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INTRODUCTION 

La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias mas importantes 

para la poblacion humana en el mundo, el hombre puede infectarse por tres 

vfas: carnivorismo, contamination fecal y transmision congenita, pero, 

principalmente lo hace por la ingestion de carne, leche, huevos crudos o 

msuficientemente cocidos y por la manipulacion de carcasas infectadas de 

cerdos. (Sanchez, 2004) 

La importancia de la infection en el campo de la salud publica se daen 

que es causa de natimortalidad y fundamentalmente de morbilidad neonatal, 

primordialmente lesiones oculares de intensidad variable y alteraciones 

cerebrales graves; asimismo, en los ultimos anos el panorama se torno mas 

severo con el advenimiento del Smdrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), enfermedad que permite que la toxoplasmosis cause graves disturbios, 

principalmente en el sistema nervioso central. (Lora y Cols. 2007) 

La prevalencia de la toxoplasmosis en los cerdos varia, dependiendo del 

area, metodo de diagnostico y de su interpretacion; reportandose valores entre 

0,8 y 0,9% en Austria, hasta 90,4% en el Brasil. (Sanchez, 2004) 



Por su caracter ommvoro, los cerdos tienen la posibilidad de adquirir la 

infeccion, especialmente los criados en porquerizas con deficientes condiciones 

de higiene y presencia de roedores. Al tratarse de una carne que se ingiere 

bajo diversas formas de preparation, es un factor de riesgo en la epidemiologia 

de la toxoplasmosis humana en nuestro pais. (Romero y Cols, 2007) 

El diagnostico de la toxoplasmosis en los animales no es simple, debido 

a que la enfermedad es mayormente subclinica y por ello los monitoreos 

serologicos a nivel de mataderos son de importancia para estimar la frecuencia 

de infeccion en suinos, asf como tambien para evaluar el riesgo de infeccion a 

que esta expuesta la poblacion humana. (Romero y Cols, 2007). 

Este hecho junto con la ausencia de estudios seroepidemiologicos sobre 

toxoplasmosis en las distintas especies de abasto y considerando la forma de 

crianza de los porcinosen nuestra region, determinaron la realizaciondel 

presente trabajo de investigation con los siguientes objetivos: 

1. Determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii 

(tipo IgG) en cerdos beneficiados en el Carnal Quicapata - Ayacucho. 

2. Determinar la presencia de Inmunoglobulina G en cerdos a traves de la 

prueba de ELISA. 

3. Relacionar los casos positivos y negativos con la edad, sexo y 

procedencia de los cerdos. 

Considerandose como muestra de estudio a 150 cerdos que fueron llevados al 

Carnal de Quicapata de Ayacucho, para su beneficio.Los sueros obtenidos 

fueron tamizados en el Laboratorio de Parasitologia de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad National San Luis Gonzaga de lea. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1.- TOXOPLASMOSIS 

La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por 

un protozoario intracelular obligado, Toxoplasma gondii. (Restrepo,2006) 

La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias de 

distribution cosmopolita que afecta a gran variedad de mamiferos 

incluyendo al hombre.(Romero, 2007) 

2.1.1.-Agente etiologico 

El agente etiologico es Toxoplasma gond//,protozoario parasito 

causante de la toxoplasmosis, una enfermedad en general leve, pero 

que puede complicarse hasta convertirse en fatal.El gato es su 

hospedero definitive Se han identificado muchos mamfferos vertebrados 

homeotermos de consumo, de compama, salvajes y domesticos, y una 

amptia variedad de aves que son infectados por este parasito, 
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comportandose como hospederos intermediaries. (Suarez, 2007)(G6mez 

y Lora, 2007) 

A.- Morfologia 

El parasito se presenta bajo tres formas diferentes: trofozoito 

(taquizoito), quistes tisulares y ooquistes. Estos ultimos solo se producen 

en los intestinos de los hospederos definitivos. (Suarez, 2007) 

Imagen 2.1: Morfologia 

Fuente: Restrepo, M (2006) 

A. Taquizoitos en frotis de impresi6n de pulmdn. Media luna en forma de taquizoitos individual 
(flechas). Giemsa. B. Quistes tisulares en la seccion de los musculos. La pared del quiste del 
tejido es muy fino (flecha) y encierra muchos bradizoitos pequenos (flecha). Hematoxilina y 
eosina. C. Quiste separado del tejido del huesped (flecha) y cientos de bradizoitos (puntas de 
flecha). Sin coloracibn. D. Esquizontes (flecha) con varios merozoitos (puntas de flecha). 
Impresion de frotis del intestino del gato infectado. Giemsa. E. tin gameto masculino con dos 
flagelos (flechas). Impresi6n de frotis del intestino del gato infectado. Giemsa. F. Ooquiste no 
esporulado en heces de gato. Sin coloracibn. Hay dos capas en lapared del ooquiste (flecha) 
que encierra una masa indivisa central. G. Ooquiste esporulado con una pared delgada (flecha 
grande), 2 esporocistos (puntas de flecha). Cada esporocisto tiene 4 esporozoitos (flecha 
pequena). Sin coloracibn. 
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A.1.- Taquizoito (o trofozoito): E s la forma activa de replication 

responsable de la diseminacion de la infeccion y de la destruction 

tisular. Se le encuentra en sangre y tejidos durante la infeccion aguda. 

No permanece mucho tiempo fuera de la celula, son parasitos 

intracelulares obligados y puede infectar cualquier celula y 

multiplicarse en su interior. Residen en vacuolas y, al dividirse, cada 

4-6 horas, pueden provocar la lisis de la celula produciendose la 

liberation de los taquizoitos o dar lugar a quistes tisulares(Sanchez, 

2004). 

Fuente: Restrepo, M (2006) 

(A) Taquizoito extracelular Tincion con Giemsa. (B) intracelular en cultivo celulares. Tincion 
inmunohistoquimica con anticuerpo monoclonal especifico contra taquizoitos. 

A.2.- Quiste: Son formas de resistencia, pueden llegar a alcanzar un 

tamano entre 10 a 200 urn. Puede encontrarse en cualquier tejido u 

organo, fundamentalmente en SNC y tejido muscular (corazon y 

musculo estriado esqueletico), donde pueden persistir en forma 

* 

Imagen2.2.- Taquizoitos de Toxoplasma gondii. 
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latente durante toda la vida y son capaces de reactivarse. Poseen una 

membrana propia y en su interior contienen miles de bradizoitos 

morfologicamente semejantes a los taquizoitos pero con una 

reproduction mas lenta. La desecacion, la congelation por debajo de 

los - 2 0 °C y el calor superior a los 60 °C los destruye. 

