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R E S U M E N 

GARCIA HERNANDEZ MACEDONIO. Identificaci6n de reservorios de 

Trypan~ cruzi en Degued6, estado de México. (bajo la di-

recci6n de M.v.z. Aline S. de Aluja y Dr. Jorge Tay zavala). 

El objetivo del presente trabajo fué determinar mediante dif~ 

rentes técnicas de laboratorio la presencia de reservorios de 

Trypanosoma ~ en el poblado de Dequed6, municipio de Soy~ 

niquilpan, estado de México, para lo cual se tomaron muestras 

de un total de 135 mamíferos domésticos y 6 silvestres. 

Las muestras se obtuvieron mediante la extracci6n de 5 ml de 

sangre venosa a 114 animales domésticos y a 6 silvestres. 

Con la sangre así obtenida se elaboraron 240 frotis, los cua

les una vez teñidos con la tinci6n de Giemsa se revisaron al 

microscopio y no se encontr6 ningún tripomastigote. También 

o:in la sangre fueron inoculados 114 medios de cultivo de Novy, 

MacNeal y Nicole, los que después de cuatro revisiones y al 

cabo de 60 días de haber sido inoculados se descartaron sin 

crecimiento del parásito. A la sangre sobrante se le dejó co~ 

gular para obtener el suero, con el cual se realizaron 100 

reacciones de Hemaglutinaci6n y 36 reacciones de Fijaci6n de 

Complemento, los títulos obtenidos con dichos sueros, fueron 

negativos. 

Apartir de 21 fragmantos de miocardio de mamíferos domésticos 

y 6 miocardios de animales silvestres se elaboraron 27 cortes 

histol6gicos y se revisaron al microscopio, sin encontrar ni~ 
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gGn nido de amatigote. 

Se realizaron 7 pruebas de Xenodiagn6stico, se hicieron tres 

revisiones de las heces de las chinches hemat6fagas utilizadas 

y al ter~ino de 60 días se desecharon sin encontrar ningGn tr! 

pomastigote metacíclico. 

Los ani11ales silvestres utilizados en el presente trabajo fue

. ron ~ norvegicus (ratas) y 3 ~ rnusculus (ratones). 
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INTRODUCCION 

La enfermedad de Chagas es una endéroia de origen parasi

tario, de gran importancia para el hombre en el continente 

Americano. Se han demostrado casos en seres humanos desde Es

tados Unidos de Norteamerica hasta Argentina y Chile (22,30, 

31). También en diversos mamíferos principalmente en edades j~ 

veniles (9,12). 

La enfermedad es causada por el protozoario Trypanosoma 

~ (Chagas 1909) que se localiza en el húesped vertebrado 

en la sangre y varios tejidos (9,21,24,30). En el hombre se 

caracteriza por tener un curso agudo o cr6nico; los casos agu

dos por lo general se presentan en los niños (12,28,30,40), 

cursan son fiebre, taquicardia, edemas periféricos, aumento 

discreto del tamaño ganglionar, esplegnomegalia, hepatomegalia, 

miocarditis y presencia de tripomastigotes en la sangre perif! 

rica (12,19,30,40). En un 50 % de los casos se observa edema 

bipalpebral unilateral con adenitis satélite preauricular (sig

no de Romaña) (7,12,19,32,36). En un 25% de los casos se pre-

sentan lesiones cutáneas llamadas chagomas, que se acompañas 

de aumento de tamaño de los ganglios linfáticos regionales (10, 

12,16,19,30,40). 

Se consideran sitios de penetración del parásito la v!a 

oral, la mucosa conjuntival y la viá cutánea lesionada (chago

mas) (12). 

La enfermedad es transmitida por insectos hemat6fagos del 



4 

grupo Triatominae (5,9,12,20 1 30). El conocimiento de los tran.:!_ 

misores de Trypanosoma cruzi en México es quizá el aspecto so

bre el que más se ha contribuido, pues se han encontrado nume

rosas localidades con estos insectos. Se ha informado de tria

tominos infectados con T. cruzi en todos los estados de la Re

pública Mexicana, aunque la mayor parte de las localidades se 

encuentran hacia la vertiente del Pacífico y en altitudes de 

0-1800 metros sobre el nivel del mar, lo aue hace suponer que 

la zona probablemente end~mica de la enfermedad de Chaqas sea 

muy amplia (26,37,38,39). Se conocen siete generes del grupo 

Triatominae: el género Triatoma, con 36 especies y subespecies 

distribuidas en casi toda la República; Dipetaloaaster; Rhod

~; Paratriatoma, con tres especies; Panstroncvlus~ Eratyrus 

y Belminus (5,27,34,37,39) (Mapa I). 

