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RESUMEN 
,,.:;,f 

: ¡ ~ i ~· : -~, ·-· ' J -' '": .~, 

En este trabaja se hace un anllisis de las investigaciones 
sabre •l gtnero Paraganitiu!i r:f.Je se han hecha en H6xico 'I en 
Alll!rica, indicando la t•partancia de la paraganimiasis 
pulaanar, producida por estos trenAtodas en la especie humana. 

Se settalan las pricipales •reas end6micas, asi como los 
principales hosp•deros, tanto inter•ediarios caaa definitivos, 
que intervienen en el ciclo de vida y que hasta la fecha se 
conocen, na solo de Héxico sino ta11bi6n de Am6rica. 

Se resalta el hecho de que en el Continente A•ericanc sOlo en 
Belice, Guate•ala, Panama y Brasil, a pesar de que existe la 
para9onimiasis en animales salvajes, hasta ahora na se ha 
registrado ningan caso en la especie humana en esas pa1ses. 

Se describen tanto el adulto coao las fcraas larvales de 
Paraga•i•us •exicaDus y se relatan las experimentas realizados en 
aniaales de laboratorio, para conocer el ciclo biológico de esta 
especie. 

Se 
algunas 
huaana 
11sados. 

citan la patolo9la y la sintD11atola9la que producén 
de las especies del 9énera Paragani•us en la especie 

y se mencionan brevemente los ~todos de diagnostico mas 

Se hace referencia a las investigaciones •as importantes 
realizadas en "éxico, tanto epidemiolOC]icas, lnmunolOgicas y 
radiogrificas, sobre para9onimiasis pulmonar y se n09bran las 
principales f~macos y dosificacibn para s11 tratamiento. 

Se detallan al911nas de las •edidas profllActicas mas 
factibles de llevar al caba y se hace incaple en q11e es la 
educaciOn y la difusion del conocimlenta de esta enfermedad lo 
q11e lograrla una disminucibn y probable erradicaci6n del 
problema. 

Finalmente se d~ una lista, casi completa y actualizada de 
referencias bibliogr~ficas sobre el 96nero ParagaDi•us 'I la 
paragonimiasis en México y Am~rica. 
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ABSTRACT 
i ·~:e; 

Researches made in Mexica and A•erica are analyzed in the 
present work, indicating the inpartance of the human pulnonary 
paragoniaiasis, caused by these treaatades. 

_'._,Th~ ·iilain endellÍic areas are .. pointed out; 
in'teruiediate anci definilive aain hosts thit.t are 
1 Úe cyclé, whi'ch up to the llioment are kna111n not 
but fra• Aaerica.· 

lif<..,111ise i:ioth, 
involved in the. 
only .from Mexico-. 

... ·.; 
.It ·i.s relevan.t. the fact that in A11erica Continent any case .of 

human para9an1111asis has'been reported in Belice, G~ate~ala,. 
Pa·na11a and Brazil, althaugh this .disease exist in wi ld ar1i11als. 

,. . The adult "and ... larval far111s belonging to the species 
Parago-ni•us •ex,it:a-nu.s are· described and the experi11ents 11ade Nith. 
labara.tory aníaals ar.e 'recaunted in arder ta know the life cycle .. 
af this species. · · 

The .• patholagy and the simptamatalogy prcduced in 11an by 
species of ttie gerius Paraga-ni•us and the diagnostic methcds 
most are 111entianed~ 

th'e 
used.' 

The most important epidenialogic, inmunologic and 
rad,iographic researches abaut pulaonary para9ani11iasis in Mexico 
are ·refered¡ and the 11ain 11edicines and doses for its treat11ent 
are . named. · · 

Sane of the most feasible prophylactic 11easures are described 
and the f act that the educat ion and knawledge of the di sease are 
the means .of decrease and probable eradication of this problem is 
e11phas ized. · · 

Finally, · an alnost complete and 
bibliagra,phical references abcut the genus 
paragonimiasis .in México and America is given • 

• r •. 

recent list 
Parago11i11us 

., 

of 
and 



INTRODUCCION 

l'-'1 

La paragonimiasis pulmonar en la especie humana es una, 

enfermedad producida por trem4todos de la familia Paragonimidae, 

cuyos hospederos definitivos son el hombre y varias especies de 

mamlferos domésticos o salvajes que se alimentan de crustAceos de 

agua dulce infectados con metacercarias. 

En su forma adulta los par~sitos. viven normalmente en los 

pulmones de sus hospederos definitivos, aunque se pueden 

encontrar en el cerebro, nOdulos linfAticos, hlgado, diafragma, 

piel, etc. El habitat normal de estos parásitos es el pulmOn, 

donde producen una serie de slntomas caracterlsticos, provocados 

por el desarrollo de una cápsula de naturaleza fibrosa Cmal 

llamada quiste) dentro de la cual se encuentran l~s parásitos 

casi siempre en parejas, rodeados de material purulento y 

sanguinolento, que contiene una gran cantidad de huevos. Es una 

enfermedad de pronóstico grave que con frecuencia causa la muerte 

del hospedero. Desde el punto de vista zoonótico la 

paragonimiasis se ha clasificado como una metazoonosis del 

subtipo III, ya que en el ciclo biolOgico de Paragoni•us act~an 

dos invertebrados como hospederos internediarios y un vertebrado 

como definitivo. 

La sintomatologfa en la especie humana suele st-r insidiosa y 

depende del ndmero de parAsitos, y de la edad y el estado de 

salud del paciente. Al principio se manifiesta por tos seca, mAs 

tarde, esputo sanguinolento de color pardo herrumbroso, acentuado 

en las mahanas; en algunos casos se presenta dolor pulmonar y 
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pleuresfa1 asi come he11cptlsis 1 ademas de fiebre y ecsincfilia. 

Todos estos sfntomas dificultan el diagnostico, pues se confunde 

fAcil11ente con la tuberculosis, la neumonla y la bronquiectasia. 

El· ·pronóstico es favorable· en infecciones ligeras; en 

inf•CCiDn•S aasivas D cuando el O les par4sitas se localizan en 

cerebro u otras vfsceras a coexisten otras infecciones 

pulmonares, el pronóstico es grave. 

Esta parasitosis es producida par varias especies: 

En Asia por Paragani•us wester•anif CKerbert,1878> Braun,1895, P. 

skr¡abini Chen,1960, P. heterotre•us Miyazakl, Vajrasthira y 

Harinasula,1966, P. •fyazaA if Ka110, Nishida,Hatsushika y 

Tcaiaura,1961 y P. pul•analfs. CBaelz,1883> Miyazakl,1979. En 

Africa por P. africanus Vagel,1963 y P. uterobilateralis Voelker 

y Vcgel,1965. 

En: A11érica por: P. Aellfcottf Ward,1908 y P. ·,.exicanus Miyazaki 

e Ishii,J969.CMapa 1.) 

----.... ,_,, ... 
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DIAGNOSIS ACTUALIZADA DEL GENERO PARMJONllll/S- BRAUN, 1899 

Cuerpo ovoide o m4s o menos alargado, espinoso. Ventosa oral 

subterainal, faringe bien desarrollada, ciegos ll•gando· cerca.del 

extremo posterior. Acetabulo co11parativa11ente peque!JD, ·casi en la 

•itad del cuerpo. Testfculos lobulados, stltétricaa a asi11étricos 

en el tercio posterior del · cu•rpa, · intercecales. · y 

postecuatoriales. Sin bolsa del cirro. Poro genital situado 

in11ediatamente posterior al acetilbulo, sobre la linea. media 

ventral. 

Ovario ·.lobulado, . a la derecha o a la izquierda de la ,. l lnea 

11edia pretesticular. Receptilculo se11inal pequeho. Canal de Laurer 

presente. Vi telOgenas dendrlticas muy desarrolladas, en· los 

campos laterales y dorsales del cuerpo. Utero muy sinuoso en el 

A.rea pretesticular y opuesto al ovario. Huevos relativa11ente 

pequettos, operculados. Vesicula excretora larga y tubular .que 

puede llegar a nivel de la bifurcación cecal o a la faringe. 

Cercaria con estilete del tipo microcercocercaria. 

Metacercaria enquistada o nO en crustaceos. Adultos parilsitos del 

pulmón de ma11iteros incluyendo, al hombre. 

Especie tipo: Paragani•us wesler•anii 1Kerbert 1 1878)' 

Braun, 1899 

Lista de las especies del género Para9011i•us descritas hasta 

la techa; las consideradas v4lidas se 11arcan con un asterisco: 

1.-P. rudis <Diesing,1850> Stiles y Hassall,1900 especie 
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i11quire11da 

* 2.-P. ca~pactus CCabbald,18591 Braun,1901 

* 3.-P. wester•a11ii <Kerbert,1878> .Braun,1899 

4.-P. ri119eri CCobbcil d, 1880) Ward y Hirsch,1915 

5.-P. pul•o11is Kiyona, Suga y Ya11agata,1881 Syn. de 

P.wester••»ii 

* 6.-P. pul•o11alfs CBaelz, 1883> Hiyazaki,1978 

* 7.-P. kellit:otti CW¡p.rd,18941 Ward,1908 

a.-P. edwardsi Gulati, 1926 Syn. de P. wester•a11ii 

* 9.-P. ohirai Hiyazaki,1939 

* 10.-P. iloktsue11e11sis Che11,l9f0 

lL .-P. •aca.cae Sandosham,1954 Syn. de P.wester•a11ii 

* 12.-P. sArJabi11i Chen,1960 

* 13.-P• yu11na11e11sis Ha y Chung, 1959 

* 14.-P. •iyazakii Ka110,Nishida,Hatsushika y Tomi11ura,1961 

* 15.-P. szechua11ensis Chung y Ts'aa,1955 

16.-P. wester•a11ii var. szechua11 Chung y Ts'ao,1962 Syn. de· 

* 17.-P. •acrorchis Chen,1962 

18.-P. cenocapiasus Che~,1962 Syn.de Euparagoni•us ce11acopiosus 

Chen,1962 

* 19.-P. fukiensis Tang y Tang,1962 

* 20.-P. che11i Hu,1963 

21.-P. tua11sha11e11sis Chung,Ho,Cheng y Tsao, 1964 

* 22.-P. heteratre•us Chen y Hsia,1964 

* 23.-P. proliferus Hsia y Cheng,1964 

24.-P. aen9lae11sis Chung, He, Chen y Tsao, 1964 Syn. de 
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P. pr1oliferus 

25.-P. hakuae11sis Ho et al., 1964 especie inquirenda 

* 26.-P. sia•ensis Miyazaki ·y Wykaff,1965 

* 27.-P. alricanus Vogel,1963 

* 28.-P. uterabilateralis .Vcelker y Vagel, 1965 

29.-P. paishuihaensfs·:Ts'aa y Chung, 1965 especie inquirenda 

* 30. -P. ba119kake11sis Miyazaki y Vajrasthira, 1967 

* 31.-P. harinasutai Miyazaki y Vajrasthira1 1968 

* 32.-P. sadae11sis 

* 33.-P. cal ie11sis 

Miyazaki.;t<awashi111a,Hamaj.i11a y _Dtsura, 1968 

Little, 1968 

*· 34.-P. •eiicanus Miyazaki e Ishii,1968 

35.-P. peruvianus Miyazaki,Ibahez y Miranda,1969 Syn. 

P. •ei icanus 

*·36.-P. a•azanicus Miyazaki,Gradas y Uye111a,1973 

* 37.-P. hueitungensis Chung,Hsu,Hc,Kac,Shaa9Chiu,Pi,Liu, 

Ouyan9 1 Shen,Yi, y Yao,1975 

* 38.-P. inca Miyazaki, Mazabel, Grados y Uye111a,1975 

*'39.-P. wester•anii ichunenesis Chun9,Hsu y Kaa,1979 

40.-P. asy•etricus Chen,1977 Syn•de P.wester•anii 

41.-P. I i lipinus Miyazaki, 1978 

*'42.-P. philippinensis Ita et al.,1978 

43.-P. veocularis Chen y Lee.1979 Syn. de P.wester•anii 

44.-P. ecuadorensis Vaelker y Arzube,1979 Syn.de P.•exicanus 

45.-P. wester11ta11ii filipi11us Miyazaki,1979. :Syn.,: de: 

P.phi lippi11e11sis 

* 46.-P. jia9sue11si Caa, Liu, Zhaa y Qiu,1983 

* 47.-P. •in9i11ge11sis Li y Chen,1983 
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HISTORIA DEL GENERO 

El pri11er dato que se tiene sobre el glnero Paragani•us es el 

aportado por Diesing en 1850, quien nombró co110 Dista•u• rude 

a los ejemplares encontrados por Naterer, encapsulados en los 

pul11ones de una hembra de nutria gigante Pteranura brasiliensis 

en el Hato Grosso, en Brasil. IYokogaHa,1982> 

En 1878, Kerbert encontr6 en los pul11ones de un tigre muerto, en 

el Zoológico de A11sterdu, un tre11Atodo que l la1110 Dista10u• 

wester•anii; despu~s de este descubri111iento, Ringer en Taiwan y 

Baelz en Japón, descubren y describen casi si11ultaneamente estos 

tremAtodos pul111onares en la especie humana. 

Baelz confunde los huevecillos de esta especie con esporas de 

una 9re9arina y la noaibra 6regarina pul•analis en 1880; pero al 

11ismo tiempo envfa eje11plares de estos a Leuckart, quien los 

identifico como huevos de un tre11Atoda; en 1883 Baelz nombrb a 

este par~sito como Dista•a pul•anale. 

Mientras que Baelz y otros nédicos como Nakahama, continuaron 

sus estudios en Japón, Hasson 11880> encentro en China en el 

esputo de un hombre, huevecillos que eran idénticos a los 

encontrados por Ringer en 1879, en un paciente de TaiHan que 

Masson le habia enviado; Masson registro en su trabajo de 1880 el 

nombre de Dista•a ringeri y setralO que esta especie tenia una 

a11plia distribución en Taiwan. 

De esta manera los descubri11ientos hechos por Ringer en China 

y por Baelz en Japón fueron casi si11ultAneos, pero el registro de 

Masson escrito por Cobbold, en agosto de 1880 nombrando a D. 

14 



ringeri tiene prioridad por haber sido hecho un aes antes de que 

Baelz nombrara a D. pul~onalis en Septiembre de 1880, en 

Japdn. 

En 1889, Leuckart junto con Nakahaina, co111pararon los tre11atodos 

pulmonares encontrados por Kerbert en 1878 y por Baelz en 1883 y 

seftalaron a Disto•a pul•onale como especie vAlida, nombrando 

sindni11os de ésta a D. ringeri y a D. wester•ani, siendo 

que D. ringeri fue la primera especie descrita co1110 parAsito 

del hombre. IYokogaMa,1982> 

En 1899, Braun erigió el género Paragoni•us e incluyo en este 

a Disto•u• wester•anii que quedó como Paragonf•us wester•anii, 

que es la especie tipo. En 1900 Stiles y Hassal notan las 

similitudes de Dtsto•u• rude Diesin9,lSSO con Paragoni•us 

westeraanii y transfieren a aquella especie al g~~ero 

Paragoni•us, quedando esta especie como Paragoni•us rudis, dado 

que la descripción original de P.rudis es incompleta e 

inadecuada, solo sirvió para distinguirla y colocarla dentro del 

género Paragoni•us, quedando esta especie como •especie 

inquirenda" hasta que sea erigido el neotipo, para lo cual es 

necesario recolectar estos parasitos en los pulmones de la nutria 

brasile~a en la localidad tipo. IHiyazaki,1969,1972> 

.. ·.·:r: 

,. ;·: ,. 
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<:·;r.• LA PARAGONIHIASIS EN AMERICA. 

Las es-~ec'ié~' del género Paragoni•us que se han descrito para 

América son las siguientes: 
. . . . 

1.- Paragoni•us rudis <Diesin9, 1850) Sti les y Hassal, 1900 
.. :· \ . . . ·. ~ . 

2.- Paragani•us kellicotti <Ward,1894J Ward,1908 

3.- Paragani•us caliensis Little, 1968 

4.- Paragani•us •exicanus Miyazaki e Ishii, 1968 
. •'. 

5.- Paragoni•us peruvianus Hiyazaki, Ibahez y Miranda, 1969 

6.- Paragoni•us a•azonicus Hiyazaki, Grados y Uyema, 1973 

7. - Paragon i•us inca Mi yazak i, Mazabel, Grados y Uyema, 1975 

9.- Para9oni•us ecuadoriensis Voelker y Arzube, 1979 
,.·.:.¡ 

De las cuales son v4lidas las siguientes: 

Paragani•us kellicatti que se distribuye en Canadá y los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Para9011i11us ,.exicanus que se distribuye desde México hasta 

Perd. 

Paragoni11us caliensis que se distribuye en Colombia y 

Para9011i111us a11azo11icus que se encuentra solamente en Perd. 
' ; ; ~ 

Tanto P. peruvianus como P. ecuadariensis son considerados como 

sinónimos de P. 11exicanus y P. rudis como una especie 

i119uire11da 

AMERICA DEL NORTE 

El primer dato que se tiene sobre el 9~nero en 

América del Norte fue el aportado por Ward en 1894, quien 

identificó a este trem~todo encontrado por Kellicott en el pulmOn 

de un perro; inicialmente Ward lo identificó como Disto11u111 

wester11anii pero en 1908 el mismo lo nombra como Paragoni111us 
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kellicotti. A partir de esta fecha se han hecho numerosas 

contribuciones sobre esta especie, tanto en Canadá como en los 

Estados Unidos. 

CANADA 

Esta misma especie ha sido registrada en la Provincia de Quebec y 

Ontario por varios autores, como parásito de zorros, perros y 

gatos y hasta ahora sOlo se ha registrada un caso en la especie 

humana por Beland y cols.c 1969> pero que Sogandares-Bernal y 

Seedd,Cl973> lo consideran como un errar de diagnostico. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, 

Esta especie ·ha sido registrada en 21 Estados de la UniOn 

Americana, unas veces como Paragani•us rudis, otras com P. 

wester•anii y en la mayorla de los casos como P.kellicatti •.. 

Se ha encontrado como parásita de varios tipos de animales, tanto 

salvajes como domésticos. Es una de las pocas especies de 

Paragani•us 

siendo los 

caracoles 

cuyo ciclo bial09ico se conoce perfectamente bien, 

primeros hospederos intermediarios naturales los 

Po•atiapsis lapidaria y y 

experimentalmente Onca•elania hupensis nasaphara y los segundos 

hospederos los crustáceos Caabarus rabustus y otros del mismo 

~u~. 

Hasta ahora sblo tr·es casos de paragonimiasis humana se han 

registrado como autóctonos en los Estados Unidas. Uno por 

Fehlinsen y Cooper en 1910 en Washington y otro por Abend tambien 

en 1910, sin precisar la localidad ni la especie del parásito y 

mas recientemente otro en Missouri, registrado por Pachucki y sus 

colaboradores en 1984, el cual fue tratado con Praziquantel. · El 
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cicla· de vida de ·P. kellicatti fue definido por Ameel desde 

1934. Se 

de H~xico, 

supone que esta especie puede' ·encontrarse en el Ncirte 

sin que hasta la fecha se haya registrada su 

presencia, ni en la especie hugana ni en animales silvestres a 

dolliOsticos. 

11EXICO 

El pri•er casa de paragonimiasis pulmonar en Hltxico, fue 

registrado par Manuel Toussaint en el arra de 1895, en un 

trabaja presentado ante la Acade11ia de Medicina titulada: • 

CDlllunicaciOn de un caso raro de Distoma Pulmonar•; este caso de 

paragantaiasis fue encontrada accidentalmente por Toussaint al 

localizar· en los pulmones de un cadllver' tiuevecillos de un 

tren4tado, hecho que relaciono con los hallazgos de un médica 

al~n en 

hallazgos 

al•, 1960) 

JapOn, 

en 1883, 

muy probablemente Baelz, quien publico 

en enfermos japoneses.< En Yakogawa s. 

sus 

et 

En 1913 Lara en su trabajo titulado: • Haemoptisis end611ica 

de los paises tropicales• publicado en la Revista Médica de 

Yucat4n, diO a conocer siete casos de Distomosis Pulmonar Humana, 

pero describe can precisión sblo dos, los otros cinco unicamente 

los menciona, ya que pidieron su alta antes de terminar el 

tratamiento. 

Sandground ( 1933) dudb de l• autenticidad 'de los 

diagnOstico!¡ setlalados por Lara y, al entrevistarse con é-1, Lara 

le menciona que habfa dignosticado 14 casos en Yucatén, de los 

cuales 10 eran de emigrantes coreanas y el resto de yucatecos 
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blancas. Sandgraund revisó el IObula de un pulmOn preservado en 

farmalina que Lara le proporcionó, de un caso fatal de 

paragoni•iasis, sin encontrar ni trazas del parásito ni de sus 

huevecillos, por lo que en opinión de Sangraund no debe 

considerarse mAs el Estada de YucatAn cono una zona endémica de 

paragonimiasis.CCuadra ll. 

Par otro lado, el estada de YucatAn no tiene rlos y hasta 

ahora na se ha registrada ninguna especie de cangrejos del 9'nero 

Pseudathelphus• en esta zona que pudieran actuar como 

hospederos interaedtarios, sin embargo existen y con 

abundancia varias especies de caracoles de la 

segundos 

cierta 

Familia 

Hydrobiidae, que pudieran 

intermediarios en esta zona, 

Campeche y Quintana Roo. 

En 1961 Hartlnez B~ez 

Tropicales y Jia~nez-Galén 

actuar coao priseras hospederos 

principalmente en los Estados de 

del Instituto de 

del Instituto de 

Enfermedades 

Enfermedades 

Pulmonares, 

paciente de 

registraron un casa de trematodiasis pulmonar en un 

Taretan Hichoacén, confirmando que este caso de 

para9onimiasis es autóctono. 

En 1965 "azzotti, encontró 

'tlacuaches• Didelphis •arsupialis 

en los pulmones de tres 

capturados en el estada de 

Colima, varios ejemplares de Paragani•us, que envló al Hiyazaki, 

que trabajaba en ese entonces en la Universidad de Kyushu en 

JapOn y que registraron en 1965 como el primer hallazgo de este 

género de tremétodos en M~xico; ese mismo aho Miyazaki e Ishii 

compararon las 27 ejemplares mexicanos de Paragoni•us enviadas 

por Mazzotti, con 47 ejemplares de Paragoni•us kellicotti 

procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, el resultada 

19 



de ese estudio comparativo, fue que 26 de los ejemplares del 

material mexicano correspondfan a una especie •A• y uno sblo a 

otra especie que nombraron •B•; esos mismos autores y en ese 

mismo ano sehalaron que los ejemplares de México considerados 

como la especie "A" pertecfan a una especie nueva, que nombraron 

Para9011i•us •exicanus y la especie •B• quedo innominada. 

En 1963 Hiyazaki tuvo la oportunidad de estudiar los cortes 

histológicos del pulmOn del paciente de Taretan, Michoacán que le 

envfara Martinez-Baez, sehalando en su trabajo que los huevos 

encontrados por los médicos mexicanos pertenecfan a la nueva 

especie de Para9011i•us sin lugar a dudas, quedando confirmado 

de esa manera, que la Paragonimiasis pulmonar, aunque rara, 

existla en México. 

En 1976 publicamos un trabajo sobre la paragonimiais en 

México, resumiendo todo lo referente a esta enfermedad conocido 

hasta 1975. Posteriormente <Lamothe et al., 1977) sehalamos a 

Pseudatbelphusa <P.) dilatata como el segundo hospedero 

intermediario de Para9oni•u.s •exicanus en el Estado de Colima, 

en la costa occidental de México y además indicamos por primera 

v~z, que la localidad tipo de este parásito era el arroyo de la 

"Barragana• en Comala, en las cercanfas de la Ciudad de Colima. 

Dos ahos despu~s CLanothe et al.,1978,1978 al redescribimos 

los adultos de Paragoni'lllU.S •ex icanus obtenidos 

experinentalmente 

histopatoldgico 

experimentalmente. 

primera vez las 

de 

del 

gatos domésticos y realizamos 

pulmOn de un gato 

el estudio 

infectado 

En 1979 1 Lamothe et al.> describimos por 

metacercar i as desnudas de P. 11ex i canu.s 
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procedentes de la región de Ccmala,al 11is110 tiempo que Macias et 

a.1. (19791 

hu•ana en 

describlan 

el Estado 

cuatro casos de Para9oni11iasis 

de San Luis Potosf, México. 

pul11onar 

En 1980 

CMiyazaki, Kifune y Lamothel, registramos dos nuevas zonas 

endémicas de Paragonimiasis en el estado de Coli11a: Coqui11atlAn 

y Madrid, como resultado de la Primera expedición Japonesa a 

México en 1978 y sehalamos que 

sindni110 de Paragoni•us •exicanus , confir11ando que esta especie 

tiene una amplia distribución en A11érica desde México hasta Per6. 

En 1981, <Lamothel se~ala11os a los hospederos definitivos e 

inter11ediarios de Par-agani•us 111exfcanus en México y en otro 

trabajo <Lamothe,et al.,19811 estudia11os la infección natural de 

Dfdelp/Jis virginiana calilor11ica por Para9ani•us 111exicanus en 

Colima, México. 

En 1981 Lifshitz y cols. registraron un nuevo caso de 

paragonimiasis ectópica en un paciente procedente de Horelia 

Michoac4n. En 1983, Lamothe, Malek, y Meave confir11amos que 

Araapyrgus alleei act~a como el primer hospedero intermediario 

de P. 111exicanus en Colima, despu~s de varios atlos de b~squeda. 

Entre julio y agosto de 1983 y como resultado de la Segunda 

ExpediciOn Japonesa a México encabezada por el Dr. Muneo 

Yokogawa, se registran 23 casos de Paragoni•iasis hu•ana en las 

tres zonas endémicas en el Estado de Colima : Comala, CoquimatlAn 

y Madrid <Yokogawa et al. 1985.> usando como prueba de 

diagnóstico el antigeno de Paragoni•us peruvf~nus, confirmando 

plenamente que la paragonimiasis, aunque rara y de diffcil 

diagnóstico, existe en México y que esta enfermedad representa un 

problema de Salud Pdblica. 
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En septiembre de 1993 Lamothe y col. localizamos una nueva 

zona endémica de paragonimiasis en las cercanias de, MecatAn e 35 

Km. de la Ciudad de Tepic sobre la carretera que va a San Bias. 

En abril de 1984 visitamos nuevamente esta zona colectando 

cangrejas del género Pseudothelphusa donde se encontraron 

aetacercari&s desnudas del género Para9o"i•us y "tlacuaches• 

Didelphis virginiana californica parasitadas con Paragoni•us 

•eiicanus; de tal 11anera que el Estada de Nayarit representa par 

ahora la zona aas septentrional de la paragonimiasis en México. 

<Lamothe el al.,1986>. <Mapa 2.1. 

CUBA 

Solo se conoce un caso de Paraganit1iasis humana en Cuba,:, 

sefralado 

1935; par 

pals. 

por Recio en 1928 y registrado por Pérez-Vigueras· en 

ahora parece ser el ~nica caso registrado en este 

AHERICA CENTRAL 

BELICE 

Recientemente Patton et al. en 1986, haciendo un estudio 

coproldgico de varias especies de félidos en este pais, sehalaron 

la presencia de huevos de una especie de Paragoni•us, en heces 

de jaguares y ocelotes, que por su morfologfa y dimensiones 

consideraron muy cercanos a Parago"i•us caliensis Little,1968, 

registrado en Colombia, sin embargo dada la distribucidn 

geográfica de Parago"i•us •exica"us en el sur de México y en 

Guatemala, no es nada dificil que se tratara de esta especie; 

estudios mas precisos confirmaran esta hipótesis. 
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GUATEMALA 
~ > • 

Hasta antes de J946 no se habla re9istrado especie alguna de 

Para9oniaus en este pais. Fu6 Caballero y c. en ese afio quien 

encontró por primera vez en el pulmón de un zorrillo lfephtehis 

y en un •tlacuache• Didelphis •esa•ericana varios 

ejemplares de este tremátodo pulmonar, que identifico co•o 

Para9anlaus rudis. 

Hiyazaki en 1955 reestudianda el material recolectado por 

Cabal lera, lo identifica como Para9oni•us lellicolli,, y se· 

inclina a considerar que Paragoni•us rudis es una • especie 

i nqui renda•. 

En 1980, CHiyazaki, Kifune y Lainothel sehalaron dos especies 

de cangrejos como hospederos intermediarios de Par•goni•us en 

Guate11a1a: Pseudolhe/phusa cabanensis y Pseudolhelphusa 

propincua, considerando que las formas larvarias que albergaban 

estas das especies de cangrejos eran id~nticas a las encontradas 

en Colima, M~xico y par lo tanta pertenecientes a Paragoni•us 

•ei icanus. Esto fu~ confirmado experimentalmente en perros, 

ya que las •etacercarias encontradas en los cangrejos de 

Guatemala fueron llevadas vivas a JapOn y dadas a comer a dos 

perros; a uno de ellos se le dieron 40 metacercarias y fu~ 

negativo después de 173 dias de iniciada la infección y al otro 

se le dieran 33 metacercarias ~ después de 165 dfas, albergaba en 

la cavidad pleural un s01o gusano maduro, que fu~ iddntico a 

en ese trabajo Miyazaki y Kifune 

se~alaron tres nuevas zonas endémicas en Guatemala, ademAs de las 

se~aladas por Caballero en 1946. A la fecha na se ha citada para 
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Guatemala ning~n caso de paragoni11iasis humana, pero no 

descartamos la posibilidad de que esta enferaedad exista en este 

pafs vecino. 

EL SALVADOR. 

Hasta la 

para9oni11iasis 

citaron en su 

fecha no se 

en este pafs; 

trabajo, un 

tienen datos publicados sobre 

Brenes y col. (1960) sin embargo, 

caso de paragoniaiasis, por 

cmauntcaciOn personal del Dr. Platero. 

HONDURAS 

La para9oni11iasis pul11onar humana fu& notificada en este pals 

por primera vez por Larach, en 1966 en una joven de 23 aires de 

edad, y atribuido a Paragani•us wester•anii. 

En 1983 Brenes y cols. dan cuenta por segunda vez de un caso 

de para9oni11iasis cutanea en un hombre de 31 ahos, 

la especie. 

NICARAGUA 

sin precisar 

Hasta 1983 no se hablan confirmado casos de para9oni11iasis 

humana, pero en octubre de 1983, Romero Cabello del Departamento 

de Ecologfa Humana de la Facultad de Medicina de México, me 

mostró una fotografia de un gusano joven que sin lugar a dudas 

pertenece a una especie de Paragani•us, el cual fué encontrado 

por un ~dice, en la cémara ocular anterior de un paciente 

nicaraguense. A reserva de confirmar posteriormente este dato, 

queda.sehalado como el primer caso de para9oni11iasis en ese pals. 

COSTA RICA 
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RESUMEN 

En v..;te. :tJLabajo óe. hac.e. un aniilU.l.6 de. la6 .i.nvM.ti.gaci.onu óob1t.e e.l gé.
neJto Pa1t.ag o n.i.muó que. 611. han he.e.ha e.n Mé.x-lc.o IJ e.n AméJúc.a, .i.nd.i.c.ando la 

.i.mpo1t.-tanci.a de. la pa1t.agon.i.m.i.aó.i.6 pulmona1t., plt.oduc..i.da polt. cu.toó tlt.e.má-todoó 

e.n la Mpe.ci.e. humana. 

Se. ó e.iialan la6 plt..i.nc..i.pale.6 ii1t.e.a6 e.ndé.mlc.a6 , a6.i'. e.amo loó plt..i.nc..i.palv.. 
hoópe.deJtoó, ;tanto .i.n-te.1t.me.d.i.alt..i.oó e.amo de.6.i.nltlvoó que. .i.n-te.1t.vie.ne.n e.n e.l c..i.

c.lo de. vida y que. haóta la &e.e.ha óe. c.onoc.e.n, no óólo de. Mé.x..i.c.o ó.i.no también 

de. AméJúc.a. 

Se. 1t.v..aUa el he.e.ha de. que. e.n Amé.lt..i.c.a óólo e.n Be.tic.e., Guate.mala, Panamá 

y Blt.M.i.l a pV..alt. de. que. e.x-ló;te. la palt.agonim.i.M.i.6 e.n an.i.malu Mlvaju hM;ta 

aha1t.a no óe. ha 1t.e.g.i.6:tJLado n.i.ngún c.a60 e.n la upe.c..i.e. humana, e.n uoó pa.i.6u. 

Se. dv..c.lt..i.be.n -tan;to e.l adut;to e.amo laó 601t.ma6 la1t.vale.6 de. f. me.xic.anu.6 
y óe. !te.latan loó e.xpe.lt..i.me.n-toó 1t.e.aUzadoó e.n an.i.male-.1 de. labo1t.a;tolt..i.o, palt.a 
c.onoc.eJt e.l el.e.lo b.i.ológ.lc.o de. v..-ta upe.el.e.. 

Se. c..i.tan la pa;tolog.ta y la ó.i.ntomatolog.ta que. plt.oduc.e.n algunaó de. laó 

upe.el.u del gé.ne.1t.o Pa1t.agon.i.mU6 e.n la v., pe.el.e. humana y óe. mencionan b1t.e.ve.
me.nte. loó mé.todoó de. c:ü.agnóó.ti.c.o mlió U6adoó. 

Se. hac.e. 1t.e.6e.1te.nc1.a a lM invuügac..i.one.6 mii6 .i.mpo1t.-tantu 1t.eaUzada6 e.n 
Mé.x..i.c.o, tan-to e.p.i.de.mlológ.i.c.a6, .i.nmunológ.i.c.aó y 1t.ad.i.og1t.áóic.aó, óob1t.e. pa1t.ago

nim.i.aól6 pulmonalt. y óe. nomb1t.an loó plt..i.nci.palu óM.mac.06 y do6.i.6.i.c.ac..i.ón palt.a 
ó u t/t.atam.i.e.nto • 

Se. de.;tallan algunM de. la6 me.didaó p1t.oó.i.liic..ti.c.aó máó óac.-tible.6 de. lle.valt. 
al e.abo y óe. hac.e. h&icaplé, e.n que. e.6 la e.duc.ac..i.ón y la dióU6ión del c.onoc..i.

mle.n-to de. é.ó-ta e.nóe.1t.me.dad lo que. log1t.alt..ta una d.i.ómlnuci.ón y p1t.obable. e.1t.1t.ad!:_ 

c.aci.ón del p1t.obte.ma. 

