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NTRODUCCION 

De las micosis subcutáneas observadas en nuestro paí's, el -

micetoma ocupa el primer lugar por su frecuencia, afecta 

preferentemente el pie y más raramente extremidades supe -

riores, t6rax u .otras partes del cuerpo. Ahora se sabe que 

el micetoma es un padecimiento escencialmente endémico en 

las regiones vecinas al Tr6pico de Cáncer, pero puede exi!_ 

tir fuera de esta área de preferencia, éste tr,6pico atravie -

sa México por su parte media hacia el norte, lo que explica 

que en esta naci6n los micetomas sean más abundantes, aun

que se les ha encontrado en los demás paí'ses del continente. 

Pinoy en 1915, destac6 las diferencias entre los dos tipos de 

micetoma: los producidos por actinomicetos (bacterias) y -

los causados por hongos verdaderos. En América predo~ 

nan los actinomicetomas sobre. los eumicitoma s, éstos últi

mos parece que s6lo son más frecuentes en Argentina y en 

cambio en México son excepcionales. 

La poca frecuencia de los micetomas causados por hongos 

verdaderos nos dá un capitulo totalmente obscuro en la ml 
colegía médica, donde no se tiene informaci6n adecuada 

de las formas parasitarias y existe gran discrepancia en la -

literatura entre las características y clasüicaci6n de los di!_ 

tintos agentes etiol6gicos; hay criterios para dividir a los -

eumicetomas por el color de los granos que producen los di -

íerentes hongos, dividiénd•Jse en dos grupos, los que dan fo!:_ 

mas parasitarias blancas y negras, siendo éstos últimos los 

de mayor confusi6n. 
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En éste trabajo se hará un estudio determinativo de dos agen

tes de eumicetomas de granos negros, para tratar de estudiar 

sus diversas propiedades morfol6gicas y bioquímicas, su pa -

togenicidad y la sensibilidad que tengan los agentes etiol6gl- -

cos a diversos fármacos ''in vitre", ya q:.ie las posibilidades 

terapéuticas hasta nuestros días son propiamente nulas. Con 

jugando todos tos resultados obtenidos en este estudio, se tra

tará de llegar a una clasificaci6n de los agentes etiol6gicos y 

es por eso que este trabajo puede ser el punto de partida pa

ra otras investigaciones que tiendan a esclarecer el tan confu 

so capítulo de los eumicetomas. 



OBJETIVOS 

1) A partir de loa granos obtenidos de dos pacientes lle

gar al ais [amiento de ambos agentes etiol6gicos, 

2) Mediante diferentes técnicas his topatol6gicas, estudiar 

la estructura y afinidad tintorial de Los granos. 

3) Determinar las propiedades morfol6gicas, fisiol6gicaa 

y bioquímicas de loa dos agentes etioL6gicos. 

4) Determinar la patogenicidad de ambas cepas en anima 

Les (ratones blancos) en condiciones favorables pam -

La implantaci6n del hongo, por inoculaci6n en el coji -

nete plantar. 

5) Determinar la sensibilidad 11 ill vitro 11 de las dos ce 

pas frente a diferentes fármacos. 

6) Conforme a los resultados obtenidos en las investiga

ciones anteriores, llegar a la clasificaci6n de los - -

agentes etiol6gicos, 
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GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DESCRIPCION DEL EUMICETOMA 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCION DEL EUMICETOMA. 

DEFINICION DEL MICETOMA. -

Es un padecimiento cr6nico, inflamatorio, indoloro, supura

tivo, caracterizado por deformaci6n mas o menos manifiesta 

de La regi6n afectada, con tendencia a La fistulizaci6n espon

trutea única o múltiple y la presencia en Las lesiones de un -

L{quido seropurulento que contiene los 11granos 11 , es decir, -

las microcolonias que el ag(\llte etiol6gico (actinomiceto u - -

hongo) produce como forma parasitaria, los cuales pueden -

ser visibles a simple vista o por examen microsc6pico y CE_ 

ya presencia establece el diagn6stico (5, 19, 20, 2. l, 28, 31, 

34, 45, 48, 49, 51, 61, 68, 70). 

Se caracteriza por: 

a) Inflamaci6n 

b) Trayectos fistulosos 

c) Granos en el pus ... 

Por su etiolog{a el micetoma se clasifica en actinomicético -

y eumicético. Del primero se han mencionado 6 e•pecies -

de actinomicetos (bacterias) causantes y del segundo, aproJtl 

madamente unas 16 especies de hongos (32, 51, 55, 68) 

EL tamal'Io, color, forma, textura y estructura del grano as( 

como las dimensiones de las hifaa var{an con la especie caE_ 

sante, el color de los granos puede ser negro o amarillo en 

el caso del eumicetoma. 

Vistos al microscopio, revelan que estéfu formados por ciSmuloa 

de hifas gruesas, septadaa con paredes bien definidas y algunos 

con masa11 de clamidoaporas (10, 14, 16, 27, 34, 40, 50, 57, 59, 65, 

66, 69). 
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El micetoma asienta con más frecuencia en las extremidades 

inferiores, P.referentemente el pie, pero puede aparecer en M 

cualquier otra regi6n invadiendo loe huesos, ocasionalmente 

el pulm6n y otras vísceras. 

SINONIMOS: (ll,Z7,39,68 ). 

Pie de Madura 

Maduromicos is 

Actinomicosis 

Maduromicetoma 

Eumicetoma. 
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HISTORIA DEL EUMICETOMA. -

Alrededor de 1840 los investigadores de la India observaron 

que en ese pa{s exist{a una peculiar enfermedad de los píes 

en 1842, Gíll médico de la ciudad de Madura, informa cie,!: 

tas características de la enfermedad como son marcadas d~ 

formaciones y f{stulas que secretaban Irquidos fétidos y con 

marcada destrucci6n de las articulaciones, cartílagos y lif@. 

mentos ( 34, 35, 44 ). 

Colebrook a.firm6 en 1846, que ésta enfermedad era design.!_ 

da en algunas partes de la India con el nombre de "Pie de 

Madura 11, nombre que ha quedado arraigado en la literatura 

médica. ( 13, 16, 34 ). 

En 1858, Rustomji hizo notar la presencia en el pus de gr_! 

nos visibles sin necesidad de ningún aumento de color ama

rillo 6 negro ( 34, 35, 51 ). 

Vandyke Carter en 1860 y 1861, reconoci6 que esos granos 

estaban formados por hongos e introdujo la palabra 11Micet.~.' 

ma 11 para designar esas tumo raciones inflamatorias mic6si

cas de los pies, en las cuales los hongos causantes produ -

c!an granos evidentes a simple vista. (34,35,44,51,58), 

En 1902, Laveran observando el material obtenido de un C,! 

so de Micetoma de granos negros estudiado por Brumpt y -

colaboradores en Djibuti, reconoci6 que el hongo presente -

era düerente del Streptomyces madurae y lo bautiz6 con el 
( 

nombre de Streptothrix mycetomi (13, 16, 35). 

o 
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Brumpt en 1905, estudiando es e mismo material, consider6 -

que el hongo en cuesti6n no era un St.t•eptothrix, Bino un 

Hy phomycete de filamentos gruesos y tabicados, para el cual 

cre6 el género MadureLLa y La especie mycetomi (Laveran --

1902); desgraciadamente, el conocimiento de La especie nueva 

y del género fueron incompletos, puesto que Wiicamente se -

crearon basándose en las características parasitarias y no -

en las saprofi'l:icas porque no se obtuvieron cultivos. Con -

el mismo criterio Bl'umpt cre6 la especie Madurella bovoi -

de un caso observado por P. Bovo en Génova (Italia), trat<Í!! 

dose igualmente de un micetoma con granos negros y filame_!l 

tos macrosifonados ( 34, 35 ). 

Es muy probable que el primer caso por Madurella mycetomi 

del cual se obtuvieron cultivos, haya sido observado en Los -

Estados Unidos (Massachussets) por Wricht en 1898, éste au

tor describe el desarrollo de colonias vellosas con pigmento 

difusible pardo, sin micelio de fructificaci6n, cuyos caracte -

res corresponden a la especie mencionada ( 35, 44 ). 

EL primer cultivo clasificado como Madurella mycetomi, fué 

el obtenido por Brault en 1911, Pino y asimil6 igualmente, al 

género Madurella, la Oospora tozeuri cultivada del material 

recogido de un caso de micetoma observado por Nicolle y PJ. 

noy en 1908. en el oasis de Tozeur. El estudio de éstos cul

tivos di6 la oportunidad a Pinoy de modificar La definici6n 

del género Madurella y segilli Vuillmenin la especie Madurella 

mycetorni correspondería, .en realidad, al cultivo obtenido por 

Brault ( 35, 44 ), 
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En el aHo de 1919 se describieron tres nuevas especies de 

Madurella correspondientes a observaciones efectuadas en -

regiones muy apartadas, en Africa y Brasil: Madurella ta -

barkae (Blanc y Brun ); Madurella oswaldoi (P..P.Horta) y 

Madurella ramiroi (Pirajá'. da Sil va). La primera recibi6 

su nombre de la regi6n de Tabarka en Túnez, la segunda -

en homenaje de Oswaldo Cruz, insigne investigador brasil~ 

fio que descubri6 el primer caso de micetoma de granos -

negros en Acre ( Brasil ) y .la tercera especie fué bautiz!_ 

da as{ por Pirajá'. da Silva en Homenaje al profesor de cl{

nica médica de Bahía Cons. Ramio Alfonso Montei:~o ( 34, -

35, 51 ). 

Chattergee a.c. obtuvo cultivos sembrando el material ob

tenido de un pacie~te con micetcxna del pie asistido en el -

Medical College Hospital de Calcuta (India). Las caracte -

r{stica1 del hongo en la vida parasitaria y en la saproffl:ica 

(cultivos), parecen corresponder a los de una Madurella. -

( 35, 58 ). 

En 1927 Gammel describi6 dos nuevas especies: Madurella 

americana y Madurella ikedae, ·obtenidas de casos nortea -

mericanos; dos ai'ios después, Gaetaminza cre6 la especie -

Madurella rifanum que tal vez no pueda ser considerada C,2 

mo una especie vá'.lida puesto que éste autor no cultiv6 el -

hongo. ( 35, 58 ). 

En 1935 G. W. Dodge cre6 la nueva combinaci6n de Madure 

lla algiris para el hongo cultivado por Brault y Mauelot -

en 1911 que anteriormente hab{a sido clasificado por Pinoy 

y Vuillemin como Madurella mycetomi (35, 58) 
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En 1938 Hanan y Zuret bautizaron con el nombre de Madurella 

lackawapna al hongo obtenido de un caso de micetoma observa

do en un hombre nacido en Delhi (India), pero residen~e en los 

Estados Unidos. Esta especie se caracteriz6 por su desarro

llo pobre en los medios de cultivo, necesitando ciertos factores 

de crecimiento que se encuentran en el hígado ( 35 ). 

En 1949 debido a la imposibilidad de identificar a \Ula cepa Su

damericana, con las anteriores descritas se crea otra especie 

que es Madurella grisea (Mackinnon, Ferrada, Montemayor). 

(13, 16,25,34,35,44,51,58). 

HABITAT DE LOS AGENTES DEL EUMICETOMA 

Se trata de hongos que viven seproffHcamente en el suelo y 

frecuentemente sobre restos vegetales: espinas de acacias (ac.! 

cia ar.íbiga, acacia senegal, acacia mellifera y acacia nilotica) 

balanites aegyptica, espinas de pino, rebarbas de trigo y otros 

cereales, astillas de madera, clavos, piedras puntiagudas, hu~ 

sos de pescado y garras que producen la herida. Se cree que 

la astilla contaminada penetra la piel y facilita la entrada del -

hongo al cuerpo (8,14,20,31,36,39,42,51,61,66,67). 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS AGENTES DEL -
EUMICETOMA. 

Los eumicetomas han sido señalados en todo el mundo, pero -

con mayor frecuencia en las zonas de clima c.ílido y húmedo -

que favorece la vegetaci6n y ésta la supervivencia del par.ísito 

(5, 8, 14, 39 ). 
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Se reporta el!§. reas tropicales y subtropicales, de baja temp~ 

ratura y se consideran zonas endémicas; India, Sudan, Sen~ 

gal, Somalía, México, Venezuela, Estados Unidos; se han r~ 

portado casos aislados en Colombia, Alemania, Bucarest, 

Ceylá'.n, Finlandia, Filipinas, Jap6n, Argentina, Brasil, Uru

guay, Portugal, Paraguay, Chile, Madagascar, Italia, Túnez, 

(Africa del Norte), Arabia Saudita, Grecia, Francia, Puerto 

Rico, Algeria (Africa del Norte ), Ecuador y en la lsl a de -

Santa Cruz (Pequefias Antillas). (8, 10, 16,28, 31, 39). 

Se considera que el micetoma se presenta en las regiones 

comprendidas en el Tr6pico de Cáncer entre las latitudes de 

ISºS y 30ºN, en estas áreas hay zonas á'.ridas con períodos -

de lluvias de 6 meses, con una humedad relativa de 60-80% 

y una temperatura constante de 30-37ºC. Este tr6pico atra

vieza México un poco al norte de su parte media, lo que e~ 

plica que sea éste para en América en donde los micetomas 

son más abundantes. Los casos reportados en México son 

en los estados de Guerrero, More los, Puebla, Nayarit, San 

Luis Patos{, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Nuevo Le6n. 

(8, 14, 27-31, 34, 56, 66, 61, 67 ). 

Las especies de hongos productores de eumicetoma que se -

han reportado en México, son: 

Madurella grisea, Madurella mycetomi, Petrillidium boydii, 

Cephalosporium !!.E! y Fusarium sp. ( 10, 14,Z8,Z9,34,53,54, 

66, 61, 67 ). 
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CAPITULO ll 

AGENTES ETIOLOGICOS DEL EUMICETOMA 

CLASIFICACION 



CLASlFlCACION DEL EUMICETOMA Y DE SUS AGENTES. -

El eumicetoma puede ser dividido de acue1•do al color de los -

granos que produzca el agente etiol6gico en: 

a) Eumicetoma de granos negros. 

b) Eumicetoma de granos blanco - amarillentos (1 O, 11, 14 -

3?). 

AGENTES ETIOLOGICOS DE GRANOS 

Blanco - Amarillentos Cafés - Negros 

Petrillidium boydii Madurella mycetomi 

Cephalosporium falciforme Madurella grisea 

Cephalos porium recifei Phialophora jeanselmei 

Cephalosporium granulomatosis Pyrenochaeta romeroi 

Neotestudina rosatii Leptos phaeria sene galena is 

Fusarium sp Leptosphaeria tompkinsii 

De ésta forma, en 1949 Mackinnon et al (33, 34) hacen la divisi6n -

de los agentes productores de eumicetoma de granos negros, la que 

incluye 5 tipos, siendo éstos: 

Tipo l 

Tipo ll 

Tipo Ill 

Tipo IV 

Tipo V 

Madurella mycetomi 

Madurella grisea n. sp. 

