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RESUMEN 

ORTIZ SOLIS ADRIANA. Frecuencia de G1qrdia spp. en ga -

tos menores de 2 anos. (bajo la direcciOn de: EvanQelina 

Ro~ero calleJas Y Antonio Acevedo Hernandez). 

En el Presente traDajo se determinó la frecuencia de ~iar

q1~ spp. en mat~ria fecal de 100 gatos. provenientes de 

tres Bioterios del D.F.: Bioterio del Instituto Politecni

co Nacional. Instituto de Ciencias Biomedicas UNAH. e Ins

tituto de Enfermedades Respiratorias, S.A .. durante los 

meses de Septiembre de 1990 a Enero de 1991. Las muestras 

fecales se colectarón en b:Jlsas de plAstico, identifican -

dese con los s1gu1entes datos: procedencia, raza, sexo. 

peso y edad cuando era pasible ; para ser transportadas al 

Laboratorio de Parasitologia de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia UNAH .. en donde se trabajaron me -

diante la Técnica de FaU5t con el fin de observar al mi 

croscopio los quistes de Giardia spp .. m La frecuenciu de 

Gia~dia spp, fué de un 5 % la cual estuvo dentro del Intec 

vale de Confianza que va dül 2.9 a 9.2 %, no se encentro 

predispos1cion a sexo n1 raza. Se concluye que el resulta

d0 del presente trabajo. esté dentro del ran90 mundial de 

Giardia~is en el gaLo. 
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l!ITRODUCCION 

G.t¡:1.rd~_a lamblia es un protozoaric.1 flagelado e.'< -

tracelular. que fué ob~ervado por vez primera por el halan 

dés Leeuwnhoek. cuando examinaba sus propias heces (20). 

Han sido rePortadas alrededor de 40 especies de 

Oia~dia en diferentes variedades de aves, reptiles Y mam1-

feros ( 22l. 

t.a infecciOn se ha comprobado en Wla diversidad 

de especies de mamlferos domésticos y silvestres (4). por 

Lo que Craft citado por Collins. sugiere que las mascotas 

de los ni~os deben ser investigadas como pasibles reservo

rios (7). 

En un estudio real izado POr Hewel l, et. al. en 

Chicago infectaron a perros con quistes humanos de caardin 

l.am_blia y obtuvieron el 45 t positivos. con periodos de In 

tenc1a de 7.6 dias y expulsión de quistes idénticos a los 

del humano. sin presentar siqnos cltnicos, demostrandose 

as1 la transmisión intercspecie. El hecho de que el ·15 -;; 

de los perros sean infectados con los quistes de G. lam 

Qlia. indica que no hay restricción de huésped1 y que el 

perro como animal tlomést.ico casero puede ser c.:onsiderado 

como Posible causa de transmisión (9). 

La posibilidad de que los gatos puedan servir co 

mo reservorio=> de Giar.dta spp. en humanos ha sido suqerida 
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y estudiada (4). Swan (1'386). menciona el siqnificado po -

tencial del gato como reservorio para el humano. siendo 

discutido ésto para evidenciar a la qiardiasis como una 

zocmosis { 22). 

I...a g1ardiasis en los gatos es de distribuciOn 

mundial con rangos de prevalencia reportados del 1 al 11 

% ; gatos de todas las edades pueden ser portadores de 

quiste$ de Gia~dJa siendo los gatos jóvenes mAs susccp -

tibles a la infección (10,\1). lCuadro 1). 

Wex:>.~t.al. (198&} en Ontario Canada. conc\uye 

ron que los gatos no son res?Onsables de la propaQaciOn 

a la pcblac16n humana. basándose en que infectaron gatos 

adultos y pequei\os con quistes <le (;ii.~r:d-1.§1. lamPl i_a de huma

nos con giardiasis clinica y subclinica, los cuales resul

taron negativos a la infección (25). 

En 1859. L.arnbl la descubriO al encontrarla en he 

ces diarréicas de nifios con enteritis. pot lo que en 1915. 