F.i.nalme.n;te. óe. dá una W-ta, c.aó.i. c.omple.ta y ac..tuaUzada de. 1t.e6e.1t.e.nc..i.M 

b.i.bUog1t.áó.i.c.M Mbit.e. e.l gé.ne.lt.o PMagon.i.mU6 y la pa1t.agon.i.mlM.i.6 e.n Mé.x..i.c.o y 

e.n Amé.lt..i.c.a. 



.El· -primer registre que se tiene sobre Paragoni•us en Costa 

Rica fue se~alado por Caballero en 1956, en los pulmones de un 

zorrito Urocyon cinereoargenteus y que identif icO come 

Paragoni•us rudis. 

En 1961 Hontero-Gei y cols.• reconocen a esta nisna especie 

en les pulmones del tlacuache cuatro ojos: Phf lander opossu• 

luscagriseus y en el nisno aho Caballero y Honterc- Gei,11961> la 

citaren en el mismo hospedero. 

En 1965 Scgandares-Bernal y Smalley indicaron que Ptychaphallus 

tristani es el segundo hospedero intermediario de Paragoni•us 

sp. en Costa Rica. 

En 1968 Horera estudió por primera vez dos casos de 

paragonlmiasis pulmonar en la especie huaana y en ese aismo aWo 

Brenes y ccls. citaren come nueve hospedero definitivo a Pracyon 

lator y sehalarcn a Pyrgopharus sp. como el primer hospedero 

intermediario de Paragoni•us en Cesta Rica. En 1974 Miyazaki 

indico la presencia de Para9oni•us peruvianus en Costa Rica. 

En 1975, Malek y ccls. comunicaren que Aroapyrgus 

castaricensis es el primer hospedero intermediario de 

Paragoni•us en Cesta Rica y consideraren a esta especie come 

Paragoni•us •exicanus. En 1976 Brenes y ccls. mencionaron un caso 

de Paragcnimiasis err4tica y Rojas y cols... reconocieron la 

presencia de Paragoni•us caliensis en ese pals. 

• Montero-Gei, F., R.A. Vargas y G.M. Chinchilla,1961. Phflander 
opossua fuscogriseus nuevo huesped natural de Paragoni•us rudis 
!Diesing,1850) Braun,1899 en Costa Rica. Cangr. Lat. A•er. ** Rajas,6. E. ~onge y R. Brenes 1916. Paragonfaus caliensis en 
Cesta Rica IAbstractl Proc. Congr. Latinoa•er. Parasitol. IV. San 
José Cesta Rica 7-11 Dic. 1976. pp 44.Microbiol. 58 Abstract. 
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Brenes y, .. colaboradores <19801 resu11ieron la · posiciOn 

taxonOmica y el . ciclo de vida de Para9011i•us •ex icanus ··y 

mencionan cual . es, hasta el momento, el estado de 'la. 

paragoni11iasis en el Nuevo Mundo. 

Finalmente Brenes y cols. 1 en 1982 estudiaron un casa'. de 

paragonimiasis cerebral en una nitra de Costa Rica e . .identificaran 

al par~sito como Parago»i•us •exica11us. 

PANAMA 

El 

hecho 

primer registro sobre paragonimiasis en este pal!s ful! 

por Thatcher, en 1967 1 en varios animales salvajes y 

dom~sticos, como : Didelphis •arsupialis, Philander opossu•, 

Nasua narica, Felis anca, Felis catus y Ca11is fa•iliaris 

considerando que la especie responsable de dicha parasitosis es 

Paragani•us rudis y se~alO adem~s que el hospedero inter11ediario 

de esta especie es Pseudathelphusa rich•ondi. 

En 1968a Miyazaki e Ishii, estudiando el material de 

Thatcher, mencionaron en su trabajo que la especie responsable de 

tales parasitosis es Paragoni•us 111exica11us y sehalaron que la 

especie "B" del material estudiado por Thatcher es similar a 

Paragani•us caliensis. En 1972a Miyazaki se~alO la presencia de 

Parago11i•us peruvianus en Didelphis •arsupialis y a 

Pseudathelphusa rich•ondi como segundo hospedero de esta especie. 

En 1975 Miyazaki y Hendricks reconocieron por primera vez la 

presencia de · metacercarias de Para9011i111us cal iensis en 

cangrejos de este pafs.<Cuadro 2.J. 
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COLOMBIA 

'''-ª· pri11era. especie, de Paragoni•us ,desi;:ri.ta para. Calc11bia 

fue Paragoni•u~ caliensis hecha por, Little en 19691 quien 

registró a Didelphi!i •arsupia.~is, Didelphfs. azarae y Philander 

op.ossu11 como los hospederos definitivos de esta especie y 

11enc_ionó que el cangrejo Strengeria= Hypolobocera sp. es el 

~egund_a hospedero intermediario de Paragoni•us cal iensis, ade1tA.s 

11encian~ ,en su trabajo haber encontrado dos esP,ecies 1t:&s de 

hospederos definitivos: Fe lis "'ied i f y Fe lis yagouaraund i que 

estaban parasitados por una especie de Para9oni11us muy 

se•ej ante a Paragoni•us uterobilateralis, que es una especie 

tipicamente africana. 

En 1971 1 Malek y Little registraron en su trabajo . ~ue 

Araapyrgus colo•biensis es el pri11er hospedero intermediario de 

Paragoni•us caliensis en Colombia y en 1973 Little .y Epler • 

describieron por primera vez el ciclo biológico de esta especie y 

se{fa1aron _. l,a distribuciOn geogra.fica de ~sta en Colombia. En 

1981 Buitrago y cols. describieron por primera vez un caso de 

paragoni11iasis pul11onar en un paciente colombiano. 

'· ... 

. :. ;• 

;f Little,M.D. y G. Epler.1973 The life cycle of Paragoni•us 
cal iensis in Colombia. Abstr. of invited papers 9 ú. lnt. Congr. 
Ttpp. Hed. and Malaria Athens I.: 150 
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VENEZUELA 

,La paraganiniasis 'fue registrada por pri11era vez e~ este pals 

por Iturbe y Ganz:;Uez en el aho de 1919 1 en cerdas y perros ·de 

la Ciudad de Caracas, considerando que esta · enfermedad era 

producida por Dista•u• pul•anale; en 1942 Iturbe se~ald a los 

mismos hospederos pero consideró que la especie que provocaba 

esta enfermedad en estos animales era Para9ani•us kellicatti. En 

1973, Rincdn Salas y sus colaboradores notific..·ron por pri11era 

vez una paragoniniasis ectdpica en Venezuela en la ~specie hu11ana. 

ECUADOR 

Ei pri11er autor que confirmb esta enfer11edad en Ecuador fu~ 

Heinert en 1932, quien sel"l'alO nueve casos de paragoniniasi's 

pulmonar en la especie hunana, registrados entre 1921 ·y 19301 

pero desgraciadamente no menciono a la especie responsable; sin 

embargo, insinuO que podrla tratarse de Para9ani•us wester•anii. 

Este mismo autor, en su trabajo de 1947 se refirid a 26 

casos de paragonimiasis registrados en Ecuador hasta 19401 

citando tambi~n los casos encontrados desde 1921. 

Arcos <19511 mencionó los casos de paragoni11iasis pul11onar 

humana registrados en la Provincia de Hanabf, sin sehalar el 

agente causal. Salinas Bustos 119511 tambi~n se refiriO en su 

trabajo a varios casos de paragonimiasis en la especie humana, 

considerando que el agente causal era Para9oni111us 111ester111anii. 

León <19551 registro ta11bién la paragonimiasis, aunque no se~aló 

ninguna provincia del Ecuador en especial, su trabajo estaba 

enfocado principalmente al diagnostico de esta enfermedad. 

Cevallos Vitteri y Segovia !19571 mencionaron casos de 
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paragonimiasis. en doce niPros manabitas, 

especie de Paragoni•us causante. 

sin puntualizar l~ 

Rodrfguez (1963> menciono en su trabajo sobre el ciclo 

biológico de Paragoni•us wester•anii a Pota•on sp. como el 

segundo hospedero intermediario de la paragoniaiasis en Ecuador. 

Van Buchwald (1965> estudio algunos aspectos anatomopatolOgicos 

de la paragoniaiasis pulmonar. En 1967 Carrera sePralO un caso de 

distomatosis pulmonar con diseminación subcutAnea y HontalvAn en 

1968 hizo un estudio epidemiológico y clinico de la 

paragonimiasis en Ecuador. 

En 1971, Yokogawa y cols. registraron metacercarias de 

Paragontaus en Strigeria eigen•anni en Caluma situada en la 

provincia de Bollvar, en las estribaciones de los Andes 

Ecuatorianos. En 1978 Arzube y Voelker resumen toda la 

informaciOn sobre la paragonimiasis en Ecuador sePralando que 

entre 1921 y 1976 se habfan registrado 511 casos de 

paragonimiasis, siendo Porto Viejo <Provincia de Manabf) la zona 

mAs afectada, con 83 casos, le seguia Santo Domingo de los 

Colorados <Provincia de Pichinda> con 74 casos y Manta <Manabf> 

con 70 casos. En 1979 Voelker y Arzube registraron una nueva 

especie ~~ Paragoni•us que nombraron Paragoniaus ecuadoriensis 

como parAsito 1e los pulmones de Nasua nasua que actda como 

hospedero natural y a gatos dcm~sticos como hospederos 

experimentales; en ese mismo trabaja sePralaron tambi~n que, 

Hypobolocera aequatorialfs actuaba como segundo hospedero 

intermediario de esta especie en Ecuador, y registraron que los 

huevos encontrados en el esputo de dos pacientes de esa ~rea 
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correspondfan a la misma especie de parásito. Sin embargo, 

Hiyazaki, Kifune y Lamolhe <1980) consideraron que esta especie, 

con Paragoni•us peruvianus son sinónimos de Paragoni•us 

aericanus. 

En 1980 Urrutia reconocib la presencia de paragoniniasis en 

el Nororiente Ecuatoriano, mencionando que se han registrado 

hasta ahora mas de 

colaboradores 11983> 

2000 casos. Finalmente Vokogawa y 

mencionaron en su trabajo, sobre 

sus 

los 

resultados de la expedición Japonesa al Ecuador realizada en 

1982, tres nuevas zonas endémicas de para9onimiasis en Ecuador: 

Casacay, Caluma y Zapallo y consideraron que Paragoni•us 

ecuadariensfs es sinónimo de Paragani•us •ericanus. 

PERU 

En Perd, el priner caso de paragonimiasis en la especie 

humana, fue registrado por Barton, en 1910, en un paciente de 

Lima. En 1915 Arce se~alO la importancia de la paragonimiasis 

pulmonar y Morales en 1963 la cito por primera vez en el 

Departa.11ento de Cajamarca. En 1967 Ibattez y cols. encontraron las 

formas adultas de una especie de Paragoniaus en los pulmones de 

un gato en Cajamarca, cuyos dueNos tambien padeclan de 

paragonimiasis y consideraron a esta especie como distinta de 

Paragoniaus wester•anii y probablemente una especie nueva que 

nombraron tentativamente come Paragoniaus peruensis, hecho que 

confirman mAs tarde, Miyazaki y cols.en 1969, quienes nombraron 

esta especie Paragani~us peruvianus. 

En 1967 Miranda y cols.seNalaron tres nuevas &reas endémicas 

en Peru. Cuba y cols. en 1970 deterninaron todas las zonas 

endémicas hasta esa fecha registradas en todo el pals y en ese 
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mis111o·arro Grados y sus colaboradores registraron otras .. nuevas. 

En 1971 Hi.yazak i y sus -colaboradores encontraron la 

metacercaria de Paragani•us peruvianus en el hepatop~ncreas de 

Pseudathelphusa chilensis; en 1972 Hiyazaki y Grados registraron 

la· presencia de Pa,.agani•us t:aliensi.s -y 11encionan que ,_es'< la 

segunda especi'e del.género Paragani•us en Perd; en ese mismo a?fo 

serralaron la presencia de Paragani•us pe,.uvianus en Pana11~ y en 

otro trabaja-11iyazaki, Arel lana y Grados confirmaron por--pri11era 

vez que la paragonimiasis pulmonar humana en Perd es causada por 

Para9ani11us peruvfanus EN 1972 Grados y cols. estudiaron la 

epidemiologfa de la para9oni11iasis en el Perd. En 1973 Naquira y 

cols., observaron por primera vez la paragoniaiasis en escolares 

de San Juan y Magdalena en el Departa11ento de Caja11arca. 

En 1973 Miyazaki, Grados y Uyema encontraron una especie 

nueva del g~nero Paragani•us como par~sita de los pulmones de 

dos marsupiales Philander apassu• y Chironectes 11ini•u11 y a la 

cual nombraron Paragani11us aaazanicus. 

En 1974 Ibarrez y cols. serralaron la presencia de 

Paraganiaus y registran la incidencia de la paraganiniasis en el 

Norte Peruano, as! como el proceso del desarrollo de Paragani•us 

peruvianus en gatos domésticos infectados experi11ental11ente con 

esta especie. y Cuba y cols.* en 1967, se~alaron la infecciOn 

natural en Pseudathelphusa chilensts con metacercarias de 

Parago11i111us.sp. 

* Cuba, c. O.Grados, H. 
Para9onimiasis en San Juan 
Microbio!. Trujillo. 
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En 1975 Miyazaki, .· ,Mazabel ,. · Grados y Uyema notificaron la 

presencia de otra especie nueva que nombran Paragoni•us inca. 

En 1976 Naquira y cols. .sefralaron la presencia de 

para9oni111iasis 

Departamento 

radi..,grilficas 

colaboradores 

en los Distritos.de San Juan y Magdalena, en el 

de Caj a11arca, · .usando pruebas i n11unolOgicas; 

y examen de heces; Final11ente Yokogawa y sus 

11983) describen en su trabajo el hallazgo de tres 

nuevas :treas endémicas de.paragoni11iasis, encontrando 11:&s de 200 

casos positivos; al comparar sus resultados con los obtenidos en 

el Ecuador, sugieren que P. .ecuadariensis y P. peruvianus son 

la· misma especie y que estas dos especies son sinónimos de P. 

•exicanus • 

BRASIL 

Las investigaciones sobre Paraganiaus en Brasil se iniciaron 

hace m!s de 130 afros cuando Diesing en 1850 y despu~s en 1855 

describió el primer tremétodo pul11onar con el nombre de Dista•um 

rude, que hablan sido recolectados por Natterer en 1828, de los 

pulmones de una nutria gigante Lutra <Pteranura> brasiliensis en 

el Mato Grosso. <En Miyazaki y Hendricks,1975) 

La especie fue redescrita por Braun en 1901 como Paraganiaus 

rudis, ya que el género fue establecido por el mismo en 1899. La 

especie tipo del género es Paragani•us westeraanii 

!Kerbert,187BJ;Caballero y Montero-Gei, 11961> en comunicación 

personal con Travassos, sefralO en su trabajo que Paraganiaus 

rudis parasi ta tambien a Didelphis Tlarsupia.l is y a otro 

marsupial peque~o en Brasil sin precisar cual. 
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Brenes y cols. en 1980, en la discusión de su trabajo, 

mencionaron que Para9ani•us rudis fu~ una especie vAlida; pero 

en vista de que los tipos se habfan perdido, segdn co111unicaciOn 

personal de Caballero ésta se debe considerar como una •especie 

inquirenda". Mls recientewiente Voelker y cols. realizaron en 1981 

un viaje especial al Mato Grosso en Brasil, para dilucidar la 

situaciOn taxonOmica de Para9a11i•us rudis. Para ello examinaron 

242 cangrejos de 15 localidades diferentes alrededor de Villa 

Bela C"ato Grosso> y 112 mas de otras localidades en las 

cercanfas de caceres y Cuiaba en los 111~rgenes del rio Paraguay, 

durante la época de secas de 1980; pero ninguno de los 354 

cangrejos examinados estuvieron parasitados con larvas de 

P.ara9011i•us por lo que la pregunta de ? que es. ·Para9a11i•us 

rudis,? queda adn sin resolver. · Estos 11is11os ·autores, 

recientemente revisaron el material tipo depositado en el Museo 

de Historia Natural de Viena, resu11iendo que es imposible 

observar los Organos internos m~s importantes y que, por lo 

tanto, de acuerdo a las reglas Internacionales de Nomenclatura 

ZoolOgica, Paragonimus rudfs debe ser tratado como 11o•e11 nudum. 

CCuadro 3. 1. 

1 ... ' '· 

:.,;, ~ ;' ¡ 

: .. i' 

1 ~ .. ,, ; ·.:1"';. 
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MATERIALES Y HETODOS. 

1'.'- RECOLECCION: DE 'HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS~ . i ,., ~ .. 

a>. -Caracoles.· 

Los caracoles-de la especie A~aápyr9us alleei Morrison,1946 

fueran· recolectadós, en el Ojo de Agua cercano a la poblaciól' de · 

Madrid, a unas 40 Km. al suroeste de la Ciudad de Cali•a1 

tamizando las ratees su•ergidas de Ficus sp. y de Pipe,-

llispidua, los cuales crecen en las cercanlas de este 11anantial. y 

constituyen el hábitat favorito de dichos caracoles; ta11bifln se 

encuentran en arroyos pequefrcs de poca corriente con 2 a 3 m de 

ancha y con 15 a 20 cm de profundidad. 

Estas·pequehas caracoles pertenecen a la familia Hydrcíbiídae, 

tienen canchas·de 4 a 4.5 vueltas y miden entre 1.48 a 3.13 111111. 

de altura por 1.11 a 1.68 de anchura, la abertura mide o;s3 a 

t. 3 mm. de largo par o. 57 a o. 97mm. de ancho. Los 111alusccís se 

tranportaron vivos en cubetas al laboratorio y mas tarde algunos 

fueron separadas ·en frascos pequefl'os, que contenlan agua del 

lli SlllD manantial; - para comprobar si estaban infectadas 

natural~ente con formas larvarias de tremAtcdos; otras se 

trituraron entre das placas de vidrio para observarlos con 

microscopio de disección. Los caracoles que resultaron positivos 

con larvas de P. mexicanus se aislaron y las larvas se pasaron 

a un recipiente especial de vidrio con una solución de 0.4~ de 

cloruro de sodio para observarlas en vivo, colocAndolas entre 

porta y cubreobjeto sellados con vaselina. Las glándulas de 

penetración, asl como algunos organos internos se pusieron de 

manifiesto mediante colorantes vitales como el rojo neutro y el 
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sulfato de azul de Nilo. Las medidas se tomaran· de 10 cercarlas y 

las dem&s se fijaron con formol al 10 % caliente. Los dibujos se 

hicieron con la ayuda de la cámara clara y las medidas se dan en 

mi lfmetros. 

b. - Cangrejos 

Fueron recolectados siempre a mano, debajo de piedras y rara 

vez en oquedades en la orilla de los arroyos. Se colocaron en 

cubetas, con esponjas hdmedas para transportarlos vivos al 

laboratorio, donde se median y sexaban; después se disecaron, 

separando el caparazón cefalotor&cico desde su borde posterior 

hacia delante con la ayuda de pinzas de punta curva, para dejar 

al descubierto la gl&ndula digestiva; ~sta se prensb entre dos 

placas de vidrio transparente de 12 por 8 cm. y 5 mm. de grueso 

y se examinb con microscopio de disecciOn, para poder contar las 

metacercarias; despu~s se separaban cuidadosamente las piezas de 

vidrio y, con la ayuda de una pipeta Pasteur con bulbo y un par 

de agujas de disección·, se recoglan las metacercarias y se 

colocaban en una peque~a caja de Petri con una soluciOn al 0.6 % 

de cloruro de sodio o una solución de Ringer. 

Algunos cangrejos se fijaron completos en formol al 10 % 

durante 24 horas y se conservaron en alcohol de. 70 %, para su 

posterior identificación. En algunos casos se separaron los 

gonópodos de los machos,para identificar la especie. 

2.- RECOLECCION DE HOSPEDEROS DEFINITIVOS. 

Los •tlacuaches• Didelphis vir9i11iana califarnica y 

Philander opossua pallidus fueron capturados con tr-ampas tipo 
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Tomahawk, para animales vivos, usando como cebo una mezcla de 

sardinas enlatadas y plátanos. Las trampas se colocaron en la 

noche, a la orilla de los arroyos y rlos y se recogieron al dla 

siguiente por la mattana muy temprano. 

Los mamfferos capturados se anestesiaron con ~ter o 

cloroformo, prolongando la anestesia hasta su muerte; una vez 

medidos, sexados y despu~s de examinar minuciosamente las pieles 

para recolectar ectopa~asitos, se procediO a su diseccibn. 

Las vfsceras fueron separadas cuidadosamente y colocadas en 

cajas de Petri con suero fisiológico; principalmente se revisaron 

los pulmones, corazón, higado y el aparato ~igestivo y se examino 

detenidamente tanto la cavidad pleural como la abdominal en busca 

de gusanos inmaduros. 

En los mamfferos parasitados con Para9oniaus, se localizaban 

las cápsulas pulmonares y se hacia un dibujo esquematice de los 

pulmones, settalando con un circulo cada capsula y su situaciOn; 

después se abria, se extralan los parásitos y se anotaba en el 

circulo el número de ellos que contenta cada cápsula. 

2.- TECNICAS DE FIJACION, COLORACION Y MONTAJE DE ADULTOS Y FORMAS 

LARVALES. 

Los tren4todos adultos vivos fueron aplanados entre dos 

placas de vidrio y fijados con liquido de Bouin o alcohol de 70% 

durante 24 horas; después se desmontaron y se lavaron en alcohol 

de 70% hasta que quedaron completamente blancos. 

En el laboratorio se tiNeron con alguna de estas cuatro 

técnicas de coloración: carmalum de Mayer, hematoxilina de 
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Delafield, paracarmfn de Mayer y tricrOmica de Gcmcri. Una vez 

aclarados en salicilato de metilo, se montaron en bálsamo de 

Canadá y se etiquetaran. 

Para el estudio histopatalógicc se selecciono una capsula del 

pulmón de un gato infectado experimentalmente, la cual, fijada en 

liquido de Bouin 48 horas, se deshidrató en alcoholes sucesivos, 

se aclaró en xilol y se embebió en parafina; les cortes, a 10 

micra de espesor, y se tiWeron unos con la tricrOmica de Masscn, 

otros con Hematoxilina-eostna y otros con la técnica de Wilder, 

cuya base es el carbonato de plata. 

4.-. INFECCION EXPERIMENTAL DE CARACOLES. 

Cientos de huevos de Paragani•us 11exica11us fueron obtenidos 

de las heces y de varias cápsulas pulmonares de un • tlacuache •, 

Dirlelphis vir9i11ia11a ca.lífo,.11ica capturado en la localidad de 

Madrid, Colima y otros de las heces de un 9atc Felis catus 

infectado experimentalmente con P. •exicanus. 

Los huevos fueran aislados por sedimentación e incubados 

posteriormente en cajas de Petri que contenfan agua declorinada, 

con pH de 6,8, a temperatura de laboratorio <21 a 24 o> hasta 

obtener los miracidios. 

Los caracoles se obtuvieron tamizando las ralees sumergidas 

de Ficus sp. y de Piper hispidu~ y mantenidos en acuarios en 

el laboratorio en condiciones controladas, y alimentados con las 

··mismas ralees que constitulan su ali111ento natural en esa 

localidad, hasta obtener dos o tres 9eneraciones libres de 

parAsitos. 

Se usaron 50 microsiracusas y se colocaron 15 111iracidios y 
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un caracol en cada uno de los microsiracusas durante cuatro o 

cinco horas. 

El tama~o de los caracoles variO de 1.5 a 3.1 mm. de 

longitud, y se sacrificaron en diferentes tiempos, con el fin 

.. de obtener varios estados del desarrollo del par~sito; el ndmero 

de caracoles y el tiempo de sacrificio varió de acuerdo al avance 

en el desarrollo de las formas larvarias dentro de les mismos. 

Examen de caracoles 

Cada una de los caracoles aplastado entre dos portaobjetos se 

examino con un microscopio de disecciOn, quitando cuidadosamente 

los restos de concha, agregando una solución de cloruro de sodio 

al .0.4 % y poniendo un cubreobjetos. Para hacer resaltar &lgunas 

estructuras internas de las formas larvarias, se utilizaron en 

ocasiones colc~antes como el rojo neutro, sulfato azul de Nilo y 

azul de metileno, aplicAndolos por capilaridad entre perta y 

cubreobjetos. En otros cases se hicieron preparaciones 

permanentes, fijando el material con Bouin o formaldehido al 10% 

y se tiWeron con hematoxilina de Delafield o paracarmin de Mayer. 

5.- INFECCION EXPERIMENTAL EN GATOS. 

Algunos cangrejos de la especie Pseudothelphusa <P> dilatata 

.fueron recolectados a mane en el arroyo conocido como "Ria de la 

-Barragana• en las cercanias de la poblaciOn de Comala del Estado 

de Colima. Se obtuvieron por disección numerosas metacercarias, 

las cuales se matuvieron vivas en frascos peque~os con solución 

Ringer en un termo a 40 durante varios días. La soluciOn Ringer 
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se cambid cada tercer dia, y se separaron las metacercarias 

muertas, precisando la capacidad de supervivencia de ~stas hasta 

21 df as, por el movimiento que presentaban. 

Se escogieron al azar dos lotes de 25 metacercarias cada uno 

y se administraron por vfa oral, con la ayuda de un gotero, a 

·dos gatos dom~sticos, Felis catus, que procedían de la Ciudad de 

México y que no mostraron slntomas de parasitisno en los exa.ntenes 

previos. 

Las 

partir 

técnica 

heces de los gatos se examinaron cada tercer dfa, 

del d~cimo quinto dfa de su infecciOn, nediante 

de Teleman modificada por Rivas y la de Stoll para 

cuenta de huevecillos. 

6.- INFECCION EXPERIMENTAL DE RATAS. 

a 

la 

la 

Las metacercarias fueron obtenidas, por el método habi.tual, 

de cangrejos procedentes, en esta ocasión, de tres localidades 

·del Estado de Colima: Madrid, Coaala y Coquimatlán. 

Las ratas ( Rattus norvegicus> de cepa Wistar y de 100 a 150 

g. de peso aproximadamente, fueron infectadas oralmente de dos 

formas diferentes: una de ellas usando la sonda de Calvin y la 

otra una pipeta Pasteur con bulbo de 9oaa. En el primer caso se 

prefirió semianestesiar siempre a las ratas y en el segundo caso 

sólo en algunas ocasiones, ya que se observó que si se dejaban 

las ratas varias horas sin agua, en el momento de la inoculación 

éstas bebian con facilidad la solución Ringer que contenta las 

metacercarias; por este método se infectaron los lotes de la 

segunda, tercera y cuarta etapas del experimento. 
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7.- TECNICAS DE FIJACION DE FORMAS LARVARIAS Y ADULTOS 

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO. 

PARA 

Huevos. 

Los huevos de P. •exicanus se aislaron de las heces de 

hospederos infectados en forma natural y experimentalmente, con 

la ayuda de una pipeta Pasteur 1 pasados a pequehas cajas de 

Petri con agua corriente y despuds lavados varias veces con agua 

destilada. Se fijaron con Glutaraldehido al 3 ~en una solución 

amortiguada de fosfatos 0.1 M., a un pH de 7.4, durante dos horas 

a 40 y se lavaron en una soluci6n de sacarosa 0.25 M en 

amortiguador de fosfatos al 0.1 M. a un pH de 7.4, durante dos 

horas y se fijaron otras dos horas con tetrOxido de Osmio (0s04> 

al 2 % en amortiguador de fosfatos a 0.1 M. a un pH de 7.4; 

posteriormente se lavaran en una solución de sacarosa a 0.25 M en 

el a~ortiguador de fosfatos durante seis horas, haciendo un 

cambio cada hora. Se deshidrataron en alcoholes graduales de 50, 

70, 96 y 100 % y se transfirieron a series graduales de acetona 

al 50, 70 % y en acetona pura, con cambios de 30 minutos en 

cada uno y a temperatura ambiente. Los huevos se secaron a punte 

critico con Bióxido de carbono, en una secadora • Technics CPA-

11 • y se recubrieron con una capa homogénea de carbOn y oro con 

el auxilio del aparato JEOL Modelo JFC-1100. Las observaciones se 

hicieron con un microscopio electrónico de barrido" <MEB> JEOL 

Modelo JSM-35: entre 1100 y 10 1 000 aumentos, con un voltaje de 20 

Kv. 
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Miracidios 

Les miracidios . se obtuvieron de huevos aislados de las 

heces de perros y 9atos infectados experimentalmente, los huevos 

reci~n aislados de las heces se incubaron durante varios días, 

usando el método de cultivo de Harada-Mori fBeaver et al. 19641 

en diferentes meses del a~o y a temperatura ambiente de 

laboratorio.* 

Los miracidios una vez liberados del huevo, se fijaron en 

Glutaraldehido al 3 %, en amortiguador de fosfatos, con un pH de 

/,4 por dos horas y a 40, se deshidrataron en alcoholes graduales 

hasta alcohol absoluto y se les transfirió a una mezcla seriada 

de etanol y acetato de ami lo de 50, 70, 96% y acetato de amilo 

puro. Se secaron a punte critico y fueren recubiertos con carbono 

y oro, para ser observados al microscopio electrónico de 

barrido, para su registro fotogr~fico entre 1100 y 4000 aumentos 

con un voltaje de 20 Kv. 

Metacercarias. 

Las metacercarias desnudas fueron obtenidas del 

hepatcpAncreas de cangrejos IPseudathelphusa <PJ.dilatatal de 

Colima México y se fijaron en una soluci6n de glutaraldehido al 

2.5 % en una solución amortiguada de fosfatos con un pH de 7.4 

*Lazaro-Chavez M.E. 1984 Estructura y ultraestructura del hueve y 
miracidio de Par-a9a11imus 111exica11us Miyazaki e Ishii, 1968 
!Trematoda: Para9onimidael Tesis. Facultad de Ciencias UNAM 1-108. 
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durante 12 horas y se refijaron en una solución al 1 % de 

tetrOxida de Os11io amortigu.ada de fosfatos durante una hora. 

En algunas se·destruyd el tegumento, exponiltndolas a ondas 

ultrasónicas durante 5 minutos antes de la postfijaciOn, para 

.obtener una imagen mas aumentada de las espinas.tTongu· et· al. 

1985) 

Para la microscopiá electrOnica de barrido los ejemplares 

fueron deshidratados en alcoholes sucesivos hasta alcohol 

absoluto y puestos en acetato de·isoamilo. Después se secaron a 

punto crftico y se cubrieron con una capa de oro y carbOn, para 

observarlos con un microscopio electrónico de barrido "JEOL S-25-

II. 

Adultos. 

Los gusanos adultos se obtuvieran de los pulmones de un 

Tlacuache • lDidelphfs virginiana californica> capturado en la 

localidad de Madrid, Colima y de un 9ato infectado 

experimentalmente, con tres meses de infecciOn. 

Se fijaron en una solución al 2.5% de glutaraldehido 

amortiguada con fosfatos a un pH de 7.4 durante 12 horas, 

refijados en una soluciOn al 1 % de tetrOxido de Osmio, 

amortiguada con fosfatos, una hora, se deshidrataron en alcoholes 

sucesivos hasta alcohol absoluto y se pusieron en acetato de 

isoamilo y se secaron a punto critico, cubriendolos con una capa 

de carbón y oro , se observaron y fotografiaron con microscopio 

de barrido "JEOL S-25-II". 

Para la microscopia electrOnica de transmisión <METI los 

ejemplares se fijaron en una solución al 2.5 % de glutaraldehido 
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amortiguada con fosfatos con un pH de 7.4. Se refijaron en 

tetróxido de osmio al 1%, amortiguado con fosfatos durante una 

tiara y se deshidrataron en alcoholes sucesivos; se pusieran en 

una solucii!in de butil-glicil eter y se embebl1eran en Epon. Los 

cortes se lifreron con acetato de urani la y el trata de plomo 'y' 
fueron observados en microscopio electrónico de transaisi~n 

tipa •Hitachi HS-8". 
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·• CICL.O .DE .VIDA DE PARAGONI/1tJS lfEXICANfJS 

E,1 ciclo de vida de las especies del 9énero Parago11i111us se 

inicia cuando los huevecillos son expectorados y caen al a9ua .. a 

cuando .. san deglutidos y salen al exterior con las heces del 

hospedero y llegan al agua. En el agua se desarrolla dentro del 

huevo la priTiera forma larvaria ciliada: miracidio, éste al 

nacer, nada activanente un tieTipo y si no encuentra un caracol 

Aroapyrgus alleei de la familia Hydrobiidae, dentro de las 

siguientes 24 horas muere; pero, si se pone en contacto con éste, 

penetra en ~1, pierde sus cilios y las placas y se transforma en 

un esporocisto, en cuyo interior se for•a la primera generación 

de red las,< redias madres>, dentro de cada una de el las se 

desarrolla otra generación de redias hijas y dentro de cada una 

de ellas se originan las cercarías, las cuales abandonan 

lentamente al caracol, desplazAndose sin nadar; las cercarías del 

tipo nicrocercocerca, se caracterizan por su cauda corta y por 

presentar un estilete en la ventosa oral; la infección de los 

cangrejos tiene lugar en su medio y todavia no sabemos como se 

infecta el cangrejo, si porque las cercarías penetren a través de 

sus tegu•entos o porque sean ingeridas por el cangrejo con el 

caracol. 