Phialophora jeanselmei 

Glenospora clapieri 

Monos porium s clerotiale 
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Esta clasüicación se basa en las caracterfsticas de asimila -

cim de compuestos nitrogenados, hidrocarbonados, acción pr2 

teolnica, temperatura 6ptima de crecimiento, hidr6lisi e de -

almid6n, su aspecto en los cultivos tanto macro como micro.! 

c6pico, distribución geográfica y caracterfsticas de Los gr.! -

nos. (ll,14,16,25,27,29,32,34,35,50,51,53,58,59,62,66,67, 

69. ). 
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CLASIFICACION DE LOS AGENTES DEL MICETOMA (28, 29, 68), 
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ACTINOMICETOS (bacterias) 

FAMILIA GENERO 

Nocardia 

Nocardiaceae Actinomadurae 

Streptomyce -
taceae 

StreEtom:z:ces 

A s e o M I e E T o s 

Aspergiláceae Petrillidium 

Leptosphaeria 

N eotestud ina 

Pleosporáceae P:z:renochaeta 

Esporoforado Cephalosporium 

ESPECIES 

t"·"·· bmili····· Nocardia caviae 

Nocardia asteroides 

0otinnmadun• 2•ll•ti"i 
Actinomadurae madurae 

~'"2tom <'" •mn•lt•n•b 

Streptom:z:ces paragua:z:ens is 

Petrillidium .bo:z:dii ++ 

Leptosphaeria senegalensis 

LeEtosphaeria tompkinsii 

Neotestudina rosatii 

Cephalos poriurn recifei 

Cephalosporium falciforme 

Cephalosporium granuloma-

~ 

ADELOMICETOS U HONGOS IMPERFECTCS 

Himoficetoa Madurella 
Madurella mycetomi 

grisea 

Fialidados Phialophora 

Fusarium (Fuaarium sp. 

++ Petrillidium bo:z:dii tiene su estado conidial que ea: 

Monosporium apiospermum •• 
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PROPIEDADES FISIOLOGICAS DE LOS HONGOS CAUSANTES 
DE EUMICETOMA DE GRANOS NEGROS ( 6,33,39,62 ), 

AGENTES ETIOLOGICOS (+ = +) 

Asimilaci6n de 

Glucosa 

Maltosa 

Lactosa 

Galactosa 

Sacarosa 

11111 

+ 
+ 

+ 
+ 

Nitrato de Potasio + 
Sulfato de Amonio + 

Asparagina 

Urea 

Hidrólisis de Al
mid6n 

Actividad Proteo 
líl:ica: 

Suero 

Leche 

Licuefacci6n de = 
gelatina: 

Crecimiento a: 
37ºC 

3o•c 

Pigmentos difusi-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 
+ 

bles al medio: café 

11z11 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
++ 

113 11 114 11 115 11 

+ no se conoce + 
+ no se conoce + 
+ 
+ 
+ 
+ 

no se conoce 

no se conoce 

no se conoce 

no se conoce 

No se conocen 

+ 
+ 
+ 

no se -
conoce 

+ no se conoce no se -
conoce 

no se 
conoce 

no se -
conoce 

no se 
conoce 

no se 
conoce 

no se - no se -

+ 

no se -
conoce. 

conoce conoce no se -
conoce 

no seco- no se - no se -
noce. conoce conoce 

no se - no se -
conoce. conoce. 

+ 
+ 

+ 
++ 

+ 
++ 

+ café caf6 rosa 

(+=+11 1 Madurella mycetomi 112 11 Madurella grisea 
(+=+) 113 11 Leptosphaeria senegalensia 114 11 Pyrenochaeta romeroi 
(+=+) 115 11 Phialophora jeansclmei 6 (Exophiala jeanselmei) 
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BREVE DESCRIPCION DE LOS AGENTES D.E.L EUMlCETOMA 

DE GRANOS NEGROS 

Mc,durella mycetomi 

Produce granos negros redondos o Lobulados, de consistencia 

dura o quebradiza. El tamai'io var(a de O. 5 a 3 mm de diá

metro, a veces se agrupan y Llegan a medir hasta 5 mm; al 

examen directo con potasa al 20% se observan hilas f\Úlgicas 

de l a 2 micras de diámetro y clamidosporas, todo ésto uni

do por una substancia Llamada "cemento" 

Madurella mycetomi es poco estable en sus propiedades ma

cromorfol6gicas, la colonia aparece blanca - verdosa, cam -

bia a un color ocre, café obscuro y algunas cepas pierden -

su color quedando blancas - beige, después de repetidos su.!?_ 

cultivos, la supErficie de la colonia es granular o filamento

sa y pueden aparecer en los tubos de cultivo esclerotes ne -

gros. Su temperatura 6ptima de crecimiento es de 37ºC -

( 8, 14, 32,.. 34, 39 ). 

Madurella gris ea. -

Produce también granos negros que miden aproximadamente -

l mm de diámetro o mayores, son duros muestran secciones 

6 áreas centrales sin pigmentar, al observarse ccn potasa se 

ven formados por hlfas gruesas con gránulos intracelulares -

cafés. 

La colonia es obscura, negra o verdosa, cuando a cultivo es 

viejo da tonos café - rojizos, tienen micelio aéreo corto y -

sin pigmento düusible al medio, al examen microsc6pico de -
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las colonias se observan hifas de 1 a 3 micras de diámetro 

o más anchas de 3 a 5 micras, ramificadas y septadas, 

las clamidosporas están ausentes o son raras. 

Su temperatura 6ptima de crecimiento es de 30ºC ( 10, 14, 

26 .. 28). 

Leptosphaeria senegalensis. -

Produce granos negros de 1 mm de diámetro. Su colonia -

es de crecimiento rápido, de color gris o café, al reverso -

negra, con tintes rosas en el agar, sin pigmento difusible -

al medio, al examen directo de la colonia se observan hi- -

fas hialin.as o fuliginosas con micelios ramificados delgados 

las clamidosporas se encuentran raramente, después de l 6 

2 meses de cultivo en Agar Papa Zanahoria, presenta pe- -

quefios cuerpos negros llamados 11peritecios 11 de un diámetro 

de 100 a 300 micras dentro de los cuales se encuentran las 

ascas (17 a 22 x 80-110 micras) con 6 a 8 ascosporas -

( 8-10 x 23-30 micras ) cubiertas por material mucilagino-

so. 

Su temperatura 6ptima de crecimiento es de ZOºC (10, 14, 

32, 34, 39, 53). 

Leptosphaeria tompkinsii. -

De caracterrsticas muy similares a la anterior en cuanto a 

sus granos y colonias, difiere en que su peritecio es de -

mayor tamafio ( 300 micras o más ), dentro del e ual se -

encuentran las ascas (20 a 35 x 90 a 115 micras), se pue

den encontrar otras aún mayores de (21.5 x 108 micras) -

las ascas contienen 8 ascosporas (8 a 11 x 32 a 45 micras 

o mayores de 10. 3 x 38. 5 micras) también están cubiertas 

por una substancia mucilaginosa. 

19 



S:i temperatura óptima de crecimiento es de ZOºC ( 10, 1'1, -

32, 34, 39, 53 ). 

Pyrenochaeta romeroi, -

Produce al igual que las anteriores, granos negros tubulares -

que miden O. 5 a l. 5 mm de diámetro y son de consistencia -

blanda. 

En el cultivo, sus colonias son grises obscuras, vellosas, con 

pigmento verde o blanco en la periferia, el reverso de la co

lonia es negro y se encuentran 11picnidias 11 en La superficie 

del medio, Las cuales son de color café - negruzco con dimeE_ 

siones de 50 a 150 x 100 a 300 micras con tabiques hialinos -

que dividen en picnidiosporas el{pticas de l a l. 3 x 2 a 5 mi 

eras. 

Su temperatura óptima de crecimiento es de 30ºC (10, 14, 32 

33, 34, 39, 53). 

Phialophora jeanselmei. -

Produce granos negros irregulares que miden aproximadamen

te 1 mm de diámetro. 

S•Js colonias son de color verde olivo obscuro a negro, levadE_ 

riforme cubiertas de un micelio aéreo corto. Al examen mi -

croscópico se encuentran hifas ramificadas, septadas que mi -

den 1-3 micras de ancho con conidias sobre las fialides, és-

tas varían en dimensión desde 1. 5 a 3. 5 micras con una Long! 

tud de 5 a 15 micras, las íialosporas son el{pticas, hialinas -

con dimensiones de O. 75 a 1 x 1 a 2 micras aunque var{an 

hasta 2-3 x 4 a 6 micras. 

Su crecimiento es mejor a 30ºC que a 37ºC, (10, 14, 32, 34, 39, 52). 
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EPIDEMIOLOGIA. -

El micetoma ocurre con más frecuencia en granjas y áreas 

rurales debido a que los pacientes tienen mayor exposici6n 

a los agentes etiol6gicos por traumatismos gena-almente o -

curridos durante sus labores ( 14, 39, 68 ) 

Este padecimiento se reporta en regiones tropicales y sub -

tropicales con temperaturas entre 15 y 37ºC; se localiza en 

las regiones entre el tr6pico de Cánc:er, en las latitudes de 

15º S y 30º N donde hay zonas ári!las con per{odo de lluvias 

corto, humedad relativa de 60 a 80%; temperatura constan -

te de 30 - 37ºC de dra y rioche, algunas con una humedad 

relativa de 12 a 30% y temperaturas de 45 a 60ºC y noctu.r. 

nas de 15 a 18ºC. La mayorra de los casos de micetoma -

ocurren en áreas con 50 a 1000 mm de lluvia por afio. 

( 14, 39) 

En México tenemos las siguientes condiciones climatol6gicas: 

Rango de temperatura: 

Pluvialidad: 

11 a 20ºC 6 más. 

5 00 a 1000 mm de lluvia -

/afio. 

Por lo que la frecuencia de microorganismos causantes de -

micetoma es: 

Nocardia brasiliensis, Nocardia asteroides, Actinomadurae -

madurae, Streptomyces somaliensis, Petrillidium boydii, - -

Actinomadurae pelletieri y algunos casos de Madurella gri- -

sea, Madurella mycetomi, Cephalosporium sp. y Fusarium 

!E!_( 39 ). 
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S!NTOMATOLOGIA. -

La primera lesi6n identificable puede ser: 

l) Pequeña pápula. 

2) N6dulo diminuto fijo 

3) Area indurada coronada por una vesrcula. 

4) Pequef'los abscesos 

La enfermedad progresa con lentitud, al principio se caracte

riza por perfodos de remisi6n y reca{das, apareciendo cada -

vez nuevos elementos nodulares que finalmente fistulizan y en 

término de varios meses 6 años, se constituye el cuadro clí

nico clásico de tumoraciones fistulosas de consistencia leñosa 

a medida que la infecci6n se extiende y profundiza, se inva-

den los músculos, aponeurosis, tendones y huesos. 

Los sitios donde se localiza el micetoma, particularmente 

cuando asienta en el pie o en manos. adoptan la forma globosa 

en la que se observan múltiples n6dulos, frstulas y cicatrices, 

las frstulaa drenan un líquido seropurulento o serosanguinole~ 

to en el que están contenidos loa granos (microcoloniaa) del -

agente causal cuya observación microac6pica establece el - -

diagnóstico. ( l O, 11, 14, 39, 66, 67 ), 
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INMUNOLOGIA. -

Corno métodos diagn6sticos del micetoma se emplean: 

Difusi6n en gel (Método de Ouchterlony) en el que habrá -

bandas de precipitaci6n, entre los antrgenos y anticuerpos 

hay identidad, esta reacci6n puede dar resultados poco s~ 

tisfactorios para la identificaci6n de la especie del actino

miceto (bacteria), pero no habrá reacciones cruzadas entre 

el agente etiol6gico de un eumicetoma y el de un actinomi

cetoma ( 4 O ), 

Para la medici6n de anticuerpos y sus niveles, en los su~ 

ros de pacientes con micetoma se pueden emplear la Con

tra inmunoelectroforesis (CIE) y el Método de ELISA. Se 

ha encontrado que este último es más sensible, pero pue -

de dar reacciones cruzadas ( 24, 45 ), 

Comparando la CIE y la Inmunodifusi6n, se ha compraba -

do que la sensibilidad de la primera es mayor. La CIE -

se emplea en la detecci6n de anticuerpos ( 24). 

Los métodos serol6gicos son de gran valor para el diag -

n6stico del micetoma debido a que son técnicas simples y 

especiiicas con ventajas como: 

a) Detectan la presencia del micetoma. 

b) s.~ puede diferenciar entre los agentes etiol6gicos 

La prueba de fijaci6n del complemento d<Í reacciones cr!!_ 

zadas, por lo que es poco aconsejable en el caso de ide_!! 

tificaci6n de los agentes etiol6gicos del micetoma (1O,14) 

Se plleden usar pruebas cutáneas para la identificaci6n entre -

el eurnicetoma y el actinomicetoma pero son poco especil'icas 

en cuesti6n de especie causante. ( 39, 4 7, 49 ), 



Para hacer la medici6n de la Inmunidad Celular en los pacien 

tes con micetoma, se emplean las siguientes pruebas: 

Tuberculino Reacci6n 

Transformaci6n Morfol6gica de los linfocitos perüéricos. 

Fitrohemaglutinaci6n Mit6gena. 

Sensibilizaci6n con 1-cloro-Z, 2 dinitrobenceno (DNCB/4) 

Las pruebas para medir la Inmunidad Humoral son: 

Determinaci6n de los niveles de lnmunoglobulinas (IgG, -

IgM, IgA) en el suero de' los pacientes. 

Con las determinaciones anteriores se ha comprobado que hay 

deficiencias en la Inmunidad Celular de los pacientes que pa~ 

cen micetoma y pocos cambios con lo que respecta a la Inmu

nidad Humoral (24, 38, 39, 40, 41), 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. -

Micetoma Actinomic6sico. 

Elefantiasis 

Cromomicosis 

Sarcoma de Kaposi 

Osteomielitis Cr6nica {Micetoma Oseo) 

Osteítis Sifilfüca vx Micetoma Oseo 

Tuberculosis 

Leishmaniasis cutánea 

Esporotricosis 

PROFILAXIS.-

Educar a los habitantes de zonas endémicas sobre la enferm.2 

dad y la conveniencia de usar zapatos para la protección de -

sus extremidades inferiores, implantar medidas protectoras -

para el campesino y sobre todo el diagn6stico oportuno para -

el cual es necesario que el médico conozca la enfermedad - -

39, 61 ) • 
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TRATAMIENTO. -

El micetoma actinomicético es el que puede ser tratado, pue_! 

to que el eumicetoma es düícil de tratar o requiere cirugía -

en algunos casos. 

Para los micetomas causados por N. brasiliensis se pueden -

emplear combinados Diamino - düenil - sulfona (DDS) y Gant!!; 

nol - trimetoprim (G-T); el tratamiento ideal consiste en la -

administraci6n de 100 a 200 mg de DDS al día con 4 tabletas 

de gantanol - trimetoprim (G-T) hasta la curaci6n clínica de -

las lesiones y continuar por tiempo indefinido con 100 mg de -

DDS, (9, 61 ). 

Otras sulfas de eliminaci6n lenta como la sulfametoxi y dime

toxipiridazina a dosis de 500 mg/día, la estreptomicina, las -

tetraciclinas, también han demostrado actividad terapéutica, -

por lo cual pueden hacerse varios planes· de tratamiento en el 

actinomicetoma. 

Los actinomicetomas por otros agentes etiol6gicos obedecen -

mal a los medicamentos sef'ialados, al igual que los micetomas 

eumicéticos. En este último caso, la Anfotericina B es una -

buena opci6n 9, 63 ). 

Se debe tomar en cuenta en el eumicetoma la combinaci6n de -

la cirugía conservativa seguida de quimioterapia para evitar -

recidivas;dentro de los medicamentos probados se encuentran: 

a) Anfotericina B (Intravenosa) ( 7, 42, 14, 68 ). 

b) Ketoconazol en dosis oral de 400 a 600 mg después de h.! 
ber hecho la extirpaci6n quirúrgica del tejido afectado. 

( 12, 15 ). 
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c) En el caso de eumicetomas por M. grisea también es útil la 

cirug{a seguida de la administraci6n de fármacos como el Ket2_ 

conazol,Dapsone (diamino difenil sulfona)(l5 1 50) 

d) En casos de eumicetomas por M. mycetomi se puede emplear -

la .combinaci6n de Clotrimazol y Griseofulvina, en pacientes en 

que el estado inmunol6gico es bueno se han empleado como tr_! 

tamiento la Griseoíulvina y la Penicilina; la Anfotericina B pue

de ser usada intravenosa o intralesionalmente después de la ~ 

tirpaci6n quirúrgica del micetoma cuando su localizaci6n lo pe!:_ 

mite ( 10, 38, 40, 60 ), 

La intervenci6n quirúrgica incluye la exploraci6n y drenaje de -

los trayectos fistulosos, retirando el tejido enfermo y los aglo -

merados que pudieran estar dentro de los huesos cuando están -

afectados ( 61 ), 

El tratamiento quirúrgico, es decir la amputaci6n, debe ser li -

mitada a pacientes que muestran resistencia al tratamiento mé-

dico, ya que el riesgo de recidiva en el mul'im es muy alto en - -

cambio, el uso de aparatos ortopédicos,de zapatos especiales -

puede hacer útil un miembro afectado por micetoma ( ql ). 

