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Re su men. Ra tas Wis tar fue ron ino cu la das an tes del apa rea mien to con
1x104 tri po mas ti go tes me ta cí cli cos de las ce pas de T. cru zi pe rro (Pr) y hu ma -
no (YBM). La in fec ción de las ma dres y crías fue eva lua da me dian te un es tu -
dio pa ra si to ló gi co, in mu no ló gi co e his to pa to ló gi co. Como con tro les se uti li za -
ron ra tas sa nas ges tan tes. Las ra tas ma dres de sa rro lla ron pa ra si te mias en tre
los 18 y 45 días post-ino cu la ción (pi), y cua tro crías ma chos (9,1%) de ma dres 
in fec ta das con la cepa Pr mos tra ron al tas pa ra si te mias (432 y 240 trips./mm3

de san gre) a los 30 y 40 días de na ci das. Las 40 res tan tes y las 52 crías de ra -
tas in fec ta das con la cepa YBM re sul ta ron ne ga ti vas al exa men de san gre, he -
mo cul ti vos y xe no diag nós ti cos. Los ni ve les de an ti cuer pos anti-T. cru zi en los
sue ros de las ma dres fue ron siem pre ma yo res que los de tec ta dos en las 44/92
(47,8%) crías. En las mues tras de lí qui do am nió ti co, no se ob ser va ron tri po -
mas ti go tes. El es tu dio his to pa to ló gi co del co ra zón y múscu lo es que lé ti co de
ma dres in fec ta das y crías con in fec ción con gé ni ta, re ve ló el es ta ble ci mien to
de una mio car di tis y mio si tis agu da de va ria ble in ten si dad y ex ten sión, ca rac -
te ri za da por abun dan te in fil tra do lin fo plas mohis tio ci ta rio aso cia do en al gu nos 
ca sos con ni dos de amas ti go tes. Las pla cen tas pre sen ta ron un mo de ra do in fil -
tra do ce lu lar sin pa rá si tos en el es tro ma vas cu lar. Las crías de ma dres cha gá -
si cas rei no cu la das mos tra ron ni ve les de pa ra si te mia sig ni fi ca ti va men te me no -
res (p<0,05) que las de tec ta das en las crías in fec ta das de ma dres sa nas; a los
60 días pi se evi den ció en am bos gru pos una mio car di tis y mio si tis con ca rac -
te rís ti cas de cro ni ci dad. Los re sul ta dos de mues tran de ma ne ra evi den te que
T. cru zi es trans mi ti do ver ti cal men te en la rata Wis tar a un nú me ro re du ci do
de crías; que los an ti cuer pos ma ter nos anti-T. cru zi pue den pa sar de la ma dre
y mo du lar la res pues ta in mu no ló gi ca de la pro ge nie; y que la pa to ge ni ci dad
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de las ce pas de T. cru zi jue ga un pa pel im por tan te en la trans mi sión con gé ni -
ta, in de pen dien te men te del origen y de la región geográfica.

Ver ti cal trans mis sion of Trypa no so ma cru zi in Wis tar rats
du ring the acu te pha se of in fec tion.
Invest Clín 2003; 44(3): 241 - 254

Key words: Trypanosoma cruzi, con gen i tal trans mis sion, Wistar rats, acute in fec -
tion.

Ab stract. Re search on this form of trans mis sion was car ried out on fe -
male rats intradermally in jected, be fore mat ing, with 1x104 metacyclic
trypomastigotes of T. cruzi strains from dog (Pr) and hu man (YBM). The in -
fected rats, as well as their off spring, were given parasitological, im mu no log i -
cal and histopathological ex am i na tions dur ing and af ter ges ta tion. Healthy
ges tat ing rats were used as con trols. Rats in fected with T. cruzi strains
showed clear signs of in fec tion be tween 18 and 45 days post-in oc u la tion (pi).
Of 44 off spring from moth ers in fected with Pr, 4  males (9.1%) showed high
parasitemia (432 and 240 tryps./mm3 of blood) at 30 and 40 days af ter birth,
while di rect blood ex am i na tion, hemoculture and xenodiagnosis showed no in -
fec tion in the other 40, or in the 52 off spring of rats in fected with YBM.
Anti-T. cruzi an ti bod ies were found in ap pre cia ble quan ti ties in in fected
moth ers and in 44 out of 92 (47.8%) of the off spring, with titers that fluc tu -
ated be tween 1:32 and 1:2048 re spec tively. Histopathological stud ies of rats
sac ri ficed at the end of ges ta tion showed acute myocarditis and myositis of
vary ing in ten sity and ex tent, char ac ter ized by abun dant in flam ma tory in fil -
trate, in some cases as so ci ated with nests of amastigotes. The pla cen tas
showed mod er ate cel lu lar in fil trate with out par a sites in the vas cu lar strome
and amniotic fluid. The off spring of moth ers in fected with Cha gas’ dis ease
were reinoculated and showed an acute phase char ac ter ized by low
parasitemia (p<0.05); af ter 60 days, the be gin nings of chronic myocarditis
and myositis could be ob served, of a sim i lar in ten sity to that ob served in off -
spring born to in fected moth ers that were sub se quently in fected. These re -
sults con firm that T. cruzi can be trans mit ted ver ti cally in Wistar rats; that a
small num ber of off spring con tract chagasic in fec tion con gen i tally; that
anti-T. cruzi an ti bod ies can pass from the mother and that these can mod ify
the im mune re sponse in the off spring; that the patho ge nic ity of the strains of
T. cruzi plays an im por tant role in con gen i tal trans mis sion in de pend ently of
or i gin or geo graph ical lo ca tion.
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INTRODUCCIÓN

