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IMPORTANCIA  DEL  INTERCAMBIO  CIENTIFICO

EDITORIAL

Entre e]  20  de  Octubre  y el  1.°  de  No-
viembre  del  afro  pasado,  el  Presidente  de
la  Sooiednd  Chilena  de Parasitologia,  doc-
tor  Wemer  Apt,  f ue  invitado  al  Jap6n,
para participar en la conferencia  de clau-
sura de una nu,eva droga inmunol6gica. A
raiz de esta visita, el Dr. Apt, ha empezado
a   realizar  una  investigaci6n   cooperativa
sobre   este  medicamento   con  algunos  in-
vestigadores  japoneses.  Ademas,  durante
su  estada  /en  Jap6n,  fue  convidado  a  di-
s'ertar  en  Tokio  sobre  la  Enfermedad  de
Chagais   y  lais  Tripanosomiasis   Humana;
en  Obihiro   (Hokkaido)   present6  un  tra-
bajo  sobre  Toxoplasmosis  en  Sudam6rica,
Io qu,e le permiti6 reforzar nexos con nues-
tros paises y,  asimismo, promover la  asis-
tenciia   al   11   Simposio    Intemacional   de
Parasitologia que se llevara a cabo en San-
tiago,  ientre  el   21   y  el  23  de   Abril   del
presente   afro.   Como   resultado   de   estos
contaotos  con ieminentes  parasit61ogos  ja-
ponesies,  confirmaron  su  venida  a  Chilie  y
su  participaci6n  en  rel  citado  Simposio,  log
siguientes    profesores    ie    investigadores
cientifieos  japoneses :   Profesor  Naovoshi
Suzuki,  de la Escuela  de  Medicina  Veteri-
maria  de  la  Universidad  de  Obihiro,  Hok-
kaido ;  Dr.  Humio  Osiaki,  Profesor  de  Pa-
rasitologiia  de  la  Escu-eta  de  Medicina  de
]a Universidad  de Tokushima ;  Dr.  Tomoo
Oshima,  Prof.esor  de  Parasitologia  de  la
Escuela   de  Medicina  de  Yokohama;  Dr.
Shozo Inoki, Director del Departamento de
Protozoologr'a de la Universidad  de Osaka.

Por  su  parte,  el  suscrito  concurri6  al
XXX Congreso Anual de la Soci'edad Ame-
ricana  de  Medicina  Tropical,  celebrado  a
mediados  de  Noviembre  de  1981  en  Sam
Juan, Puerto Rico, lo que le facilit6 el con-
tacto  con  varios  parasit61ogos  norteame-
ricanos  y  algunos  de  Iberoam6rica,  inter-
cambiar  opiniones  con  ellos  y recog`er im-
portantes  informaciones  y  documentaci6n

biom6dica,  asi  como  promover su  asisten-
cia  al  11  Simposio   Intemacional   de   Pa-
rasitologia.

Esto.s  dos relatos  sirven para iejemplifi-
car el alcance  de la asiistencia y participa-
ci6n en  log  congresos  cientificos  y  reunio-
nes  internacionales.  A  nuestro  juicio,  ella
debi.era favor`eeierse y estimularse median-
te subsidios especiales a los j6venes inves-
tigadores. Ademds  de permitir los contac-
tos   personales   entre   los   estudiosos    de
campos  afines,  ofrecen  valiosas  oportuni-
dades  para la  discusi6n  de trabajos,  estu-
dios  e investigaciones y facilitan  la actua-
lizaci6n  ci.entifica.   Ijois  j6venes,  en  modo
particular, se benefician con ellos, pues les
permiten cons.ultar opiniones  de los  inves-
tigadores  mas  avezados,  cuyas  criticas  o
preguntas, en ocasiones, les sefialan nuevos
derrot'eros  para  sus  trabajo.s,  o  les  sirven
para percatarste de posibles errores o falsas
interpretaciones.  Ademas,  el  contacto  con
otros  investigadolies  de  su  propio  campo,
abre  y promueve  el trabajo  cooperativo  o
el   intercambio   directo   de   aprrtados   de
publicaciones o noticias del progl.ego de ac-
tividades   cientlficas   afines   o   similares.
Fuera de romper el aislamiento y eistimular
el  acercamiento  entre  log  investigadores,
son  enormes  lJas  ventajas  de  la asistencia
a  Congresos   y  Simposios   Ci`entfficos  In-
termacionales.  A  este  respecto,  nada  mas
pertinente  que reproducir algunos  concep-
tos emitidos por el Dr. J. Valencia-Parpar-
c.en,  distinguido  acad6mieo  venezolano :

"Hay \estimulos que parten de la lectura
de un trabajo, ideas que brotan despu6s de
haber  oido  la  .exposici6n  de  una  persona-
lidad  brillante.  De  una  reuni6n  salen  los
j6venes   con   pasi6n  para   comenzar   una
tal`ea,  con  vocaci6n  para  emprender  una
investigaci6n, con ideales para luchar con-
tra la  claudicaci6n  o  el  desgano".

Dr.  Amador  Neghme  R.

Editor  Cientffico



COMUNICACIONES  BREVES

RESULTADOS  INICIALES  SOBRE
ENCUESTA  SEROEPIDEMI0LOGICA
DE  HIDATIDOSIS  HUMANA  EN  LA
IX  REGION  (PROVINCIA  DE
MALLECO,  COMUNA  ANGOL)

Desde  1975,  1a Unidad  de Parasitologia  Oriente,
ha   venido   desarrollando   un   estudio   seroepide-
miol6gico  sobre  hidatidosis  humana  en  distintas
regiones  de  Chile,  con  el  I in  de precisar  la  mag-
nitud  actual  del  problema  en  nuestro  pats  (1-5).
Para  contribuir  a  esta  iniciativa,  hemos  iniciado
la  investigaci6n  respectiva  en  la  IX  Regi6n,  cu-
yos  resultados  preliminares  son  informados  aqu£.

Se  obtuvo  muestra  de  sangre  de  60  personas
presuntamente   sanas,   todas   ellas   residentes   en
zona  rural.  El  grupo  estaba  formado  por  6  nifros
entre  8 y  14 afros  y  54 adultos  entre  15 y  60  afros.
Las  muestras  fueron tomadas  entre septiembre  y
noviembre de 1981  y procesadas  en  diciembre  del
mismo  afro.  Se  confeceion6  una  ficha  individual
que  contenia  antecedentes  personales,  £amiliares
y  ambientales  en  relaci6n  a  la  epidemiologf a  de
la  hidatidosis.  Con  los  sueros  obtenidos  se  prac-
tic6  la  t6cnica  de  la  contrainmunoelectroforesis
(CIEF)   como  screening  y  para  completar  el  es-
tudio,  1a   t6cnica  de   inmunoelectroforesis   (IEF)
en  los  casos  positivos.  Se  emple6  antigeno  ovino,
preparado I y  estandarizado  siguiendo  las  normas
preconizadas  por  CEPANZO,  a  una concentraci6n
de  100  mg/ml,  en  buffer  Veronal,  pH  8,2,  y  los
sueros  fueron  concentrados  por  dos  veces.

De  las  60  muestras  estudiadas,  en  una  se  ob-
serv6  claramente  tres  bandas  de  precipitaci6n  en
la CIEF que daban relaci6n de identidad perfecta
con un suero  control,  con  ausencia del  Arco  5  de

ENTEROPARASITOSIS  EN
ESCOLARES  DE  GRANEROS  Y
CODEGUA,  VI  REGION,  1980-1981

Se  estudi6  la  frecuencia  de  infecci6n  por  ente-
ropardsitos  en  927  nifibs  de  dos  escuelas  ptiblicas
de  la  localidad  de  Granero`s,  y  una  de  Codegua.
De este total,  761 nifios  (82,1% )  fueron estudiados
mediante  analisis  de  una  muestra  fecal   (metodo
de  Telemann  modificado,  MTM)   y  una  muestra
perianal  (m6todo de Graham,  GHM)  por persona;
de  ]os  166  restantes,  85  1o  fueron  por  analisis  de
muestra  fecal  y  81  solo  por  m6todo  de  Graham.
Esto  §ignifica   que,  cousiderados   separadamente,
846   nifios   fueron   estudiados   por   MTM   y   842
por  GHM.
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Dres.  Guillermo  Gonzalez  Z.,  Marcelo  Mufioz  N.,
Raimundo  Morris  C.,  Nelson  Espinosa  V.,
B.Q.  Clara  Retamal  G.  Division  Ciencias  Medicas
Oriente  U.  de  Chile,  Depto.  Salud  Ptiblica,
Unidad  de  Parasitologia.

Capr6n, en la IEF.  Se trata de una paciente de 41
afros,  agricultora,  que  vive  en  contacto  con  ovi.
mos,  bovinos,  porcinos  y  perros,  sin  antecedentes
familiares  de  hidatidosis,  pero  con  antecedentes
personales  de teniasis  y  oxiuriasis.

Esta casuistica sera  ampliada  en una fecha pr6-
xima,  contemplando  mayor  ndmero  de  personas
tanto  de  zona  rural  como  urbana  de  esa  region.
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Dres.  Rocio  Lora   (1),  Orietta  G6mez  (1),
Hernan  Reyes  (2)  y  Sres.  Victor  Mufioz  (2),
Jos6  Hernandez  (3),  Hector  Molina   (2),
y Vietor  Guzman  (2).

De  los  nifios  examinados  por  MTM  resultaron
628  positivos   (74,2%)   a  helmintos  y/o  protozoos
intestinales,  incluidas  espeeies  comeusales,  con  la
distribuci6n  por  edad  sefialada  en  la  Tabla  1.  De

( 1)  Hospital  de  Graneros.
(2)  Unidad   de  Parasitologia,  Facultad  de  Medi-

cina,  Div.  Cs.  M6d.  Oriente, Depto.  Salud Pd-
blica,  Universidad  de  Chile,  Santiago.

(3)  Lab.  de  Parasitologia,  Centro  de  Microbiolo-
gia, Hospital del Salvador,  S.S.M.O., Santiago.
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i8ual  modo,  resultaron  213  positivos  a  E7bteTob6us
a)erm6c%to7is   (25,3% )   mediante  GHM.

La  Tabla  2  muestra  las  especies  comprobadas
al  6xamen  coproparasitol6gico  MTM  y  su  distri-
buci6n  por  edad.  Puede  observarse  que  §i  bien
las   especies   helminticas   comprobadas   por   este
m6todo   alcanzan  porcentajes  inferiores   al   10%,
1os protozoos  forman el grueso  de  lag  infecciones,
entre ellos  los pat6genes  G6ard6a  lambl6a~ ( 27,9% )
v  Ewiarmoeba  histolytica  (18,q%).

Finalmente,  para   dar  una   idea  respecto  a   la

intensidad   de   las   infecciones   comprobadas   me-
diante  el  examen  coproparasitol6gico,  se  expone
la Tabla 3. Alli se demuestra que la infecci6n mdl-
tiple, sea por especies parasitas o comensales, con-
sideradas aisladamente o en conjunto, alcanza alta
frecuencia. En efecto, sumando todos los casos con
mis  de  2  especies   (277  con  comensales  y  pardsi-
tos,  75  con  comensales  y  30  con  pardsitos)  se  ob-
tiene  un total  de 382  personas,  es  decir,  el  60,8%
de  los  examinados.

