos de caza 1 consumo de carne cruda, 

ingiriendo taquizoitos y bradizoi tos, cai>rofac¡ia por 

ing••tiOn da ooquistas y cong6nitamante por tranamisión da 

taquizoitos (2, ~) (fig. I). 
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D••pu•• d• qu• •1 gato ingi•r• tejido• con qui•t•• 

(bradizoito•) 1 la p•r•d del qui•te •• disuelve por los 

fluidas dig••tivos •n •l estómago y en al inta•tina delgado, 

los bradizoito• liberado• ••transforman en taquizaito• (8), 

d•••rroll•ndo•• la infección aguda, durante la cu•l los 

par•sitos pueden aliminarse en diversas secreciones como son 

leche, l•grim• y raramente saliva y excreciones como orina y 

heces (21>· 

Los taquizaitos panetran a las ctlulas apitalialas del 

intestino delgado e inician series (tipos A1 8 1 C1 D1 E) de 

ganeracion•• asexual•• de determinación genttica, que son 

seguidos por el ciclo Eeual. 

En asta cicla sexual •l gameto masculino f•rtiliza al 

gameto femenino y se forma una pared alrededor del g•m•to 

fertilizado, origin•ndasa un ooquiste. Estos son eliminados 

en las heces del gato hasta por e di••• pero sólo son 

inf•ctant•• cuando esporulant asto ocurre de 2 a 21 dias 

desputs de la excreción, dep•ndiendo de las condiciones 

ambiental•• (6, 8). 

Simult•neamente se desarrolla la infección 

•xtraintestinal, en la cual los taquizoitos penetran la 

parad intestinal y viajan por el torrente circulatorio a 

higado 1 pulmones, corazón y cerebro y por via linf•tica a 

nódulos lint•ticos regionales y pulmonares (8)· 

Pronta el gato adquier• inmunidad, haya o no presentado 

&ignos clinicos (1-5, 9-13 1 19) pero la infección continda 

ya que loa bradizoitos permanecen en quiatea ti•ular••· El 
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gato no vuelve a elimin•r ooquistes en las heces, a m•nos 

qua exista un astado da inmunosupresión, en •l cual los 

bradizoitas lib•r•do• no son de5truidos y vuelv•n a producir 

problema•• 

El ciclo compl•to d• I· .!l!!.filll!. se realiza de 3 a 10 

dia• d••pu•~ d• l• ing•stión d• t•Jido• can qui•t•• o d• 3 a 

7 ••manat ••m•n•• •i el gata ingiere t•quizaito• u aoquistas 

(3, 8)· 

El hombre puada 

o aquiste• de tierr• 

infectar•• dir•ct•m•nt• 

cont•minada con h•c•• 

al ingerir 

de gato, 

indir•ctam•nt• al ingerir carne mal cocida, que contenga 

bradizoitos o taquizoitos (1 1 7 1 19) V con;•ntt•mente, 

cuando una muJ ar 

(7). L•• pulga• 

embarazada es infvctada par 

v las cucaracha• pued•n 

hu••P•de• transportadoras da ooquiste• (5)· 

primara vez 

actuar cama 

Las le•ion•• causadas por la inf•cción can I· 9.!!D.!1i..1 

••t4n asociada• con la destrucción d• c•lulas por el avance 

de lo• taquizoitos de c•lula en c61ula, dando origen a focos 

n•cróticos, en la• diferente• tejidos, (2, e, 13). 

G•n•r•lmente la inf•cción •• subclinica en la mayoria 

d• lo• hu••p•d•• definitiva• • intermediarios (21 ~. a, 21). 