Las cercarías dentro del cangrejo se transforman en 

metacercarlas; éstas son desnudas, muy activas y se encuentran 

principalmente en el hepatopAncreas del cangrejo y menos 

frecuentemente en la musculatura de las patas y quelas o en la 

musculatura del cuerpo. Las metacercari as se caracter-i zan por· su 

pigmentación rojiza, ciegos amar-illos y vesicula excr-etora 
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larga, que va desde la bifurcación cecal hasta el poro excretor 
,._,, \ .· ·. !,- ·, . 

e~'e~ ~xir~mo posterior del cuerpo. 

·;o Eí" hombre y otros animales se infectan cuando comen 

cangrejos con metacercarias crudos o oal cocidos. Las 

metacercarias al llegar al aparato digestivo de estos hospederos 

atraviesan las paredes del esófago o del estómago y llegan a la 

cavidad torácica o abdominal en roedores infectados 

experinentalmente pasan por el esófago! y migran hasta alcanzar 

los pulnones !atravesando el diafragaa si pasaron por el 

estómago>, donde se desarrollan hasta alcanzar su estado adulto, 

aproxioadanente en unos 65 a 70 dfas,esto altimo en gatos, 

experioenta.l111ente. < Lamothe et al. 1977. > <Fig. 11. 
. ! 

MORFOLOGIA 

ADULTO. 

REDESCRIPCION. <Lamothe et al. 19781 

Los parásitos son fusiformes, alargados de color rosa p~lido a 

rojo cuando vivos, el extremo anterior li9erarnente mAs ancho que 

el posterior, miden de 6.053 a 8.587 nm. de largo por 2.704 a 

3.783mm. de anchura m~xima. La cuticula de 0.007 a 0.015 mm.de 

grueso se encuentra cubierta de espinas, que niden de 0.022 a 

0.037 mm. de largo y estan, por lo general, uniformemente 

distribuidas, son puntiagudas, y con frecuencia alrededor del 

acetábulo se presentan espinas dobles, siendo éstas mas 

abundantes en el tercio posterior del cuerpo. 

La ventosa oral es subterminal, de contorna circular, 

musculosa, li9eramente menor que el acetábulo, mide de 0.370 a 

0.627 mm. de largo por 0.595 a 0.805 mm. de ancha; el acetábulo, 

tambien musculoso y un poco mayar que la ventosa oral, se 
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encuentra situado ligeramnete hacia arriba del ecuador del cuerpo 

y mide de 0.595 a 0.724 mm. de largo por 0.611 a 0.740 mm. de 

ancho; la relacio~ entre las dos ventosas es de 1:1.8 - 1:1.2 X 

1:1.2 - l:0.9. 

La boca se abre en medio de la ventosa oral y se continda con 

la faringe, que es menor que la ventosa oral es nusculosa 

cilindrica y mide de 0.257 a 0.483 mm. de largo por 0.322 a 0.402 

mm. de ancho; el esófago, es angosto, de paredes finas, no 

musculoso y mide de o.oso a 0.322 mm. de largo por O.llZ a 0.241 

mm. de ancho; los ciegos intestinales se extienden 

laterodorsalmente, hasta el extremo posterior del cuerpo, son m~s 

largos que ~ste y presentan en su trayecto dos o tres asas, que 

le dan un aspecto de zig-zag, están rodeados por las gl!ndulas 

vitelógenas tanto dorsal como ventralmente y la bifurcaciOn cecal 

tiene lugar a una distancia del extremo anterior del cuerpo que 

varia de 0.611 a o.805 rnm. 

El aparato reproductor nasculina está representado por dos 

testfculos, situados en el tercio posterior del cuerpo uno frente 

al otro, son intercecales y postováricos, asl como ramificados 

pero menos acentuadamente que el ovario. El derecho mide de 1.191 

a 2.753mm. de largo por 0.644 a 1.127 mm. de ancho y el izquierdo 

de 0.966 a 2.720 mm. de largo por 0.354 a 1.966 mm. de ancho; de 

cada una y de su borde interno sale un conducto eferente ~Je se 

une con el del lado contrario para formar un conducto de~erente o 

espermiducto muy corto, un poco antes de desembocar a la veslcula 

seminal; ésta se ensancha y asciende y a la altura del borde 
j d , ·.: - '; 

poste,:ior del acetábulo y en algunos casos a la mitad del 
~.··. ~ ! ::;_ .~.;· ., -~:-.:.· J :-'; 
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acetábulo se debla y desciende, despu~s se estrecha y forma un 

conducto eyaculadcr delgado, musculoso, el cual se enc~entra 

rodeado en todo su trayecto por células prcstAticas, peque~as, 

sin llegar a formar una pars prostática. 

La vesfcula seminal mide de 0.289 a 1.288 mm. de largo por 

0.048 a 0.112 mm. de anche y el conducto eyaculador mide de 0,193 

a 0.450 mm. de largo por 0.032 a 0.064 de ancho; éste desemboca 

en el atrio ·genital que su vez termina en el pero 9enital, 

situado abaje del acetAbulo, sobre la linea media y esté rodeado 

por una gran cantidad de células glandulares pequehas; dista del 

borde posterior del acetábulo de 0.045 a 0.228 mm. 

El aparato reproductor femenino está representado por un solo 

ovario, finamente ramificado, situado en el lado derecho del 

cuerpo en doce de los ejemplares estudiados y en dos de elles se 

encuentra en el lado izquierdo; éste por regla general sobrepasa 

ligeramente al acetábulo. 

El ovario presenta de cuatro a nueve lobulaciones profundas y 

largas que terminan en varias ramificaciones pequehas y finas,y 

mide de 0.805 a 1.191 ~m. de largo por 0.483 a 1.288 mm. de 

ancho. Del ovario parte un pequeho oviducto, delgado que presenta 

un cocaptc, de gruesas paredes musculcsas,que termina en el 

ootipo, rodeado por las células que forman la glándula de Mehlis; 

el ootipo de forma alargada e irregular con frecuencia está llene 

de espermatozoides; al ootipo desemboca el receptáculo seminal de 

forma ovoide, el cual muestra una doble pared ref tin9ente, 

delgada y mide de 0.144 a 0.627 mm. de largo por 0.064 a 0.193 

mm. de ancho, éste en casi todos los ejemplares se encuentra 

situado a la derecha de la linea media del cuerpo 1 al ootipo 
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llega también el conducto vitelino, que parte del reservorio 

vitelino y con frecuencia desemboca en las cercanfas del 

oocapto. 

Del 

0,354 a 

ootipo sale el conducto o canal de Laurer, que mide de 

0.644 mm. de largo por 0.032 a O.OSO mm. de ancho, 

desemboca sobre la linea media dorsal del cuerpo, en las 

cercanfas del reservorio vitelino y es un conducto de 

musculosas que presenta externamente en todo su 

paredes 

trayecto 

numerosas células glandulares pequenas; del ootipo sale tambi~n 

el ~tero que al principio de su recorrido es delgado y fino, pero 

despdes se ensancha y se dirige hacia el lado opuesto del ovario, 

formando numerosas asas, que rara vez sobrepasan el borde 

anterior del acetábulo, el borde anterior del testlculo y el 

ciego correspondiente; el ~tero, antes de desembocar en el poro 

genital, forma un metratermo musculoso , que presenta en todo su 

trayecto numerosas células glandulares peque~as, semejantes a las 

del canal de Laurer y desemboca en el poro genital. 

Los huevos son ovoides, de c~scara amarillenta, lisa y 

presentan en uno de sus extremos un opérculo, miden de 0.060 a 

0.101 mm. de largo por 0.037 a 0.075 mm. de ancho. 

Las gl~ndulas vitelOgenas se extienden desde la ventosa oral 

hasta el extremo posterior del cuerpo, sobre los. campos 

laterales, dejando libre &nicamente la parte central del cuerpo; 

están constituidas por numerosos foliculos tubulares muy 

ramificados, que se unen formando dos viteloductos laterales 

sinuosos, que se re~nen abajo del acet~bulo, constituyendo un 

reservorio vitelino de forma triangular, situado sobre la lfnea 
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media del cuerpo y desemboca por medio de un.corto viteloducto al 
' 

ootipo. 

El aparato excretor estA representado por una vésicula 

excretora de forma tubular que se extiende dorsalmente desde la 

bifurcación cecal hasta el extremo posterior del cuerpo donde 

desemboca al exterior a trav~s del poro excretor, que es terminal 

y medio. <Fi9. 21. 

HUEVO. 

Los huevos son de forma oval y ligeramente asimétricos, 

presentan una coloración pardo amarillenta, tanto en las c~psulas 

pulmonares como en el útero de los gusanos adultos o en las heces 

de los hospederos definitivos. Miden de 0.060 a 0.101 mm. de 

longitud total y presentan una anchura que varia de 0.037 a 

0.075 mm. Son operculados y la superficie presenta pequeWas 

oquedades o concavidades poco profundas de 1 a 2 micra de 

diAmetro, opuesto al opér-culo rnuestr-an una pequef1a proyecciOn o 

prominencia característica, de for-ma asteroide • El opérculo es 

convexo y rodeado por un ligero engrosamiento en forma de collar 

y estA unido a la cápsula del huevo de forma hermética por 

procesos parecidos a dientes peque~os, cuatro 9randes y alrededor 

de 120 pequef'ros, que se encuentran alrededor del borde de la 

cápsula y solo observables cuando se desprende el opérculo en el 

momento del nacimiento del miracidio. La altura del opérculo es 

de 0.003 a 0.007 mm. y su diAmetro de 0.015 a 0.037 mm. <Ishii, 

Miyazaki y Tokuna9a,1970l 

MIRACIDIO. 

Es alargado, con forma de perinola, presenta en el extremo 
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anterior una papila apical y dos procesos laterales en forma de 

hombros a la altura de la primera y segunda hileras de placas 

ectodér11icas; el extremo posterior es romo. Mide de 0.041 a 

0.090 mm. de larcJo por 0.017 a 0.060 mm. de anchura mAxina; · el 

cuerpo está cubierto por 17 placas ciliadas dispuestas en cuatro 

hileras transversales, separadas entre sf por Areas angostas sin 

cilios. 

La prinera hilera contiene seis placas ectodérmicas de forma 

triangular, cuyos vértices se dirigen hacia delante y rodean la 

base de la papila apical y sus bases muestran una muesca central 

ocupada por un ndcleo bien definido; estas placas miden de 0.016 

mm. de largo por 0.014 mm. de ancho en su base, mostrando cilios 

relativamente peque~os. 

La segunda hilera consta de siete placas de forma 

rectangular, mAs largas que anchas, que miden de 0.040 mm. de 

largo por 0.011 mm. de ancho; sus cilios son um poco mas largos 

que los de la hilera anterior. !Lazaro-ChAvez M.E. 1984> 

La tercera hilera está representada por tres placas 

ectodérmicas, de forma también rectangular pero mas anchas que 

largas, miden de 0.009 mm. de largo por 0.022 mm. de ancho y los 

cilios son ligeramente mAs largos que los de la segunda hilera. 

El extremo posterior está ocupado por una sola placa de forma 

acorazonada y su Apice , dirigido hacia la regiOn posterior del 

cuerpo, mide de 0.014 mm. de largo por 0.012 mm. de ancho y los 

cilios son mas largos que los de las placas anteriores. 

En el extremo anterior existe una peque~a prominencia o 

papila apical, que es ligeramente protusible y en cuya base se 

encuentra la glándula apical, que estA situada en el tercio 
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anterior del cuerpo, tiene forma sacular y contiene cuatro 

ndcleos. A los lados de esta glándula apical se encuentran un par 

de 914ndulas de penetración que desembocan al exterior cada una 

por un conducto peque~o que se encuentra en la base de la papila 

apical. 

Abajo de esta se encuentra una masa ganglionar, de forma aval 

que representa al sistema nervioso. 

El aparato excretor está constituida por un par de células en 

flama, que se localizan cerca del margen posterior de la segunda 

hilera de placas ectodérmicas; cada una se conecta con un t~bulo 

sinuoso, abriéndose al exterior dorsalmente por medio de un poro 

situada entre la segunda y tercera hileras de placas 

ectodérmicas; en el resto de la cavidad del cuerpo se observan 

grandes células germinales con nucleos redondos, que contienen 

gránulos de cromatina y grandes nucleólos; 

células somáticas de tipo cuboidal. 

ESPOROCISTO. 

también existen 

Los esporocistas fueron observados en caracoles infectados 

experimentalmente con miracidios, obtenidos en el laboratorio, a 

las 24 horas de iniciadas las infecciones y se siguieron 

observando hasta el décimo primer dia. Inicialmente estos se 

encontraron implantados entre las laminillas branquiales y en la 

pared interna de la cavidad paleal siendo aun inmaduros. 

Tienen una forma sacular alargada y miden de 0.040 a 0.051 

mm. de largo por 0.018 a 0.024 mm. de ancho; el extremo anterior 

es m~s delgado y presenta ~n repliegue caracteristico y el 

extremo posterior es_redondeado, el cuerpo es liso y carece de 
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cp ios,-

,Los. esporocistos, del noveno al décimo primer dia de 

desarrollo, .Presentaban un cuerpo mAs alargado y mayor nó.mero de 

células germinales. localizandose principalmente alrededor del 

aparato digestivo del caracol. <Rangel y Lamothe,19861 

REDIA MADRE. 

Las redias madres también fueron observadas, en caracoles' 

infect~dcis experimentalmente a partir de los 14 dfas de iniciada 

la infección hasta los 76 dias, y se encontraban localizadas 

p~in~ipalmente alrededor del estómago, del intestino y de la 

g'l'ándula digestiva. Mostraban una forma alargada, oval ·y 

contenfan pocas redias hijas en su interior, en diferentes 

estados de desarrollo. Midieron de 0.152 a 0.267 mm. de largo por 

0.054 a 0,101 mm. de ancho. La cuticula es rugosa, sin cilios; 

presentan una boca terminal con una faringe relativamente larga y 

un saco intestinal mAs pequeho que la faringe, contienen en su 

interior a la segunda generación de redias, y se observb en 

general que sOlo una o dos de ellas se desarrollan m~s 

rápidamente que las demás. <Rangel y Lamothe,1986). 

REDIA HIJA. 

Las redias hijas o segunda generación de redias, fueron 

también observadas a partir de los 70 dias de iniciada la 

infección hasta los 259 dlas 1 se localizaban principalmente en el 

sistema linfático, en la glándula digestiva y junto al estómago e 

intestino del caracol. Las redias hijas tienen forma oval 

alargada, con una longitud que varia de 0.341 a 0.492 mm. y una 

anchura de' 0.096 á •Co, i3'6 mm. La ·cuUcula es rugosa, sin espinas 
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ni'cilios; existen pequePras papilas alrededor de la boca sin que 

tengan una distribución determinada. La boca es amplia, ter111inal 

y comunica con una faringe musculosa que mide de 0.028 a 0.050 

mm.de largo por 0.024 a 0.040 111m. de ancho, que se comunica con 

un saco intestinal que mide de 0.040 a 0.06B mm. de largo por 

0.016 a 0.030 m111. de ancho. En el interior del cuerpo se 

hallaron entre 5 a 18 cercarias en diferentes grados de 

desarrollo y en el extre1110 posterior del cuerpo fué posible 

observar un grupo peque~o de e111briones.llto et al.,1985> 

CERCARIA. 

Pertecece al tipo de las microcercocercas por presentar una 

cauda muy pequePra. Se vieron a partir de los 70 dias de iniciada 

la infección hasta los 259 dias, libres o dentro de las redias 

hijas.También se observaron en caracoles infectados en forma 

natural. Su cuerpo es elipsoidal con una longitud que varfa de 

0.127 a 0.170 mm. por una anchura de 0.043 a 0.084 mm., está 

cubierto de espinas pequePras cuyas puntas se encuentran dirigidas 

hacia la región posterior, algunas de ~stas m~s grandes se 

localizan en la región ventral, otras alrededor de la ventosa 

oral y otras mAs en el extremo posterior de la cauda, donde son 

muy notables. 

En la regiOn anterior y ventralmente tienen papilas ciliadas 

y papilas en forma de domo, principalmente alrededor de la boca y 

otras en la región dorsal del cuerpo. 

La ventosa oral, bien desarrollada, se encuentra situada en el 

extremo anterior del cuerpo, mide de 0.033 a 0.042 mm. de largo 

por 0.029 a 0.043 mm. de ancho y en su región dorsal se 
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encuentra un largo y prominente estilete, que presenta 

estriaciones lon9itudinales muy finas y mide de 0.020 a 0.029 mm. 

de largo y de 0.004 a 0.005 mm. de ancho en su base. 

El acet4bulo, musculoso y casi circular, es ligera111ente m~s 

pequerra que la ventosa oral, se sitOa en la región ecuatorial del 

cuerpo y mide de 0.018 a 0.023 mm. de largo por 0.018 a 0.025 11111. 

de ancho. La mitad posterior del cuerpo esta ocupada ventralmente 

por una ~structura musculosa peculiar que hemos llamado 

•pseudoventosa•, la cual consiste en un surco o depresión amplia 

con los bordes laterales poco musculosos que forman una membrana 

marginal hialina de tipo estriado; mide de o.oso a 0.095 mm. de 

largo por 0.060 a 0.070 mm. de ancho; la cauda es corta y está 

situada ventralmente en el extremo posterior del cuerpo, tiene 

forma cónica y mide de 0.014 a 0.020 mm. de largo por 0.012 a 

0,018 mm. de ancho, y presenta en la región terminal numerosas y 

peque~as espinas, solidas y puntiagudas y en su interior se 

observan varios cuerpos esfáricos. 

La boca se abre en medio de la ventosa oral y se continúa con 

una prefaringe corta que comunica con una faringe pequetta, 

musculosa, de forma esférica, hay un pequeNo esófago y los ciegos 

son inconspicuos. La comisura nerviosa está. situa.da 

transversalmente, cruzando la faringe. 

El aparato excretar, tlpicamente protonefridial, esta formado 

par 60 células en flama, cuya formula es la siguiente: 

2 [ 13+3+3+3+3) + 13+3+3+3+3) l = 60 

Se present~n coma cinco grupos anteriores y cinco grupos 

posteriores de cada lado, cada grupo con tres protonefridios; los 

cinca grupas anteriores forman el conducta colector anterior y 
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los cinco grupos posteriores forman el conducto colector 

posterior, ambos se unen a la altura del ecuador del acetabulo y 

desembocan lateralmente en la región anterior de la veslcula 

excretora, que tiene forma de • I •· y se caracteriza por 

presentar en su interior un epitelio de células cuboidales; la 

vesfcula excretora mide de 0.031 a 0.035 mm. de largo y desemboca 

en el poro excretor, situado en el extremo posterior del cuerpo 

sobre la linea 111edia, -darsal111ente. Cito, et al.,1985) 

No todos lo protonefrldios muestran el mismo grada de 

desarrollo; los grupos situados en las extremos anterior y 

posterior del cuerpo están 111ejor desarrolladas y son mas grandes 

que los situados en la parte media del cuerpo. 

Entre la faringe y el acetébulo se encuentran lateraltnente 

dos grupos de glándulas de penetraciOn; las externas cuatro o 

cinco son de mayor tama~o que las internas y tienen mayor 

afinidad por colorantes vitales como el rojo neutro y el sulfato 

de azul de Nilo. Las internas, siempre tres, son mas peque~as, 

muestran peque~os grénulos y no tienen tanta afinidad por los 

colorantes vitales. De los cuatro grupos de glándulas de 

penetración salen conductos lllUY finos que se dirigen sinuosamente 

hacia la región anterior del cuerpo y d·esembocan dorsalmente a 

ambos lados del poro de sal ida del est i iete. 

Las cercarias son muy activas y su movimiento es semejante 

al de las sanguijuelas, utilizando para ello la ventosa oral, el 

acetébulo y la pseudoventosa; sin embargo, su desplazamiento es 

lento, muestran un fototactismo positivo y muchas fueron 

observadas en ta superficie del agua, movi~ndose activamente. 
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METACERCARIA. 

En vivo, las metacercarias son desnudas, ya que carecen de 

cubierta quistica; muestran una gran actividad, desplaz~ndose 

libremente por contracciones de su cuerpo y con la ayuda de sus 

ventosas. Su cutlcula es gruesa y espinosa y las espinas 

cuticulares tienen en general una sola punta. El cuerpo es de un 

color rojizo, debido a que presentan en el mesenquima numerosas 

con~reciones rojas, de color rosa o naranja, dispuestas 

principalmente a lo largo de los ciegos intestinales, tanto 

dorsal como ventralmente; algunas metacercarias relativamente 

pequehas mostraban menor actividad y granulaciones mAs escasas. 

La ventosa oral es subterminal y mAs pequeha que el 

acetAbulo. Con frecuencia, algunas metacercarias relativamente 

pequehas, presentaban a6n el estilete tipico de las cercarias en 

la parte media del borde dorsal. La ventosa ventral estA situada 

en la región ecuatorial del cuerpo; los ciegos intestinales 

muestran una coloración amarillenta caracteristica, siendo mas 

delgados en la zona preacetabular y bastante mAs anchos en al 

mitad posterior del cuerpo; la vesfcula excretora, 

es tubular, sin ramificaciones y ocupa todo 

muy notable, 

el espacio 

intercecal, al microscopio se observa de color blanco lechoso con 

luz incidente y de color negro con luz reflejada, lo que 

contrasta notablemente con lo transparente del mes~nquima, se 

extiende desde la bifurcación cecal hasta el extremo posterior 

del cuerpo y con azul de metileno se ti~e de color azul pálido y 

los bordes se hacen mas visibles, 

anteriores, y cambia de forma 
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movimientos del cuerpo. 

Las metacercarias, tehidas y montadas tienen forma oval, 

alargada y son aplanadas en sentido dorsoventral, miden de 0.853 

a 1.233 mm.de largo y de 0.354 a 0.515 mm. de anchura m~xima a 

nivel del acetábulo, su cuticula es gruesa y espinosa, mide de 

0.003 a 0.004 mm. de ancho y las espinas cuticulares que terminan 

en una sola punta, miden de 0.003 a 0.006 mm.de largo. (Lamothe 

et al.,19791. 

La ventosa oral es subterminal y m~s pequeha que el 

acetábulo, mide de 0.075 a 0.108 mm. de largo por 0.093 a 0.138 

mm. de ancho; algunas metacercarias, sobre el borde dorsal, 

llevan un pequeho estilete de forma alargada que termina en punta 

roma, y mide 0.011 mm. de largo por 0.003 mm. de ancho. 

El acetAbulo, casi circular y de mayor tamaho que la ventosa 

oral, está situado en la región ecuatorial del cuerpo y mide de 

0.150 a 0.191 de largo por 0.153 a 0.206 de ancho. La relación de 

las ventosas es de 1: 2.0 - 1:1.7 X 1:1.6- 1:1.4. La distancia 

entre el centro de la ventosa oral y el centro del acetAbulo 

varfa de 0.354 a 0.547. 

El aparato digestivo, bien desarrollado, estA representado 

por la boca, que se abre en el centro de la ventosa oral, seguida 

de una faringe musculosa, en forma de barril y mide de 0.045 a 

0.080 de largo por 0.037 a 0.080 de ancho; se continua con el 

esófago pequeho, de 0.011 a 0.056 mm. de largo por 0.018 a 0.048 

mm. de ancho; la bifurcación cecal tiene lugar a una distancia 

del extremo anterior que varfa de 0,146 a 0.206 mm. Los ciegos 

intestinales son sinuosos, lisos, muy delgados en su porción 
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preacetabular 

postacetabu.1 ar, 

cuerpo. 

y ensanchados muy notablemente en 

terminando muy cerca del extremo posterior 

la 

del 

El aparato excretor esta representado por una veslcula 

e.xcretora tubular, alargada, que ocupa gran parte del espacio 

intercecal, desde la base de la faringe hasta el extremo 

posterior del cuerpo, donde termina en el poro excretor situado 

sobre la llnea media dorsal subterminalmente. La veslcula 

excretora mide de 0.662 a 0.933 mm. de largo. La metacercaria 

presenta 60 c~lulas en flama, distribuidas de igual manera que en 

la cercaría. 

- . J. y -

.. l ; ''.· 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 
,,..:; 

Los tren4tcdcs pulmonares del género Para9oni•us se 

encuentran parasitandc una gran cantidad de namfferos que comen 

cangrejos e acociles, tanto en México come en Am~rica Latina. 

Paragoniaus aexicanus se desarrolla normalmente en el hombre, 

y existe un peligre potencial para éste, donde quiera que se 

encuentre; sin embargo la paragoni•iasis hunana esta limitada a 

la distribuciOn de los hospederos intermediarios y a los habites 

alimenticios de la población, especialmente al consumo de 

crust4ceos crudos o mal cocidos que hace posible la infecciOn. 

Afortunadamente tales h4bitos no son muy comunes en nuestro medio 

por lo que en general la incidencia y distribución de la 

paragonimiasis es baja; sin embargo podemos decir que en América 

las !reas endémicas m~s importantes son México, Cesta Rica, 

Ecuador y Perd, ya que hasta ahora ne se han se~alado en la 

especie humana en Belice, Guatemala, Panam4 ni Brasil, ne 

obstante que en estos tres prineros paises se ha encontrado a 

P. mexicanus en animales salvajes y domésticos. 

En México fue citada originalmente para el estado de Colima, 

y posteriormente la hemos se~alado en los Estados de Michoac~n, 

Veracruz, Tabasco, Chiapas y Nayarit. Aunque se han re9istrado 

algunos casos en San Luis Potosi y Yucatan, hasta ahora no hemos 

constatado la presencia de este trem4todo en los hospederos 

intermediarios habituales, ni en los definitivos, por le que 

estos dos Estados quedan pendientes como zonas endémicas de 

paragonimiasis en la Repdblica Mexicana, hasta que nuevas 

evidencias sean presentadas. En la zona norte del Estado de 
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Hidalgo recientemente se presentaron dos casos de paragonimiasis 

pulmonar en dos nihos CKaram y Bernal, 1987) que comlan 

cangrejos, pero hasta ahora no se han encontrado hospederos 

intermediarias Mapa 2 l. y recientemente se se~alO un nuevo 

casa de Huauchinango, Pue., en una settora que comiO cangrejos. 

CSalazar, et al.,1987> 

En Am~rica Central, Para9o"i•us •exicanus se distribuye en 

Guatemala !Caballero, 1946; Hiyazaki et al. 1980> en cuatro 

Departamentos Solola, Sta. Rosa, Guatemala y Escuintla. En el 

Salvador, Brenes et al. C1980l, citan un caso comunicado por el 

Dr. F. Platero. En Honduras, Larach 11966> y Brenes et al. 

11983>, han settalado casos aislados. En Nicaragua, hasta 1983 no 

se habla notificado ningan caso de paragonimiasis; pero en 

octubre de 1983, el Dr. Romero Cabello del Departamento de 

Ecologia Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, recibiO la 

fotograffa de un gusano joven incrustada en la cémara anterior 

del aja de un paciente, que sin duda pertenece a una especie de 

Paragoni~us, por la que queda por confirmar dicha parasitosis en 

esta Rep~blica. En Costa Rica san numerosas los casos de 

paragonimiasis 

Brenes et 

pulmonar y cerebral que han sido comunicados 

al. 11980>. En PanamA sOlo se ha reconocido 

mamiferas salvajes. !Cuadro 4.>. 

por 

en 

En América del Sur se ha settalado para Colombia P.caliensis 

y hasta ahora sOlo un caso humano registrado por Buitrago et al. 

(1981> sin precisar la especie. 

En Venezuela, RincOn Salas et al. (1973) dieron cuenta de 

un caso de paragonimiasis ectOpica en la especie humana, en 
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Ecuador son numerosas las casas de paragonimiasis pulmonar 

humana. Y solo dos especies de Paráscm,.•us: 'p~ peruvianus y P. 

ecuadoriensis; sin e111bar90, Vako9aNa et al, '1982>' sehalaron que 

ambas son sinónimas de P. •exicanus. 

En Perd nu11erosos casos se han notificado desde L910 y se han 

encontrado tres especies: P. peruvianus, P. inca y P. 

a•azonicus. Vokogawa et al. <1983> descubrieron tres nuevas 

Areas endémicas en este pais: San Juan, Magdalena y'Codebamba en 

el Departamento de Cajáin&rca y su9ieren que P. peruvlanus es 

sinónimo de P. 111exica11us. En Brasi 1 se ha sehalado a P. rcid:"s 

como especie inquirenda sOlo en ani11ales salvajes. Son hasta 

ahora Ecuador y Per~ los paises con mayor ndmero · de areas 

endémicas y con 11ayor ndmero de casos de para9oni11iasis humana en 

Améri'ca. 

HOSPEDEROS 

HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS. 
- _•.:. 

PRIMARIOS 
' - ., ' - .: 

Desde que iniciamos nuestras investigaciones sobre el 9~nero 

Para9011imus en México en 1976, en el estado de Colima, hablamos 

buscado insistentemnente el caracol que intervenfa en el ciclo 
,, 

biológico de este parasito. En el mes de enero de 1979, 

encontramos en un manantial cercano a la población de Madrid una 

especie de caracol que, por su morfologfa y habitas, lo situamos 

dentro de la familia Hydrobiidae; después de revisar cerca de 

11,000 caracoles en el mes de septiembre de 1979, encontramos en 

uno las formas larvales, principalmente redias y cercarias de una 

especie de Para9onimus que supusimos correspondlan a 

61 



Paraganiaus •exicanus 1 por ser ese lugar donde hablamos 

capturado cangrejos del 9dnero Pseudathelphusa y tlacuaches del 

9dnero Didelphis infectados con dicho tremAtodo. 

Los peque~os caracoles fueron identificados por el Dr. Emile 

A. Malek del Departamento de Medicina Tropical de la Universidad 

·de Tulane 1 como Araapyrgus alleii Morrison,1946 

Diferentes especies de hidrObidos del mismo 9énero han sido 

re9istrados como hospederos intermediarios de otras especies de 

Paragani•us en América Central y en América del Sur 1 que 

parasitan tanto al hombre, como a animales salvajes y domésticos. 

Asl 1 por ejemple, Malek y Little en 1971 1 describieron a 

Araapyrgus cala•biensis como especie nueva, procedente de un 

tributario del rlc Pichinde 1 cercano a la poblaciOn de Pichinde 

de la Municipalidad de Cali en Colombia y lo se~alaron como el 

primer hospedero intermediario de Paragani111us cal iensis en 

Colombia. 

Malek et al. 1 en 1975 y Brenes et al. en 1980 registraron a 

Araapyrgus castarricensis <Horch 1 1880) como el primer hospedero 

intermediario de Para9ani111us 111exicanus en Costa Rica. Todos 

estos autores encontraron que la infección natural en los 

caracoles es menor al 1%1 pero éstos mostraron ser muy 

suceptibles a la infección en condiciones experimentales !Rangel 

y Lamothe,1986), 

El habitat natural de Aroapyrgus alleei son peque~os 

arroyos de 2 o 3 m. de anchura y de 15 a 30 cm de profundidad o 

pozas en cuyas orillas viven una gran diversidad de plantas; sin 

embargo, los caracoles se encontraron en grandes cantidades entre 
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las ralees sumergidas de Pfper hispidu• y Ficus sp. plantas 

que abundan a lo largo de estos arroyos y alrededor de las pozas. 

Huchos de ellos fueron localizados tambi~n, adheridos a las 

paredes de concreto o en el piso de canales, donde se alimentaban 

de hojas en descomposición y en donde Spiragyra sp. era muy 

abundante. 

El caracol es pequeho y muestra una concha espiralada1 oval, 

perforada, la espira es cónica con 4 o 4.5 vueltas, separadas 

por suturas profundas. La vuelta del cuerpo es grande y 

redondeada. La abertura es oblicuamente angulada arriba y 

redondeada abajo, el ombligo es poco profundo y posterior al 

engrosamiento del labio. La escultura de la concha muestra lineas 

microscópicas espirales y lineas de crecimiento mAs gruesas. El 

color de la concha es gris amarillento 1 si bien en los caracoles 

muertos es blanca. El op~rculo es corneo, oval y de tipo 

paucispiral, con un n~cleo casi basal. 

La concha de 4 a 4.5 vueltas mide de 1.48 a 3.13 mm. de 

altura, y de 1.11 a 1.68 mm. de anchura. La abertura de 0.83 a 

1.3 mm. de longitud y de 0.57 a 0.97 de mm. anchura. La relación 

entre la altura de la abertura y la altura de la concha es de 

cerca de 1: 0.42 mm. 

El animal presenta tentáculos largos, delgados y pigmentados 

en su base. La branquia vista claramente a través del manto y de 

concha, tiene de 24 a 7.6 laminillas, es ancha cerca del collar 

del manto, pero se va hacienda mAs angosta hacia la regiOn 

posterior. 

La rAdula es pequeha y similar a la de otros hidrObidos, 

muestran un diente central transverso, con su base hundida en el 
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centro, tiene dos cdspides basales a cada lado y en el lado 

reflejado tienen de 4 a 5 cdspides a los lados de una mas grande 
,,, 

central. Los dientes laterales tienen de 9 a 10 cdspides, y la 

quinta del lado interno <mesoconol es mAs grande que las otras; 

el diente marginal interno es mAs delgado y casi con el misMo 

ndmero de c~spides 122 a 26> que el marginal externo. 

El pene es largo, simple y sin papilas, proyecciones o 

glándulas accesorias, nace dentro de un pliegue circular, a la 

derecha de la linea media dorsal y a una corta distancia 

posterior al ojo derecho, como en otras especies del género 

Araapyrgus. El pene muestra una constricciOn cerca de la porciOn 

terminal y ésta dltima esta fuertemente pi9t11entada con 

Wlelanóforos. 

En la hembra el oviducto se ensancha anteriormente y forma 

una bolsa de maduración, ya que son ovoviviparos y que 

corresponde al oviducto paleal de otras especies de hidróbidos, 

que son ovfparos. Dentro se observan muchos embriones activos a 

nivel de la dltima vuelta del cuerpo y parte de la pendltima. 

