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OBSERV ACIONES SOBRE LA INFECClõN EXPERIMENTAL DE 

DIDELPHIS AZARAE AZARAE CON SCHISTOSOMA MANSONI 
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RESUMEN 

El marsupial Didelphis azarae azarae se infecta con Schistosoma manso,u tanto 
por vía transcutánea como por la ingestión de caracoles infectados. 

La recuperación de los esquistosomas es apreciable. Más del 60% de los ver
mes se localizan en los vasos mesentéricos y la oviposición de las hembras se procesa 
normalmente al nível dei intestino, en donde un porcentaje superior ai 65% de los 
elementos esquistosómicos corresponden a huevos viables y de estos más dei 16% 
son maduros. 

No obstante, la eliminación de huevos en las heces es escasa y además no, se 
observan viables. Por estas razones, no se debe considerar ai citado animal como 
un buen hospedem experimental ni silvestre tampoco para el S. mansoni. 

INTRODUCCióN 

Para que un animal pueda ser calificado 
de hospedem susceptible y además un eslabón 
importante en el ciclo biológico del Schistoso
ma mansoni, se deben cumplir ciertos requi
sitos básicos ligados tanto con el desarrollo 
del trematode y la relación hospedero-parási
to, como con las costumbres del animal 12, 4 , 5 • 

Didelphis azarae azarae Temminck, 1827 
( = Didelphis paraguayensis Oken, 1816), 
un marsupial omnívoro, arborícola y de há
bitos nocturnos, numerosos en zonas endémi
cas de esquistosomiasis, donde Ia incidencia 
humana de la parasitosis es elevada, fueron 
encontrados naturalmente infectados con S. 
mansoni, hallándose huevos del trematode en 
las heces de algunos de los animales captura
dos, abriéndose un interrogante sobre su real 
importancia en la epidemiología de la ende
mia 1, 2, 11, ?3_ 

La infección experimental de especies dei 
género Didelphis por S. mansoni, con el fin 
de estudiar su grado de susceptibilidad, la 
morfología del trematode y las reacciones his
topatológicas ocasionadas en los didélfidos, 
ya fueron realizadas por varios investigado-
res 11, 15, s, 16, 1, 10. 

En el presente trabajo se utilizaron ejem
plares de Didelphis a. azarae, a los que se in
fectaron experimentalmente con S. mansoni, 
con la finalidad de determinar la distribúción 
de los gusanos en el hígado y venas mesenté
ricas y la frequencia de los diversos elemen
tos esquistosómicos ( ovo grama) encontrados 
al n;vel del intestino. Además se investigó 
la viabilidad e infectividad de los huevos del 
trematode evacuados con las heces. 
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MATERIAL Y METODOS 

Infección de los animales 

Se seleccionaron para esta experiencia cua
tro ejemplares de Didelphis a. azarae, cap
turados en una área endémica de esquistoso
miasis, en Baldim, localidad distante 100 
km de Belo Horizonte, capital de Minas 
Gerais. 

Una vez comprobada la ausencia de in
fección natural, por exámenes repetidos de 
heces efectuados hasta dos meses después de 
la captura, se procedió a infectarlos. 

Se usaron dos vías de infección, la tràns
cutánea y la oral, siendo en ambas utilizada 
la cepa L. E. de S. mansoni. Para el primer 
caso se escogieron un didélfido joven y otro 
adulto, los que anestesiados con una dosis de 
1 ml de pentobarbital sódico por kg de peso 
y afeºtados en la zona abdominal fueron co
locados, durante 45 minutos, sobre placas 
-de Petri conteniendo un volumen adecuado 
de agua con 1000 y 5000 cercarias respecti
vamente, obtenidas de 50 Biomphalaria gla
brata infectadas en el laboratorio; ·. Como 
controles se inocularon con 60 cercarias ra
tones albinos; 

En el segundo caso, se emplearon dos ejem
plares jovenes, los que privados de alimentos 
durante una noche, a la mafíana seguiente 
,disponían como única comida de 10 B. gla
brata infectadas que contenidas en placas de 
Petri fueron introducidas en cada jaula. Los 
caracoles habían sido previamente secados 
primero con papel de filtro y luego exponien
do ambos lados dei molusco, ai calor de una 
lárupara eléctrica durante 5 minutos. 