Imagen 2.3.- Quistes de Toxoplasma gondii 

Fuente: Restrepo, M (2006) 

(A) Quiste tisular en cerebro de raton no tenido. Dentro hay cientos de bradizoitos. (B) 2 quistes 
tisulares en corte de cerebro. Tincion con hematoxilina y eosina. (C) Microfotografia electronica 
de un quiste tisular pequeno que engloba 6 bradizoitos. 

A.3.- Ooquiste: Son ovales de 10- 12 um. Se encuentran en las heces de 

los gatos infectados. Son eliminados por un periodo de 1 a 3 semanas 

con las heces de los felinos que padecen la infection aguda en los 20 

a 24 dias despues de haberse infectado pudiendo eliminar hasta 10 

millones en un solo dia. Si las condiciones son favorables pueden 

permanecer viables en el suelo durante un ano o mas. Pueden 

ademas ser transportados por insectos y gusanos. Cuando son 

eliminados con las heces de los gatos son inmaduros, no esporulados 

y en condiciones favorables del medio ambiente alcanzan su estado 
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infectivo al dia siguiente de su puesta o durante los 5 dias posteriores. 

Cada ooquiste esporulado contiene 2 esporoquistes y 4 esporozoitos. 

Una vez esporulados son extremadamente resistentes, incluso a los 

desinfectantes mas potentes. La ebullicion o bien el calor seco a 

temperatures superiores a los 66 °C los destruye. (Sanchez, 2004.) 

Fuente: Restrepo, M (2006) 

(A) Ooquiste no esporulado en heces de gato. (B) Ooquiste esporulado. 2 ooquistes (punta de 
flecha) y 4 esporozooitos (doble punta de flecha) 

B. Clasificacion cientffica 

B 

Imagen 2.4.- Ooquiste de Toxoplasma gondii 

Reino: Protista 

• Filo Apicomplexa 

• Clase : Conoidasida 

• Orden: Eucoccidiorida 

• Familia: Sarcocystidae 

• Genero: Toxoplasma 

• Especie: Toxoplasma gond/(Sanchez, 2004) 

2.1.2.-Hospederos 
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A. - Hospederos Intermediarios: Constituidos por multiples mamiferos 

(entre ellos el hombre) y las aves. La multiplication se realiza por forma 

asexuada, por endodiogenesis. La infeccion de los hospederos ocurre 

normalmente por via digestiva al ingerir quistes que tienen bradizoitos u 

ooquistes esporulados que tienen esporozoitos. Los bradizoitos y los 

esporozoitos quedan libres en el intestino, pasan a la sangre y se 

distribuyen portodo el organismo. Toxoplasma gondii se multiplica como 

taquizoito o como bradizoito y da lugar en este ultimo caso a la 

formation de quistes. Algunos taquizoitos libres por via sanguinea 

pueden atravesar la placenta y condicionar una toxoplasmosis 

congenita. El hombre no suele ser infectado por taquizoitos, ya que 

estos son destruidos por el jugo gastrico. 

B. - Hospederos definitivos: Son el gato y otros felidos. Toxplasmagondii 

se reproduce de forma asexuada (esquizogonia) y sexuada 

(gamogonia). Se infectan por la ingestion de algun quiste, ooquiste y rara 

vez taquizoito. Toxoplasma gondii despues de sufrir el cicio intestinal 

aparece en las heces como ooquistes no esporulados. 

2.1.3.-Ciclo biologico 

Toxoplasma gondii tiene un cicio de vida en el hospedero 

definitivo conocido como esporogonico o enteroepitelial. En el hombre y 

otros animates (hospederos intermediarios), el parasito hace un cicio 

incomplete de reproduction asexuada donde realiza invasiones 

extraintestinales, frecuentemente a musculos y al SNC, denominado 
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tambien como esquizogonico. Este ciclo incompleto puede ocurrir 

tambien en el hospedero definitive 

Los gatos adquieren Toxoplasma por la ingestion de cualquiera de 

los tres estados infecciosos del parasito: taquizoitos, bradizoitos que 

forman parte de los quistes tisulares y ooquistes que se encuentra en las 

heces. Los cambios en la infection y el periodo pre-patente (el tiempo 

entre infection y la elimination de ooquistes) varian en dependencia del 

estado de Toxoplasma gondii ingerido. Menos del 50 % de los gatos 

eliminan ooquistes despues de ingerir taquizoitos u ooquistes, sin 

embargo todos eliminan ooquistes despues de ingerir quistes tisulares. 

Cuando el gato ingiere carnes que contienen quistes tisulares, los 

mismos son disueltos por la action de las enzimas proteoliticas del 

estomago y el intestino delgado, liberandose Jos bradizoitos. Estos 

penetran en las celulas epiteliales del intestino delgado e inician la 

formacion de numerosas generaciones asexuales por esquizogonias 

sucesivas con liberation de merozoitos, antes de los ciclos sexuales, 

que posteriormente se transforman en macro y microgametocitos que 

pasan a gametos. Despues de la fecundation aparecen los ooquistes, 

los cuales son excretados en las heces en un estado no-esporulado y no 

son infectantes (Dubey et al, 1998). El gato, elimina los ooquistes con las 

heces solo por un periodo breve de 3 a 15 dlas y al adquirir inmunidad 

cesa la production de ooquistes, pero puede reanudaria si se quiebra la 

resistencia que ha adquirido. 

Al mismo tiempo en que algunos bradizoitos entran a las celulas 

epiteliales del intestino delgado y se multiplican para producir ooquistes, 
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otros penetran la lamina propia y comienza su multiplicacion a 

taquizoitos. Despues de algunas horas de la infeccion los taquizoitos se 

habran diseminado a traves de la linfa y la sangre a tejidos 

extraintestinales, donde pueden penetrar a cualquier tipo de celula, 

multiplicandose y provocando la muerte de la misma, siendo liberados 

nuevamente con capacidad para infectar a nuevas celulas. E l hospedero 

usualmente supera esta fase de infeccion y el parasito entra en una 

etapa de "descanso" donde se forman los quistes tisulares llenos de 

bradizoitos. En hospederos intermediarios no-felinos, como humanos o 

ratones, el ciclo extraintestinal es similar al del gato, sin embargo los 

estadios sexuales son producidos solamente en el hospedero definitivo. 

(Sanchez, 2004) 

, . # x 
Cu'rcj'Cs-.oda 

* 

li 

/ 
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Imagen N° 2.5.- Ciclo biologico de Toxoplasma gondii 

Fuente: Restrepo, M (2006) 
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2.1.4.-Via de trasmision 

La transmisiondel Toxoplasma gondiise realizapor tres mecanismos: 

• Por ia ingestion de ooquistesliberadosen las hecesde 

gatosinfectadosque se encuentrencontaminandoel suelo.hortalizasy 

iegumbresy son adquiridosvia oral. Estetipode infeccionha 

sidoconsideradala principalvia deinfeccionen paisestropicales.dadala 

presenciade losanticuerposen condicionesnaturalesen el suerode 

losgatosja eliminacionde gran cantidadde ooquistesporpartede 

estosanimalesy las condicionestan favorablesparala supervivenciade 

talesooquistes. Los gatos, sobre todo si se manipulan sus excretas, 

pueden infectar si se ingieren ooquistes. 