Varias especies de hidrObidos han sido registradas como 

hospederos intermediarios de Paraganimus en Am~rica Central y en 

Am~rica del Sur. Malek et al. <1975) registraron en Costa Rica a 

Araapyrgus costarricensis<Morch,1861) como el primer hospedero 

intermediario de P. ~exicanus en este pals. Recientemente Malek 

y Parenze (19811 registraron a Aroapyrgus calombiensis en Perñ 

como el hospedero potencial de Paraganimus en Areas endémicas y 

enzóticas en este pals y no dudan de la pasibilidad de que esta 

misma especie exista en el Ecuador, pero hasta la fecha esto no 

64 



~a-sido confirmado. 

Otras 

probable 

especies de 

que sirvan 

caracoles de la familia Hydrobiidae es 

como hospederos intermediarias de 

Paragorti•us, 

hallazgo de 

tanto en México, como América Central y del Sur; el 

Aroapyr9us alleei infectado naturalmente con formas 

larvarias de P.•exicartus en Colima, México por lto y sus 

colaboradores en 1985 asf lo confirman.<Cuadro 5.), 

SECUNDARIOS.-

En julio de 1976 (Lamothe et al.,19771 parte del personal 

del laboratorio de Helmintola9fa del Instituto de Biologfa de la 

UNAM, realizó un viaje de exploraciOn a Colima can el fin de 

recolectar algunos cangrejos en la büsqueda de formas larvarias 

tmetacercariasl en éstos. Los cangrejos fueron localizados en un 

arroyo conocida con el nombre de arroyo de la Barragana, en las 

cercanias del peque~o poblado de Comala, a 7 Km al norte de la 

Ciudad de Colima; el arroyo nace de un pequetta manantial de aguas 

completamente limpias y estA bordeado por una ve9etaciOn 

tipicamente tropical, se encuentra situado a una altura sobre el 

nivel de mar de 760 m. y éste desemboca al rio Comala que, a su 

vez, es tributaria del r!o Armerfa, el cual desemboca en Boca de 

Pascuales en la costa del Pacff ico mexicano. 

En esa ocasidn se recolectaron 24 cangrejos, pero sOlo 5 de 

ellos se encontraron infectados con metacercarias de Parasoni•us, 

lo que representa un 12 % de infección, porcentaje que 

consideramos bastante alto; las metacercarias siempre se 

encontraron desnudas, es decir, sin una cubierta quistica, muy 
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activas y libres, principalmente entre los divertfculos del 

hepatopAncreas; el ndmero de metacercarias recolectadas fue de 

357 y 

gatos. 

se mostraron altamente infectivas experimentalmente en 

La especie de cangrejo fue identificada por el Dr. Fernando 

A. Hanrique del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, de la Escuela de Ciencias Marftimas y Tecnología de 

Alimentos de Guaymas Sonora, como Pseudothelphusa. (P.>dilata.ta. 

La especie parece tener una amplia distribución en la regiOn 

occidental de la Rep~blica Mexicana, desde Colima hacia el sur, 

en el Estado de MichoacAn <Huetamol adentr~ndose hasta el Estado 

de Morelos, donde ha sido recolectada en la Estacas, 

Tetecalitla, Yautepec y Lago de Tequesquitengo, localidades hasta 

ahora no investigadas por nosotros, en la bdsqueda de larvas de 

Para9011i11us 

Otra especie del gbnero Pseudothelphusa que albergaba 

metacercar-ias de P. 11exica11us fue localizada en las poblaciones 

de Tar-etan y Car-acha en el Estado de Michoacán, pero de esta 

especie de cangr-ejo, que par-ece ser Pseu.dothelphusa. belia11a., su 

identidad exacta no ha sido confirmada hasta ahor-a. 

Pseu.dothelphusa <Pseudothelphusa> sp. de Agua Blanca, 

también en el Estado de MichoacAn, cer-ca de San José Pur-aa, es 

otra especie que encontramos par-asilada con metacer-car-ias de 

Para9011i11us, pero la infecciOn fue muy baja (de 54 cangr-ejas 

revisados, sOlo dos albergaban cada uno una metacercar-ia> que 

identificamos como per-teneciente a P. 11exica11us, y captur-amos 

sola un hospedero definitivo que fué identificado como Didelphis 

virginiana californica parasitado con 14 gusanos adultos en los 

66 



dos pulmones. 

Otra especie que encontramos como hospedero intermediario de 

P.•exfcanus fue Pseudothelphusa <Tehuana> poglayenoru•, de la 

región de los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz. 

En un pequetto arroyo entre Tapijulapa y OxolotAn del Estado 

de Tabasco, encontramos en un sOlo cangrejo de B revisados, una 

sola metacercaria que identificamos como perteneciente a 

Paragoni•us •exfcanus; ésta especie de cangrejo fue identificada 

como Pota•ocarcfnus <Zilchfa) •axfllfpes. 

En una localidad llamada Puente de Escocia, en las cercanfas 

de Nueva Alemania en Chiapas encontramos 6 cangrejos infectados 

<de 19 revisados> con metacercarias de Paragoni•us •exicanus; 

estos cangrejos pertenecian a la especie Pota•ocarcinus 

<RaddausJtuberculatus y en un arroyo situado en la Finca Brasil, 

a 5 Km. de Nueva Alemania, tambien en el Estado de Chiapas 

localizamos 26 cangrejos de la misma especie, de los cuales sblo 

11 de ellos albergaban metacercarias desnudas de P. aexicanus. 

En estas localidades desconocemos cuales son los hospederos 

definitivos de esta especie. <Cuadro 6,). 

En Guatemala, Miyazaki y Kifune registran en 1980, dos 

especies de cangrejos como hospederos intermediarios de 

Paragonimus •exicanus Pseudothelphusa cobanensis y 

Pseudothelphusa propinqua, considerando que las formas larvales 

que albergan estas dos especies son id4nticas a las encontradas 

en Colima y pertenecientes a Paragoni•us •exicanus. Esto fue 

confirmado experimentalmente en perros, ya que las metacercarias 

~ncontradas, fueron llevadas a Japón y dadas a comer a dos 
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perros; a uno de ellos se le dieron 40 metacercarias .~ fu~ 

negativo después de 173 dlas de iniciada la infección y al otro 

se. le dieron 33 metacercarias y después de 165 dlas albergaba en 

la cavidad pleural un solo gusano maduro, que fue identificado 

como Para9oni111us ~exicanus. En este trabajo Miyazaki y Kifune 

seNalan tres nuevas localidades endémicas en Guatemala, adem~s de 

las se~aladas por Caballero en 1946. 

En Costa Rica Sogandares-Bernal y Smalley se~alaron desde 

1965 que el segundo hospedero intermediario de Para9oni•us sp. 

era Ptychophallus tristani. 

En 19BO, Brenes, Zeledón y Rajas resumieron la posiciOn 

taxonómica y el ciclo de vida de Paraganiaus mexicanus en Costa 

Rica y settalaron que ademks de P. tristani, existen como 

segundos hospederos intermediarios Pthychophallus costarricensis 

r Ptychophallus xantusi. 

Thatcher, en 1967 settalb que Psedathelphusa richmondi es el 

segundo hospedero de Paragoni111us en PanamA. Miyazaki e 

Ishii (19681 estudiando el material de Thatcher, mencionan que es 

P. mexicanus el resposable de los parAsitos encontrados por 

Thatcher y no Para9oni111us rudis como el habla supuesto en un 

principio, En 1972a, Miyazaki seNalO la presencia de P. 

peruvianus en Pseudothelphusa rich~andi en PanamA y en 1982 

este mismo autor registró a Ptychophallus 111ontanus cocleensis y 

a Ptychophallus exillipes como hospederos intermediarios de 

Paragoniaus mexicanus en ese mismo pals. !Cuadro 7.l. 

En Ecuador los primeros en se~alar el segundo hospedero 

intermediario de Paragonimus fueron Yokogawa y sus colaboradores 

en 1971. Estos mencionan que es Strengeria eigenmanni en Caluma, 
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Provincia de Bollvar en las estribaciones de los Andes. Mhs 

tarde, Voelker y Arzube en 1979 describieron la •etacercaria de 

esta especie 

descrita por 

peruvianus. 

en el mismo hospedero y resulto ser similar a la 

Yo~ogawa y semejante a la de Para9ani•us 

En Peru fu~ Hiyazaki y sus colaboradores en 1971 los que 

encontraron y describieron a la netacercaria de P. peruvfanus en 

el hepatopAncreas de Pseudothelphusa chilensis, sehalando por 

primera .vez que ~sta es desnuda, muy activa y resistente a los 

jugos 9Astricos. !Cuadro 8.). 

HOSPEDEROS DEFINITIVOS DE PARASONIMUS ~EXICANVS EN HEXICO Y 

AMERICA 

El primer registro de paragoniniasis en animales salvajes en 

~xico, fu~ hecho por Mazzotti y Miyazaki en 1965, del estudio 

de un material procedente de los pulmones de tres • tlacuaches•, 

capturados en el estado de Colina y que fueron determinados como 

Didelphis •arsupialis por Mazzotti en 1963, pero sin precisar la 

localidad exacta, en el Estado de Colima. Miyazaki e Ishii en 

1968, bas~ndose en los 27 ejemplares de par4sitos enviados por 

Mazzotti y recolectados en 1963, consideraron esta especie de 

tremétodo, como nueva para la Ciencia y la nombraron Para9ani•us 

meiicanus, despu~s de haber comparado estos ejemplares con otros 

de Para9animus iellicatti, tremétodo que parasita a diversos 

animales carnfvoros de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. 

En enero de 1978 <Lamothe et al.,19811 recolectamos por 

primera vez dos "tlacuaches• en el ria de la Barragana, en las 
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cercanlas del poblado de Co111ala, a 7 Km. al norte de la Ciudad de 

Colima, que resultaron infectados naturalmente con adultos de una 

especie de Paragoni•us que fue identificado m~s tarde como 

Para9onfaus •exicanus. 

Los •tlacuaches• fueron identificados por el M en C. Cornelio 

S4nchez, del Laboratorio de Mastozoologla del Instituto de 

Biol'ogfa como Didelphis virginiana californit:a Kerr. 

Por lo tanto, desde ese momento consideramos al arroyo de la 

Barragana en Co11ala 1 Colima, co1110 la localidad .tipo de 

Para9oni•us •exicanus. 

A partir de esa fecha hemos recolectado en diversas ocasiones 

y en diferentes localidades de los estados de Colima, Michoacán 

Veracruz y Nayarit 1 "tlacuaches• infectados naturalmente con esta 

especie de trem~todo pulmonar. <Cuadro 9,), 

Durante el mes de septiembre de 1978 y como resultado de la 

Expedición Japonesa a México, formada por el Dr. I. Miyazaki y T. 

Kifune del Departamento de Parasitologfa de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Fukuoka1 financiada por el 

Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Cultura del JapOn, se 

exploraron diferentes zonas dentro del Estado de Colima, en la 

Costa Occidental de México, para determina~ otros focos endémicos 

de paragonimiasis en animales silvestres. <Miyazaki, Kifune y 

Lamothe, 1980!. 

Además de Comala, que hasta ese momento era la ~nica 

localidad conocida, se descubrieron dos nuevas zonas endémicas en 

el Estado: La Esperanza, situada a 17 Km. al suroeste de la 

Ciudad de Colima, en el Municipio de Coquimatlán y el Ojo de Agua 
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cercano a la población de Madrid a unos 23 Km. al suroeste de la 

Ciudad de Colima en el Municipio de Tecolliln, no sOlo, para 

vertebrados sino tiPlbién para cangrejos, como ya hablamos 

seftalado anteriormente, y que act~an como segundos hospederos 

intermediarios.de ésta especie de parésito en el Estado. 

Durante esta expedición <que duro del 10 al 30 de septiembre 

de 19781 se capturaron 17 "tlacuaches• de las tres localidades 

mencionadas, de los cuales 15 resultaron parasitados can 208 

ejemplares de Para9ani•us •eKicanus como se observa en la 

tabla 2. 

Continuando con nuestras investigaciones y queriendo saber 

como se comportaba la infección en éste hospedero planeamos un 

programa de salidas al Estado de Colima a las tres zonas 

·endémicas descubierta en 1978 entre enero y diciembre de 1979. 

Un total de 18 •tlacuaches• todos de la especie Didelphis 

vir9iniana califarnica Kerr, fueron capturados en las tres 

localidades; de éstos, 16 estuvieron infectados con 196 

individuos de Para9animus ~eKicanus lo que representaba un 88.8% 

de prevalencia y un 12.25 % de intensidad promedio. 

Respecto a la incidencia ésta fue mas alta en Madrid y en la 

Barragana que en la Esperanza, como se observa en la tabla, 

variando de un 100 % en Madrid hasta un 66.6% en la Esperanza, 

con el mismo comportamiento en relación a la intensidad de 

infección. 

En relación con el tamaho de los hospederos, ya que no fue 

posible saber la edad exacta de cada uno de ellos, la incidencia 

de infección fue de un 75 % en los mas peque~os, de un 100 % en 

los medianos y de un 87.5 % en los mAs grandes, que suponlamos 
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eran los mils viejos y en los que se registraba una mayor 

frecuencia de cilpsulas calcificadas y en ocasiones vaclas, como 

se observa en la tabla 1. 

Respecto al sexo de los hospederos notamos que la incidencia 

de infección con Paragoni•us •exicanus es casi igual entre 

machos y hembras como se observa en la tabla ,pero la 

subseptibi 1 idad es m<':•or en t~rminos de intensidad de infección 

en los machos que en .a h~mbras. 

La distribución 1e las formas ad~ltas de P. •exicanus en los 

pulmones de estos hos, >deros se muestra en la tabla 4 ,y notamos 

que el pulmOn derecho es m~s afectado que el izquierdo, siendo la 

zona 111edia de ambos pulmo1.~s las mils parasitada. !Tabla 3. >. 

Comparando estos resultados con los obtenidos por Miyazaki, 

Kifune y Lamothe en el mes de septiembre de 1978 !publicado en 

1980> en las mismas localidades endémicas del Estado de Colima, 

éstos son similares, ya que el ndmero de hospederos definitivos 

capturados por dichos autores en esa fecha fue de 17 de los 

cuales 15 estuvieron parasitados con ;'!OS ejemplares de P. 

•exicanus, lo que representa un 88.2 % de prevalencia y una 

intensidad de 13.9 % por hospedero infectado. 

Nuestros resultados basados en las capturas de todo un a~o, 

nos permiten se~alar que la infección permanece relativamente 

constante en esas localidades, tanto en incidencia como en 

intensidad de infección, en el periodo antes citado. 

Durante la realización de esta parte del trabajo, se llevo a 

cabo simultAneamente la recolecciOn del segundo hospedero 

intermediario, .. 1 cangrejo Pseudothelphusa (p,) dilatata en las 
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mismas- localidades, constatando que, a pesar de existir una 

fluctuación en la intensidad y prevalencia de la infecciOn en el 
·¡ :~.: .. 

crustáceo a lo largo del aho, ~sta es lo suficientemente alta 

para que la infeccidn en el hospedero definitivo se mantenga 

constante en las tres localidades estudiadas. 

En el Estado de Hichoacén hemos capturado también tlacuaches 

de la especie Didelphis virgi11ia11a cal ifor11ica, tanto en 

Caracha, cerca de Uruapan, como en Agua Blanca, en las cercanfas 

de San Jos~ Puraa, que se encontraban parasitados con tremétodos 

del género Paragani•us y los cuales fueron identificados mks 

tarde como Parago11i•us •exica11us. 

HAs recientemente en el Estado de Nayarit, localizamos otras 

dos zonas endémicas, el Guayabito en las cercanias del pueblo de 

Mecatán a 35 Km. de Tepic, sobre la nueva carretera que va a San 

Blas y el Mamey que se encuentra a 5 Km. hacia el Noreste de 

Hecat!n; en ambas localidades en Junio de 1984 pudimos capturar 

varios ejemplares de tlacuaches Didelphis virgi11ia11a califor11ica 

que se encontraban parasitados con Paragonimus •exicanus siendo 

esta localidad la més septentrional de la Paragonimiasis en 

México. 

Por ahora este marsupial es considerado ce J el principal 

hospedero definitivo de Paragoni•us 1'exicanu.' en México; se 

distribuye desde el sur de Texas y Tamaulipas por el Este y desde 

Sonora y Coahuila por el Noreste hacia el Sur, por ambas costas, 

a través de la mayor parte del territorio nacional hasta América 

Central, tan lejos como el Sureste de Nicaragua, excepto en la 

parte norte de la Plataforma Central Mexicana y en la Peninsula 

de Yucatán, ya que en ésta zona es remplazada por la subespecie 
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Dtdelphis vtrgf11fa11a yucatanensts Allen,1901, 

La segunda especie de mamffero que actda cama hospedero 

definitivo de Para9011i11us 111exfca.r1us en México es Philander 

opossu111 pallfdus. 

Un eje11plar de este especie de marsupial fub capturado por R. 

Pineda López en los dltimos dlas del mes de agosto de 1978 en las 

cercanfas de la estaciOn de Biolo9fa Tropical •Las Tuxtlas• 

Veracruz, el cual albergaba un solo ejemplar de Para9011f11us en 

un sola cápsula situada en el pulmOn derecho de 6ste hospedera. 

El 13 de diciembre de 1979 tuvimos la oportunidad de capturar 

otro ejemplar de dicha especie, e.1 la 11is11a localidad, con tres 

ejemplares de la especie de tremAtodo en una sola c~psula, 

situada también en el pulmOn derecho; los cuatro ejemplares 

fueron medidos y comparados cuidadosamente con ejemplares de 

Para9011i111us 111exica11us recolectados de los pulmones de tlacuaches 

Didelphis virgt11ia11a californica capturados en varias localidades 

de Colima y se identificaron como Paragor1i11us 111exicar1us Miyazaki 

e Ishii, 1968. 

Aunque estos ejemplares difieren ligeremente de la 

descripción orig'nal de esta especie, consideramos que tales 

diferencias son variaciones morfológicas de la misma. Hasta ahora 

no se ha registrado en México otra especie de hospedero natural 

para Paragon i111us mex i canus: y su hal 1 azgo en este marsupial 

amplia la distribución geo9rAfica del mismo en México. 

En 1981 capturamos en Oxolotán, cerca de Tapijulapa, otro 

ejemplar de Philander opossu111 pallidus parasitado por seis 

gusanos adultos en los pulmones y que identificamos como 
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Parago11i11us •ex icanus 

En América Central, la presencia.de Paragani•us fue sehalada 

por primera ve.z por Caballero en 1946, en las pulmones de 

Dfdelphis mesa11erica11a y de "ephitis •acrura capturados en 

Guatemala; los ejemplares fueron identificados como Paraganiaus 

rudis (Diesing,1850). En ese trabaja el autor hace sinónimos de 

Para9011i•us rudis a todas las especies del gl!nero Paragani•us 

registradas hasta entonces. En 1956, Caballero redescribio 

brevemente a Paragani•us rudis, parAsito de los pulmones de 

Urocyon ci11ereaar9enteus de Costa Rica, e insiste en que esta es 

la ~nica especie del género. En 1961 1 Caballero y Montera-Gei 

encontraron también en los pul11ones de Philander opassuRt 

fuscogriseus numerosos ejemplares de Paragoni•us, que 

identificaron como Paragani•us rudis, especie que continO.a 

siendo un eni9ma. MAs recientemente Brenes, Zeledón y Rojas 

<19681 obtuvieron 47 ejemplares de Paragoni•us de dos individuos 

de Philander opossu11, de un mapache Procyo11 latar y de un zorro 

gris Urocya11 cinereoargenteus. Brenes et al. U980l resumieron 

la posición taxonómica y ciclo de vida de Para9011i•us Rtexfcanus 

y trataron del estado actual de la paragonimiasis en el Nuevo 

Mundo. 

En Panamé, la primera referencia sobre la paragonimiasis en 

animales salvajes fue settalada por Thatcher en 1967, quien 

registra a Didelphis 11arsupialis, Phi lander opassu11, Fel is anca, 

Nasua narfca y Felis catus como hospederos definitivos de 

Paragoni•us en Achiote Provincia de Colon; este autor identifica 

a todos los ejemplares, como Paragani11us rudis tDiesing,18501 

sin mostrar sus caracteres morfológicos y considera que 
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Paraga11i11us kellicatti como sinOnimo de Parago11i11us rudis 

En 1968 Little examinando 12 de los ejemplares adultos de la 

ColecciOn de Thatcher, sehala que cuando menos dos de ellos 

pertenecen a Paraga11i11us caliensis y los otros 10 los separa en 

dos grupos sin asignarles ning~n nombre especifico. 

En 1972a Miyazaki, examinando cinco ejemplares adultos de la 

colecciOn del Laboartorio de Parasitologfa del Gorgas Memorial de 

Panamá, cuatro de Didelpltis 11arsupial is y uno de Phi lander 

apassu11, llegb a la conclusiOn de que los cuatro ejemplares 

parásitos de Didelpltfs 11arsupialis perteneclan a la especie 

Paraga11i11us peruvianus y que el ejemplar de Philander apossu1111 

correspondla a Paraga11i11us 11exica11us. Este mismo autor y sus 

colaboradores, en 1980, sinonimizan a Paraga11i11us peruvianus 

con Paraga11i11us 11exica11us. 

En Ecuador son Yokogawa y sus colaboradores, en 1971, quienes 

registraron la. presencia de metacercarias de Paraga11i11us en el 

cangrejo Strengerfa eige1111a1111f en Caluma, Provincia de Bollvar. 

En 1979, Voelker y Arzube denominan Parago11i11us ecuadorie11sis a 

una nueva especie de Parago11i11us, parásita de los pulmones de 

Nasua nasua como hospedador definitivo y natural de ésta 

y a gatos dom~sticos como hospederos experimentales, 

además que es Hypabalocera aequatorialis su segundo 

intermediario. Puntualizando que la localidad tipo 

especie 

diciendo, 

hospedero 

de esta 

especie nueva, es el Membrillal, cerca de Jipijapa, en la 

Provincia de Manabf lCordi llera de la Costa d'"' Ecuador>; basan la 

descripción en 10 ejemplares maduros extraidos de Nasua nasua y 

en 23 ejemplares obtenidos de los pulmones de 2 gatos domésticos 
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Felis catus infectados experimentalmente. 
'··· 

En Perll el pri111er registro de for111as adultas d.e ParágoniTÍus 

fue serralado por Ibattez y Miranda en 1967, COllO par.isito de los 
.. -

pulmones de un '3ato doméstico tFel is ca tus> procedente de 

Asunción, en la Provincia de Caja.marca y CU)'OS duel'ros tambi fin 

padecfan de paragonimiasis. En 1968, los miSllOS autores seTralan 

que Dfdelphis azarae pernigra es tambi~n hospedero natural de 

Parago11i•us en este pats. 

·En 1969 Hiyazaki y sus colaboradores deter11inan que.esta es 

una especie nueva y la nombran Paragoni•us peruvianus. En 1978 

Miyazaki, Kifune, Habe )' Uyema )' como resultado de la Expedici~n 

Cientff ica Japonesa a Perd en 1976 sehalan a Didelphis 

paraguaye11sis como el hospedero natural de esta especie en Tin90 

Marfa, Perd; en 1980 Miyazaki,Kifune y Lamothe, estudiando el 

material de México y el de Perd, consideran que Para9oni11us 

peruvia11us y Paragoniaus ecuadorensis son sinónimos de 

En 1983a Yoko9awa y sus colaboradores sel'ralan tres nuevas 

Areas endémicas de para9oni111iasis en Perd, encontrando .mas de 200 

~asos positivos de esta enfermedad en la especie humana y al 

comparar sus resultados con los obtenidos en Ecuador sugieren que 

Paragoni~us peruvianus y Parago11t~us ecuadorie11sis son la mis111a 

especie y que ambas son sinóni11os de P. 11exica11us. 

Fi"nalmente Ton9u et al., (1995) al estudiar la 

ultraestructura del huevo, metacercaria )'adulto de Paragoni•us 

mexica11us procedente de Colima, M~xico y comparAndolo con los 

ejemplares de Para9011i111us peru.vianus del Perú, y especiall!lente 

c:on la metacercaria, sel'ralar·on que la única diferencia entr-e 
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ambas es el ndmero de papilas externas alrededor de acetilllulo, 

que en P.peruvianus es de 22 a 25 y en P. •ericanus es de 30 a 

35; pera consideran que esta diferencia no tiene valor taxonómico 

y por lo tanto opinan que P. peruvianus es sinónimo de P. 

aericanus.<Tabla S.>. 

RUTA DE HIGRACION DE LAS METACERCARIAS DEL GENERO PARAGONI~VS 

Experimentos realizados por S. Yokogawa en 1916 y 1919 < En 

Yokogawa et al.,1960) en perros y gatos, con metacercarias de P. 

wester•ani, demostraron que las metacercarias se desenquistaban 

en la parte superior o media del intestino delgado, atravesaban 

la pared intestinal y pasaban a la cavidad abdominal; de ahi se 

diriglan hacia el diafragma, lo atravesaban y pasaban a la 

cavidad pleural y finalmente llegaban a los pulmones, donde se 

instalaban definitivamnete. 

En 1962 M. Yokogawa y sus colaboradores usando la técnica de 

Azul de Evans confirmaron la migración de la metacercaria de 

P.westeraani en gatos y en ratas. Anteriormente Lewart y sus 

colaboradores en 1954 !Citado par Yokogawa et al.,19651 hablan 

usado el azul de Evans por vf a intravenosa para demostrar las 

sitios de penetración de la cercarta· se Schistosaaa, de tal 

manera q11e M. Yoko9awa et al., en 1962 demostraron que en ratas, 

P.wester•ani se desenquista y penetra a la pared intestinal de 30 

a 60 111in. despu~s de que las ratas habfan ingerido las 

metacercarias, y que los sitios de penetración eran evidentes y 

median entre y varios cms de diámetro y se te~fan de azul 

intensa. 
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En ratas inyectadas con azul de Evans, 15 minutos después de 

ingeridas 20 metacercarias y sacrificadas 15 minutos mAs tarde, 

mostraron de 2 a 8 puntos hemorrágicos a la largo del intestino y 

de 2 a 5 larvas fueran recuperadas en la cavidad del cuerpo, es 

decir, que ~stas, se hablan desenquistada y atravesado la pared 

intestinal a los 30 minutas; en una serie de experimentos can 

ratas, Yokogawa (1965> demastrO que 45 minutos después de que 

las ratas habfan ingerida las metacercarias, se les inyectaba 

azul de Evans y se mataban 15 minutas mAs tardé, los sitias de 

penetración a lo largo del intestina eran de 4 a 15; en dos casas 

se encontraron en la pared abdominal y de 3 a 13 larvas en la 

cavidad abdominal. 

En una tercera serie de experimentos Yokagawa y sus 

colaboradores <-19621 sePralaron que si a las ratas, a las 2 horas 

y 45 minutas de administrarles 20 metacercarias se les inyectaba 

can azul de Evans par via intravenosa y se sacrificaban 15 

minutas mAs tarde, las sitias de penetraciOn eran evidentes como 

puntos azules a lo largo del intestino delgado, algunas larvas se 

encontraban en la pared abdominal y el 26.5 % de metacercarias 

ingeridas en la cavidad abdominal. 

Otros experimentos realizados por Yokoga• ,a y sus 

colaboradores en 1962, con metacercarias de P. wester•a"f 

demostraron que una vez que las larvas se instalan en la cavidad 

abdominal, emigran hacia el diafragma, y a los 10 dias m~s o 

menos, después de haber crecido considerablemente, atraviesan por 

éste, hasta llegar a la cavidad pleural; pocas son las que lo 

hacen a través de la porción muscular, la mayorfa lo l·acen a 
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trav~s del tejido conectivo de los hiati aOrtico y esofagica; 

después de llegar a la cavidad torácica, penetran a los pulmones 

unos 20 a 30 dias despuls de iniciada la infecciOn. 

Fan en 1963, expel"imentando con ratas demostró que las 

metacercarias de P. wester•ani penetran por la pared intestinal 

y llegan a la cavidad abdominal despues de 2 horas de iniciada la 

infección; algunas de ~stas tardan en llegar a la cavidad pleural 

mas de 10 dias, otras llegan a penetrar al hlgado y retardan su 

llegada a la cavidad pleural entre 13 y 20 dfas. Hashigushi et 

al. en 1969, demostrO que las 11etacercarias de P. ohirai en 

ratas, llegan a la cavidad abdominal a los 5 dfas de iniciada la 

infección y lo hacen a trav~s de la pared intestinal, se les 

puede encontrar alrededor del hfgado a los 10 d!as y emigran a 

la cavidad pleural despu~s de los 15 dlas. 

Sogandares - Bernal y Seed !1973>, experimentando con ratas 

demostraron que las metar:e,.carias de P. kellicottf atraviesan por 

la pared intestinal y llegan a la cavidad abdominal a las 2 horas 

de haberlas ingerido, pasan al hf gado y atraviesan el diafragma a 

los 15 o 20 df as. 

Recientemente Tantalean et al. <1974> en Perd hicieran 

varios exper\mentos infectando gatos con metacercarias de P. 

peruvianus y demostrO que estas larvas llegan a la cavidad 

abdominal pasando por la pared del estómago y del cardias y no lo 

hacen a través del intestino como en otras especies dE! 9~nero, 

considerando que este comportamiento se debe a que las 

rnetacercarias de P. peruvianus son desnudas, es decir, que 

carecen de la cubierta qufstica. Este mismo autor usando ratas 

infectadas con metacercarias de P. peruvianus, encontró que ~stas 
, .. : 
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pasan por la pared del estomago y llegan a la cavidad abdominal a 

la hora con 30 minutos y atraviesan el diafragaa a los 10 dfas de 

iniciada la infección; el hecho de haber observado metacercarias 

en el esófago de un gato infectado naturalmente le hizo pensar 

que las metacercarias podrfan penetrar por esófago, aunque en sus 

experimentos no considero a este Organo en sus revisiones. Este 

hecho ya había sido se~alado por Looss (citado por YokogaHa, 

1965) que suponfa que las metacercarias de p, wes~er•aDi era 

capaces de pasar a través del estomago o del esófago de sus 

hospederos definitivos, sin dar mas argumentos que los que habfa 

observado en sus experimentos; sin embargo, en esa ~poca se 

desconocfa la existencia de P. QexicaDus, que caracterlsticamente 

carece de cubiertas qufsticas, lo que hace factible en esta 

especie la hipotesis de Looss, de que la metacercaria de algunas 

especies del g~nero Paragonimus puedan penetrar a la cavidad 

torácica pasando por el esófago. 

RUTA DE MIGRACION DE LA METACERCARIA DE PARAGONinvs nEXICANUS 

EN ANIMALES DE LABORATORIO. 

Con el objeto principal de saber en que sitio o sitios 

penetraba la metacercaria de ParagoDi•us aexicanus en el 

hospedero definitivo y el tiempo en que esto se realizaba, 

Ramlrez, en 1986 * dise~O una serie de cuatro experimentos usando 

para ello ratas blancas Rattus norvergicus cepa "Wistar• 

* Ramirez,L.S.1986. Ruta de migracibn de la metacercaria 
deParagonimus mexicanus Miyazaki e Ishii,1968 en Rattus 
norvergicus. Tesis Facultad de Ciencias UNAM. pp. 1-70 
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Empleo dos métodos de infección: el primero consistiO en el 

uso de una sonda bucofaringea recomendada por Hashiguchi 11969) 

con la cual se aseguraba que las ratas quedaban parasitadas y el 

segundo recomendado por Tantalean et al. 119741 usando una 

pipeta Pasteur y dAndoselas directamente en la boca. 

Con el primer método, la sonda llega directamente al esófago 

y accidentalmente hasta el estómago y por lo tanto las 

metacercarias no quedan mucho tiempo en el esófago y el punto de 

partida serfa directamente el estómago. Con el segundo método, 

aunque habla la posiblilidad de que las ratas regurgitaran 

algunas de las metacercarias, éstas iniciarian la ruta de 

migración desde la cavidad bucal, como ocurre en condiciones 

naturales. A la mayorfa de las ratas se les anestesio ligeramente 

con éter, antes de infectarlas. Ramlrez 1 ap. cit.I uso en las 

cuatro etápas la Técnica de Azul de Evans, disehada por Lewert y 

col. en 1954 !En Yokogawa et al. 1962l; la cual consiste en 

inyectar de 10 a 15 ml. de Azul de Evans al 3% por kilogramo de 

peso del hospedero, por vía intravenosa, 15 minutos antes de 

hacer la necropsia, con el objeto de poner en evidencia los 

puntos hemorrAgicos en el aparato digestivo de las ratas, puntos 

por donde las metacercarias atraviesan este, para emigrar hacia 

los pulmones. 

DISEPrO EXPERIMENTAL DE CADA UNA DE LAS ETAPAS. 

PRIMERA ESTAPA. 

En esta primera serie de experimentos, Ramlrez, inoculó 14 

ratas con un n~mero variable de metacercarias ( 6 a 20 l us~ndo 

para ella una sonda bucofarlngea, por lo que fue necesario 
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anestesiar 

sacrificio 

ligera•ente a las ratas con éter.·· Los 

variaron de 1.30 horas hasta 143 dias, 

Técnica de Azul de Evans para la localización 

hemorrágicos. A los ani11ales infectados, se 

permanentemente agua y alimenta. tTabla 6.l. 

SEGUNDA ETAPA. 

tie11pos 

us4nda 

de 

la 

de puntas 

les dejO 

·En esta segunda serie de experi11entos se cubrieron algunos 

tiempos con respecto a la primera etapa y se repitieron otros. 

Se infectaron 17 ratas con una pipeta Pasteur, el ndmero de 

metacercarias varió de 9 a 27; ta11bi~n en este lote se dejO 

agua y alimento permanentemente.(Tabla 7.l. 

TERCERA ETAPA. 

