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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de gatos infectados por toxoplasma en tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana –2015. 

 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, Prospectivo, de corte transversal. Se 

trabajó con un total de 74 gatos que habitan en tres diferentes parques de Lima 

Metropolitana: Parque Universitario (30); Parque de la Institución de Caballería 

PNP – POTAO (30) y Parque Kennedy (14) durante el 2015. Para el análisis 

descriptivo se empleó medidas de tendencia central y de dispersión; así como, 

frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba del 

chi-cuadrado con una significancia del 5% considerándose un valor de p<0.05 

como significativo. 

RESULTADOS: De los 74 gatos analizados, el 62,2% de los gatos que habitan en 

los tres diferentes parques de Lima Metropolitana son reactivos para toxoplasma 

gondii, asimismo se observó que el parque Universitario tuvo una mayor 

frecuencia de gatos infectados por toxoplasma gondii seguido de la Institución de 

Caballería PNP- POTAO (56,7%) y en menor frecuencia el Parque Kennedy con 

42,9%. Observándose así que no existe diferencia significativa entre la frecuencia 

de gatos reactivos a toxoplasmosis en los tres parques (p=0,071). Se encontró 

que la frecuencia de toxoplasma gondii en gatos encontrados en el presente 

estudio es mayor a lo reportado por la literatura nivel nacional e internacional. 

CONCLUSIONES: La frecuencia de gatos infectados por toxoplasma en tres 

diferentes parques de Lima – Metropolitana fue de 62,2%. 

Palabras clave: Toxoplasma gondii; gato, Lima. 

 



6 
 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the frequency of cats infected with toxoplasma, in 

three different parks Metropolitan Lima -2015. 

METHODOLOGY: Descriptive, prospective, cross-sectional study. It was worked 

with a total of 74 cats living in three different parks Metropolitan Lima: 

“Universitario” Park (30); “Institución de Caballería PNP – POTAO” Park (30) and 

Kennedy Park (14) during 2015. For the descriptive analysis measures of central 

tendency and dispersion it was used; as well as absolute and relative frequencies. 

For bivariate analysis, the chi-square test was used with a significance of 5% 

considering a value of p <0.05 as significant. 

RESULTS: Of the 74 cats examined, 62.2% of cats that live in the three different 

parks of Lima are reactive to toxoplasma gondii, also it was showed that the 

Universitario park had a higher frequency of Toxoplasma gondii infected cats 

followed by Institución de Caballería PNP – POTAO Park (56.7%) and less 

frequently the Kennedy Park with 42.9%. It is observed that there is no significant 

difference between the frequency of toxoplasmosis cats reagents in the three 

parks (p = 0.071). It was found that the frequency of Toxoplasma gondii in cats 

found in this study is higher than that reported by the national and international 

literature. 

CONCLUSIONS: The frequency of Toxoplasma-infected cats in three different 

parks in Lima - Metropolitan was 62.2%. 

Keywords: Toxoplasma gondii; cat, Lima. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema: 

La toxoplasmosis es una de las infecciones parasitarias con mayor frecuencia 

a nivel mundial. Es causada por el parasito Toxoplasma gondii, el cual 

constituye un serio problema en la producción de algunos animales, debido a 

que ocasiona reabsorción embrionaria, abortos, mortalidad perinatal e 

infertilidad temporal.(1)  

La toxoplasmosis en los felinos mayormente ocurre entre los seis meses y el 

año de edad, que es cuando comienza a cazar los ratones, ratas, pájaro, o 

carne que contienen quistes tisulares de Toxoplasma de gondii(2). Así también 

recientes estudios muestran prevalencias moderadas a anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii en felinos, entre las cuales podemos observar en algunos 

países como Corea, en 37,4% (3) y en Iran con un 40% de felinos infectados 

(4).  

La presencia y proliferación de gatos en zonas de acceso público y sobretodo 

en lugares de distracción y esparcimiento como son los parques  conllevan a 

un problema sanitario, pues dichos gatos no cuentan con el control veterinario 

adecuado que pueda darnos la seguridad de que estos gatos no sean 

portadores de alguna enfermedad y sobretodo de Toxoplasma que es el punto 

central de mi investigación. Lo cual puede ser un problema para las personas 

que frecuentan dichos lugares y con mayor riesgo las poblaciones más 

vulnerables como son los niños, mujeres embarazadas y personas que 

tengan alguna dolencia que disminuya sus defensas podrían ser más 

susceptibles de ser contagiadas de toxoplasma. 
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1.2. Formulación del Problema: 

1.2.1. Problema General: 

¿Cuánto es la frecuencia de gatos infectados por toxoplasma en  tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana – 2015? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

¿En la actualidad existe un control Sanitario adecuado de los gatos 

que habitan en dichos parques?  

 

¿Cuánto es la frecuencia de infección por toxoplasma en gatos  de 

tres diferentes parques de Lima Metropolitana – 2015 dependiendo 

del lugar de procedencia de las muestras obtenidas? 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la frecuencia de gatos infectados por toxoplasma en  tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana – 2015 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar si en la actualidad existe un control Sanitario adecuado 

de los gatos que habitan dichos parques. 

 Determinar cuánto es la frecuencia de infección por toxoplasma en 

gatos  de tres diferentes parques de Lima Metropolitana – 2015 

dependiendo del lugar de procedencia de las muestras obtenidas. 
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1.4. Justificación: 

El incremento de  gatos en la vía pública aumenta la probabilidad de 

transmisión de toxoplasma a gestantes y menores de edad. Dentro del grupo 

más susceptible se encuentran personas en un estado de malnutrición, 

personas con deficiencias inmunológicas por cualquier índole. Se pretende 

evaluar el potencial riesgo de la presencia de toxoplasma en gatos en los 

parques en donde se tomara que podrían ser foco de trasmisión, esta 

propuesta se plantea debido a que no existe  evidencia técnica ni publicada 

al respecto en nuestra región.  