• Un segundo mecanismo de infeccion es a traves de la ingestion de 

quistes tisulares presente en las carnes especialmente de bovinos y 

porcinos. Este mecanismo es muy reconocido como via de infeccion. 

Hasta un 25% de las muestras de carnes de cordero y cerdo y mas raro 

en la carne de vaca.Prevalencias de anticuerpos de 12 a 60% en ganado 

vacuno y de 26 a 78% en ganado porcino han sido demostradas en 

diferentes paises de America Latina. 

• La adquisiciondel parasitovfa transplacentaria (trasmision materno -

fetal) o congenita es untercermecanismode infeccion.de enorme 

importancia medica.Se produce durante la fase parasitemica de la 

infeccion por toxoplasma. Tras la infeccion de la placenta, puede 

producirse la infeccion del feto. Diversos factores como el inocuto 

parasitario, la virulencia de la cepa y el estado serologico van a 

condicionar la posibilidad de una infeccion fetal (Sanchez, 2004) 
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2.1.5.-Patogenia 

Durante la infeccion aguda o primaria se produce la parasitemia 

responsable de la diseminacion de los protozoarios en los distintos 

tejidos. 

Los parasitos son liberados de los quistes intracelulares 

(bradizoitos) o de los ooquistes (esporozoitos) por el proceso digestivo 

en el tracto gastrointestinal del hospedero. Se multiplican en los 

enterocitos y a continuation los trofozoitos formados se diseminan por el 

torrente sanguineo o linfatico y parasitan las celulas de una variedad de 

organos, particularmente tejidos linfaticos, musculo esqueletico, 

miocardio, retina, placenta y mas frecuentemente el SNC. La entrada en 

las celulas es tanto por penetration activa como por fagocitosis. Se ha 

comprobado que el conoide del parasito toma contacto con la membrana 

plasmatica celular y libera enzimas proteoliticas (lisozimas y 

hialuronidasas) que la disuelven, permitiendo asi su entrada a las celulas 

no fagotiticas en un tiempo mucho menor que el que invertiria en ser 

incorporado por fagocitosis. 

Inmediatamente despues de su penetration en la celula, el 

parasito es separado del citoplasma celular por una vacuola sintetizada 

conjuntamente entre el y la celula hospedera, en el interior de la cual los 

taquizoitos se multiplican rapidamente formando clones o pseudo-

quistes (celulas llenas de parasitos). Cuando el numero de taquizoitos 

acumulado en la vacuola es muy elevado la celula se rompe, 

provocando necrosis celular y una reaccion inflamatoria. Asi se liberan al 

medio extracelular y ocurre la invasion a nuevas celulas, las que tambien 
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seran destruidas. Este mecanismo permite la multiplicacion rapida de 

Toxoplasma gondii en los primeros dias post-infection y su posterior 

difusion a los ganglios linfaticos mesentericos, donde una elevada 

proportion de taquizoitos son destruidos (Vidal, 1990). 

Durante la segunda semana post-infeccion, la multiplicacion de 

los taquizoitos disminuye progresivamente, llegando a cesar 

completamente. En esta fase es cuando el parasito se enquista. No se 

conocen bien los factores que influencian la formacion de quistes 

intracelulares, aunque son mas numerosos en la fase cronica de la 

enfermedad cuando los animales ya han desarrollado los mecanismos 

de inmunidad humoral y celular. Los quistes se asientan 

preferentemente en cerebro, retina, miocardio y musculo esqueletico. En 

un paciente con alteraciones inmunes se puede producir la ruptura de 

los quistes, dando lugar nuevamente a la formation de los taquizoitos 

cuya proliferation no logra ser controlada de forma efectiva por los 

mecanismos inmunologicos del hospedero. Este es el proceso que le da 

origen a la encefalitis toxoplasmica en los pacientes con SI DA. (Suarez y 

Cols, 2002). 

2.2.- TOXOPLASMOSIS PORCINA 

2.2.1.- Epidemiologia 

Por su caracter omnivoro, los cerdos tienen muchas posibilidades 

de adquirir la infeccion y muy especialmente los cerdos criados en 

porquerizas con deficientes condiciones de higiene y presencia de 
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roedores. En la mayoria de las encuestas realizadas, se puede advertir 

la alta incidencia de infecciones. Dado que se trata de una carne de 

consumo, que muchas veces se ingiere bajo diversas formas de 

conservation, hay que tenerla muy en cuenta en la epidemiologia de la 

toxoplasmosis en nuestro pais. 

En condiciones naturales, el cerdo puede adquirir la 

toxoplasmosis mediante ingestion de alimentos contaminados con 

ooquistes esporulados o de tejidos de animates contaminados con 

bradizoitos (carnivorismo), o infectarse en la etapa fetal a traves de la 

placenta materna. 

Se considera que la principal fuente de infeccion para el ganado 

porcino son los ooquistes eliminados por el gato. Los estudios 

seroepidemiologicos realizados al respecto senalan que en las granjas 

de regimen cerrado donde viven o entran gatos, la seroprevalencia de 

toxoplasmosis es significativamente mayor que en la que se impide la 

entrada de estos animates. No se descarta la entrada de roedores en las 

instalaciones como fuente de infeccion, aunque generalmente se 

atribuye menor importancia epidemiologica a esta via, puesto que el 

riesgo de que estos animates mueran en zonas accesibles a los cerdos o 

en los lugares de almacen de alimentos es relativamente escaso. 

En las explotaciones extensivas y semiextensivas la 

contamination del terreno cerca a las granjas, con ooquistes o animates 

portadores muertos (roedores principalmente y aves en menor medida) 

constituye una fuente de infeccion importante. 
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Se han detectado seroprevalencias significativamente mayores en 

las granjas reproductoras que en las de cebo, probablemente debido a 

un mayor riesgo de exposition al parasito en cerdos adultos que en 

jovenes. (Sanchez, 2003) 

2.2.2. -Aspectos clinicos 

Normalmente la enfermedad suele pasar desapercibida. Depende 

de la cepa del parasito y sobre todo, de la edad de los animales, siendo 

fatal en los lechones lactantes menores de dos semanas. La 

primoinfeccion en cerdas gestantes puede originar abortos, partos 

prematuros o nacimiento de lechones debiles. Sin embargo, 

experimentalmente es diflcil reproducir la transmision congenita en la 

especie porcina. Parece ser que el riesgo de transmision congenita 

aumenta en gestaciones avanzadas al aumentar la permeabilidad de la 

placenta. (Sanchez, 2003) 

2.2.3. -Diagnostico 

El diagnostico del Toxoplasma gondii en los animales no es 

simple, debido a que la enfermedad es mayormente subclmica y por ello 

los monitoreos serologicos a nivel de mataderos son de importancia para 

estimar la frecuencia de infection toxoplasmica en suinos, as i como 

tambien para evaluar el riesgo de infeccion a que esta expuesta la 

poblacion humana. 