La infección en humanos es común en muchos paises de Am~

rica. Las condiciones socioeconornicas en las cuales viven las 

gentes principalmente en América Latina, tienen un papel muy 

importante en la prevalencia de la enfermedad. La coexistencia 

de habitat entre el hombre, los reservorios silvestres y domé.:!_ 

ticos y la presencia de triatominos esta asociada a condicio-

nes de vida caracter!sticas de los paises en v!as de desarro-

llo, principalmente en construcciones con materiales como mad~ 

ra, adobe o piedra, donde se forman criaderos de estos insec-

tos junto con la convivencia de animales domésticos (8,30). 

Hasta 1980 se ha informado de la presentación de 148 ca-

sos en se;es humanos. La mayoría de ellos ocurrieron en regio-



nes que se encuentran en la vertiente del Océano Pac!fico, 

desde Zacatecas hasta el sur del pa!s (B,31,39) (Tabla I). 

Los reservorios determinados hasta ahora son vertebrados 

mam!feros silvestres y domésticos, ellos son: Didelphis ~ -

pialis (tlacuache), Dasypus novemcinctus maximus (armadillo), 

~ familiaris (perro),~ norveoicus (rata),~~

~ (rat6n) y~ vuloaris (ardilla) (1,7,30,39). En México 

aun no se ha demostrado a ~ domesticus (cerdo) infectado 

con T. cruzi, aunque Mazzotti y Brumpt en 1936 señalaron haber 

realizado la infecci6n en forma experimental (39): en Brasil, 

Pinto (1942) menciona que este animal se encuentra infectado 

en la naturaleza (29,39) (Tabla II y Mapa II). 

Para realizar el diagn6stico de la enfermedad de Chagas 

es de suma importancia considerar aspectos epidemiol6gicos, 

cl!nicos y de laboratorio. Con base en la fisiopatolog!a de la 

enfermedad, el diagn6stico puede orientarse as!1 

Los métodos directos tales como el frotis sanguineo y la 

gota gruesa se realizan para casos agudos donde se sospecha de 

una alta parasitemia, detectando por microscop!a al par4sito 

en su forma de tripomastigote (3,231. 

Los métodos de demostraci6n indirecta son altamente sen

sibles, pero la obtenci6n de resultados no es inmediata, en-

tre estos se encuentra el Xenodiaqn6stico que consiste en per

mitir que triatominos libres de la infecci6n y criadas en el 

labratorio, se alimenten con sangre de un paciente que sea so~ 

pechoso, cuando la infecci6n esta presente los tripanosomas se 
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multiplican rápidamente en el intestino del triatomino y al 

examinar sus heces a los 15 6 30 d!as se encontrará al parásf 

to en su forma de tripomastigote metac1clico (3,30,39). 

La inoculaci6n de medios de cultivo especiales como el 

de Novy, MacNeal y Nicole (NNN) sirve para observar el desa-

rrollo de los tripanosomátidos a los 15 6 30 d1as (3,4,11). 

La inoculaci6n con sangre de un individuo sospechoso en 

animales de laboratorio como el rat6n blanco, nos permite de

tectar los tripomastigotes en la sangre del rat6n a los 10 6 

15 d1as, si el paciente es positivo (3,35,39). 

Las pruebas serol6gicas estan indicadas preferentemente 

en casos cr6nicos de la enfermedad, entre las que se destacan 

la Reacci6n de Fijaci6n de Complemento (RFC) , la Hemaglutina

ci6n Indirecta, la Aglutinaci6n Directa y la Inmunofluoresce~ 

cia. Para realizar estas pruebas se utilizan anti~enos prepa

rados con T. cruzi, mediante procedimientos que fueron diseña

dos en 1913 por Guerreiro y Machado (3,3~,39,41). 

El diagn6stico postmortem se realiza mediante la elabo

raci6n de cortes histol6gicos teñidos con Hematoxilina-Eosina 

CHE) , apartir de organos como coraz6n, pulm6n, bazo e hi~ado. 

