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Reseruorios animales de 
Tnlpanosotna cruzi en U’guay 

Dr. Roberto Salvatella” /Sr. Julio C. González*” 

El presente trabajo sintetiza los conocimientos 
existen tes sobre reservorios animales de 
Trypanosoma cruzi en Uruguay. 

Tales datos completan el panorama dela enfermedad 
de Chagas, como zoonosis, delineando el estado de 
enzootia presente en am bien tes siives tres, 
peridomiciliarios y  domiciliarios. 

Se recurrió para el diagnóstico de la infección animal 
a metodologlá parasitológica con estudio biométrico 
del agente, inoculaciones y  xenodiagnóstico. 
También fueron empleados datos de bibliografía ya 
publicada. 

Son citados como especies reservorio: Dasypus 
hybridus (mulita), D. novemcinctus (tatú), Didelphis 

albiventris (comadreja mora), Canis familiaris 

(perro) y Felis domesticus (gato). 
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La enfermedad de Chagas es una afección de recono- 
cida naturaleza zoonótica (1). 

Es amplia la lista de reservorios animales de su agen- 
te que pueden intervenir tanto en el mantenimiento 
de la enzootia silvestre como en el intercambio y  re- 
troalimentación de la infección para la vivienda hu- 
mana (2). 

Teóricamente, todos los mamíferos tienen posibili- 
dades de ser huéspedes de Trypanosoma cruzi, no 
así otros vertebrados como reptiles, aves y  anfibios, 
que muchas veces son fuente de alimentación de 
TriatomCneos (3). 

Generalmente se clasifican los reservorios animales 
en dos grupos: silvestres y  domésticos. Una tercera 
categoría, no tan claramente definida, sería com- 
puesta de especies cuya etología las lleva a integrarse 
alternativamente a los ciclos silvestre o domiciliario 
de la parasitosis, cumpliendo el trascendental papel 
de renovar las cepas de T. cruzi que en ellos intervie- 
nen. 

En Uruguay, los estudios cumplidos sobre reiervo- 
rios animales de la tripanosomiasis americana (4, 5, 
6, 7) han permitido certificar la infección espontá- 
nea en cinco especies, identificándose a través de 
ellas trascendentes roles epidemiológicos. 

Es objetivo del presente trabajo poder brindar un 
panorama que demuestre la enzootia chagásica pre- 
sente en nuestro medio, ilustrando asíuno de los as- 
pectos que más hacen a la permanencia y  compleji- 
dad epidemiológica de esta afección regional. 
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MATERIAL Y METODO 

Se trabajó en base a animales capturados cn terreno, 
adoptándose para el diagnóstico de infección tripa- 

nosómica metodologl’a parasitológica de estudio. 

En sangre perifirica se !!esJ’ u cdbc obscrvaciór: en 
frncrrr \, r,Tnf,.rr:Xn A, fv,xt:c Cl\" rT.l,r-.-i-n A- h"T.. I>.,d"Y > I"l‘lr"-I<v*E UCI <<"llil U"SI I"I"ILLII"II "C "nuy 

Grünwald-Giemsa. Si existió positividad del frotis 

obtenido, en los especímenes tenidos del protozoa- 
rio, se buscaron datos biométricos fundamentales: 

largo total e índice nuclear (8, 9). 

Compietaron estas técnicds ia inocuiacibn expen- 
mental y el xenodiagnóstico, que dadas las carencias 

del equipo para la labor de campo, no siempre pu- 
dieron ser cumplidas. 

La búsqueda de amastigotas en hlgado y bazo se 

cumplió con frotis por aposición y coloración de 
MayGrünwald-Giemsa. 

A los datos asC obtenidos se sumó el análisis biblio- 

gráfico de hallazgos ya publicados. 

Todaesta información fue evaluada en consideración 

a la etologta del animal huésped y la ecología del ha- 
bitat donde el mismo fue colectado. 

FIGURA 1 
Registros de reservorios animales silvestres. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Cinco son las especies animales señaladas como re- 
servorio de Trypanosoma cruzi para nuestro medio. 

A través de los trabajos de Tálice, Osimani y cols. 
son conocidos, como reservorios domésticos, gatos y 

perros de zona endgmica que en 1959 mostraban 
prevalencias de infección del 30% (4, 5, 10). 