Examen de los animales 

A partir de la quinta semana de exposición, 
para determinar e! período prepatente, se rea
lizaron diariamente exámenes de heces, según 
la técnica descripta por nosotros 6

• 

La viabilidad e infectividad de los huevos 
de S. mansoni eliminados en las deposiciones, 
fue investigada observando al microscopio 
la presencia o ausencia de movimiento en las 
células flamígeras de los miracidios encerra
dos en esos huevos y sometiendo a las heces 
a las condiciones que favorecen la eclosión de 
los· mismos. 

Los marsupiales inoculados por vía trans
cutánea murieron espontáneamente a los 136 
y 115 días posteriores a la infección. Los 
expuestos por vía oral, también mueren de 
manera espontánea, a los 10 y a los 90 días 
siguientes de la ingestión de los caracoles. 

El hígado y los vasos mesentéricos de estos 
animales, se perfundieron con una solución 
de cloruro de sodio ai 0,85% 1-1. 

El contaje de los esquistosomas fue hecho 
p·a·ra cada animal, anotándose separadamente, 
los vermes localizados en el hígado y en el 
mesenterio. 

El ovograma se efectuó sobre porciones del 
intestino delgado, ciego y recto, extrayéndose 
fragmentos de aproximadamente 1 cm2, que 
después de lavados en agua, secados en papel 
de filtro, comprimidos entre porta y cubreob
jetos, eran examinados ai microscopio. Se 
identificaban y contaban hasta un total de 
500 elementos esquistosómicos por fragmen
to is. 

CUADRO I 

Resultados de la perfusión de! hígado y vasos mesentéricos de dos ejemplares de Didelphis 
a. azarae experimentalmente infectados con S. mansoni 

Sobrevida, Distribución de los Total de Porcentaje de cer-
Animal N.0 de post-infección esq uistosomas esq uistosomas 

cercarias 
carias recuperadas 

en dias 
1 

por animal como esquistosomas 
Hígado Mesenterio 

1 5000 136 62 140 202 4,0 

(30,7%) (69,3%) 

2 1000 115 32 157 189 18,9 

(16,8%) (83,2%) 

378 
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RESULTADOS 

Tanto los didélfidos inoculados transcutá
neamente, como el ejemplar que sobrevivió 
tres meses a la ingestión de los moluscos, se 
infectaron, eliminando huevos de S. mansoni 
entre los 58 a 64 días. La presencia de hue
vos fue escasa y solamente se observaron 
muertos ( maduros y cáscaras) aún en las 
deyecciones recién emitidas. 

En el Cuadro I, se citan los resultados de 
la distribución de los gusanos, recogidos por 
perfusión del hígado y del mesenterio de 
los únicos animales en que se pudo realizar 
esta experiencia. 

El porcentaje de cercarias recuperadas 
como esquistosomas y la localización de estos 
en los órganos del marsupial adulto y joven 
fue diferente. En el más viejo la recupera
ción era de 4,0%, la localización de los gusa
nos en el hígado de 30,7% y en los vasos 
mesentéricos de 69,3%, en tanto que en el 

más joven la recuperac10n fue de 18,9·% y 
se encontraron en el hígado 16,8% y en e! 
mesenterio 83,2%. 

Los resultados de la clasificación y contaje 
de los elementos esquistosómicos ( ovo grama), 
realizados sobre porciones del intestino del
gado, ciego y recto de ambos animales, se 
pueden observar en e! Cuadro II. Llama la 
atención que e! 65 y 78,8·% de los huevos 
hallados al nivel dei intestino era viables y 
de éstos 44, 1 y 17,4% correspondían a huevos 
maduros ( Fig. 1), y que solamente e! 35 y 
21,1 % fueron identificados como muertos. 

Notase también, que la ovipos1c10n se 
haría más o menos con la misma intensidad, 
en las diferentes porciones dei intestino que 
fueron analizadas. 

DISCUSióN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en 
los Didelphis a. azarae experimentalmente 

CUADRO II 

Ovograma realizado sobre fragmentos de intestino de los Diclelphis azarae azarae experi
mentalmente infectados con S. mansoni 

Animales n.0 1 2 

g o 
B 

Total g o Total 
-~ 'O o 

:-3~ o o 
Elementos esquistosómicos ..., (Ó bJJ bJJ ..., 

<ll bJJ cu (.) 

1 

~~ cu (.) 