Los signa• clinicos son muy variados, en el gata los 

signos m•• frecuentes s• asocian con la infección d• lo• 

sistemas• respiratorio, ga•trointestinal, visual, nervioso 

central y reproductor, mientras que en el hombre, •1 

par4sito tien• pr•dileccidn por c61ula• d•l sist•m• reticula 

endot•l!~t, v can frecuencia se localiza en ojo, c•rebra, 
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ganglio• linf•ticoa, md•culo, dt•ro, corazón, pulmón, higado 

y bazo, produciendo proceao• inf lamatorlos g•n1ralm•nt• poca 

perceptibles (~, 9, 10, 17)• 

Un porcentaje variable de animales •anos y de la 

población humana pre•enta anticuerpo• contra toKaplasma (8)· 

En •studio• realizados •n Estado• Unido•, •• demostró 

que la transmi•ión •• realiza principalmente a adultas, por 

el consumo de carn• mal cocida, mientras que en Centro 

Am6rica m•• d•l ~OX de ni«a• •e encuentran infectado• a la 

1dad de 10 aWos, por la ingestión de ooqui1te• d• suelo1 

contaminado• con h•ce• de gato(7). 

Lo• procedimiento• mA• comunmente usados para el 

diagnóstico de la ToMoplasmosi• incluyen eMaminación fecal 

para la detección d1 ooqui•t•• y pruebas serológicas (1 1 

12)· 

Dentro d• las prueba• serológicas se incluye• Sabin-· 

Feldman (3, ~. 121 1'5) 1 hemoaglutinación dir1cta e indirecta 

(2, 3, 5, 121 HS, 21), aglutinaci4n en t•t•M• ensaya 

inmunoenzlmAtico (ELISA) (2, 3, 12, 13, iS), fijación de 

complemento (21 5 1 12, 1~, 21), anticuerpo• fluorescente• 

indirectos CIFA)(2, 3, 4, 121 1'51 19) y radio inmunoensayo 

directo • indirecto (12)• 

Los titulo• de IgM aparecen tempranament• d••pu•• d9 la 

infección y decrecen r4pidamente, por lo que •• utiliza para 

la detección de la enf1rm1dad en su estado agudo (12 1 18) 

En cambia las titulo• de IgO permanec•n bajo• durante 

las primeras semanas y posteriormente se incrementan (12 1 
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18). 

En un ••tudio r••lizada •n Guangdan, Rwpdblica Popular 

China, •• detectaron anticu•rpa• contra I· WlD.!1i..!. en 10·4% 

de •uero9 porcinD9t 0.7X de aueros humanas, •n 4.4X de 

su•ros vacunos, en o.94% de sueros de ratas, a.33x de sueros 

de conejas y 2.12x de sueros de gatos (20)· 

En diferant•s estadou de la Repdblica Mexicana •• 

realizo un muestreo serológico (Sabin-Foldman) a 14 699 

personas, no encontrAnda•• ninguno positiva C1•16)• Sin 

embargo se encontraron anticuerpos en 52% de gatos, 39% de 

perroa, 40% de caballo• y OX de bovino1 (3)• 

En un estudio realizado &n la Ciudad de M6xi ca se 

encontrd que el 60% de 200 muestras de equinos resultaron 

positivas a anticuerpos contra I· ~ por medio de la 

t6cnica de Inmunofluorescencta Indirecta (14). 

Coma •• puede apreciar, el gata aunque es hu••p•d 

definitivo no es el Onico transmisor d• la toxoplasmosis, a 

pesar de que siempre se la atribuye a esta especie toda la 

responsabilidad. 

Dada la importancia de e&ta enfermedad por su car4ctar 

de zoonosis y los pocos estudios que se han realizado en 

H•Kico acerca de su transmts16n y el desconocimiento exacto 

del papal que juega el gato en la misma, •• considera 

necesario realizar investigaciones que tiendan a aclarar 

este aspecto. En M•xico la Facultad de Medicina Veterinaria 

Y Zootecnia de la U·N·A·M·, cuenta con el Hospital de 

Medicina, Cirugia y Zootecnia para Paque«as Especies, motivo 
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por •1 cual •• consid•ra que •• el lugar adecuado para 

realizar este estudio• 

OBJETIVOS· 

1) D•t•rminar al porcentaje de seropositividad a I· 

gondii en una muestra de 21 gatos de la Ciudad de México y 

Area Metropolitana• 

2) Determinar el porcentaje de seropositivtdad a I• 

qandil an una muestra de 67 personas de la Ciudad de Mtxico 

y •rea Mmtropolitana, que estén o no relacionadas con gatos 

saropositivas. 