Con los resultados obtenidos en este estudio se pretende implementar 

medidas de prevención dirigidas a la población aledaña a dichos parques, a 

fin de reducir la posible trasmisión de este parásito.  

A través de esta investigación, también se pretende poner énfasis en el 

conocimiento de este tema por parte de la población y mejorar las estrategias 

de salubridad en dichos parques. 

El presente proyecto de Determinación de Toxoplasma  en gatos de tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana 2015 se justifica por: 

De conformidad con lo expuesto anteriormente y siendo el estudio una 

alternativa de solución a la problemática de la población de los sectores de 

salud; se justifica la realización del proyecto como tema de tesis de grado; 

mediante el cual se contribuye al desarrollo del sector Salud de nuestra 

región como parte de la extensión social de la Facultad de Medicina Humana 

y ciencias de la salud de nuestra Universidad. 
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1.5. Localización del proyecto 

Los parques en donde se realizara el estudio son los siguientes: 

PARQUE KENNEDY DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE UNIVERSITARIO CERCADO DE LIMA- LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CABALLERIA PNP EL POTAO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases Teóricas: 

TOXOPLASMA 

La infección por Toxoplasma gondii puede ocasionar un cuadro de 

toxoplasmosis o no provocar alteraciones aparentes en el huésped. Algunos 

la han llamado la parasitosis del siglo xx, y su forma de expresarse cobra 

importancia en los pacientes inmunodeprimidos y en los neonatos cuyas 

madres se infectaron por primera vez durante la gestación(6, 7, 8). 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Clasificación taxonómica (9) 

 Reino :  Protozoa  

 Phylum  Apicomplexa 

 Clase:  Sporozoa 

 Sub clase:  Coccidia 

 Orden:  Eucoccidiida 

 Sub orden : Eimeriina 

 Familia :  Sarcocystidae  

• Género: Toxoplasma 

• Especie Toxoplasma gondii 
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CICLO BIOLÓGICO  

El Toxoplasma gondii, eucariota celular obligatorio, ya fue aislado en varios 

tejidos vivos y células nucleadas y en líquidos orgánicos, como sangre, linfa, 

saliva, leche ( calostro), exudados, esperma y líquido peritoneal(11).  

El ciclo biológico del Toxoplasma gondii se divide en dos partes: un ciclo 

sexual que ocurre por gametogonia en las células epiteliales del intestino 

delgado del hospedero definitivo (felinos domésticos y silvestres) y un ciclo 

que ocurre en los tejidos extraintestinales de los hospederos intermediarios: 

animales de sangre caliente, incluido el hombre, aves e incluso los propios 

felinos(12).  

 

TRANSMISIÓN DE LA TOXOPLASMOSIS 

La Toxoplasmosis, es transmitida de diversas maneras en forma natural cuya 

importancia dependerá de la especie animal involucrada y el sistema de 

producción practicado. Existen tres formas de transmisión 1) mediante 

contaminación fecal, por ingestión de ooquistes, donde tienen rol importante 

los vectores cucaracha y moscas 2) mediante carnivorismo, por ingestión de 

bradizoitos y taquizoitos en carne cruda e insuficientemente cocida 3) 

congénita transplacentaria y transmamaria mediante los taquizoítos. El 

ooquiste constituye el eslabón más importante de la cadena epidemiológica 

del toxoplasma, la infección humana se da por la ingestión de los ooquistes 

contaminados en las frutas y verduras mal lavadas y por la ingestión de 

quistes tisulares en la carne cruda o mal cocida. La ingestión de ooquistes 

en agua, suelo o alimentos es probablemente la ruta más común para los 

mamíferos no carnívoros y aves. Siendo la transmisión vertical poco 

frecuente en los gatos (11, 13, 14,15). 
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PATOGENIA 

La penetración del toxoplasma por cualquier vía, ya sea oral, intraperitoneal, 

etc. Estas producen rápidamente una infección generalizada. Sin embargo 

en la mayor parte de las infecciones agudas, la vía de infección es el intestino 

(16). 

Así, luego de la ingestión de la forma infectiva, los parásitos son liberados 

de los quistes tisulares (bradizoitos) o de los ooquistes (esporozoitos) por el 

proceso digestivo del tracto gastrointestinal del hospedero, siendo liberados 

a la luz del intestino penetrando en el interior de diferentes tipos de células 

de la mucosa y submucosa intestinal, formándose trofozoítos, tanto por la 

invasión activa como por fagocitosis(8, 17,18) 

La de este parásito es originariamente vascular, siendo las células 

endoteliales los lugares preferentes de localización del parásito. Alrededor 

del vaso afectado aparecen células epitelioides y macrófagos y formando 

capas concéntricas de inflamación perivascular. La luz del vaso puede 

quedar ocluida, ocasionando un menos riego sanguíneo en las zonas 

afectadas, lo q podría explicar la aparición de síntomas nerviosos con 

convulsiones, temblores y parálisis(19). 

 

TOXOPLASMOSIS HUMANA 

La prevalencia de toxoplasmosis humana en adultos a nivel mundial 

presenta variaciones regionales, observándose valores entre 30 y 60 %(8). El 

impacto socio económico de la toxoplasmosis en términos de sufrimiento 

humano y cuidado del niño con retardo mental y ceguera son enorme. Sin 

embargo, los factores económicos y sociales no tienen relación especial con 
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el parasito, pero si con los factores culturales, pues la costumbre de comer 

carne cruda o poco cocida fue identificada como un factor de riesgo en varios 

estudios. Por ejemplo en Francia y Noruega el consumo de carne de res y 

cordero poco cocida, fueron el principal factor de riesgo identificado en la 

adquisición de toxoplasmosis(8, 15, 20). 