Se puede determinar con la demostracion directa del parasito y 

con pruebas serologicas. Entre las pruebas serologicas disponibles para 
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el diagnostico de toxoplasmosis se tienen las pruebas de fijacion de 

complemento, Hemaglutinacion, Inmunofluorescencia y ELISA. 

A. - Demostracion directa del parasito 

La demostracion del parasito en muestras organicas puede efectuarse 

por tecnicas de visualization, inoculation al raton, cultivo celular o 

demostracion del DNA del toxoplasma (PCR) . 

B. - La prueba de fijacion de complemento detecta anticuerpos 

tardiamente y durante poco tiempo. La prueba de Sabin-Feldman que 

sigue considerandose la prueba de referenda, es poco practica para 

investigaciones epidemiologicas, peligrosa porque usa toxoplasma vivo, 

sufre influencia del tamano del raton inoculado para el mantenimiento de 

la cepa y necesita del factor accesorio, representado por el suero 

negativo; mientras que la prueba de inmunofluorescencia tiene la 

desventaja de requerir equipo sofisticado (microscopio) para trabajo de 

campo. 

C - La prueba de hemaglutinacion se viene utilizando para el diagnostico 

de rutina en clinicas y hospitales veterinarios. El antigeno es de facil 

obtencion en el comercio y ofrece resultados rapidos (cerca de dos 

horas). Ademas tiene otras ventajas como requerir pequena cantidad de 

sangre o suero (puede colectarse gotas en papel filtro), y una mayor 

facilidad de ejecucion e interpretacion de resultados. 
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D.- La prueba inmunoenzimatica ELISA, ha mostrado claras ventajas 

sobre otras pruebas y es la mas empleada. Se pueden analizar muchas 

muestras en forma simultanea con poco equipo sofisticado, comparado 

con la prueba de inmunofluorescencia, y los resultados obtenidos 

ofrecen mayor consistencia y son mas confiables que las obtenidas con 

la hemaglutinacion. Ademas, la prueba de EL ISA tiene alta sensibilidad y 

especificidad y puede detectar tanto infecciones recientes como latentes 

de toxopiasmosis, detectando simultaneamente anticuerpos IgM e IgG. 

2.2.4.-Controi 

En el caso del ganado porcino, los anticoccidiosicos, 

principalmente los compuestos de pirimetamina mas sulfaquinoxalina, 

estan indicados frente a la toxopiasmosis clinica porcina, tanto con fines 

terapeuticos como profilacticos. En el piano inmunoprofilatico, se han 

realizado ensayos vacunales con taquizoftos vivos de cepas no 

persistentes de Toxoplasma gondii, con buenos resultados. E l control 

sanitario se basa en evitar la entrada de gatos en las explotaciones, 

prevenir el canibalismo mediante la retirada inmediata de animales 

muertos, controlar la proliferacion de roedores mediante raticidas, 

mantener los piensos y forrajes a cubierto y evitar el suministro de 

desperdicios crudos a los cerdos. (Sanchez, 2003) 
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2.3.- ANTECEDENTES 

A nivel internacional: 

Chavez, A. (1998), en Santiago - Chile,realiz6 un estudio de casos de 

toxoplasmosis en 38muestras de corte carnico de cerdo en busca de 

Toxoplasma gondii las que se dieron a ingerir a ratones inmunosuprimidos con 

acetato de cortisona. Tres cepas fueron aisladas de tales productos lo que 

establece un concepto nuevo en la epidemiologia de la toxoplasmosis.De las 

38 muestras estudiadas se obtuvo una positividad del 8%. 

Suarez, F. (1999), en Sao Paolo - Brasil.mediante la prueba de ELISA, analizo 

303 sueros de suinos beneficiados en un carnal de la ciudad. Los resultados 

dieron 9,57% de sueros reactores al Toxoplasma gondii (cutoff de 0,270) con 

un intervalo de confianza de 95% entre 6,26% y 12,88%. Al analizarse la 

variable sexo, se encontro un 10,31% de infectadas entre las hembras y 9,22% 

entre los machos (p>0,05). Estos hallazgos confirman la importancia que tiene 

la carne de cerdo como fuente de infeccion de la toxoplasmosis para el 

hombre. 

Sanchezy Cols. (2004), en Badajoz - Espana, comprobaron la presencia 

deToxoplasma gondii en carne de cerdos sacrificados en mataderos para 

abastoen mas de 50%, la misma que resulta de interes en el campo de la salud 

publica, si se tiene en cuenta que la carne insuficientemente cocida es una de 

las principals fuentes de infeccion para el hombre. 

Romero(2007), en Aragua - Venezuela, realizo un estudio serologico e 

histopatologico de la infeccion por Toxoplasma gondii en cerdos. Tomo 

muestras de tejido musculo-esqueietico posterior al sacrificio, utilizo la prueba 
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de hemoaglutinacion indirecta (HAI) para el analisis serologico y para el estudio 

histopatologico de los casos seropositivos, y realizo coloraciones de rutina y 

especiales. La tasa de seroprevalencia general fue 9,41%, no evidenciandose 

diferencias estadisticas significativas entre hembras y machos. 

Vieiray Cols. (2008), en Parana (Brasil),evaluaron la frecuencia de anticuerpos 

ani\-Toxoplasma gondii en cerdos sacrificados en un matadero en Umuarama 

(n = 226) y de las granjas de cerdos de Umuarama y Francisco Beltrao (n = 

78), con la prueba de aglutinacion modificada (MAT). De 304 muestras de 

suero examinadas, 22 (7,2%) fueron positivos con titulos de: 64 animales en 

ocho (36,4%), 256 en 11 (50,0%) y 1024 en tres (13,6%). No hubo diferencia 

significativa (p <0,0001) en la tasa de positivos entre las muestras de matadero 

(4 / 226, 1,8%) y las granjas (18/78, 23,1%), probablemente por la mayor edad 

de los animales de granja. En las granjas de Umuarama, la prevalencia de 

animales positivos (16/50, 32,0%) fue mayor que en las granjas Francisco 

Beltrao (2/28, 7,14%), probablemente debido a la mejora de las tecnologias 

utilizadas en este ultimo. 