En esta serie de infecciones experi11entales y con base en los 

re·súl tados obtenidos en la primera y segunda etapas, se redujo el 

ndmero de ratas a 6 ~nica11ente, cubriendo algunos tiempos de 

sacrificio de una hora a 60 dfas y se inocularon 20 metacercarias 

a cada uno de los hospederos, usando una pipeta Pasteur. En esta 

etapa se privo de agua y ali11ento a las ratas 12 ~oras antes y 24 

horas después. tTabla 8.l. ' 

CUARTA ETAPA. 

En esta etapa se aumento el nümero de ratas a 7 y se 

cubrieron otros tiempos de sacrificio de 12 a 63 horas; también 

se usó un ndmero constante de 25 metacercarias por hospedero; se 

usó una pipeta Pasteur y se les privo de agua y ali11ento 12 horas 

antes y 24 horas después de la inoculación. <Tabla 9.l. 

RESULTADOS. 
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Como .resultados de esta.serie de exp~riUl~ntos,, que tenf an 
:..1' 

como objetivo d~terminar la ruta de.migración de la metacercaria 

de Paraga11i11us 111exica11us Ramlre:z: pudo concl.uir que bsta. puede 

seguir distintas rutas dentro del .hospedero definitivo y que los 

puntos donde penetra pueden ser: el esOfago, el estomago o el 

intestino y probablemente esto dependa del tipo de alimentación 

que tenga el hospedero en condiciones naturales, ya que a la hora 

y media de iniciada la infecciOn las metacercarias .se encontraban 

en la luz del estómago y podlan permanecer en este Organo. hasta 

seis dlas. Como se puede observar en las.tablas 1 y 2 que 

corresponden a los resultados de la primera y segunda etapas de 

expe.ri11entos, <en este caso se uso un sonda bucofarlngeal se 

puede suponer que las metacercarias quedaron .depositadas 

directamente en la parte media o final del esOfago y como en esta 

etapa a las ratas se les dejó con agua y alimento a su alcance, 

las .metacercarias pudieron ser arrastradas hast.a el estómago o 

intestino .en pocas horas. 

En la tercera y cuarta etapas,, uso. para la infección . una 

pipeta Pasteur y se les dieron un ndmero constante de 

metacercarias, rero dej~ndolas sin agua ni alimento. El resultado 

fue que las me •cercarias se encontraban con mayor frecuencia en 

la pared del esOfago: dos, a las 14 horas en la etapa 3 y 

cuatro, entre las 14 y 49 horas,en la etapa 4i por lo que 

p,odemos deducir que la metacercaria de Para9oni111us 111exicanus en 

ratas, pasa del aparato digestivo al respiratorio con mayor 

frecuencia por el. esOfago y esto tr·ae como conser:u.encia que las 

metacercarias o el adulto joven no requieren una estancia 
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prolongada en la cavidad abdominal, c~~o sucede con otras 

especies del g~nero Parago"iaus. Asi par ejemplo P. kellicotti 

(Citado por Cheng 1 1937l pasa a menudo por el hfgado de 2 a 3 

semanas, P.1u·yazaA i segdn Hashiguchi ( 19691 la metacercaria 

reside en el hfgado o pared abdominal un tiempo considerable para 

completar su desarrolla, en cambia, P. aexicanus al penetrar par 

el esófago, puede llegar a los pulmones directamente a las 49 

horas de iniciada la infección, aunque es probable que no se 

enquiste inmediatamente, ya que se recuperó una metacercaria en 

la musculatura de la cavidad torácica a las 63 horas. Se sabe por 

ejemplo que P. ohirai < segdn Hashiguchi 19691 pasa hasta 20 

dlas en la cavidad pleural y Ramlrez observo adultos encapsulados 

en los pulmones, a los 36 dlas. 

De acuerdo a estas observaciones <Ramirez,1986 op.cit.> la 

metacercaria de P. aexica"us puede llegar a la cavidad tarAcica 

a las 16 horas de iniciada la infección, pasando por el esófago y 

enquistarse en el pulmón a las 36 dlas. Sin embargo, consideramos 

que estos resultados no san concluyentes y que se requiere volver 

a realizarlos, para su pasible confirmacibn. 
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.·,- .. PATOLOGIA DE LA PARAGONIMIASIS EN LA ESPECIE HUMANA. 

Las especies de 

aparato digestivo 

Paragoni~us que normalmente emigran desde el 

al aparato respiratorio, donde se instalan 

definitivamente, producen durante su trayecto lesiones a varios 

órganos y tejidos. Se sabe, por ejemplo. que P. westeraani 

durante su emigración lesiona la cubierta serosa de algunos 

órganos co•o: los tejidos mesentéricos, la cé.psula adip.osa renal, 

los tejidos alrededor del sistema porta, el conducto biliar y la 

superficie del hi9ado. Los gusanos fbvenes que se instalan 

temporalmente en el hfgado dan lugar a puntos hemorré.gicos y 

Areas de infiltración 

leucocitaria; pero las lesiones m~s 9raves se denotan cuando los 

gusanos jOvenes atraviesan el diafragma donde originan escaras en 

ta región tendinosa o muscular. 

En lesiones ligeras, los sf ntomas pasan muchas veces 

desapercibidos; sin embargo, en lesiones masivas los gusanos 

durante su migración pueden romper grandes vasos sanguineos y 

causan 9raves hemorragias. Se han registrado casos de hemoptisis 

severa debida a la rotura de grandes vasos, por gusanos jbvenes 

en su migración dentro de los pulmones • 

PARAGONIHIASIS PULMONAR. FORMACION DE CAPSULAS. 

Cuando los gusanos crecen y maduran en los pulmones <rara vez 

en otros dganos) provocan una reacción drAstica del hospedero, y 

~sta consiste principalmente en una hemorragia e infiltración 

leucocitaria alrededor del parAsito y el desarrollo de tejido 
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fibroso, el cual eventualmente forma una capsula gruesa. Estas 

capsulas son a veces superficiales, pero por lo condn se fornan 

profundamente en los tejidos; las que se forman en otros órganos 

son similares a las pulmonares y dificiles de distinguir de las 

originadas por otro tipo de gusanos, como las que p~oducen los 

cisticercos de 7aenia. 

Las cápsulas superficiales son de color pardo rojizo y 

contienen un material purulento y sanguinolento de color pardo 

obscuro, adem~s de huevos y cristales de Charcot-Leyden, y a 

veces al gusano o gusanos vivos o muertos que con frecuencia, 

estén desintegrados. 

El desarrollo de las cápsulas de P. wester•ani ha sido 

observado por numerosos investigadores, principal•ente en el 

JapOn, en infecciones experinentales de perros y gatos. Cuando 

los gusanos jOvenes penetran al pulnOn hay una ligera hemorragia 

de los tejidos cercanos y una moderada infiltración leucocitaria 

a lo largo de su ruta de emigración; pero en el sitio donde se 

desarrollar~n hasta adultos, se produce una proliferaciOn 

interlobular, peribronquial y perivascular de tejido conjuntivo 

en el ~rea que rodea inmediatamente a los gusanos y con 

frecuencia la cavidad de la cápsula se conecta directamente con 

alglln canal re,spiratorio. Pronto se forna una red de tejido que 

rodea al gusano, excepto por la abertura dentro del pasaje 

respiratorio, por la cual escapan los huevos del gusano. 

La superficie interna de la cápsula es lisa y estA cubierta 

parcialmente por c~lulas epiteliales irregulares que derivan del 

estrato epitelial de los bronquiolos, en el cual el gusano ha 

sido incluido. Es evidente que en la especie humana se forman de 
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la mis•a manera, es decir, como se ha observado que se forman en 

los animales infectados experimentalmente, sin embargo, las 

cApsulas en et hombre no son tan gruesas ni tan definitivas como 

en los animales, se forman mas profundamente en los pul~ones y el 

proceso de encapsulación es mAs lento y menos intenso; esto puede 

ser debido, segdn algunos autores, al hecho de que, por lo comdn, 

hay un solo gusano por cápsula en la especie humana. 

Frecuentemente las ramas bronquiales no son incluidas dentro 

de la c4psula y ~sto parece deberse a un reblandecimiento o 

destruccidn del tejido parenquimatoso alrededor del gusano; con 

frecuencia se encuentran huevos incluidos en la pared de la 

cApsula y a veces se infiltran en el tejido pulmonar, formando 

centros de reacción en los cuales se presentan células gigantes. 

Cuando los gusanos mueren o escapan de las cápsulas, las 

paredes y el contenido se reabsorben lentamente y a veces se 

presenta una calcificaciOn. Ocasionalmente los parAsitos maduros 

escapan y llegan a la cavidad pleural, donde producen lesiones de 

varios tipos, ~stas pueden ser mAs o menos extensas entre las 

superficies serosas de la cavidad pleural y la superficie 

pulmonar, la cual produce una pleuritis crónica y a veces puede 

acumularse una gran cantidad de fluido pardo rojizo, que contiene 

corpdsculos sang~lneos, huevos y cristales de Charcot-Leyden. Las 

membranas pleurales se engruesan, y en ocasiones éstas pueden 

producir exudados pardo amarillentos y adherirse a los pulmones, 

pericardio o diafragma, particularmente bajo la superficie del 

esternón. 

Hay poca información con respecto a la especie humana, sobre 
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las lesiones producidas por la acumulación de huevos que son 

llevados por la circulación sangulnea a otros lugares fuera de 

los pulmones; algunos autores como Husgrave,1907 !citado por 

Yokogawa,19641 ' registran lesiones pericArdicas producidas por 

huevos; en tres casos el corazón estaba involucrado; en uno de 

los casos mostraba numerosas y pequettas ~reas 

contentan gran cantidad de huevecillos en 

parduscas que 

los músculos 

superficiales del corazón. Algunos autores, sugieren que en 

muchos casos de paragonimiasis cerebral huaana ésta es producida 

por la migración de gusanos adultos que llegan al cerebro y no 

por huevos que son arrastrados por la corriente sangulnea. 

LESIONES PRODUCIDAS POR TOXINAS. 

Pocos trabajos hay en la literatura sobre los dahos que 

provocan las substancias tóxicas, producidas por gusanos 

pulmonares. Una de las contribuciones mAs importantes sobre este 

aspecto fue realizada por Mera en 1952 !citado por Yokogawa,19641 

que consistiO en la extracción de una substancia toxica de 

gusanos ad~ltos de P. ohirai, a la que llamo tentativamente 

•tox'na de Para9oniaus•. Grandes dosis de esta substancia fueron 

inyectadas a ratas sanas con resultados fatales, pero dosis 

pequehas produjeron en las ratas cambios patológicos notables en 

algunos órganos, parecidos a los que se producen en animales 

infectados experimentalmente. Este autor sugirió que la 

congestión y hemorragias producidas en el hlgado, bazo, páncreas, 

ri~ones y glándulas suprarrenales, en ratas infectadas con P. 

ohirai fueron causadas por esta toxina. Los experimentos de Mera 

dieron por primera vez una evidencia definitiva de que las 

especies del g~nero Paragonimus producen substancias tóxicas que 
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dattan de alguna manera al hospedero. 

Otros autores como Tomita en 1956 <citado por YokogaHa 1 19641 

experi111entando con P. ohira.i en ratas y ratones, agregaron 

nuevas evidencias del efecto de toxinas extrafdas, no de gusanos 

adultos, sino del contenido de c4psulas pulmonares. Inyectada 

esta substancia a ratones sanos, 6stos mostraron una gran 

congestión y hemorragias en los pul111ones, con una considerable 

infiltración celular en bronquios, bronquiolos y alrededor de 

ellos, asl co1110 un grave dafto al hlgado1 que mostr0 1 entre otros 

dattos,una degeneraciOn de llpidos y una reducciOn de glicOgeno. 

PARAGONIMIASIS CEREBRAL. 

Esta ha sido registrada desde hace mucho tiempo 

principalmente por autores japoneses. Los cambios patológicos 

encontrados en el cerebro son producidos por la emigración de los 

gusanos. Las lesiones varf an en tamaho, desde muy pequehas (del 

tamaho de un frijol! hasta muy grandes <como la palma de la mano 

de un nihol. Las lesiones incluyen tanto la substancia gris como 

la blanca y a veces son afectados los nucleos. Las lesiones 

contienen generalmente detritus como: pus de color amar\llento, 

huevos y cristales de Charcot-Leyden; a veces también se 

encuentran restos de gusanos muertos y rara vez gusanos vivos. 

Las lesiones se localizan en cualquiera de los lObulos del 

cerebro, y muy rara vez en los nucleos o en el cerebelo y son mks 

frecuentes en el hemisferio derecho que en el izquierdo. 

Seg~n Yokogawa y Suyemori 119211 !Citado por Yokogawa,1982 

a. l es posible que los gusanos que entran al cerebro 

frecuentemente escapen y vuelvan a los pulmones. Estos autores 
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demostraron que gusanos introducidos quirdr9ica111ente en la 

ci?Vidad craneal de animales, escapan por los vasos linfAticos o 

sangulneos y regresan a los pulmones. La paragonimiasis cerebral 

es m!s frecuente en ho111bres que en 111ujeres y mas frecuente en 

nittos y jbvenes que en adultos. 

La mayorfa de los casos de paragoni11iasis cerebral es 

causada por los gusanos que emigran dentro del cerebro y no por 

los huevos que son transportados par el torrente sangulneo. 

ttli yazak i 1 19751 

PARAGONitlIASIS ESPINAL. 

Es menos frecuente que la cerebral, pero se han registrado 

varios casos, tanto en Japón como en Corea y lo nis1110 sucede con 

la paragoni11iasis subcutAnea, producida principal111ente por 

Paragoni•us skrjabini en China y Thailandia • 

. \."; 

~: J 
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SINTOMATOLOGIA 

PARAGOIHt1IASIS PULMONAR. 

La si ntorna tolo-:¡ i a en la especie humana producida por 9usanos 

de! géner·o Para9oni~us se manifiesta principalmente corno una 

afec:cién pulmonar crónica, llamada hemoptisis endé11ica o 

distoniasis pulnonar·; los sfntomas .mas comunes son: tos, 

expectoración profusa y hemoptisis. 

En sus prineras etapas, provoca pleuresfa en varios grados 

de severidad, y ocasionalmente neumotórax, los sintomas mas rnar 

c,ados son: tos y esputo sanguino 1 en to, ac emparrados de anemia y 

eosinofilia. Puede haber dolor en el pecho debido a la pleuritis 

y 9e.nerall1ente se presenta en infecciones 1i9eras y hemoptisis¡ 

estos sfntomas dificultan el diagnóstico, que se confunde 

i ac llne nte con la tub er culos i s, neu11onf a y bronquiectasia. 

Algunos autores como Hirano en 1957 !Citado por Yoko:¡aua, 

19601 basandose en el examen de 69 pacientes c:on paragonimiasis 

diagnosticada por pruebas de intradernoreaccién, se'lla.16 la 

siguiente sintomatologfa para la paragonimiasis pulm1:mar: 

1.- Sensación de pesadez en las piernas 

2.- Dolor de los 11ie11bros 

3.- Tos seca 

4.- Expectoración 

5.- Esputo sanguinolento 

6.- Disminución de la capacidad pul11onar y 

7,- Eosinofilia. 

En casos ligeros de paragonimiasis, es decir, cuando existen 

uno o dos gusanos, los sfntornas no suelen ser inuy 'severos y no 
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interfieren muchocon las actividades normales de los pacientes¡ 

en casos mcder·ados, la tos se vuelve persistente, con hemoptisis 

"m&,s; ,fr:e_cuentes y el. dolor del pecho .. es casi constante y severo; 

· ~n ... e.a.sos . 9raves debidos a infecciones na.si vas, los .sfntomas 

_.pulmonar-es causan su.friniento inte1'.S0 1 pueden i 11 c apac i lar 

completamente al paciente y 9enei:-al11ente pr.oducen la muerte. 

El pronóstico en infecciones. ligeras es favorable, con 

curación espont~nea 1 casi siempre par la muerte del parasito, 

que 9eneoral11ente no vive llils de 5 a 6 afros, no asl en infecciones 

i.nten sas, donde . e 1 pr onóst i ca es .9rave y causa 1 a muerte de 1 os 

pacienteos o cuando coexiste con otras iniecciones pidgenas 

-super-pu.estas, como la tu.ber-culosis .ª .i,ntecciones_de tipo. viral, 

':por ser ~stas especialmente.peligrosas-:.: 

... :Otros autores cc1110 KiTaegasa <19391 !Citado por- Yoko':la.wa M •. et 

. al., 19601 estudiando a nitros en_Far11osa, .parasitados.con. P • 

. 11fester,-va11i, sei"laló que, para su. edad, su peso era menor que el de 

ni fras sanos y que presentaban una capacidad menor de pem;ar y 

memorizar que los n ifros no paraliitada~, concluyendo que la 

r-educida capacidad ff sica y mental de ·estos nirtos parasitadas 1 

er-a di~ectanente proporcional al 9radc de infección. 

Posterio~nente Korai~a y colaboradores ll9521 <Citado por 

Yokogawa, 19641 est.udiando los slntomali de· 32 pacientes en JapOn 

con: .una para9onimiasis moderada, serralaron que·once de ellos 

~presentaban .. una anenia 1 i9era, nueve tenfan murmullos en.· 1a 

yugular; veintinueve moslrar-on eosino~ilia enlr-e el 6 y 15~, uno 

tenfa 24% y los otr-os fueron normales. <Yokogawa,19641.· 



PARAGONIMIAS[S CEREBRAL 

Los sfntomas clfnicos de ~sta sido estudiados 

i nten sa•en le por invesli9adores japoneses. Los sfntomas 

cerebrales se desarrollan··.,arios neses o varias afros después de 

que los paclentes presenten sfntomas de paraganimiasis pulmonar. 

La paragoniniasls cerebral puede ser dia9nosticada con bastante 

certeza en pacientes con paragonimiasis pulmonar crOnica. 

Las sfntomas clfnicas son similares a los de la epilepsia 

·jacksoniana 1 tunar cerebral y ellbolisno en el cerebro. Algunos 

de los principales sintomas de la paragonimiasis cerebral san la 

parálisis (hemiplejia o manoplejia>, el severo dolor de cabeza y 

las convulsiones. En algunos casos el dolor de cabeta y los 

vértigos· son seguidos par una parálisis parcial de brazos o 

piernas, la cual ternlna casi siempre par una parálisis general; 

en otros· casos el paciente puede tener un ataque apoplético, 

seguido de cona y parálisis de los brazos, con un desarrolla 

gradual de parálisis general similar a la que se produce en el 

reblandecinlento cerebral. Algunos autores ~egistran en casos de 

paragonimiasis cerebral, convulsiones, seguidas de hemiplejia y 

varios tipos de parálisis. 

Graumann y sus colabaradores(1957> (Citado por Yokogawa S. 

et al.,19601 registraron una serie poco comdn de casos en 

pacientes de Corea del Sur que presentaban paragon i • i as is 

cerebral; los principales sfntomas en 6stos fueran: 

1.- Dolor de cabeza severa. 

2.- Calambres. 

3. - IJdmito 
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4~ -nueos y 

¡,_J.' 

"5.-Ataques epilépticos. A veces estados de inccnsciencia, en 

-un gran nil11ero de cases hemi plej ias y paran si s. En muchas casos 

se pr•senlaron afasias, !trastornos- en el hablal, disturbios 

visuales, ataxia, etc. Estas autcres no encontraron un patrOn 

ccmln en el curso clínico de la enfermedad, ya que casi todos 

los casos mostraron una progresión lenta hacia la 11uerte en 

prineros arras. 

Algunos autores han registrado paragcnimiasis espinal, 

produce con frecuencia una paralisis y la muerte de 

pacientes. o paragonimiasis orbital, en forna de tuaores 

ccntenlan hasta 10 cApsulas <en una de ~llas se encentro 

los 

que 
\. 

los 

que 

un 

gusano vivo>. En areas endémicas es frecuente encentrar 

paragcniniasis abdcninal y en algunas ocasiones se han descrito 

cases de paragonimiasis subcutAnea, en pecho, abdomen, escroto y 

regidn inguinal, que generalmente producen un edema local, no 

doloroso y ligeramente ambulatorio. !Yoko9aMa,19641. 

En México se han comprobado 33 cases de paragoniniasis, 32 

de ellos como paragonimiasis pulmonar y salo uno como 

para9oni11iasis visceral. El primero fue sehaladc por el Dr. 

Toussalnt en 1895 en un cadaver, sin precisar la procedencia; dos 

en el estado de Michoacan, uno registrado por Martlnez-B~ez y 

Jim~nez-Ga!An en 1961, de Taretan y otro por Lifshitz et al., en 

1981, procedente de Morelia 1 que es el dnico caso de 

paragonimiasis visceral; cuatro casos diagnosticados por Macias y 

sus colaboradores, de San Luis Potosf; 33 casos nctificados por 

Yoko9awa et al. en 1985, de Coli~a; dos casos de Hidalgo 
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settalados por Karam y Bernal en 1987, procedentes de San 

Sebasti;ln en Hidalgo y uno confirmado por Salazar et al. tambi~n 

.en 1987, del Estado de Puebla procedente de Huauchinan90, Todos 

los casos fueron hallaz.sos y en ninguno se sospechó .la 

enfermedad. Algunos casos de para9onimiasis cut;lnea.se han 

registrado en Honduras !Brenes et al., 19831 y Ecuador 

!Carvajal- Huerta et al., 19791 y cuando menos uno en Costa 

Rica de paragoniniasis cerebral, se~alado por Brenes y col. en 

1982 y orl9inado por Paraga11ii.us 111exica11us. 

! 1 
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DIAGNOSTICO 

El diagnostico cllnico en pacientes c~n sintomas pulmonares, 

:. como· son: tos seca y persistente, esputo sanguinolento y 

eosinofilia, sobre todo en aquellos que viven en zonas endémicas; 

la hemoptisis, el dolor de pecho y l& fiebre.no son sfntomas 

constantes y pueden confundirse facilnente con la tuberculosis y 

.otras afecciones pulmonares. 

El diagnóstico cllnico es comprobado, por ex Amenes 

coproparasitoscOpicos pruebas sera-inmunológicas y el uso de los 

rayos x. 

Es importante considerar en el interrogatorio el antecedente 

de ingesta de crustáceos de agua dulce, crudos o ·mal cocidos., 

especialmente en áreas endémicas. Aunque en México no es 

frecuente comer crustaceos de rlo <cangrejos y acocilesl 1 en 

algunos lugares se preparan como •ceviche" de cangrejo, el cual se 

consume sin cocinar.<Bernal,1987) 

No obstante que la metacercaria de Paragonimus ~exicanus es 

desnuda, ésta es muy resistente al jugo gástrico artificial y al 

jugo de limón, donde pueden permanecer vivas hasta 6 horas y en 

solución salina, a 4o hasta 21 dlas, pero sucumbe rápidamente, 

al aumentar la temperatura sobre los 40 grados centfgrados. 

A.- PARASITOSCOPICO. 

Los huevos de Paragonimus se pueden encontrar en el esputo 

sanguinolento de los pacientes por el método directo; la 

presencia de cristales de Charcot-Leyden ayuda al diagnóstico 

cuando los huevos son escasos, se recomienda usar una técnica de 
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concentración por centrifugaciOn, agre9ando al esputo hidrbxido 

·de sodio o de potasio al 2%. En infecciones ligeras casi:no se 

encuentran huevos de Pa.T"a.gonimus en el esputo, por lo que se 

recomienda hacer también examen de heces, especialmente en nihos 

y ancianos, repetidos en series de tres consecutivos. Para los 

ex~inenes coproparasitosc:l!Jpicos se recomienda el método de Kato, 

que es un m~todo cualitativo y el de Kato-Katz que es 

cuantitativo. o las técnicas de concentraciOn como la de Ritchie 

<Formol-Eter> <YokogaMa, et a./.1985> o la de Teleman modificada 

por Rivas. 

B.- INMUNOLOGICO. 

Se considera en general que las técnicas serológicas son 

métodos suplementarios de diagnostico, aunque en la actualidad 
.-. : 

tienen una amplia aplicación en areas que se consideran endémicas. 

Las pr"ebas de intradermorreación son facil111ente aplicables y 

no tienen efectos colaterales; se las cohsidera muy dtiles en 

zonas end~micas en donde se pueden aplicar a un gran numero de 

personas. Se usan para distinguir la para9onimiasis 

de otras afecciones pul111onares, como la tuber-culosis, o par-a 

diferenciar- la paragonimiasis cerebral de tumores, herll0r-ra9ias 

cerebrales y otras para9onimiasis extrapu~nonares. 

Si la prueba de intradermorreacción es negativa debe 

descar-tarse con seguridad la par-agonimiasis, pues esta prueba es 

positiva despu~s de 10 a 20 a~os de lograda la recuperación. Las 

pruebas de fijación de complemento y de aglutinación son usadas 

como criterio de cura, ya que son negativas después de 3 a 9 
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.,_., 

meses - ·•.del . rést:.atifeC:imierito de un paciente, que ha recibido 

tratamient.o quimioterápico especlfico. 

PRUEBA DE INTRADERHORREACCION 

Un consider-able nt1mero de trabajes han sido publicados en les 

ultimas a~os sobre la preparación de antlgenos y las técnicas se 

han estandarizado. La prueba de intradermorreacción se ha usado y 

generalizado especialmente en áreas 

end~micas. Consiste en inyectar intrad~rmicamente en la cara 

interna del antebrazo 0.01 ml •. del antfgenc; esto produce una 

pequetta ámpula de 2 o 3 mm. de diámetro, si despu~s de 15 minutes 

la ámpula excede de 10 mm. y hay eritrema se considera positiva. 

Con frecuencia se forman ramif icacicnes en forma de pseudópodos. 

Varios autores entre ellos Yokogawa 119511 !Citado por 

Yckcgawa,19641 han usado como antlgenc el extracte salino 

mertriolado de adultos de Pa.ra.9o'f1i111us westermani con una 

efectividad del 95% en casos comprobados de pacientes japoneses 

con paragonimiasis, en diluciones de 1: 5,ooo; de 1: 10,000 y de 

1: 20 1 000; sin encontrar diferencias significativas. 

Otros autores como Morishita 19541, !Citado por 

Yokogawa,19641 emplearon un extracto salino de mitacidios; 

Yokogawa et. al., en 1954 prepararon un extracto salino de 

cercarías y metacercarias, y otros investigadores como Okabe 

!19561 !Citado por- Yokogawa et a.l.,1960) prepararon un extracto 

de gusanos adultos en una solución de ceca. Sadun et al. 11959l, 

prepararon un antfgeno de la fracción proteinica alcalina soluble 

de gusanos adultos; otros como Yamamura,1959, Miyazaki,1959 y 
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.Yokogawa et. al. en 1960 usaron como antigeno la fracciOn 

pollpeptldica .de gusanos adultos. <Yckogawa et al. ,19601. 

Sin embargo Yokogawa se~ala que el antigeno que 

mejores resultados le ha dado es el extracto de adultos de P. 

westerwani en solución salina de Veronal¡ la preparación de este 

antfgeno es descrita por este autor en 1956 y usada por él y sus 

se~uidores con mucho ~xito desde entonces. <Yokogawa M. 19641 

Otras pruebas como la de precipitinas, floculación y fijación 

de complemento se han implementado para determinar la 

paragonimiasis. Yokogawa et al. <1960) recomienda que para 

investigaciones epidemiológicas se use primero la prueba de 

intradermorreacción y que la de fijación de complemento se aplique 

en aquellos individuos que muestren reacciones dudosas o falsas 

positivas en la pruebas dérmicas. (Comunicación personal del Dr. 

Yokogawa, 19831 

C.- RADIOLOGICO 

Muchos estudios se han realizado en los últimos ahos, con el 

empleo de los Rayos X para el diagnóstico de la paragonimiasis 

pulmonar. Desde 1916 Ando y Yamada !Yokogawaet al. ,19601 registraron 

que las radiograffas de enfermos con paragonimiasis se confundlan 

f~cilmente con aquellos enfermos que padeclan de tuberculosis. 

Miyaki en 1939 <En Yokowaga,19651 fué el primero en usar la 

tomograffa y probar que en los casos de paragonimiasis la 

presencia de cavidades y sombras nodulares son típicos de esta 

enfermedad. 

Diaconita y Goldis 1 en 1964 1 sehalaron que las t.orno9rafias y 

el examen br·oncogr:áfico son indispensables en la 'dia'.9nó.sis 
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de la paragonimiasis. Iwasaki en 1956 y Shigeyasu en 1959 IEn 

Yokogawa,19601 usando tomograffas y radio9rafias con alto 

Id lovo l taje, sel'ralaron que los 

paragonimiasis son, en este orden: 

1. - Sombras por i nfi 1 tracHin 

2.- Sombras caviladas y 

3.- Sombras nodulares. 

signos tlpicos de la 

Davis et al. en 1974 1 consideraron que en·radiograflas de 

rutina, cerca del 70 % de las lesiones son del tipo infiltrativo, 

20 % son lesiones caviladas y cerca del 10 % son lesiones 

nodulares; sin embargo, aplicando las técnicas tomográficas, las 

sombras caviladas son reconocidas en el 70 % de los casos. 

Diferentes tipos de lesiones coexisten en muchos casos; en la 

mitad de éstos se encuentran lesiones cavitadas solitarias y en 

la otra mitad, éstas se encuentran asociadas a sombras 

i nfi l trati vas. 

A veces las sombras caviladas son m~ltiples y del tipo 

multilocular; cuando este tipo de casos se llegan a curar, quedan 

como sombras estriadas <fibrosisl en las radiograflas. 

Las sombras debidas a la paragonimiasis 1 seg~n Davis et al. 

op.cft.I, rara vez se encuentran en el vértice del pulmOn; 

cerca del 30 % se localizan en el campo pulmonar superior, 40 % 

en la parte media y 30 % en la base. Junto a estos tres tipos de 

lesiones, se encuentran con frecuencia: cambios en la pleura, 

depósitos de calcio y crecimiento de los nódulos linfáticos 

h i liares, 

En general 1 se considera que el diagnóstico de la 
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paragonimiasis por el solo uso de los los Rayos x, no es facil, 

porque no existen grandes diferencias con la tuberculosis 

puh1onar, con la cual muchas veces se confunde·. Las radiograflas 

pueden confirmar en los enfermos con paragonimiasis tratados con 

Bitionol, cemo las sombras cavitadas y nodulares son absorbidas 

después de 1 a 3 meses del tratamiento y en algunos casos entre 6 

meses y un a~o; por lo tanto es posible evaluar el efecto de un 

fármaco en el tratamiento centra la paragonimiasis siguiendo 

periódicamente las lesiones en las radiografias despu~s del 

mismo, 

Recientemente en muchas partes del mundo se han se~alado un 

gran nümero de casos de paragonimiasis, que se hablan confundido 

con la tuberculosis pulmonar y que fueron tratados como tales, 

por lo que se recomienda que, cuando la condición de un paciente 

no muestre mejorfa en las radiograflas a pesar del tratamiento 

antiffmico, se piense en la paragonimiasis. 

INVESTIGACIONES EN MEXICO, 

INMUNOLOGIA 

Un intento para conocer los caracteres antigénicos de 

P,ara9oni111us 10exicanus lo hicieron Barquln et al., en 1982; quienes 

an.al i zar·on un 
. ¡; ~-' 

extracto por doble inmunodifusion por 

.inmunoelectroforesis, empleando el suero hiperinmune de un conejo 

y los sueros de gatos infectados. experimentalmente con P. 

111_ex icam1s, concluyendo que este. extracto contiene solo trece 

8rptefn¡¡.s, segon fu~ revelado en un gel de poliacrilamida con 

dodecil sulfato de sodio, menos que las encontradas por Yoshimura 

con 
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extractos de Par-aganfmus altfrai que mostrb 24, P. wester111anii y 

P,."fyaratii 23 y P.kellfcottf 17. 

. Otras investigaciones se realizaron durante la segunda 

expediciOn japonesa a M~xico, encabezada por el Dr. Muneo 

Yoko9awa y que se llevo a cabe entre julio y agosto de 1983 en el 

Estado de Colima. Los sujetos a pueba fueron habitantes de tres 

poblaciones del Estado: Ccmala, Coquimatllln y Madrid. <Yckcgawa 

et al. 19851 

Las siguientes pruebas fueren seleccionadas para el estudio 

inmunológico de la para9onimiasis: 

l.- tntradermorreacción tIDTI 

2. - Fijación de Complemento <CFTI y 

3,- Doble Difusión Agar-Gel. tDDT> 

A todos los sujetos positivos a la prueba dé Intradernorreacción 

y muchos de los posibles, pero negativos a esta prueba, se les 

practico examen de heces, para la b~squeda de hueves de 

Par-aganimus por des métodos: el de Kato-Katz rñodificadc y el de 

Ri tchie. <Yoko9awa et al., 19851 

INTRADERMORREACCION. 

Se uso como anlf9eno el extracto salino .. de. Y:eronal,.de_.gusanos 

adultos liofilizados y deslJpizados, obtenidos de galos 

infectados experimentalmente con metacercarias de Para9011i111us 

Ttexfcanus en Japón. El antf9eno con_tenla 50 micro9ramcs de 

protelna por ml. Se usar-en jeringas nueva.s y estérile.s para 

tuberculina, para inyectar- 0.01 mL de antf9eno en la car•a 

interna del antebrazo .de cada indi.viduo. Esta cantidad es 

suficiente para formar una pequefta ámpula de 3 b 4 mm. de 
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diámetro y se considero como positiva en aquellos individuos en 

los que la reacción formo una roncha de m~s de 5 mm. de diámetro 

después de pasados 15 minutos de aplicada, La· roncha fu~ 

acompaNada de eritema en aquellos sujetos positivos, a los 

cuales se les extrajo una muestra de sangre de 10 ml., la cual 

fué alr.acenada en una hielera y, en el laboratorio, se separó el 

suero, que fué congelado a -200 hasta su uso para las otras 

pruebas, que se realizaron en el Laboratorio de Parasitologfa de 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Chiba, en Japón. 

FIJACION DE COMPLEMENTO. 