Des pués del des cu bri mien to de Trypa -
no so ma cru zi, agen te etio ló gi co de la tri pa -
no so mia sis ame ri ca na o en fer me dad de
Cha gas, se su gi rió que la trans mi sión del
pa rá si to de la ma dre al feto po día es tar ocu -
rrien do con gé ni ta men te (1) o a tra vés de la 
le che ma ter na (2). En 1949, Dao (3) ob ser -
vó, por pri me ra vez en Ve ne zue la, T. cru zi
en san gre pe ri fé ri ca de un niño re cién na ci -
do de ma dre cha gá si ca y, des de en ton ces,
se han pu bli ca do nu me ro sos ca sos en di fe -
ren tes paí ses de Amé ri ca La ti na (4-9), don -
de la pre va len cia de la in fec ción en mu je res 
em ba ra za das os ci la en tre 2 y 51% en cen -
tros ur ba nos y de 23 a 81% en áreas en dé -
mi cas para la en fer me dad de Cha gas (10);
sin em bar go, la sig ni fi ca ción epi de mio ló gi -
ca de es tos me ca nis mos de trans mi sión no
han sido lo su fi cien te men te establecidos.

Re cien te men te, Bit ten court (11) se -
ña ló que la trans mi sión ver ti cal de la in fec -
ción cha gá si ca se pro du ce en cual quier
fase de la in fec ción ma ter na y sos tie ne que 
el ries go de trans mi sión de T. cru zi es ma -
yor en la fase agu da por la pre sen cia de pa -
rá si tos cir cu lan tes en la ma dre ges tan te.
Se ña la la au to ra que las for mas san guí co -
las al can zan al em brión por vía he ma tó ge -
na, lue go del pa sa je por un me ca nis mo ac -
ti vo a tra vés de la pla cen ta. En las cé lu las
de Hof bauer los tri po mas ti go tes se trans -
for man en amas ti go tes, los cua les se mul ti -
pli can ac ti va men te y en se gui da se trans -
for man has ta ser li be ra dos nue va men te
como tri po mas ti go tes, des pués de la rup -
tu ra ce lu lar y lue go atra vie san el tro fo blas -
to pro du cien do la in fec ción del feto. Este
pa sa je, pro ba ble men te se debe a una pla -
cen ti tis pro vo ca da du ran te la mul ti pli ca -
ción de los pa rá si tos o por la pe ne tra ción
ac ti va ha cia la cir cu la ción fe tal. En al gu nos
ca sos, los fe tos pue den con ta mi nar se al as -
pi rar por cio nes de lí qui do am nió ti co in fec -
ta do con pa rá si tos (12) o por la vía bu cal en 

hu ma nos a tra vés de la le che ma ter na du -
ran te la lac tan cia (2, 13).

Ma yer y Ro cha-Lima (14) for mu la ron
la hi pó te sis de la trans mi sión pla cen ta ria al 
en con trar ni dos de leish ma nio des de T. cru -
zi en las pla cen tas de co ba yos ex pe ri men tal -
men te in fec ta dos, sin ob ser var al te ra cio nes
en las crías. A par tir de ese mo men to, otras 
in ves ti ga cio nes han de mos tra do en ani ma -
les de la bo ra to rio la trans mi sión de T. cru zi
tan to por vía trans pla cen tal como du ran te
el ama man ta mien to a un re du ci do nú me ro
de crías, cuan do las ma dres son ino cu la das
con gran des can ti da des de for mas san guí co -
las. Aun que el es pec tro pa to ló gi co ob ser va -
do en las crías con in fec ción con gé ni ta es
muy pa re ci do al que pre do mi na en el hom -
bre, no se co rres pon de con lo que real men -
te ocu rre en la na tu ra le za (15-20).

En este tra ba jo, se con si de ró de im por -
tan cia epi de mio ló gi ca in ves ti gar si la trans -
mi sión ver ti cal del pa rá si to se da en el mo -
de lo ex pe ri men tal rata al bi na (Rat tus nor -
ve gi cus) cepa Wis tar, cuan do se ino cu la por 
vía in tra dér mi ca un nú me ro re la ti va men te
bajo de tri po mas ti go tes me ta cí cli cos de T.
cru zi de di fe ren te ori gen y an tes del apa rea -
mien to de las ra tas. En es tos ani ma les el
cur so de la in fec ción agu da fue se gui do du -
ran te y des pués de la ges ta ción me dian te
un es tu dio pa ra si to ló gi co, in mu no ló gi co e
his to pa to ló gi co en las ra tas ma dres in fec ta -
das y en su pro ge nie. Ade más, se in ves ti gó
el efec to de una rei no cu la ción ho mó lo ga de 
for mas me ta cí cli cas de T. cru zi so bre las
crías na ci das de ma dres con in fec ción cha -
gá si ca aguda.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas de T. cruzi
Se uti li za ron dos ce pas de T. cru zi, una 

ob te ni da por xe no diag nós ti co y he mo cul ti -
vo a par tir de una pa cien te de 2 años en
fase agu da de la en fer me dad de Cha gas
(M/HOM/VE/92/YBM) y la otra de un pe rro 
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na tu ral men te in fec ta do (M/CAN/VE/94/
Pr). Ambas ce pas, ais la das por el Dr. Nes tor 
Añez, pro ce den de áreas en dé mi cas para la
en fer me dad de Cha gas, lo ca li za das en el
pie de mon te orien tal de la Cor di lle ra de los
Andes en el Esta do Ba ri nas, Ve ne zue la, y
ca rac te ri za das des de un pun to de vis ta bio -
ló gi co y bio quí mi co por Mo re no y col. (21).