En conclusion,  este estudio demuestra que entre

TABLA    1

ENTEROPARASITOSIS  EN  ESCOLARES  DE  TRES  ESCUELAS  PUBLICAS  DE
GRANEROS  Y  CODEGUA,  1980-1981.  PORCENTAJES  GLOBALES

DE  INFECCION  SEGUN  GRUPOS  DE  EDAD

Grupos  de  Edad  (Afros)
M6todos                           5-9                        10-14                   15-19               No  Indic.                 Total

MTM
Exam.                            378
Pos itiv.                          282
7o  positiv.                      74,6

GHM
Exam.                            370
Posit.                               94
%  positiv.                       25,4

351                           28                             89                           846
260                          18                             68                           628

74,1                       64,3                          76,4                          74,2

344                           25                            103                           842
87                             7                              25                           213
25,3                       28,0                         24,3                          25,3

TABLA   2

ESPECIES  COMPROBADAS  AL   EXAMEN   COPROPARASITOLOGICO    (MTM,   UNA   MUESTRA
POR  PERSONA)  EN  846  ESCOLARES  I)E  GRANEROS  Y  CODEGUA.  1980 -1981)

GRUPOS    DE   EDAD    (Aftos)
5  -9                      10  -14                   15  -19               No  indic.               TOTAL

Especie                                                      (378) 0                         (351) °                         (28) a                       (89) a                         (846) a

HELMINToS                                       N9          %               N9         %                N9        %
Hgrme"olepts  "ama                       30     (   7,9)              20     (   5,7)              1     (   3,6)
Tr6ch€%ris  tr6ch6tira}                     34     (   9,0)               20     (   5,7)               1     (   3,6)
Ascarts  l"mbr€co6de8                  30     (   7,9)              19     (   5,4)               1     (   3,6)
Enterob€us  t7erm&cttlarts             7     (   1,8)                7     (   2,0)
Tae"ia sp.

PROTOZOOS

G6ard6a  hambl6¢                           112     (29,6)
E7itomoeba  histolgrt6ca              52     ( 13,6)
E"ta)moeba)  col6                            146     (38,6)
Ewdo76mace  %a7a¢                           106      (28,0)
Jod¢moeba  bditschl66                   33     (   8,7)
Ch6lomastiag  mesae€166                   11      (   2,9)

1      (   0,3)

82     (23,4)
52      (14,8)

175     (49,8)
101      (28,8)
49     (14,0)
13      (   3,7)

5      (17,8)
4     (14,3)

11      (39,3)
8     (28,6)
2      (   7,1)
2     (   7,1)

NP          %               .N9           %
11      (12,3)                62      (   7,3)

6      (   6,7)                61      (   7,2)
7     (   7,9)                57     (   6,7)
2      (   2,2)                16     (   1,9)

37      (41,6)
8      (   9,0)

28      (31,5)
25     (28,1)

8     (   9,0)
3     (   3,4)

236     (27,9)
116      (13,7)
360     (42,5)
240     (28,4)

92     (10,9)
29     (   3,4)
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1os escolares  de Graneros y Codegua §e encuentra      intestinales. Las infecciones enteroparasitarias mds
alta proporci6n  (74,2%  de  infectados por  especies      frecuentes  fueron  G.  tomblin  (27,9%)  y  E.  htsto-
helminticas y/o protozoarias. Hubo predominio de      te/tica  ( 18,7% ),  entre log protozoos, y E.  tjermicti-
infecciones  protozoarias  sobre  lag  por  helmintos      lar6s  (25,3% ),  entre  los' helmintos.

TABLA    3

ENTEROPARASITOS  EN   ESCOLARES   DE  GRANEROS   Y   CODEGUA,1980 -1981.  NUMERO  DE
ESPECIES  FOR  PERSONA  AI.  EXAMEN  COPROPARASITOI-OGICO    (MTM,   UNA   MUESTRA)

EN LOs  628 INDrvlDuOs  poslTlvos  .

Pardsitos                   Comens ales
solos                                solos

No            (%)                    N9              (%)

134           ( 81,7 )
26          ( 15,9)

4          (   2,4)

112          ( 59,9)
54          ( 28,9)
20          ( 10,7)

1           (   0,5)

164          (26,1 )                  187          ( 29,8)

Pardsitos  y
comensales
N9            (%)

T 0 T A I,
NO               (%)

120           ( 43,3)
100           ( 36,1 )
40          ( 14,4)
13           (   4,7)

1           (   0,4)
3           (    1,1)

277           ( 44,1 )

246          (   39,2)
200          (   31,8)
124           (    19,7)

41           (      6,5)
13            (      2.1)

1            (      0,2)
3           (      0,5)

628          ( 100,0 )

ARTICULOS  ESPECIALES

INVESTIGACION EN Pseudophyllidea
(CARUS,  1813)  EN  EL  SUR
DE  CHILE  IV  CASO  DE
Diphyllobothrium  dendriticum  (NITZCH)

Los sefiores Patricio Torres, Ren6 Franjola, Luis
Figueroa, Roberto  Schlatter,  Hector Gonzalez, Bo-
Tis   Contreras   y   Rodolfo   Martin,   realizaron   in-
fecciones   experimentales   con  plerocercoides   de
Diphgrllobothr€um  sp.  obtenidos   de   Salmo   ga6rd-
"eTi, un pez introducido en los  comienzos  de  1900
en  la  region  lacustre  de  Chile.  Esto  les  permiti6
conseguir  pardsitos  adultos  en  Lam4s  dom6"6canus
y  Ca7iis  familin7.is.

Las  caracteristicas  histol6gicas  de  los  plerocer-
coides,  su  relaci6n  con  el  huesped  del  eiemplar
adulto  y  la  susceptibilidad  de  los  hu6spedes,  mos
permitieron  determinar  la  presencia  de  Diphi[lo-
bothrfttm.  dend7.ittcum   (Nitzch)   por  primera  vez
en  Sudamerica,  en  la  region  lacustre  del  sur  de
Chile.

Se cree que este cestode rue introducido en este
ecosistema par personas  infectadas procedentes  de
Ptorteam6rica  o  Europa  o,  en  forma  alternativa,
p`or aves mi8ratorias, por ejemplo,  Ste7.7.a hi7.tmdo,
S.  parad6sea  o  Larus  P€pilco7l,  en  sus  visitas  in-
vernales  a  Sudam6rica.

COMENTARIO :  En  la  introducci6n,  los  autores
hacen  uns  breve  historia  de  la  difilobotriasis  en
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Chile.  A  partir  de   un  primer   caso   descrito  en
1950, se ham publicado unos  30  casos  humano§  por
D6phullot)othrit4m  totum y  ademas,  infecciones  en
perros  y  gatos  de  los  lagos  del  sur  de  Chile.  Se
supone que la infecci6n rue introducida desde Eu-
ropa,  a  principios  del  siglo  XX,  mediante  plero-
cercoides   que   infectan   especies   importadas    de
salmones, por ejemplo, Salmo goi7.d7ieri y S. tr"tta.

Investigaciones  recientes   sobre  la  prevalencia
de  la  infecci6n  por  plerocercoides  de  I)6ph3/llobo-
thr6ttm   en   S.   ga6rclmeri   de   los   lagos   Calafqu6n
y   Rupanco,   revel6   tasas   elevadas   de   86,7%   y
70,6%,  respectivamente,  (Torres  et  al.1977;  Gon-
zalez  et.  al.1978).  Figueroa  et.  al   (1979)   encon-
tr6  en  aves  que  se  alimentan  de  peces  (especies
de  gaviotas   Lartts   domim€camts)   del  1ago  Calaf-
qu6n    adultos    de    Diphilloboth7.turn   sp.    Torres
(1980)   no  encontr6  en  seres  humanos  que  viven
en  los  alrededores  de  ese  lago,  ni  en  pe\rros,  in-
fecciones   por   este  helminto.  La   presente  inves-
tigaci6n  repre§enta  un  aporte  de  importancia  al
conocimiento  de  la  difilobotriasis  en  America  del
Sur.   (Dr.  A.  Neghme  R.).

( Extractado  de Journal  o£ Helminthology  (1981)
55,173-187).
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FASE  EXTRA-INTESTINAL
DO  CICLO  EVOLUTIVO  DO
TRYPANOSOMA  CRUZI
EM  TRIATOMA  INFESTANS

Desde  los   trabajos   de   E.   Dias   (1930-1934)    es
generalmente  aceptado  que  el  ciclo  evolutivo  de
I. c7.uzt en el insecto vector se realiza en el lumen
intestinal,  sin  invadir  la  pared,  la  cavidad  cel6-
mica u otros 6rganos.  Sin embargo, ya Dias  ( 1930)
habia  comprobado presencia  de  formas  evolutivas
del  tripanosoma  en  los  tubos  de  Malpighi  de  in-
sectos  infectados   por  via   natural,  asi   como  que
al  ser  inoculados  directamente  en  la  cavidad  ce-
16mica podian  evolucionar y multiplicarse  ( 1932 ).
Chagas,   incluso,   sostenia   que  _dado   que   este
tripanosoma s61o se reproduce dentro  de c6lulas_
probablemente  encontraria  en  la  hemolinfa  con-
diciones  mds  propicias   de   desarrollo   que  en   el
lumen  intestinal.   Otros   estudios  posteriores   ( en-
tre  los  cuales  se cita  uno  de  C6sar  Naquira,  efec-
tuado  en  Chile y  comunicado  brevemente  en  Bol.
Chile.  Parasit.,17   (1) :   29,1962),  ham  ido   dando
nuevas   evidencias  en   cuanto  a  un  posible  ciclo
extraintestinal   del   I.   cr"zi   en   el   vector,   pero
siempre  mediante  inoculaci6n  parenteral   de   los
iusectos.

En  este  estudio,  I.  €7}festo7is  fueron  infectados
por   via   natural,   alimentandolos   sobre   ratones
inoculados  con  I.  c7.wz6  y  en  fase  de  alta  parasi-
temia.  Se  procedi6  1uego  a  un  cuidadoso  analisis
del   intestino  y   otros   6rganos   del   insecto,   para
investigar  las  distintas  fases  de  desarrollo  de  I.
crwzi  y  su  localizaci6n.  Pudo  comprobarse  que,  a
partir  del  29 -3.er  dia  de  infecci6n  se  encuentran
numerosos   amastigotes   en   activa   multiplicaci6n
dentro  de  ciertos  hemocitos   (1eucocitos  en  gene-
ral,  no  en  los  oenocitos  ni  los  proleucocitos)   de

DESNUTRICION,  INFECCIONES
Y  ENFERMEDADES  PARASITARIAS
DE  LA  MADRE
DURANTE  EL  EMBARAZO

INTRODUCCI0N

La  desnutrici6n  es  la  causa  principal  y  la  mss
extendida   de  la  deficiencia  inmunol6gica  secun-
daria,  predisponiendo  a  los  individuos  afectados
a  graves  infecciones.   Los   sindromes  clinicos   de
carencta   alimenticia   estan   siempre   asociados   a
parasitosis,  a infecciones  repetidas  y  a numerosas
carencias  nutritivas  de  vitaminas,  sustancias  mi-
nerales,  proteinas,  calories  y  grasas.  La  deficien-
cia  nutritiva  puede  afectar  la  estructura  y  las
funciones  de  los  6rganos, 1infaticos,  1a  respuesta

1a   hemolinfa.  Hacia   el   49-69   dia   los   hemocitos
parasitados   se  disponen   en  la   vecindad   de  los
tubos  de  Malpighi,  donde  estallan,  1iberando  los
parasitos.  Estos  penetran  hacia  el  lumen  de  esos
6rganos,  y  luego  pasan  al  segmento  terminal  del
intestino  posterior,   fijandose   a  la  pared  por   el
flagelo.  Posteriormente,  saldran   al   exterior   con
las   heces   del  insecto,  para  infectar   al  huesped
vertebrado.  Numerosas   microfotografias   ildstran
estos  hallazgos.

Con  estos  resultados,  el  autor  concluye  que  en
el  insecto  vector,  T.  crttzi  desarrolla  un  ciclo  ex-
traintestinal  que  consta  de las  siguientes  etapas:

1.er  dia:   Comida  hematofigica:   Tripomastigo-
tes  sanguineos  ingeridos  atraviesan  en  el  segmen-
to  anterior  la  pared  del  intestino  medio  (prome-
sentero)  hasta  llegar  a  hemocele.