De las muchas modificaciones que se han hecho para est~ 

prueba, fué seleccionada la que utiliza titules punto final de 

50% de hemOlisis !YokogaNa et al.,19851 Un titulo de anticuerpos 

de 1:10 y 50% de hemolisis se consideré como una reacción 

positiva. Antf9enos de gusanos adultos de P. TlleX icanus, Jl. 

wester10aniii y P. aiyazakii se usaron, conteniendo 120 micro9ramos 

de protefna por ml. 

DOBLE DIFUSION AGAR-GEL. 

Se empleé 0.1% de los antlgenos ya sel'falados, para esta 

prueba y 0.9% de agarosa en un buffer salino de Veronal con un pH 

de 8.2 en las placas. El tamal'fo de las perforaciones fué de 2 

mm. de diametro, tanto para el antigeno como para el suero y la 

distancia entre ellas fué de 3 mm. Se agregaron a cada una 5 

microlitros, tanto del antfgeno como del suero. 
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RESULTADOS. 

La prueba de intradermoreacción fue aplicada a 1002 personas 

entr·e hombres y mujeres de las poblaciones de Coma.la, 

Coquimatlén y M~drid en el Estado de Colima. (Tabla 10l. 

De la 1002 personas a las que se les aplicó el antlgeno, sblo 

33 resultaron positivas, lo que representa un 3.3 %, notandose 

una mayor prevalencia en mujeres que en hombres; comparando estos 

resultados con los obtenidos por Yokogawa et al. en 1983 a. en 

Perd y Ecuador indican que la prevalencia de paragonimiasis en 

H~xico es mas baja. 

Los resultados positivos de la prueba de intradermoreacciOn 

por edad y sexo, no mostraron diferencias significativas, excepto 

que la prevalencia fu~ ligeramente mayor en nittos de menos de 9 

al'ros de edad, <Tabla 11. >. 

Pruebas de fijación de complemento y doble difusión se 

h·icieron con los 33 s11eros positivos, de las personas de las 

tres poblaciones del Estado de Colima, ~stas se realizaron en 

Japón, y se usaron tres antígenos para ambas pruebas: el de P. 

'11e-llica11us, el de P. westerma11ii y el "?P. 11iyazaAii. 

IYokogawa et al.,1985), 

De los 33 casos positivos s~lc 3, es decir, el 9.1 % 

-resultaron positivos con el antfgeno de P.'!llell ica11us en las 

pruebas de fijación de complemento, 2 con el antlgeno de P. 

wester~a11ii y ninguno con el antlgeno de P. 11iyazaAii. Ninguno 

de estos tres fue positivo para la prueba de doble difusión. 

!Tabla 12.1. 

105 



DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. 

Del total de casos de paragonimiasis citados de M~xico sblo 

se tienen registros radiográficos de 8 de ellos. del primero, 

Hartfnez-BAez y Jiménez-GalAn 119611 dan como diagnostico un 

infiltrado subclavicular izquierdo, probáblemente excavado. 

Macias et al. C1979l registraron cuatro casos; en el Ne. 1 

serralan un infiltrado parahiliar izquierdo, difuso con kreas 

claras en su seno, sugiriendo destrucción del parénquima 

pulmonar; en el No. 2 aprecian una opacidad densa del segnento 

superior del lóbulo inferior derecho, de limites irregulares, con 

infiltrado de los segmentos posterior y lateral del mismo lóbulo, 

en cuyo seno se observan Areas claras; en el No. 3 se~alan 

consolidación cavitada del lóbulo inferior izquierdo, ademks de 

un infiltrado discreto en la porción axilar del lóbulo superior 

derecho y en el No. 4 confirman un procesa fibroso del lóbulo 

superior derecho, imAgenes de dilatación bronquial, fibrosis 

discreta con calcificaciones en el vertice pulmonar izquierdo e 

infiltrado en la base izquierda adyacente a la punta del corazon. 

Lifshitz et al. C1981l informaron un caso que mostrO atelectasia 

basal izquierda, acentuación de la trama broncovascular en ambos 

hemitorax e imAgenes de densidad aumentada de diAmetro, mal 

delimitadas y trazas de fibrosis. 

Karam y Bernal <19871 dieron cuenta de los das primeros casos 

de nittos con paragonimiasis en México; el primero mostró a su 

ingreso un proceso alveolar confluente en el lóbu~o medio 

derecho, e imagen nodular parahiliar derecha. Fué dado de alta 



despu~s de un tratamiento con antibióticos, antihistaminicos y 

broncodilatadares; dos meses y medio después ingreso nuevamente y 

la radicgraffa revelo una deformidad en el tercio externa e 

interno ~el hemidiafragma derecho y adherencias de tipo pleural, 

hilio derecho prominente y en su parte inferior bandas de 

fibrosis, que interpretaron como secuelas de un proceso 

inflamatorio. El segunde caso mostrO en la radiograf ia una area 

de infiltrado parahiliar derecho, con halo hiperdensa por 

reacciOn inflamatoria. 

En la Tabla 13 se se~alan el ano, el autor, el caso, el 

diagnóstico !interpretado de acuerdo con Iwasaki 1956) <En 

Yokogawa,1965 y Davis et al., 19741 y la localidad, 

En los casos de Martfnez-Baez y Jiménez-Galan, el 

primero de Macfas et al. y el de Lifshitz et al. es el pulmOn 

izquierdo el afectado. En el segundo caso registrado por Macias y 

los dos casos se~alados por Karam y Bernal, es el pulmOn derecho 

el afectado; el tercero y cuarto casos de Macias et al. son 

probablemente ambos pulmones los parasitados. 

Resumiendo, podemos decir que de los ocho casos de 

paragonimiasis de los que se tiene registros radio~raficos en 

México: tres afectaron el pulmOn derecho, tres el izquierdo y en 

dos casos probablemnete ambos pulmones. 
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TRATAMIENTO 

Numerosos fármacos han sido usados para combatir la 

paragonimiasis. En Japón en un principio se usó el Hidrocloruro 

de emetina 1 en grandes dosis, pero era muy tóxico y siempre tenla 

reacciones secundarias, como dolor de cabeza, náuseas, fatiga, 

mareos, etc. y estaba contraindicado en personas de edad, mujeres 

embarazadas y en pacientes débiles por otras condiciones. Después 

se usaron con cierto éxito <Yoko9a~1a y Ro,1939> una combinaci6n 

de Emetina can Prontosil, que daba mejores resultados que la 

Emetina sola. Mas tarde se usó la Emetina combinada con sulfas, 

<Narihara,1939; Sato,1940>, pero tenfan el inconveniente de 

producir reacciones secundarias; el tratamiento resultaba muy 

larga y los resultados no eran muy satisfactorias. Posteriormente 

se usó la Cloraquina, con mejores resultados <Chung, 1954) 1 pero 

no actuaba en la paragonimiasis cerebral. 

En 1956 Yoko9a~1a y sus colaboradores ensayaron numerosas 

substancias en diferentes diluciones contra larvas de Paragonimus 

westerlia.n i i, como 1 a e 1 oroqu i na y 1 a Atebr i na que matanban a 1 a 

metacercaria de esta especie en soluciones de 1: 300,000 en 24 

horas, la Emetina en 1: 209,000 y el Estibnal en solución de 1: 

20,000 que también las mataba en 24 horas; pero fallb su 

experimento 

anti hel mfnt i ca 

Fumazilina, 

Sulfonamida. 

en encontrar evidencia alguna de acción 

con Hetrazan, Terramicina, Eritromicina, 

Piperazina, Violeta de gentiana, Car-barsona y 

En 1961 1 Yokoga¡.¡a y _.s~s_ colaboradores encontraron que el 

Bitionol tBitin: Tanabe Ce;) mataba a la larva enquistada de 
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Paragoni111u.s wester111anii en una dilución d1 1: 1 1 3901 000 en 24 
¡,·,;::;·, ,-· 

.hcras y parece ser que esta substancia es a la fecha la mas 

ef,ectiva • 

. Su fbr-mula estructural es: 

&L-0---
CL 

OH 
S--o·-CL. 

CL 

BITIONOL 

Su formula qui111ica es: 2 1 2' 1 thiobis 4 1 6 diclcrofenol; es un 

polvo blanco, crital inc, sin oler y sin sabor, insoluble en agua, 

perc soluble en solventes organices; su punte de fusión es 1280 y 

1.37 de gravedad especffica. Ha sidc usado baje el nc111bre 

comercial de Actamer (Monsantc, Co. U.S.A.I cerno un ingrediente 

de cosméticos, debido a su efecto estel"ilizante sobre la piel. 

Este agente quf111ico demostró ser un excelente antihelmintico 

contra el céstodo de aves Raillietina kashiwarensis y contra el 

tremiitodo Fasciola hepat ica. <Yckogawa, 19741 

Después de confirmar- su eficacia en animales infectados 

experimentalmente con Para9011i111us westerman i i y Paragon i11u.s 

ohirai, Yokogawa en 1965 hizo los pr-i11er-os intentos clinicos en 

trece pacientes que habfan sido trat dos previamente con E111etina 

y Sulfonamidas, con excelentes resultados de curación. La dcsis 

em~leada fue de 50 rng/kg de peso, en dias alternados, con un 

total de 5 a 15 dosis. Se ha observado que el Bitionol, casi no 

tiene efectos secundarios y lo m~s frecuente es la diarrea y sblo 

en dos casos se observó dolor abdominal, vómito y urticaria; el 
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porcentaje de cura es entre un 50 a 60 ~. 

'Redenle'ínente y en diversos lugares !Thailandia, Filipinas, 

·céi'rea!,i etc. 1· , se han usado el Niclofolan y el Praziquantel. El 

primero en Thailandia por Vanijanonta et al., en 1983 en una 

sola dosis de 2 mg/kg de peso, con resultados curativos de LOO% y 

el segundo, en una sola dosis de 3 X 25 mg/kg de peso, con una 

efectividad de 80% y de una dosis de 3 X 25 mg/kg en dos dlas 

consecutivos, efectivo en el 100% de casos:sobre' Para9011i111us 

heteratrewus. Los efectos colaterales del Niclofolan son mks 

altos que los del Praziquantel, pues con este practicamente no 

se presentaron. En Corea y en Japón se sigue experimentando con 

el Praziquantel, ante diferentes infecciones por Para.9011i111us 1 

especialmente con Pa.ra9011imus westermanii. El Praziquantel 

<Embay 8440, Biltricid, y en México se ha presentado como 

Cisticidl es un polvo blanco cristalino, derivado de la 

isoquinolin-pirazina, cuya fe>rmula estru;.;tural es la siguiente: 

-, ,. 

OON o=D 
N 
1 o=c-.o 

PRAZIQUANTEL 

:S~ 1 fórmula qu!mica es: 2,ciclo hexil carbonil 1,2,3,6,7, 11 b 

~hexa-hidro 4 H pirazina [2,lal isoquin~lin 4-1. El Praziquantel 

fue desarrollado en conjunto por los laboratorios Merck y Bayer, 

de Alemania Occidental; su alto efecto antih~lmfntico contra 

varias clases de helmintos, especialmente céstodos, fu~ primero 

investigado experimentalmente en animales por Thomas y Gonnert 

<1977,19781. <En Rim H.J.,1983l 
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En pacientes con infecciones por Tae11ia sol fu111 y 

Tae11iarhy11chus saginatus, tuvo un efecto antihel11intico de 100% 

en dosis de 10 mg/kg <Paz,19771 y <Rim,19791. Tambien reveló 

casi un 100 % de efecto antihelmfntico contra Va11pirolepis 11a.11a 

<Schenone et al., 19771 y contra Diphyllobothrfu11 latu111 en una 

sola dosis de 25 m9/k9 <Bylund et al.,19771. <En Rim,19831 Este 

fármaco ha mostrado una gran efectividad contra Clarorchfs 

si11e11sts 1 /1etago11imus yakogawai y Pa.ra.9011iaus 111esteraa.11ii en 

Corea CRim et al. 1978,1979 y 19811 Recientemente Rim (19831 ha 

demostrado en Corea que con una dosis de 3 X 25 m9/k9 de peso 

durante tres dias consecutivos, obtuvo un 100 % de curacibn en 10 

pacientes con para9onimiasis, producida por Parago11i111us 

wester11a11ii 

En México se ha usado el Bitionol con éxito contra 

Parago11iUJus 111ex·ica11us por Macias et al. en 1979; ·por Lifshitz et 

al. en 1981 y poi" Karam y Bernal, en 1986. 

- • : ·¡ -
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PROFILAXIS 

Desde que se conoce el ciclo de vida de algunas de las 

especies del género Para9oni11us y especialmente el de 

.Oara9onimus wester11anii, ha sido posible sePfalar ciertos métodos 

de prevención, en varias partes del mundo; sin embargo, sblc 

algunos ofrecen posibilidades prácticas. En teor!a, les 

siguientes métodos de interferencia de les respectivos cicles de 

vida se han sugerido: 

.1.- DestrucciOn de los parasitos adultos en el hombre, por 

tratamiento adecuado, 

2.-Muerte de les reservorios <mam!ferosl para destruir a los 

adultos que viven en los pulmones. 

3.-Evitar la ccntaminaci~n del agua o la tierra con esputo y 

heces de individuos infec~~rl~s. 

4.-Eliminaci~n de los caracoles que actúan como hospederos 

intermediarios. 

5.-Muerte o destrucciOn de los 

intermediarios !cangrejos!. 

6.-PrevenciOn de infecciones en el hombre, 

111etacercarias libres, en rios o arroyos 

cangrejos muertos o parcialmente destruidos. 

hospede res 

pcr ingestiOn de 

provenientes de 

7.-Prevención de infecciones en el hombre por comer cangrejos 

crudos o mal cocidos. 

En el primer caso, la dificultad mas seria es, cuando menos 

en México, la de diagnosticar la paragonimiasis en el hombre, ya 
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que ésta se confunde facilmente con la tuberculosis y otras 

afecciones pulmonares y, de hecho, su sintomatologf a es 

prActicamente desconocida por la mayoria de los médicos, aun en 

aquellas zonas que se han se~alado como endémicas. 

Por otro lado, es prActicamente imposible eliminar a todos 

los mamfferos salvajes que se alimentan de cangrejos; aunque, 

hasta ahora se han settalado solamente dos para México, falta 

conocer a otros que pudieran actuar como reservorios naturales, 

sin contar a perros y gatos, que act~an como reservorios y, como 

se ha demostrado, son altamente susceptibles a infecciones 

experimentales. 

El tratamiento adecuado de esputos y heces seran posibles en 

cuando se puedan implementar técnicas de diagnostico, rApidas y 

efectivas, para descubrir la paragonimiasis en el hombre. 

La destrucción de caracoles es prActicamente imposible y de 

hecho, como hemos comprobado, la infección de estos es muy baja, 

menos del 1 % en condiciones naturales, en el caso de los 

caracoles de la familia Hydrobiidae. 

La eliminacion de los cangrejos es practicamente imposible, 

ya que la mayorfa de las especies de la familia 

Pseudothelphusidae no son de hábitos acuAticos, sino anfibios. 

Es posible evitar la infeccion no tomando agua en los arroyos 

y no comiendo cangrejos de agua dulce crudos o mal cocidos. 

Resumiendo: se puede se~alar que una de las formas mas 

efectivas de prevención de la paragonimiasis, es la educacibn, 

para evitar que la poblacion, 

cangrejos crudos o mal cocidos. 
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Evitar el fecalismo y se~alar la importancia de construir 

letrinas. 

Difundir entre los m~dicos, enf er11eras, técnicos de 

laboratorio, patólogos, etc. qu~ es la paragonimiasis, cuales son 

los principales sfntomas y cOmc se puede prevenir o evitar y, 

finalmente, difundir los métodos de diagnóstico inmunológico m~s 

rápidos y efectivos, especial11ente en zonas end~micas 1 para 

descubrir esta enfer11edad de manera precisa y eficaz y, 

finalmente propiciar la exploracibn e investigaciones sobre las 

~reas del Pals en que pueda sospecharse la existencia de 

paragonimiasis. 

114 



BIBLIOGRAFIA. 

ABEND, L. 1910. Ueber Haemoptysis Parasitaria. Deut. Arch. Kli11. 

l'led.100: 501-511. 
ABBOTT,R.T. 1952. A study of an intermediate snail host < Thiara 

9ra11ifera> of the oriental lung fluke <Para9011iaus>. Proc. 
U.S. Nat. /'1us 102: 71. 

AJI, T.,H,OH, Y. TONGU, S.INATOMI, H.HATA, · M. KOBAVASHI, M. 
YOKOGAWA, H. MIRANDA y N. IBA~Z, 1984. Ultrastructure of 
tegumental surface of the metacercariae of Para9011iaus 
peruvia11us. Jap. J. Parasit. 35: 15-22. 

AMEEL, D.J. 1931. More data en the lung fluke Para9011imus in North 
America. Scie11ce n.s. 74: 493-494. 

AMEEL, D.J. 1932. The muskrat a new host fer Para9011i•us. Scie11ce 
n.s. 75: 382. 

AMEEL, D.J. 1932a. Life history of North American lung flukes of 
mammals. J. Parasitol. 18 <2>:264-268. 

AMEEL, D.J. 1934. Para9011iaus, its life history and distribution 
in North America and i ts taxonomy. <Trematoda: 
Troglotrematidael Amer. J. Hy9 19: 279-317. 

AMMEL, D.J. 1938. Observations en the natural history of 
PoTDat iopsis lapidaria Say. Amer. l'lid z. Nat. 19: 702 

AMEEL, D.J., W.W. CORT y A. VAN DER WOUDE. 1951. Development of 
the mother sporocyst and rediae of Para9011imus kellicotti 
Ward,1908. J. Parasitol. 37 <4>: 395-404. 

AMUNARRIZ-URRUTIA, M.1977. Paragonimiasis en las m~rgenes del rlo 
Napo. Rev. Ecuat. Hi9. l'led. Trap. 30 <3>: 315-317. 

ARCE, J. 1915. La Paragonimiasis en el Perll. Cro11. 1'1ed.(Lima) 32: 
249-254. 

ARCOS, V.L. 1951. Paragonimiasis pulmonar. 6ac. l'led. Ecuador 
6:379-382. 

ARZUBE, R.M.E. y J. VOELKER. 1978. Sobre la incidencia de 
Paragonimiasis en el Ecuador 1972-1976. Rev. Ecuat. Hi9. 
l'led. Trap. 32: 73-76. 

BARQUIN, N., R. LAMOTHE A. y 
mex ica11us: An antigenic 
37 :42-46 

A. FLISSER. 1982.Parasonimus 
analysis. Bol. Cn:·z. Parasit. 

BARTON, L. 1910 Un caso de distomalosis pulmonar contri1a en el 
Perll. La Crb11ica l'lédica 27: 142-144. 

BASCH, P.F. 1959. Two new molluscan intermediate host of 
Para9onimus kellicotti J. Parasitol. 45 (3l:273. 

BAZAN, J. y L. GINOCCHIO. 1956. A propósito de un caso de 
Paragonimiasis pulmonar. Bol. l'led. auir. Piura 6: 204-207. 

BEAVER, P.C., E.A. MALEK y M.D. LITTLE. 1964. Development of 
Spiro111etra and Para9011i11us eggs in Harada-Mori cultures, 

J. Parasitol. 50 (5): 664-666. 
BELAND, J.E., J. BOONE, R.E. DONEVAN y E. MANKIEWICZ. 1969. 

Paragonimiasis <The lung f luke> report of four cases. Aaer. 
Rev. Respirat. Disease 99: 281-271. 

BEMRICK, W,J.y J.C. SCHLOTTHAUER. 1971.Para9onimus kellicotti 
IWard, 1908) in a Minnesota skunk tl'lephitis mephitisl J. 
Wildlife Dis. 7: 36 

BERNAL-R, R.M. 1987. Diagnóstico integral de la para9onimias1s 

115 



pulmonar. Rev. f1ex. Patol. Cl in. 34 <41: 209-213. 
BISGARD, G.E. y R. L. LEWIS. 1964. Paragonimiasis in a dog and 

cat • .J.H.V.11.A. 144 15l: 501-507. 
BRENES, R., M.D. LITTLE, O. RAUDALES, G. MUf'tOZ y C.PONCE.1983. 

Cutaneous paragonimiasis in man in Honduras. Aner. J. ~ed. 
Ny9. 32 12l: 376-378. 

BRENES, R., B. RODRIGUEZ, G. VARGAS, E. OCAHPO y P.J, Ruiz. 
1982. Cerebral hemorrhagic lesions produced by Para9ontmus 
111exicanus. A11. J. Trap. Ny9. 31: 522-526. 

BRENES, R., R. ZELEDON y G. ROJAS. 1968. The finding Para9onisus 
sp. in mammals, crabs and snails in Costa Rica. Bol. Chfl. 
Parasitol. 23: 70. 

BRENES, R., R. ZELEDON y G. ROJAS. 1980. Biological cycle and 
taxonomic position of a Costa Rica Para9011i111u.s and the 
present status of Para9oni•us from New World~ Brenesia JS: 
353-366. 

BROWN, H.W. y K.L. HUSSEY. 1947. Experimental therapy of 
para9on1m1 as is in dogs • .J. Parasitol. 33: 33-35. 

BUCHWALD, e.ven. 1965. Aspectos anatomopatológicos de 
para9onimiasis pulmonar. Rev. Ecuat. lli9. 11ed. Trap. 22: 
165-172. 

BUITRAGO, B., G. RODRIGUEZ y A.ABRIL. 1981. Paragonimiasis 
humana; primera descripción de un caso colombiano. 
Bio11édica 1: 142-151. 

BYRAM, J. E., S.C. ERNEST, R.D. LUMSDEN y F.SOGANDARES-BERNAL. 
1975. Virus-like inclusions in cecal epithelial cells ot 
Para9onimus kellicotti <Digenea: Tro9lotrematidael. J. 
Parasitol. 61 12l: 253-264. 

BYRD, E.E. 1941. The excretory system of Para9oni11us. J. 
Parasitol. 27 Suppl. 10. 

BYRD, E.E. 1941 a. The opossum Didelphis virginiana Kel"'r, a new 
host for Para9onimus in Tennessee. Science 93: 542. 

BYRD, E.E., R.J. REIBER y M.V. PARKER. 1942. The anatomy of a 
lun9 fluke from the opossum <Didelphis vir9iniana Kerrl. J. 
Tenn. Acad. Sci. 17: 116-129. 

BYRD, E. E., R.J. REIBER y M.V. PARKER 1942 a. Mammalian 
trematodes I. Trematodes from the opossu111 Didelphis 
vir9iniana Kerr·. J. Tenn. Acad. Sci. 17: 130-142. 

CABALLERO y c., E. 1946. Estudios helmintol69icos de la re9i6n 
oncocercosa de México y de la Republica de Guatemala. 
Trematoda II. Presencia de Para9ani~us en reservorios 
naturales y descripción de un género nuevo. An. Inst. Biol. 
UHA/1. 17:137-165. 

CABALLERO y c., E. 1956. Presencia de Paragonimus rudis 
<Diesing,1850) Braun,1899 en mamfferos silvestres de 
Centroamél"'ica. An. Znst. Biol. l/NA/1 27: 397-401. 

CABALLERO y C., E. y F. MONTERO-GEI. 1961. Descl"'ipción de dos 
tl"'ematodos de un marsupial de la Republica de Costa Rica y 
un catálogo de los trematodos que parasitan a Marsupialia 
Illingel"',1811. An. Ese. Nal. Cienc. Biol. 10: 45-86. 

CAPRON, A., M. YOKOGAWA, J. BIGUET, M. TSUJI y G. LUFFAN. 1965. 
Diagnostic inmunolo9ique de la paragonimose humaine mise 
evidenca d'anticol"'ps seriques specifiques par immuno-electro 
phorese. Bull. soc. path. Cxotique 58 (3): 474-487. 

CAPRON, A., A. VERNES, M. TSUJI y D. AFCHAIN. 1969. Les 

116 



Paragonimoses humaine et experimentales. Structure 
antigenique et relations hote-parasile de trois especes du 
genre Paraganimus. 4nn. Parasital. Hua. et Comp. 44 161: 
709-732. 

CARVAJAL-H., F. ZEREGA, M. LOAIZA, A, BORJA y J, RUMBEA.1979. 
Para9onimiasis cutánea; cllnica e histopatolo9la: 
eosinofilia tropical o sfndrome de helmintiasis parenteral 
Rev. Ecuat. H/9. 1'1ed. Trop. 32: 69-82. 

CARRERA, • 1967. Distomatosis pulmonar con diseminación cutAnea, 
Nev. Ecuat. Hig. 1'1ed. Trap. 24: 267- 268. 

CEVALLOS-VITERI, A. y A. SEGOVIA. 1957. Doce casos de 
Paragonimiasis en niNos manabitas. Rev. Ecuat. Pediatr. 
9:51-59. 

COOPERRIDER, D.E. 1952. Check list of parasites of domestic 
animals reported in Georgia. Vet. /'Jed. 47: 65-70. 

CORVETTO, A. 1921. Paragonimiasis pulmonar. eran. ~ed. 32: 246-
252. ' 

CORVETTO, A.1921. Un caso mas de paragonimiasis pulmonar. ned. 
Ibera. 15: 359-362. 

CRAM, E. B. 1924. Report of Helminthological Society of 
Washington. Pr·ac. Helm. Sac. Washington. 11: 228. 

CUBA, c. 1970. Paragonimiasis. Areas endémicas determinadas en el 
Per~, hasta la actualidad.Libro de Conferencias y Mesas 
redondas del III Congreso Peruano de Microbiologfa y 
Parasitologfa. Trujillo Perú. 1: 149-154. 

CHENG, P.D. 1937. The germ cell cycle in the trematode 
Parasonimv.s .kellicatti Ward. Trans. A1'er. l'licr. Sac. 56: 
208-23ó. 

DAVIS, G.M., K.HATANO, T.SHIMAO y M. YOKOGAWA, 1974. X Ray 
diagnosis of paragonimiasis. Keiso Shuppan Service Center. 
Tokyo Japan pp. 1- 144. 

DAWES, B.1968. 7he Trema.toda. With special reference to British 
and other european forros. Cambrid9e University Press 1-644 
pp. 

DEARBORNE, N. 1918. Foods on sorne predatory fur-bearin9 animals 
in Michigan. llniv. l'lich. Sch. Forest. Conserv. Bull. No.J. 

DE WITT, W.B. 1952. Po111atiopsis lapidaria its accurrence in the 
Washington D.C. area and its laboratory rearing in 
comparation lo that of Onco11elania spp. J. Paras/tal 38: 
Z21. 

DIACONITA, G.H. y H.G. GOLDIS. 1964. Investi9ations on 
pathomorphology and patho9enesis of pulmonar 
Paragonimiasis. Acta Tuberc. Scand. 44: 51-75. 

DIESING K. M. 1850. Systewa Helminthv.a Vindovanae • .Vol. I.: I-XVI+: 
1-679 pp. Viena. 

DUBEY, J.P., P.C. STROMBERG, y N.J. TOUSSANT. 1977, A new 
drug against Parasonimv.s infection. Experientia 33191: 
1154-1155. 

DUBEY, J.P., M.J. TOUSSANT y E.A. HOOVER. 1979 Experimental 
Para9oni~us Aellicotti infection in do9s. Vet. Parasitol. 
5 (4): 325-337. 

ELIASOFF, L.B. y C.R. HARDEM. 1977. Treatment of Para9oni111us 
kellz"cotti infeslél.tion. Feline Practice Parasitology? 151: 
45-47. 

ERICKSON, A.B. 1944. Helminths of Minnesota canidae in relation to 

117 



fo6d habits and a·host list and key to the species reported 
from North America. Al1er. Nidl. Nat. 32 (2): 358-372. 

·ERICKSON, A.B.1946. Incidence of worms parasites in Minnesota 
mustelidae and host list and key to Narth America species. 
Aroer. Nidl. Nat. 36 12>:494-509. 

FAN, P.C. y O.K. KHAW.1963. Comparative studies on larval 
mi9ration of aragoni10us wester10anii in various experimental 
animals. Pal"t. 1. Chinese 11.J. Republic of China 10:207-
214. 

FEHLINSEN, F. y C.M. COOPER. 1910. Para9oni111iasis or parasitic 
Hemophtysis J.A.11.A. 54: 679. 

FELLMAN, W. y H. ESSEX. 1929 Distomatose pulmonaire chez le 
chal. Ann. Parasitol Hum.et Comp. 7: 204-208. 

GARDNERS, A.L.1973. The systematics of the genera Didelphis 
<Ha!"supialia:Didelphidae> in No!"lh and Middle America. 
Spec. Publ. The /1~s. Texas 1ech. tlniv. No 4 : 1-81 14 ti9s. 

GESINSKI, R.M., R.E. THO~AS y V. GALLICCHIO. 1964. Survey ot 
Parago11i10us in Ohio mink. J. Parasitol. 50 llJ: 151. 

GRADOS, O., C. CUBA, C. ACEVEDO y H. ROMAN. 1967. Para9onimiasis 
en el Val le de Codebamba. Informe Asoc. Microbiol. 
Tl"uj i l lo. 

GRADOS, O., C.CUBA, N. MORALES y C. MAZABEL.1972. Epidemiolo9la.de 
la Para9onimiasis en el Perü. Arch. Peruanos Pat. Clin. 26: 
33-54. 

GRADOS, o., N.IBANEZ H.N. 1961. Investigaciones de las huéspedes 
inte!"mediarios de Paragonimus westermani en el Valle de 
Chicama ITrujillo Perül. Arch.Peruanos Pat.y Clin.15 11-21: 
25-35. 

GRADOS, O., N. IBANEZ y M. ARRASCO. 1967. Distl"ibución de la 
Pal"a9onimiasis en el Perü. Arch. Peruanos Pat. Clin. 16: 
167- 178. 

GRADOS, O.B., D. RIVERA L. y M. MIRANDA Z. 1971. Para9onimiasis 
pulmonar. Caso tratado con 2-2 thiobis 14-6 diclorophenoll. 
Arch. Peruanos Pat. Clin. 25: 89-98. 

HALL, M.C. 1925. The 9oat as a host of 
Parasitol. 11: 227-228. 

Paragonimus. J. 

HANSON, H. 1911. Disto•a pulmonale in Wisconsin. John Hopkins 
Hosp. Bull. 22: 112-114. 

HARCASTLE, A.B. 1941. Paragonimus in cat fl"om North Cal"olina. J. 
Parasitol. 27: 541. 

HARKEMA, R. y G.C. MILLER. 1964. Helminth Parasites et the 
raccoon Procyon lotor in the Southeastern United States. J. 
Parasitol. 50 11): 60-66. 

HARLEY, J.P. 1972. Paragonimus kellicotti in Kentucky. Al1er. 
11idl. Nat. 88 121: 474-475. 

HARLEY, J.P. 1972a. A survey of the helminths et muskrat Ondatra z. 
zibetica Miller,1912 in Madison County Kentucky. Trans. 
Kentucky Acad. Sel. 33 11-2!: 13-15. 

HASHIGUCHI, Y. 1972 Mi9ration and 9ro~1th of Para9oni111us ohirai 
and P. miyazakii metacercariae artificially introducet into 
rats. Research Report l<ochi IJniv. Vol. 21 Natural Sci. 
8:141-146. 

HASHIGUCHI,Y. y T.TAKEI. 
ofPara9oni111us ohirai 
ll"ansplanted with the 

1969. Studies 
Miyazaki,1939 

metacer·cal" i ae 

118 

on 
in 

in to 

the mi9!"alion 
albín rats 

their pleural 



cavity • .J • .Jour.Parasit. 18 (5):459-465. 
HEALY, G.R. 1970. Trematodes transmitted to man by fish, frogs 

and crustacea. J. ~ildlife Dis. 6: 155-261. 
HEINERT, J. F. 1932. La Paragonimiasis en el Ecuador. An. Soc. /'1ed. 

Guiner. del Guayas. ANo 23 Vol. 12 <4>: 137--148. 
HEINERT, J.F. 1947. Paragonimiasis pulmonar o distomatosis 

pulmonar en el Ecuador. 
3: 101-106. 

Rev.Kuba Ned. Trap. y Parasitol. 

HENRY, A., 1927. Distomatose pulmonaire chez le visen. Bull. Soc. 
Centr. Ned. Vet. B: 84-88. 

HERMAN, L. H. y D.R. HELLAND. 1966. Paragonimiais in a cat. 
J.A.V.n.A. 149 <6>:753-757. 

HOOVER, E.A. )' P.J. DUBEY.1978. Pathogenesis of experimental 
pulmonar)' paragonimiasis in cats. A111er. J. Vet. Res. 39 
(11): 1827-1832. 

HUNTER III 1 G.W., L.S.RITCHIE, C. PAN, S. LIN, S. SUGIURA, K, 
NAGANO )' H. YOKOGAWA. 1957. Intradermal test and their 
usefulness in the field fer the detection cf 
schistosomiasis, paragonimiasis and clonorchiasis. J. 
Parasitol. 43: 28. 

IBAftEZ, N. )' E. FERNANDEZ. 1980. Actual state of the 
paragonimiasis in Peru 11980). Bol. Peruano Parasitol. 2: 
12-18. 

IBAl'rEZ, N., FERNANDEZ E. y H. MIRANDA. 1977.Para9oni111us peruvianus: 
ubicación del ovario y descripción de ciertas estructuras 
internas anexas a los genitales. Excerta Parasit. en nea. 
Dr. E. Caballero y c. Publ. Esp.No. 4 Inst. Biol. ÜNAM.: 177-

IBAl'rEZ, N. H.GUERRA y E. FERNANDEZ. 1980. Metacercarias de 
Para9011i11us peruvianus en area andina del Departamento de La 
Libertad, Perú. Bol. Peruano Parasit. 2 <1-2>: 19-26. 185, 

IBAl'rEZ, N. )' H. MIRANDA. 1967. Paragonimiasis. Hallazgo de formas 
adul las del género Para9onimus Braun, 1899 en gato Fe lis 
domesticus procedente de la zona endémica de Cajamarca 
Perú. Ar-ch. Peruanas Pat. Cl in. 22: 25-30. 