Grupos experimentales e inoculación
En el pre sen te es tu dio se usa ron un to -

tal de 30 ra tas Wis tar hem bras de 3 me ses
de na ci das y 250 g de peso, las cua les fue -
ron se pa ra das en tres gru pos. Dos gru pos
de 9 ani ma les cada uno fue ron ino cu la dos
por vía in tra dér mi ca (ID), un gru po con
apro xi ma da men te 1×104 tri po mas ti go tes
me ta cí cli cos (tpm) de la cepa YBM y el otro 
con un inócu lo si mi lar de for mas me ta cí cli -
cas de la cepa Pr. Los pa rá si tos fue ron ob te -
ni dos de las ex cre tas post pran dia les de nin -
fas del V es ta dío de Rhod nius pro li xus, las
cua les ha bían sido ex pe ri men tal men te in -
fec ta das por in ges ta san guí nea so bre ra to -
nes NMRI do na do res con al tas pa ra si te mias
in fec ta dos con esas ce pas. Las ex cre tas fue -
ron ho mo ge ni za das en so lu ción fi sio ló gi ca
sa li na y cuan ti fi ca das, si guien do el mé to do
mo di fi ca do por Bre ner (22). El ter cer gru -
po de 12 ra tas sa nas fue uti li za do como
gru po con trol. Estos ani ma les fue ron in yec -
ta dos por vía in tra dér mi ca con 0,1 mL de
so lu ción fi sio ló gi ca salina.

Entre los 10 y 12 días post-ino cu la ción 
(pi), a to dos los gru pos de ra tas les fue de -
ter mi na do el ci clo es tral, lue go fue ron apa -
rea das con los ma chos en una re la ción de 2
hem bras/1 ma cho por jau la. Las ra tas in fec -
ta das y las con tro les sa nas ya pre ña das, fue -
ron man te ni das en jau las in di vi dua les en el
bio te rio ex pe ri men tal ali men ta das con ra ta -
ri na co mer cial y agua ad li bi tum.

Evaluación parasitológica
En los dos gru pos de ra tas in fec ta das

con las ce pas de T. cru zi YBM y Pr, la pa ra -

si te mia fue cuan ti fi ca da (22) du ran te el pe -
río do de ges ta ción y des pués del par to nor -
mal, uti li zán do se cada vez 5 mm3 de san -
gre, ex traí da con ca pi la res he pa ri ni za dos
por pun ción del ple xo re tro-or bi tal a los 12, 
18, 24, 30, 45 y 60 días pi.

Inme dia ta men te des pués del par to, 2
ra tas ma dres in fec ta das con la cepa YBM y
dos ra tas de las in fec ta das con la cepa Pr,
fue ron sa ca das de las jau las sin to car las
crías y sus ti tui das por ra tas sa nas re cién pa -
ri das. A los 30 y 40 días des pués del na ci -
mien to, a to das las crías se les prac ti có un
exa men pa ra si to ló gi co di rec to en las mues -
tras de san gre ob te ni da de la cola de cada
ani mal.

Hemocultivo y xenodiagnóstico
A las crías que re sul ta ron ne ga ti vas al

exa men de san gre se les prac ti ca ron exá me -
nes pa ra si to ló gi cos in di rec tos a fin de de -
tec tar pa ra si te mias ocul tas o sub pa ten tes.
Para tal fin, 0,3 mL de san gre ob te ni da por
car dio pun tu ra de cada ani mal, fue mez cla -
da con ci tra to de so dio al 3,8%, esta sus -
pen sión san guí nea fue ino cu la da en tu bos
con me dio de cul ti vo NNN más so lu ción fi -
sio ló gi ca sa li na como fase lí qui da. Los he -
mo cul ti vos, man te ni dos en es tu fa a 26°C,
fue ron re vi sa dos a los 15 y 30 días des pués
de la ino cu la ción.

Para el xe no diag nós ti co se uti li zó, por
cada ani mal, 10 nin fas del IV es ta dio de R.
pro li xus; las crías ju ve ni les fue ron in mo vi li -
za das por una cu bier ta de ma lla de plás ti co
y co lo ca das so bre un re ci pien te que con te -
nía en su in te rior las nin fas. Una vez que las 
nin fas se ali men ta ron has ta la re ple ción, los 
re ci pien tes con los in sec tos fue ron de bi da -
men te iden ti fi ca dos y man te ni dos a 26°C y
75% hu me dad re la ti va en el in sec ta rio ex pe -
ri men tal. A los 30 días des pués de la in ges -
ta san guí nea los tria to mi nos fue ron exa mi -
na dos in di vi du la men te, ob te nién do se el ma -
te rial fe cal por com pre sión ab do mi nal de
cada in sec to; las he ces fue ron ho mo ge ni za -
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das con so lu ción sa li na y exa mi na das al mi -
cros co pio con el ob je to de de tec tar for mas
fla ge la das de T. cru zi.

Estimación de la respuesta inmune
humoral

Este es tu dio se ro ló gi co se efec tuó con
la fi na li dad de de tec tar an ti cuer pos (Ac) es -
pe cí fi cos anti-T. cru zi en los sue ros de las
ma dres in fec ta das y en su pro ge nie. El sue -
ro san guí neo de cada ani mal fue ob te ni do a 
par tir de la san gre, que fue ex traí da por
pun ción del ple xo re tro-or bi tal con ca pi la -
res he pa ri ni za dos; la san gre fue man te ni da
en ne ve ra a 4°C por una hora para per mi tir
su coa gu la ción. Una vez re traí do el coá gu -
lo, los sue ros fue ron se pa ra dos por cen tri fu -
ga ción, co lo ca dos en via les de plás ti co y al -
ma ce na dos a -21°C has ta su uso. Los Ac
anti-T. cru zi fue ron de tec ta dos en los sue -
ros de las ma dres in fec ta das y de las crías
ju ve ni les con más de 40 días de na ci das me -
dian te la téc ni ca de in mu no fluo res cen cia
in di rec ta (IFI) (23). El an tí ge no uti li za do
co rres pon dió a las for mas de cul ti vo de T.
cru zi YBM y Pr co lec ta dos en fase ex po nen -
cial de cre ci mien to en el me dio de cul ti vo
NNN.