2Q-3.er   dia:   Invaden   o   son  captado§   por   he-
mocitos  leucocitarios   de  la   hemolinfa:   multipli-
caci6n   ( amastigotes)   y  evoluci6n  (epimastigotes).

49-60   dia:   Epimastigotes   liberados   por  rotura
de  hemocitos  invaden  tubos  de  Malpighi,  atrave-
sando  su  pared  desde  hemocele  a  lumen.  Migra-
ci6n   ulterior   hacia   intestino   posterior    (procto-
deum),  donde se fijan a la pared por extremo  del
flagelo.   Evoluci6n   hasta   tripomastigotes    meta-
ciclicos.

Posteriormente:   Salida   de  tripomastigotes  me-
taciclicos  con  las  heces  del  insecto.

( Trabajo  de  Dyrce  Lacombe.  Rev.  Brasil.  Biol.
40   (3):   525-535,1980.  Resumido  por  Dr.   Hernan
Reyes   M.).       ~   `.-+Q4h.` * „ .R``dunuirtth~rfuxptr~k~dky ,

M.  C.  Reinhardt,  Encargado  de  Investigaci6n,
Departamento  de  Inmunologia,  Instituto  de  Salud
del  Nifio,  Londres,  Gran  Bretafia.

inmunol6gica celular y humoral, 1as  funciones  del
sistema   fagocitario,   asi   como  la   producci6n  del
complemento,  de  la  lisozima,  del  interferon  y  de
la  trausferrina.

EXPERIENCIAS  EN  ANIMALES

Una carencia importante y cr6nica de protelnas,
de  proteino-calorias  y/a   de   aminoacidos  especi-
ficos  reduce  a  la  vez  las  funciones  de  las  celulas
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8  y  T  en  los   animales   de  experiencia.  Los  re-
gfmenes  que  producen  rna  carencia  cr6nica  en
proteinas reducen la respuesta en  anticuerpos,  ac-
tivando  al  mismo  tiempo  ciertos  aspectos  del  sis-
tema  de  c6lulas  T  y  perturbando  la  cooperaci6n
entre  las  c61ulas  T  y  a.  La  carencia  de  protei-
nas  disminuye  la  afinidad  de  los  anticuerpos  por
los  antigenos,  1o  que  resulta  a  veces  en  la  elimi-
naci6n  disminulda  de los  antfgenos  y  posiblemen-
te  en  la  enfermedad  del  complejo  antigeno-anti-
Cuerpo.

La  carencia  de  proteinas  como  la  carencia  de
un   aminoacido   esencial   compromete   la   funci6n
de  epuraci6n  del  sistema  macrofagico.  La  caren-
cia  alimenticia  en  zinc  compromete  la  inmunidad
celular  de la  rata.

ESTUDIOS  EN  EL  HOMBRE

La  carencia  de  zinc  puede  acompafiarse  en  el
hombre  de un  compromiso  de  la  inmunidad  celu-
1ar,  con  d6bil  respuesta  linfoblastica,  ausencia  de
reacciones   cutaneas   de   hipersensibilidad,   hipo-
plasia   timica    y   compromiso   de   la    movilidad
de   los  monocitos  y   de  los   polinucleares.   Estos
trastornos   pueden   favorizar   lag   infecciones   que
padecen los  enfermos con una desnutrici6n  cal6ri-
ca-proteica.  Las  carencias  nutritivas  en  alimentos
precisos    (folatos,   piridoxina,   hierro,   etc.),   que
ocurren con frecuencia durante el embarazo,  afec-
tan   la   respuesta   inmunol6gica.   Las   infecciones
durante  el  embarazo  tales  como  la  malaria  com-
prometen  el  estado  nutritivo  de la madre  y  tan-

RESUMENES  DE  ARTICULOS

339.   ENZYMELINKED  IMMUNOABSORBENT
ASSAY  FOR  ANTIBODIES  TO
ToxopLASMA aoNDII
POLYSACCHARIDES  IN  HUMAN
TOXOPLASMOSIS

Una fracci6n polisacarida de  Toceoplasm¢ gond66
£ue  adsorbida  en  placas  de  poliestireno  y  se  rea-
1iz6  1a  prueba  de  inmuno-absorci6n  de  la  cadena
enzimatica   (poly-ELISA)   con   anticuerpos   anti-
inmunoglobulina a y antiinmunoglobulina M mar-
cados  con  peroxidasa.   Se  hizo  una   comparaci6n
con  un  extracto  de  proteina  de  I.  go7}d6i   (pro-
teina  Elisa)   en  muestras   de   suero   conteniendo
diferentes   patrones  serol6gicos   de  toxoplasmosis
sefialados  por  una  colecci6n  de  pruebas  para  to-
xoplasmosis.  Se  vieron  muy  bajos  titulos  y resul-
tados negativos para inmunoglobulina G poli-ELI-
SA  y  resultados  de  altos  titulos  para  el  suero  I,
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bi6n  afectan  al  £eto.  Ademds  las  parasitosis  tales
como   la   malaria,   1a  enfermedad  de   Chagas,  Ia
leishmaniosis,  acarrean una  inmunosupresi6n pro-
£unda  que  aumenta  la  seusibilidad   del  hu6sped
a  las  infecciones  bacterianas  y  virales.  Estos  dl-
timos  pueden  a  su  vez  tener  un  ef ecto  desfavo-
rable sobre el crecimiento y el desarrollo del feto.

Las  parasitosis   intestinales  pueden  comprome-
ter  la  absorci6n  y  la  digestion,  reduciendo  la  in-
gesta  de  alimentos  en  las  madres  afectadas.

CONCLUSIONES

Quedan  adn  muchas  investigaciones  por  hacer
tanto  en  animales  de laboratorio  como  en  el  hom-
bre  para  poder  dilucidar  las  intimas  relaciones
entre  la  nutrici6n  y  el  sistema  inmunitario.  Los
estudios   de  terreno  deben  ser  rapidamente  em-
prendidos,  centrados  sobre  las  anomalias  cualita-
tivas  causadas  por  la  desnutrici6n  de  la  madre.
Serfa  necesario  estudiar,  a  la  vez,  log  efectos  in-
mediatos  y  durables  sobre  el  nifio  y  realizar  en-
cuestas  transversales  y  longitudinales.

Ademas,  log  datos  regionales  Son  necesarios  an-
tes   de   llevar  adelante  las   intervenciones   en   el
campo  de  la  salud  pdblica  en  raz6n  de  lag   im-
portantes   diferencias  existentes  tanto   en  lo  que
concierne a la  alimentaci6n  como  a  la repartici6n
de  infecciones.

(De  "Boletin  de  la  Asociaci6n Internacional  de
Pediatria".  Vol.  4  (2) :   56-57,1981.

Mineo,  J.  R.;  Camargo, M.  E.  &  Fe-
rreira,  A.  W.   (1980).  Infection  and
Immunity  27  (2),  283-287.

vi6ndose  una  muy  estrecha  concordancia  de  los
titulos  entre  inmunoglobulina  M,  proteina  ELISA
e   inmunoglobulinas   M   poli-ELISA.    Cuando   se
agreg6  1a  fracci6n  polisacarida  al  suero  patr6n  I
result6  un  completo  bloqueo  de  anticuerpos  in-
munoglobulina  M  solo  para  poli-ELISA.  Del  mis-
mo  modo,  el  extracto  proteico  total  podria  blo-
quear   completamente   solo   la   reactividad   para
protelna  ELISA.  En  ambos  casos  se  observ6  una
disminuci6n  en  los  tftulos   para  las   respectivas
determinaciones  heter6logas.   ( Traducido  de  Tro-
pical   Diseases  Bulletin.   77   (12).   Die.1980.  Abs-
tract  N9  3349,  pig.1073).`
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340.   INFECCIONES  CONCURRENTES  DE
TRICHINELIJA  SPIRAIJIS  I
TOXOPLASMA  GOIVDJI  EN  FATONES
( CONCURRENT  INFECTIONS  OF
TRICHINEI,LA  SPIRAIIIS  AEND
TOXOPLASMA  GONDIJ  IN  MICE)

Las   infecciones   experimentales  repetidas   pro-
porcionan  modelos  adecuados  para  el  estudio  de
las  interacciones   entre  pardsitos   que  actdan  si-
multaneamente en el mismo huesped.  Se investig6
la   asociaci6n   de   T7.ichi7iella  spiralis   con   Toa;o-
plcisma  gonc!ii  en  ratones.  La  producci6n  de  anti-
cuerpos  fue igual en  las  infecciones  dobles  o  sim-
ples.  El  ndmero  de  quistes  de  Too:oplasma  en  los
cerebros  de  ratones  infectados  con  TT€chimella  y
confrontados  1-6 semanas  mds  tarde  con  T.  go7Ld€i
fueron mds  altos  que  en  los  ratones  solo  infecta-
dos  con  Too:oplasma,  mientras  que log ratones  in-
fectados  con  Toroplasma y  confrontadas  4-14 dies

341.   THE  EFFECT  0M  MEBENDAZOLE
0N  SHEEP  HYDATID  CYSTS  AS
DEMONSTRATED  BY
ELECTRON  MICROSCOPY

El  estudio  con  microscopia  electr6nica  de  quis-
tes  hidatidicos  pulmonares  de  ovejas  tratadas  con
mebendazol,  a  la  dosis  diaria  per  os  de  6  gramos
(aproximadamente   150   mg/kg   peso),   por    tres
semanas,  en  una  o  dos  curvas,  demostr6  profun-
das  alteraciones  necr6ticas  y  areas  de  microcal-
cificaci6n de la membrana germinal. En su aspecto
macrosc6pico  estos  quistes  aparecian  secos,  sin  li-
quido  y  de  color  amarillento  o  parduzco,  o  bien
con  contenido  liquido  espeso  y  turbio,  y  paredes
friables.  No  se  observ6  protosc6lices  a  la  micros-
copia  corriente  del  contenido  en  la  gran  mayoria
de  los  quistes,  o  apenas  unos  cuantos  muertos  y
fragmentados.  La  inoculaci6n  experimental  de  es-

342.   EL  EFECTO  SALUDABLE  DE
LA  LECHE  EN  LA  AMEBIASIS
Y  SU  CAMBIO  FOR  EL  HIERRO

Observaciones  entre  n6mades  africanos  bebedo-
res   de   leche,  mostraron  una   desusada  falta  de
infecci6n  por  E7.tamoeba)  htstoleytica  en  compara-
ci6n  con  n6mades  similares  que  tenian  una  dicta
mixta.  Estudios  controlados  entre pastores  Maasai
mostraron  que  la  administraci6n  de  hierTo  para
corregir  su  dieta  deficiente  en  esta  sustancia  au-
ment6  notoriamente  su  susceptibilidad  a  la  ame-
biasis.  El  examen  de  la  leche  de  su  ganado  zebd

Yusuf,  J.  N.;  Piekarski,  G.  & `Pels-
ter,  B.  ( 1980)  Zeitschrift  ftir  Para-
sitenkunde  62  (3),  231-240.

mds  tarde  con  Tr6ch£7ielta  tuvieron  una  carga  pa-
rasitaria  intestinal  mds  baja  que  los  ratones  in-
£ectados  s6lo  con  T7.6ch67iella.  La  p6rdida  de  peso
fue  mayor  en  log  ratones  infectados   con  ambos
pardsitos  que  en  aquellos  con  uno  solo.  Lag  dife-
rencias  en  lag  respuestas  del  hospedero  a  una  se-
gunda infecci6n resultaron de la  alteraci6n  de  los
mecanismos  de   resistencia  especifica  o  inespeci-
£ica  a  la  primera  infecci6n.  Log  mecanismos  im-
plicados  en  tales  modificaciones  necesitan  nu6vas
investigaciones.   (Traducido  de  Tropical  Diseases
Bulletin    77    (12).1980.   Abstract    NO   3407,   pag.
1091 ) . `

M.   A.   Al-Dabagh   et  al.   (Depart-
ment   o£   Microbiology   College   o£
Medicine,   University   o£   Baghdad,
Baghdad,  Iraq).  J.  Parasitol.  67  (5):
709-712,  1981.

tos  liquidos  en  ratones  result6  negativa  en  todos.
En  cambio,  en  ovejas  controles,  tambien  infec-

tadas,  que  fueron  sometidas  a  las  mismas  condi-
ciones  experimentales pero no  tratadas,  el  estudio
demostr6    total    indemnidad   de   sus   quistes   hi-
datidicos.