Gomez y Cols. (2011), en Espana, realizaron un screening serologico en el 

cerdo Iberico. Recopilaron 709 sueros procedentes de 79 explotaciones de 

cerdo Iberico, criados en diferentes sistemas de explotacion (montanera, 

recebo y cebo). Las muestras de sangre de cada explotacion (n=5 a 10), fueron 

obtenidas en matadero, centrifugadas y conservadas a - 20 °C hasta el 

momento de su analisis. Los sueros obtenidos fueron enfrentados a antigenos 

comerciales de ELISA. Determinaron una prevalencia de toxoplasmosis en el 

54,43%. 
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A nivel nacional: 

Suarezy Cols. (2002), en Lima, realizaron el estudio en396 cerdos, para 

determinar la concordancia de las pruebas de ELISA y hemaglutinacion 

indirecta en el diagnostico de la toxopiasmosis porcinade endometritis e 

infeccion de herida operatoria, asi como para determinar los factores de 

riesgo.Utilizo sueros de porcinos sacrificados en frigorificos comerciales. 

A nivel local: 

No se realizaron estudios en el diagnostico serologico de la toxopiasmosis 

porcina hasta el momento, por lo que se considero la referencia bibliografica 

nacional e internacional para la discusion de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

UBICACION GEOGRAFICA 

El presente trabajo de investigacionse realizo en el Carnal 

Quicapata de Ayacucho, el mismo que se encuentra ubicado en el 

distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho. La zona tiene una altitud de 2950 m.s.n.m., latitud sur de 13° 

10' 60", longitud oeste de 74° 13' 60" y presentauna extension territorial 

de 1000 m 2. 

El analisis serologico de las muestras.se realizo en el Laboratorio 

de Parasitologia de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Luis 

Gonzaga de lea, el mismo que se encuentra ubicado en el departamento 

de lea. La zona tiene una altitud de 406 m.s.n.m, latitud sur de 12° 57' 

42" y longitud oeste 75° 36' 43". 
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Fotografia 3.1: Vista frontal del Carnal Quicapata 

Fotografia 3.2: Vista lateral del Carnal Quicapata 

POBLACION Y MUESTRA 

El numero total de cerdos beneficiados fue de 607, obteniendo 

una muestra de 150 animales al azar, que represento aproximadamente 

el 25%. 

DURACION DEL TRABAJO 

6 meses 
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3.4.- MATERIALES Y EQUIPOS 

3.4.1 .-Materiales 

Material biologico: Suero de porcinos. 

Fotografia 3.3: Crioviales con sueros de porcinos 

Materiales de laboratorio: Tubos de ensayo, gradilla para tubos de 

ensayo, crioviales, pipetas, micropipetas graduables, punteros 

descartables para micropipetas, guantes quirurgicos. 

Fotografia 3.4: Guantes quirurgicos. 

Fotografia 3.5: Crioviales 
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Fotografia 3.6: Tubos de ensayo y gradilla 

Fotografia 3.7: Micropipeta graduable y puntero descartable 

3.4.2.-Equipos 

Centrifuga, refrigeradora, incubadora, lector de ELISA. 

m c 

Fotografia 3.8: Centrifuga 
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Fotografia 3.9: Incubadora 

Fotografia 3.10: Lector de EL ISA 

3.4.3.-Reactivos 

Kit de EL ISA para Toxoplasma gondii (Ig G) . 

Fotografia 3.11: Kit de ELISA para Toxoplasma gondii 
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3.5.- METODOLOGIA 

3.5.1 .-Obtencion de la muestra 

Las muestras de sangre fueron colectadas en el momento del beneficio 

de los cerdosy colocadas en tubos de ensayo previamente rotulados, 

identificandolas por numeration, segun edad, peso, sexo y procedencia 

de los cerdos. 

Fotografia 3.12: Recoleccion de muestra de sangre al momento del beneficio. 

Fotografia 3.13: Muestras de sangre de porcinos 

Luego fueron transportadas al Laboratorio de Microbiologia de la 

Facultad de Ciencias Biologicas de la UNSCH para su respectiva 

centrifugacion. 
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3.5.2.-Obtenci6n del suero 

Una vez coagulada la muestra de sangre, se centrifugo a 3000 

rpm por 5 minutos, el sobrenadante (suero) fue trasvasado a crioviales y 

mantenidos en congelacion (-20°C) hasta el momento de la prueba 

serologica. 

Fotografia 3.14: Colocando los tubos de ensayo en la centrifuga 

Fotografia 3.15: Momento de la centrifugacion de las muestras de sangre 

27 



Fotografia 3.16: Trasvasando el suero a crioviales 

Fotografia 3.17: Crioviales con sueros de porcinos 

3.5.3.- Estudio serologico 

La deteccion de anticuerpos contra Toxoplasma gondii, fue realizada 

mediante la prueba de ELISA (Enzyme linked inmunosorbent assay), 

empleando la tecnica estandarizada previamente. Los resultados se 

expresaron como la media de las absorbancias. 
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3.5.4.-Procedimiento de la Tecnica de ELISA 

• S e sacaron los reactivos una hora antes de la realization del test para 

que alcancen la temperatura ambiente, evitando sacar la placa del 

envase. 

• Se agitaron todos los componentes. 

• S e sacaron el numero de pocillos necesarios para el numero de sueros 

que se procesaron, mas otros 3 pocillos, uno para el control positivo, uno 

para el control negativo y uno para el cut off. 

• Se anadio 100 pi de diluyente de muestras a todos los pocillos que se 

emplearon. S e anadio 5 ui del control positivo, 5 pi del suero cut off 5 pi 

del control negativo y 5 pi de los sueros problema en los pocillos 

correspondientes. 

( \ 

Fotografia3.18: Reactivos a temperatura ambiente. 
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• Se tapo mediante lamina adhesiva e incubo en estufa durante 45 

minutos a 37°C. 

Fotografia N°22: Colocando los pocillos a incubadora a 37°C 

• Se retiro la lamina adhesiva, aspirandose el contenido de todos los 

pocillos y lavo eada uno de ellos 5 veees con 300ul de solucion de 

lavado en eada una de ellas, asegurandose que no quedaran restos de 

solucion de lavado. 

Fotografia N° 23: Proceso del lavado delas muestras 
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Se anadio inmediatamente 100 ul de conjugado IgG a todos los pocillos. 

Se tapo mediante con lamina adhesiva e incubo en estufa durante 30 

minutos a 37°C. 

Se retiro la lamina adhesiva, aspirandose el contenido de todos los 

pocillos y lavandose cada uno de ellos 5 veces con 300ulde solucion de 

lavado en cada una de ellas, asegurandose que no queden restos de 

solucion de lavado. 