Examen del líquido amniótico y estudio
histopatológico

Se lle vó a cabo en 3 ra tas ino cu la das
con la cepa YBM y en 3 ra tas con la cepa Pr, 
con 30 días de in fec ción cha gá si ca y a tér -
mi no de la ges ta ción, y en 2 ra tas ges tan tes 
sa nas. Los ani ma les fue ron sa cri fi ca dos por
so brea nes te sia con éter die tí li co. De cada
rata se ex tra jo cui da do sa men te el úte ro
grá vi do se pa rán do lo por de ba jo del an tro, al 
ni vel del fon do de la va gi na y ex tra yen do
con él los cuer nos ute ri nos con los fe tos y
los res pec ti vos ovi duc tos y ova rios. El úte ro
con sus ane xos se ex ten dió so bre una cáp su -
la de Pe tri para ser la va do con so lu ción fi -
sio ló gi ca sa li na, a fin de eli mi nar los res tos
de san gre pro ve nien te de las ve nas ute ri nas. 

Con una pi pe ta Pas teur se hizo una pe que -
ña in si ción so bre la mem bra na ute ri na a ni -
vel de los fe tos y se ex tra jo una mues tra de
lí qui do am nió ti co la cual fue exa mi na da
bajo el mi cros co pio para la bús que da de tri -
po mas ti go tes. Las in si cio nes fue ron am plia -
das para ex traer los fe tos con sus placentas.

El co ra zón cor ta do fron tal men te, frag -
men tos de múscu lo es que lé ti co y las pla -
cen tas de las ra tas ma dres in fec ta das y con -
tro les sa nas, fue ron fi ja dos en for ma li na
neu tra al 10% du ran te 48 ho ras e in clui dos
en Pa ra plast (Mo no ject Scien ti fic, St. Louis, 
MO. USA). Los cor tes his to ló gi cos de 6 mm
de es pe sor de cada uno de los ór ga nos an -
tes men cio na dos se rea li za ron en un mi cro -
to mo Ame ri can Opti cal Spen cer y se co lo -
rea ron por el mé to do de Giem sa-Pap pen -
heim-co lo fo nio (24) y he ma to xi li na-eo si na
(HE), para evi den ciar la in fec ción ti su lar y
las al te ra cio nes his to pa to ló gi cas. Igual men -
te, fue ron sa cri fi ca das por so brea nes te sia
con éter die tí li co las crías ju ve ni les de 45
días de na ci das pro ve nien tes de ma dres
cha gá si cas, las crías sa nas ama man ta das so -
bre ra tas in fec ta das y las crías con tro les de
ma dres sa nas. El co ra zón com ple to y frag -
men tos de la mus cu la tu ra es que lé ti ca fue -
ron pro ce sa dos para el es tu dio his to pa to ló -
gi co, como se describió antes.

Efecto de la reinoculación homóloga 
con T. cruzi

Con el ob je to de in ves ti gar el po si ble
efec to de la ino cu la ción de pa rá si tos ho mó -
lo gos so bre las crías de ma dres cha gá si cas,
se uti li zó en este ex pe ri men to 10 ra tas ma -
chos ju ve ni les de 45 días de na ci das, pro ve -
nien tes de ma dres in fec ta das con la cepa Pr 
de T. cru zi y 5 ma chos ju ve ni les na ci dos de
ma dres sa nas. Estos ani ma les fue ron ino cu -
la dos por la vía ID con apro xi ma da men te
1x104 tpm, de ri va dos de nin fas de R. pro li -
xus. El cur so de la in fec ción agu da en cada
uno de los ani ma les ino cu la dos fue se gui do
me dian te la de tec ción de pa ra si te mias pa -
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ten tes (22) en mues tras de 5 mm3 de san -
gre ob te ni da de la cola de cada ani mal a los 
12, 18, 24, 30, 45 y 60 días pi. Las di fe ren -
cias en tre la pa ra si te mia ob te ni da de las
crías na ci das de ma dres cha gá si cas y las
crías na ci das de ma dres sa nas fue ron de ter -
mi na das por el Test de t de Stu dent. A los
60 días pi, to dos los ani ma les fue ron sa cri fi -
ca dos por so brea nes te sia con éter die tí li co y
el co ra zón com ple to y frag men tos de múscu -
lo es que lé ti co fue ron re mo vi dos y pro ce sa -
dos para el es tu dio his to pa to ló gi co en cor tes 
co lo rea dos con Giem sa-Co lo fo nio y HE.

RESULTADOS

Evaluación parasitológica de las ratas
madres

Los exá me nes pa ra si to ló gi cos di rec tos
rea li za dos a las mues tras de san gre de las
12 ra tas in fec ta das con las ce pas YBM y Pr
de T. cru zi du ran te el cur so de la in fec ción
agu da y en el pe río do de ges ta ción, re ve la -
ron pa ra si te mias pa ten tes en tre los 18 y 45
días pi, de tec tán do se a los 24 y 30 días pi
(12 y 18 días de la ges ta ción) ni ve les de pa -
ra si te mias de has ta 28 ± 5 trips./mm3 de
san gre en las ra tas in fec ta das con la cepa
Pr y 17 ± 3 trips./mm3 de san gre en las
ino cu la das con la cepa YBM. En la ob ser va -

ción co rres pon dien te a los 45 días pi, se
cons ta tó una dis mi nu ción en los ni ve les de
la pa ra si te mia y so la men te dos ra tas in fec ta -
das con la cepa Pr pre sen ta ron una muy baja 
pa ra si te mia de 2 ± 1 trips./mm3 de san gre.
En las mues tras de san gre re vi sa das a los 60
días pi no se ob ser va ron pa rá si tos (Fig. 1).