 

TOXOPLASMOSIS ANIMAL  

En relación a la toxoplasmosis animal, no siempre este protozoario causa 

sintomatología evidente o muerte; y muchas veces ocurre en forma 

inaparente, dependiendo esta situación de muchos factores. Como la edad 

del animal, la vía de inoculación, la especia considera y la virulencia 

intrínseca de la Cepa.(12) 

 

TOXOPLASMOSIS EN FELINOS  

Los felinos un papel fundamental en la epidemiologia de la toxoplasmosis 

por ser los hospederos definitivos del Toxoplasma gondii y los únicos 

animales en que el parásito realiza la fase sexual del ciclo de la vida y elimina 

los ooquistes que constituyen una de las formas infectantes del parásito, 

siendo los felinos esenciales para la diseminación y perpetuación del agente 

de la naturaleza(22). 

La infección de gatos domésticos por Toxoplasma gondii fue descrita por 

primea vez por Olafson y Monlux en 1942(24). En un gato que presentaba 

aumento de los nódulos linfáticos mesentéricos, pequeñas ulceraciones 

intestinales y múltiples nódulos en los pulmones y se refirieron a la 

transmisión por consumo de carne mal cocida. Sin embargo, se destaca el 

aporte realizado en la década de los sesenta  por (Hutchinson et al., 1969) 
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quienes señalan la implicancia del gato en el ciclo biológico de desarrollo del 

parasito y su relación con el hombre y el resto de los animales.(23, 24, 25). 

TOXOPLASMOSIS EN GATOS 

Los felinos constituyen un punto clave en la epidemiología del Toxoplasma 

gondii, al constituir el único hospedero de reproducción sexual y definitivos 

de este parasito y por eliminar conjuntamente con su heces los ooquiste, son 

las única infección para animales herbívoros.(26). 

Debido al importante papel del gato en la epizootiología de la toxoplasmosis, 

se han realizado numerosos estudios sobre la infección de estas especies, 

basándose en la presencia de ooquistes en las heces y/o en la detección de 

los anticuerpos en suero(26). Estos estudios demuestran que los gatos están 

en condiciones naturales, frecuentemente infectado y que produce millones 

de ooquistes. Sin embargo muy raramente la infección da lugar a 

manifestaciones clínicas en el gato. Los gatos se infectan entre las tres 

semanas y tres años, no obstante gatos viejos hasta de 15 años pueden 

infectarse. En estos últimos (animales viejos) se debe resaltar que 

experimentalmente no presenta síntomas, ni aun con altas dosis infectante 

de Toxoplasma, por eso, se postula la infección natural solo se produce 

cuando los mecanismos de defensa son deprimidos (16, 20, 27). 

Otro echo trascendente relacionados a los gatos es que cuando entran en 

contacto con el Toxoplasma gondii por primera vez, eliminan ooquiste 

conjuntamente con sus heces durante una o dos semanas, desenvolviendo 

inmunidad que dura muchos años. Durante este periodo, a pesar de 

expuesto nuevamente al parásito, no elimina ooquiste con sus heces, 

haciendo imposible la transmisión a otros hospederos(28).    
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        DIAGNÓSTICO 

La toxoplasmosis puede coexistir en cualquier otra enfermedad, sin relación 

de causa a efecto entre la parasitosis y la sintomatología del  paciente; por 

lo que resulta, si no imposible, establecer el diagnóstico sin ayuda del 

laboratorio mediante métodos indirectos, que demuestran la presencia del 

parásito, y métodos indirectos que detectan anticuerpos específicos (7, 18). 

 

EXÁMENES DIRECTOS  

La visualización directa de parásitos en fluidos o tejidos en pacientes agudos 

es un procedimiento difícil y de bajo rendimiento; siendo uno de los motivos 

por lo que el diagnostico por observación, debe ser confirmado por alguna 

técnica más sofisticadas como  inmuno-fluorescencia(12,29). 

 

Es cierto que, lo ideal en el diagnóstico de laboratorio es la demostración o 

aislamiento del Toxoplasma gondii, no obstante la positividad en este caso 

no es muy común, sobre todo al recordar de que el proceso puede 

corresponder a la enfermedad ya evolutiva, no permitiendo la confirmación 

etiológica mediante estos método;  aun en la fases iniciales, frecuentemente 

no es posible la evidencia del protozoario(8). 

 

EXAMNES INDIRECTOS 

En la práctica, el diagnóstico de la toxoplasmosis se basa, 

fundamentalmente en el hallazgo de anticuerpos mediante procedimientos 

inmunobiológicos, recomendándose, además la demostración de antígenos 

circulantes en casos agudos (8, 18). 
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ELISA 

FUNDAMENTOS DEL METODO Toxotest HAI se basa en la propiedad que 

tienen los anticuerpos anti-T. gondii de producir aglutinación en presencia de 

glóbulos rojos sensibilizados con antígenos citoplasmáticos y de membrana 

del parásito. El empleo de ambos tipos de antígenos incrementa la 

sensibilidad del método permitiendo la detección precoz de la infección. 

Tanto la presencia de anticuerpos heterófilos como la aparición de IgM, 

características del período agudo de la parasitosis, se investigan empleando 

tratamiento con 2-mercaptoetanol (2- ME) y eritrocitos no sensibilizados para 

control y absorción de heterofilia. Los anticuerpos heterófilos se absorben 

con eritrocitos no sensibilizados. En los sueros de pacientes con infección 

aguda tratados con 2-ME, se observa una caída del título en por lo menos 

dos diluciones comparados con los mismos sueros sin tratar con 2-ME. 