Stiles le dió la denominación binominal de G.i_a_r_di.a lQm'blia 

en honor al profesor A. Giard (francés} v al doctor Lambl 

(checoslovaco) (5,21). 

e:n 1925, dos investigadores trabajando indepen -

dicntemcntc, descubrieron QiaxQia en gatos domésticos sin 

asociar la presencia de este organismo can siqnos de enfec 

medad. Se le nombro Giardi.y. f.e_l_i.s POr Hcc;ncr (1925) y G.i9C 

d,Ja ca.tJ par Deschiens ( 1925), nombres que continuan apare 



ciendo en la literatura llB.21). 

Rt3ino 

Subreino 

Phylum 

SUbPhYlum 

Clase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Genero 

Clas1f1cac1t>r. 

Protista 

Protozoa 

Sarcomastigophora 

Mastigophora 

zoomastigophorea 

Diplomonadida 

Diplomonadina 

He.Xamid1dae 

Giardia 

(3). 

G;i..Ju·dj,_a l.un\Q)j,a es la especie que infecta al horn 

bre, presenta una prevalencia del 1 al 16 %. En los paises 

en desarrollo Gt..~n:d~a l_~b_lig es endémica y de transmisiOn 

continua, la giardiasis ha sido asociada a poblaciones in

fantiles con dietas pobres en calidad y cantidad (5.20). 

Estudios realizados en la Repüblica Mexicana in

dican que éste parásito se encuentra en el 23.7 % de los 

lactantes. 20.7 % de los Preescolares y en el 14. 1 % de 

los escolares. en un estudio realizado en 661 ni~os meno -

res de 6 arios de edad. en un hospital infanti 1 de c:oncen -

traciOn Giardia lambl~a fué el parásito más frecuente. co

rresPOndiendo a un 44.6 % del totdl (5,15). 

En las parasitosis leves es asintomática. pero 
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cuando es intensa sobre texto en niflos, existen periodos de 

diarrea y de dolor abdominal int:.enso, alternando con perlo 

dos asin~omAticos. En lactantes hay anorexia marcado. paro 

xismo, dolor abdominal, esteatorrea y colecistitis (2.15). 

F.l ciclo vital de Güu:cU~ spp. comprende las fa

ses de trofozo1to y ql.liste {23}: siendo los trofozoitos de 

forma piriforme a eliptica, con simetria bilateral, redon

deado en su Porción anterior, mientras que la posterior es 

sobresaliente y alQo PW'\teaguda (13). Mide 13 micr611.etros 

de longitud, 7 micrometro~ de ancho y 3 micrómetros de es

pesor (6,18). El microorganismo es aplanado en sentido dar. 

soventral y convexo en su superficie dorsal; la superficie 

ventral tiene un disco suctorio bilobulado reforzado par 

11icrotúbulos y listones fibrosos, presenta 2 núclec.tS, 2 a

xostilos, 8 flaqelos dispuestos en 4 pares, as1 como un 

elevado mecanisllO de IQOtilidad, el cual le avuda a aante -

nerse fijo en una adherencia tenaz a la mucosa (2,12). Es

tos se multiplican Por fisiOn binaria, dividiendose prime

ro el nUcleo, después el aparato loca.otor, el disco sucto 

ria Y final11ente el citoplas- (2). {Fi<>Ura 1). 

El quiste mide de 7 a 12 micrOlletros de dia9etro 

de fOl"'lfta ovalada, con envoltura Qruesa y refrinoente, en 

el interior del quiste se observan de 2 a 4 nUcleos envuel 

tos en una membrana. el axonema de los f laoelos se sitúa 

en el area del nO.cleo y ticsie un citoplasma denso (2.0,21). 

l..os quistes resulLan resistentes a altas concent 
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traciones do cloro y permanecen viables hasta PC>r' dos me -

ses en a9ua fria (e•c). ?9ro son poco rusistentcs o los e

fectos de congelamienLo. e0ullici6n y desecación (Z). (Fi

gura Z). 

Este protozoario tiene como habitat natural el 

in test íno delgado, duodeno v parte del yeyuno { 19). 