Evaluación parasitológica de las crías
Los exá me nes de san gre rea li za dos a

las crías a los 30 días y a los 40 días de na -
ci das, mos tra ron un nú me ro re la ti va men te 
es ca so de ani ma les in fec ta dos. Cua tro
crías ma chos (9,1%) de un to tal de 44 (19
ma chos y 25 hem bras) pro ve nien tes de ra -
tas ino cu la das con la cepa Pr y ama man ta -
das has ta el des te te por sus ma dres bio ló -
gi cas, pre sen ta ron pa ra si te mias pa ten tes
en ni ve les que os ci la ron en tre 432 y 240
trips./mm3 de san gre, mien tras que en las
40 crías res tan tes y las 13 crías de ma dres
sa nas (6 ma chos y 7 hem bras) que fue ron
ama man ta das so bre ma dres in fec ta das, no
se evi den ció pre sen cia de pa rá si tos en la
san gre. Los exá me nes de san gre efec tua -
dos a las 52 crías ju ve ni les (24 ma chos y
28 hem bras) pro ve nien tes de las ra tas in -
fec ta das con la cepa YBM y ama man ta das
has ta el des te te por sus ma dres bio ló gi cas
y por no dri zas, y las 12 crías de ma dres
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sanas (5 ma chos y 7 hem bras) ama man ta -
das por las ma dres in fec ta das, re sul ta ron
ne ga ti vas.

En los he mo cul ti vos y xe no diag nós ti -
cos rea li za dos a las 117 crías ju ve ni les pro -
ve nien tes de am bos gru pos de ra tas in fec ta -
das y sa nas ama man ta das por ma dres in fec -
ta das, no se de tec ta ron for mas fla ge la das
de T. cru zi (Ta bla I).

Evaluación de la respuesta inmune
humoral

Ac es pe cí fi cos anti-T. cru zi fue ron
apre cia dos en el 100% de los sue ros de las
ra tas in fec ta das con cada una de las ce pas
de pa rá si tos. Los tí tu los os ci la ron en tre

1:256 y 1:2048. En la pro ge nie, los Ac
anti-T. cru zi fue ron de tec ta dos en el 43,2%
(19/44) de los sue ros ob te ni dos de las crías 
de ma dres in fec ta das con la cepa Pr y en el
44,2% (23/52) de los sue ros se pa ra dos de
las crías pro ve nien tes de ra tas in fec ta das
con la cepa YBM; en am bos gru pos de crías
los tí tu los va ria ron en tre 1:32 a 1:512.
Igual men te, el 41,7% (5/12) y el 46,2%
(6/13) de los sue ros de las crías de ma dres
sa nas que fue ron ama man ta das por ra tas in -
fec ta das con la ce pas Pr y YBM, mos tra ron
dis cre tos ni ve les de Ac que os ci la ron en tre
1:16 y 1:64. Los sue ros pro ce den tes de las
ra tas sa nas y de sus crías no pre sen ta ron
reac ti vi dad (Ta bla II).
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TABLA I
PARÁMETROS BIOLÓGICOS EVALUADOS EN LAS RATAS WISTAR INOCULADAS CON FORMAS

METACÍCLICAS DE T. cru zi Y EN SU DESCENDENCIA

Parámetros Cepas de T. cruzi

YBM Pr

N° de ratas infectadas 9 9

Parasitemia en las ratas infectadas 17 ± 3 (trips./mm3) 28 ± 5 trips./mm3)

N° de ratas con parto normal 6/9 6/9

N° total de crías 52 (24 m y 28 h) 44 (19 m y 25 h)

N° total de crías sanas amamantadas por mch* 12 (5 m y 7 h)  13 (6 m y 7 h) 

Parasitemia en las crías de mch 0/52 4/44 (9,1%)

Parasitemia en las crías de ms** amamantadas por mch 0/12 0/13

Positividad de los hemocultivos 0/64 0/53

Positividad de los xenodiagnósticos 0/64 0/53
trips. = tri po mas ti go tes.    *mch = ma dres cha gá si cas.    **ms = ma dres sa nas.    m = ma chos; h = hem bras.

TABLA II
VARIACIÓN EN LOS TÍTULOS DE ANTICUERPOS (Ac) ANTI-T. cru zi EN RATAS GESTANTES

INFECTADAS Y EN SU PROGENIE

Cepas de T. cruzi Títulos de Ac#

YBM Pr

N° total de ratas gestantes 9 (100%) 9 (100%) 1:256 - 1:2048

N° total de crías nacidas de mch* 52 (44,2%) 44 (43,2%) 1:32 - 1:512

N° total de crías nacidas de ms** 12 (41,7%) 13 (46,2%) 1:16 - 1:64
* mch = ma dres cha gá si cas.    ** ms = ama man ta das por ma dres cha gá si cas.    # IFI = Inmu no fluo res cen cia
Indi rec ta.



Evaluación parasitológica del líquido
amniótico

El exa men di rec to de las mues tras de
lí qui do am nió ti co, ob te ni das del saco ute ri -
no de las ra tas ma dres in fec ta das con las
ce pas YBM y Pr de T. cru zi y sa cri fi ca das a
tér mi no de la ges ta ción, no mos tra ron pa rá -
si tos.