Debido a que la cirug(a es la terapeútica de elecci6n en el micetoma, -

se debe tomar en consideraci6n que: 

a) Es peligrosa porque se pueden presentar recidivas o metástasis 

a otros 6rganos, por lo que debe hacerse la amputaci6n entre -

ganglios para evitarla. 

b) El agente etiol6gico no se esteriliza "in vivo" ni f(sica, ni qu{

mica, ni biol6gicamente, ésto se debe tomar en cuenta al efec -

tuar la amputaci6n del miembro afectado1se debe tener bajo ob

servaci6n al paciente des pué!! de la cirug{a para evitar que se -

presenten recidivas. ( 60, 67 ). 
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CAPITULO III 

GENERO MADURELLA Y CRITERIOS DE CLASIFlCACION 



DEFINICION DEL GENERO MADURELLA Y SUS ESPECIES 

Brumpl en 1905, define el género Madurella como: mucedínea 

con tallo blanco, viviendo como parásito en diversos tejidos ani

males ( huesos, músculos, tejido conjuntivo) tienen en su vida -

vegetativa filamentos de un diámetro superior de 1 micra y pue

den alcanzar de 5 a 10 micras; éstos filamentos son tabicados, -

se ramifican y segregan una substancia café - marr6n. AL en -

vejecer estos filamentos se organizan en esclerotes y su pared 

se impregna del pigmento, en este esclerote se cuentan en can -

tidades variables corpúsculos redondeados de 8 a 30 micras de 

diámetro (clamidos por as) (34 ), · Por Lo tanto, el Streptothrix 

mycetomi (Laveran) se vuelve Madurella mycetomi (34) 

Cultivos sudamericanos que al no poder ser identificados con 

otras especies conocidas, dieron Lugar a que se creara una nu~ 

va especie que denominamos Madurella grisea; ésta especie se -

distingue de la anterior por el aspecto macrosc6pica de los cul

tivos, por su morfología micros c6pica y por algunas pro pie da- -

des biol6gicas (33). 

En cambio, no existen diferencias notables entre las formas pa

rasitarias de las dos esp~cies, pues una y otra producen granos 

negros, algo verrucosos de 1 6 2 mm de diámetro, duros y col!! 

puestos de filamentos micelianos hasta de 3 micras de espesor, 

con clamidosporas de 10 a 20 micras y de una substancia inter!!_ 

ticial de color marr6n ( 33). 

Pino y, en 1912 modüic6 la definici6n de Brumpt teniendo en cuenta 

también los caracteres microsc6picos de la vida sapr6fita "Hongos 

estériles de filamentos tabicados que se reproducen por thalosporas, 

las cuales nacen por divisi6n binaria de los artículos de un filamento 

producen en el hombre micetomas de granos negros y se desarrollan 

a 37ºC (2, 33). 
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Et género Madurella carece de fructificación y de todo detalle 

o estructura morfol6gica que permita la ubicación cierta en -

la taxonomra ( 15 ). 

SINONIMOS DE LOS AGENTES DEL GENERO MADURELLA. -

Madurella mycetomi 

Streptothri.x mycetomi 

Glenospora khartoumensis 

Oos por a tozeuri 

Madurella tozeuri 

Madurella tabarkae 

Madurella americana 

Madurella ikedae 

Madurella lackawanna 

Madurella viridrobrunnea 

Madurella ramiroi 

Madurella oswaldoi 

Madurella riíanum 

(13, 14, 16, 31, 39, 51) 

Madurella gris ea 
(13, 14, 16, 39, 51). 

B rumpt 

Laveran 

Chalmers y Archibald 

Pinoy - Nicolle 

Nicolle y Pinoy 

Blanc y Brun 

Gammel 

Gammel 

Hanan y Zurett 

Radaelli y Ciferri 

Piraj~ de Silva 

Parreiras Horta 

Gostaminas 

Mackinnon, Ferrada 
Urzúa, Montemayor. 

- z í) -

1905. 

1902. 

1916. 

1908; 

1908 

1919. 

1927. 

1927. 

1938. 

1942. 

1919. 

1919. 

1929. 

1949. 



ASPECTO EN LA VIDA PARASITARIA ( GRANOS ) 

Los granos son de tamafio variable entre 200 y 900 micras de 

diámetro. Hay dos tipos de granos: uno compuesto de hifas y 

el menos común de apariencia vesiculosa, son redondos u OV,! 

les y pueden ser bilobulados o trilobulados, Están compues -

tos de dos partes, la médula yla corteza. 

Las hifas se encuentran repartidas en varias direcciones, al -

hacer un corte pueden ser longitudinales, transversales, obli -

cuas, largas, segmentadas y contienen clamidosporas ovales 6 

redondas que se encuentran en posicicSn intercalar o terminal. 

El grano está dentro de una matriz dura café llamada "cerne_!! 

to", el cual es secretado por el hongo; las paredes de las hi

fas est~ bien definidas con un diámetro de 2 micras, son se,,e 

tadas y ramüicadas. Las clamidosporas miden de 7 a 15 mi-
• 

eras de .diámetro, 

La variedad menos común es la vesicular y presenta células -

grandes de 7 micras de diámetro; el pigmento café es reteni -

do más en la perifería que en el centro del grano. 

( 3, 10, 11, 14, 39, 57, 69 ). 
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CARACTERISTICAS CULTURALES. 

Ho:igo de micelio blanco grisáceo, volviéndose amarillo a,l env~ 

jecer y ennegrece los medios de cultivo azucarados. 

Presencia de oidias (artrosporas) de dimensiones variables de~ 

de 2 a 5 micras, esclerotes negros estériles de O. 5 a l mm -

de diámetro, formados en el interior del medio de cultivo; pu~ 

de invadir en el hombre la dermis, huesos, músculos y el teji 

do conjuntivo, dando un micetoma de granos negros; los granos 

son pequeños redondeados, más 6 menos verrucosos, de morfo

logra bastante semejante a la de los esclerotes formados en los 

cultivos. ( 1,2,34). 

Los medios favorables para la formaci6n de íialides son de pr~ 

ferencia: Agar Papa Zanahoria Agar Harina de Ma{z, Agar Pa

pa Peptona, Agar Peptona Lactosado, Agar Papa Zanahoria con 

hidrolizado de Caserna o Asparagina en los que se forman ese_! 

samente las fialides y fialosporas ( 38, 63, 70 ), 

La temperatura 6ptima de crecimiento es de 37ºC, la forma- -

ci6n de es ele rotes es favorecida en medios pobres; al examina.::. 

los se observa que están constituídos por un conjunto de céhrlas 

poligonales obscuras, revelan hüas segmentadas, ramificadas -

irregulares de l a 2 micras de diámetro, recbndas o poligona

les con clamidosporas que miden de 5 a 15 micras, situadas en 

la periferia; su desarrollo a Z8ºC es muy pobre o nulo. 

( 38, 39, 63, 70 ). 

En medios pobres como Agar Extracto de Suelo, se producen P.2 

cas aleuriosporas o conidias (70) • Inoculaci6:i. a los animales -

poco satisfactoria o negativa. ( 34, 44 ), 
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CARACT ERlSTICAS MICROMORFOLOGICAS 

Madurella mycetomi. -

En la vida saprofnica (cultivos), se desarrolla formando un mi

celio filamentoso estéril de 2 a 5 micras de diámetro que posee 

clamidosporas de 6 a 24 micras de diámetro, globulosas y de -

paredes gruesas cuya posición respecto al micelio vegetativo es 

lateral, intercalar o terminal y se presentan aisladas o en cad~ 

nas (Z,3,18,51.54,39,67,68,70), 

Las fialides se desarrollan en medios pobres, ya mencionados, -

sobre ellas se forman aglutinados de fialosporas que son muy 

lábiles, (cabezas, rosarios, ais Ladas o sobre los arbúsculos) 

este tipo de esporulaci6n se relaciona con el grado de íormaci6n 

de esclerotes. ( 63 ), 

Madurella mycetomi es un hongo dü{cil de identüicar debido a: 

l. - Hay gran diversidad de morfolog{a macrosc6pica entre 

Las cepas. 

2. - Hay polimorfismo en una misma cepa. 

3. - Dada La pobreza de los caracteres de identüicaci6n. 

4. - Por la ausencia de patogenicidad en los animales(63) 

Las fialides miden de 8 a 1 O micras de ancho por Z a 4 de Lar

go, se pueden encontrar aisladas; unidas directamente al filame!!. 

to septado y perpendicularmente separadas por una membrana, -

en ocasiones se observan dos o tres fialides sobre una articula -

ci6n corta adherida al filamento. 
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En el extremo del filamentos hay esporas pirüormes o arre -

dondadas de 3 micras de diámetro, de paredes gruesas que 

estéÍn aisladas por una memb1·ana. Estas esporas forman pe -

quel'ios grupos redondos coronando la fialide. Las reuniones -

de esporas son muy lábiles y se separan con mucha facilidad 

durante el montaje, lo que dificulta su observaci6n ( 63 ). 

11Toda cepa que produce esclerotes forma igualmente fialides -

y éstas se encuentran de preferencia en el vello áéreo situado 

por encima de los esclerotes. La pérdida de la producci6n de 

ambos elementos morfol6gicos· por una cepa, serta debido a -

mutaciones y variaciones frecuentes en estos hongos, en el 

cultivo y atfo en el grano parasitario" ( 63 ), 



ASPECTO EN LA VIDA PARASITARIA ( GRANOS } 

Madurella grisea. -

Los granos de M. grisea miden de 350 a 500 micras de diám~ 

tro, son de color café y tienen dos zonas definidas, una central 

sin 6 con poco pigmento y la periferia más obscura. 

El centro está formado por hifas hialinas y fuliginosas, la pelj 

feria contiene cemento café, son de consistencia dura. 

(Z, 3, 10, 11, 14, 39, 57,69). 

Estudios hechos por absorci6n at6mica y espectrofotometr{a de 

mas as, demuestran que el tejido de los granos negros está 

formado por minerales tales como: 

Zinc 

Cobre 

Manganeso 

Magnesio 

Calcio 

Fierro 

Aluminio 

Cromo 

Vanadio 

Estaf'io ( 17) 
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CARACTERISTICAS CULTURALES 

En agar glucosado de Sabouraud dá colonias duras fonnadas por 

una masa de micelio casi negra y plegada, culierta por una 

vellosidad blanco - grisácea. Los cultivos viejos toman tintes 

marrones pero jamás amarillentos; la vellosidad oculta loe pli!!_ 

gues de la masa micelial, pero algunas cepas producen escasa -

y má'.s corta vellosidad y en consecuencia las colonias son tri.cíe 

obscuras y los pliegues más visibles. 

En medio l{quido de Czapek se desarrollan colonias esféricas, -

sumergidas formadas por micelio hialino con un punto central· -

obscuro; tardíamente se puede observar la formación de un ve -

lo grueso negruzco. Las hifas pueden ser moniliíormes ( 3 a 

4 micras) o cilíndricas ( Z a 3 micras), fuliginosas, ramifica -

das y tabicadas; éstas dan nacimiento a hifas j6venee delgadas, 

casi hialinas, que forman la vellos id ad o micelio aéreo. 

El micelio cilmdrico predomina en la mayor parte de las ce -

pas, las clamidosporas terminales e intercalares, de pared - -

gruesa ( 4 a 7 x 3 a 4 micras) son vistas en número muy ese.! 

so y hay cepas que carecen de esta propiedad. ( 34, 35, ), 
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CARACT ERISTICAS MICROMORFOLOGICAS. -

Micelio más 6 menos fuliginosos flexuoso o rectiliheo, poco t_! 

bicado y ramificado, hialino o ligeramente· amarillento de 2 a 

3 micras de espesor, con membranas gruesas, algunos dispue.! 

tos en manojos de íuni'culos (micelio de unión), además presen

tan clamidosporas intercalares o terminales, esféricas u ovoides 

de 8 a 10 micras de diámetro ( 1, 54 ). 

Loa. hongos sin esporulaci6n como son: Madurella grisea_ Y. Pyre 

nochaeta romeroi tienen una gran semejanza en sus gmnos y 

caracter(sticas culturales; por lo que es necesario inducir la -

formaci6n de picinidias en medios. de cultivo pobres tales como: 

Medio de Papa Zanahoria, Agar Harina de Ma(z, Gelosa Glucos_! 

da de Sabouraud; las picnidias, son caracter(sticaa de Pyreno- -

chaeta romeroi las cuales se presentan más 6 menos curvadas, 

de forma irregular o regular, ovales, piriformes o ar redonda -

das y miden entre 100 y 160 micras de ancho por 70 a 130 de -

largo ( 62 ), Se ha llegado a la conclusi6n de que M. grisea -

podri'a ser la forma no fértil de Pyrenochaeta romeroi ( 62 ). 

Las düerencias entre ambas especies, pueden hacerse mediante 

serolog(a, ya que por su morfologi'a y fisiolog(a son düicilmen

te distinguibles; algunos antisueros dan áreas de precipitaci6n -

en agar s6lo frente al ant(geno hom6logo, por lo tanto, no hay 

evidencia de reacciones cruzadas. ( 46 ), 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Los eumicetomas han sido sefialados en todo el mundo, pero 

con mayor frecuencia en las zonas de clima ccílido y húmedo 

que favorece la vegetaci6n y supervivencia del parcísito en -

el medio ambiente. ( 50 ). 

Madurella mycetomi. -

Ha sido encontrado en América del Norte ( Texas ), Africa 

del Norte, Costa de Marfil, Senegal ( Africa Occidental ), -

India, Alto Volta, Togo, Sudán y en América del Sur • 

.En México son poco frecuentes los micetomas por hongos, -

s6lo un 1, 4%. Se han encontrado casos en los estados de 

Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo Le6n, San - -

Luis Potosr, Sinaloa, Sonora, Puebla y Yucatán ( 34, 38, 

41, 50, 61 ). 

Madurella grisea 

Se encuentra frecuentemente en América del Sur (zonas del 

Chaco y Norte Argentino, zona Central de Chile, Venezuela 

y Paraguay ) en México es mcís frecuente que Madurella - -

mycetomi y en Calcutta. ( 34, 62 ), 
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ASPECTOS CLINICOS DEL EUMICETOMA. -

Los hongos productores del eumicetoma se inh·oducen en los te

jidos accidentalmente mediante un traumatismo y más raramente 

a través de una solución de continuidad ya establecida ( 39, 51). 

Debido a que los agentes etiológicos son hongos sapr6fitos que nec~ 

sitan adaptarse a los animales, es decir, transformarse en patóge

nos y que por su parte el huésped ofrece una barrera, constitu{da -

por sus defensas naturales, las cuales deben ser vencidas. ( 51 ), 

Por lo anterior, el eumicetoma tiene una lenta evoluci6n hasta de -

10 a 40 al'Ios (3), la facilidad y formas en que el hanbre se inocula, 

hace que el padecimiento sea frecuente (66) • Si la enfermedad se -

instala, tendrá düerentes fases de desarrollo, estas son: 

a) Fas e de Latencia o Adaptación 

b) Fase de Proliferación 

c) Fase Invasiva 

En la primera fase, el agente pat6geno se introduce generalmente -

por la planta del pie y empieza a formar una respuesta tisular, a -

la sexta u octava semana, se produce inflamaci6n que no permite -

la deambulación, posteriormente aparecen Irstulas, al tercer o - -

cuarto mes se forman n6dulos sensibles y el pie se inflama, des- -

pués aparecen los granos caracter{sticos que son evacuados por -

las fístulas y se forman nuevos n6dulos. ( 39, 66 ), 

En la fase de proliíeraci6n, el hongo forma zonas de fibro - escl.!:, 

rosis, lil;>ra las barreras anatómicas del pie y llega a nivel plan -

tar, hay preferencia por el músculo, los espacios interfascicula -

res con una degeneración miosfi:ica extensiva irreveraible; hay 

prolüeraci6n formándose filamentos largos que se van uniendo. el 

tamafto del grano aumenta dando 11geodos 11 en el canal medular de 

la epiTisis, lo que da imágenes claras, arredondadas de contornos 

definidos. 
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Deapúés del ataque cortical hay invasi6n hacia la médula del 

hueso ( 39. ). 