 

2.2. Antecedentes: 

2.2.1 Antecedentes Internacionales: 

Rico, C., et al. En una investigación se obtuvieron 48 muestras de 

gatos de La Colina México, donde el objetivo fue detectar y aislar 

Toxoplasma gondii y analizar la distribución tisular, se empleó Elisa 

Indirecto y el aislamiento de la caracterización de los ratones con 

PCR(30). Los taquizoitos se aislaron de la cavidad peritoneal del ratón. 

Diez  animales sacrificados fueron seropositivos y de las cuales ocho 

de ellos fueron positivos para el gen convencional de PCR. Los tejidos 

con mayor frecuencia fueron infectados músculo Braquiocefálico 

(75%) el cerebro (63%) y el bazo 63%(30).  
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Khademvatan, S., et al. Al Sur de Irán en la cuidad de Ahvaz, de 

enero a mayo del 2012 se realizó un estudio con el objetivo de 

investigar la prevalencia de parásitos en los gatos callejeros. Fueron 

140 muestras fecales examinadas usando el método de flotación 

sacarosa, Parásitos gastrointestinales se encontraron en 121 de los 

140 (86,4%). Los parásitos detectados eran Toxocara spp.(45%, 

63/140), Isospora spp. (21,4%, 30/140), larvas de nematodos (21,4%, 

30/140), Taenia spp. (18,6%, 26/140), Sarcocystis spp. (17,1%, 

24/140), Eimeria spp. (15%, 21/140), Blastocystis spp. (14,3%, 

20/140), Giardia spp, (10,7%, 15/140), Physaloptera 

spp.(7,1%,10/140), y quiste ameba (5,7%, 8/140), la infección por 

Joyexiella spp. Y gusanos gancho (4,3%, 6/140), por ejemplo, 

Dipylidium caninum (2,9%, 4/140) fue similar; y la prevalencia de la 

infección por T. gondii y Dicrocoelium dendriticum fue similar 1,4%, 

2/140(31).  

Djokic, V., et al. Se realizó un estudio de Mini-FLOTAC para el 

recuento de ooquistes de Toxoplasma gondii a partir de heces de gato 

- la comparación con las placas de recuento celular. El objetivo del 

presente estudio fue comparar el dispositivo Mini-FLOTAC con placas 

de conteo de células tradicionales (Kova de diapositivas). Se 

realizaron dos tipos de experimentos: (i) purificado ooquistes se 

contaron en diferentes diluciones y (ii) libre de patógenos específicos 

de T. gondii heces de gato-negativo se inoculó con números de 

oocistos purificados y se realizó el recuento directamente de las 

heces. Nuestro análisis mostró una y mil veces mayor sensibilidad de 
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Mini-FLOTAC (5 × 10 (2) ooquistes) en comparación con Kova Slide 

(5 × 10 (5) ooquistes). También, cuando se compara mediante la 

prueba de McNemar, el conteo de los ooquistes purificados mostró 

una mayor sensibilidad de Mini-FLOTAC en comparación con Kova 

Slide. Nuestros resultados muestran que Mini-FLOTAC es más 

sensible que los métodos tradicionales de T. gondii ooquistes 

detección y cuantificación es más preciso(32). 

Dabritz, H., et al. En Morro Bay de California, se realizó un estudio 

con el objetivo de estimar la sensibilidad analítica de detección 

microscópica de ooquistes de Toxoplasma gondii y la carga medio 

ambiental de Toxoplasma gondii, se empleó el diseño transversal 326 

muestras fecales de los gatos. Se recogieron muestras fecales de los 

refugios gato, clínicas veterinarias, las familias propietarias de gatos, 

y lugares al aire libre, se obtuvo los resultados siguientes Sólo 3 

(0,9%) muestras de heces de 326 gatos contenían Toxoplasma gondii 

ooquistes y la carga anual el medio ambiente se estimó en 94 a 4.671 

ooquistes / m (2) (9-434 oocistos / ft (2)). A pesar de la baja 

prevalencia y la corta duración de Toxoplasma gondii, la enorme 

cantidad de ooquistes derramadas por los gatos durante la infección 

inicial podría dar lugar a la contaminación ambiental considerable (33). 

Figueiredo, J., et al. Un estudio realizado en Brasil, el cual se 

determinó la prevalencia de anticuerpos de Toxoplasma gondii en 

cabras. Fueron 174 muestras de suero que se obtuvieron de cuatro 

rebaños, se distribuyeron los animales de acuerdo a su origen rebaño 

I, II, III, IV. Las muestras se analizaron por Elisa y hemoaglutinación 



23 
 

indirecta. Se observó una seroprevalencia global del 18,4%, con un 

número significativamente mayor a la tasa de positividad en el rebaño 

II (66,7%) y los animales de mayor edad (> 36 meses). Una 

correlación positiva alta y significativa entre los títulos obtenidos Elisa 

y HAI (34).  

2.2.2 Antecedentes Nacionales: 

Cerro, L. En Lima, Perú se realizó un trabajo, cuyo objetivo fue 

determinar la frecuencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en 

gatos de Lima Metropolitana. Además, estimar el grado de 

concordancia entre las técnicas de diagnóstico de inmuno-

fluorescencia indirecta y HAI. Se analizaron las muestras de sueros 

de 178 gatos, obtenidas de diferentes clínicas veterinarias de Lima 

Metropolitana. Los resultados mostraron una frecuencia de reactores 

a Toxoplasma gondii de 17.9% con un intervalo de confianza de 95% 

entre 12.0 y 23.5% para la técnica IFI y 11.2% con un intervalo de 

confianza de 95% entre 6.6 y 15.8% para la técnica HAI. La evaluación 

de reactores según edad y sexo, no mostraron diferencia estadística 

significativa (p>0,05). Por otro lado, al evaluar el grado de 

concordancia entre ambas pruebas se halló un valor de Kappa (K) 

igual a 0.73 indicando que el grado de concordancia entre ambas 

pruebas fue del tipo sustancial; mientras que con la prueba de Mc 

Nemar se encontró significancia estadística (p < 0.05), entendiendo 

que las pruebas no pueden ser reemplazadas mutuamente(35). 