Alteraciones histopatológicas
El es tu dio his to pa to ló gi co de los cor -

tes de co ra zón y de los frag men tos del
múscu lo es que lé ti co de las ra tas cha gá si cas 
sa cri fi ca das a tér mi no de la ges ta ción, así
como de los te ji dos ob te ni dos de las crías
con in fec ción cha gá si ca con gé ni ta, re ve ló
mo de ra da mio car di tis y mio si tis agu da de
va ria ble in ten si dad, con áreas de in fla ma -
ción fo ca li za das de na tu ra le za lin fo plas -
mohis tio ci ta rio y dis cre ta pa ra si to sis en la
masa mus cu lar (Fig. 2AB). El exa men mi -
cros có pi co de los cor tes de las pla cen tas no 
mos tró pa ra si tis mo en las cé lu las tro fo blás -
ti cas ni al te ra cio nes his to pa to ló gi cas apre -
cia bles, sólo se ob ser va ron fo cos in fla ma to -
rios agu dos a ni vel de las ve llo si da des, cons -
ti tu yen do cua dros de ve llo si tis de va ria ble
in ten si dad. Algu nos cor tes del co ra zón y
múscu lo es que lé ti co de las 82 crías ju ve ni -
les, na ci das de ma dres cha gá si cas y de las
25 crías de ma dres sa nas ama man ta das por
ma dres in fec ta das, mos tra ron dis cre tos fo -
cos in fla ma to rios y au sen cia de pa ra si tis mo
ti su lar. Los cor tes del co ra zón, múscu lo es -
que lé ti co y las pla cen tas de ma dres sa nas no 
pre sen ta ron al te ra cio nes his to pa to ló gi cas.

Evaluación de la reinoculación homóloga
en las crías

El se gui mien to del cur so de la in fec -
ción en las crías na ci das de ma dres con in -
fec ción cha gá si ca agu da y rei no cu la das con
for mas me ta cí cli cas de T. cru zi Pr, mos tró
in fec cio nes pa ten tes evi den cia das por la
pre sen cia de pa rá si tos en la san gre de es tos 
ani ma les en tre los 18 y 45 días pi. A par tir

de los 24 días pi, los ni ve les de pa ra si te mia
de las crías in fec ta das pro ve nien tes de ma -
dres cha gá si cas fue ron sig ni fi ca ti va men te
me no res que los de tec ta dos en las crías in -
fec ta das na ci das de ma dres sa nas (p<0.05)
(Fig. 3). A los 60 días pi, el es tu dio his to pa -
to ló gi co del co ra zón y frag men tos de
múscu lo es que lé ti co de las crías rei no cu la -
das con T. cru zi, re ve ló au sen cia de pa ra si -
tis mo, pre sen cia de epi car di tis fo cal, des -
truc ción de al gu nos va sos san guí neos, fi -
bras mus cu la res con hia li ni za ción y for ma -
ción de fi bro sis, ori gi na do así una mio car di -
tis y mio si tis con ca rac te rís ti cas de cro ni ci -
dad si mi lar en in ten si dad y ex ten sión a la
ob ser va da en las crías na ci das de ma dres sa -
nas que fueron infectadas.

DISCUSIÓN

La rata al bi na (R. nor ve gi cus) como
mo de lo ex pe ri men tal ha sido am plia men te
uti li za da en el es tu dio de la in fec ción cha -
gá si ca y sien do un ani mal sus cep ti ble a la
in fec ción por T. cru zi, de sa rro lla una mio -
car di tis agu da con in ten sa pa ra si to sis car -
día ca, alta pa ra si te mia y mor ta li dad nula,
pa san do lue go a una fase de la ten cia con
so bre vi da com pa ra ble a la de los con tro les
nor ma les (25, 26).

Las in ves ti ga cio nes ex pe ri men ta les so -
bre la trans mi sión con gé ni ta de T. cru zi en
es tos ani ma les fue ron ini cia das por Apt y
col. (27), quie nes in for ma ron que a pe sar
de ob te ner in fec ción en las ra tas ma dres,
no ob ser va ron in fec ción con gé ni ta en sus
crías, lo que po dría de ber se a la re sis ten cia
na tu ral de la rata a la in fec ción por T. cru -
zi. Shaw y Qua dag no (28) se ña lan que en
ra tas hem bras ges tan tes, la in fec ción por T. 
cru zi cau sa poco o nin gún efec to so bre la
ca pa ci dad re pro duc ti va y las ra tas cha gá si -
cas pue den pa rir crías apa ren te men te nor -
ma les. En este mis mo or den de ideas, in ves -
ti ga cio nes más re cien tes lle va das a cabo
por Dá vi la y col. (18) en ra tas en do gá mi cas
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in fec ta das con 1x106 tri po mas ti go tes san -
guí co las de T. cru zi du ran te la ges ta ción,
de mos tra ron que 5/67 (7,5%) de las crías
pro ce den tes de ma dres in fec ta das pre sen ta -
ban pa ra si te mias pa ten tes y 5/15 he mo cul -
ti vos ob te ni dos de crías es ta ban po si ti vos,
con clu yen do que la trans mi sión ma ter na
ocu rre en este mo de lo ani mal. Por otro

lado, en ra to nes C3H (29) y mo nos (30)
tam bién se ha ob ser va do trans mi sión con -
gé ni ta a un nú me ro re du ci do de crías.

En el pre sen te tra ba jo se de mues tra
que la ino cu la ción de un nú me ro re la ti va -
men te bajo de for mas me ta cí cli cas de T.
cru zi de di fe ren te ori gen, por la vía ID, pro -
du ce in fec cio nes de va ria ble in ten si dad en
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Fig. 2. Le sio nes his to pa to ló gi cas en ra tas Wis tar ju ve ni les in fec ta das con gé ni ta men te con Trypa no -
so ma cruzi Pr. A.- Ni dos de amas ti go tes en el mio car dio y áreas de in fla ma ción fo ca li za das de
na tu ra le za mo no nu clear. B.- Mio si tis agu da fo cal de mo de ra da intensidad (Giemsa-Colofonio,
1000X, 400X).