Muestra un corte sagital de un pie con ''Maduromicosis 11 

causada por Madurella mycetomi, hay granos colectados y -

se observan las interconexiones por medio de canales y - -

tractos sinue&os a la superficie. 
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En la fase de invasi6n proliferan las colonias (granos) que se 

düunden en todas direcciones (músculos, huesos y articulaci_2 

nea) Se establece la infecci6n secundaria por microorganis

mos pi6genos como algunos anaerobios, Proteus virulentos y 

Vibriones, además de otros microorganismos (66,67). 

Las reaccionea linfi(ticas son constantes: 

Inflamaci6n de los linfáticos 

Macropoliadenopat(a inguinal satélite de aparici6n 

máa o menos precoz 

Los ganglios se inflaman ( 66, 67). 

Los granos ae encuentran en los espacios celulares, vascula

res y el perioatio. La marcha del enfermo se hace difícil, -

pueden haber neoplasias, por Lo que se consideran malignos -

11 in situ 11 y continúan Laa recidivas hasta dar meti(stasis - -

ganglionares a distancia, es por ésto que se aconseja la cir~ 

gi"a. 

Las formas evolutivas son: 

1. - Forma de aparici6n. 

2. - Forma intermedia 

3. - Forma extrema 

Forma de aparici6n. -

Verruga atípica con caracteres macrosc6picos y geodos 

pequefto1. 

Ulceraci6n en la parte daftada 

N6dulo1 má1 o menos m6vile11. 

Tumore1 cutmeo1 en los borde1. 

Eata forma evolutiva puede durar en 101 ca101 del género M,! 

durella inclu10 do1 aflos o más ( 66, 67 ). 
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Forma intermedia. -

Llega a sitios más profundos, el pie aumenta de volumen, se -

hace globoso, la marcha es penosa, los dolores nocturnÓs se -

incrementan. Puede haber invasi6n del tarso o metatarso y 

presentar lesiones ge6dicas, ésto sucede entre los dos y cinco 

afias después de la aparici6n ( 61, 66, 67 ). 

Forma extrema. -

El pie está monstruosos, polifistulizado de tamafio muy aumen

tado, el esqueleto sufre alteraciones muy grandes, hay adenop,! 

tía inguino - crural, el estado general del enfermo se encuentra 

alterado, se presenta infecci6n agregada e impotencia funcional. 

( 61, 66, 67 ). 

Las formas clínicas dependen: 

1. - Del agente etiol6gico 

2. - Del tiempo al que se inicia un tratarrlento después de La -

invasi6n o implantaci6n. 

3. - De Las veces en que se ha estado en contacto con el age.!!. 

te etiolcSgico pues se sabe que La implantaci6n puede ser -

debida a un contacto repetido y prolongado ccm el parásito 

lo que provoca una sensibilizaci6n. (51,61,66,67). 
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EPIDEMIOLOGIA DEL EUMICETOMA. 

La maduromicosis tiene una distribución mundial, es más común 

en las zonas biogeográ!icas, donde se favorece la supervivencia 

del hongo causante. Estos hongos viven saprofll:icamente en el -

suelo sobre vegetales, astillas de madera, etc. (5,14,31,32,39). 

La profesi6n, edad y sexo tienen importancia en la epidemiolo -

gi'a de la enfermedad. La mayori'a de los casos corresponden a 

trabajadores rurales de sexo masculino, de 20 a 50 aflos de edad 

es decir. la época de máxima actividad frsica que aumenta, por -

consiguiente la posibilidad de infecci6i. ( 2, 11, 51, 61,) 

Por su casui'stica se tienen relaciones de 5:16 mayores del sexo 

masculino con respecto al femenino. 

Las personas más afectadas por el eumicetoma son agricultores, 

vaqueros y gente dedicada a las laborea del campo que están en 

contacto con loe agentes etiológicos en las zonas end~micas (32, 

39, 51 ). 

El peri'odo de incubación para el eumicetoma ea largo desde un -

afio has ta 1 O o más, esto depende de las condiciones del hu6eped 

y de la agresividad del agente etiológico ( 39 ). 

La mayoría de los micetomas ae localizan en el pie, sobre todo 

en el dorso, algunos casos extrap6dicos se observan en ot:aae 

partea del cuerpo. (Que están en contacto con el suelo ). ( 39, -

51, 66, 67 • ) 
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PORCENTAJES DE LOCALIZACION EN (39) 

México Sudán Africa 
Pie 35% 68.8% 68.0% 

Pierna Z8% 3.Zo/o 10. 0% 

Rodilla 4.4% 4.0% 

Muslo Z.03 3.0% 

Nalgas, Periné l. 0% Z.0% 3.0% 

Mano z. 0% 10. 7% 5.0% 

Brazo 8.0% 3.8% 3. 0% 

AbdcSmen 3.0% l. 0% l. 0% 

Caja Torácica zo. 0% l. 0% 1.0% 

Cabeza y cuello 3.0% 3.1% Z.0% 
.1 

Madurella mycetomi: 

Agente causal común del eumicetoma, predomina en á'.reaa tropic_! 

lea de Africa, India, con una precipitación pluvial de ZSO a 500 • 

mm/afio, común en zonas húmedas del Senegal, Alto Volta, Togo 

Sudan, Africa del Norte, Costa de Marfil, en México tiene una -

frecuencia menor que Madurella grisea (10, 11,14,16,39,61). 

Madurella grisea: 

Se localiza en América del Sur (Chaco, Norte Argentino, zona -

central de Chile, Venezuelilo, Paraguay y Brasil) en Calcutta. 

En México es el más frecuente agente de eumicetoma de granos 

negros ( 10, 11,14,16,39,61), 
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Py renochaeta romeroi: 

Agente etiol6gico común en Sudamérica, Senegal, Somalia y 

algunas otras regiones africanas ( 10, 14, 39 ). 

Leptosphaeria senegalensis: 

Se encuentra en Senegal y el Chad. ( 39 ). 

Phialophora jeanselmei: 

Se presenta preferentemente en pa{ses de Africa, hay algunos 

casos en Martinica (Antillas) Estados Unidos, en México se -

han aislado algunos casos ( 10, 14, 39, 61 ), 

44 



ALGUNOS ASPECTOS HISTOPATOLOGICOS 

Debido a que la forma parasitaria de los agentes etiol6g~cos -

del eumicetoma de granos n~gros son muy semejantes al exa -

men en fresco y a que en los cultivos tardan dos semanas 6 -

más en crecer las colonias, para la identificación de loe hon

gos causantes se han empleado diferentes tinciones para hacer 

La diferenciación de Los agentes etiol6gicos, entre éstas se el!l 

plean las que son más especil"icas para tinci6n de hongos como: 

Tinci6n de Hematoxilina- Eoeina (H&E), La del Acido Peryo

dico de Schiíf (PAS), Metenamina de Plata o Tinci6n de Gamo -

ri, el Método de Gridley, la Hematoxilina-Eosina-Safranina, l.a 

Tinci6n de Reticulina, la Tinci6n de Mann y la de Grocott. 

( 39, 65, 66, 67 ), 

Las caracterfsticas histol6gicas de los granos difiere no s6lo -

en su forma y tamaño sino en sus propiedades tintoriales se- -

gún el género, por lo que el estudio histopatol6gico es uno de -

Los más útiles. ( 65, 66, 67). 

Por Lo que respecta a la reacción tisular, la epidermis muestra 

hiperqueratosis y acantosis con elogaci6n de los procesos inte!'._ 

papilares y zonas de ulceraci6n. La dermis preaenta infiltrado 

de Linfocitos, histiocitos y formación de abscesos de polimorfo

nucleares y algunos eoein6filos, es decir, no e e forma un ve.r -

<ladero granuloma. En el interior de estos micro abscesos se 

encuentran los granos ( 61 ) • 

En el eumicetoma se presenta en general La siguiente imagen -

his topatol6gic a. 

Reacción inflamatoria elemental. - El grano está centrado en el 

absceso entre La aureola de polimorfonucleares. 

45 



La corona de neutr6íilos polimorfonucleares es más marcada 

en granos vesiculosos que en los filamentosos de M. myceto 

mi (Reacci6n Tisular Perüérica), 

Zona granulomatosa en corona. - Es rica en plasmocitos 

más que en his tiocitos, eosin6filos y linfocitos. 

Zona de reacci6n macrofágica plasmodial. - Se observa so -

bre todo en granos con cemento como los de M. mycetomi, -

Madurella grisea y Madurella sp. Los plasmocitos son ata

cados y se libera el cemento por lo que se observa una zo -

na purulenta, como granuloma; a distancia hay inflamaci6n -

perivascular y de los espacios celulares, es una reacci6n de 

reabsorci6n de cuerpo extraño. La formaci6n del cemento -

altera el paso de eosin6filos ( 3 9, 66, 6 7 ). 

& mycetomi da imágenes pseudo - foliculares con corona -

de histiocitos y células gigantes. En la periferia hay gra -

nuloma fibroblástico con enorme cantidad de colágena respo!!. 

sable de la esclerosis extensiva. 

Respuesta del Huésped: 

A nivel de tegumentos hay esclerosis hipertr6fica monstruo -

sa elimfuándose granos. Los trayectos por donde se eva -

cúa el parásito varían en prolifer~ci6n y extensi6n dependie!!. 

do de las zonas de resistencia como son: espacios celulares, 

ejes conjuntivo-vasculares, músculos, tendones, superficies 

aponeur6ticas, espacios sub-peri6sticos, nervios y vasos - -

sanguiheos. ( 14, 39, 67 ) 
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El fenómeno inflamatorio es frecuente de encontrar en el en

dotelio con calcificación fragmentaria limitando la elasticidad 

Se nota trombosis y recanalización. La disposición de la hi -

perplasia es perinodular, serpenteante en las esclerosis reac 

cionales,más. finalmente se unen a Los nódulos, La hipervas

cularización tortuosa se manifiesta en loa pies macroscópica -

mente a la superficie del esqueleto. 

Los Lihfáticos son susceptibles de hiperplasia con una zona in 

flamatoria. 

Micetomas por Madurella. -

Los granos filamentosos, se encuentran en las cavernas. Las 

fosas se perforan en túneles profundos en la diáfisis y el teji 

do esponjoso • Los metatarsianos sufren deformación por la 

presión de los granos sobre ellos, 

Hay descalcificación de los contornos de las cavidades 6seas -

restando parte de la imagen radiológica. La osteolisis es mo 

de rada. ( 5 7 ), 
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HISTOLOGIA CAUSADA POR Madurella mycetomi 

Los cortes histol6gicos estudiados muestran espesamiento de la 

epidermis por hiperplasia simple. En dermis y tejido celular -

subcutáneo hay alteraci6n de los lrmites y configuraci6n, obser

vándose condensaci6n de células de infiltración y formaciones 

granulomatosas semejantes a reacci6n de cuerpo extraf'!o. La -

condena aci6n cit6gena constituye tres tip> s de formaciones resi

duales reactivas: 

a) Granuloma de cuerpo extraf'lo en torno a las condensacio -

nea miceliana 11 granos 11 

b) Almacenamiento de granulaci6n pigmentaria. 

c) Infiltraci6n difusa. 

Los granulomas peri-micelianos son muy característicos: 

El grano por condensaci6n de hüas, de color muy obscuro, ca~ 

taf'lo - rojizo con porciones negras, se halla rodeado por un si_!l 

cicio reticular de histiocitos, absolutamente desprovisto de infiJ. 

traci6n leucocitaria, en el seno del cual por confluencia y plas ".' 

modesmosis se forman células gigantes multinucleadas. (8, 39, -

44, 66, 67). 

Por fuera del anillo de histiocitos, bien limitado con respecto -

al tejido ambiente, se encuentra tejido conjuntivo joven con ten

dencia fibr6tica y sumamente infiltrado por leucocitos. La in-

filtración se compone exclusivamente de linfocitos y monocitos, 

hallándose muy escaso número de leucocitos polimorfonucleares. 

La infiltraci6n peri-granulomatosa se continúa con amplias ban

das de infiltraci6n m's densa, en cuyo seno existe intensa acu -

mulaci6n de pigmento café amorfo, granular o grumo110, en ma-
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crofágos y en células multinucleadas. Las acumulaciones de -

pigmentos son considerables y muy densas, el pigmento es ca.!!. 

tafio obscuro, translúcido, presentándose en forma de masas -

esferoides o amorfas cuyo tamafio varía de l a 12 micras. 

Continuando las bandas de almacenamiento pigmentario, se en -

cuentran zonas de infiltración pura difusa, parvicelular, con -

abundantes plasmocitos (18, 57, 66, 67), 

Los granulomas peri-mic6sicos no siempre presentan la estru.s:, 

tura descrita. En algunos de ellos, especialmente cuando 

los granos son muy grandes, la corona de histiocitos prolifer,!!; 

ti vos ha desaparecido; las células lústiocitarias aisladas y fi- -

broblastos j6venes invaden el grano miceliano que está adherí -

do y parece continuarse con el tejido que lo rodea. En éstos 

granos de gran tamaño ( l a 3 mm ) hay células de infiltra- -

ci6n, especialmente linfocitos con acentuada degeneraci6n (3 9, ) 

Por fuera de estos mismos granos se observa muy escasa in -

filtraci6n pune el tejido conjuntivo joven, que rodea a los gra

nos pequeños, ha sufrido evidente esclerosis colágena ( 39, 

44, 52 ). 

En el corte hay fragmentos cafés a rosas ( H&E ) de forma -

variable y de tamaño hasta de un centímetro de diámetro. El 

grano es pequeño circular u oval, con vesículas redondas u 

ovales cubierto de substancia café homogénea. Con la impreg 

naci6n argéntica de Hotckinss-Mac Manus se hace más visibles 

los filamentos y espacios, asr como las vesículas del hongo. 
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Estos elementos con tintes rosas o negros, se distinguen fácil

mente del cemento, hay filamentos bifurcados, en forma de ar 

t{culos cortos, mo:iiliformes de diámetro variable de Z a 5 

micras. Las vesrculas tienen un tamafio de ZO micras. 

El cemento del grano es de color rojo con Mann, azul en Azul 

de Toluidina de Dominici. Los granos vesiculosos en el cen-

tro no tienen tintes y tienen pequ~fias masas que se colorean -

de rojo con la eosina. El grano está rodeado de células re~ 

cionales largas y prolongadas de contornos bifurcados sin bor

de. El cemento del grano, en gran parte es formado por el -

huésped, la periferia del grano es rosa, que pasa a café en -

el centro, probablemente por la düusi6n de un pigmento de Los 

filamentos fúngicos ( 66, 67). 
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HJSTOLOGIA CAUSADA POR Madurella grisea, -

Granos café claros cirsinados, situados en abscesos, los granos -

miden entre O. 4 y Z mm de diámetro. Los elementos d~ la peri

feria del grano son más cromogénicos, con presencia de cemento 

café. 