Los  autores  concluyen  que  este  estudio  sugiere
que  el  tratamiento  prolongado  en  mebendazol  in-
duce  la   necrosis   de  la  membrana  germinal   del
quiste  hidatidico.   Sefialan,   sin  embargo,   que   es
necesario  proseguir  estos  estudios,  con  el  fin  de
excluir la posibilidad de degeneraci6n espontanea,
como  ha  sido  observada  en  el  hombre.   (Dr.  Her-
nan  Reyes  M.).

Murray,  M.  J.,  Murray,  A.  &  Mu-
rray,  C.  J.   (1980).  British  Medical
Journal  280   (June  7),1351-1352.

mostr6  que no solamente tenia  una  concentraci6n
de  hierTo  por  debajo  del  minimo  necesario  para
el desarrollo de la E.  Jttstolutica sino  que tambien
contienen  en  parte  lactoferrina  y  transferrina  sa-
turadas,  las  cuales  podian  competir  activamente
con el parasito en el colon por el ambiente f6rrico.
Estas  observaciones  sugieren  la  posibilidad  de  un
permanente   compromiso  ecol6gico   entre  los  n6-
mades,  su  dieta lactea  y  la E.  histolgrtica.

7



843.   ASCARIS  LUMBRICOIDES
AND  ALLERGIC  ASTHMA:  A
NEW  PERSPECTIVE

Individuos  de raza  que viven  en zonas  end6mi-
cas  de  infecci6n  por  Ascaris  l"mbr6co6des  o  Tri-
ck"r6s   t7.6ch6t4ra   presentan  menor   frecuencia   de
asma  al6rgica  que  individuos  de  zones  no  end6-
micas.  Esto  se  atribuia  a  la  saturaci6n  de  los  re-
ceptores  de  las  c61ulas  cebadas   del  aparato  res-
piratorio por el IgE especifico antiparasitario,  que
impedia  la  union  de  IgE   especificos  para  otros
al6rgenos  a  este  sitio  de  uni6n.

Esta  teoria  es  negada  por  los  datos  de  esta  in-
vestigaci6n,  que  revela  la  presencia  de  IgE  espe-

344.   FASCJOLA  HEPATJCA..  REEMPLAZO
DE  GLYCOCALYX  EN  LAS  FORMAS
JUVENILES,  COM0  UN  POSIBLE
MECANISM0  DE  PROTECCION  FRENTE
A  LA  INMUNIDAD  HUESPED.
( FASCIOLA  HEPATICA..  GLYCOCALYX
REPLACEMENT  IN  THE  JUVENILE  AS
A  POSSIBLE  MECHANISM  FOR
PROTECTION  AGAINST  HOST
IMMUNITY)

Se  examin6  1a   respuesta  de   las   I ormas   vivas
juveniles   de  Fasctola   hepdtica   al  suero   immune
de  oveja  en  condiciones  de  €n  t?6tro,  usando  anti-
cuerpos    fluorescentes   marcados    y    microscopia
electr6nica.  Las  fasciolas  juveniles  llegaron  a  cu-
brirse   completamente  con  IgG   del  hu6sped,   en
presencia del antisuero, que se adheria a la super-
ficie  del  glycocalyx.  Este  se  perdi6  rapidamente
durante su incubaci6n  en un  medio sin  antisuero.
Los  antigenos  de  superficie  fueron  reemplazados
por  una  nueva  capa  identica  de  YgG  adherente
cuando las  fasciolas  fueron nuevamente expuestas
al  inmunosuero.  Diferentes  sectores  del  tegumen-
to  del   distoma   reemplazaron   los   antigenos   con
diferentes  rangos.  El  area  inmediatamente  ante-

345.   PNEUMOCYSTIS  CARJIVIJ..  PRODUCCION
DE  ANTICUERPOS  ESPECIFICOS
PARA  EL  TROFOZ0IT0  COM0  PARA
LA  PARED  DEL  QUISTE.
(PNEUMOCYSTIS  CARINII:
PRODUCTION  OF  ANTIBODY  EITHER
SPECIFIC  TO
TROPHOZOITE  OR  TO  CYST  WALL)

El   autor  describe  un   nuevo   m6todo   para   la
preparaci6n  de  antisuero  purificado  contra  P7}e"-
?'}'iocustis   cari7L6i,  utilizando  su   afinidad  cromato-
grafica,  la  antigenicidad  de  los  trofozoitos  se  en-
contr6  que  era  diferente  de  la  pared  del  quiste,
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Joubert,  J.  R.  et  al.  S.  Air.  Med`
J.   56:    599,   1979.

c££ica para A.  Iumbricoides  en c6lula cebada bron-
quial  en  un  grupo   de  pacientes  que  tuvo   IDR
positiva  para  este  parfsito  y  en  quienes  adem5s
tenian  un  indice  de  asma  al6rgica  mucho  mayor
que   el  observado  en  la  poblaci6n  general.  Mas
aun,  no  hubo  diferencias  clinicas  aparentes  entre
individuos  con  IDR positiva  o  negativa,  y  la  pre-
senciaL  de  IgE  especifico  para  este  parasito  en  las
c6lulas  cebadas   bronquiales   no   previ6   la  crisis
asmatica inducida por  otros  al6rgenos.  (Dra.  Bea-
triz  Gottlieb  8.).

Hanna,  R.  E.  8.  (1980)  Experimen-
tal  Parasitology  50   (1),103-114.

rior  a  la  ventosa  ventral  rue  la  mds  activa.  La
mantenci6n  de  glycocalyx  se  logr6  por  la  secre-
ci6n  exocrina  del  contenido  de  cuerpos  TO.  Log
cuerpos  secretorios  TO  se  descargaron  en  la  su-
perficie   apical   del   tegumento,   posiblemente   en
respuesta  a  la  uni6n  de  anticuerpos.  Cuando  la
sintesis  de  proteinas  fue  bloqueada  por  la  cyclo-
bexamida,  los  cuerpos  TO  no  pudieron  ser  reem-
plazados  por  las  c61ulas  tegumentarias.   Bajo  las
condiciones  it.  t)itro  empleadas,  adn  en  ausencia
de  cyclohexamida,  ]a  sintesis  de  los  cuerpos  TO
en  las  c6lulas  tegumentarias  no  fue  lo  suficiente-
mente  vigorosa  como  para  reemplazar  la  p6rdida
en  la  superficie.  G.  Dickerson.   (Trop.  Dis.  Bull.,
78   (3):   277,1981).

Ikai,  T.  ( 1980)  Japanese Journal of
Parasitology,  29   (2) :   115-126.

pero no se encontr6 diferencia entre los  antigenos
del  trofozoito  o  del  quiste  de  origen  humano  o
murino.  D.   C.   Warhust.   (Trop.  Dis.   Bulletin,   78
(3):    276-277,1981).
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346.   INFECCIONES  CONCURRENTES
DE  TRICHINEIILA  SPIRAIIIS  I
TOXOPLASMA   GONDII  EN  RATONES
( CONCURRENT  INFECTIONS  OF
TRICHINEIILA  SPIRAI,IS  AEND
TOXOPLASMA  GONDII  IN  MICE)

Lag   infecciones  experimentales   repetidas   pro-
porcionan  modelos  adecuados  para  el  estudio  de
interacciones  entre  pardsitos  que  acttian  simulta-
neamente  en  el  mismo  hu6sped.   Se  investig6  la
asociaci6n  de  Trich67Lelta  spi7.alfs  con  Too?opZusma
gond€i  en  ratones.  La  producci6n  de  anticuerpos
fue  igual  en  las  infecciones  dobles  o  simples.  El
ntimero  de quistes  de  Too:oplasma  en log  cerebros
de  ratones  infectados  con  Tr€ch£"ella  y  confron-
tados  1-6  §emanas  mag  tarde  con  T.  go7}d66  £ueron
mag  altos  que  en  los  ratones  solo  infectados  con
Toa9op]asma,  mientras  que  log  ratones  infectados
con   Toa9oplasma   y   confrontados   4-14   dias   mss

347.   TOXOPLASMA  MENINGOENCEPHAI.ITIS
WITH  HYPOGLYCORRHACHIA

Desde  1968  se  conoce  el  aumento  de  la  inciden-
cia  de  complicaciones  encefalicas  de  la  infecci6n
por Tod;oplasma got.d€i en pacientes inmunodepri-
midos. A pesar de ello, peri6dicamente se publican
casos  fatales  de  esta  complicaci6n  infecciosa,  sin
sospecharse  el diagn6stico  en  vida.  Esto  es  grave,
pues  Ruskin y Remington  demostraron la mejoria
clinica  del  80%   de  los  pacientes  en  estas   condi-
ciones,  cuando  fueron  diagnosticado  precozmente
y  tratados   con  Sul£adiazina  y  Pirimetamina.  De
alli  que  es  lamentable  la  publicaci6n  de  otros  2
casos   fatales  de   pacientes   portadores   de  Enfer-

348.   TREATMENT  OF
ANAPHYLACTIC  SHOCK

La picadura de insectos puede producir, en indi-
viduos   previamente  sensibilizados,   shock   anafi-
Iactico   grave  y  potencia]mente  mortal,   si  no   es
tratado  oportunamente.

En este editorial se reitera que  la clave del  tra-
tamiento  efectivo   es  la  adrenalina,   en   dosis   de
500-1000  ug.   (0.5 -1.0  ml  de  soluci6n  1:1000),  por
via  intramuscular  cada  15  minutos  hasta  que  me-
jore  el  paciente.  La  inyecci6n  no  debe  ser  sub-
cutanea,  pues  la  absorci6n  es  demasiado  lenta  en
presencia  de  shock.  La  ardenalina   acttla  produ-
ciendo  constricci6n  vascular  perif6rica  ( receptor
al fa)  y  broncodilataci6n   (receptor  beta).

Para  prevenir  la  reaparici6n  del  cuadro  y  con-
siderando   que   la  histamina  es   solo  uno   de  log
mediadores  de  la  anafilaxis,  pero  el  mds  impor-
tante,  una  inyecci6n  endovenosa  lenta  de  un  an-

Yusu£,  J.  N.,  Piekarski,  G.  &  Pels-
ter,  a.  ( 1980)  Zeitschrift ftir  Para-
sitenkunde,  62   (3),  231-240.

tarde  con  Tr6chi7letlaL  tuvieron  una  carga  parasi-
taria intestinal mds baja que log ratones infectados
s61o  con  Trich€7Le]la.  La  p6rdida  de  peso  fue  ma-
yor  en log  ratones  infectados  con  ambos  pardsitos
que  en  aquellos  con  uno  solo.  Lag  diferencias  en
las  respuestas  del   hospedero  a  una  segunda   im-
f ecci6n resultaron de la alteraci6n de log mecanis-
mos  de  resistencia  especifica  a  inespecifica  a  la
primera  infecci6n.  Los  mecanismos  implicados  en
tales  modificaciones   necesitan  nueva§   investiga-
ciones.  (Traducido  de  Tropical  Diseases  Bulletin,
77   (12),1980.  Abstract  NQ  3407,  pag.1091).

Grines,  C.,  et al. Arch.  Intern.  Med.
141    (7):   935,1981.

medad  de  Hodgkin,  que  presentaron  un  cuadro
de   meningoencefalitis,   con   alteraci6n   del   LCR,
con  aumento  de proteina,  disminuci6n  de  glucosa
y   aumento   levc.   de  celularidad,   a   expensas   de
linfocitos.