A

B



el mo de lo ex pe ri men tal rata Wis tar, ca rac -
te ri za da por ba jas pa ra si te mias, apre cia bles 
tí tu los de Ac anti-T. cru zi y mo de ra das al te -
ra cio nes his to pa to ló gi cas en el co ra zón,
múscu lo es que lé ti co y pla cen tas de las ra tas 
sa cri fi ca das a tér mi no de la ges ta ción. En
las crías na ci das y ama man ta das por las ma -
dres bio ló gi cas in fec ta das con la cepa Pr de
T. cru zi, se evi den ció la trans mi sión trans -
pla cen ta ria del pa rá si to a un nú me ro sig ni -
fi ca ti vo de crías ma chos (9,1%), mien tras
que las crías pro ve nien tes de ma dres in fec -
ta das con la cepa YBM de T. cru zi de ori gen 
hu ma no, re sul ta ron ne ga ti vas, a pe sar de
ser con si de ra da por Mo re no y col. (21)
como una cepa de alta vi ru len cia y pa to ge -
ni ci dad. Estos re sul ta dos con fir man las ob -
ser va cio nes pu bli ca das por Andra de y col.
(31) y Del ga do y San tos-Buch (17), quie nes 
se ña la ron que ce pas de T. cru zi de di fe ren te 
ori gen, pre sen tan dis tin to tro pis mo por la
pla cen ta, por lo que la trans mi sión con gé ni -
ta de pen de de la cepa del pa rá si to y de la
ca pa ci dad fa go cí ti ca de los ma cró fa gos de
las ve llo si da des pla cen ta rias. La vi ru len cia y 
pa to ge ni ci dad de las ce pas de T. cru zi jue ga 
un pa pel im por tan te en la trans mi sión con -
gé ni ta, in de pen dien te men te del ori gen y de 
la re gión geo grá fi ca (17, 31).

La le che ma ter na ha sido con si de ra da
como un po si ble vehícu lo del agen te cau sal
de la in fec ción cha gá si ca en hu ma nos (2,
13) y en ani ma les ex pe ri men ta les (19, 20).
Sin em bar go Bit ten court y col. (32) con clu -
ye ron que la trans mi sión de T. cru zi a tra -
vés de la lac tan cia ra ra men te ocu rre aún en 
ca sos con en fer me dad de Cha gas agu do. Mi -
les (20) tam bién re por tó que la trans mi sión 
de T. cru zi por la le che ma ter na es ex tre ma -
da men te rara, de bi do a la di fi cul tad de la
trans mi sión oral. Tal ase ve ra ción ha sido
co rro bo ra da por Pin to y col. (33) quie nes,
es tu dian do la trans mi sión con gé ni ta de la
in fec ción cha gá si ca en ra to nes, no en con -
tra ron evi den cias del pa sa je de T. cru zi a
tra vés de la lac tan cia. En este tra ba jo, las
crías de ma dres sa nas que fue ron ama man -
ta das has ta el des te te por ra tas cha gá si cas,
no pre sen ta ron in fec cio nes pa ten tes evi den -
cia bles por los mé to dos de diag nós ti co pa -
ra si to ló gi co uti li za dos, lo que con fir ma las
ob ser va cio nes se ña la das por estos
investigadores.

En hu ma nos como en ani ma les ex pe ri -
men ta les con in fec ción cha gá si ca se han
ob ser va do an ti cuer pos es pe cí fi cos anti-T.
cru zi (25, 26, 34, 35). En este es tu dio, uti -
li zan do la téc ni ca de in mu no fluo res cen cia
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Fig. 3. Cur vas de pa ra si te mia en ra tas ju ve ni les rei no cu la das con Trypa no so ma cru zi Pr. (mch: crías
de ma dres cha gá si cas rei no cu la das; ms: crías de ma dres sanas infectadas).



in di rec ta, se de tec ta ron an ti cuer pos anti-T.
cru zi en el 100% de los sue ros de las ra tas
ma dres in fec ta das con las ce pas Pr y YBM
de T. cru zi, y en el 43,2% y 44,2% de su pro -
ge nie. Este ha llaz go, con fir ma ría el pa sa je
de an ti cuer pos ma ter na les anti-T. cru zi vía
trans pla cen tal y a tra vés de la le che a su
des cen den cia. Inves ti ga cio nes lle va das a
cabo en ra to nes y ra tas na ci dos de ma dres
cha gá si cas, de mos tra ron que los an ti cuer -
pos ma ter na les trans mi ti dos du ran te la ges -
ta ción y a tra vés de la lac ta ción le con fie ren 
pro tec ción par cial con tra in fec cio nes por T. 
cru zi (29, 36, 37).

El exa men di rec to de las mues tras de
lí qui do am nió ti co ob te ni das del saco ute ri -
no de las ra tas con in fec ción cha gá si ca agu -
da no mos tra ron tri po mas ti go tes, sin em -
bar go, no se des car ta la pre sen cia de for -
mas fla ge la das en este me dio. Nilo y col.
(38) des cri ben el ha llaz go de tri po mas ti go -
tes en es tu dio ci to quí mi co de lí qui do am -
nió ti co de una mu jer mul tí pa ra cur san do
un em ba ra zo fi sio ló gi co de 32 se ma nas de
ges ta ción, con rup tu ra pre ma tu ra de mem -
bra nas y sín to ma de par to pre ma tu ro. Estas 
ob ser va cio nes han sido re cien te men te co -
rro bo ra das en este la bo ra to rio (EAM, ob ser -
va cio nes no pu bli ca das) al exa mi nar el lí -
qui do am nió ti co de ra to nes NMRI con in fec -
ción cha gá si ca agu da y a tér mi no de la ges -
ta ción. El ha llaz go de tri po mas ti go tes en el
lí qui do am nió ti co es un he cho im por tan te
que diag nos ti ca la in fec ción cha gá si ca
congénita (12, 38).