De la Cruz, C. Recolectó sueros sanguíneos de 258 alpacas hembras 

para la detección de anticuerpos de Toxoplasma gondii; mediante la 
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técnica de Inmuno-fluorescencia Indirecta (IFI), encontrándose que el 

8.53±3.41% (22/258) de las muestras, presentaban anticuerpos 

contra el parásito; siendo estos menores en proporción con los 

hallados en alpacas de otras zonas ganaderas del país, por lo tanto 

se hace necesario la continuar con estudios similares a fin de 

determinar el verdadero rol de este parásito con los problemas 

reproductivos en alpacas(36). 

Saravia, M. Realizó un estudio en la provincia de Melgar-Puno, 

mediante la prueba de Inmunofluorescencia indirecta; se obtuvieron 

157 muestras sanguíneas de llamas hembras adultas, de ellas 112 

provenían de la punta de parición de Alianza y 45 de la punta de Rio 

grande. Se encontró que el 10.19 + 4.7% (16/157) del total de llamas 

hembras adultas presentaron anticuerpos contra Toxoplasma gondii; 

la seroprevalencias halladas en las puntas de Río grande y Alianza 

fueron de 13.33 + 9.8% (6/45) y 8.93 + 5.3% (10/112) 

respectivamente, no encontrándose diferencia estadística significativa 

entre ellas. Las seroprevalencias de Toxoplasma gondii según rangos 

de edades de 2 a 3, 4 a 5 y mayor o igual a 6 años, fueron de 9.09 + 

8.5, 15.38 + 13.87 y 9.19 + 6.07 respectivamente; Los resultados de 

este estudio muestran una seroprevalencia a Toxoplasma gondii 

relativamente baja en esta empresa,(37). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño del Estudio: 

De tipo descriptivo transversal. 

3.2. Población: 

Está conformado por todos los gatos que habitan en tres diferentes parques 

de Lima Metropolitana – Lima 2015, los cuales serán 

 Parque Kennedy, Miraflores 

 Parque Universitario, Centro de Lima 

 Institución de Caballería PNP, Potao Rímac. 

3.2.1. Criterios de Inclusión: 

 Todos los gatos que habitan en los  parques mencionados. 

 

3.2.2. Criterios de Exclusión: 

 Gatos menores de 1 año de edad. 

 Gatos recién nacidos. 

 Gatos en malas condiciones de salud. 

3.3. Muestra: 

La muestra está comprendida por 74 gatos que habitan en tres diferentes 

parques de Lima – Metropolitana, donde se distribuyen de la siguiente 

manera: 30 gatos habitan en el parque Universitario; 30 gatos habitan en 

Institución de Caballería PNP y 14 gatos habitan en el Parque Kennedy. 

 

PARQUE CANTIDAD DE GATOS 

KENNEDY 14 

UNIVERSITARIO 30 

PNP POTAO 30 
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Tipo y Técnica de muestreo: El tipo de muestreo es Probabilístico. Y la técnica 

que se empleo fue el muestreo aleatorio simple. 

3.4. Operacionalización de Variables: 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición 

Forma de 

Registro 

Principal: 

Toxoplasma 

Enfermedad 

causada por 

protozoos que 

se presenta en 

diversos 

mamíferos 

tipos de 

animales 

- ELISA 

- Parasitológico  
Binaria 

 Si 

 No 

Secundarias: 

Edad 

Tiempo de vida 

del gato. 
- Discreta 

 Números 

naturales 

enteros 

Sexo  - 
Hembra  

Machos 
Nominal Si / No 
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3.5. Procedimientos y Técnicas: 

 En la realización de la presente investigación se gestionó los permisos 

correspondientes con la municipalidad de Miraflores, la Institución PNP de 

Caballería; se adjuntan dichos documentos en los anexos del presente 

estudio. 

 Asimismo fueron seleccionados los gatos que habitan en los tres diferentes 

parques según los criterios de inclusión y exclusión, durante los meses de 

julio a octubre del 2015.  

 Seguidamente las muestras de sangre se obtuvieron mediante la punción 

directa de la vena femoral y yugular de los gatos, usando vacuteiner y 

agujas de 23x1 pulg- 

 

LIMITACIONES Y RESTRICIONES 

 No sé conto con el asesoramiento de un especialista de salud 

veterinaria; solo con la ayuda de un colaborador del muestreo y 

manipulación de los gatos.  

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA VENA CEFALICA  

 Un ayudante debe sujetar al gato en posición decúbito esternal sobre la 

superficie, sujetara el cuello y la cabeza del animal con una mano y con la 

otra mano se toma la articulación del codo del miembro que le quede  más 

cómodo, tratando de extender el antebrazo del gato. 

 Se realiza la punción en la región dorsal del tercio medio distal del radio. 

Se debe aplicar una ligadura sobre la articulación del codo para interrumpir 

el retorno venoso y hacer resaltar la vena durante un máximo de 10 

segundos. 
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 Para tomar la muestra se debe tomar con una mano el miembro torácico 

del gato, para evitar movimientos indeseables.  

 La venopunción se realiza introduciendo la aguja  con el bisel hacia arriba 

en un ángulo de 45 grados aproximadamente, sobre la vena cefálica que 

se encuentra resaltada por la presión. 

 La colecta de la muestra está en los tubos específicos para su transporte ( 

tubos sin anticoagulante)    

 

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA DE VENA YUGULAR 

 En primer lugar el ayudante debe sujetar al gato en posición decúbito 

esternal sobre el lugar de exploración. 