Ambos pacientes fueron tratados  empiricamente
como  meningoencefalitis  TBC  y  por  hongos.  Al
fallecer,  la  autopsia demostr6  en  ambos  casos  una
cerebritis   necrotizante  toxoplasm6sica.

El  diagn6stico  precoz  y  tratamiento   oportuno,
pudo   ayudar   a    estos   pacientes.    (Dra.    Beatriz
Gottlieb  8. ) .

( Editorial) , Brit,  Med.  J. 282  ( 6269)
1011,   1981.

tagonista  de  la  histamina  (Kl),  como  ser  clorfe-
niramina   10-20  mg,  debe  administrarse  luego  de
la  adrenalina  y  repetirse  a  las  Z4  horas.

La  aplicaci6n  adecuada  de  torniquete  proximal
al  sitio  de  picadura,  puede  prevenir  la  absorci6n
sistemica  del  veneno.

Los   corticoides   endovenosos  tienen  poca  utili-
dad  en  la  emergencia  de  la  anafilaxis,  pues  sus
efectos  ben6ficos  demoran  algunas  horas.  Sin  em-
bargo,  en pacientes  severamente  enfermos,  su  ad-
ministraci6n  precoz  puede  ayudar  a  prevenir  de-
terioro  posterior.

La  mayoria   de   log   pacientes   responden   a   la
combinaci6n  de  adrenalina  intramuscular  y  anta-
gonista   -   Hl  endovenoso  y  s6lo   unos  pocos   re-
quieren   otras   terapias   de   apoyo   como   plasma,
oxigeno,  o  aminofilina.  (Dra.  Beatriz  Gottlieb  8.)

9
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349.   SCABIES  PRESENTING
AS  URTICARIA

Son  relatados  tres  casos   de  urticaria  generali-
zada  en  pacientes  con  sarna  y  cuyas  edades  fue-
ron,  respectivamente,  de  15  meses,  18  afros  y  10
afros.  Habian  sido  inicialmente  cousiderados  como
dermatitis  urticarial  de  origen  desconocido  y  tra-
tados  sin  6xito,  durante  varias  semanas  o  meses,
con   preparados  t6picos,   antial6rgicos   e   ,incluso,
con  corticoides.  El  diagn6stico  definitivo  se  bas6
en el hallazgo de surces y de huevos, formas juve-
niles y  adultos  de S. scab6et  en el raspado  de piel.
Pudo  comprobarse,  ademds,  1a  presencia  de  fami-
1iares  infectados  en  cada  uno  de  los  casos.  El  tra-
tamiento  de  todas   estas   personas   con   loci6n  de
gamexano al 1 % , permiti6  obtener la desaparici6n

350.   ENZYME-LINKED  IMMUNOSORBENT
ASSAY  (ELISA)   FOR
IMMUNOGLOBULIN  G  ANTIBODIES
AGAINST  INSECT  VENOMS

La  picadura  de insecto  puede  causar  un  cuadro
grave   e  incluso   mortal  en   individuos   sensibili-
zados   previamente.   Con   el   advenimiento   de   la
inmunoterapia  con  veneno  especifico  del  insecto
que  causa la anafilaxis,  se ha dado una  esperanza
a  los  pacientes   que  sufren  esta  enfermedad.  La
inmunoterapia  tiene  como  fin  elevar  los  IgG  es-
pecif icos  contra  el  veneno  y  asi  protegerlo  de  la
acci6n  de  este  liltimo.   Para   cuantificar  la   res-
puesta   de   protecci6n   se   ha   medido   la   IgG   es
peeifica   mediante   radioinmunoensayo    (RIE)    y

351.   FISTULAS  BILIO-BRONQUIALES
DE  ETIOLOGIA  HIDATIDICA

Se  presentan   quince  casos   de  fistulas   t6raco-
bilial  tratados  en  log  tiltimos  20  afros,  comenfan-
dose  su  frecuencia,  patologia,   diagn6stico  y  tra-
tamiento.   Log   autores   consideran   que  el   trata-
miento del quiste causal es  el mejor procedimien-

352.   TRATAMIENT0  QUIRURGICO  DEL
QUISTE  HIDATII)ICO  HEPATICO

Log  autores  estudian  71  casos  de  quistes  hida-
tidicos   hepaticos   que  fueron   tratados   entre  los
afros   1973   a  1979.  Entre  las  tecnicas   quirtirgicas
que  aplicaron:   22  £ueron  de  drenaje  bipolar,   19
por  quistectomia  y  30  mediante  resecci6n  hepa-
tica  reglada.  La mortalidad fue  de 2  enfermos  en
el  drenaje  bipolar  y  de  uno  en  la  resecci6n  he-
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Thomas   A.   Chapel  et   al.   JAMA,
246   (13):    1440-1441,1981.

completa  de  las   manifestaciones   en   pocos   dlas.
Los  autores  sefialan  que,  cousiderando  la  onda

epid6mi'ca  actual  de  la  sarna  en  U.S.A.,  es  nece-
sario  alertar a los  medicos  locales  en los  variados
aspectos  clinicos  que  puede  adquirir  la  infecci6n.
Resaltan  lo  dificil  que  resulta  diagnosticarla  en
personas   limpias,   en   los   inmunodeprimidos,   en
los lactantes y en sus formas nodulares y noruega;
o  bien,  cuando  imitan  a  la  dermatitis  herpetifor-
me,  o  las lesiones  cutaneas  de la histiocistosis,  del
linfoma  y  otras  dermatosis.  La  urticaria  genera-
lizada  es  conocida  como  una  manifestaci6n  de  la
sarna,  aunque poco  frecuente.  (Dr.  Hernan Reyes
Morales ) .

J.  A.  Grant  et  al.  J.  Allergy  Clin.
Immunol.   68   (2):   112,1981.

test  de  liberaci6n  de  histamina  in  vitro   (THL).
En  este  trabajo  se  compara  el  m6todo  ELISA,

con  respecto  a  los  anteriores,  en  la  medici6n  de
IgG  especifico.

Los  resultados   con   ELISA  se   correlacionaron
adecuadamente  con  RIE  y  TLH,  no  requiriendo
radioactividad y utilizando un equipo mds  barato.

Los   autores  creen   que   dadas  las  limitaciones
de  RIE y TLH,  el metodo  de  ELISA puede ser  el
mds  adecuado para estudiar la Igd especifica para
veneno  de  insecto.   (Dra.  Beatriz  Gottlieb  8.).

Allamand,  Juan;  Lemus,  J.  y  Schi-
ller,  J.  Rev.  Chil.  Cirugia,  32   (3) :
156-161,   1980.

to.   (Nota:   Los  autores  se  limitan  al  analisis  cli-
nico   y   terap6utico   de  su   casuistica  sin   consig-
mar  datos   sobre  la  procedencia  de  log  enfermos
ni   aspectos  epidemiol6gicos   y  sociales.   -   Dr.  A.
Neghme  R.) .

Gonzalez,   Ricardo;    Herv6,   A.   L.;
Flisfish,   F.    H.;    Hernandez,   F.   y
Aliste,   M.   Rev.   Chil.   de   Cirugia,
32   (3)  :   194-197,1980.

patica.   Analizan  lag   complicaciones   en   los   dfas
de  hospitalizaci6n  y  destacan  las  ventajas  de  las
t6cnicas   de   resecci6n   sobre   el   drenaje.   (Nota:
Nada   se  dice   sobre   la   procedencia  de   los   en-
£ermos  ni  sobre   los   factores  sociales  y  ambien-
tales  favorecedores  de  la  infecci6n.  -  Dr.  Amador
Neghme  R. ) .
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353.   INTESTINAL  ANISAKIASIS
REPORT  OF  A  CASE  AND  RECOVERY
OF  LARVAE  FROM  MARKET  FISH

Se   describe  un   caso   de   anisakiasis  intestinal
ocurrido  en  una  mujer  coreana  de  30  afros,  que
acostumbraba  a   ingerir  pescado   crudo.   Dos   se-
manas antes de enfermar, ella habia comido, junto
con su marido, salmon  crudo.  En  esa  oportunidad
y  pocas  horas   despu6s,   el   esposo  present6   nau-
seas  y  v6mitos,  pero  ella  no  tuvo  problemas.  Sin
embargo,  a  los  14  dias,  empez6  con  intensa  epi-
gastrialgia,   nauseas,   v6mitos.   El   dolor   se   hizo
luego  calico  y  se  localiz6  preferentemente  en  log
cuadrantes  abdominales  bajos.  El  estudio  gastro-
enterol6gico  demostr6  signos  de  obstrucci6n  par-
cial  intestinal   alta,   por   lo  que  rue  operada.   La
laparatomia  permiti6  extirpar  una  masa  fibrosa

354.   ESTRONGILOIDIASE  DISSEMINAD0
DE  EVOLUCA0  FATAL
EN  CRIANCAS  DESNUTRIDAS

Log  autores  describen  dos  casos  de  estrongiloi-
diasis  generalizada,  con  evoluci6n  letal,  en  nifies
desnutridos  graves.  Los  hallazgos  de  autopsia  re-
velan acentuada  atrofia  del timo y de  los  6rganos
linfofdeos   peri£6ricos   timo-dependientes.   Se   en-
contraron hembras y larvas de Stro"ggr}ojdes 8ter-

355.   CONSIDERACOES  S0BRE
A  FORMA  AGUDA  DE
ISOSPOROSE  HUMANA

Los  autores  dan  a  conocer  los  datos  clinicos  y
parasitol6gicos   de  tres   enfermos   de  isosporosis,
quienes  presentaron  cuadro  febril,  stibito  y  ele-
vado,  acompafiado  de  diarrea  profunda,  eosinofi-
lia  y  en  el  examen  de  heces,  ooquistes  de  Jsos-
pora,  be'';.

Revisan  la  literatura  al  respecto   (entre   ellos,
trabajos   de  autores   chilenos,   Arturo  Jarpa,   G.
Niedmann,  H.  Sagua)  y  puntualizan  los  aspectos
clinicos  de la isosporosis humana aguda y cr6nica,

356.   CYSTICERCIASIS  AND  EPILEPSY:
A  CLINICAL  AND
SEROLOGICAI-  STUDY

Se  ha  establecido  que  la  reacci6n  de  hemaglu-
tinaci6n  (RHA)  para  cisticercosis  es  superior  en
sensibilidad  y  especificidad  que  las  reacciones  de
precipitinas  y  de  fijaci6n  del complemento.  En  el
presente  estudio  se  utiliz6   la  RHA  para   llegar
a  estimar   la  probable   incidencia  de  la   cisticer-
cosis   como  factor  etiol6gico  en  la   epilepsia.   En
1.038  casos  de  epilepsia  tornados  al  azar  en  Chan-

Ronald  0.  Valdiserri,  Am.  J.  Clin.
Pathol.,   76:   329-333,   1981.

que  englobaba  el  yeyuno  proximal,  en  la   vecin-
dad  del  angulo  de  Treitz,  desde  la  serosa  al  me-
senterio   y   que   comprometia   asas   delgadas.   El
estudio  histol6gico  revel6  que  se  trataba  de  una
masa   gI.anulomatosa   en   torno   a  restos   de   una
larva  de  nematode.  Se  estudi6,  ademas,  muestras
de  salm6n  crudo  obtenidos   del   mismo  mercado
donde  compl.aba  la  paciente,  1ograndose  recobrar
5  larvae  vivas  de  A7?isok€s  de  una  de  las  mues-
tras.  Par los  antecedentes  del  cuadro, se  concluye
que  es  probable  que  el  marido  haya  presentado
el  cuadro   tipico   de  la   anisakiasis  gdstrica   y  la
esposa  el  de  la  lesi6n  intestinal.  (Dr.  Hernan  Re-
yes  Morales).