La taxonomi<J del qéucro G_i_ardJa, con respecto a 

la diferenciación de especie, aun es objeto de controver -

sia. Como criterio~ convencionales para diferenciar las en 

pec:ies. se considera al huf!sped animal. a.lqunus caracteris 

ticas morfol69icas y variaciones e~tructurales. Es asi co

tna el par~sito del perro sa denomina G. canJ~. el del bovi 

no c. boiü.:1. el del hombre ¡;;, i.nterunalts: sin embarqo 

la5 qiardias de los ruamtferos son nt0rfol09icamente simila

res (con o.xcepet6n de ~. m~rJs del ratan, rata v el Haas -

ter). l.a especificidad de especie no es estricta. va que 

se ha logrado efectuar la transmisiOn interespecio (2,12). 

Por consiouiente. la tendencid 9aneral es considerar a 

Gi.ar:d.i.a i.l\te¡¡t.i.ni\lJ.~ <l<11111ll.~al cOlllO cao1un al honabre y a 

otras especi~s de mumtferos (bovino, perro. qato, cerdo. 

etc.) ( 11, 14). 

Para el diaqnO~tico de G...tardia se ulili2an: exa

rncnes en heces Por la técnica de Faust. aspirado ducxlenal. 

biopsia ducdunal y cultivo {2.5,19j. Zimmer. «islO Giardia 

_;pp. e.o 1 11utos POr l.:i t.é.cnica modificada de Sulfato de 
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Zinc l2G). El d1agno=Li.co 5e d1í1culta parque no existen 

signos patOQu()('JlDÓnicos (5). 

¡:recu~ntf:mente íos s1qnos observados en gatos 

con q1ardiasis son: diarrea crónic.;a internntente O conti -

nua. se observa pérdida de peso (la 1navor1a de los gatos 

afectados tienen a~t.ito normul). la diarrea pu~de persis-

t.1r por semanas. ld. cual es dt'!scrita como mucoide, pálida. 

suave, con fuerte olor Y pueden ! legar a presentar estea -

torrea evidc.mtt.:., as 1 cOfno malü absorción intestinal debida 

a vari.os cambios flsicos \' Uioquimicos. resultado de una 

combinación de respuestas inmunolOqicas del huésped {10. 

24). 

Hay c1lqunas evidencias de que Clai_-~j,ª spp. indu

ce la rcducclOn o 1nh1b1c16n d~ las enzimas digestivas del 

huésped, particularmente ld l1pasa y la disacaridasa debi

do al ddflo de las microvellosidadcs (10). La infección de 

G..iard).a se lOQ'ril por liJ tnqest1on de quistes tctranuclea -

dos comunmente (21. 2). 

Kirkpatrick (1906). no encentro diferencias si9-

nif1cativas en los PtHiodoz de prepatencia entre 9rupos de 

qatos. dando solo lOQ O 10
6 

quistes de Gia~dia spp, par 

cada uno. Los pcricxlo5 de prcpat.encia que observó fueron 

de ~ a 10 dias. cuando se presento la enfermedad clinica 

en los qatos 'l etli;iuno:; e.l tmi nar·on quistes en heces par 1 o 

l d!as (10). 
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Swan.et.al. (1986) reportaron en un estudio rea

lizado en Australia, 14 ~ de 326 Odtos. p0sitivos a G.i.su: -

dia; tdent1f icando GUir:'QlP lamblla .. no encontrandose pre -

disJ>Osición a ninQUna raza o sexo, pero la prevalencia fue 

más alta en animales menores de 2 aJ\os (22). 

Xirkpatrick. en un estudio realizado en la Uni -

versídad de Pensilvania en 1988, trabajó 452 muestras de 

heces de gato encontrando los siguientes resultados; GiPC 

dja spp. 3.5 % siendo los qatos menores de 2 a.t\os los m~s 

parasitados l11). 

Collins.~t.al. (1987) trabajnron con euestras de 

contenido duodenal y heces de 50 qatos, encontrAndose 8 

Positivos a G.i.l;lr9..ia spp,. de los cuales solo 5 fueron po -

sitivos a quistes en heces (7). 