Se trata de Canis familiaris (perro), Felis domesticus 
(gato), Didelphis albiventris (comadreja mora), Da- 

sypus novemcinctus novemcinctus (tati) y Dasypus 

hybridus (mulita). 

No se han cumplido en la actudlidad investigaciones 

que reactualicen estos datos, pero ya queda claro 
que al igual que en otras áreas endémicas americanas 

estos animales son reservorios de gran importancia 
en lo que hace al sostén del ciclo domiciliario. 

Pertenecen las dos primeras al ciclo doméstico de la 
afección, siendo el resto reservorios silvestres con di- 

D. albiventris como reservorio fue otro hallazgo de 

ferentes papeles epidemiológicos. 
los mismos autores (5) qu,e identificaron, en un ejem- 

plar procedente de Tacuarembó (Tambores), formas 

CUADRO I 
Reservorios animales de T. cruzi en Uruguay 

Especie 

Marsupialia 
Didelphis albiventris 

Edentata 
Dasypus novemcinctus 

D. hybridus 

Carn Ívora 
Canis familiaris 

Felis domesticus 

Forma identificada 

Amastigota 

Tripomastigota 

Tripomastigota 

Trip. / Amast. 

Tripomastigota 

Tipo de reservorio , 

Silvestre / Sinantr6pico 

Silvestre 

Silvestre 

Doméstico 

Domestico 

Localidad 

Tacuarembó 

Salto 

Artigas 

Area Endémica 

Area Endémica 
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FIGURA 2 FIGURA 3 
Forma tripomastigota de T.cruzi en 

sangre perifërica de Dasypus hybridus. 
(Col. MayGrilnwald-Giemsa/l.OOO XX) 

Dasypus novemcinctus (A) y D. hybridus (B). 

amastigotas de T. cruzi en cortes de miocardio. Este 
marsupial puede considerarse como el tipico hués- 
ped que sirve de nexo entre el ciclo enzoótico y  do- 
miciliario, dadas sus conductas sinantrópicas pese a 
su condición de silvestre. 

En lo que refiere a armadillos, se pudieron compro- 
bar formas tripomastigotas en sangre periférica de 
Dasypus novemcinctus y  D. hybridus. 

Dasypus novemcinctus fue hallado infectado en dos 
ejemplares del departamento de Salto. 

La primera captura obtenida en la 8a. secciona1 judi- 
cial, paraje de “Pared6n”, fue un ejemplar hembra 
adulto en pedregales donde Triatoma rubrovaria, 
además de ser muy abundante, present6 un 25% de 
infección pOr T. cruzi (6). 

Pudieron ser observadas en frotis formas tripomasti- 

T .  Infestan 

hombre armadillos 

CICLO \:; / .cIcLo \. 

T .  infestans 
Didelphis 

T .  rubrovaria T .  rubrovaria 

albiventris I 

SILVESTRE DOMICILIARIO 

armadillos 
y otros 

FIGURA 4 
Esquema del ciclo de la enfermedad de Chagas con ubicaci6n de sus reservorios anlm ales. 
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gotas del parásito que presentaron un largo total me- 
dio de 21,5u -C 2,48 y  un índice nuclear de 1,44. 

Tales medidas quedan comprendidas en los patrones 
bíométricos, que Barreto y  cols. (8) citan como pro- 
pios de T. cruzi. 

Dificultades operativas impidieron el empleo de otra 
merodoiogra mas completa. 

El segundo ejemplar fue un juvenil que mostró in- 
tensa parasitemia y  había sido trasladado desde área 
rural a la ciudad de Salto, donde habitaba en los fon- 
dos de una vivienda urbana con muros de piedra !in- 
deros que eran habitat de profusas poblaciones de T. 
rubrovaria (11, 12). 

Dasypus hybridus como reservorio fue comprobado 
a travCs de un ejemplar juvenil de la 3a. secciona1 ju- 
dicial de Artigas, paraje de “La Bolsa” (7). 

En Cl pudieron ser observadas en sangre periférica 
formas tripomastigotas con un largo total medio de 
21,3u + 4,7 y  un Cndice nuclear de 1,3; datos asimi- 
lables a la biometría aceptada para T. cruzi. 

Destacamos que el área de “La Bolsa” presenta abun- 
dancia de Triatoma rubrovaria en las numerosas for- 
maciones del pedregal que forman el relieve típico 
de la zona. 