Roberto  A.  P.  Paes,  Chieffi,  P.  P.
e Andretta Neto, C. Rev. Iust. Adol-
£o  Lutz,  39   (2):   171-178,1979.

coralis   en  el   lumen  y  en  la   mucosa   intestinal.
Ademas,  se  observaron  larvae  de  S.  tercoral6s  en
todas  las  ttinicas  del  tubo  digestivo,  en  log  gan-
91ios  linfiticos,  pulmones, peritoneo,  higado,  bazo,
pancreas.  Se  acompafian  microfotografias  demos-
trativas.

Correa,   Marcelo   0.   A.,   e   Correa,
Lucia  de L.  Rev.  Inst.  Adolfo  Lutz,
39    (2):    179-186,1979.

el  valor  diagn6stico  de  la  biopsia  intestinal  y  la
eficacia  de  la  terap6utica.

Talnbi6n analizan  la taxonomfa  de las  isosporas
humanas  y destacan  el papel de I.  bell6 en la pro-
ducci6n   de  cuadros  humanos.  Recomiendan   que
se difunda  el  conocimiento  de esta  etiologia  entre
log   gastroenter61ogos  para  que  se  interesen  por
investigar  esta   etiologia   en  cuadros   de  diarrea
aguda  febril  con  eosinofilia.

Chopra,  J.  S., Upinder,  K.  and  Ma-
hajan,   R.   C.   Trams.  R.   Soc.   Trop.
Med.   Hyg.  25:   518-520,   1981.

digarh  (India)  se  efectu6  la  RHA  y result6  posi-
tiva  en  25,797o  y  en  el  grupo  de  control   (sanos)
£ue de 2%.  E1  £ndice de seropositividad fue mayor
en  la  epilepsia  focal  que  la  generalizada,  aunque
la diferencia no rue significativa, La incidencia de
seropositividad   fue   aproximadamente   igual   por
sexo  y  no  pareciera  estar  relacionada  con  la  du-
raci6n  de  la  epilepsia.   (A.  Atlas).

11
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357.   USE  0F  ENZYME  LINKED
IMMUNOSORBENT  ASSAY  IN
INTESTINAL  AND  EXTRAINTESTINAL
AMOEBIASIS   (AMOEBIC
LIVER  ABSCESS )

La t6cnica  ELISA se emple6  en la  biisqueda de
anticuerpos  para  E7.tomoeba  histolgt6ca  en  sueros
de  pacientes  con  absceso  hepatico  amebiano,  con
amebiasis  intestinal  y  con  hepatomegalia  no  es-
pecifica.  Todos  los  sueros  de  pacientes   con  abs-
ceso  hepatico  amebiano  fueron  intensamente  po-
sitivos.  La  prueba  tambi6n  fue  positiva  en  todos
los  sueros   de  enfermos   con  amebiasis  intestinal,
aunque  ligeramente  mds  bajos.  Y  de  los  10  casos
con  hepatomegalia  no  especifica  y  con  heces  ne-
gativas  para  E.  h€stolut6ca,  ninguno  fue  posiitvo.

Los  resultados  se  compararon  con  la  reacci6n

BIBLIOTECA  DE  SOCHIPA

NUEVOS  LIBROS

FOUNDATIONS OF PARASITOLOGY, by Gerald
D.   Schmidt   and   Larry   S.   Roberts.   Second
Edition.  The  C.  V.  Mosby  company.  St.  Louis,
Toronto,  London,  1981.

Cuatro  afros  despu6s  de  la  primera  edici6n,  1os
autores  publican  esta  segunda  edici6n,  corregida
y aumentada con nuevas ilustraciones y datos  bio-
16gicos que la actualizan. Agregan, ademas, nuevos
capitulos   sobre   los   artr6podos   de   importancia
m6dica  y  veterinaria.   La   obra  esta  destinada  a
servir  de  introducci6n  al  estudio  de  la  parasito-
1ogf a  y  su  orientaci6n  es  hacia  los  aspectos  biol6-
gicos  y  taxon6micos.  El  texto  esta  ilustrado  con
899  £iguras  y  fotografias  de  pardsitos  en  micros-
copio  scanner,   inclusive  ocho  a  todo  color   (las
clasicas  figuras  de  A.  Wilcox,  de  los  pardsitos  de
la  malaria).  Un  glosario  de  t6rminos  y  un  indice
analitico  de  materias  completan  el  texto.

Dr.  Amador  Neghme  R.

DIAGNOSTIC  HELMINTHIASIS  THROUGH  CO-
PROLOGICAL   EXAMINATION.   Thienpont,
D.,  Rochette  F.,  Vanparijs  0.  F.  J.  Ed.  Jans-
gen   Research    Foundation,   Beerse,    861gica,
1979.

En un hermoso  volumen de  187  paginas  16 x 24,
log   autores   hacen   una  completa  sintesis   de  las
helmiriiasis  cuyos  elementos  para  el  diagn6stico

12
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Tandon,   A.   Trams.   R.    Soc.   Trop.1
Med.  Hyg.  75:   574-575,  1981.

de  hemaglutinaci6n indirecta;  1a  cual  rue positiva
en   todos    los   casos   de   absceso   hepatico   ame-
biano,   en  7   de   10  casos  de  amebiasis   intestinal
y en  1  de  10 casos  de hepatomegalia no  especffica.

(ELISA  se  ha  utilizado  con  buenos  resultados
en  protozoosis:   Malaria,  Voller  et  al.,  1974;   try-
panosomiasis   africana,  Voller  et  al.,   1975;   enfer-
medad  de  Chagas,  Voller  et  al.,  1975,  y  toxoplas-
mosis, Voller et al,, 1976, asi como en helmintiasis :
oncocercosis,  Bartlett et al.,  1975;  triquinosis,  Rui-
tenberg  et  al.,  1975,  y  filariasis  bancrofti,  Tandon
et  al.,1981).   (A.  Atlas).

se  pesquisan  en  las  heces.  El  texto  se  inicia  con
un  listado  de  los  helmintos  pat6genos,  el  examen
coprol6gico y  lo  que  puede  revelar,  los  examenes
macrosc6picos  y  microsc6picos  de   las   deposicio-
nes.  Luego  viene  la  parte  medular  del  1ibro:   los
huevos  de  los  helmintos  en  estupendas  microfoto-
grafias,  acompafiadas  de las  caracteristicas  morfo-
16gicas  que permiten su identificaci6n y,  segtin  el
caso,  el  diagn6stico  diferencial  respectivo.

Movidos  por  un  evidente  afan  pedag6gico,  1os
autol.es repasan,  en sendos  capitulos, los  hallazgos
que  se  pueden  hacer  en  lag  heces  del  vacuno  y
de la oveja,  del caballo, del cerdo,  del perro y  del
gato,  de  las  aves,  de  log  roedores,  y  del  hombre.
Cada  uno  de   estos   capitulos  es   encabezado  por
una clave  de las  caracteristicas  de  log  respectivos
huevos  de  helmintos.  De  este  modo,   el  diagn6s-
tico   £1uye  no   s6lo  de   la   semejanza  fotografica,
sino  por  el  cumplimiento  de  esas  sencillas  bases
sustentadas  por  las  claves.  El  libro  se  completa
con  una  lista  alfab6tica  de  las  especies  tratadas
y  con  una  somera  bibliografia  de  9  referencias.

En  suma,  se  trata  de  un  magnffico  volumen  de
indudable   utilidad   practica   para   parasit61ogos,
medicos  veterinarios  y  tecn6logos,  quienes  encon-
traran  en  sus  paginas  una  valiosa  ayuda  y  les
servira  de  consulta  permanente.

Dr.  Antonio  Atlas  M.
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COMENTARIOS  BIBLIOGRAFICOS

LAS  LEISHMANIASIS  EN  EL  PARAGUAY  Y
AMERICA,  por  Pro£.  Dr.  Carlos  A.  Levi  Ruffi-
nelli,   serie   "Monografias   de  Medicina   Interna".
Catedra  de  Patologia  M6dica.  Facultad  de  Cien-
cias  M6dicas.  Universidad  Nacional  de  Asunci6n,
Paraguay,   1981.

El  autor  hal  compilado  en  un  volumen  varios
articulos   de   inter6s  medico   y   entre  ellos,   uno
acerca   de   las   leishmaniasis   en   el   Paraguay   y
America.  Este  dltimo,  se  trata  de  la  3a  edici6n
impresa  en  octubre  de  1981  y  en  la  cual  el  Dr.
Levi  ha  reunido  sus  estudios  sobre  el  tema,  pre-
cedidos  por  un  pr6logo  que  titula  "Las  leishma-
niasis  despues  de  Itaipd".  Sus  reflexiones  ecol6-
gicas  son  dignas   de  meditaci6n,  pues  las   obras
para  la  coustrucci6n  de  la  represa  hidroel€ctrica
de  Itaipd  (en  la  frontera  con  Brasil)   ham  signi-
ficado  un   colrsumo  elevado  de  madera,   que  ha
necesitado  la  iustalaci6n  de  80  aserraderos  para
la  demanda  de  las  faenas  constructivas.  Al  res-
pecto,  nada  mts  elocuente  que  el  testimonio  del
propio  autor:  "Cuando  el  hombre invade la selva
para  talar  arboles,  se  injerta  en el  ciclo  biol6gico
de  la  Leishmania  y  la  zoonosis  deviene  enferme-
dad  humana.  Con  el  solo  auge  de  las  construc-
ciones  en  el  Paraguay,  lag  leishmaniasis  habian
aumentado a tal grado que hacia 1970, S. Cardago,
citado  por  Recalde,  tenia  fichados  cerca  de  5.000
enfermos  de  esta  afecci6n.  Desde  el  comienzo  de
las  obras,  los  casos  tienen  que  haberse  multipli-
cado  y  probablemente  log  colegas  que  ejercen  en
lag  nuevas  colonias  habilitadas,  tienen  como  en-
fermedad mas frecuente que atender,  lag  leishma-
niasis,  s61o   sobrepasadas,  quizi§,   por   lag  parasi-
tosis  inte§tinales".  Advierte  en   seguida  sobre  el
futuro incremento de la casuistica humana en  esta
enfermedad  que  califica  coma  un  problema   so-
cial en ese pats.  En esta monografia el autor trata
de las  leishmaniasis  en  el Paraguay y  en la Ame-
rica,   destacando   las   contribuciones   de   medicos
paraguayos. A continuaci6n,  se  ocupa  de  la  trans-
misi6n  de  las  leishmaniasis;   en  Paraguay,  cerca
del   68%   de  las   especies   de  fleb6tomos  esta  re-
presentada  por  el  Phleboto7m4s  to€tma"£,  seguida
pot   un   20%    de   P.   m6go7.e€.   Despu6s   hace   la
clasificaci6n  de  las  especies  de  Le€shma7.6a  y  las
formas   clinicas   de  las  leishmaniasis   tegumenta-
rias.  En  Paraguay,  con  criterio  clinico,  reconoce
las siguientes  formas  de  Leishmaniasis :

a)   La   Leishmaniasis   tegumentaria   americana
o  "espundia",

b)    El  pie  vegetante  del Paraguay.
a)    La  forma  linfangitico  gomosa.
d)   La  leishamniasis  cutanea  diseminada.
Basado  en su vasta experiencia,  aborda  el  diag-

n6stico  de  esta parasitosis.  Entre  log  procedimien-

tog,  §efiala  los siguientes:  la  clinica,  el  frotis  me-
diante  corte  de  un  mamel6n  del  £ondo  de  la  le-
si6n,  o  de  extracto  con  aguja,  o  por  raspado  del
horde  de  progresi6n;  por  impl.esi6n  de  la  biopsia
sobre una linina y su tinci6n;  por biopsia y  exa-
men  histopatol6gico;  par  las  reacciones  de  Mon-
tenegro  ( cuti-reacci6n ) ,  la  inmunofluorescencia  o
la  aglutinaci6n  directa,  y  par  macerados  de  teji-
dos   y   §u   inoculaci6n   a   animales   sensibles    (el
hamster  dorado ).