El cemento es granular y desaparece en la periferia quedando s6-

Lo en el centro, en la porción periférica puede haber clamidospo -

ras, en la zona central hay hifas hialinas septadas: en ésta área -

se puede observar mejor el micelio con PAS y la protema fibro -

sa que se extiende hasta la superficie del grano. Hay leucocitos 

p olimorfonucleares y células plasmáticas que tienen citoplasma -

PAS (+) se encuentran en la superficie. 

Esta zona con la de H &: E es acid6fila y posiblemente representa 

una reacci6n de ant(geno-anticuerpo. La histiol i'sis aparece como 

una funci6n de los elementos inflamatorios degenerativos, hay pr~ 

sencia de células mononucleares gigantes. 

Hay colágeno, células plasmáticas y células mononucleares, está -

libre de tejido granular infiltrado, hay proliferaci6n de fibroblas -

toe. Los capilares proliferan en el endotelio. 

La epidermis exhibe acantosis y espongiosis numerosos melan6fo

ros además de otros elementos celulares. Hay hiperplasia pseu -

doepiteliomatosa, tejido edematosos - eritematosos, el co~no e_! 

tá Usado. 

La tinci6n de Metenamina de Plata (PAS) es positiva (6,15,62,66, 

67.) 

, 
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El centro del grano es rosa o café con H&E, la· zona periféri

ca es café, las células reaccionales dan una banda roja irre~ 

lar. 

La zona periférica es roja con Mann y Azul de Dominici, El 

grano es 1nenos regular ( 63, 62, 67, 66 ) 

Las secciones de tejido de los granos pueden ser clasificadas -

en tres grupos ( 5 O ). 

l. - Hongos pigmentados 

z. - Hongos no pigmentados 

3. - Actinomicetos ( bacterias 
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AGENTES CAUSANT.ES DE MICETOMA DE GRANOS NEGROS 

CRITERIOS HISTOLOGICOS PARA EL DIAGNOSTICO zs ) ---

·---------------------------------------------------' 1 Madurelta grisea 1 Madurella mycetomi 
1 

·---------------------------------------------------
: A,· ZONA CORTICAL 

: 1) Color 

Z) Forma 

3) Filamentos 

4) Ve1!cula1 

5) Cemento 
inter1ticial 

B. - ZONA CENTRAL 

1) Color 

Z) Filamento• 

3) Ve1!cula1 

4) Cemento intersticial 

c a f é 

CurviUhea 

Café, regulares 

Cafés, peque!'laa 
( 5 a 8 micras) 

Café totalmente 
distribu!dos 

No coloreados 
o poco coloreados 

, Hialinos 6 debil -
mente coloreados. 

Usualmente ausen
tes., 

Ausente 

C. - ZONA PERIFERICA DEL GRANO 
Ausente 

' 1 

1 
1 c a f é 
1 

1 
1 Multilobulados 
1 

• CaJ~ regulares 

S61o en granos 
vesiculosos 

c a f é 
distribu!do 

No coloreados 
6 poco coloreados 

c a f é s 

Ausentes 

Fresen te 

Banda eosin6fila 

--------... -.. - -. 
F. romeroi 1 

1 - ... - ... ---------, 

Café obscuro 
dentro. 

Café claro fuera 

CurviUnea 

Café regulares, 

Cafés pequefias 
( 5 a 8 micras) 

Ausente 

Foco 6 Ningún -, 
color. 

Claros, pigment? 
perüeria, , 

1 Ausentes 

Ausente 

1 

1 

Banda eosin6fila: 

1 

------------------------------------~--------------~------------~-



CARACTERES DE LOS GRANOS DE EUMICETOMA (50) 

---------------------------------------------------------------------- 1 

ORGANISMO MACROSCOPICAMENT E MICROSCOPICAMENT E 

COLOR DIAMETRO COLOR DIAMETRO AFINIDAD 1 

mm INTRIN- DE FILA - TINTOREAL 1 

SECO, MENTOS. 
1 

1 

( micras ). 

M. m:i:cetomi negro mayor l mm café mayor z mj ninguna en 
eras. particular. 

M. grisea negro mayor l mm café mayor de z ninguna en 
micras. particular. 

U1 P. ,¡¡. romeroi negro mayor l mm café mayor de z ninguna en 
micras. particular. 

L. senegalensis negro mayor 1 mm café mayor de z ninguna en 
micras particular. 

1 P. bo:i:dii blanco mayor l mm ninguno mayor de z PAS positi-
amarillentos micras. vo. 

EeEecies de Ce11ha- blanco mayor l mm ninguno mayor de z PAS positi- 1 

loe11orium SE· amarillentos 1 micras. vo. 

1 

---·------------------------- ------------ -'- ------ _, _ ---- --------------



CAPITULO IV 

PARTE PRACTICA 



Agujas. de disección 

Algodón absorbente 

Aplicadores de madera 

Barniz de ufias 

Bebederos 

Bisturr 

Cajas Cople 

Cajas petri desechables de 100 x 1 O mm 

Cajas petri de vidrio de 100 x 10 mm 

Cinta adhesiva 

Cubre objetos 

Espá'.tula de aluminio 

Frascos viales de vidrio de 5 ml con tapón de hule 

G a s a 

Gradillas de aluminio para 20 tubos 

Gradillas de aluminio para 40 tubos 

Gradillas de madera para 60 tubos 

Jeringas desechables para insulina 

Lá'.piz graso. 

Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

Matraces Erlenmeyer de 300 ml 

Matraces Erlenmeyer de 500 ml 

Matraces aforados de 100 ml 

Matraces aforados de 500 ml 

Matraces Erlenmeyer de lZS ml. 

Mecheros Bunsen 

Morteros. 
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Papel adhesivo (masking tape) 

Papel de estrasa grueso para esterilizar 

Pinzas de dientes de rat6n 

Pinzas Millipore 

Pinzas para depilar 

Pipetas graduadas de 1 ml 

Pipetas graduadas de 2 ml 

Pipetas graduadas de 5 ml 

Pipetas graduadas de 1 O ml 

Pistilos 

Porta objetos 

Portasas con asa micol6gica 

Probetas de 50 ml 

Telas de asbesto 

Tijeras de disecci6n 

Tri pié 

Tubos de ensayo de 13 X 100 mm 

Tubos de ensayo de 16 X 150 mm 

Tubos de ensayo de 22 X 175 mm 

Varillas de vidrio 

Vasos de precipitado de 250 ml 

Vasos de precipitado de 500 ml 

Vidrios de reloj 
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Autoclave 

Balanza Anali'l:ica 

Balanza granataria 

Estufa 

Horno 

Incubadora a 28ºC 

Incubadora a 37ºC 

= Refrigerador 

Microscopio 6ptico 
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3, - REACTIVOS 

Acetona 

Agua destilada 

Asparagina 

.í\~ul de algod6n 

Agar Agar 

B a c t o pe p to na 

Bálsamo de Canadá 

e e r a 

Cloruro de Potasio 

Cloruro de Sodio 

Eritrocina al 1% 

Etanol 

Formol al 10% 

Fosfato monobásico de Potasio 

Galactosa 

Gelatina nutritiva 

Glicerina 

Glucosa 

Hidr6xido de Potasio al ZO% 

Lactosa 

L u g o 

Maltosa 

Metanol 

Nitrato de Potasio 

Nitrato de Sodio. 

Peptona 

Peptona de Caserna 
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Resina 

Rojo de Fenal 

Sacarosa 

Sulfato de Amonio 

Sulfato Ferroso 

Sulfato de Magnesio 

U r e a 

Xi lo l 
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Agar dextrosa al 2% o medio de Sabouraud sólidó 

Agar caseína al 5% 

Agar caserna - peptona al 1% 

Agar harina de mafz (Corn Meal Agar) 

Agar infusión cerebro-corazón (BHI Agar) 

Agar papa-peptona 

Agar papa-zanahoria 

Agar Micosel 

Base caldo Rojo de Fenol 

Infusión Cerebro - Corazón (BHI broth) 

Medio de Sabouraud líquido 

Medio de leche tornasolada 

Medio de gelatina nutritiva. 
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5. - F ARMACOS -------------- .. 

Anfotericina B 

Cloranfenicol 

Diamino difenil sulfona (DDS) 

Fosfomicina 

Griseofulvina P/G micronizada 

Ketoconazo l 

Rifampicina 

Sulfametoxazol - Trimetoprim 

6. - PRODUCTOS BIOLO GI.COS 

Mucina Gástrica de Cerdo ( Enzima ) 

Adyuvante completo de Freud. 

Ratones blancos (Cepa ·Taconic) 
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g-~~ªI~~~!!L~IQ..P_Q.~ 

1. • TOMA DE MUESTRA. -

Se tienen dos pacientes con Micetoma de granos negros que -

llegan a la consulta de micología en diferentes épocas del afio 

para datos ver resultados. ( Tabla # l ) 

Se recolectan los granos de preferencia de las fístulas que no 

se han abierto para evitar contaminaciones posteriores en las 

siembras, para obtenerlos se abre la íístula, la piel es pre vi,! 

mente limpiada con alcohol (se hace en las fístulas que están -

más blandas y en las que el paciente refiere que le dan come

zón), después de la asepcia del área íistulizada se procede a -

retirar la costra o hacer una pequefia incisión (con La aguja de 

disecci6n) para dejar que drene todo el material (seropurulento 

6 serosanguinolento) contenido en las fístulas en el que serán -

arrastrados los granos, que son retirados con· el asa micol6gl 

ca, para su posterior observación y siembra (14,40). 

Z. - ESTUDIO MICOLOGICO. -

Procesamiento de los productos patológicos. -

Z. l. - Examen directo de los granos: 

Los granos obtenidos son lavados con solución salina -

isot6nica estéril para quitar la sangre 6 pus que tengan 

se ponen sobre un portaobjetos con una gota de Lugol 6 

de Potasa al 20% con un cubreobjetos encima, se dejan 

reposar para que sean aclarados poco a poco (14, 39). 

Primero se procede. a observar las características ma

corscópicas del grano (forma, color, tamal'lo y consis-
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tencia) y posteriormente se hace la descripción micros

cópica de éste. 

La observación microsc6pica se realiza con lupa y con 

los objetivos de lOX y 40X, para La identificación del -

tipo de filamentos que los constituyen y otras caracte-

r{sticas especiales. 

z. 2. - Limpieza de los granos: 

Una parte de Los granos extra{dos de Los pacientes son 

lavados con solución salina fisiológica que contiene O. 5 

mg/ml de cloranfenicot, agitándolos aon fuerza para La 

varlos o de preferencia disgregarlos para lavarlos me

jor (40,43, 70)(Ver resultados tcbla # II) 

2.3.- Cultivo de tos granos: 

Loe granos previamente lavados son cultivados por 

duplicado en; Medio Micosel, Agar Sabouraud y Agar -

Infusión Cerebro Coraz6n al que se le adiciona cloran

fenicol en solución alcohólica (O. 005 mg/100 ml), son -

incubados a temperatura ambiente (23 a 26ºC)y a 37ºC 

durante 15 dfae para observar su crecimiento, ( Ver -

resultados Tabla III ), 

2. 4. - Caracter{sticas Macroec6picae: 

Se observan después de un período de 15 a 30 d{ae de 

crecimiento de loe primocultivoe. Las caracterreti -

cas esenciales que se observan son: 

Aspecto de la colonia (forma, tama.l'io ,y caracteri!, 

tica.s especiales). 
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2. 5. -

,.:_.; 

Presencia y tipo de filamentos aéreos. 

Coloraci6n por el anverso y reverso de la colonia 

Presencia de pigmento difusible al medio de éulti 

vo. 

Examen microsc6pico de las cepas: 

Para lograr alguna seguridad sobre el género del ho1l., 

go causante del micetoma se recurre a la observaci6n 

de las formas de reproducci6n, ésto se logra por e~ 

menes directos de las colonias con Azul de Alg6d6n -

los que son expuestos al microscopio. Cuando las -

caracterrsticas al examen directo de la cepa son tan -

escasas como en estos casos, se procede a realizar -

microcultivos en medios pobres como: Papa - Peptona 

Agar Harina de Marz, Agar Sabouraud, Medio de Agar 

Papa Zanahoria y en Agar Micosel. (Resultado tablas 

IV y V). 

Método de microcultivo: 

Se esterilizan durante 45 minutos a 180ºC en una caja 

pe tri dos portaobjetos, un triángulo de vidrio (en el -

fondo de la caja se coloca .un papel filtro para lograr 

la cámara húmeda), aparte se prepara el medio que -

será utilizado y se vacra en una caja petri estéril, el 

medio se fragmenta en cuadros y se depositan dos de 

ellos en los portaobjetos se panados, todo en área es -

téril; el hongo se siembra en los cuatro lados del - -

cuadro de medio y se coloca encima el portaobjetos, -

se le agrega agua glicerinada estéril (10%) para evi -
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tar la desecaci6n del medio, todo lo anterior se hace -

para respetar las estructuras del hongo y posteriorme!!_ 

te teiürlo, de la siguiente manera: 

l. - Retirar el exceso de medio ( en á'.rea estéril). 

2. - Fijar con alcohol metnico ambos portaobjetos. 

3. - Tei'lir con eritrocina al lo/o con emisi6n de vapores 

durante 10 a 15 minutos. 

4. - Quitar el exceso de colorante con alcohol etnico. 

5, - Poner loa portaobjetos en cajas de Copie que con

tienen acetona dul'ante l O minutos. 

6. - Poner los portaobjetos en una mezcla de acetona

Xilol (50% v/v) durante 10 minutos. 

7. - Después se ponen en Xilol durante l O minutos má'.s 

(en éste paso se puede interrumpir el proceso para 

después hacer el montaje). 

8. - Montar con bá'.lsamo de Canad;{ o Resina (dejar se

car) (14, 43). 

9, - Observar al microscopio, 

2. 6. - Biopsias de los pacientes: 

Para observar la presencia ·de granos en cortes histol6-

gicos, 11e manda hacer biopsias de los pacientes y su -

posterior tinci6n de ellas con H & E, Grocott y Gomori 

(PAS). (Tabla VllI). 
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3.-

3.1. -

3.2.-

3.3.-

3. 4. -

ESTUDIO DE LAS CEPAS. -

Examen directo: 

Se efectúa el examen con Azt:tl de Algod6n y cinta adhe

siva de ambas cepas en medios como: Papa Peptona, 

Agar Harina de Marz, Agar Sabouraud, medio de Agar 

Papa Zanahorié}, Agar Micosel, Agar Casema al 5% y -

Agar Caserna Peptona. 

Microcultivo: 

Se realiza por el método descrito en la secci6n.J..:..i. en 

diferentes medios como: Papa - Zanahoria, medio de -

Agar Sabouraud, medio de Agar Papa - Peptona, que -

fueron tei'iidos con eritrocina. 

Medios especiales: 

Debido a la dificultad de lograr desde el aislamiento y 

posterior crecimiento e identificaci6n de las formas re

productivas se hacen siembras en medios pobres (medio 

papa - peptona, medio peptonado, medio harina de marz 

medio de papa=zanahoria.) para obligar al hongo a for -

mar mayor cantidad de formas de reproducci6n, ade- -

más de sembrarlos en medios ricos para observar La -

formación de caracterrsticas especiales, tales medios -

son: (agar cae eiha al 5%, agi.r cas efüa peptona al l % y 

agar infusi6n cerebro-corazón) (Resultados tablas IVyV). 

Pruebas bioqu{micas: 

Estas pruebas comprenden Las que nos darán la mayor 

parte de la información acerca del género y nos poddn 

ayudar a determinar l.a especie, en éstas pruebas 
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se comprenden: 

l. - Prueba de temperatura 6ptima de crecimiento. -

Se hace mediante cultivos en medio;; habitualmente 

usados en micologra (papa-peptona, agar harina de 

maíz, medio de Sabouraud s6lido, medio micCJsel -

s6lido, papa zanahoria agar y medio de infusi6n -

cerebro corazón) los que son sembrados e incuba

dos a 28ºC y a 37ºC (todo ésto por duplicado) el -

crecimiento será observado a los 7, 15 y 30 dfas. 
l 

2. - Prueba de asimilaci6n de fuentes de carbono. -

Es .en la que se utiliza el medio sugerido por Ma

ckinnon (ver s ecci6n 5), adicionado de los c arboltl 

dratos (glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa) en 

los que se siembran am.bas cepas y se observa el 

crecimiento y asimilaci6n del azilcar. 