 El ayudante sujetara el cuello y la cabeza del animal con una mano y con 

la otra mano sujetara ambos miembros torácicos, para evitar que el gato 

los mueva durante el procedimiento. 

 El ayudante debe procurar que el cuello del gato se encuentre extendido 

para realizar la preparación y del mismo modo la venopunción yugular. 

 Para que la sangre se acumule en el interior de la vena seleccionada, se 

puede hacer presión sobre la región lateral de la línea media del cuello, 

justo craneal a la entrada del tórax, para hacer q resalte la vena yugular. 

 Posteriormente se introduce en la vena, la aguja con el sistema vacuteiner, 

se coloca el tubo se deja llenar ¾ parte del tubo, posteriormente se retira 

la aguja de la vena y se coloca un algodón con alcohol, haciendo presión 

en donde se hizo la punción.    

 A los gatos que ya se les realizo la toma de las muestras dentro del mismo 

parque, se colocó una cinta adhesiva distintiva de color blanco a la altura 
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del cuello  para de esta forma evitar volver a tomar muestras del mismo 

animal. 

 Posteriormente las muestras fueron centrifugadas y los sueros resultantes 

se conservaron en congelación a -20 °C.  

 Los gatos  

 Para la detección de IgG  de toxoplasmosis en gatos se empleó la prueba 

de hemaglutinación indirecta donde: 

 Las policubetas fueron pasadas con un paño húmedo por la base 

para eliminar la carga electrostática. 

 Asimismo se colocó (25 ul) de diluyente de suero HAI en todo los 

pocillos de loa policubeta. 

 Enseguida se colocó (25 ul) de los sueros controles y de las 

muestras a ensayar en los pocillos de la fila 1 donde se utilizaron 

tantas columnas horizontales como sueros se procesaron. 

 Se realizaron diluciones a partir de la fila 1 (dilución ½) pasando los 

microdilutores hacia la fila 2 (dilución ¼) así sucesivamente hasta la 

fila 6 (dilución 1/6).  

 luego se colocó en la filas 1 y 2 (diluciones ½ y ¼) 25 ul de GR no 

sensibilizados para el control de la heterofilia. 

 En el resto de los pocillos se agregó (25 ul) del antígeno HAI  

 Se agito la policubeta durante 30 seg. 

 Luego se dejó en reposo al resguardo de vibraciones durante 90 min  

 Se realizó la lectura a partir de los 90 min 

Lectura: 

a) No Reactivo: presencia de un sedimento en forma de botón 
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o pequeño anillo de bordes irregulares. 

b) Reactivo: formación de una película o manto q cubre el 50% 

o más del fondo del pocillo  

 Se tomó la lectura como positivo valores ≥ a 1/16 ( punto de corte) 

de acuerdo al kit comercial toxoest- HAI  

 Finalmente, una vez obtenida los resultados de la prueba de laboratorio se 

procedió a su tabulación y análisis. 

3.6. Plan de Análisis de Datos: 

Se diseñó una base de datos en el programa estadístico SPSS v.20 en 

español; previo control de calidad del registro en la base de datos. Para el 

análisis descriptivo se determinó medidas de tendencia central. Asimismo se 

emplearon tablas de frecuencia y de contingencia. Par el análisis inferencial 

se determinó la asociación a través de la prueba Chi-cuadrado con una 

significancia del 5%, considerándose un p<0,05 como significancia.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

4.1. RESULTADOS 

Se presenta los resultados de 74 gatos que habitan en tres diferentes parques de 

lima metropolitana, para lo cual se distribuyen de la siguiente manera; 30 gatos 

habitan en la institución de caballería PNP; 30 gatos habitan en el Parque 

universitario y 14 gatos habitan en el parque Kennedy, además de cumplir con los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión. 

Tabla 1. Frecuencia de infección por toxoplasma en gatos de tres diferentes 

parques de Lima Metropolitana 

Toxoplasma N % 

Reactivo 46 62,2 

No Reactivo 28 37,8 

Total 74 100,0 

En la tabla 1, se observa que el 62,2% de los gatos que habitan en los 3 diferentes 

parques de Lima Metropolitana (Parque Universitario, Institución de Caballería 

PNP- POTAO y parque Kennedy) estaban infectados por toxoplasma; mientras 

que el 37,8% de los gatos no estaban infectados por toxoplasma (Ver tabla 1, 

gráfico 1). 

Gráfico 1. Frecuencia de infección por toxoplasma en gatos de tres diferentes 

parques de Lima Metropolitana 
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Tabla 2. Frecuencia de infección por toxoplasma en gatos según los tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana. 

Toxoplasma 

PARQUES 

p* Parque Universitario 
Institución de Caballería 

PNP - POTAO 
Parque Kennedy 

N % N % N % 

Reactivo 23 76,7 17 56,7 6 42,9 
0,071 

No Reactivo 7 23,3 13 43,3 8 57,1 

Total 30 100,0 30 100,0 14 100,0   

       *  Prueba Chi- cuadrado      

En la tabla 2, se observó que el parque Universitario tuvo mayor frecuencia de 

gatos reactivos a toxoplasma en comparación a la Institución de Caballería PNP- 

POTAO y al parque Kennedy (76,7% vs 56,7% vs 42,9%), encontrándose que no 

existe diferencia significativa entre los 3 parques (p=0,071) (Ver tabla 2, gráfica 

2). ; se adjunta en los anexos formatos de resultados procesados. 

Gráfica 2.  Frecuencia de infección por toxoplasma en gatos según los tres 

diferentes parques de Lima Metropolitana 
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Tabla 3. Frecuencia de infección por toxoplasma en gatos a nivel Nacional. 