Las al te ra cio nes his to pa to ló gi cas en
los te ji dos de las ra tas cha gá si cas sa cri fi ca -
das a tér mi no de la ges ta ción y en las crías
con in fec ción cha gá si ca con gé ni ta fue ron
si mi la res. Se ob ser vó in va sión tem pra na de
pa rá si tos al co ra zón y mus cu la tu ra es que lé -
ti ca, ins tau ra ción de una mio car di tis y mio -
si tis agu da de in ten si dad va ria ble con el es -
ta ble ci mien to de un pro ce so in fla ma to rio
de na tu ra le za lin fo plas mohis tio ci ta rio fo cal
y/o di fu so acom pa ña do en al gu nos ca sos de 

ni dos de pa rá si tos; ta les ha llaz gos coin ci -
den con los re sul ta dos pu bli ca dos por Scor -
za (25) y Mo re no y col. (26). Nin gu no de
los cor tes his to ló gi cos de las pla cen tas exa -
mi na das mos tra ron pseu do quís tes o pa rá si -
tos ais la dos, so la men te se pudo apre ciar un
mo de ra do in fil tra do ce lu lar y al gu nas cé lu -
las gi gan tes. No obs tan te, la pre sen cia de
tri po mas ti go tes san guí co las en al gu nas
crías de ma dres con in fec ción cha gá si ca
agu da, de mues tra que los pa rá si tos al can za -
ron los fe tos por vía he ma tó ge na des de su
pa sa je a tra vés de la pla cen ta. Ca rra -
ro-Abrah ão y col. (39) han ob ser va do en
pla cen tas de ra to nes sui zos in fec ta dos con
la cepa RAL de T. cru zi, un in ten so pa ra si -
tis mo y gran des ni dos de amas ti go tes en el
ci to plas ma de las cé lu las gi gan tes. En pla -
cen tas hu ma nas se ha re por ta do la pre sen -
cia de una pla cen ti tis cha gá si ca con las ve -
llo si da des del epi te lio tro fo blás ti co ne cro ti -
za do, con in ten so pa ra si tis mo y cé lu las in -
fla ma to rias abun dan tes. Este pa ra si tis mo
pla cen ta rio no ne ce sa ria men te ten dría una
es tric ta co rre la ción con la in fec ción fe tal,
dado que se han ob ser va do ca sos de en fer -
me dad de Cha gas con gé ni ta sin el ha llaz go
his to ló gi co de T. cru zi y ni da ción pla cen ta -
ria sin in fec ción fetal (11, 40).

Los re sul ta dos de éste tra ba jo de mos -
tra ron de ma ne ra evi den te la trans mi sión
trans pla cen ta ria de T. cru zi a un re du ci do
nú me ro de crías de ra tas Wis tar cu yas ma -
dres fue ron ino cu la das con la cepa Pr. Por
el con tra rio las crías de las ma dres in fec ta -
das con la cepa YBM no mos tra ron trans mi -
sión ver ti cal, evi den cián do se la va ria bi li dad
bio ló gi ca de las di fe ren tes ce pas de T. cru zi
como ha sido mos tra do en la li te ra tu ra. Re -
cien te men te se han uti li za do téc ni cas mo le -
cu la res para de mos trar que di fe ren tes ce -
pas y clo nes de T. cru zi pre sen tan di fe ren -
cias en tro pis mo ha cia los te ji dos del hos pe -
da dor ver te bra do, es tos au to res han for mu -
la do el “mo de lo clo nal his to tró pi co” para la 
pa to gé ne sis de la en fer me dad de Cha gas
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(41-43). De con for mi dad con lo an te rior la
cepa Pr de T. cru zi ten dría ma yor tro pis mo
pla cen ta rio, mien tras que la cepa YBM ten -
dría un bajo o ine xis ten te tro pis mo pla cen -
ta rio, lo cual ex pli ca ría la di fe ren cia en la
trans mi sión ver ti cal en los dos gru pos de
ratas estudiados.

En cuan to al efec to de la rei no cu la ción 
ho mó lo ga de T. cru zi Pr so bre las crías na -
ci das de ma dres in fec ta das, los re sul ta dos
mos tra ron cier ta re sis ten cia en el de sa rro -
llo de la in fec ción agu da, la cual fue evi den -
cia da en par te por los ba jos ni ve les de pa ra -
si te mia re gis tra dos. El es tu dio his to pa to ló -
gi co de los co ra zo nes y frag men tos de la
mus cu la tu ra es que lé ti ca, re ve ló la im plan -
ta ción de una mio car di tis y mio si tis con ca -
rac te rís ti ca de cro ni ci dad si mi lar en in ten -
si dad y ex ten sión a la ob ser va da en las crías
con tro les in fec ta das. Estos ha llaz gos con -
cuer dan con la opi nión de va rios au to res en 
el sen ti do de que los an ti cuer pos ma ter na -
les anti-T.cru zi trans fe ri dos por vía trans -
pla cen tal y por la le che ma ter na, le con fie -
ren a la pro ge nie un cier to gra do de pro tec -
ción con tra las in fec cio nes por T. cru zi (28, 
29, 36, 37).

Fi nal men te se con clu ye que la aso cia -
ción rata Wis tar-T. cru zi, es un mo de lo ex -
pe ri men tal ade cua do para re pro du cir el
cua dro evo lu ti vo de la trans mi sión con gé ni -
ta de la en fer me dad de Cha gas.
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