3) Con base a los objetivos anteriores concluir si la 

convivencia con el gato puede o no ser un importante factor 

an la transmisión de la toxoplasmosis al humano• 

HIPOTESIS· 

El porcentaje de seropositividad a I.' ggru!il es igual 

•n persona• qua tienen contacta ••trecho con gatos, adn con 

aquellos seropositivos, que en personas que no han tenido 

contacto con gato•· 
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MATERIAL V HETODO· 

S• analizaron mue•tra• de 21 parlonas, propietarias de 

gatos, a1i como a sus gato1 1 qua habitan en la Ciudad de 

HIKico y 4rea H•tropolitana, obtanitndose 42 mue1tra1 de 

sangre total, para 1u 

2 S• analizaron 

centrifugación y obtención d• suero• 

muestra• de suero de 25 Mldico1 

Veterinario• Zootecnista• (M·V·Z), no propietaria• d• gatas, 

de la Ciudad de H6xico y •rea Metropolitana, dedicados a la 

clinica d• p•rro1 y gatos. 

3 S• analizaran muestras de 21 personas qua no han 

convivido con gatos y que habitan an la Ciudad de México y 

4rea Metropolitana .. 

4 De esta forma IR obtuvieron 88 sueros que fueron 

mantenidos •n congelación hasta ser procesada•· 

5 Los sueros fueron dividido• en 4 grupos• 

Ia - Persona• propietaria• d• gatos 

lb - Gatos d• la• par•onas del grupo la 

11 - M.v.z. no propietarios d• gatos, que h•n convivido con 

gato&• 

III - Personas qu• no han convivido con gato• 

6 Con •1 su•ro obtanido •• r•alizó la pru•ba d• ELISA 

(Mono Sanof i-Pastaur) para la d•tección da IgG contra I· 

ll9.ll!!.!!.· 

7 El 11 kit 11 consta d•• 

Rl Microplaca• 12 tiras con 9 pozos, cubiertos con 

al antl.g•no !.!. u.rul!!.• 

R2 Solución de lavado concentrada 10 x. 
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R3 Su•ro humano ••tAndar negativo• 

R4a Buera humano ••t•ndar I (punta d• 

corte) 6 UI/ml. 

R4b Suero humano positivo est6ndar II 60 

Ul/ml. 

R4c 

R6 

R7 

RB 

Buera humano positivo •st6ndar III 240 

Conjugado 

Diluy•nte para el suero y •1 conjugada. 

Subwtrato buffer (HzOz al 0·03%)• 

R9 Cromógeno. 

R10 Solución de trenado C•ctdo sulfdrico). 

8 El procedimiento es el siguiente• 

Ul/ml 

•> Se establece cuidadosament• la distribucidn 

identificación patrón de las muastraa y estandares en la 

11icroplac•• 

b) Se prepara la solución de lavada. 

e) Se lavan toda1 las tir•• de la microplaca con la 

solucidn R2 dilutd•· 

d) S• diluyen 101 est6ndar•• y suaro1 problema a una 

dilucidn 1/101 con la 1olución R7· 

•> Se disponen 101 estAndares y wu•ros probl•m• diluidos 

como sigue• 

Pozo Al 

Poza 81 

Poza Cl 

200 µ1 de la dilución del suero 

••t•ndar negativo (R3) 

200 µ1 de la dilucidn del su•ro estAndar 

I positivo, (punto d• corte) (R4a) 

200 Vl de la dilución del auaro positivo 
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fu•rt•, ••t6ndar IX (R4b) 

Pozo D1 200 µl d• la dilución d•l suero PO•itivo 

muy fuerte, est4ndar III CR4c) 

Poza• Et, Ft, Gl ••• 200 µ¡ d• la dilución de los 

suero• probl•m•· 

f) Una vez que las mueatra• han •ida dispuestas, •e cubre 

la microplaca con una tira adhesiva y aa incuba durante 1 

hora a 37 - 40 c. 