Finalmente,  detalla  la  terapeutica  de  la  Leish-
maniasis,  los  medicamentos  disponibles  y  las  me-
didas  locales  en  ]as  dlceras  ( extirpaci6n).  Cierra
este  capftulo  un  breve  analisis  acerca  de  lag  in-
vestigaciones   para   encontrar  una   vacuna   anti-
1eishmaniasis.  No  aborda  ni  la  epidemiologia  ni
la  profilaxis   individual  y   general   de  la  parasi-
tosis.  Una  exteusa  lista  de  referencias  completa
el  texto,

En sintesis, el Dr. Levi-Ruffinelli ha escrito esta
monografia sin perder de vista el objetivo central
que  se  traz6:  apoyar  la  labor  clinica  de  los  me-
dicos  rurales   de  su  pats,  ayudarlos  en  su  tarea
de  velar  por   la  salud  fisica   de  las   personas  y
robustecer  su  poder  de  irradiaci6n  de la  cultura.

Dr.  Amador  Neghme  R.

CARLOS  CHAGAS  Y LA  TRIPANOSOMIASIS
AMERICANA.  Publicaci6n  preparada por  el  doc-
tor Luis A. Le6n y Edit.  Casa de la Cultura Ecua-
toriana.  Quito,   1980.

Esta   obra   esta   destinada   a   conmemorar   tree
acontecimientos   biol6gicos  de  importancia:

a)   El   primer   centenario   del   nacimiento   de
Carlos  Chagas;

b)    El   septuagdsimo   aniversario   del   descubri-
miento  de  la  enfermedad  de  Chagas,  y

c)    El  quinquagdsimo  aniversario  del  descubri-
miento de la enfermedad de Chagas en el Ecuador.

Estas  materias  son  tratadas  con  gran  autoridad
por  el  Dr.  Luis  A.  Lean.  En  el  opdsculo  que  co-
mentamos,  se  insertan  ademas,  otros  articulos  de
interes  y  una  traducci6n  de  la  retrospectiva  his-
t6rica   sobre   "Descubrimiento   del   rrupamosoma
crttzi  y  verificaci6n  de  la  Tripanosomiasis  ameri-
cana",  escrita  por  el  Dr.  Carlos  R.  Chagas  y  pu-
blicada   en   las   Memorias   do   Instituto   Osvaldo
Cruz,  afro   1922,15   (1) :   67-76.

El   doctor   Le6n,   a   continuaci6n,   al   hacer   la
conmemoraci6n    del    quincuag6simo    aniversario
del  descubrimiento  de  la  enfermedad  de  Chagas
en   el   Ecuador,  recuerda  que   la  hizo   el   doctor
Claudio  Lupercio  Arteaga,  mediante  el   diagn6s-
tico  de  log  dos  primeros  casos  clinicos  en  nifios,
Ios  cuales  describi6  en  su  tesis  para  recibirse  de
medico  y  que present6  a  la  Facultad  de  Medicina
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de  la  Universidad  de Guayaquil,  el  3  de septiem-
bre  de  1929.  De  inter6s  resultan  los  antecedentes
hist6ricos  con   que  inicia  este  articulo:   "For   la
paleopatologia y por la historia de log triatom{deos
en'  America  _anota-  se  puede  aceptar  que  la
enfermedad  de  Chagas  existi6  en  nuestro  conti-
nente  y  por  ende,  en  nuestro  pats,  desde  6pocas
muy  remotas".  Cita  al  respecto,  diversos  testimo-
nios  y   entre  otros,  el  del   Cronista   Mayor,   don
Antonio   de  Herrera,   quien   en   1523   recogi6   1a
informaci6n  proporcionada  por  algunos  conquis-
tadores  acerca  de  la  existencia  en  Nueva  Espafia
(Mexico)   de  "pitos"   (uno  de  los  tantos  nombres
vulgares   dados   a  los   triatomas;   otros   nombres
son:   vinchucas,   chirimachas,   chinches   con   alas,
hitos,  chipos,  etc.),  "que pican y dejan serial  como
chinches  y  suelen  causar   calenturas''.   Menciona
tambi6n   escritos   similares   de  Fray   Bernardino
de   Sahagdn   (1569);   del   Dr.  Juan  de   Cardenas
(1591);   de  Fray   Reginaldo   de  Lizarraga   (1608-
1611 ) ;  de los Padres Bernardo  Cobo  ( 1653)  y Jose

'Gumilla   (1745);   del  naturalista  F61ix   de  Azara
(1781-1801),  y   del   bi6logo  y  explorador,   Carlos
Darwin  (1839).

Digna  de  encomio  es  la  magnifica  bibliografia
sobre  enfermedad  de  Chagas  en  el  Ecuador  com-
pilada  por  el  Dr.  Luis  A.  Le6n,  a  quien  agrade-
cemos  esta  valiosa contribuci6n  al  estudio  de  esta
importante  parasitosis.

Cierran   este    oplisculo   conmemorativo,    otros

CRONICA

CONGRESO  DE  MEDICINA
TROPICAL  EN  PUERTO  RICO

Entre  el  16  y  el  20  de  Noviembre  de  1981  tuvi-
mos  ocasi6n  de  asistir  en  Sam  Juan,  Puerto  Rico,
a  la  XXX  Reuni6n  Anual  de  The  American  So-
ciety  o£  Tropical  Medicine  and  Hygiene.  El  pro-
grama   fue   nutrido   y   comprendi6   conferencias
plenarias,  sesiones  cientfficas,  simposios  y  grupos
de   trabajo,   sesiones    de   "posters"    (graficos    y
cuadros   presentados   en   tableros),   una   reunion
destinada  a  la  historia  de  la  medicina  tropical,
discusiones  clinicas,  exhibiciones  de  materiales  y
equipos  cientfficos, proyecciones de cintas de tele-
vision  grabadas  a  algunas  destacadas  figuras  me-
dicas  en  este  campo  y  un  placentero  programa
social.

Las  conferencias  plenarias  y  algunas  de  las  se-
siones  cientificas  fueron  generales  para  todas  los
asistentes.  El resto,  se subdividi6  en  tres  o  cuatro
grupos  de  estudios,  que  funcionaron  simultanea-
mente  para  cubrir  todo  el  programa.

Varios  medicos  latinoamericanos  invitados  asis-
tieron al Congreso.  EI Dr.  Hermelino  H.  Guzmao,
Director  Ejeoutivo   de  Industria  y   Comercio   de
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artfculos  sobre  profilaxis   (Dr.  Manuel  Defrane),
terap6utica   (Dr.  Alvizio  Prata)   y  la   "Hip6tesis
sobre  el  desarrollo   de   la   trypanosomiasis   ame-
ricana'',  del   Dr.  Diego  Jos6  Carpintero   y  la   li-
cenciada Elida Judith Viana, del Museo Argentino
de  Ciencias  Naturales  ``8.  Rivadavia",  de  Buenos
Aires.  Comentaremos por separado,  en un articulo
especial   esta  hip6tesis,   no  sin  antes,   felicitar   a
]os  autores  por  su  formulaci6n.  Aquf  mos  limita-
remos  a  hacerles  un  breve  alcance  sobre  la  eti-
mologia   de   la   voz   quechua   "vinchuca".   Hace
treinta  afros,  uno  de  nuestros  alumnos  peruanos,
el  Dr.  86jar  Zavaleta,  mos  hizo  la  critica  del  sig-
nificado  que  da  R.  Lenz  en  su  Diccionario  Eti-
mol6gico   (ref.   Editorial  Universitaria  S.A.   San-
tiago,  Chile)  diciendo que significa "dejarse caer",
"tirarse de  repente".  Nos  ensefi6 el  Dr.  86jar  (bi-

lingtie  de  quechua  y  espafiol)  que  basado  en  sus
conocimientos   del   quechua  y   en  la  mentalidad
antropocentrica  de  los   aborigenes,   la   verdadera
explicaci6n resulta ser:  "el  que  se  mos  deja caer".
La   palabra  primitiva   seria   "huijchucamoc";   de
ella  habria  derivado   "huinchuco",  y   de  6sta   la
actual   "vinchuca''.   La  voz  ch67.6macha   usada   en
el   altiplano  chileno,   boliviano  y  peruano,  signi-
£ica  "el  que  se  emborracha",  una  de  las   carac-
teristicas  de estos  insectos  es  de aletargarse cuan-
do hace trio y que los hace caminar zigzagueando,
como  si  estuvieran  ebrios.

(Dr.  Amador  Neghme  R.)

Mineiros,  S.A.  de  Belo  Horizonte,  Mines  Gel`aes,
Brasil,  £ue  encargado  de  pronunciar  la  conferen-
cia  anual  en  recuerdo  del  Dr.  Fred  L.  Soper.  EI
presidente   de   la   Sociedad,   doctor   William   F.
Scherer,  en  la  conferencia  inaugural  se  refiri6  al
futuro  de la Medicina Tropical cuyos cultores van
progresivamente disminuyendo en Estados Unidos.
Se  destin6  un  Simposio  para  discutir  la  etiologia
de  las   gastroenteritis;   al   respecto   el  Dr.   M.   S.
Wolfe,  analiz6 el papel de algunos par5sitos, entre
ellos, aiardia lembua, Entamoeba hfstolytica, Isos-
pora  be!!6  y  diversos  helmintos.

En  las  dos  sesiones  destinadas  a  cuadros  ( "Pos-
ters")   se  presentaron  86  trabajos,  en  los  cuales,
el  autor  (o  1os  autores),  atendieron,  explicaron  o
discutieron  log  resultados  de  sus  investigaciones,
con  log  congresistas  interesados  que  en  gran  nti-
mero  repletaron  el  salon  respectivo  durante  las
dos  horas   destinadas   para  este  prop6sito.   Entre
los  "posters"  de  inter6s  parasitol6gico  menciona-
remos  las  siguientes:   Un  estudio   sero-epidemio-
16gico   de   la   amebiasis   en  nifios   de   Maracaibo,



Venezuela   (Dres.  L.  Chacin  de  Bonilla  y  cols.);
Toxoplasma  bajo  condiciones  selvaticas  en  Pana-
rna   (J.  H.  Frenkel  y  0.  E.  Sousa);  El  rol  de  los
mecanismos  no  especificos  de  resistencia  para  las
infecciones  (A.  L.  W.  de  Gee  y  J.  M.  Mausfield);
La  historia  natural  de  los  quistes  hidatidicos  en
vacunos  y  ovinos  (Dr.  K.  Kloetzel) ;  Pentastomia-
sis,  una  zoonosis   (R.  a.  Taylor  and  J.  T.  Self);
Triquinosis  en  Estados  Unidos  de  1947  a  1980,  (P.
T.  Schantz  y  D.  D.  Juranek);  Dafio  hepatico  en
la  paragonimiasis   (X.  Hu  y  colaboradores,  de  Si-
chuan,  China) ;  Estudio  longitudinal  de  helmintos
transmitidos  por  el  suelo   (J.  F.  Martinez  Chac6n
y  F.  Beltran),  etc.

El  profesor  Thong  Hui-Lan,  Director  del  Insti-
tuto  de  Investigaciones  en  Medicina  Tropical  en
Beijing,  Repdblica  Popular  China,  £ue  invitado  a
disertar   sobre  las   investigaciones   en  parasitosis
tropicales  en  ese  pats;  rue  presentado  por  el  Di-

NOTICIAS  DE  PRENSA

CIENTIFICOS  BRITANICOS
"EI  Mercurio"  del  22  de  Diciembre  de  1981  pu-

blic6  una  cr6nica  de  su  correspousal  de  Ovalle,
informando  de la  visita  de  estudios  realizada  por
los  doctores  C.  J.  Schofield   (entom6logo)   y  Mi-
chael  Miles   (bi6logo).   Fueron  acompafiados   por
el Dr. Wemer Apt y recolectaron numerosos ejem-
plares  de triatominos  para sus  investigaciones. De
regreso   en   Santiago,   log   cientistas   mencionados
visitaron  la  Unidad  de  Parasitologia  de  la  Divi-
sion Sur de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad  de  Chile  y  asistieron  a  la  dltima  reuni6n
cientifica  de la  Sociedad  Chilena  de Parasitologfa,
en  Diciembre  pasado.