Se anadio 100ul solucion de sustrato a todos los pocillos e incubo a 

temperatura ambiental por 20 minutos y en oscuridad, ya que es foto 

reactive 

• ^ V f t ^ r H W I t o f h i S ^ r a i 

Fotografia3.24: Resultados despues de agregar el sustrato 

S e anadio inmediatamente 50 pi de solucion de parada a todos los 

pocillos. 
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Fotografia3.25: Resultados despues de agregar la solucion de Parada 

• Se valoro espectrofotometricamente a 450 nm. 



Fotografia3.28: Lectura final 

3.5.5.-Indice de interpretacion 

INDICE INTERPRETACION 

<0.9 Negativo 

0.9-1.1 Dudoso 

> 1.1 Positivo 

3.5.6.-Analisis estadistico 

Los resultados obtenidos en las pruebas, fueron expresados en 

proporciones y porcentajes, teniendo en consideracion la positividad de 

los sueros a la prueba. Igualmente se realizaron los calculos segun la 

edad y el sexo y, para establecer la independencia entre sexo y la 

presencia de anticuerpos antitoxoplasma, se aplico la prueba de Chi 

Cuadrado ( % 2 ) . 

34 



100 ul diluyente de muestras 
5 ul de las muestras y controles 

^ 45 min a 37°C 

5 lavados con solucion de lavado v 
100 ul de conjugado V 30 

5 lavados con solucion de lavado v 
min a 37°C 

100 ul de sustrato 

20 min a temperatura 
ambiente en oscuridad 

Esquema3.1: Resumen del procedimiento del trabajo 
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3.6.- DISENO METODOLOGICO 

3.6.1 .-Nivel de Investigacion 

Descriptivo 

Transversal 

3.6.2.-Metodo 

Descriptivo: La presencia de Toxoplasma gondii y su trasmision. 

Inductivo: Los resultados obtenidos serviran para detallar la presencia de 

la enfermedad 

Comparativo: Entre sexo, peso y edad 

Estadistico: Se determinara medidas de tendencia central (promedio, 

desviacion estandar), chi cuadrado, medidas de correlation. 

Analitico: Discusion de los resultados y contrastacion de los estudios 

realizados en otra zona 
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CAPI'TULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La determination de anticuerpos a Toxoplasma gondii encerdos 

destinados al beneficio en el carnal de Quicapata de la ciudad de 

Ayacucho.confirma que esta especie es un factor de alto riesgoepidemiologico 

como fuente de infeccion al humano.como lo demuestra la tasa de prevalencia 

general de 38%, con 57 animales seroreaccionantes de 150 muestreados como 

se muestra en el cuadro y grafico 4. 1, los sueros no reactantes representaron 

el 62%, con 93 animales que fueron considerados negativos al examen 

serologico. 

La evidencia serologica de la infeccion en cerdos destinados al beneficio 

evidencia la existencia de gatos domesticos como hospedadores definitivos, 

dentro o alrededor del sistema de crianza de los cerdos; tambien de fuentes y 

reservorios como pajaros, roedores y otros animales silvestres, que se 

comportan como hospedadores intermediarios, favoreciendo la transmision y 

diseminacion del protozoario al cerdo. Aunado a ello, los factores climaticos 
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permiten la sobrevivencia prolongada de las formas infectantes, que explica la 

gran magnitud de la transmision del protozoario en las explotaciones porcinas 

poco especializadas o con precarias condiciones higienico-sanitarias, donde la 

infeccion estaria mediada por la contaminacion del suelo y alimentos. 

CUADR04.1 : Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en el Carnal de 

Quicapata, Ayacucho, 2011. 

Frecuencia 
Examen Serologico 

N° % 

Positivo 57 38,0 

Negativo 93 62,0 

TOTAL 150 100,0 

G R A F I C 0 4 . 1 : Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en el Carnal de 

Quicapata, Ayacucho, 2011. 
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Los resultados porcentuales de anticuerpos anti Toxoplasma gondii 

obtenidos son inferiores a los reportados por diferentes investigadores, tal 

como Gomez y Cols. (2011), quienes en Espana, realizaron un screening 

serologico en el cerdo Iberico mediante ELISA y determinaron una prevalencia 

de toxoplasmosis en un 54,43%; por su parte Falcon (1991), en 

Uruguay,estudi6600 cerdos de los cuales el 70% fueron reactivos al test de 

Sabin y Feldman. Asimismo, Sanchez y Cols. (2004), en Badajoz - Espana, 

comprobaron la presencia deToxoplasma gondii en carne de cerdos 

sacrificados en mataderos para abastoen mas de 50%; mientras que Gomez 

(2007), en Bogota - Colombia,detect6 material genomico de T gondii por la 

tecnica de PCR en muestras de carne de cerdo, encontrando que el 52,7% de 

las muestras fueron positivas. 

Otros investigadores reportaron hallazgos porcentuales inferiores a los 

obtenidos en el presente trabajo, como Chavez (1998), en Santiago -

Chile.realizo un estudio de 38 muestras de corte carnico y obtuvo una 

positividad del 8%; Suarez (1999), en Sao Paolo - Brasil.mediante la prueba de 

ELISA, analizo 303 sueros de suinos beneficiados en un carnal de la ciudad, el 

9,57% de sueros fueron reactores a Toxoplasma gondii; mientras que Romero 

(2007), en Aragua - Venezuela, realizo un estudio serologico utilizando la 

prueba de hemoaglutinacion indirecta, encontrando una tasa de 

seroprevalencia general de 9,41 %. 

En el Cuadro y Grafico 4.2, se presentan los resultados del indice de 

anticuerpos de los cerdos que resultaron positivos al test de EL ISA, donde se 

puede apreciar que el 50,9% de los sueros reactantes tuvieron un indice en el 
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rango de 2,1 - 3,0; el 28 ,1% de sueros tuvieron un indice superior al 3,1; en 

tanto que el 2 1 % tuvieron un indice entre 1 , 1 - 2,0. 

CUADR04.2: Indice de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti Toxoplasma 

gondii en cerdos beneficiados en el Carnal de Quicapata que 

resultaron positivos, Ayacucho, 2011. 

Indice de 

inmunoglobulina G fvp 

Frecuencia 

% 

1,1-2,0 12 21,0 

2,1-3,0 29 50,9 

>3,1 16 28,1 

TOTAL 57 100,0 

GRAFIC04.2 : Indice de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti Toxoplasma 

gondii en cerdos beneficiados en el Carnal de Quicapata que 

resultaron positivos, Ayacucho, 2011 

Resultados que demuestran que el titulo de anticuerpos, expresados en 

indice por ELISA, es alto en los cerdos beneficiados en el carnal de Quicapata, 
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evidenciando que la infeccion esta en forma activa y que solo faltaria 

demostraria mediante la busqueda de inmunoglobulina M (Ig M); pues, cuando 

los niveles de anticuerpos del tipo Ig G son de indice bajo, reflejan que 

posiblemente la infeccion se produjo hace tiempo; pero, si estos indices se 

incrementan indican infeccion activa (Ango, 2004). 