3. - Asimilación de fuentes de nitr6geno se emplea ta?E 

bién el medio sugerido por Mackinnon (33, 34) pe

ro adicionado de fuentes de nitrógeno orgánicas e -

inorgánicas como son: (nitrato de sodio, nitrato de 

potasio, sulfato de amonio, asparagina y urea), se 

observan a los 7, 15 y 30 d{as su crecimiento y -

utilizaci6n de la fuente de nitr6geno. 

4. - Licuefacci6n de gelatina usando el medio especial 

para este fin y usando temperatura ambiente en ª!E 
ba11 cepas, observando el crecimiento a los .7, 15, 

30 dfas para observar si ha habido licuefacci6n de 

la gelatina. 
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3. 5. -

5, - Prueba de utilización de la caserra. -

Se hace en el medio especial para ello, con incuba 

ción a temperatura 6ptima de cada una de las c~ -

paa y observándose el crecimiento a los 7, 15 y -

30 d{as. 

En todos lo medios anteriores se observa la forma, c o 

lor, tamaño, caracter{sticas especiales y pigmentos di

fusibles al medio de ambas cepas, as{ como el tamaño 

del crecimiento colonial y el vire del indicador para -

medir la utilizaci6n de las diferentes substaná as. (re -

sultacbs ver tabla VI). 

Estudio de sensibilidad a Fármacos 11in vitro 11 

El método empleado es el de diluciones en tubo (Z3, 64) 

efectuado en infusi6n cerebro coraz6n para M. mycetom¿ 

y en caldo Sabouraud para M. grisea se han utilizado -

estos medios porque permiten un buen desarrollo de las 

cepas además de ser de fácil preparaci6n y manejo. 

Los fármacos probados son: Anfotericina B, Diaminodi

fenil sulfona, Fosfomicina, Griseofulvina P/G microni -

zada, KetoconazM, Rifampicina y Sulfametoxazol. -Trim~ 

toprim. (4, lZ, 37). 

Los intervalos de concentraci6n empleados son los que -

han sido probados para ambas cepas como mfüimos y -

máximos inhibitorios tomándose en cuenta sus niveles -

en plasma, ampliándose más para observar sus efectos. 

El método de las diluciones consiste a grandes rasgos: 

En hacer una dilución del fármaco de concentracicSn 
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conocida en el disolvente adecuado. 

A partir de esta diluci6n hacer la demás: si es en -

medio s6lido, se agregarán al medio que se utilicen, 

si se efectúa como en éste caso, en medio l{quido -

se tomará en cuenta el volumen de medio para saber 

cuanto de la diluci6n debe añadirse para obtener la -

concentraci6n final deseada. 

Teniendo ya todas las concentraciones en que se van 

a probar los diferentes fármacos, se adiciona un cr~ 

cimiento homogéneo de las cepas en cantidad consta.!!. 

te (cultivo homogéneo en medio l{quido O. 5 ml). La 

cantidad de medio utilizado también es constante 5 -

ml, lo que var{a es la cantidad de diluci6n que se -

adiciona para obtener la concentraci6n deseada. (3 7, 

64) (Ver resultados tabla VII), 

4, - ESTUDIO DE PATOGENICIDAD DE LAS CEPAS ''IN VIVO" 

Se efectúa en ratones blancos cepa Taconic, para observar la ca 

pacidad de causar alguna lesi6n de tipo micetoma. 

4.1.- Para la inoculaci6n de los ratones se us6 el método de -

la mucina(Mucina al 5% más triturado de colonias) con -

la modiíicaci6n del empleo. de adyuvante Completo de - -

Freud para potencializar su acci6n • (22, 21, 26). 

El in6culo será de 20 mg/ml. de cepa, inoculándose 0.1 

ml en el cojinete plantar de 4 ratones por cada cepa, t.!! 

niendo además ratones testigos que son inoculados únic~ 

mente con solución de Mucina al 5% preparada en solu -

ci6n salina isot6nica estéril. Se efectuán 3 inoculacio- -

nes: •· una en la forma mencionada y las dos siguientes -
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4.2.-

4.3.-

empleando el Adyuvante de Freud O. 05 ml y O. 05 ml del 

triturado de la colonia má'.s Mucina (5%) también por in,2 

culac16n en el cojinete plantar, todas las inoculaciones -

anteriores se hacen en condiciones estériles para evitar 

infecciones y contaminaciones c01 otros microorganismos, 

qtJe pudieran dar falsas positivas. 

A los cuatro meses son sacrificados los animales, efec

tuándose examen directo, cultivo y biopsias de las patas 

y otros 6rganos en los que hay posibilidad de presencia 

de granos ( Z l ). 

Las biopsias se procesan y se tifien con H k E para o_2 

servar alguna reacci6n inflamatoria o formación de gra-

nos. 

Muerte de los ratones, -

El método empleado es el de descerebraci6n que es el -

más adecuado por no causar cambios en los tejidos, de!_ 

pués son abiertos y se les extrae hígado, pulmones y CE, 

razón, se les corta la pata por ser los órganos más su

ceptibles a la proliferaci6n del eumicetoma. 

Procesamiento de las muestras: 

Se ~ortan pequef'ios pedazos de los diferentes 6rganos e~ 

trafdos y se siembran e!!_medios de Sabouraud, lnfusi6n -

Cerebro - Coraz6n Agar a sus temperaturas 6ptimas res

pectivas, para obs~rvar si hay algún crecimiento, se ºE 
serva a los 7, 15 y 30 ~liás. 

Se hacen examen es directos de pequeños pedacitos de los 

órganos para observarlos al microscopio. El resto de -

los 6rganos se envía al laboratorio de Histopatolog{a para 

su procesamiento y tlnci6n (Resultados tabla IX ), 
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4,4,·. Lecturas. -

Las Lecturas de los cultivos se realizan a los 7, 15, 30 

y 60 d{as para poder observar si hay algún desar;ollo -

de las cepas. 

S. - MEDIOS USADOS - (F6rmula y Preparaci6n). 

a) Medio Sabouraud: 

F6rmula: Dextrosa 

Peptona 

Agar 

40 grs. 

------------ 10 grs. 

--------··--- 20 grs. 

Agua destilada - - - - - - - - l 000 ml. 

Se esteriliza en autoclave a 121 ºC durante 15 minutos a 

15 lbs de presi6n. Si se usa Caldo no se le agrega 

Agar. 

Se distribuye en tubos en volumen de 8 a 1 O ml y se in 

clina antes de que solidüique' el medio (l~ 43, 51, 66). 

b) Medio Micosel: 

Su f6rmula es igual que la del medio Sabouraud, la dife

rencia es que se le adicionan antibi6ticos en la siguiente 

proporci6n: 

Actidione(Ciclohexamida) ---- 400 mg/lt 

Cloranfenicol --------- - 50 mg/lt 

El primero se disuelve en 5 ml de acetona y el segundo -

en 5 ml de alcohol etnico, se adicionan una vez que el -

medio ha hervido, se integra, se esteriliza de igual mane 

ra que el anterior ( 43. 51 ), 
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c) Medio Papa - Zanahoria: 

F6rmula: Pulpa de Zanahoria ------- zo grs. 

Pulpa de Papa ----------- zo grs. 

A g a r ------------- 18 a 20 grs 

Agua destilada ---------- 1000 ml. 

Las pulpas se pesan y se fragmentan en pequeflas porciones, 

se hierven a fuego lento durante l hora, se cuelan, se les -

adiciona el agar y más agua si hace falta por la que se haya 

evaporado a completar el litro se calienta para disolver el -

agar, se esteriliza en autoclave a 121 ºC durante 15 min. a-

15 lbs. de presi6n •. (51,66). 

d) Medio Agar Papa-Peptona: 

F6rmula: Pulpa de papa---------- 20 grs. 

:Peptona -- ----------

A g ar--------------

Agua destilada - - - - - - - - ~ -

1 O grs. 

18 a ZO grs 

l 000 ml. 

Se hierve la pulpa de papa durante l hora con el agua, se -

cuela y después se le adiciona la peptona y el agar se calieE, 

ta para disolver el agar y se esteriliza a 121 ºC, durante 15 

minutos a 15 lbs. de presi6n. 

Los medios son distribu(dos en los tubos en cantidad de 8 a 

10 ml y después de esterilizados se inclinan (si son s6lidos) 

e) Medio Agar Infusi6n Cerebro Coraz6n: 

Se pone el medio de Infusi6n Cerebro Coraz6n en la canti 

dad que se requiere para el volumen de .medio y se le 

adiciona el agua destilada y el agar, se caliente hasta que -

se deshace el agar y se esteriliza igual que loa anteriores. 
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f) Medio de Agar Harina de Ma{z: 

Harina de Ma{z (Corn Meal ) en la cantidad sugerida 

según la casa que la fabrica. 

F6rmula: Agar-------------- 20grs. 

Agua destilada - - - - - - - - - - l OOOml 

Se distribuye y esteriliza de la misma manera que -

las anteriores. 

g) Medio de Agar Caseiha al 5%: 

F6rmula: A g a r -- -· --- -- .. -- --- 20 grs. 

Peptona de caserna ------ 5 grs. 

Agua destilada - - - - - - - - - - 100 ml. 

Se distribuye en los tubos y se esteriliza a 121 ºC 

durante 15 minutos a 15 lbs. de presi6n. 

h) Medio de Agar Caseiha Peptona 

F6rmula: A g a r -------------- 20 grs. 

Peptona -------------- l grs. 

Peptona de Caserna - - - - - - 1 grs. 

Agua destilada --------- 100 ml. 

i) Medio para la utilizaci6n de Carbohidratos: 

Sugerido por Mackinnon ( 33, 34 ), 

F6rmula: Fosfato Monob~sico de Potasio - l. O grs; 

Sulfato de Magnesio - - - - - - - - -O. 5 grs. 

Cloruro de Potasio O. 5 grs. 

Sulfato ferroso - - - - - - - - - - - - O. 01 grs 

Asparagina --------------- 1.5 grs. 
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Peptona - - - - - - - - - - - - - - 10 grs. 

A g a r - - - - - - - - - - - - - - 20 grs, 

Púrpura de Brornocresol - - 15 •ml 

(sol, acuosa al o. 04% ), 

Agua destilada ---------1000 ml 

Al medio anterior se le hicieron algunas modüicaciE_ 

nea, se us6 el Caldo Rojo de Fenal Base, medio l{

quido para la determinaci6n de reacciones de ferme_!! 

taci6n de azúcares. Ya que su constituyente princi -

pal es la Peptona de Caseiña carente de hidratos de 

Carbono. 

' F6rmula: Tripticasa - - - - - - - - - - - - 10 grs/lt. 

Cloruro de Sodio - - - - - - - 5 grs/lt, 

Rojo de Fenal- - - - - - - - - - O. 018 gr/lt 

pH 7. 4 +. Se le adicionan los ingredientes restantes 

y se esteriliza a 121 ºC durante 15 minutos ( 15 lbs -

de presi6n ) se enfr{a a 45ºC, para adicionarle la sE_ 

luci6n del azúcar, previamente esterilizada. 

Los azúcares se preparan en soluciones al 20% que son 

esterilizadas a 115ºC durante 10 minutos, estas solucio

nes son adicionadas al medio anterior en proporci6n de 

20 gotas en cada 8 ml de medio. 

JJ;stas pruebas se hicieron por duplicado tanto en tubos -

como en cajas, con un in6culo uniforme y como pre -

viamente se ha determinado la temperatura 6ptima de 

crecimiento de ambas cepas se incuban a éstas y las - -

lecturas de resultados se hacen a los 7, 15 y 30 d{as. -
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Teniendo controles a los que no se les adiciona el azúcar, 

s6lo 20 gotas de agua destilada estéril. 

J) Medio para la utilizaci6n de fuentes de nitr6geno: 

Mackinnon ( 31, 33 ). 

F6rmula: Fosfato monobásico de Potasio -- l. O grs. 

Sulfato de Magnesio - - - - - - - - - O. 5 grs. 

Cloruro de Potasio 1.0 grs. 

Sulfato ferroso - - - - - - - - - - - - O. 01 grs 

Dextrosa 

Glicerina 

30 grs. 

50 grs. 

A g ar -- -------------- 20 grs. 

Agua destilada - - - - - - - - - - - - lOO!pll. 

Rojo de fenol (fenolsulfonaftaleiha) O. 02% (disuelto en etanol), 

que tiene un intervalo de pH de 6. 8 a 8. 4 (Vire de Amarillo 

a Rojo), en ambos medios se hace el ajuste del pH entre 

7.2y7.4 

Se ponen en tubos 8 ml. · Se esterilizan y se adicionan 20 -

gotas del compuesto nitr6genado (urea al 2%, asparagina al 

2%, nitrato de potasio al lo/a, bactopeptona 10%) previamente 

esterilizados a llSºC durante 10 minutos, Se hacen las le.!: 

turas a los 7, 15, 30 ctras, Se tienen controles sin fuente -

de Nitr6geno a los que se les adicionan 20 gotas de agua 

deatilada estéril. 

También se efectúa en cajas, el in6culo es uniforme para -

todas estaa pruebas. 
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K) Medio para licuefacci6n de Gelatina: 

F6rmula: Gelatina 120 grs. 

Infusi6n Cerebro Coraz6n - - - 25 grs. 

Agua destilada - - - - - - - - - - - l 000 ml. 

pH 7. 2 a 7. 4 

Se puede usar la Gelatina nutritiva que se utiliza para 

bacterias, este ea el siguiente: 

Polipeptona - - - - - - - - - - - - - 5. O grs 

Extracto de carne de rea - - - 3. O gre 

Gelatina------------- 120 grs. 

pH final 6. 8 .± 

Se esteriliza a 121 ºC a 15 lbs. de presi6n durante 15 min 

1) Leche tornasolada: 

· Se compone de leche de e cremada deshidratada y torna

sol para producir el color lavanda. 

Se esteriliza a 113 6 115ºC durante 20 minutos (15 lbs 

de presión), se deberá'. evitar el calor excesivo porque 

carameliza la leche. 

76 



RESULTADOS 

TABLA # 1 

DATOS DE LOS PACIENTES DE MICETOMA DE GRANOS NEGROS. 

-------------------------------------------------
Iniciales 

Sexo 

Edad 

Ocupaci6n 

Procedencia 

LocalizacitSn 

Evoluci6n 

H.M.J 

Masculino 

Z3 afios 

Vaquero 

Estaci6n Tamum 
San Luis Potosí 

Pie izquierdo 

l afio, 3 meses 

• P. C. J. M. 

Masculino 

13 afios 

Escolar 

Ejido San Rafael 
Guasave. Sin. 

Dorso y borde -
lateral del pie -
izquierdo. 

4 afios, 6 mes es 

• No. Micolo6gico 254-BZ 50-83 
1 

1 
1 No. expediente 1 3094-82 1 566-83 1 

·---------------------------------------~---------

Am.bos pacientes llegaron a la consulta externa del Servicio de -

Dermatolog{a del Hospital General de 'México ( S.S.A.) en difere!l 

tes .fechas y después mandados al Laboratorio de Micología del -

mismo ::t::i:víi::io para el estudio e identificaci6n de los agentes - -

etiol6gicos. En el servicio de HislPpatolog{a del mismo hospital -

se hizo el estudio de sus biopsias. 
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TABLA # lI 

DESCRIPCION DE LOS GRANOS OBTENIDOS DE AMBOS PACIENTES 

Caracter{sticas macrosc6picas: 

Forma: 

color 

Tamafio 

Consistencia 

11254-82 (H.M.J.) 

Redondos u ovales 
irregulares. 