SEGUNDO  SIMPOSIO
INTERNACIONAL
DE  PARASITOLOGIA

Entre  el  21  y  el  23  de  Abril  de  1982  se  llevara
a cabo  en  Santiago  de  Chile el  Segundo  Simposio
Internacional   de  Parasitologia,   para   el   cual   el
Comit6  0rganizador  tiene  avanzados  log  prepara-
tivos.  Se  ham  inscrito  hasta  la  fecha  mss  de  un
centenar  de  trabajos  y  ham  confirmado  su  venida
al   pals,   numerosos   eminentes   parasit6logos   ex-
tranjeros.  Entre  ellos,  se  encuentran  los  doctores
Pierre Ambroise-Thomas,  de Francia; Dr. Wegner,
G. Piekarski, Hans  Seitz, 0. Heydorn, H. Melhorn,
M.  Rommel  y  Wemer  Mohr,  de  Alemania;  Jacob
Frenkel,  Dr.  Peplow,  W.  Nutting,  C.  Desch,  Ruth
Nussenzweig,   de  Estados  Unidos;   H.  Osaki  y  N.
Suzuki,  Tomoo  Oshima y  Shozo  Inoki,  del Jap6n;
P.  H.  de Rycke,  de  861gica;  Mario  Camargo,  Alui-
zio   Prata,   Rubens   Campos,   Sonia   a.   y   Zilton
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rector  de  Ciencias  Medicas  de  la  Fundaci6n  Ro.
ckefeller,  doctor  K.  Warren.

EI  Dr.  D.  Botero,  de  Medellin,  Colombia,  dio  a
conocer  sus  experiencias  clinicas  en  el  tratamien-
to  de  la  neurocisticercosis  con  praziquantel  com-
binado  con  corticoides,  mostrando  exito  terap6u-
tico   en   35   casos.   Esta   presentaci6n   motiv6   un
extenso  debate.  EI  Dr.  D.  Wegner,  de  Bayer,  con-
£irm6  los  buenas  resultados  de  este  tratamiento,
ademds,  mos  dijo  que  el  metrifonato  se  ha  dejado
de  emplear  por  sus  efectos  colaterales,  que  no  se
observan  con  el  praziquantel.

Las  virosis,  el  dengue  y  lag  infecciones  micro-
bianas  ocuparon  tambi6n  la  atenci6n  de  log   500
congresistas    (ntimero   estimado)    que   se   dieron
cita  en  Sam  Juan,  Puerto  Rico.  EI  Comit6  0rga-
nizador  ,presidido  por  el  Dr.  George  V.  Hillyer,
mereci6  los  aplausos  de  los  asistentes.

(Dr.  Amador Neghme  R.,  Editor  Cientifico)

Andrade,   del   Brasil;    Pedro   Garaguso,   Ignacio
Reisin,  de  Argentina;  Hugo  Lumbreras,  del  Perti;
David  Botero,   de  Colombia;   Ivo   de  Carneri,  de
Italia,   G.  Bylund,   de  Finlandia;   Donald   Minter,
C.   J.   Schoffield  y  M.  Miles,   de  Inglaterra,   etc.
Todos  ellos  daran  conferencias  y  presentaran  po-
nencias.  De  Chile,  ham  confirmado  su  asistencia  y
participaci6n   los   siguientes   parasit61ogos:    Wer-
ner Apt, Antonio Atlas,  Juan  Carvajal,  Radl  Don-
ckastel.,  Beatriz  Gottlieb,  Pedro  Herskovic,  Clau-
dio    Miranda,    Isabel   Noemi,    Amador   Neghme,
Carlos  P6rez,  Victor  Mufroz,  Hector  Molina,  Clara
Retamal, Erica Thiermann, Miriam Lorca, Patricia
Mufioz,  Patricio  Torres,  H.  Reyes  M.,  y  otros.

Las  inscripciones se reciben  en la Sociedad Chi-
lena   de   Parasitologfa,   Esmeralda   678,   2P   piso,
oficina 240  y su  monto  es  de cien  d61ares  para los
socios  de SOCHIPA  y  de  ciento  cincuenta  d61ares
para  los  no  socios.

INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES
SOBRE  ESQUISTOSOMOSIS

"EI  Mercurio"  del  21  de  Diciembre  de  1981  pu-

blica  un   cable  de  EI  Cairo,  Egipto,  por  el  cual
se da a conocer la inauguraci6n  en  esa ciudad del
Iustituto  de  Investigaciones   "Bilharz",   sobre  es-
quistosomosis  y  un  hospital  con  120  camas,  dedi-
cado   a   la   investigaci6n  y   tratamiento   de   esta
parasitosis.  La  construcci6n  fue  levantada  por  el
gobierno  egipcio;  pero  los  laboratorios  y  equipos
medicos y tecnicos  fueron  donados  por  el  Gobier-
no de Alemania Occidental, con un costo de veinte
millones    de   marcos    (casi    nueve    millones    de
d6lares ) .
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SEMBLANZA
DEL  PROF.  JUAN  NOE

En una  conferencia pronunciada en  el acto  aca-
d6mico  con  que  la  Facultad  de  Medicina  de  la
Universidad  de   Chile,   conmemor6  el   centenario
de la biologia chilena,  el  16  de Diciembre  de  1981,
el profesor doctor Jaime P6rez Olea, hizo el elogio
del  profesor  doctor  Juan  No6  ( 1877-1947),  ilustre
sabio  italiano,  £undador  de  la  Escuela  de  Parasi-
tologia  de Chile.  Por  considerarlo  de  inter6s  para
los  parasit6logos,  extractamos  parrafos  de   dicho
discurso :

"El  mayor  impacto  de  la  biologia  en  la  moder-

nizaci6n  de  la  medicina  chilena  se  inicia  en  1912,
con la llegada al pals  del profesor Juan  Noe,  con-
tratado  por  el  Gobierno  para  servir  la  Catedra
de  Zoologia  Medical".

"Desde el comienzo,  el profesor Nod  goz6  de un

notable  prestigio  en  circulos  universitarios  y  na-
cionales.  A  los  35  afros  exhibia  una  s6lida  forma-
ci6n cientifica y  dotes de investigador  que  habian
sido   puestas  a  prueba  en  la  severa  escuela  del
sabio  Giovan  Battista  Grassi,  en  Italia".

"Se  imponia  por  presencia.  Noble  la  figura  y
apolineo  el  rostro,  enmarcado  por  una  imponente
barba  nazarena,  parecia  evocar  un  personaje  re-
divivo  de  una  estampa  de  Miguel  Angel.  La  voz
era firme,  sonora,  de inconfundible acento  italico.
El  discurso,  £acil  y  rico  en  contenido,  se  despe-
haba  en  una  gama  de  inflexiones  que  §olia  usar
como  recurso   pedag6gico   cuando   queria   impri-
mirle fuerza a una idea. El temperamento sensible
y  vivaz, se  exteriorizaba a veces  en  frases  encen-
didas  y  de  penetrante  ironia.  Sabia  tambi6n  ser
bondadoso,  con  la  bondad  de  los  fuertes,  que  no
busca  inspirar  simpatia  sino  ofrecer  protecci6n".

``Juan  No6,  el  maestro,  resumia  en  su  persona

el  aut6ntico  genio  latino  enriquecido  por  la  re-
ciedumbre  de su caracter,  la trausparencia de sus
juicios  y  la universalidad  de  su  cultura''.

"La  escasez  de  recursos  materiales  no  fue  obs-

taculo  para  su  fecunda   labor.   Su  prop6sito   era
claro:   hacer   una   ensefianza   objetiva   y   experi-
mental.  Los  medios:  salas  de  trabajos  prfcticos,
laboratorios   de   investigaci6n,   instrumentas,   bi-
bliotecas  y  viveros   de  animales.  Lo  esencial:   1a
selecci6n y formaci6n de hombres con mentalidad
cientifica.  A esta tiltima  tarea se  entreg6  con  sin-
gular  paciencia y  devoci6n,  convencido  de  que  la
informaci6n libre§ca es  est6ril y que la inica for-
ma  de  saltar  la  valla  que  separa  la  teoria  de  la
practica  es   penetrar  el  conocimiento,   manejarlo
desde  adentro  por  medio  de  la  investigaci6n.  Im-
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puls6 para  ello la direcci6n de tesis  que,  al mismo
tiempo  que  profundizaban  un  area  especifica  del
saber,  servfan  como  instrumento  para  la  adqui-
sici6n  del  m6todo  cientifico.  Entre  1920  y  1935  se
publicaron  las  tesis  de  Walter  Fernandez  Dallas,
Ottmar   Wilhelm,   Ren6   Garcia  Valenzuela,   Ma-
nuel  Francisco  Beca  y  Christel  Frese".

"Objetivo  y  critico  como  investigador,  determi-

nista  como  cientifico,  no  podia  sustraerse  al  sen-
timiento  de  impotencia  que  despierta  la  falta  de
respuesta  al  problema  del  origen  y  del  fin.   En
sus  clases  solia  intercalar  apasionados  y  elocuen-
tes  exordios sobre  el principio de  causalidad apli-
cado  a  log  seres  vivos,  1os  que  interrumpfa  con
fugaces  evocaciones  finalistas.  Parecia  dolerse  de
que  estas  interpretaciones  teleol6gicas  estuvieran
tan  llenas  de  armonia  y  tan  alejadas  del  alcance
de  la  ciencia.  Despu6s  de  estas  confesiones  solia
permanecer  en  silencio  con  la  mirada  fija  en  un
punto  lejano".

``Con  su  concepci6n  dinamica  de  la  biologia  y

su  enfoque  experimental  de  la  ciencia,  se  com-
prende bien que al afro siguiente de haber a§umido
la   Catedra   de   Zoologia   M6dica,   dispusiera   su
transformaci6n  en  tres  disciplinas:   Biologia  Ge-
neral,  que se  impartia  en  1.er  afro  e  incluia  Cito-
logfa,  Gen6tica  y  Ecologia;  Embriologia  y  Anato-
mia   Comparada  que  constituian   materias  de  29
afro y Parasitologia que era cursada en el 39 afro".

"6De que manera el profesor No6 y la moderni-
zaci6n  de  las  ciencias  biol6gicas  influyeron  en  el
auge  experimentado  por  la  medicina  chilena  en
el  siglo  XX?".

"La  respuesta  parece  residir  principalmente  en
la  acci6n  que deriva del  recurso humano.  Un me-
dio propicio,  un  hombre  bien  escogido y un  obje-
tivo  buscado  con  tes6n,  son  los  ingredientes  bdsi-
cos  de  la  formula  que  permite  anticipar  el  6xito.
Los  tres  factores  pueden,  sin  artificio,  resumirse
en  uno  solo:  la  selecci6n  del  hombre  adecuado".

"Juan  No6  tuvo  el  talento  para  escoger  a  sus
colaboradores :  Hernin Alessandri, Anibal Ariztia,
Arturo  Atria,  Enrique  Acevedo,  Roberto  Baraho-
na,  Francisco  Beca,   Eduardo  Cruz-Coke,  Walter
Fernandez,  Gabriel  Gasic,  Amador  Neghme,  Eu-
genio  Suarez  y  Ottmar  Wilhelm,  £ueron  sue  mds
caracterizados  exponentes".

"Alessandri,  Cruz-Coke,  y  Neghme  constituye-
ron  despu6s  el  eje  de  un  nuevo  sistema  que  im-
primi6 profundos  cambios  en la educaci6n m6dica
del  presente  siglo''.
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