Al respecto, Falcon (1991), en Uruguay.utilizando el test de Sabin y 

Feldman, encontro titulos de 16 y mayores en cerdos, senalando como titulo de 

code a 8, en tanto que el mismo investigador al realizar la titulacion de la 

infeccion toxoplasmica en ratones inoculados con muestras de diafragma 

provenientes de cerdos con titulos de 64 y 256. Por su parte Romero y Cols. 

(2007), presentan los niveles de anticuerpos a Toxoplasma gondii utilizando la 

prueba de Hemaglutinacion indirecta (HAI), donde, de 40 animales reactivos, 

22 presentaron titulos para Ig G de 1/64; 8 de 1/128; 9 de 1/512 y 1 en 1/1024. 

Esta prueba indica el contacto del individuo con el agente etiologico, e 

indirectamente, la intensidad de la infeccion, pero sin discriminar si la infeccion 

es aguda o cronica. Simultaneamente, determinaron los niveles de IgM 

caracteristicos de las infecciones agudas, bajo titulacion con 2-ME, obteniendo 

el descenso de losniveles de anticuerpos en 5 animales: 1 de 1/1024 descendio 

a 1/128; 2 de 1/ 512 declinaron a 1/128 y 2 de 1/512 redujeron los niveles a 

1/64. 

La determination de IgM caracteristica de la infeccion aguda e IgG de la 

cronica, confirman que la evolution de la infeccion toxoplasmica en cerdos no 

es uniforme, ni constante; el dinamismo del proceso infeccioso depende de 

factores del hospedero y del parasito; en el primero la susceptibilidad a la 

infeccion y la capacidad defensiva inespecifica y especifica, y en el segundo, la 
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capacidad quistogenica y virulencia para desencadenar un proceso 

fisiopatologico, como lo reportan Dubey (1986) y Atias (1994). Toxoplasma 

gondii durante las infeccionesagudas cursa con aumento progresivo de las 

defensas inmunitarias, sin evidencia clinica de la enfermedad. 

La evidencia serologica de cronicidad o latencia dela infeccion en los 

animales reaccionantes, se debe al tiempo de exposition del porcino al agente 

parasitario, que favorece la aparicion yaumento progresivo de las defensas 

inmunitarias, con predominio de IgM. Esto puede provocar la desaparicion de 

las formas extracelulares de la sangre y de los tejidos, al mismo tiempo que 

detiene la multiplication intracelular (Dubey, 1986 y Atias, 1994). Sin embargo, 

estos autores reportan la persistencia de formas intracelulares, pudiendose 

desarrollar formaciones quisticas, sin respuesta antigenica, lo que impide la 

estimation del riesgo epidemiologico por consumo de carne de cerdo. 

Los resultados de la relation entre anticuerpos anti Toxoplasma gondii y 

la edad de los cerdos, se muestran en el Cuadro y Grafico 4. 3, donde se 

evidencia que la mayor proportion de animales beneficiados corresponden a 

adultos (n = 119), encontrandose en estos el 31,3% de casos positivos al test 

de ELISA; mientras que en los lechones se determino el 6,7% de sueros 

reactantes al parasito, aunque sin mostrar diferencia significativa ante el 

estadistico del Chi Cuadrado (p > 0,05), lo que demuestra que el parasito no 

tiene preferencia por la etapa productiva de los animales y evidenciando que la 

infeccion toxoplasmica puede presentarse en cualquier grupo de edad, solo se 

requiere que esten presentes las condiciones epidemiologicas como el 

hospedador definitivo (gato), asi como tejido muscular infectado con quistes del 

parasito y que son ingeridos por el cerdo, sea cual fuere su edad. 
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CUADR04.3: Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relacion a la 

edad del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 

Edad del animal 

Examen serologico 

Positivo Negativo 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

Lechon 10 6,7 21 14,0 31 20,7 

Adulto 47 31,3 72 48,0 119 79,3 

TOTAL 57 38,0 93 62,0 150 100,0 

^ 2 c = 0,64 GL = 1 NS 
p = > 0.05 

• Lechon • Adulto 

Positivo Negativo 

GRAFIC04 .3 : Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relacion a la 

edad del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 
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En condiciones naturales, el cerdo puede adquirir la toxoplasmosis 

mediante ingestion de alimentos contaminados con ooquistes esporulados o de 

tejidos de animales contaminados con bradizoitos (carnivorismo), contenidos 

en los quistes tisulares o infectarse en la etapa fetal a traves de la placenta 

materna, tal como lo menciona Sanchez (2003); en tal sentido, los lechones 

pueden haber adquirido la infeccion durante la prenez de su madre, porque al 

efectuar el analisis del indice de anticuerpos, estos mayormente se encuentran 

en niveles inferiores (1,1 - 2,0); lo que no sucede con los adultos, quienes al 

ingerir sus alimentos pueden hacerlo con los ooquistes maduros o con quistes 

viables presentes en restos de carnes. 

En el Cuadro y Grafico 4.4, se presenta la relation entre la 

seroprevalencia de anticuerpos anti Toxoplasma gondii y el sexo de los 

animales beneficiados, mostrando mayor prevalencia de sueros reactantes al 

parasito en animales machos con un 22%, en tanto que para las hembras la 

prevalencia de anticuerpos fue en el 16%. 

CUADR04.4: Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relation al sexo 

del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 

Sexo del animal Examen serologico TOTAL 

Positivo Negativo 

N° % N° % N° % 

Hem bra 24 16,0 31 20,7 55 36,7 

Macho 33 22,0 62 41,3 95 63,3 

TOTAL 57 38,0 93 62,0 150 100,0 

j 2 c = 1 , 1 5 GL = 1 NS 
p = > 0.05 
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• Hembra • Macho 

Positivo Negativo 

GRAFIC04.4 : Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relacion al sexo 

del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 

Resultados que al ser analizados estadisticamente con el Chi cuadrado 

no muestran la existencia de diferencia significativa (p > 0,05), concordantes 

con lo obtenidos por Romero (2007), quien en Aragua - Venezuela reporto que 

no se evidencio diferencias estadisticas significativas entre hembras y machos, 

encontrando el 9,43% y 9,39% de animales positivos, respectivamente; 

asimismo, Suarez (1999), al analizarse la variable sexo, encontro un 10,31% 

de infectadas entre las hembras y 9,22% entre los machos (p>0,05). Estos 

hallazgos confirman la importancia que tiene la carne de cerdo como fuente de 

infeccibn de la toxoplasmosis para el hombre. 