IBAl'rEZ, N. y H. MIRANDA. 1968. Paragonimiasis III. Hallazgo del 
parásito adulto en hurfln Didelphis a.za.rae perni9ra. Arch. 
Peruanos Pat. Clin. 22:25-30. 

IBAl'rEZ, N.,C. MIRANDA, E. FERNANDEZ y e.CUBA. 1974. Para9oni111us y 
paragonimiasis en el Norte peruano. Proceso del desarrolle 
de Para9011imus peruvianus Miyazald, Ibal'rez y Miranda,1969 
en Felis ca.ti gato doméstico, infectado experimentalmente. 
Rev. Per. Biol. 1:31-56. 

ISHII, Y.1966. Differencial morphology of Para9011imus kellicotti 
in North America. J. Parasital. 52: 920-925. 

ISHII, Y. e I. MIYAZAKI, 1970. Comparalive study en the eggshell 
of American Para9011imus through the scanning electron 
microscope. Jap. J. Parasit. 19: 541-548. 

ISHII, Y. 1 1. MIYAZAKI y J. TOKUNAGA, 1970. Scanning electron 
microscopy of helminths ova (5) American Para9011i111us. 
I9alcu no Ayu11i 75 110): A 135-136. 

ISSHIKI, O. 1962. Morphological studies en lhe egg of the lung 
fluke V. Eggs of Para9011imus Jcellicotti Ward. Jap. J. 
Parasit. 11: 353-363. 

ITO, J., M. YOKOGAWA, R. LAMOTHE y H.HATA. 1985. Studies on the 
cercar·iae of Para9onimus mexicanus in Araapyr9us alleei 

119 



from Colima Mexico, 
. ' mor'phology tTrematoda: 

34 121: 71-77. 

w i t h spec i al reference to : ' i ts 
Troglotrematidael Jap. J. Parasit. 

··xrURBE, J. 1942. Invertebrate host of Schistosoma wansoni and 
Paragoniaus Aellicatti in the Valley of Caracas and in 
other parts of Venezuela. Proc. Bth. Ar11er. Sci. Congr. 
Washington D.C. 6: 371-382. 

!TURBE, J. y E. GONZALEZ. 1919. Quelques observations sur les 
cerc:aires de la val lee de Caracas; Premier par ti e. Pu.bl. 
lab. Iturbe. pp. 1-27. 

JORnAN, H.E. y E.E. BYRD. 
domesticated animals in 

KARAM, ~.J. y R.M. BERNAL 
Informe de dos casos en 
Nex. 44 111: 690-695. 

1958. Para9onimus in wild and· 
Georgia. J. Parasital. 44: 470. 

A.1987. Paragonimiasis pulmonar. 
ninos. Bol. Ned. Hosp. Infantil. 

KRUIDENIER, F. 1948. Metachromatic determination of muc:oprotein 
distribution in Paragoni•us kellicotti Ward. (Trematoda: 
Trcglotrematidael J. Narphol. 92: 531-543. 

KUROCHKIN, Y.V. 1987. Paragonimiasis. En:• Trematodos. Fauna de la 
URSS". Acad.Sci,URRS. Moscú. Lab. Helm. 1-150 pp.!En ruso>. 

LAMMELERG, H., YOKOGAWA y N. GURALP. 1931. Therapy in 
platyhelminth infections I. General Review. Review of 
Advances in Parasitology. Warzawa, 1987. 

LAMOTHE A.,R. 1981. Hospederos definitivos e intermediarios de 
Paragonimus mexicanus. An.lnst.Bial.VN~N. 52 
Ser.Zool.111:39-44. 

LAMOTHE A.,R. 1 1982. Epidemiologia de la para9onimiasis. Neumol. 
Cir. Torax Nex. 42 131: 147-159. 

LAMOTHE A.,R.1985. La Paragonimiasis en el Continente Americano. 
Salud P~blica N~x. 21 (61: 514-523. 

LAMOTHE A.,R. 1985a. Paragoni111us 111exicanus y la pal"agonirniasis en 
M~xico. Parasitologia I. Vol. Conmemorativo del 25 
Aniversario de la Soc. Mex. de Parasitol. A.C. vol. 1:151-
165. 

LAMOTHE A.,R.1966. La Paragonimiais pulmonal" humana en México. 
Salud P~blica N~x. 28 111: 37-40. 

LAMOTHE A.,R.,J.L. ALONSO y R. L~PEZ. 1966. Una nueva zona 
endémica de paragonimiasis en México. An. Inst. Biol. VNAN. 
57 Sel". Zoal. <2>: 415-418. 

LAMOTHE A.,R. y J. CABALLERO D. 1976. Paragonimiasis en México. 
Neuaal. Cir. Tarax Nex. 31: 407-427. 

LAMOTHE· A.,R., J.CABALLERO D.y E. LAZARO CH.1977. Pseudathelphusa 
CP). dilatata Rathbum <Crustacea:Decapoda) segundo 
hospedero intermediario de P. mexicanus lTrematodal. An. 
Inst. Biol. VNAN 48 Ser. Zool. t!l: 295-298. 

LAMOTHE A.,R., J.CABALLERO D. y E. LAZARO CH. 1978. RedescripciOn 
de Paraganimus mexicanus Miyazaki e Ishii, 1966 obtenidos 
experimentalmente. Neuma!. Cir. 7orax ~éx. 39 <1>:35-43. 

LAMOTHE A.,R., J. CABALLERO D. y E. LAZARO CH.1978a. 
Paragonimiasis expel"imental en gatos tFelis catusl con 
Par-agonimus mexicanus Miyazald e Ishi i 1 1968. Neumol. Cir • 

. Torax /1é.~. 39 (2l: 71-80. 
LAMOTHE A.,R.,J.CABALLERO D. y E. LAZARO CH.1978b. Paragonirniasis 

<Metal. An. Inst. Bial. UNA/1. 49Ser. Zool.Cll: 271-276. 
LAMOTHE A.,R., J.CABALLERO D. y E. LAZARO CH.1979. Descripción de 

120 



la metacercaria de Para9oni11us 111exicanus 11iyazaki e Ishii, 
1968 tTrematoda: Tro9lotrematidael. Neu11ol. Cir. 7orax. 
11éx. 40 131:179-187. 

;LAMOT~E A.,R., J.CABALLERO D.,R.PINEDA y O. MEAVE. 1985. Hallazgo 
de Para9onf11us 111exicanus en un nuevo hospedero y una nueva 
localidad en México. llnfversidad y Ciencia 2 t3l: 41-45. 

LAMOTHE A.,R. y L. GARCIA P. 1988. Helmintiasis del hombre en 
M~xico. Tratamiento y Profilaxis. A.G.T. Editor S.A. 
México,1988. I-XIV 139 pp. 

LAMOTHE A., R., E. A. MALEK y O. MEAVE. 1983. roapyr9us al leei 
Morrison,1946 <Gastropoda:Hydrobiidael first intermediate 
host of Para9011i111us mexicanus in Colima Mexico. J. 
Parasitol. 69 111:226-228. 

LAMOTHE A.,R., R.PINEDA y O.MEAVE. 1981. Infección natural de 
Paragoni•us •eiicanus en Didelphis virginiana calilornica 
en Colima, México. fin. lnst. Biol. llNA/1 52 Ser. Zool. Ul: 
45-50. ' 

LARA, A.N. 1913. Hemoptisis endémica de los paises tropicales. 
Rev. 11ed. YucatAn. 9 <1>: 1-5 • 

. LARACH, C.J. 1961. Paragonimiasis pulmonar !Presentación de un 
caso>. Rev. Ned. Hondureba 29 <1-4l: 49-54. 

LARACH, C.J. 1966. Para9onimiasis pulmonar <Presentación de un 
caso>. Rev. Med. Hondureba 34: 111-114. 

LA RUE, G.R. y D.J. AMEEL. 1937. The distribution of Para9011imus 
J. Parasitol. 23: 382. 

LEON, H.A. 1955, Diagnóstico de la paragonimiasis. Gac. Med. 
Ecuador 10: 903-910. 

LIFSHITZ, G.A.,R. MANCILLA J., C.R. ARIZA y R.ORTIZ DE G.1981. 
Paragonimiasis.Informe de un caso. Gac. 11ed. 11éxico. 117 
(7):291-294. 

LITTLE, M. D.1968. Paragonim,.u.s cal iensis sp. n. and paragoni111iasis 
in Colombia. J. Parasitol. 54: 738-746. 

LOVERDE, P.T. 1979, Chromosomes of h10 species of Paragoni•us 
. 7r·ans. Amer. /'1icrosc. Soc. 98 t2l: 280-285. 

LUMSDEM, R.D. y F.SOGANDARES-BERNAL. 1970. Ultrastructural 
manifestation of pulmonary paragonimiasis. J. Parasitol. 
56 (6): 1095-1109. 

MACIAS, J.J.,J.ROSILLO, B.MONCADA y A.AGUILLON. 1979. 
Paragonimiasis pulmonar. Presentación de cuatro casos. 
Neu11ol. Cir. 7orax l'Jex. 40 11>: 1-15. 

MACY, D.W. y K.S. TODD. 1975. Treat111ent of canine paragonimiasis 
with bithionol acetate. Vet. 11ed. S11all A11i11al Clinician 
Pf7. Pract. Jan. 1975 pp. 57-58. 

MALEK, E.A.1980. Snail-transmited para.sitie diseases. Vcl.I 334 
pp. Vol. II 324 pp. C.R.C. Press Inc. Boca Raton Florida. 

MALEK, E.A.1985. Snail host of schistosomiasis and other snail 
transmitted diseases in Tropical A111eric:a. A manual. 325 pp. 
Pan-American Healtll Or9a11itat ion WHO Scientific: Publ ic. No. 
478. 

MALEK, E.~.,R. BRENES y G. ROJAS.1975. Aroapyrgus costaricensis 
host of Paragonirniasis in Costa Rica. J, Parasitol. 61:355. 

MALEK, E. A. y T. C. CHENG. 1974. l'ledical and Eco11onical 
/1alacala9y, New York. and London Academic. Press. 398 pp. 

Mr..LEK, E. A. ,N. IBA!'rEZ y G. GUERRA. ·1985. Description of redia and 
cercaria of Para9011imus peruvianus from experimentally 

121 



.,., infected Aroapyr9us colo11bie11sis of Codebamba Val ley, Peru • 
•. ·:J,··Parasitol.71. 121:253-256. 

MALEK, E.A. y D. LITTLE. 1971. Aroapyr9us colo11bie11sis 
~~~s; ~.ip. (Gastropoda: Hydrcbbidael snail intermediate host 
-'·'" j • af Para9011i11us cal iensis in Colombia. Nau.t i lus 85: 20-26. 

MALEK, E. A. y W.L, PARENSE. 1981. Sorne peruvian 
hydrobiids,potencial snail host of paragonimiasis. Nautilus 
95: 91-92. 

MARTINEZ-BAEZ, M. 1970. La labor del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales en el Campo de la Parasitologfa, 
6ac. Ned. Néx. 100 <2>:113-118. 

MARTINEZ-BAEZ, M.1970 a. Pal"a43onimiasis en México. eac. Ned. 1'1ex. 
LOO: 136. 

MARTINEZ-BAEZ, M. y A. JIMENEZ-GALAN.1961. Un caso de 
trematodiasis pulmonar re9i1>trado en Méxic:o. Rev. lnst. 
Salubr. Enf. Trap. 21: 101-144. 

MAZZOTTI, L. e I. MIYAZAKI. 1965. The first rec:ard of adults 
lung flukes Para9011imus in Mexic:o. Jap. J. Parasit. 14 111: 
34-36. 

MCKEVER, S.1958. Observation en Para9onimus Jcel l icott i Wal"d from 
Geor43ia. J. Parasitol 44: 324-327. 

MILLER, G.C. y R. HARKEMA. 1964. Studies en helminths of North. 
Carolina Vertebrates V. Parasites of the mink. /'1ustela 
visan Schreber. J. Parasitol. 50 C6l:717-720. 

MILLS, R.R., F. SOGANDARES BERNAL y J.R.SEED. 1966. Studies in 
American para43onimiasis III. Phosphomonoesterase activity. 
J. Parasital. 52: 363-366. 

MIRANDA, H.,O. HERNANDEZ, H. MONTENEGRO y F.ALVA. 1967. 
Para43onimiasis. Nota sob!'e tl"es nuevas areas de pl"oc:edencia 
de portadores de la enfermedad. Arch. Peruanos Pat. Clin. 
21: 215-222. 

MIYAZAKI, I. 1955. Morpholo43ical featul"es of adult of Para9011i11us 
kellicotti with reference to the taxonomy of P. rudis 
!Texto japonés} Neá. and Bial. 37: 11-15. In: Lun43 flukes 
in the western hemisphere Overseas Technical Cooperation 
A43ency. Tokyo Japan, 1972. 

MIYAZAKI, I.1964. Notes en the metacercaria of Para9onimus 
kellicatti Ward, 1908 in North Arner-ica. Jap. J. Parasit. 13: 
453-457. 

MIYAZAKI, I. 1969. On the luns flukes causin43 human 
·Para43onimiasis. Jap. J. Trap. Ned. LO: 8-13. 

MIYAZAKI, I. 1972. Lung flukes in the western hemi sphere. 
OTCA,Tokyo, Japan, 29 pp. 

MIYAZAKI, I. 1972a. Ocurrence on the lun43 fluke Para9a11imus 
· peruvfanus in Panama. 3. Parasitol. 58: 841-842. 

MIYAZAKI, I. 1974. Ocur!'ence en the lun43 flukesPara9ani~us 
peruvianus in Costa Rica. Jap. J. Parasit. 23: 280-284. 

MIYAZAKI, I. 1974a. Parasonimus and paragoni~iasis in Latin America 
countries In: Third Intern. Congr. Parasit. Hunich. Au43ust 
25-31 1 1974 Proc. I. 530 Vienna Autria Facta.Publ. 

MIYAZAK!, I. 1974. V. Luns flu.kes in the world. Marphology and 
Lite history. Symp. Epid. Par·as. Dis. 11974> Intern. Med. 
Found. oJ Japan Tokyo.Japan. 

M!YAZAKI, !. 1975 Cerebr·al Para43onimiasis. Topic.s en Tropical 
Mel\r·ology. In Cont<:n1porary Neurolo9y Series 12: 109-132 

122 



Davis Company Philadelphia, U.S.A • 
. · MIYAZAKI ,- I. 1979. Identi ty of Paraga11i111us 11ex icanus Miyaz·aki ·et 

·Ishii,1968 and P. peruvianus Miyazaki 1 Iba~ez et 
Miranda,1969. Jap. ~ed. J. 2898: 46-49 CEn japan~s>. 

MIYAZAKI, I. 1982. Para9onimiasis. In: CRC Handbook Series in 
· Zoonoses Section c.: Parasitic Zoonoses Vol. III. Edit. by 

Steele J.H. CRC Press: 143-164. 
MIYAZAKI, I., C. ARELLANO y O.GRADOS. 1972. The first demostration 

en the lun9 fluke Para9011i111us from man in Peru. Jap. J. 
Parasit. 21:168-172. 

MIYAZAKI 1 I. y O.GRADOS.1972. Occurrence of the lun9 fluke 
· ParagoniTllus calie11sis in Peru • .J. Parasital. 58 (6) :1210-

1211. 
MIYAZAKI, I. y o. GRADOS. 1972a. The second species on the lun9 

· flukes in Peru, Parago11i111us calie11sis Little,1968. Jap. J. 
Parasit. 21: 275-279. 

MIYAZAKI 1 I., O. GRADOS y N. UYEMA.1973.A ne" fluke found in Peru 
Par.a.9oni111us a11azo11icus sp.n. Jap. J. Parasit. 22:48-'54. 

MIYAZAKI, I. y L.D. HENDRICKS.1975. Stu4ies Dn the lun9 fluke 
· Paragonimus in Panama with special reference to 

differential morpholo9y on its metacercariae. ~ed. Bull. 
Fukuoka Univ. 2: 295-302. 

MIYAZAKI, I., N.IBAftEZ y H. MIRANDA. 1969. On a new lun9 fluke 
found in Peru 1 Paragonimus peruvianus sp.n. <Trematoda: 
Tro9lotrernatidael. Jap • .J. Parasit. 18:123-130. 

MIYAZAKI, I. 1 N. IBAftEZ y H.MIRANDA. 1971. Studies on the 
metacercaria ofParago11i11us peruvia11us 
CTrematoda: Troglotrematidael. Jap. J. Parasit. 20 (5): 425-
430. 

MIYAZAKI, I. e Y. ISHII. 1968. Comparative study on the mexican 
lun9 fluke with Para9011i111us Aellicatti Ward,1908. J. 
Parasitol. 54 C4l:845-846. 

MIY~ZAKI, I. e Y. ISHII. 1968a. Studies on the mexican lung fluke 
with special reference to a description ofPara9011i111us 
mexicanus sp.n. Jap. J. Parasit. 11: 445-453. 

MIYAZAKI, I. 1 T. KIFUNE, S. HABE y N. UYEMA. 1978. Reports of 
Fukuoka University Scientific Expedition to Peru,1976. 
Dept. Parasi t. Sch. Med. Fukuoka Univ. Occas. Publ. (ll: 1-
28. 

MIYAZAKI, I., T. KIFUNE y R. LAMOTHE A.1980. Taxonomical and 
Biolo9ical studies on lhe lun9 flukes of Central 
America. Occas. Pub/. No. 2 FukuoAa llniv. Dept. Parasit. 
Sch. /'1ed. 1-80. 

MIYAZAKI, l. ,C. MAZABEL y O. GRADOS. 1974. Mature Paragoni,.us 
amazonicus firsl found from water opossum in Peru. J. 
Parasitol. 60 (3!:547-548. 

MIYAZAKI, r., c. MAZABEL, o. GRADOS y N. UYEMA. 1975. Sludies on 
·~ ' ~~he lung fluke in Tinge Maria, Peru with special reference 

··,_-·to the description of Para9onimus inca sp. n. <Trematoda: 
·· · Troglotrernatidael. /'1ed. Bull. Fukuaka Univ. 2:303-311. 

·~IIYAZAKI, !. y L. MAZZOTTI. 1964. Investi9a.tion of the genus 
Parasanimus in Central and North America. Jap. J. Parasit. 

-:•'..·.:·,: .. i i3··(4l: 293. 
·MI9AZAKVf-I. y K. NISHIMURA. 1975. Cerebral Paragonimiasis. In: 

~~~ Topics~n Tropical Neurolo9y 11975). Contemporary Neurolo9y 

123 



Series 12: 109-132. Davis Ce. Philadelphia. 
MIYAZAKI, I. y N. UYEMA. 1980. On the metacercaria of 

Paragon i11us inca f i rst found in Peru. 11ed. Bu l l. Fuk uok a 
Vniv. 7C4l: 395-400. 

MOMTALVAN, J.A.1967. Proyecto de un pro9rama de InvestigaciOn 
sobre Paragonimiasis en Ecuador. Rev. Ecuatoriana de Enf. 
del Torax 2: 103-107. 

MONTALVAN, J.A. 1968. Paragonimiasis en el Ecuador. Estudio 
Epidemiológico y Clínico. Rev. Fac. Cienc. 11ed. Yniv. 
Guayaquil. 1: 9-59. 

MORALES, R.F. 1963. Paragonimiasis pulmonar en el Perñ. 
Presentación de 5 casos. Rev. /1ed. Cir. <Truiillo) PerlJ. 1: 
26-40. 

MORERA, P.1968. Trematodiasis pulmonar.Estudio de dos casos 
encontrados en Costa Rica. Acta 11ed.Costa Rica. 11:225-237. 

MORRISON, J.P.E.1946. The nom marine mollusks en San Jos~ Island 
with notes en those of Pedro González Island Pearl 
Insland,Panamá.S11ithsonian /1isc. Callee. 106: 1-49. 

NAQUIRA, C.E., E. DELGADO, F. NA@UIRA, A. ELLIOT y M. 
TANTALEAN. 1976. La Paragonimiasis en la población de los 
distritos de San Juan y Magdalena !Departa11ento de 
Cajamarca). Biota 11186): 23-33. 

NAQUIRA, C.E., E. DELGADO, M. TANTALEAN, F. NAQUIRA y A. 
ELLIOT. 1973. Prevalencia de enteropar~sitos en escolares de 
los distritos de San Juan y Magadalena. Rev. Res. 11ed. 
Tropical Vniv. Nac. 11.S. 11arcos 2: 37-41. 

NICKERSON, W.S. 1911. Para9oni11us in the cat in Minneapolis. 
Science 33:271. 

NOBLE, G.A. 1963. Experimental infection of crabs with 
Paragoniaus. J. Parasif;ol. 49 C2l: 352. 

NULL, M.M. 1910. TOCHIL or endemic hemoptysis. Northwest 11ed. 2: 
364-366. 

PACHUCKI, c.r., R.A. LEVANDOWSKI, V.A. BROWN, B.H.SONNENKALB y 
M.J. VRUNO. 1984. American Paragonimiasis treated with 
praziquantel. New England J.ned. 311 !9l: 582-583. 

PATTON, S., A. RABINOWITZ, S. RANDOLPH y S.S. JOHNSON.1986. A 
coprological survey of parasites of wild neotropical 
Felidae.J. Parasitol. 72 14!:517-520. 

PAZ G. 1977. Treatment of Taeniasis saginata with Praziquantel 
CEmbay 8440) Bol. Chileno de Parasitologfa32:14-16. 

PECHMAN, R.D. 1976. The radiographic festures of pulmonary 
Paragonimiasis in the dog and cal. J.A.V.R.S. 17 C5l:182-
191. 

PEREZ-VIGUER,)S, I.1935. Notas sobre la fauna parasitolOgica de 
Cuba. Par t. I !Vermes). l1e11. Soc. Cubana Hist. Na.t. 9: 45-49. 

PRESIDENTE, J.J.A. y R.O. RAMSDEN. 1975. Paragonimus kellicotti 
infec:tion in wild c:arnivores in Southeastern Ontario II. 
Histopathological features. J. Wild Diseases 11 (3) :364-375. 

RAMSDEN, R.O. y P.Y.A. PRESIDENTE. 1975. Para.gonimus kellicotti 
infec:tion in wild carnivores in Southwestern Ontario I. 
Prevalence and gross pathologic:al fealure. J. Wildlife 
Diseases 11 (11:136-141. 

RANGEL, R. L.J. y R. LAMOTHE. 1986, Estudio de las formas 
larvarias de Pa.ragonimus mexicanus Miyazaki e Ishii,1968, 
en el primer hospedero intermediario Aroapyrgus alleei 

124 



.<Monusca:Gastr·opodal de Colima f1~xico. An. Inst. Biol. 
(JNA/'I. 51Ser. Zool. <11:31-48. 

RIM, H.J.1983. Experimental and clinical experience with 
~praziquantel in Korea. Intern.Sym. Human Trematode Infecc. 

in Southeast and East Asia, 1983. ~orea. Inst. Trap. 
EndPmic. Diseases Korea Yniv.:1-96 

RINCON, L.A., E. DURAN y J.R. MORELL. 1973. Localización ectOpica 
de Para9onimus sp. Braun,1899 <Trematoda:Tro9lotrematidael. 
Ar·ch. Venezol. 1'1ed. Trap. Pa.rasitol. 5:365-374. 

RODRIGUEZ, G. y A.E. SMALLEY.1969. Los can9r·ejos de agua dulce de 
México de la Familia Pseudothelphusidae(Crustacea:Brachiural. 
An.Inst. Biol. UIM/'1 40 Ser. Cienc. del Mar y Limnol. 
111:69-112 26 f9s 12 lam. 

RODRIGUEZ 1 J.D.1963. ContribuciOn al estudio del ciclo evolutivo 
de P.wester-r1tani <Kerbert, 18781 Braun, 1899. Rev. "'cuat. 1'1ed. 
Clin. Biol.<1>:20-34. 

SALAZAR, H., J.RODRIGUEZ, B. LAUFER y F.SOSA. 1987. Par·asJnimiasis 
pulmonar. Informe de un caso. Salud Pública /'lér, 29 161: 
470-473. 

SALINAS-BUSTOS, E. 1951. Para9onimiasis pulmonar. Gac. /1ed. 
Ecuador. 6: 405-409~ 

SANCHEZ, J. 1895. Zoologfa Médica. Nota acerca de 9usanos 
par~sitos del hombre. Gac. /'led. /1éx. 32 <9>:186-197. 

SANDGROUND, J.A.1933. Certain helminthic and protozoan parasites 
of man and animals in Yucatan. In: The Penninsula of 
Yucatan, Medica! Biolo9ical,Meteorolo9ical and Sociolo9ical 
Studies. Carne9ie Inst. of l<Jashin9ton: 228-248. 

SEED, J.R., F. SOGANDARES-BERNAL y A.A. GAM. 1968. Studies on 
American Para9onimiasis VI. Antibody response in three 
domeslic cats infected with Para9onimus lellicotti. Tula.ne 
Stud. Zool. Bot. 15: 70-74. 

SEED, J.R., F. SOGANDARES-BERNAL y R.R. MT _LS. 1966. Sludies on 
American Para9onimiasis II. SerolJ9ical observations of 
inf ected cats. J, Parasitol. 52: 158-362. 

SHORT, T.R. y T.D. HENDRICKSON. 196C. Canine para9onimiasis in 
Arkansas. J.A.V./'l.A. 137: 417-419. 

SKRJABIN, K. I., B. E. SUDARIKOV e Y. KUROCHKIN, 1978. 7r-ematody 
Shibotn,vi i cheloveka. Osnovy Trematodolo9yi 26: 1-80, 
Itzdateslvo Nauka Moskba 1978. 1 En ruso!. 

SMITH, A.J. 1911. Ova of Schistosoma japonica; ova of S.mansoni; 
ova of Para9animus westermani. Proc. Path. Soc. Phila. 
14:64. 

SMITH, R.J. 1963. Effects and viability of irradiated Par-a9onimus 
metacercariae in the white rat. J. Parasitol.49151:36 
Sec.2. 

SOGANDARES-BERNAL, F. 1965. Studies on Amer·ica Parasonimiasis I. 
Ase inmuroity of snail host. J. Parasitol. 51 <61: 958-960. 

SOGAMDARES-BERNAL, F.1965a. Parasites from Louisiana c:rayfishes. 
Tul. Stud. Zool. Eot. 12: 79-85. 

SOGANDARES-BERNAL, F.1966. Studies on American Para9onimiasis IV. 
Observations on the pairins of adults worms in laboratory 
infections of dome~ti= cats. J. Parasitol. 52:701-703. 

SOG/\MDARES-BER~IAL, F. '/ E. A. MALEK. ! 961. Pomat iopsis lapidar-la 
Say IGastr·opoda: Arr,nicolidael in Louisiana. J. Parasitol. 
47 (5): 832. 

125 



SOGANDARES-BERNAL, F. y J.R.SEED. 1973. American Paragonimiasis. 
Current Tapies in Comparative Pathobiolo9y. New York. and 
London Vol. I.: 56. Edil. Academic Press. 

SOGANDARES-BERNAL, F. y A.E, SMALLEY. 1965. Para9onimus 
metacer·cariae in Pseudothelphusa tristani Rathbun fron 
Costa Rica. J. Para.sito/. 51: 304. 

SOGANDARES-BERNAL, F. y A.E. SMALLEY. 1967. Studies en America 
Paragonimiasis V. Further obser~ations on the presence of 
Par·a.9onimus in fresh-water· crabs from Costa Rica, with 
notes in susceptibility to cercariae of P. kellicotti. 7ul. 
Stud. Zool. Bot. 13: 125-128. 

STEWART, T.B. y D.J. JONES. 1959. Occurrence of the lung fluke 
Para9onimus rudis <Diesing,1850) in native pigs in Georgia. 
J. Parasitol. 45: 548. 

STILES, CH. W. y A. HASSALL. 1899 (1900l.Notes en parasites, 50-
52. u.s. Dept. of Agriculture 16 th. Annual Report of the 
Bur~au of Animal Industry (18991 558-611.· 

STROMBERG, P.C. y J.P. DUBEY. 1978. The life cycle of 
Para9onimus kellicotti in c:ats. J. Parasitol. 64 (6):998-
1002. 

STROMBERG, P.C., M.J. TOUSSANT y J,P. DUBE'f. 1978. Population 
biology of Para9oni~us kellicotti ~etacercariae in Central 
Ohio. Parasitolo9y, 11 <1>:13-18. 

SWALES, W.E.1934. The present status of knowledge of helminth 
parasites of domestic:ated and semidomesticated mammals and 
economically important birds in Canada as determined from 
1-1ork publ ished prior· to 1933. Can. J. Res. 8: 468-477. 

TANTALEAN, V.M. y A. HUIZA F. 1986 La ruta migratoria de la larva 
de Para9onimus ~exicanus Miyazaki e Ishii,1968 en el gato 
doméstico infectado experimentalmente. Rev. Cienc. l/N/'1Sl'1 14 
( 1l: 63-69. 

TAMTALEAN, V.M., A.HUI2A F. y E. DELGADO A. 1974. La infección de 
can9r·ej os procedentes del Val le de Codebamba (Caj amarc:al 
por rnetac:er·carias de Para9oni111us. Rev. Peruana. Biol. J (2J: 
192-193. 

TANTALEAN, V.M.,C. NAQUIRA V., A.HUIZA F. y E. DELGADO A.1974, La 
· vfa de penetración de Para9oni111us peruvianus en animales 

de experimeritación. Rev. Inst. f'led. Trap. Sao Paulo. 16 16l: 
332-336. 

TAYLOR, D. W. 1966. A r·emarkable snai 1 fauna from Coahui la, 
N~xic:o. The Veli9er 9: 152-229. 

TERASAKI, K.1978. Chromosome analysis on a South American lung 
fluke Para9onimus peruvianus. Jap J. Parasit. 27 <1>: 51-
55. 

THATCHER, V.E. 1967. Para9onimus in some wild and domestic: 
animal s of Par.ama. Tr·ans. Aaer·. Nicr·. So.:. 86: 335-336. 

TONGU, Y., T. AJI, H.OH, A.ISHII, M. YOKOGAWA. H. HATA, J. ITO y 
R. LAMOTHE A. 1985. Surfac:e ultrastructure of Paragonimus 
mexicanus Miyazaki et Ishii, 1968. Jap. J, Parasit. 34 (6): 

441-1147. 
TOUSSAHlT, M. 1895. Corr.unicación de ur·, caso raro de Dislorna 

pulrncnar. Ga.c. Ned. 11éxico; 32 <21>: 488-1192. 
TR~.VASSOS; L,J.FiT .. FREITAS, A. KOHM.1969 Tie;,1atodeás· do 

··Brasil~ 1'1Em.Inst. Oswa.ldo Cru:z. 67 (ll:l-886. 557 fi9s. 
\IANIJANONTA, S., D. BUNMAG y T. HARINASUTA. 1933. P. hetér·'otr·e·¡;¡u.s 

126 



and other Para9onimus 
'Clinic and Treatment. 

infections in Southeast 
Dis. !<orea Univ. 1-96. 

spp. in Thailand: Pathogenesis, 
In Int. Sym. on Huaan trematode 
and East Asia. Inst. Trop. Ertde11ic 

l!RRl!TIR, · 1'1.11.1980. Para9onimiasis en el Nororiente ecuatariarto. 
Rev. Ec:uator. Hi9. t'1ed. Tr-op. 33: 33-50. 

VOELKER, J. 'J M. ARZUBE. 1979. Ein neuer lun9ene9el aus der 
Ki1sten kord i l ler-e von Ec:uador-: Para9orti,;us ecuadoriensis 
n, sp. !Paragonimidae: Trematodal. Tropen111ed. Parasital. 30: 
249-263. 

VOELKER, J., G. MULLER y A. PRATA. 1981, What is Paragonimus 
rudis1Diesing,1850l? Report on a field study in Mato Grosso 
Brazi 1. f'1em. Inst. Os~1aldo Cruz 16 (4): 409-414. 

VOEL~ER, J., U. ZILLMAN y M. ARZUBE. 1980. Taxonomic prcblems in 
lung flukes <Trematodal with special reference to 
fiara~onimus ecuadoriertsis Voelker y Arzube,1979. 
Zentralbl. Bakt. Hy9. 261. 

WAITZ, J.A., P.MCCLAY 'j P.E. THOMPSON. 1963. Activity Df 2' 2' 
· thiobis 4,6 dic:hlorophenoll !Bithionoll against Paragonimus 

Jellicotti in rats. J. Parasitol. 49 C5l: Sec. 2: 16. 
WALLACE, F.G. 1931. The North American lung fluke. Science j3 

118961: 481-482. 
WALLACE, F.G. 1931a. Lung flukes of the genus Paragoni•us 

American mink I. An. Vet. Assoc. 31: 225-234. 
in 

WARD, H.B.1894. Or1 the presenc:e of Disto11u111 111ester11a11i in the 
United States. Ve9.t'1a9. 1:355-357. 

WARD, H.B •• 1895. The asiatic: lung distome in the United States. 
f'1ed. Ne~1s 66 (91: 236-239. 

~1ARD, H. B. 1908. Data for the determination of human entozoa. 
Trans. Amer-. /1icr-. Soc. 28: 177-201. 

WARD, H.B. y E. F. HIRSCH. 1915. The species of Para9oni11us and 
their differentiation. Ann. Trop.t'1ed. Parasit. 9:109-162. 

WORLEY, D.F. 1964. Helminth parasites of dogs in Southeastern 
Michigan. J.!Llt.N.A. 144 (11: 42-46. 

YAMAGUTI, S.1971. S'jnopsis of Digenetic trematodes of vertebrales 
Vol.I and II. Kei9aku Publ.Co. Tokyo Japan. 1074 pp. 349 
pl. 

YAMAGUTI, S. 1975. A S'}noptical review of the life histories of 
digenetic: trematodes of vertebrates. Keigaku Publ, Ce. 
Tok'}o Japan 1-590 pp. 219 pl. 