g) Ant•• d•l fin d• la primaa incubación, sa pr•para la 

dilución del conjugado (R6)· Se diluyen o.s ml del conjugado 

R6 con ~ ml de la •olución R7· 

h) D••pu•• de la primera incubación, •• vacian todas loa 

pozos y •• lavan 3 v•c••· 

i) Se di•tribuy•n 200 Vl d• la solución del conjugado •n 

todos lo• pozas, se cubre con una tira adhesiva y se incuba 

durante 1 hora a 37 - 40 e 

j) Despu6s de la ••gunda incubación, •• vacian todos los 

pozos y •• lavan 4 veces. 

k) Se prepara la solución 9Ubstrato (RS + R9) y •• a~aden 

200 µ1 d• esta solución a todo& lo• pozos, protegiendola de 

la luz brillante. Se deba permitir que la reacción se 

desarrolla en la obscuridad durante 30 minutos, a 

temperatura de cuarto. 

1) Se a~aden 100 µ1 de la solución de frenado CR10) en 

cada pozo, siguiendo la misma distribución y orden de la 

solución substrato. 

l•• la densidad óptica en un 
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microplaca•, en lo• 30 minutas •igui•nte1 d••pu•• de que •• 

aWadió la •alución d• frenada. 

9 La• r••ultadas obtenida• •• analizaron mediante la 

prueba eKacta de Fiaher para una tabla de contingencia 2 X 3 

(17)· 
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REBUL TADOB· 

lo• r••ultados dal estudio ••rológico reelizado a 

p•r•onas se muestran en el cuadro I y II· Lo• r•sul ta.dos 

de lo• gatos •• encuentran •n el cuadro III· 

Se consideraron como positivas aquellas muestra• que •• 

encontraron par encinw1 del punto d•l corta, •• dwcir tod•• 

aquellas rau•stras con densidad óptica igual a mayor que la 

densidad óptica del e1tandard Rda. (ftg. II) Los titulas da 

las muestra• •• Guestran en el cuadro IV· Se cosideraron 

catnam positivas todas aquellas muestra• con un titulo igual 

o mayor de 1. 

El an~li•i• de asociación entre el antecedente de 

convivencia o no con gatos y el estado ••rológico de lo• 

sujetos estudiados •• llevó a cabo por medio de la prueba 

exacta de Fiaher para una tabla de conting•nci• 2 H 3 1 (16) 

sirvió para cantra•tar la hipót••i• alt•rnativa 

•igui•nt•• 

H•• EKi•t• AsociAción entr• t•n•r contacto can gatos y ••r 

••ropositivo a I· .!1.2.D!li.i.t contra la hipdtesis nula: 

Ho• Na •xist• ••ociación entr• t•n•r contActo con gAtos y 

••r ••ropo•ito • I· ~-

La probabilidad •• calculó por m•dio d• la fórmula• 

dondel 

p • probabilidad •xacta d• Fi•her para una calda dadA 
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e - coeficiente binomial 

•• b, c, d, e, y f • valor•• o frecuencia• ob••rvadas •n el 

estudio 

R., Ra = total de renglones 

c., C.. 1 C::s = total da columnas 

N • tama~o d• la muastra 

Tales indicadores •• encuentran referidos en el cuadro 1. 

La probabilidad obtenida por el m6toda •Kacto de 

Fisher 1 con base en la• frecuencias observada• do 

••roposltividad da la muestra analizada, fue de 0.4299. 

Dicha probabilidad no permitió •1 rechazo d• la hipótesi• 

nula propuesta previamente, considerando como nivel da 

1ignificancia un « • 0.03. Es decir que al manos con la 

muestra observada no pu•d• atribuirse a la convivencia con 

los gatos la seroposltividad a ToMopla5ma s.e.ru!i.!. de las 

persona•· 

Cabe mencionar que en •1 grupo Ia, dua~os da gatos, de 

21 personas muestreada• sólo 5 da ellas fueron 

aeropositivas a anticuerpo• IgO para I· SU!.lli1!.i.• sin embargo 

ninguno da los animales de tal•• sujetos resultó 

1aropositivo. 

Asimismo debe observarse que de 25 M.v.z. que han 

estado en contacto con gatos, 3 de •llos resultaron 

seropositivos. 