1150-83 11 (P.C.J.M.) 

Redondos irregulares. 

café obscuro Negro carb6n. 

0.5-4 mm (agregados) 1.0 a 4 mm(agregados) 

Blandos Duros, ceden a la pr~ 
si6n. 

254-82 (H.M.J.) 50-83 (P.C.J.M.) 

Caracter{sticas microscópicas: 

Granos filamentos os 

formados por hifas 

gruesas hialinas y -

fuliginosas • 

Pigmentadas de color 

café claro. 
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Granos filamentosos 

con hüas gruesas de 

1 aproximadamente 2 -
1 

114- o más, presentan 

clamidosporas, pig- -

mentados color café 

ocre. 



TABLA fl llI 

DESCRIPCION DE LOS PRIMOCULTIVOS 

Los granos obtenidos de los pacientes, previamente lavados con 

solución que contiene cloranfenicol son sembrados en los medios 

usuales para el estudio micol6gico. 

Los düerentes medios de cultivo son incubados a temperatura -

ambiente (23 a Z6ºC) y a 37ºC, debido a que la cepa 50-83 s6lo 

creci6 en Medio de Agar Infusi6n Cerebro Coraz6n, se hará'. úzu 
ca.mente esa descripci6n. 

MEDIO SABOURAUD 

Anverso 

Forma. 

Color 

Tamaflo 

Caracter{sticas 
especia.les 

Reverso 

Pigmento: 

Caracterfsticas 
Micro1c6pica1: 

254-82 

(s61ido) 

colonia extendida, 
vellosa, 

Orís 

Se ª"tiende rápid,! 
mente en el medio 
a temp. amb. 

Micelio a~reo, cor 
to, gris-blanqueci
no. 

No hay pigmento e!! 
fusible al medio, · -
en el rever10 pre -
1enta tonos obscuro• 
(negrea) 

Hifa1 gruesas, hia!! 
na1 o !uligino1a1 
aeptadas muy num!_ 
ro1a1. 
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50-83 

sin crecimiento 

sin crecimiento 



Continuación •••• 

MEDIO MlCOSEL 

Caracter(1ticas 
Macrosc6picas: 

Anverso: 

Forma: 

Color: 

Tamafto: 

Características 
especiales 

Reverso: 

Pigmento: 

Caracterfsticas 
Microscópicas: 

TABLA 1# 111 

254-BZ 

Colonia vellosa, -
acwninada muy ~ 
tendida. 

G r i s 

Crecimiento muy -
r~pido a tempera -
tura ambiente 

Micelio a~reo cor
to, color gris 
blanquecino. 

Sin pigmento difusj 
ble al medio, col~ 

nia obscura. 

Hifaa hialinas y 
otras de tonos ca -
f~a, septadas. 
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50-83 

Sin crecimiento 



TABLA # III 

Continu aci6n• ••• 

MEDIO DE AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI). 

Caracter{sticas 
Macrosc6picas: 

Anverso: 

Forma: 

Color 

Tamal'io 

Caracter{sticas 
especiales: 

Reverso: 

Pigmento: 

' Caracter{sticas 
: Microsc6picas: 
1 

254-82 

Colonia vellos a -
acuminada. 

Gris 

Crece mejor a -
temperatura am
biente. 

Micelio aéreo 
gris blanquecino, 
abundante, corto. 

Sin pigmento dü,!;! 
sible al medio, -
colonia obscura. 

Hüas hialinas y -
otras fuliginosas, 
aeptadas gruesas. 

50-83 

Medio adicionado 
de cloranfenicol 
O. 005% colonia 
poco vellosa. 

Beige 

Mejor crecimie!!, 
to a 37ªC. 

• 1 

Micelio aéreo P.!:. 1 

quei'lo, oolor bei
ge, presencia de 
estriaciones. 

Café - Ocre dÜ.!:!, 
sible al medio. 

Hifae gruesas, -
con presencia de 
clarnidosporas -
aisladas o en gr.!:!. 
po de color café 
obscuro. 

Ambas cepas tienen una temperatura en que su crecimiento e• más 

abundante, para la cepa 254-82 es temperatura ambiente y para la 

50-83 crece ~ejor a 37ºC. 
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TABLA # IV 

D.ESCRIPCION DE LAS COLONIAS EN MEDIOS ESPECIALES 

De las colonias obtenidas de primocultivo en los medios ya men

cionados en la Tabla lll, se hacen subcultivos en medios pobres 

que nos dan más caracter{sticas microsc6picas (formas reprodu.s, 

ti vas), estos medios son usados asimismo para realizar los mi -

crocultivos que nos darán formas especiales de reproducci6n pa

ra hacer la identificaci6n de la especie, pu~ con el estudio hi!, 

topatol6gico se identific6 el género. 

AGAR PAPA 
PEPTONA 

Caractertsticas 
Macrosc6picas: 

Anverso: 

Forma 

Color 

Tamafio 

Caracter!s tic as 
especiales 

254-82 

Colonia vellosa, -
delimitada y acu -
minada, 

G r i s 

Poco crecimiento 
a 37"C, bueno a -
temperatura am- -
biente. (5 eme.) 

Micelio aéreo co.!: 
to, de color gris -
blanquecino. 
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50-83 

Colonia vellos a 
blanca, cereblj, 
forme. 

Blanca-beige -
(blanca sucia) • 

Crecimiento 
abundante 

. 

a· 37"C (2 cm). 
poco a temp. -
ambiente. 

Presencia de -
Esclerotes. 



TABLA IV 

Continuaci6n •••••• 

Reverso: 

Pigmento: 

Caracter{sticas 
' Microec6picas: 

AGAR HARINA 
DE MAIZ 

Caracter{eticas 
Macroec6picas: 

Anvérso: 

Forma: 

Color: 

: Tamafio: 
1 

1 
1 

1 Características 
: e1peciales: 
1 ' 

:fever10: 
1 
, Pigmento: 

: Caracter{sticas 
• Microsc6picas 
1 

1 

254-82 

Sin pigmento di
fusible,, color -
obscuro an col2_ 
nia 

Hifas gruesa, hi,! 
tinas o fuliginosas 
septadas, 'escasas 
clamidosporas, 

Colonia vellosa, -
acuminada micelio 
aéreo blanco. 

G r i s 

2. 5 cm a temp. -
ambiente. 

Abundante forma -
ci6n de micelio -
aéreo grisáceo. 

Obscuro, no dÜU;!!, 
de al medio, 

Hifas gruesas fulig! 
nosas o hialinas 11e.e 
tadas, alguna11 claml 
dosporas 
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5 O- 8 3 

Pigmento difus_! 
ble ocre-tonos
cepias. 

Hifas gruesas, -
presencia de el,! 
midosporas aisl! 
das o en grupos
color café. 

Colonia vellosa, -
blanca-sucia. 

Blanca-beige. 

2.5 cm a 37"C 

Presencia Eacle
rotes 

Pooo pigmento -
ocre difueible. 

Hü1111 gruesas con 
clamidosporaa a
bundantes color -
obscuro (fuliginosas) 

1 



TABLA # IV 

Continuaci6n ••• 

Z54-8Z 50-83 
1 AGAR SABOURAUD 
1 

Caracterfsticaa 
Macrosc6picas: 

Anverso: 

Forma: 

Color: 

Tamatlo: 

Características 
especiales: 

Reverso: 

Caracterfsticas 
Microsc6picas: 

Colonia vellos a, 
acuminada. 

Gris, tonos ro -
jizos. 

Temp. ambiente 
(8 cm), mejor -
desarrollo que a 
37ºC. 

Abundante íorm_!! 
ci6n de micelio 
aéreo. 

Sin pigmento di -
·fusible. 

a 37ºC colonia 
vellosa, pequ!:_ 
tla. Temperat_!! 
ra ambiente 
sin crecimien -
to a zs·c. 

Café- Beige. 

a 37ºC alcanza 
O. 7 eme. 

Colonias peque- 1 

flas delimitadas, • 
micelio aéreo - 1 

corto 
e olor ocre dif_!! 
sible. 

NOTA: En todos los medios especiales se presentan las mismas 

para la cepa Z54-8Z (micelio abundante grueso, fuliginoso y hialino -

septado en ocasiones algunas clamidosporas, ésto fue observado tal!!, 

bién en los microcultivos). 
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TABLA H IV 

Cóntinuaci6n •••• ,. 

La cepa 50-83 presenta mayor cantidad de cal'acterísticas repro

ductivas tanto en el microcultivo, en el que se observan fialides 

en una sola ocasi6n a pesar de ser repetido, se observan abun -

dantes clamidosporas en grupo o aisladas e hilas gruesas fuligin~ 

sas. Por lo anterior, no se harán las descripciones microec6pi

cas en loe medios especiales. 

: AGAR PAPA 
1 ZANAHORIA 
1 

1 Caracter{sticas 
1 
1 Macrosc6picas: 
1 

1 Anverso: 
1 

Forma: 

Color: 

Tamafio: 

Caracterreticas 
especiales: 

Reverso: 

Pigmento: 

254-SZ 

Colonia vellos¡¡., 
acuminada. 

Grisácea - blan· 
quecina. 

6 cm al mes de 
crecimiento a 
temperatura am -
bien te. 

Presencia de pe
quel'ios Esclerotes 
negros, s6lo en -
este medio. 

Tonos obscuros de 
trás de la coloni¡,
sin pigmento difusJ. , 
ble. 
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50-83 

Colonia vellosa, 1 

cerebriforme. 

Beige - blanco. 

z.s cm después : 
de un mes - 1 

de incuba- 1 

ci6n a 37ºC 

Presencia de - 1 

Esclerotes abu.!!. 1 

dantes · 

Pigmento düuf!! 
ble ocre. 



TABLA il IV 

Con tinu ac i6n •••••• 

AGAR INFUSION 
CEREBRO - CO
RAZON. 

Caracter{sticas 
Macrosc6picas: 

Anverso: 

Forma: 

Color: 

Tamafio: 

Caracter{aticas 
especiales: 

AGAR BHI 

Pigmento: 

254-82 

Colonia acumina
da, vellosa. 

Grisáceo. 

Buen crecimiento. 

Micelio aéreo abll!!, 
dante 

Sin pigmento diíu -
sible 
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5 o- 8 3 

Colonia cere
briíorme. 

Beige 

Mejor creci -
miento a 37ºC 
(3cm) al mea 
de incubaci6n. 

Abundante for
maci6n de ~ 
clerotea. 

Abundante pig
mento ocre que 
düunde al me -
dio. 



TABLA 11 IV 

Continua c i6n •••••• 

AGAR MICOSEL 

Cá,racteri'sticas 
Macrosc6picas 

~.E~-9.!J!.2.1 

Forma: 

Color: 

Tamaflo: 

Caracterrs ti cae 
especiales: 

Pigmento: 

AGAR CASEINA 
AL 5% 

Forma: 

Color: 

Tamafio: 

, Caract. esp. 

, Pigmento: 

254-82 

Colonia vellosa, 
acuminada y d!:_ 
limitada 

Tonos rojizos 

6 cm al mes de 
incubaci6n a te13! 
peratura ambien
te. 

Bastante desarr.2· 
llo de micelio 
aéreo. 

Negro, no düusJ. 
ble. 

Colonia vellosa, -
obscura, acumina 
da con halo vello-;o 
blanco. 

Gris obscuro (negro) 

Buen crecimiento -
2-3 cms. 

1 

Micelio aéreo gris 

Sin pigmento difusi- 1 

ble. 
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5 O- 8 3 

Colonia con vello
corto, cerebriíor
forme. 

Beige 

Al mes de incub_! 
ci6n a 3 7 o c (2. 8 
cm). 

Micelio aéreo CO!, 

to. 

Pigmento marr6n 
ocre que düunde 
al medio. 

Colonia poco vello
cerebriforme 

Blanco-beige tonos 
·obscuros 

Muy buen crecimien 1 

to 3 a 4 cms. - : 

Micelio aéreo corto : 

Pigmento difusible - : 
ocre. 



Continuaci6n ••• 

1 AGAR CASEINA 
PEPTONA 

Forma: 

Color: 

Tamaf'io: 

Reverso: 

Pigmento: 

TABLA # IV 

254-82 

Colonia vellosa, poco 
acuminada. 

Gris 

3 cm al mes de 
in cu baci6n a teir: 
peratura amb. 

Sin pigmento di
fusible al medio. 

5 O- 8 3 

Colonia poco v~ 
llosa, cerebri -
forme. 

Beige 

3. 5 cm al mes 
de incubaci6n a 
37ºC, 

Poco pigmento -
ocre difusible al 
medio. 

Los esclerotes son estructuras que aparecen en los medios de 

cultivo, se piensa que son formas de resistencia que tienen mu -

cha semejanza con los granos de los agentes etiol6gicos. 

NOTA: 

Las caracter{sticas dadas son.!e{das cada semana por intervalos -

de un mes, todos los medios se emplearon en duplicado tanto p~ · 

ra su incubaci6n a temperatura ambiente como a 37ºC las lectu -

ras reportadas, después de un mes de incubación. 

88 



RDiUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE M. mycetomi EN LOS MEDIOS 
ESPECIALES. 

CEPA 50-83 TEMPERATURA OPTIMA 37ºC 

1 M E D I OS CARACTERISTICAS 1 CARACTERISTICAS 1CARACTERISTICAS , 

AGAR PAPA 
PEPTONA . 

AGAR HARI· 
NA DE MAIZ 

AGAR SABOU 
1 RAUD. -

AGAR PAPA
' ZANAHORIA. 

1 AGAR BHI 

AGAR MICO
SEL. 

MACROSCOPICAS 1 MICROSCOPICAS ESPECIALES 
1 

Colonia vellosa blil:!!,:Presencia de hifas Esclerotes. 
ca -beige, cerebri - 1 gruesas, clamidosp,2 
forme. Pigmento - -: ras abundantes. 
ocre difusible. 

1 . 

Colonia de vello cor 1 Clamidosporas, hifas E 11c1 ero tes. -, 
to , blanco eucia, - 1 gruee as. 
poco' pigmento ocre,• 
difusible. 

1 

1 

Colonia beige, cer~ :Abundantes clamido.! 
brüorme, poco ve - :pora11. 
llosa con pigmento - 1 
ocre difu11ible. : 

Colonia be ige-blan
co suci6, cerebri·
forme, con vello -
corto, pigmento 
ocre difusible. 

1 

: Clamidosporae, hüaa 
1fuliginoaa11 y FIALI -
'DDi ·-
1 

Esclerotes, 

Colonia beige, cer.2. : Clamidospora11 1 

brüorme, poco mi- •fuliginosas 
celio aEreo, abun--- : 

hifls Abundante form.! 
ci6n de ESCLE
ROT Di. 

dante pigmento ocre 1 
difusible. : 

1 

Colonia beige, cer_! : Clamidospora1, 
briforme con mice - •fuliginosa1 
lio a&reo corto, pig- ! 
mento difusible ocre• 

1 
1 

89 -
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Continuación 

•MEDIOS 

1 AGAR CASEl
NA AL So/o 

AGAR. CASEI
NA PEPTONA 

TABLA 1# V 

• CARACTERlSTICAS 
MACROSCOPICAS 

Colonia beige, -
crece más que • 
en otros medios, 
micelio aéreo -
corto, pigmento 
ocre. 

Colonia beige, -
cerebriforme, 
con poco pigmeE, 
to difuslble. 

CARACTERISTICAS ' CARACTERISTICAS 
MICROSCOPICAS 

1 
ESPECIALES 

Clamidosporas, 1!! 
1 

fas fuliginosas. - , 
gruesas 

Clamidosporas hi
fas fuliginosas 
gruesas. 
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TABLA /1 V 

RESUMEN DE LAS CARACTERIST!CAS DE M. grisea EN LOS MEDIOS 
ESPECIALES, 

CEPA 254-SZ TEMPERATURA OPTIMA 3o•c 

:MEDIOS 

AGAR. PAPA
PEPTONA. 