YOKOGAWA, M. 1955. Studies on Para9oni11us kellicotti. The egg 
production of Para9011i111us /iel licott i KirtaichusaAu Zasshi 
1/. (11: 57-63. 

YOKOGMJA, M. 1964. Para9onimus and paragonimiasis. Prosress in 
f'1edical Parasitology in Japan I.:61-182, Meguro 
Parasitological Museum,Tokyo, Japan. 

YOKOGA~JA, M. 1965. Par·agonimus and para9onimiasi s. Adv, 
Parasital., 3:99-158. 

YOKOGAWA, M.1965. The mass treat~ent of Paragonimiasis with 
small doses of Bitin-S. Asia Ned. J. 8 (51:53-54. 

YOKOGAWA, M.1969. Para9cnimus and paragonimiasis. Adv. Parasitol. 
7: 375-387. 

YOKOGAWA, M.1974, Epidemlolo9y and Control of paragonimiasis VI. 
In: Parasitic: Diseases IEd.M.Sasal International Nedical 
Foundation cf Japan.T~kyo Japan 137-149. 

127 



YOKOGAWA, M.,1982. Newly introduced questions concernin9 
Para.9oni11us westerTDani • .Jour. Form.11ed. Assot:. 81: 774-780. 

YOKOGAWA, M. 1982. Par·a9onimiasis. In: C.R.C. 
llandbooA Series in Zoonoses Parasitit: Zoonoses.(31:123-142. 

YOKOGAWA, M.1983. Experimental chemotherapy fer pá.ragonimiasis a 
review. Intern.Sym. Human Trematode Infecc:. in Southeast 
and East Asia, 1883 Korea. Inst.Trop. Endemic. Diseases 
!<orea Univ. 

YOKOGA~A, M.1983. Pathobiolo9ical studies on Paragonimiasis in 
Peru and Ecuador. Report of resul ts of the Resear·c:h Suppol't 
b)' Grant-in-aid fo!' scientific Research in 1982. Chiba 
Univ. Japan 1-52. 

YOKOGAWA, M.,S.KOJIMA 1 M.KOBAYASHI, H.HATA, J.ITO, 
. M.TSUJI,H.MIRANDA, N.IBAftEZ,E.FERNANDEZ y H.GUERRA.,1983, 

Peruvian Pal'a9onimiasis:Dia9nostic Value of the Enzyme
Li nked I n11unosot'bent Assay · <E 1 i sal • .J ap. .J. Paras i t. 32 
(41: 317-322. 

YOKOGAWA, M.,J.A. MONTALVAN, J. RUMBEA y W.DROUET,1971. Unas 
metacercarias de Para9onimus recientemente encontradas en la 
Rep1.lbl ica de Ecuador. Rev.Ecuat .flig. /1ed. Trap. 28!75-82. 

YOKOGAWA, M., T.OKURA, M.TSUJI, M. IWAKASI y M.SHIGEYASU,1962~ 
Chemotherapy of para9onimiasis with Bithionol III. The 
follow-up studies far one year after treatment with 
bithionol. .Jap. J. Parasit. 11 <21:103-116. 

YOKOGAWA, M., M. TSUJI, J.ITO, S.KOJIMA, S.TONGU, 
M. KOBAYASHI 1 H.HATA 1 R. LAMOTHE, R. PINEDA y 
D.OSORI0.1985. Pathobiological Studies in Paragonimiasis in 
Mexico. Repol't of results ot the Research support by Grant
in- Ai1 far Scientific Research. Chiba University. 1-48. 

YOKOGAWA, M., H. YOSHIMURA, M.SANO, T.OKURA y M.TSUJI.1962.The 
r-oute of migration of the larva of Para9onimus westen1a11ii 

. in the final host. J. Pa.rasitol. 48 (41:325-351. 
YOKOGAWA, S., W.W.CORT y M. YOKOGAWA,1960. Para9onimus and 

Parasonimiasis. Exp. Pa.rasitol. 10: 81-137 and 139-205. 
'(OSHIMURA, K. 1969. Para9011i11us wester·ma.11ii, P. ohirai and P. 

TT1iyazakii electr-ofor-esis compar-ison of whole body pl'oteins. 
Exp. Parasitol. 25:118-130. 

YOSHIMURA, K.,Y. HISHINUMA y M. SATO, 1970. A preliminary study 
on the electrophot'elic patterns of Para9onimus Aellicotti 
Ward, 1908 adu.lts ~101'ms. Pro9r·ess of /1edit:al Parasitolo9y 
in Ja.pan 3: 12-17. 

ZILLMANN, U. y J.VOELKER.1980. Species caracterizatian of the 
lung fluke Para9oni11us ecua.doriensis by Isoenzyme 
Electrophoresis. Tropen11ed. Parasit. 31: 15-20. 

128 



CONCLUSIONES 

Desde que iniciamos nuestras investigaciones sobre Para9oni11u.s 

meiicanu.s Miyazaki e Ishii, 1968 y la paragonimiasis en México 

!septiembre de 19761 hemos descubierto a la fecha doce áreas 

endémicas en la Re~ublica Mexicana, en siete Estados: Colima, 

Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Veracruz y quedan 

pendientes por ahora los registros de Lara 11913) en Yucat~n, 

Macfas et al. <1979! de San LuisPotosi y Salazaret al. 11987! de 

Puebla, por no haber investi9ado la presencia de formas lar'larias 

(metacercarias en can9rejosl o adultos en hospederos definitivos 

!mamfferosl de dichos Estados y ser todos ellos casos de 

paragonimiasis en la es~ecie humana. 

Por otro lado, aunque sabíamos que Mazzotti !Mazzotti y 

Miyazaki,19651 recolecto algunos ejemplares de Para9oniau.s en 

tlacuaches de Colima, <Miyazaki y Mazzotti,1964> que sirvieron 

para establecer la especie a Miyazaki e Ishii 1 no se sabia cual 

era la localidad exacta, dato que pudimos definir mas tarde 

como: Arroyo de la Barragana en las cercanf as de la poblaciOn de 

Comala, Colima. 

Nuestras primeras investigaciones nos permitieron describir 

por primera vez la metacercar·ia de esta especie en M~xico 

(Lamothe et al.,1979) 1 además hemos confirmado que existen 

cuando menos dos especies de mamfferos salvajes que actúan como 

hospederos definitivos: Didelphis virsiniana californica y 

Philander opossun pallidus, sin descartar la posibilidad de que 

otras especies de mamfteros, tanto salvajes como domésticos 
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pu~dan serlo tambfen. 

Demostramos asi mismo que experimentalmente, tanto perros 

como gatos son susceptibles a la infeccidn con Paragoni~us 

•exicanus ILamothe et al. 1 1978a> y que algunos roedores 

principal•ente Rattus norvegicus tambi~n lo son 

experimentalmente, por lo que otras especies de roedores salvajes 

pudieran actuar como reservarías en la naturaleza, aunque esto no 

lo hemos confirmado. 

Precisamos que los segundos hospederas intermediarios de 

Paragoni•us mexicanus son: en Colima, Pseudothelphusa <P> 

dilatata; en MichoacAn, una especie del g~nro Pseudothelphusa no 

identificada adni en Veracruz, Pseudothelphusa poglayenorum; en 

Tabasco, Pota•ocarcinus <Zilchfa> •axillipes; en Chiapas, 

Pota•ocarcinus <Raddaus> tuberculatus; en Nayarit, una especie 

del ~nero Pseudothelphusa; probablemente P. peyotensis y en 

Hidalgo, el segundo hospedero intermediario probablemente sea 

Platychi rograpsus typicus. 11amothe,19B~;a. >. 

Que el primer hospedero intermediario en Colima es el molusco 

gastrbpodo Aroapyrgus alleei, de la familia Hydrobiidae, lo cual 

nos llevd tres a~os descubrir y confirmar que, efectivamente, 

era la especie que intervenfa en el ciclo biológico de 

Paragonimus mexicanus en esa localidad. <Lamothe et al.,1983) 

Casi hemos cerrado experimentalmente el ciclo biológico de 

Paragonimus mexicanus, usando como hospedero intermediario al 

Aroapyrgus alleei cultivado en el laboartorio y salo nos falta 

dilucidar cómo se infecta el segundo hospedero intermediario 

(cangrejo) tanto en condiciones naturales como 

experimentales. !Rangel y Lamothe,1986). 
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Finalnente, hemos 109rado que la paragonimiasis en México sea 

considerada como una zoonosis más y ensehada en los curses de 

Microbiologfa y Parasitolo9fa de todas las escuelas de medicina 

del pafs, despertando el interés de •édicos, veterinarias, 

qufmicos, biólogos, parasit~logos y patólogos, los que esper .. os 

contin~en trabajando en este interesante • i•partante tema, que 

puede convertirse en un futuro, en un proble•a de Salud Pllblica. 
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Cuadro AREAS ENDEM~C~S ,O~ pa~agonimiasis EN MEXICO REGISTRADAS HASTA 1987 
.. ""~···""·'····· ... '''.'? ,, ·:. ..····<'.:::~;:;:·.. . :·:;':::· ,· 

Fecha de registro Autor y año 
.·. ·. 

.1 ~-:" .•:· ; : . ? Julio de 1895 Toussaint 1895 

7 1913 Lara, 1913 Mérida ? 
. . 

2: ::.<vucatán .· · : : 

! 3~- Michoacán Tare tan Mavo 1959 Martinez Baéz .et..aJ., 1%1 

Tare tan SeptiBTbre 1979 Lamothe 1984 

Caracha Febrero 1980 Lamothe 1984 

Aoua Blanca Junio 1981 Lamothe 1984 
: Morelia 7 7 Lifshitz et al. 1981 .... 

~.-. Cpl.imá <¿ .· .. ·.: .... ? ? 1963 1':1azzotti et al. 1965 

Coma la ? 1972 Brenes et al. 1980 

Comala Julio 1976 Lamothe, §! ~ 1977 

Coquimatlán S:ptierbre 1978 Miyazaki ~al. 1980 

S:ptierbre 1978 Miyazaki ~al • 1980 Madrid ,. . • 

5~:.. Veracruz Sontecomapan Agosto 1978 Lamothe et al.1985 

Ei~·- San Luis Potosí Valles 7 1979 Macias et al. 1979 --
7.- Tabasco Oxolotán Marzo 1981 Lamothe, 1984 

8.- Chiapas Tao achula Mavo 1981 Lamothe 1984 
Tapachula Mayo 1981 Lamothe, 1984 

9.- Navarit Mecatán S:otiEJTbre 1983 Lamothe et al. 1986 

10.- Hidalgo San Esteban Agosto 1986 Karam et al. 1987 

11.- Puebla Huachinango ? 1987 Salazar et al. 1987 --
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País 

Canadá 

Esta:l:s Unici:Js de 
Norteamérica 

México 

Cuba 

B:!lice 

Guatemala -
Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

[beta Rica 

Panamá 

Cuadro 2. PARAGONIMIASIS HUMANA EN AMERICA DEL' NORTE, 
. V AMERICA CENTRAL 

·-· 

Casos Autcir (es) Año Notas 

1 Beland et~ 1969 Sop dares V 93;rl, 

3 Fehliseri V Cooper 1910 

Abend 1910 

Packucki et al. 1984 

43 Toussaint 1895 

Lar a 1913 

M3l'tínez ElcÉz v Jirrá-ez Gilái 1961 
-

Macias et al. 1979 

Lifshitz et al. 19B1 

Vokogawa et al. 19B5 

Karam v Bernal 1987 

Salaz ar 1987 

1 Recio 1928 Pért:z-vi.r:LEmS 1935 

- -- - -
- ----- ---- -------
1 Brenes et al. 1980 -------
2 + Larach 1966 

Brenes et al. 1983 

197.3. 

" « ., 

·. 
: 

~: 

·l 
¡ 

1 ------ 1983 Ccm.nica::ién JE'SCl18l de 
lbEro-C:tello. 1983 

6 Morena 1968 

Brenes et al. 1976 --
Rojas et al. 1976 

Brenes et al. 1982 

- -------- -- --------

·: 



País 

Colombia 

Venezuela 

Ecuador 

Perú 

Brasil 

CUADRO 3. Paraganimiasis humana en América del Sur. 

Casas 

+ 2000 

Autor (es) 

Buitraga et. al. 

Rincón et al. 

Heinert 

Heinert 

Arcas 

Sabinas Bustos 

León 
· Cevallas-V:-',·~ . .., ·-··· 

Rodríguez· 

Van Buchwald 
Carrera· 

Montalvan 

Bartan 

Arce 

Corvetta

Morales 

Ibañez et al. 

Miyazaki et al. 

Grados 

Naquira 

Yakagawa·et al. 

Año 

1981 

1973 

·.·:~~r~~:!;7··.··¿+~~ l··~-·---·---'-··1 
\ '·.· .. · .i ··· -~ --:c:1~=~~~~-r~-~~~: 
{· ·: . . · 1 

. - ... L.1973, .. ,c,.) .••... ,.1 ... ,-'··~----..;_-.. c.-.. ~. 

• 1973 ! ', '' 
• '-• - ••-'-·-•u •.>~··••v<e•-•j">•>- •"'-"" -"'"· """-• "'"•-··- ••• 



CUADRO 4. AREAS ENDEMICAS DE PARAGONIMIASIS EN AMERICA CENTRAL 

PAIS DEPARTAMENTO O PROVINCIA LOCALIDAD REFERENCIAS 

Finca Olas 
Guatemala Sololá de Moca Caballero, 1986 

Santa Rosa Guazacaoan 

Guatemala Fi.rca el Rirdn Mi.yas:Ki y kifire 1SW 

Ecuintla 

Salvador ? 
.. Brenes et al. 

' 
Nicaranua ? Com. oersonal 

) .: •. 

' '. 

Costa Rica ? l 
! 

Sra-es et al. 'ISW, 1$1 1. -·, 1 
' 

: ! : ¡ 
Panamá ; ¡- .-¡ ' Sólo en animales 

¡ ¡ ! ' silvestres ¡ 
·; ' -=:;---.--L~--T ¡ 

-----

CUADRO 5. Primer hospe~ero intermediario de Paragonimus mexicanus en México, 
Pmérica Central y América del Sur. 

Hosoedero Autor Año Localidad País 

Aroaei'rg~s alleei Lamothe et al. 1983 Colima México 

Aroapyrgus alleei Ita et al. 1985 Colima México 

Pi'rgoEhorus sp. Brenes et al. 1968 San José Costa Rica 

AI'CEp1¡I'g.S c:ostarrica'sis M3lEk et al 19?5 San José Costa Rica 

Arrepyr1}.s a:starrica1sis Brenes et al. 1980 San José Costa Rica 

Aro:pvrQ.S OJl.mbiITT3is M3lEk y Parenze 1981 Cajamarca Perú 
(notencial} 



CUADRO 6.Segunrla Hospedera Intermediaria de Paraganimus mexicanus en México. 

Hospedera Autor Año Localidad 

Pseudothelehusa (P.) dilatata Lamothe et al. 1977 Camala, Cal. 

Pseudothelphusa (P.) dilatata ? Lamothe et al. 1984 Coquimatlán, Col. 

Pseudathelphusa (P.) dilatata ? Lamothe et al. 1984 Madrid, Cal. 

Pseudothelehusa (P.) sp. 7 Lamothe et al. 1984 Taretan, Mich. 

Pseudothelehusa (P.) be liana Lamothe et al. 1984 Agua Blanca, Mich. 

Pseudothelehusa (P.) beliana Lamothe et al. 1984 Caracha, Mich. 

Pseudothelehusa (TEtu:na) pa:j].ayemun Lazara-Ch. 1984 Los Tuxtlas, Ver. 

Potara::arcin.s (Zil.dúa) rraxilli~ L'amothe et al. 1984 Tapijulapa, Tab. 

Potarccarcin.s (Ra:l:las) til:EI'Cl.llatus Lamothe et al. 1984 Puente Escocia, Chis. 

Potarccarcin.s (Ra:l:las) til:EI'Cl.llarus Lamothe et al. 1984 Finca Brasil, Chis. 

Pseudothelehusa sp. Lamothe et al. 1986 El Guayabito, Nay. 

Pseudothelehusa sp. Lamothe"et al. 1986 El Mamey, Nay. 



CUADRO 7. Segunda Hospedero intermediaria de Paragonimus mexicanus en América Central. 

Hospedera Autor Año Localidad País'. 

Rincóri 
.' " Psudathelpusa cabanensis Miyazaki y Kifune 1980 Finca i Guatemala 

Pseudatheleusa propincua Miyazaki y Kifune 1980 Ría San Luis Guate~ala 
Ría San Diego 

t.• ' 
; 

Finca Concepción· .. 
' Finca el Baúl 

Ptychaéhallus tristani Sagandares y sm.alley 1965. Alajuela Casta .Rica 

1~67 j 
" 

.. 
J 

Brenes et al. 
'• .· 

Alajuela ' -~ -

,_ ¡ 

Miyazaki 1974 i El Fierra y San JJSé ; 

1~74 ¡ .. 
Miyazaki 

~ 

Balsa de Mara ;-f - -"~. ' ; ·i r•·, 

et al. 
.. 

19671 
-· 

Alajuela 
i 

Patamacarcinus magnus Brenes ·;,e ¡ 
Miyazaki 19741 El Fierro 1 

.. . ~, .. 1974' " " . ¡¡ . . Miyazaki :,, Balsa de Mcira 
·' .·1 

Ptychaphallus castarricensis Brenes et al. 1?80; " --------
; 

Ptychaphallus paraxantusi Brenes et al. 
' 

1980 . --------. 
, .. . 

Panamá Ptychaphallus richmandi Thatcher 1967, Achiote 
i 

Miyazaki ~ al. 1975! Pdtl.ate 1 Pg..a::ate y 
; 
; Ría Mandinga 

Ptychaphallus exiliees Mi yazaki et al. " 1975 Pdtl.ate y eg..a::ate 
' ptyd'qjlallus 11D1tm..s cacle81Sis Miyazaki et al. 1975 Achiote 
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CUADRO 8~1 Segundo Hospede;ro intermediario de P. mexicanus en AmériCá'.~ ~ 
dei sur;. 

Hospedero Autor Año Localidad 

Strengeria eigenmanni Vokogawa, et al. 1971 Caluma, Ecuador 

H¡¡::o]1l1 • 21 a req almialis Voelker y Arzube 1979 l'erllrillal t'erá:li' to.a:br 

Psa.dJti'"eJµu; c:tá.18"'6is Mi.yaza<l. et al. 1971 Cajamarca, Perú 

Cuadro No. 9. Hospederós definitivos naturales de P. mexicanus 
i . . . . .-.'--'-·-~ _.:_~·'. > :..._. ' . 

-~·-·~en·-~;~~rca~ .. <La~·atffe~~1gB·_1-r.~- -.-~.~-·· 
~ ., 

Didelphis viginiana Califc:llnica 

Philander ™ pallidus 

Comala,; Col. 

La Espe~anza, Col. 

Madrid,· Col. 

T:eretan, Mich. 

Caracha·, Mich. 

·Agua Blanca, Mich. 

Arroyo Guayabito, Nay.: 

El Mamey, Nay. 

Sontecomapan, Ver. 

Oxolotán, Tab. 



Cuadro No. 10. Hospederos.definitivos naturales de f· mexicanus 
1 .... ·: ....... , ........ , .·· O. ··· 

en; Amér'ica Central y América del Sur~ 

Hospedero Localidad Pais 

DidelEhis mesamericana mesamericana Olas de Moca Guatemala 

MeEhitis macrura macrura Guazacapan Guatemala 

~ cirero argaitab.Js a:JStarriC81SiS Alajuela Costa Rica 

Philander ºEossum fuscogriseus Alajuela Costa Rica 

Proc~on lotor Alajuela •i Costa Rica 

DidelEhis marsuEialis Achiote Panamá 

Nasua narica Achiote Panamá 

Felis anca Achiote Panamá ----
Felis catus Achiote Panamá ----
Canis familiaris Achiote Panamá 

Nasua nasua Membrillal Manabí Ecuador ----
Felis catus Cajamarca Perú ----
DidelEhis azarae Berni¡¡ra Cajamarca Perú 

.. 
DidelEhis Earagua~ensis Tingo María Perú 



' 
C~aé:íro l\la; 11~\ Cas_as ~u~árias de Paraganimiasis 

en tª R~pCJbÜcaMexicana 1895-1987. 

: 
Na~ de Casas Año Estada Referencia ' 

1 1895 ? Taussaint 

1 1951 Michaacán Martínez BcÉz IJ Jirré-ez OOÉn 

4 1979 SBl ll.ds P. Macías ~al. 

¡ ' ' 
c. 1 1981 Michaacán Lifshitz et al~ ,-¡:' 

23 1985 Calima Vakagawa e't al. 
' 

' 
2 1987 Hidalga Karam IJ 8ernal 

¡ 1, 1 1987 
; 

Puebla Salazar F. et al. 
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TABLA 1. Infección de Didelphis; vfrgiríiana califarnica can .E_. mexfoarn.Js- Cie~acúef-- -

Tamaña 

75 35-.40 .cm.;,. 

41-45,cm. · · ... ·6 

46-50-~cm. . ! .. • ·\8 

3 

6 

7 

'. '100 .rn ;rr,;12:a,·<¡:; a)¡51;tJ:i:.' -, 

:'87~5·, .'0 ·12;75::,:0'11.8,c.ur«::: 

T¡:\BLA 2! .~nfección de Didelphis virginiana can .E.· mexicanus en tres}oca~_iÉl3~E!E! 
•"f· · ··"··· · ·.· ... ·· ·" · de Colima. 

:: ··.,,-· ~:.· . ..:...~. 

Lacalídad Has recol. · Has • infect. % 
Madrid. 

Ba~rag~ma 

Esperi:inzá. · 

9 

6 

3 

g 

5 

2 

100 

83d 

66.6; 

1~::j~{!:.;~~~1'~~.~:¿}~. 

B+·'B:·'· 

TABLl\ 13. Distribución ""de. las formas adultas de P. mexicanus en los P';!lmanes de. 

Didelphis virginiana californica 

r--R_e~a:ia_'n~~~~~~~~~~~~P_u_l~m~ó~n_..d_e~r_e_c_h~o ~~~~P~u~l~m~ó~n.....;I~z~g~u~i~e~r~d~a~~~~-~ 
Región anterior· 32 13 

~~~ª ~ ~ 

~egión· posterior 17 35 

::aviciad pleural· -· ~:; ce< 13 

,., - ' 
'··' ., .. ····---·· ·-··-··· ,. 

·- -· 

TABlA ~4. 'irif~gcibri' :8~1 6fd~l_-~his .·.virginiana : c~Üfornica con. P. mexicanus 
~-:--¡l(l;:/rE!·, ·'''-"'if\:} v···.,·~, ... -., ;·.,,,.· _:.·;~., 

.•..•.•. '_-_-_· ... '_·_ •. _ •. <_·_:,. •.·~_.r.:_~_·}_,e._ •. ·.·.•.-.·.·._ª .. _·.·. cuerdo al sexo • . :±'=~. >á~i:S~'.t.3·.:.- - -·~ ~·-, 
.---~' .. ". - ~./'. .. -· 7'·:' 

10,.55 

.;;:: 
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TAOLA 5~ Hospederosdefiriitivc:Js.riatürafes l¡E!xperimentales en 
.. -. _, ·,::,_1::'!'."l'.¡L~!.r_~~~-t~~-~~.ei.1 ~.:,,:~~t·_,'...'..: ;: :, ::.· .. ,_ ·,. · -. 

Has edero Localidad País Autor, año 

•Panthera anca? Belice Patton et al. 1986 

~pardalis? Belice Patton et al. 1986 

D ic:El¡::td.s (m) rresarerica-a Olas de Moca Guatemala Caballero, 1946 

Mephilis (m) macrura Guazacapan Guatemala Caballero, 1946 

Canis fami Liaris Experimental Guatemala Miyazaki et al.· 1980 

~ cire1UE!t13 tbJs OJsta Rica Caballero, 1956 
costarrir:ensis 

Philander npossum Costa Rica cmallero y M:ntero M, 1$1. 

Philal:Er op11ssum Alajuelá Costa Rica Brenes et al. 1968 

Procyon ~ - ..... ? ....... Costa Rica Brenes et al. 1968 

~ciremarga1bJs __ ----·-·· __ _';___ __ ? ___ Costa Rica Brenes et al. 1968. 

*Felis domr::1ticus 
,-,.r 

Alajuela Costa Rica Brenes et al. 1980 

Sar{José Costa Rica Brenes et al. 1980 

Punta Arenas Costa Rica Brenes et al. 1980 

San José Costa Rica - Brenes §l~· 1980 

San José Costa Rica Brenes §l al. 1980 

Exp_erimental Costa Rica Brenes et al. 1980 

*Fells~.~ [lJanacaste Costa Rica Brenes §!. al. 1980 

Canis famil 1.aris ---- Experimental Costa Rica Brenes et al. 1980 

Philai:Er ~un Fusa:qriseus Aiájuela Costa Rica Brenes et al. 1980 

Punta Arenas Costa Rica Brenes §l al. 1980 

San José Costa Rica Brenes et al. 1980 

Alajuela Costa Rica Brenes §!. al. 1980 

Procyon lot1 'i. Alajuela Costa Rica Brenes §!. al. 1980 

Alajuela Costa Rica Brenes et al. 1980 

-~ clren11rg91t.e...s Alajuela Casta Rica Brenes §!. al. 1980 

Alajuela Costa Rica Brenes et al. 1980 

*Dit:El¡:hi.s trBI'f1 pialis San José Costa Rica Brenes §!. al. 1980 

san José Costa Rica Brenes et al. 1980 

~geofl'royi Experimental Costa Rica Brenes et al. 1980 

Didelphis ~.1rsupialis Achtote·· Panamá Thatcher, 1967 
Philander 11possi.;m Achiote Panamá Thatcher, 1967 
Nasua ~ Achiote Panamá Thatcher, 1967 

~~ Achiote Panamá Thatcher, 1967 
Felis ~ Achiote Panamá Thatcher, 1967 

•canis famil "1ris Achiote Panamá Thatcher, 1967 
Phllander .!:!l!J msum [bl. Corg:S M3rcrial Panamá Miyazaki, 1972 



Tabla 6 •. - PrimerE\. etapa de infección can metacercarias de Paraganimus mexicanus en ~ narvegicus 
. • éepa Wistár~ ·ramada· dé RE.ímírez ;···1986. · ··· · ··· · ···· 

rieiti:D cte.infea::ión 111'.rrero de ~ffi . l\Úrero de ílE~BS Localización iñfec a as T'eCUMe' a as . 

1.30 hrs. 20 1 Libre en estómaaa 

3.00 hrs. 20 2 Luz intestinal 

24.00 hrs. 15 o -------------
25·.oo hrs. 6 o -------------

6 días 15 3 Libres en estómago 

8 días 10 3 Libres en _estómago .. 

10 días 10 o ------------- .. 
.. 

13 días 16 o 
.,., 

-------------
15 días 18 1 Músculos del cuello -·-·- ... 

Adultas recuperadas 

36 días 19 2 Encapsuladas en pulmón 

78 días 13 o -------------
90 días 18 2 Encapsuladas en pulmón 

90 días 18 5 Encapsuladas en pulmón 

1Lf3 días 15 1 Encapsuladas en pulmón 



Tabla No. 7.- Segunda etápa de infección con metacercarias de Paragonimus mexicanus 

en Rattus norvegicus r ~a Wistar Tomado de Ramírez, 1986. 

' 
~ÍB!pO de Infección 

' 
N'.rrero de rretacercarias .,. l\l.'.rrero ce rretacercarias LOCauzación 

·--" 
Inf ecta:las ~ 

' 
1 hr. 18 2 Luz del esófago 

2 hrs. 20 2 Estómago 

3 hrs. 20 1 Luz del esóf áao 

6 hrs. 20 o -----------
12 hrs. 20 o ------------
24 hrs. 20 o R.Jit.as 

, 
'CDS en Intestina Maa:b 

. 

36 hrs. 27 o --------------
48 hrs. 20 o --------------
72 hrs. 25 o ---------------

6 días 25 o ---------------
12 días 20 o ---------------
24 di as 20 o ---------------

adultos recuoerados 

36 días g o ----------------
48 días 15 o ----------------
60 días 20 o ----------------
72 días 20 1 Enauistado· en oulmón 

84 días 20 1 Enauistado en aulmón .. 



TiBTJXI de infecciái 

1 hr. 

14 hrs. 

24 hrs. 

12 días 

48 días 

60 días 

·Tabla ll)o_. B.- Tercera etapa de infección con metacercarias de P. 
mexicanus en Rattus norvegicus cepa Wistar tomada de Ramírez 1986. 

NJrEro de nEta:at:arias N'.rrero de rreta:ercarias localizaciái 
inf ect.a:la9 =.pera::las 

20 o ----------... 

20 2 En tejido esofágico 

20 o ----------
20 o -----------

adultos recuperados 

20 o -----------
20 1 libre en cavidad del tórax 



TiElljD c:l2 infe::cién 

12 hrs. 

14 hrs. 

15 · hrs. 

21 hrs. 

35 hrs. 

49 hrs. 

53 hrs. 

TEl:Jla l\b. 9.- Cl.Erta et.epa c:l2 infecci.én a:n ITEt.a::ercarias c:l2 P. TTEXicau3 B1 
. 81 Ratt.s rorvegia.s a;pa Wistar -

tma:la de Ranírez, 1S\95. 

25 o 

25 4 
... · 

r· . 

... '"--····--.,--·'.2~.c·-··-··· 2 
•• - ¡•·-· ••. "-·-- ····--

: 

o 

o 

25 2 

25 1 

3 B1 el tejicb esoFÉgiClJ 
1 en la luz 

1 B1 tejicb esofágica 
1 en la cavida:I c:l2l tórax 

en tejida esaf ágica 
en tejida pulmonar 

1 sabre músculos de la 
cavidad del tórax 



. - .. , .. ,. '. :;:· 

TABLA "'1o; ~esu~~ado~: cié i~· fo en, t~és i~~alid~des del Estado de Colima 

-· ... . . .. 

'. Na.· (%) oosi.Üvos 
J.~,... .. l'.:tl 

Lugar No. de Exa. Total rotal .. 

t_, .. _._ -~· ·-----
¡ 

. H. M • H. M. . ... .. ' 

·-tomara-
... ' 113 231 344 6(5.31) 7(3.03) 13(3.80) 

; 

1. ,;,•:·, . 
T .... -~-·-

Coqüim. . - 87 
.. 

2(5.00) 1(1.15) 3(2.26> 40 127 ~---~' 

Madrid ·-·- 183 348 531 5(3.45) 12(3.45) ·1 :.;;', 17(3.20) 

Totales 336 666 1002 13(3.87) 20(3.00) .. ~ t' 33(3.29) 
.·; .. 

.. -· .. !A§l:8. _11. Re_s.ul tados. de la Prueba -de ID por edad v sexo en el Estado de 
·---·--·--··- Colima. 

Edad No. de exa. Total No. (~) posi~i~~~ Jot_~l 

i--- · 1--------H ....... __ -_M-.• __________ __.H_. ___ M'"'".•-· --------i 
-- :~:-- 9 --- . .. 109 ... 111 · 

·--~,-' 

10-19 
r.:. 

g0-29 

30~39 

~0-49 

' 50--

• 1 •• 

Totales 

133 

28 

12 

·.'15 

336 

235 

97 

84 

i 50 

666 

220 

368 

·::~ : ~ ·12s· 
-·· :·~. :'1 • ,. :.-;:" 

,.1002 -:: 

.. - . ~-- .. 
5(4.59) 3(2~70) . . ~ . : .' 

2( 1.50) "-~ 4(.1.-05) ; 

4( 14.3) . 3q.o9). _ 
--~ -

2(16.7) 4(4.76) 
. > ~-· 

oc----> ·· 1·c2.oo) 

0(----). -~5(5.62) 

13(3.87) _._·20(3.00) 

8Ó~64) 

6(1.63) 

7(5~60) 

6(6.25) 

1(1.52) 

5(3.39) 

33(3.29) : 



TABt:.ll 12. Resultados de las pruebas de FC. y DD. de los 
sueros positivos de las pruebas de ID. 

No~ A rea Edad Sexo PFC PDD 

P• mex. P. west. P. miv. P.mex. P. west. P.miv. 

1 Mad. 32 F X 14.2 (~) (-) (-) <:->· (-) 

\_ ~-· 2 Mad. 48 F. X 15.6 . X 1J.5 ("'.".'.) (~) c.;;;r (-) 
- ...... 

,,;,3_ - Mad. ' 25· M X 21;1· ,, X-11.5' (:;;;) ·- - ··e~>- .. c.:...r· - (-) 

...... 

n:a.A 13. R:BI5TRJ PJlDilmflll! CE UB rmE HMW:E a:: FffiCtIMMitlSIS EN tJf.XI!IJ. 

J w ·! . 

Año Autor Caso Diagnóstico Localidad 
. -, 

1961 l"EI'tl.reZ...aéz IJ 1 Ei:JJtlras a:n infil tra:::ifu Taretan, Mich. 
Jlrré'EZ-8 E!>0311Ed:e. 

·1979 Mecías~~ 1 Ei:JJtlras cavi ta:l:5 a:n l?ai Luis Potosi 
infiltración 

1979 Mecías et al. 2 Sombras cavitadas con San Luis Petos! 
infiltración 

1979 Macias et al. 3 Sombras cavitadas con San Luis Potosí 
infiltración 

1979 Macias et .. al. 4 Sombras con infiltra- San Luis Potosí 
ción 

1981 Lifshitz et al. 1 Sombras nodulares - Morelia, Mich. 

1987 Karam y Bernal 1 Sombras nodulares San Sebastian, Hgo. 

1987 Karam y Bernal 2 Sombras cavitadas con San Sebastian, Hgo. 

infiltración. 
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CICLO DE VIDA DE p'aragonimus mexieanus 
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