En el grupo de 21 persona• restantes, qua no han 

convivido con gatas, •• observaron 6 serapositivas. 
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DIBCUBION• 

E• importante hacer notar que aunque 101 f•lino• son 

101 O.nicos hu61p•de1 definitivos de I• qondii no es la 

convivencia con el gato la fuente de contagio m•• comOn da 

••te par•stto, como •• sabe este tambitn puede ser adquirido 

al ingerir carne mal cocida, por mala higiene al estar en 

contacto con tierra contaminada con ooquistes y por medio de 

vectores• 

Tambitn debe tomarse en cuenta que en los gatos la 

eliminación da los ooquistaa Qnicamente dura 8 día• y solo 

los elimina una vez en su vida, a menos que eKiata 

inmuno1upra1ión, ya quo forman antlcuarpos permanent••· 

Los ooqui1tes requieren da humedad para esporular, y •• 

entonces cuando son intectantes, antes no, asto ocurre da 2 

a 21 dial da1pu61 da la excreción, por lo que si se 

mantienen h4bitos de higiene como cambiar diario la arena de 

los gatos, o utilizar arenas muy absorventea que no guardan 

humedad, se disminuya el riesgo da que esporulen loa 

ooquistés. 

Otras medidas que pueden tomarse para evitar la 

infección de gatos con I· gondit consisten en evitar que el 

gato salga de casa o colgar un cascabel en el collar de 

gatos que salen de casa para evitar que cazan p4jaros a 

ratones, controlar su dieta alimentAndalos solamente con 

comida seca, enlatada o cocida~ 

T•l vez en poco tiempo pueda conseguir•• en M6Mico una 

vacuna contra I· iULruil..i a partir de una mutante genética con 
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la que 1• ere• inmunidad paro no se eliminan ooquistes. 

Tambi6n debe evitarse el consuma d• carne mal cocida y 

utilizar guantes cuando se trabaje con tierra. 

La mala información al respecto ha originado qu• •• 

creen mitos acerca de 

sobr•todo cu•ndo •atas conviven con mujeres y m'• adn si 

esta1 estAn embarazadas• 

Se ampl•d la det•cciOn de anticu•rpo• IgG por 

repr•••ntar estos una inmunidad permanente y se utilizó la 

prueba de ELISA por ser una prueba confiable, rápida y 

••gura. 

El 20.9% de la población humana y el OX dela población 

de 101 gatas analizadas an este trabaja mediant• la prueba 

de ELISA presentaron anticuerpos contra I· .9..2.D.SLi.1' mientras 

que en un estudio ••rolOgico real 1 zado anteriorment• 

mediante la prueba de Sabin-Feldman no se encontró ningOna 

per1ona seropoaitiva, pera si el 32X de la población de 

gato•· Ambos resul~ado• no pueden comparar•• ya que en el 

estudio realizado mediante la prueba de Sabin~Feldman no se 

espesiffca al origen de la muestra de los qatos, as:L como l• 

relación de estos con el hombre. 

En Centro América más del 50% delos niWos se encuentran 

in~ectados a la edad de 10 a~os, lo qu• nos hac• pensar que 

•Miste una elevada incidencia dentro de la población total, 

dicha incid•ncia es mayar que la encontrada en la Ciudad de 

M•xico y el Area Metropolitana, debido talv•z a los 

diferentes hábitos y costumbres de cada pa{s• 
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En Ouangdon, R•pdblica Popular ChinA, •l 0·7X d• la 

población humana y •l 2.12x de las gatos se encuentran 

infectados, •n este caso la incidencia en humanos es manar y 

•n gato• es mayor a la encontrada en e•t• trabajo, ••to 

tambitn pued• deberse a los diferentes habitas y costumbres 

pobl•cional••· 

En este trabajo •• observó que el porcentaje de 

seropositividad de las p•rsonas que no tienen contacto con 

gatos •• mayor qu• en las personas que si tienen contacto 

con ellos (Gr•ttca 11), aunque esto no quiera decir que los 

individuos en contacto con gatos sean menos suceptiblas a 

ser infectadas, si demuestra que no eKiste relación entra la 

incidencia de la enfermedad y la convivencia con estos 

animales• 

Por lo anterior se considera que hace falta mucha 

información acerca de la ToKoplasmosis y los medios de 

contagio, sobre todo a nivel de Médicos Cirujanos, que 

muchas vec•• aconsejan a sus pacientes eliminar a sus gatos, 

por ser estos una fuente segura de contagio• 
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CONCLUSIONES. 