Las pesquisas en Vespertiliónidos (murciélagos) de- 
mandaron metodología más precisa dada la presen- 
cia de Trypanosoma vespertilionis, propio de estos 
animales y  de morfologia muy similar a T. cruz¡. Es- 
to hace imprescindible el uso de inoculación y  xeno- 
diagnóstico como metodología biológica de diagnós- 
tico. 

Nuestras búsquedas resultaron hasta la fecha negati- 
vas para la infección por T. cruz¡ en murciélagos, pe- 
ro en una población de Histiotus montanus (Vesper- 
tilionidae) presente en el techo de Gruta del Palacio 
(Dpto. de Flares) pudo ser comprobado biométrica 
y  biológicamente la presencia de T. vespertilionis 
(13). 

El hallazgo de esta especia en Uruguay a!erta para 
futuras búsquedas en estos mamíferos, 

CONCLUSIONES 

El panorama expuesto nos demuestra la presencia de 
reservorios animales de Trypanosoma cruzi en los 
dos ámbitos donde en Uruguay se cumplen los ciclos 
de la parasitosis: en la vivienda humana con anima- 
les de compañia infectados integrados al ciclo dbmi- 
ciliario y  en los “pedregales” del campn, hintcpn 
donde el ciclo enzoótico es propiciado por la presen- 
cia de Triatoma rubrovaria, donde normalmente ha- 
llan albergue armadillos y  didélfidos. 

A estos últimos sus traslados al domicilio y  perido- 
mici!io humano Ios Ik<an a ser transporte e inter- 
cambio de cepas de T. cruz¡ entre ambos ciclos. 

Los armadillos en cambio son exclusivamente soste- 
nedores de la enzootia en función de sus altas y  cons- 
tantes parasitemias toleradas con una total adapta- 
ción al fenómeno parasitario, hecho apuntalado en 
una ancestral relación huésped-parásito (14). 

Hábitos insectívoros de alimentación, tanto de didél- 
fidos como de armadillos, garantizan que la v(a di- 
gestiva sea la puerta de entrada de T. cruzi a su orga- 
nismo al alimentarse de Triatomíneos infectados, fa- 
cilitándose así en buena forma el mecanismo de in- 
fección (15, 16). 

Por tanto, es clara la presenc,ia de una enzootia en- 
cubierta, inagotable fuente de renovaci6n del ciclo 
domiciliario que implica al hombre. 

Numerosas especies animales deben aún quedar por 
diagnosticar en su papel de reservorio. Pero SI’ pode- 
mos afirmar que las citadas en base de lo expuesto, 
ocupan los más trascendentales papeles epidemioló- 
gícos. 

Correspondencia: 
Dr. R. Salvatella 
Canelones 1544 
Montevideo - Uruguay 

Igual dirección por solicitud de apartados. 

Résumé 

Ce travaif syntiétise les connaissances sur résetvoirs animaux de Trypanosoma cruzi en Uruguay. 

Ces données compfètent fe panorama de fa maladfe de Chagas en tant que zoonose, tout en établfssantl’état 
d’ enzoo tie présen te dans des milieux sylves tres? péridomiciliaires e t domicifiaires. Pour faire le diagn os tic de 
f  ’ infection animale, on a PU recoun ò une metioddogie parasitofogique cvec une étude biométrique de f  ’ 
agent, des incculations et un xénodiagnostfc. On a utilisé également, des renseignemená de bibliographie 
déjd pu bliée. 
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On presente comme especes réservoires: Dasypus hybridus (cabassou), D. novemcictus (tatar), Didelphis 

albiventris (beiette fauve), Canis familiaris (chien) et Felis domesticus (char). 

Summary 

A survey is carried out of available data on animal reservoin of Trypanosoma cruzi in Uruguay. 

Such data provide an overall view of Chagas’ disease as a.zoonosis and of the state of enzootia present in 
wild, domicile-surroundin~ and domiciliary environments. 

For dile diagnosis of animal infestation resort was mude to parasitoiogic methodologv involving the biome- 
tric study of tie agent, inoculations and xenodiagnosis. Also used were available bibliographic data. 

As reservoir species are listed: Dasypus hybridus (armadillo), D. novemcinctus (tatouay), Didelphis aiviv’en- 
tris (wemel), Canis familiaris (dog) and Felis domesticus (cat). 
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