Aqui se encontrará al parásito en forma de amastigote formando 

bolsas o nidos (2,3,39), 

Aun cuando los estudios de la enfermedad de Chagas·en la 

RepQblica Mexicana han demostrado la existencia de un gran na

mero de localidades en las cuales se encuentran triatominos 

infectados con T. cruz!, incluso en el estado de M~xico (6), 
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los estudios sobre reservorios de este parásito en el pa1s son 

muy pocos y muy pocas las localidades estudiadas. Por lo ante

rior se hace necesario abundar sobre este aspecto, debido a -

que por medio de estos reservorios se ha mantenido la prevale~ 

cia de la enfermedad de Chagas en el pa1s (5,25,39). 

El poblado de Degued6 se localiza en la parte norte-occi

dental del territorio que comprende el estado de M~xico, a 20° 

00 1 50'' latitud norte y 90°31 1 23 1 ' longuitud oeste del meri

diano de Greenwich. 

Esta comprendido dentro del municipio de Soyaniquilpan de 

Ju&rez y pertenece al distrito de Jilotepec, tiene una altura 

de 2400 m.s.n.m. Su clima es temolado semiseco, con temperatu

ra media anual de lBºC y una precipitaci6n pluvial de 700mm3 . 

Las principales actividades economicas de la poblaci6n son la 

agricultura y la ganadería (14). 
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HIPOTESIS 

Trypanosomn cruzi se encuentra presente en diferentes 

animales de Degued6, estado de México. 

OBJETIVO 

El presente estudio pretende la identificaci6n de rese~ 

varios de Trypanosoma cruzi en el poblado de Degued6, Mpio. 

de Soyaniqulpan estado de México, como una contribuci6n al e! 

tudio de la Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) en la Re

pública Méxicana, especificamente en una localidad no estudi~ 

da hasta ahora. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo se obtuvó sangre 

periférica, se muestrearon un total de 34 bovinos,JJ ovinos, 

16 porcinos, 11 caprinos, 9 equinos, 9 caninos y 2 felinos, 

que fueron tomados de 10 ranchos localizados dentro del pobla

do de estudio. Se obtuvieron 5 ml de sangre periférica en con

diciones de esterilidad y se sometió a los siguentes pasos: 

l.- Se elaboraron 228 frotis sanguineos, apartir de 114 mues-

tras de sangre, los cuales fueron fijados con alcohol metíli-

co, teñidos con una tinción doble de Giemsa-Wright (2,23) y o~ 

servados al microscopio de luz en busca de tripomastiqotes. 

2.- Inoculación de 114 medios de cultivo de Novy, MacNeal y N~ 

cole (NNN) para T. cruzi (3,4,11) en condiciones de esterili-

dad, fueron inoculados a temperatura ambiente durante 15 días 

y se realizó una primera revisión, para buscar crecimiento del 

parásito, a los 30 días de inoculación se realizó una segunda 

revisión, a los 45 días la tercera y a los 60 días la última. 

Los medios de cultivo sin crecimiento fueron desechados. 

J.- Se vaciaron 4 ml de sangre en tubos de ensaye y se dejó 

coagular espontaneamente. Después se separó el suero en fras

cos 4mpula estériles para ser congelados y en esas condiciones 

ser transportados al laboratorio. 

En el laboratorio de Inmuno.oarasitología del departamento 

de Ecolog!a Humana de la Faculatad de Medicina de la U.N.A.M., 

se realizaron 100 reacciones de Hemaglutinación, de acuerdo 

con las técnicas de rutina (3,13,14,41). 



.10 

En el laboratorio de Inmunolog!a del departamento de Vi

rolog1a de la Facultad de Medicina Vetrinaria y Zootecnia de 

la U.N.A.M., se realizaron 36 reacciones de Fijaci6n de Com-

plemento, de acuerdo con la t@cnica de Guerreiro y Hachado 

l3,13,14,35,39J, para la detecci6n de anticuerpos contra 

Trypanosoma ~· 

En 7 de los animales muestreados se realiz6 el Xenodiag

n6stico UB,30,32',33), utilizando 5 triatomas (chinches hema

t6fagas) por animal, criadas en el departamento de Ecología 

Humana de la Faculta• de Medicina. Las chinches fueron colo

cadas en cajas de carton, pequeñas, utilizando como tapa tul 

blanco, las cajas fueron fijadas con cinta adhesiva sobre la 

piel rasu~ada d~ 2 bovinos, 2 equinos, un cerdo, un ovino y 

un perro, poniendolas por la tarde y recuperandolas por la m! 