Toxoplasma Ciudad Año N % Total 

Cerro, L. Lima-Perú 2007 32 17,9 178 

Alemán, S. Lima-Perú 2012 37 37 100 

Investigación actual Lima-Perú 2015 46 62,2 74 

 

Según la tabla 3. La frecuencia de toxoplasma gondii en la presente investigación 

fue del 62,2%, seguido Alemán, S., donde halló una prevalencia del 37,0% en 

gatos y por último Cerro, L. el cual encontró que la frecuencia de reactores a 

Toxoplasma gondii fue del 17.9% (Ver tabla 3, gráfica 3). 

Gráfico 3. Frecuencia de infección por toxoplasma a nivel Nacional. 
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Tabla 4. Frecuencia de infección por toxoplasma a nivel Internacional. 

Toxoplasma País Año N % Total 

Dabritz, H., EE.UU 2007 3 0,9% 326 

Sharif, M. Iran 2008 40 40,0% 100 

Kim, HY. Corea 2008 65 37,4% 174 

Khademvatan, S. Iran 2014 2 1,4% 121 

Investigación actual Perú 2015 46 62,2% 74 

 

En la tabla 4. Se encontró que la frecuencia de toxoplasma gondii en la presente 

investigación fue del 62,2%, mientras que para Sharif, M. encontró una 

prevalencia del 40,0% en los gatos callejeros, seguido de Kim, HY. Donde hallaron 

un 37,4% de sueros positivos para toxoplasma gondii mediantes tres pruebas. Por 

otra parte Dabritz, H. encontró que 3(0,9%) muestras de heces de los gatos en la 

zona de Morro Bay de California contenían toxoplasma gondii y por último para 

Khademvatan, S. halló que 2(1,4%) de los gatos tenían toxoplasma gondii (Ver 

tabla 4, gráfica 4). 

Gráfico 4. Frecuencia de infección por toxoplasma a nivel Internacional. 
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4.2. Discusiones de Resultados 

La toxoplasmosis es una zoonosis mundial causada por Toxoplasma gondii 

(T. gondii), un parásito intracelular que infecta varios tejidos, incluyendo el 

músculo esquelético, el intestino y el sistema nervioso, además es 

considerada como una de las principales causas de aborto, alteración 

neonatal, infertilidad y mortalidad de pacientes inmunosuprimidos. Por otra 

parte las especies más afectadas por este parásito son los ovinos, camélidos 

sudamericanos, cerdos, perros y gatos. En el campo de la salud pública, su 

importancia radica especialmente en mujeres gestantes, donde puede llegar 

a producir abortos o nacimientos de niños con lesiones oculares o cerebrales. 

Por esta razón es que el presente estudio se desarrolló con el objetivo de 

determinar la frecuencia de gatos infectados por toxoplasma en tres diferentes 

parques de Lima Metropolitana, del mismo modo los resultados de la presente 

investigación son generalizables para la población de estudio (validez interna); 

asimismo, los resultados del presente estudio pueden servir de referentes 

para otras instituciones similares de nuestro país (validez externa).   

La literatura médica hace referencia que los felinos constituyen un punto clave 

en la epidemiología de la toxoplasmosis por ser los hospederos definitivos del 

Toxoplasma gondii, aunque otros animales homeotermos como los humanos 

también pueden hospedarlo; es por ello que en el estudio se encontró que el 

62.2% de los gatos que habitan en 3 diferentes parques de Lima eran 

reactivos a toxoplasma, al ser este resultado comparados con trabajos en el 

Perú, se encontró que para Alemán, S. (38) cuyo objetivo fue determinar la 

presencia de Toxoplasma gondii en gatos domésticos en los distritos de San 

Miguel y La Molina, hallo que el 37,0% de los gatos fueron infectados por 
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toxoplasma gondii, el cual difiere con lo expuesto, asimismo fue para Rico, 

C.,(30) el cual Hallaron que el 29,2% eran seropositivos a toxoplasma gondii 

oscilando entre 27,3 y el 40% entre diferentes localidades de México, de la 

misma manera fue para Cerro, L.,(35) donde la frecuencia de anticuerpos 

contra Toxoplasma gondii en gatos de Lima Metropolitana, fue del 17,9%. En 

cambio para Khademvatan, S.,(31) encontraron que la prevalencia de los gatos 

con toxoplasma gondii fue de 1,4% (2/140), además se observó que 119 gatos 

estaban infectadas con al menos un parásito gastrointestinal (85,0%), como 

por ejemplo Joyexxiella spp, Dipylidium caninum, etc. Y para Dabritz, H.,(33) 

sostuvieron que solamente 3(0,9%) muestras de heces de los gatos en la zona 

de Morro Bay de California contenían toxoplasma gondii, el cual no muestra 

que en esos lugares existe una baja frecuencia de toxoplasma gondii. 

Podemos decir que la alta frecuencia de toxoplasma gondii en nuestro país se 

debe a que no existe un adecuado control sanitario en comparación a otros 

países, además podemos encontrar que existen diferentes factores como por 

ejemplo condiciones ambientales y hábitos culturales en los diferentes países, 

etc. 

 

Por otra parte en otros estudios como Figueiredo, J.,(34) cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de anticuerpos de toxoplasma gondii en cabras 

encontrando una seroprevalencia del 18,4%, para De la Cruz, H.,(36) encontró 

que el 8,5% de las muestras en la alpacas, presentaban anticuerpos contra el 

parasito, y de la misma manera para Saravia, P.,(37) donde se halló que el 

10,2% del total de llamas hembras adultas presentaron anticuerpos contra el 

toxoplasma gondii; posiblemente uno de los principales factores que hayan 

influido en la baja prevalencia observada, se debería a la menor posibilidad 
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de contacto, debido a que estos tipos de animales son criados en lugares 

alejados del país. 