La no significancia de la distribution de lainfeccion en cerdos segun el 

sexo, sugiere que tanto hembras como machos se encuentran expuestos a los 

mismos factores de riesgo para contraer la infeccion durante el ciclo de 

production. Sin embargo, Silva y Cols. (2003) senalan que las hembras en 
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etapas reproductivas son el grupo de mayor riesgo en la diseminacion de T. 

gondii, esto podria deberse al estres post parto y a la lactancia, convirtiendose 

en el principal factor de diseminacion para lechones lactantes, lo que perpetua 

la infeccion en las granjas porcinas. 

En el Cuadro y Grafico 4.5, se presentan los resultados de la relation 

entre la prevalencia de anticuerpos anti Toxoplasma gondii y la precedencia de 

los animales, evidenciandose que la mayor parte de los animales proceden de 

la zona de Putacca (n = 86), determinandose en estos el 18,7% de casos 

positivos, en los procedentes de Carmen Alto se hallo sueros reactantes en el 

9,3% y en los de Vista Alegre en el 6,7%. Animales precedentes de otros 

lugares sumaron un total de 14 encontrandose reactividad en el 3,3%, 

evidenciando que el protozoario se encuentra diseminado en diferentes 

localidades de Ayacucho; aunque sin mostrar diferencias significativas entre la 

zona geografica de procedencia y la reactividad (p > 0,05) 

CUADR04.5: Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relation a la 

procedencia del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 

Procedencia del 

animal 

Examen serologico 

Positivo Negativo 
TOTAL Procedencia del 

animal 
N° % N° % N° % 

Putacca 28 18,7 58 38,7 86 57,3 

Vista Alegre 10 6,7 07 4,6 17 11,3 

Carmen Alto 14 9,3 19 12,7 33 22,0 

Otros 05 3,3 09 6,0 14 9,3 

TOTAL 57 38,0 93 62,0 150 100,0 

* 2 c = 5,62 GL = 3 NS 
p = > 0.05 
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• Positivo • Negativo 

Putacca Vista Alegre Carmen Alto Otros 

GRAFIC04.5 : Seroprevalencia de Inmunoglobulina Gamma (Ig G) anti 

Toxoplasma gondii en cerdos beneficiados en relation a la 

procedencia del animal. Carnal de Quicapata, Ayacucho, 2011 

La presencia de Toxoplasma gondii en diferentes localidades, refleja la 

existencia de las condiciones de transmision del parasito evidenciandose que 

existen pobres condicioneshigienico-sanitarias e indebidas condiciones de 

bioseguridad para los cerdos y humanos; con presencia de felinos domesticos 

dentro de las areas de produccion y de roedores y avesen los sistemas de 

alimentation de las explotaciones porcinas, corroborado por G6mez y Cols. 

(2011), quienes refieren que los sistemas de vigilancia son variados en los 
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diferentes Estados, y no existen programas de vigilancia activa en animales, y, 

por tanto, no reflejarian la prevalencia general en las poblaciones animales, ni 

el riesgo de exposicion para las personas. Este hecho constituye un problema y 

un reto sanitario para el sector de carnicos-curados, asi como otros productos 

derivados del cerdo, ya que el consumo de estos productos poco cocinados 

representa un riesgo potencial para sectores de consumidores concretos como 

las mujeres embarazadas o los pacientes inmunodeprimidos. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los objetivos, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La seroprevalencia de inmunoglobulinas G anti Toxoplasma gondii fue 

del 38% correspondiente a 57 cerdos de un total de 150, beneficiados en 

el carnal de Quicapata. 

2. Se determino indices elevados de anticuerpos en los sueros reactantes, 

con predominio de 2,1 - 3,0, mediante la Prueba de ELISA. 

3. Los mayores casos de infeccion por Toxoplasma gondii se determinaron 

en cerdos adultos(31,3%), en los machos (22%) y los procedentes de 

Putacca (18,7%), no encontrandose diferencia estadistica significativa (p 

> 0,05). 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere una mayor vigilancia epidemiologica a nivel de las granjas a 

traves del control de roedores y de gatos, reservorios primariosde la 

enfermedad. 

Tomar mejores medidas de protection con el personal que beneficia 

estos animales (ropas de trabajo, mascarillas, guantes, etc.) y brindarles 

una adecuada capacitacion. 

E s necesario mayor entasis en la education para la salud a nivel de la 

poblacion en general, asi como en los que se dedican a la explotacion 

del cerdo en aspectos preventivos, como una buena coccion de esta 

fuentede alimento. 

Se recomienda continuar con mas trabajos de investigacion sobre 

toxopiasmosis en otras especies de animales y conocer la prevalencia 

real de esta parasitosis en nuestra zona. 
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Tftulo:"Detecci6n de anticuerpos contra Toxoplasma gondii mediante serologia 

en porcinos. Carnal Quicapata - Ayacucho. 2011" 

Autor: Bach. Mayra Katheryne Maravi Soto 

Asesor: M.Sc. M.V. Carlos Alberto Piscoya Sarmiento 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigation se llevo a cabo en las instalaciones del 

Carnal de Quicapata, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho, asi como en los laboratorios de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad San Luis Gonzaga de lea entre los periodos del 02 

de Mayo al 30 de Julio del ano 2011. Del total de animales beneficiados en el 

Carnal de Quicapata (607) se trabajo con una muestra de 150 animales a los 

cuales se les colecto sangre para obtener el suero y luego procesarlo en 

laboratorio. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Determinar la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii (tipo IgG) en cerdos 

beneficiados en el Carnal Quicapata - Ayacucho;2) determinar la presencia de 

Inmunoglobulina G en cerdos a traves de la prueba de ELISA y 3) relacionar los 

casos positivos y negativos con el sexo, edad y procedencia de los cerdos. 

Para la determination de la seroprevalencia de Inmunoglobulinas G anti 

Toxoplasma gondii se hizo uso de la Prueba de ELISA, recurriendose a la 

Prueba estadistica del Chi cuadrado, por lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 1) la seroprevalencia de inmunoglobulinas G anti Toxoplasma 

gondii fue del 38% en cerdos beneficiados en el carnal de Quicapata; 2) se 

determino indices elevados de anticuerpos en los sueros reactantes, con 

predominio de 2,1 - 3,0; 3) no hubo diferencia estadistica significativa (p >0,05) 
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de la presencia de anticuerpos al protozoario y la etapa productiva, sexo y 

procedencia de los cerdos beneficiados y 4) la evidencia serologica en cerdos 

en el momento de beneficio, establece que se comportan como hospedadores 

intermediarios, fuentes y reservorios del agente; y potencial factor de riesgo 

epidemiologico en la transmision al humano. 
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