ñana del d1a siguiente. Pasados 15 d1as de que fueron alimen

tadas las chinches, se colectaron las heces de éstas para re

visarlas al microscopio, a los 30 días se hizo una segunda r~ 

visi6n y a los 60 días·una tercera y se desecharon las chin-

ches que resultaron sin evidencias del parásito. 

En el rastro distrital de Jilotepec, se colectaron 21 

fragmentos de miocardio, de animales seleccionados al asar de 

los que all1 se sacrifican. Estos fueron 7 miocardios de bov! 

no, 7 de ovino y 7 de cerdo. Fueron depositados en frascos 

con formalina amortiguada (pH 7) para fijarlos y ser procesa

dos en el laboratorio de Patolog1a de la Facultad de 'ledicina 

Vetrrinaria y Zootecnia, para la obtenci6n de cortes en para-
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fina de 5 micras de grosor y se tiñeron con Hematoxilina-Eosi 

na (HE) (2,23). Los cortes histol6gicos fueron estudiados pa

ra comprobar si existian nidos de amastigotes o alteraciones 

inflamatorias en miocardio. 

Mediante trampeo fueron capturados 3 ratas y 3 ratones, 

en casas del poblado de estudio, a éstos animales se les tom6 

sangre de la cola, se hicieron 12 frotis, se fijaron y tiñeron 

para revisarlos al microscopio en busca de tripomastigotes. 

Por punci6n cardiaca se extraj6 de las ratas y de los ratones 

0.5 ml de sangre la cual se inocul6 en medios de cultivo de 

NNN. Después de 4 revisiones y al cabo de 60 días se desecha

ron los medios sin crecimiento del parásito. 

Las ratas y los ratones capturados se sacrificaron con 

cloroformo, se les extraj6 el coraz6n, para su estudio histo

patol6gico, la piel y el cráneo se disecaron y fueron utiliza 

dos para su clasificación Taxonómica Mastozool6gica. 



12 

RESULTADOS 

Frotis sangu1neo~ 

Se revisaron 228 frotis sanguíneos de animales dom~st! 

ces y 12 frotis de animales silvestres, sin encontrar estru~ 

turas sugestivas de tripomastigotes. 

Medios de Cultivo 

La totalidad de los cultivos result6 sin crecimiento de 

el parásito, después de 60 d1as y 4 revisiones. 

Reacciones serol6gicas 

Los sueros sometidos a las reacciones de hemaglutinaci6n 

y fijaci6n del complemento dieron titulas negativos (cuadro 1 

y 2). 

Xenodiagn6stico 

Después de tres estudios consecutivos a los 15, 30 y 60 

d1as de las heces de los triatomas, no se encontr6 nin9Gn tr! 

pomastigote metac1c!ico. 

Histolog1a de miocardios 

En los cortes histol6gicos, al ser revisados al micros

copio, no se encontr6 ningGn nido de amastigotes, sin embargo 

en 7 de los cortes se pudo observar un proceso inflamatorio 

caracterizado por la presencia de linfocitos. 

Cabe mencionar como hallazgo independiente que en 14 de 
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los cortes pertenecientes a bovinos, ovinos y cerdos, se enco~ 

tr6 una amplia invasi6n de sarcosporidios (Sarcosistes ,!!EE) en 

las fibras musculares miocardicas. 

Los animales silvestres capturados fueron 3 ~ ~

gicus (rata gris) y 3 Mus musculus (ratón doméstico) (17) • 
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DISCUSION 

Es evidente que los resultados obtenidos son negativo~ 

sin que esto autorice afirmar que en el poblado de Degued6 no 

existan reservorios del protozoario Tryoanosoma cruzi. Se ha

cen necesarios más estudios y en diferentes épocas del año p~ 

ra establecer un juicio definitivo, ya que las condiciones el! 

maticas del momento en que fué realizado el estudio (abril y 

.mayo, época de estiaje) no son las mismas durante todo el año. 