García. {1988/ en \.ln estudio realizado en Mé.X1co 

trabajo con rnuestrds fecales de 100 yatos utilizando la 

técnica de Faust. encontratidolas neoativas a quistes de 

Qi~~iq. sin embargo encontró un 8 % positivo a trofozoi -

tos de Gi.Gt.z:cU_~ de cortes hi.stolOQ"icos del intestino delqa

do de 50 Qatos (8). 

Para tratar lu giardiétSis en 9atos~ se pueden u

tíl izar los mismos medic.:imontos que para la infecciOn de 

ca_,e.r_di_;;¡ en humanos. que son: Quinacrina. Metronidazole, fo'"\l 

razolidona en l~~ slguientes dosis: 

Quinacrina. adm. V.O. 2-3 1119/k9/d1a/13 dlas. 
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Metronidazole. adm. V.O. 10-25 m9/ko/2 veces al 

uta/5 d1as. 

Furazolidona. adm. V.O. 4 mg/kg/2 veces al dia/ 

5 d1as (l0,15,Z1). 

HlPOTESlS 

El 4 % de los 100 gatos menores de 2 aJ\os 

de edad, muestreados de los Bioterio~ del Instituto Poli -

tecnico Nacional, Cienc\as biomédicas UNAM. y del Institu

to Nacional de Enfermedades Respiratorias, S.A. estarAn 

POSitivos a ~.i_<U:<ii.a spp. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio. fué determinar 

la presencia de Giar~ia spp. en gatos menores de 2 anos 

muestreados de los Bioterios del Instituto Politecnico Na

cional, Ciencias Biomédicas UNAH, e Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias S.A .. 
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MATERIAL. V H~"TODOS 

Para la realización del presente trabajo se uti

lizaron muestras fecales de 100 gatos menores de 2 anos. 

provenientes de lo~ Bioter1os del Instituto Politecnico N~ 

cional 49 qatos. del Instituto de Enfermedades Respirato -

r1as S.A. 24 \' del Instituto de Ciencias Biomédicas UNAH 

Z1. 

Las muestras se colectaron POr las ma.1\anas. an -

tes de que se lavaran las jaulas; en bolsas de plastico 

identificandose: edad. sexo. peso y raza cuando era PoSi -

ble {1). E inmediatamente se transp0rtaron al Laboratorio 

de Parasitoloqia de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia UNAM. donde se procesaron POr medio de la Técni

ca de l"'aust ( 19). 

Las muestras ya procesadas listas para observa -

c1on al microscopio. se les aoreqo una gota de lugol para 

hacer visibles los quistes de GiéUJiia spp. ya que son 

transparentes. facilitandose as1 ver las caracter1sticas 

1110rfol0Qicas del quiste (2.19.10). 

El análisis estadistico utilizado# fué: la esti

maciOn de proporcion de animales positivos y el Intervalo 

de Confianza al 95 % . cuya formula es la siquiente: 
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lntorvalo de confianza (35 %); 1.9& (sp) 

( 17). 
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RESULTl\005 

En los re~ultados obtenidos se cncontro un lnter 

valo de Confianza que va del 2.9 % al 9.2 %. siendo 5 qa -

tos Positivos a quistes de G:iard.i9 spp,, identificado me -

diante la técnica de Faust. {Cuadro 2). 

Las muestras que resultaron Positivas . fueron 

de gatos provenientes del mismo Bioterio { lnstitl1to Poli

técnico Nacional). no encontrando predisPOsición a raza 

ó sexo. 
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DISCUSION 

En el presente trabajo se encontro un 5 % de ca

sos pasitivos a quistes de G_:Uu:.tli.a spp. en heces por la 

técnica de Faust. muestreando solo una vez, sin hallar nin 

quna predisposición a raza ni sexo. En cuanto a edad todos 

los qatos muestreados fueron menores de 2 a.1\os. Swan (22) 

en Australia y Kirkpatrick (11) en USA.,también, repartan 

14 % y 3.5 % de Qatos positivos a GiaLc;l..la spp, respectiva

mente. sin hallar tamPOCO precHspe>siciOn a ninquna raza ni 

sexo, pero concidiendo en que la mayor incide.ncia fué en 

Qatos menores de 2 ai\os, ademas Kírkpatrick utilizo sólo 

un muestreo de heces para su trabajo . 