 

Finalmente se encontró que el parque Universitario tuvo mayor frecuencia de 

gatos reactivos a toxoplasma (76,7%) en comparación a la Institución de 

Caballería PNP- POTAO (56,7%) y al parque Kennedy (42,9%), similar 

resultado fue para Aleman, S.,(38) donde se halló que el distrito de san miguel 

tuvo una frecuencia de 32,7% en comparación al distrito de la molina el cual 

tuvo una frecuencia de 41,2%. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 La frecuencia de gatos infectados por toxoplasma gondii en tres diferentes 

parques de Lima- Metropolitana fue del 62,2% (Parque Universitario, 

Institución de Caballería PNP-POTAO y Parque Kennedy)  

 

 En la actualidad no existe un control sanitario adecuado de los gatos, 

debido a que en el año 2015 el servicio de parques (Serpar) del Municipio 

de Lima ha realizado solamente una jornada de vacunación y control 

sanitario a los gatos que se encuentran en las instalaciones del Parque 

Universitario y no en los otros parques.  

 

 La frecuencia de infección por toxoplasma en gatos del parque Universitario 

fue 75,7%; seguido del parque de la Institución de Caballería PNP-POTAO 

con 56,7% y por último el Parque Kennedy con un 42,9%. 

 

  

http://elcomercio.pe/noticias/parque-universitario-80497?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/parque-universitario-80497?ref=nota_lima&ft=contenido
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4.4. RECOMENDACIONES 

 Realizar otros estudios con este mismo interes o realizar estudios 

complementarios para hacer comparaciones y confirmar los resultados 

obtenidos. 

 

 Realizar estudios de casos y controles de tal manera que se pueda hallar 

los factores que estan inplicados en la transmision de esta enfermedad 

 

 Realizar un estudio explicativo de tal manera que se pueda pronosticar con 

más precisión el toxoplasma gondii en esta especie mediante un modelo 

logístico. 
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ANEXO N° 1: 

 

 Autorización de toma de muestras 

 Aceptación de procesamiento de muestras 

 Procesamiento de muestras 
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ANEXO N° 2: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DETERMINACIÓN DE TOXOPLASMA EN GATOS DE TRES DIFERENTES PARQUES DE LIMA 

METROPOLITANA – LIMA 2015 

 

Código: __________             Fecha: ___/___/_____ 

 

1. Edad: __________ años 

 

2. Sexo: Macho (   ) Hembra (  ) 

 

 

3. Prueba para la detección de Toxoplasma  

IgG:______________________ 

Reactivo (  ) No Reactivo (  )          

IgM:______________________ 

Reactivo (  ) No Reactivo (  )          

4. Toxoplasma 

Si (   )  No (   ) 
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 ANEXO N° 3: 

PANEL FOTOGRÁFICO PARQUE UNIVERSITARIO 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fotografía 01: toma de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fotografía 02: toma de muestras 
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PANEL FOTOGRÁFICO PARQUE KENNEDY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía 01: imagen panorámica de parque Kennedy 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fotografía 02: toma de muestras 
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                               Fotografía 04: toma de muestras 
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                                         Fotografía 04: toma de muestras 

 

PANEL FOTOGRÁFICO CENTRO DE ESPARCIMIENTO EL POTAO 

 

 

Fotografía 01: puerta de ingreso 

 

 

Fotografía 02: toma de muestras 
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                  Fotografía 03: toma de muestras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                          Fotografía 04: vista panorámica el potao 
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                   Fotografía 03: toma de muestras 
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PANEL FOTOGRÁFICO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

                          Fotografía 01: Campo de Trabajo y Materiales  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fotografía 02: Descongelar las muestra. 
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                    Fotografía 03: Pocillo de recepción de muestras 

  

 

 

           

  

 

 

 

  

 

 

 

                    Fotografía 04: Procesamiento de la Muestra 
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             Fotografía 05: Pocillo con las muestras 

 

 

                  Fotografía 06: Resultados finales 
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Anexo: 03 inserto de toxotest 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “DETERMINACIÓN DE TOXOPLASMA EN GATOS DE TRES DIFERENTES PARQUES DE LIMA METROPOLITANA – LIMA 2015” 

 

 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

METODOLOGÍA 

  

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuánto es la frecuencia de  
infección por toxoplasma en 
gatos de 3 diferentes 
parques de Lima 
Metropolitana – Lima 2015? 
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
 

¿Existe un control Sanitario 
adecuado de la Salubridad 
en dichos parques en la 
actualidad? 
 
¿Cuánta es la  infección de 
toxoplasma en gatos  de 3 
diferentes parques de Lima 
Metropolitana – Lima 2015 
dependiendo del lugar de 
procedencia de las muestras 
obtenidas? 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la frecuencia 
de toxoplasma en gatos de 
3 diferentes parques de 
lima metropolitana – Lima 
2015 
 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Determinar si en la 
actualidad existe un 
control Sanitario adecuado 
de los gatos que habitan  
dichos parques. 
Determinar cuánto es la 
frecuencia de  infección 
por toxoplasma en gatos  
de tres diferentes parques 
de Lima Metropolitana – 
Lima 2015 dependiendo 
del lugar de procedencia 
de las muestras obtenidas. 

 

VARIABLE PRINCIPAL: 

Toxoplasma 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES 
SECUNDARIAS: 

 
Edad  
 
 
 
 
 
 
Sexo  
 
 
 
 
 
 

 
 

Positivo  

 Negativo 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de vida dl gato 
 
 
 
  

 Hembra 

 Macho 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ELISA  

 

DISEÑO DE ESTUDIO: 
De tipo descriptivo transversal. 
 

Población: 
Todos los gatos que habitan 
en los 3 diferentes parques de 
Lima Metropolitana – Lima 
2015 Miraflores – (N = 507) 
 
Muestra: 
 

La muestra esa conformada 
por 74 gatos. Distribuidos en 
los tres parques de Lima. Se 
empleó el muestreo 
probabilístico por aleatorio 
simple.  