En época de lluvias cuando aumenta la flora y fauna silvestre, 

es posible que aumente el número de transmisores, por lo que 

un estudio en esa época, que es más propicia para el desarro

llo del vector (6,7,37,39), nos podría dar resultados diferen 

tes a los obtenidos en este trabajo. 

Los triatominos viven normalmente en altitudes de O a 

1800 metros sobre el nivel del mar, con clima tropical, semi

tropical y templado (37,39), en condiciones de domésticidad, 

dentro de las habitaciones del hombre (37,39). Tienen hábitos 

nocturnos para picar, en ocasiones se han colectado triatomas 

en el momento mismo de estar picando a personas dormidas (39). 

Se han colectado en el campo en condiciones selvaticas, en ni

dos de animales silvestres y debajo de las piedras (6,7,37,39). 

Es importante recalcar que el poblado de Degued6 se en-

cuentra a una altura de 2400 metros sobre el nivel del mar y 

que se ha señalado que los insectos transmisores, infectados 

con T. cruzi se encuentran en altitudes que van de O a 1800 

metros sobre el nivel del mar. Sin embargo los habitantes de 
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este lugar afirman conocer y haber tenido contacto con el in

secto transmisor en sus hogares, por lo que un estudio dirig! 

do a la poblaci6n humana.podría dar resultados diferentes. 

En el estudio de algunos de los cortes histol6gicos se 

encontr6 un infiltrado linfocitario sin encontrar nidos de a

mastigotes. La presencia de este tipo de infiltrado celular 

se asocia con entidades patol6gicas muy diversas (12,42), por 

lo que este cambio encontrado no debe interpretarse como ind! 

cativo de una infecci6n por Trypanosoma ~· 

Existe en la República Mexicana un gran número de local:i:

dades en las cuales se han encontrado triatominos infectados 

con T. cruzi. Algunas de estas localidades presentan las si-

guientes características geográficas y climáticas: 

Tutuapan, estado de México situado en una regi6n montaño

sa a 1650 metros sobre el nivel del mar, clima semicálido-se

miseco y vegetaci6n arbustiva pobre. En este lugar se encon-

tr6 un gran número de casas infestadas con triatomas y se co~ 

probaron casos de enfermedad de Chagas (6). 

Tetitlán, estado de Guerrero, ubicado a 40 metros sobre 

el nivel del mar, clima cálido- semiseco y vegetaci6n de selva 

tropical caduceifolia. Se encontraron triatomas infectados con 

T. cruzi y se demostr6 la transmisi6n al hombre (7). 

Tuxpan, estado de Michoacan, se encuentra a 1771 metros 

sobre el nivel del mar, con clima templado moderadamente llu

vioso, con invierno seco y vegetaci6n de bosque de coniferas. 
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Se encontraron triatomas transmisores de T. cruzi, se demos-

traron casos de enfermedad de Chagas con los métodos de diag

n6stico comunes para este padecimiento (36). 

Guaymas, estado de Sonora, con clima desértico, caliente 

vegetaci6n xer6fita escasa o nula y lluvias en el verano. Se 

detecta la presencia de triatomas en esta comunidad y se com

prueba su potencialidad como transmisores al encontrarlos in

fectados· con T. cruz! (27). 

Estudios en el estado de Morelos con altitudes de 1000 a 

1800 metros sobre el nivel del mar, con climas que van desde 

semicálido, semiseco hasta hmnedo, sernifrio y con vegetaci6n 

de selva tropical, matorral árido tropical y bosque de conif~ 

ras. Aqui se realizan estudios sobre la distribuci6n de las 

especies de triatomas en el estado y se señalan datos sobre el 

poder de invasi6n de T. cruzi a organos internos del rat6n 

blanco (37). 