1 

cu - u cu u cu ..., cu ~ N.º % ..., cu ~ N.º % .:i 'O .:i 'O 

Eleanentos viables 398 319 
1 

260 977 
1 

65,0 325 428 
1 

430 1183 
1 

78,8 

Huevos inmaduros 145 119 50 314 20,9 253 318 350 921 61,4 

ler estadio 15 8 3 26 1,7 19 41 18 78 5,2 

2do estadio 14 30 2 46 3,0 45 12 34 91 6,0 

Sera estadio 47 26 4 77 5,2 137 179 98 414 27,6 

410 estadio 69 55 41 165 11,0 52 86 200 338 22,5 

Huevos maduros 253 200 210 663 44,1 72 110 80 262 17,4 

Elementos no viables 102 181 240 523 35,0 175 72 70 317 21,1 

Huevos muertos (inmaduros-
maduros-cáscaras) 

1 1 1 1 1 

Total 

379 
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Fig. l - Microfo l.ogi•at'la$ <te vrel)nt'a <:ioncs 0bl enidns por c-ompres1-0n 
t'nlro porta y cubreobjetos, c1e trngrnentos <le j n tcsUno cxtrntdos de J)J .• 

d<-ly;tti,'1 (~ c,:((r((v cxpcrim éntalmente lnfe<:tn(fos (;Qn S. nurns<.mt Observar 
en A y u cl !H'C<lomlnl o de h ué\'0s inmnduros en evolU('ión y madu ros 

s,oljre Jos hucvo.s muenos, 

in í t'ctado:; con S. m<uu oni, esle I rematotlc' 
puedt· akanzar lfl madurcz se-xunl y mig ra r 
cn pan~jas ~ las vc:nas mt•:,:.(•ntérjca:::, (•n donde 
las hr mhras; pontn huf•vo:; morfologicamente 

norma lcs cn la pare,1 inLestinal. I\ilás dei 60% 
ele los verm<'s ::ie loc·a lizahan t n el mescnterio; 

hcc·ho simila r foe l<.nnfiién ohservado t'n otro 
orden de mamíferos, a~í f'n C<wia coba.ya 
inoculadas t·xpí•f"inwntalmentc y cn l'<wia, 
fl(Jf'r(•o, <Apcrea. na turnlmc·nlf' infcc.: tadas, más 
dd 70% <le los gusa11os se a;•ojaban en esa 
rc-gión 9• 3 • 
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S in embargo, la r lin1inadón ele huevos 
en Ja.:; hcccs de )os man:.upfok-s era poca, 
particulatidad ya mt•1\<'ionada en la Hte
ratuta ,r., '• 11

• F.sta ruann a de comportarse 
(;Ont rastu con c l total de c·lt'mt nto:; esquisto
sórnic:os encontrados e ,t d t~:;p($ r intestina], 
en donde mâs dei 65% de lo_.:, huevos eran 
via hle.s, corrcspondiendo un por('<"ntaje de 
44, l y 17,4 a los maduros respectivamente, 
~emrjúnclost· en l's te aspeclo a los raton('S a l• 
hi 1\0$ usados como controles. 

La dificuhad de los huevos en ganar 
accc~ a luz j nte:;ti na) ya fue 1·efor ida pot 
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otros Autores que trabajaron con la misma 
especie y con Didelphis marsupialis, en los 
que la submucosa actuaba bloqueando la 
llegada de los huevos al exterior 8

• 
16

• 
10

• Esta 
singularidad, estaría relacionada con la ausen
cia de huevos viables observada en las deposi
c10nes. 

La falta de huevos vivos, fue además veri
ficada por los resultados negativos obtenidos 
cuando se sometía a los excrementos ai proceso 
que favorece la eclosión de los miracidios. 

E! escaso tiempo de sobrevida observado 
en estos animales, debe haber sido influencia
do además de la infección por el cautiverio y 
la falta de una alimentación convenientemen
te balanceada, pues aunque son omníveros 
carecían de presas vivas. 

Dados los resultados logrados en el pre
sente trabajo, a pesar de los pocos animales 
utilizados, nos parece que Didelphis a. azarae 
no reune las condiciones básicas para consi
derarlo buen hospedem experimental ni sil
vestre tampoco del S. mansoni. 

SUMMARY 

Experimental, infectwn of Didelphis azarae 
azarae with Schistosoma mansoni 

The opossum Didelphis azarae azarae can 
be easily infected with S. mansoni by trans
cutaneous route as well as by ingestion of 
infected snails. 

lt was found that over 60% of the schisto
somes can be collected from the mesenteric 
vessels. At the intestinal levei the oogram 
showed that over 65% of the schistosome 
elements are viable eggs. Nevertheless, only 
a few eggs are eliminated with the feces and 
are not viable. For this reason the opossum 
D. azarae azarae was not considered as a good 
host for S. mansoni, and probably does not 
play an important role in the maintenance 
of the life cycle of this trematode under field 
conditions. 
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