Se observó que 14 individuos de la población total 

humana (67 p•r•onas) preaentan anticuerpos IgO contra 

Toxoplasma Sl!!.D.Sti.!.t lo cual representa el 20·9X de esta 

población· (Gr6f ic• 1) 

2 Cabe hacer notar que en el grupo la, (persona• 

propietarias de 

que en el grupo 

ningun individuo 

gatoa), el 23% son aeropoaitiv••• mientra• 

Ib, (gato• de las peraona• del grupo Ia) 

•• aeropoaitivo, por lo que podemos 

concluir que estas personas no fueron infectada• por sus 

gatOa• 

3 En •l grupo II (M·V•Z· que han estado en contacto 

con gatos) el 12X de los sujetos resultaron seropoaitivos al 

protozoario. 

4 En el grupo XII (personas que no han tenida contacto 

con gatos) el 2e.6X resultó seropoaittvo. 

5 En resumen, como •• ha observado en el presenta 

trabajo con b••• en los resultados de la muestra analizada, 

evaluados mediante la prueba exacta de Fish•r, se concluye 

que no es la convivencia con el gato la principal fuente de 

transmisión del parasito Toxoplasrna ~ hacia el humana. 

17 
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FIGURA 11 
CURVA DADA POR LAS DIFERENTES DENSIDADES OPTICAS, SEGUN LA 

CONCENTRAClON DEL ANTIGENO ~h•m• gondll. 
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CUADRO 1. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SEROLOGICO REALIZADO A PERSONAS 

INCLUIDAS Ell ESTE TRABAJO. 

CUADRO 

R = RESULTADO + : POSITIVOS 
LA E~PL 1 ~~W¡'SH DE LAS L 1 TERALES SE EllCUEHTJiA N~~An V~~XTO. 

CUADRO 11. 

RESULTADOS PORCENTUALES DEL ESTUDIO SEROLOGICO REALIZADO 

A PERSONAS IHCLU IDAS EH ESTE TRABAJO. 

CUADRO 1 l. 
R \ G 11 l a 11 ll 11 lll Total 

+ 
11 32Y. 11 12X 11 28. 65:< 2El. 9El:< 

11 ??r. 11 88X 1 ?1.40X 

Total 
11 iElElY. 11 10E'.IX 1 Hl0X: 

R = RESULTADO POSITIVOS 
G = GRUPO - NEGAT 1 VOS 
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CUADRO 111 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SEROLOGICO RELIZADO A 21 GATOS. 

1 CUADRO I I I. 
1 n '6 1 1 h 

1 1 ~ 
1 1 

POSITIVO 
- HEGATIUO 

CUADRO IU 

TITULOS DE LAS HUESTRAS EHPLEADAS PARA LA DETECCIOH DE 
AHTICUERPOS IgG COHTRA T. 9ondil, EH LA POBLACIOH TOTAL. 

H COHTROLES 
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La inv•stigación se realizó •n •l D•partamento d• 

Medicina Ciruj!a y Zootecnia para Pequ•«•• ••P•Ci•• •n 

colaboración con el Departamento de Patolog!a, de la 

F•cult•d d• Medicina Vaterinaria y Zootecnia d• la 

Uni vera i dad Nacional Autónoma de Mt><ico y •l 

Laboratorio Cl!nico del Hospital de Cardiologia del 

Centro H6dico Nacional SXXI del I .M.s.s. 

Para el an•ltsis da las muestras se utilizaró la 

prueba de ELISA Mono Sanof 1-PasteUr*,donada por los 

Laboratorios Sanofi-Pasteur de Mé><ico. 

Los resultados ser•n publicados en revistas 

* SANOFI de Mé><ico S·A· de c.v. Calzada Hé><ico-Xachimilco • 
4832 Xachimilca D.F. C·P· 14370· 
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