En el presente trabajo y en los animales estudiados no se 

encontr6 evidencia que denote la presencia de reservorios sil

vestres o domésticos de Trypanosoma ~ en el poblado de De

gued6. Sin embargo será necesario llevar a cabo otros estudios 

ya que las condiciones ecol6qicas de la época en que se reali

z6 el trabajo no son las Óptimas para el desarrollo de los 

transmisores, o al menos su actividad es menor en dicha época. 
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CUADRO 1: HEMAGLUTINACION * 

No. de Especie Sin Título Con Titulo 
sueros No. % 1:2 % 1:4 % l:B ·' 

30 Bovinos 10 33.3 lS so 16.6 

30 OVinos 6 20.0 18 60 20.0 

10 Caprinos 60 30.0 1 10 

10 Cerdos 6 60.0 4 40 

9 Equinos 2 22.2 6 66.6 1 11.1 

9 Caninos ss.s 4 44.4 

2 Felinos 1 so.o 1 so.o -

* Nota: para la reacci6n de Hemaglutinaci6n los t!tulos con-

siderados como positivos son del: 16 6 más (3,13,14). 
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CUADRO 2: FIJACION DE COMPLEMENTO * 

No. de sueros 

30 

6 

Especie Sin Titulo 

Bovinos 

Ovinos 

No. 

10 

l 

% 

33.3 

16.6 

Con T1tulo 

1:2 % 1:4 

15 50 

66.6 l 

% 

16.6 

16.6 

* NOTA: para la reacci6n de Fijaci6n de Complemento los t1t~ 

los considerados como positivos son de 1:16 6 más 

(3,13,14). 
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Tabla l 

Relaci6n de casos humanos de tripanosomiasis americana 

diagn6sticada por reacciones serol6gicas 1987. 

Año N(lmero Psi ti vos % Estado Investi!Iadores 

1949 200 18 8.5 Guerrero Biagi y cols. 

1947 4 Guerrero Perrin y cols. 

1964 4 Guerrero Aceves y cols. 

1965 2 Oaxaca Biagi y Arce G6mez 

1967 165 12 7.5 Michoacan Tay y cols. 

1968 75 10 13.0 Zacatecas Tay y cols. 

1971 161 47 29.0 Oaxaca Golsmith y cols. 

1976 1 Guerrero Rotberg y cola. 

1978 5 6 Edo. de !léxico Marcuschamer y 

Michoacan, Oa- Cols. 

xaca, Chiapas 

y Tabasco 

1974 2245 28 1.4 Yucatán Zavala y Quintal 

1979 530 7 13.0 Jalisco T~y y Salazar 

1983 34 1 2.9 Tabasco Reyes y cols. 

1986 30 8 26.7 Queretaro Velazco y cols. 

1986 86 10 22.1 Veracruz Velazco y cols. 

1986 135 61 45.2 Sinaloa Velazco y cols. 

1986 184 110 28.6 More los Velazco y col s. 

1986 835 140 16.7 Jalisco Velazco y cola. 

Continua. 
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1986 587 120 20.0 Puebla Velazco y cols. 

1986 657 280 42.6 Oaxaca Velazco y cols. 

1986 1540 384 21. 3 Guerrero Velazco y cols. 

1987 52 46 88.0 Oaxaca Tay y Salazar 

1987 242 17 1.0 More los Tay y Gutierrez 
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Tabla 2 

Infecciones comprobadas por Trypanosoma cruzi en 

huespedes vertebrados no humanos. 

Nombre Autor Año Localidad Inf ecci6n 

~ taurus Quintal y 1975 Yucatrui + 

(Bovino) Zavala 

~ familiaris Mazzotti y 1949 Tututepec, + 

(Perro) D!az Oaxaca 

Velazco y cols. 1970 Tepechitlrui, + 

Zacatecas 

Al u ja y cols. 1985 Cuernavaca, + 

More los 

Quintal y Zavala 1975 Yucatán + 

Dasyeus Ryckman y cols. 1940 Colima + 
novemcinctus 

(armadillo) Mazzotti y D!az 1949 Colima + 

Quintal y zavala 1975 Yucatán + 

DidelEhys D!az, Perrin y 1947 Agua Buena, + 
marsuEialis Brenes Michoacán 
(Tlacuache) Quintal y Zavala 1975 Yucatán + 

Biagi y Tay 1964 Tetitlán, + 

Guerrero 

~ norveqicus Beltrán, E. 1949 c. de México + 

(Rata noruega) (mercado) 

Tay y cols. 1979 Zacoalco, + 

Continua Jalisco 
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!!!!!!. musculus Tay y cols. 1979 zacoalco, + 

(Rat6nl Jalisco 

~_vulgaris Tay y cols. 1979 Zacoalco, + 

(Ardilla) Jalisco 
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