Al igual que en el hombre y en otras especies el 

parAsito se encuetra comunmente en poblaciones infantiles 

y jóvenes. 

Otros autores al iqual que en el presente traba

jo, reportaron el hallazgo de Gl_ª['d.i_-G\ spp. por la técnica 

de Faust a Partir de heces. Garcia. no encentro muestras 

p0sitivas a quistes de ~~~L~ia spp •• procesada$ Por lamia 

ma técnica a diferencia de que el muestreó 3 veces cada 

qato. mas sin embargo hallo un 8 % Positivo a trofozoitos 

de C~acdia en cortes histolóqicos de intestino deloado. F.s 

to puede ser porque el muestreo de heces no se realizo en 

el momento oportuno (19); Ya que como indica Kirkpatrick 



(\O). el periodo de el11ninnc16n de quistes en heces. es d~ 

1 n. 2 dias po5tinfecc1ór..éi.iminanclo de io a 10 quistes 

du Giurdi.a spp. 

Por otro lddo, Col l in~ t ·¡) trab.:i1ar.do cori ccnte·· 

rlicto duodenal y h~c;e.s dt.: 50 gatos, encontró un 16 % de gd.

tos pasi ti vos ..i GJ..ai".i.ll..a spp. ~,r 1 a técnica de Faust. y as-:. 

~irac16n duodenal de 10s cuales solo el 10% tuC positivo 

par detecciOn a quiste3 en heces. 

woo.ct;,.al_. {25) 1nfl!cta1·on gatcs adultos y pequ~ 

nos con qUi!ites de G..iarQi..a }dmbl i4 de hwnano, los cuales 

resultaron neqntivo~ a la infección. por lo que concluye -

ron que los qatc>s no son reservor1os de Giard_ia ljl!D_blia Y 

consecuentemente no son rospcmsables de la propa9ación a 

la poblac1on hwnana. Sin embargo. otros estudios realiza

dos t;;.n Auslral1a c:anadá. USA., consideran a la G.i~n.l_i...~ co

mo ur. prot.uzoario imPortante que pueden apoyar que el qdto 

al iqual que otras especies, puede servir como reservorio 

para lü poblaciOn humana. 

~ spp, es un protozo..,rio imp0rtante dentro 

de las infecciones intc5tin.ale::¡ de.1 hombre. par lo que se 

d~ben realizilr más estudio~ sobre e:.;Le temn en lo~ anima -

les dcmé.stico~ (J->t~rros. gat0s1. Por la CCJnvivenc1a tan os

::.recha que exlste con estas ma~cota.s. siendo lo::; nit'los los 

,1ue se t::ncuent.ran en mayor contacto. 
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Figura 1 

A 

l>iari:\.i_a J_<Ulll>li_a (A-F). A-D Variaciones en forma y tamal\o 

del cuerpo. E. Vista Parcial de lado. F. Vista de lado. 

(tomado de SoulsbY. E.J.L.). 
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Quiste de C.i.~rd.\a t~y.i_.p. (tomaao de Lt!Víne,N). 
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CUADRO 1 

Frecuencia de Glir:d.J._g sPP. era algunos paises. 

PAI~ # DE GATOS % DE POSITIVOS REf"ERUICIAS 

EXAMIN/tOOS 

~su. 

!ran 97 7 Anwar. 1974 

Japón 100 J IsekYe.t.;u. 

1 

1976. 

=:llRQi'll 

Selqica 
1 

54 11 VampariJs & 

Thempant 1979 
439 

Alemania (f".R. 1 3 Baver & Stoye 

1984. 

Suiza 94 5 Se1ler. «· & 

1 

Woltf. 1984 

ILQ!IT.E l\MERLCA 
1 New Jersey (USA) ! 247 5 Burrows & 

! Hunt. 1970. 

Pens i 1 vani a (USA)! 131 4 Kirkpatr1ck. 

1 
1987. 

®ll AM<:RICI\ ! 

Brast 1 ¡ 200 1 F'roes. 1976. 
1 

'.:hile ¡ so 2 F'ranJola d. 
1 
j Mcitzner 

(tornado de K1rkpatrick ). 
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