AGAR. HARI
NA DE MAIZ 

AGAR. SABO!,! 
RAUD 

AGAR· PAPA
ZANAHORIA. 

AGAR. BHI 

CARACTERISTICAS : CARACTERISTICAS 
MACROSCOP!CAS 1 MICROSCOPlCAS 

Colonia con mice • 
lio a&reo abundante 
grh, sin pigmento, 
difu1ible, aclUilina· 
da. 

Colonia acuminada. 
gril vellosa, 1in -
pigmento difusible. 

Colonia acuminada 
gris, tonos ro Ji· -
zoa abundante mi -
celio aéreo. 

Colonia gris, con 
abundante micelio 
a&reo gris-blanco 
sin pigmento difu-
1ible. 

Colonia acuminada 
vello1a, gril, sin 
pigmento difu1ible. 
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Hi!as gruesas, • 
septadas, esca·· 
sas clamidospo -
ras. 

Hifae gruesas, • 
septadas, hialina 
y fuliginosas, e.! 
casas clamidosp_2 
rae. 

Hifas gruesas, • 
aeptadae, hialina 
y fuliginosas, e,! 
casaa clamidosP.2 
ras. 

Hi!as hialinas y -
fuliginosas, gru!:.. 
aaa e1caaaa cla -
midoaporaa. 

Hi!a11 hialinaa y • 
fuligino1a1, pre -
1encia de clami -
do1pora1. 

1 CARACT ERISTlCAS • 
ESPECIALES 

Abundante mice
lio a&reo, gris,! 
ceo. 

Presencia de 
Es clerotes. 



TABLA H 5 

c ontinuaci6n •••••••• 

MEDIOS• 

AOAR MICO
SEL 

AOAR CASE! 
NA AL 5,o -

CARACT ERISTICAS 
MACROSCOPICAS 

Colonia vellos, acu 
minada, delimitad;;:: 
con abundante mice
lio aáreo, sin pig- -
mento düusible. 

Colonia vellosa, ob.!. 
1 

cura, acuminada, -
con halo velloso bl8:!!, 
co. 

AGAR CASE!! : Colonia vellosa, po
NA PEPTONA 1 co acuminada, gris, 

: sin pigmento düusi
ble. 
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CARACTERISTICAS 1 CARACTERISTICAS 
MICROSCOPICAS 

1 
ESPECIALES 

Hifas hialinas y -
fuliginosas, sept.,! 
das gruesas, con 
presencia de cla
midoaporas. 

Hifas hialinas y -
fuliginosas, sept_! 
das gruesas, con 
presencia de alg)! 
nas clamidosporas 

Hifas hialinas y -
fuliginosas, clamj 
dosporas. 



TABLA # VI 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS BIOQUIMICAS 

Caracter(sticas 

Temperatura 6ptima: 

Pigmento difusible: 

Asimilaci6n de: 

Glucosa 

Maltosa 

Lactosa 

Sacarosa 

Nitrato de Potasio 

' Sulfato de Amonio 

Asparagina 

U r e a 

Peptona 

Licuefacción de Gelatina 

Proteolisis de la Leche 

Color del grano 

254-82 

30ºC 

Ninguno 

+ 
+ 

50-83 

37ºC 

Café - ocre 

+ 
t 

+ (Esclerotes) 

+ (Es ele rotes) 

+ 
+ 
+ 
t 

+ 
++ 
+ 
Negro 

t (Esclerotes) 

+ 
+ 
t (Esclerotes) 

+ 
+++ 
+ 
Negro 

(Esclerotes): En esos medios hubo formaci6n de esclerotes. 

De acuerdo con las caracteri'sticas de histopatolog(a y examen -

directo de los granos, los resultados de utilizaci6n de las fue_!! 

tes de carbono, nitrógeno, licuefacción de la gelatina y proteo

lis is de la leche, asr como la temperatura óptima de crecimieE, 

to y la macroscopi'a y micromorfología colonial se pudo identifi 

car amba·s cepas como sigue: ( 32, 38, 65 ). 

Cepa 254-82 

Cepa 50-83 

Madurella grisea 

Madurella mycetomi 
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TABLA H VI 

Con tinu ac i6n 

SIMBOLOGIA 

t Vire del medio de rojo a amarillo, con abundante cre

cimiento de la cepa. 

Sin vire del medio y con escaso crecinúento. 

++ Utilización de la substancia probada, con buen crecí-

miento, 

+++ Utilización del substrato probado, con excelente creci

miento. 

+ Poca utilizaci6n del producto probado y muy escaso -

crecinúento. 
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TABLA il VII 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A FARMACOS 11 in vitro" 

Los intervalos empleados en 6stas pruebas se eligen de acuerdo con 

los niveles encontrados en plasma con las dosis terapéuticas emple,! 

das con loa düerentes filrmacos y han sido monitoreados en pacien -

tes tratados con ellos (4,lZ,8,37,48,64) para observar los efectos -

de loa medicamentos, se han ampliado Los intervalos. 

FAR.MACO 

Anfotericina B 
Diaminodüenil aulfona 

Fosfomicina 

Griseoíulvina P/G 
(micronizada) 

Rilampicina 

Sulfametoxazol -
Trimetoprim 

Ketoconazol 

NOTA: 

DOSIS 
TERAPEOTICA 

0~5 a 1.0 gra. 
50 a 100 mg. 

O. 5 a l gr. 

O. 5 a 1 gr. 

600 mg 

Za 4 gr. 

200 mg. 

NIVELES 
EN PLASMA. 

O. 5 a Z .14g/ml 

ZO a 100,..Mg/ml 

4 y 5.5 respec
tivamente jiAg/
mL). 

O. Z5 a 3. 75 - -
pg/mL. 

7 a 12_)4g/ml. 

1.10 a z. Sfag/ml ' 

O. 78 a l. S~g/ml: 

Laa pruebas de sensibilidad se realizan a Las temperaturas 6ptimas -

y las lecturas se realizan a la semana, 15 días y al mes, Loa resul

tados reportados son Loa finaLea. 

. . . 
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TABLA # VII 

e o n ti n u a e i 6n 

: DILUCION DEL FARMACO 

(}h/ml ) 
' KETOCONAZOL 

Control 

o.zp.g/ml 
0.4_.,.u..g/ml 

l. O pg/ml 

z. O ¡Ag/ml 

4.0j4g/ml 

6.6_p.g/ml 

QRISEOFULVINA -
P /a MICRONIZADA 

O.Zj-48/ml 

a.6~ml 

f.O_pg/ml 

z. O ,.Mg/ml 

6.0pg/ml 

8. Opg/ml 

10.0µ_g/ml 

20. 0_,AAB/ml 

Control 

ANFOTERICINA B 
Control 

0.2).AP./ml 
o.6 µ/ml 
l. O _>1.g/ml 
z.<ípg!ml 

' 4. 0-"'g/ml 
8. O).A.g/ml 
16.oµ/ml 

3Z.O~/ml 

- 96 -

M. Mycetomi M. grisea 

(50-83) ( ZS4-8Z) 

+++ +++ 
++ ++ 
+ ++ 
Inhibido ++ 
Inhibido Inhibido 

Inhibido Inhibido 

Inhibido Inhibido 

+++ +++ 
+++ +++ 
+++ +++ 
++ ++ 
++ ++ 
+ H 

+ ++ 
+ ++ 
+++ +++ 

+++ +++ 
+++ +++ 
++ ++ 
+ ++ 
Inhibido + 
Inhibido + 
Inhibido + 
Inhibido + 
Inhibido Inhibido 



TABLA # VII 

Continuación ...... 
DILUCION DEL FARMACO M.m:i:cetomi M, grisea 

DIAMINO DIFENIL 
SULFONA: (DDS). 

14. O.)"g/ml ++ ++ 
28. opg/ml + + 
SO. O pg/ml Inhibido Inhibido 

100. O_µg/ml Inhibido Inhibido 

160. O µg/ml Inhibido Inhibido 

Control +++ +++ 

SULFAMETOXAZOL/ 
TRIMETOPRIM. 

Control +++ +++ 
0.4p.g/ml +++ ++ 
o.aµg/ml ++ + 
l.4pg/ml ++ + 

1 
2. O)"'g/ml + + 
4. o_...ug/ml + Inhibido 
6. o_,.u.g/ml + Inhibido 

12. O ,µ.g/ml + Inhibido 

RIF AMPICINA 

l , O ¿.t.g/ m l +++ +++ 
6.0pg/ml +++ +++ 
l O. O._.ug/ml ++ ++ 
14. o_pg/ml ++ + 

'18. O ,Ug/ml ++ + 
20. 9'g/ml ++ + 
Control +++ +++ 
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TABLA # VII 

Continuación 

1 DILUCION DEL FARMACO 

1 FOSFOMICINA 

1 Control 

1 2. O /'-g/ml 

; 3. Oj4g/ml 

• 4. ºrg/ml 

5. O l""g/ml 

6. O~g/ml 

SIMBOLO GIA: 

M. mycetomi 

+++ 

++ 
++ 

++ 

+ 
+ 

M. grisea 

+++ 

++ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+++ Excelente crecimiento (comparable con el que se obtiene 

&n los controles). 

++ Buen crecimiento, poca inhibición del crecimiento con -

respecto al de los controles 

+ Escaso crecimiento; inhibición bastante marcada con rE!_!! 

pecto al crecimiento en los tubos de control. 

+ Muy escaso crecimiento; poco desarrollo con respecto al 

control 

Inhibición 

Sin crecimiento a partir del in6culo, con respecto a los 

controles, no se observa ningún desarrollo. 
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Continuaci6n 

De los resultados obtenidos en Las pruebas de sensibilidad se puede 
decir que: 

a) Hay un intervalo de inhibici6n para ambas cepas. 

b) Algunos fármacos no tienen acci6n inhibitoria en una 6 am

bas cepas. 

c) La conccntraci6n mmima inhibitoria es diferente para M. my 

c etomi y M. gris ea • 

d) Con Los resultados obtenidos se puede normar un criterio acer

ca de Los medicamentos que serán eficaces en el tratamiento. 

•e EPA FARMACO INTERVALO 
INHIBITORIO. 

M.mycetomi Ketoconazol l. o a 6. 6 )4g/ml. 

M. grisea Ketoconazol z.o a 6. 6 ;u.g/ml 

M. mycetomi Griseofulvina No lo inhibe 

M. grisea Griseofulvina No hay inhibici6n 

M. mycetomi Diaminidifenilsulfona 50 a 160 ~g/ml. 

M. grisea Diamino difenilsulfona 50 a 16014g/ml. 

M. mycetomi Anfotericina B z. O a 3Z,.Ug/ml. 

M. grisea Anfotericina B Mayor o igual de 

M. mycetomi Sulfametoxazol - Tri-
3Zpg/ml. 

metroprim No hay inhibici6n 

M. grisea Sulfametoxazol - Tri-
metoprim 4. O a lZ )'4g/ml. 

M. mycetomi Ri:f ampicina No hay inhibici6n 

M. grisea Rifampicina No hay inhibichSn 

M. mycetomi Fosfomicina No hay inhibici6n 

M. grisea Fosfomicina No hay inhibici6n 
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TABLA # VII 

Continuaci6n • 

De los resultados anteriores se puede observar que de los fár

macos usualmente empleados en el tratamiento del Eumicetoma 

tienen acci6n inhibitoria 11 in vitro 11 como se muestra. 

'CEPA 
1 

1 

: M. mycetomi 

: M. grisea 

: M. mycetomi 

: M. grisea 

: M. mycetomi 

: M. grisea 
1 
1 M. grisea 

FARMACO 

Ketoconazol 

Ketoconazol 

Anfotericina B 

Anfotericina B 

Diaminodifenil 

1 CON C. 

MINl.MA. 

1 l. O 14g/ml 

' 2. o,.µ.g/ml 

1 2. O }"g/ml 

Sulfona (DDS) , 

2.0~/ml 

50 )Ag/ml 

50~/ml 

4.org/m1 
1 

Sulfametoxazol 1 

Trimetoprim 

e o Ne 
MAXIMA. 

6. 6 6 mayor 

6. 6 6 mayor 

32rg/ml más 

32~/ml o más 

160 J'Ag/ml 6 más 

160~ftnl 6 más 

12 6 más J--gfinl 

La gis eofulvina, Rifampicina y Fosfomicina no inhiben a ninguna de -

las dos cepas. 

Se intent6 el uso de penicilindros para las pruebas farmacol6gicas 
11 in vitro 11 no resulta por el poco volumen empleado, el per{odo pr_2-

longado para el crecimiento de las cepas y la temperatura de incuba

ci6n. 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS. 

Debido a que La histopatología juega un papel muy importante 

en el diagn6stico del eumicetoma, se realizaron biopsias de -

Los pacientes. Los resultados son: 

Paciente P.C.J.M. ( 50-83) 

Tinci6n: H &: E 

Epidermis: Espesamiento por hiperplasia simple. 

Dermis : Alteraci6n de sus Límites normales y -

con!iguraci6n, observándose condene_! -
ci6n de células de infiltraci6n y form_! 

ci6n de granulomas semejantes a reac

ci6n de cuerpo extraflo. El grano se -

encuentra centrado en el absceso de 

Leucocitos polimorfonucleares imagen -

típica de Granuloma Tuberculoide. 

Paciente: 

Tinci6n: 

Epidermis: 

Dermh: 

El grano encontrado fue de tipo Fila- -

mentoso, rodeado de una corona de ne.!!. 

tr6filos polimorfonuce lares. El grano -

tiene forma irregular, filamentoso, ccm 

cemento abundante de color café, en el 

centro y teflido de color rosa en la pe

rüeria. Micetoma causado por M.myce 

!2m!· 

H.M.J. ( Z54-8Z ). 

Con Hematoxilina y Eosina (H&cE) 

Espe•amiento por hiperplalia simple. 

Alteraci6n de •us límites y configuraci6n 

normalH, imagen.de Granulorra Tuberc.!!. 

loide Inespecliico con grano de Madurella 

gri•ea que tiene forma ovalada o lobulada, 

no hay cemento con poca pigmentaci6n en 

el centro, en la periferia hay pequeftu -

ve•Ícula•• 
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.,LABLA # VIII 

DESCRIPCION DE LOS GRANOS 

A) ZONA CORTICAL Madurella mycetomi Madurella grisea 

1. Color Café (ocre) Café 

z. Forma Multilobulados Curvi U.Deos. 

3. Filamentos Cafés regulares Cafés regulares 

4, Vesículas No hay Cafés pequefias 

s. Cemento Café ( ocre Café 

B) ZONA CENTRAL 

l. Color Café ( ocre Rosa claro 

z. Filamentos Cafés Hialinos 6 deb!! 
mente colorea -
dos. 

3. Vesículas Ausentes Ausentes 

4. Cemento Inters-
ticial. Presente Ausente. 
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TABLA 11 IX 

R.ESULTADQ) DE LAS PRUEBAS DE PATOGENICIDAD ''in vivo" 

La patogenicidad de los agentes etiológicos fué probada en anim.! 

les de laboratorio (ratones blanco cepa Taconic ), las inoculacio

nes son hechas posteriores a un período de adaptaci6n y observ.! 

ci6n de los ratones, se dividieron en tres grupos con 4 ratones 

en cada uno que son Grupo Control, M. mycetomi y M. grisea, -

se realizaron 3 inoculaciones espaciá.ndolas a un mes para obse..::. 

var las reacciones en la pata posterior izquierda de los anima-

les, después de 4 meses se ·sacrüican, los resultados obtenidos 

son negativos al examen directo, cultivos y biopsias, 

El esquema de inmunizaci6n seguido es el siguiente: 

RATONES 1. 
. :_:.,• 

Grupo l 

Control 

Grupo I 

Control 

TÍEMPO • OBSERVACIONES 
~·1 .:- • : ~~L·:'.;; :.·· . 

O dfas ... •'. ·. Ratonee sanos 
1 

5 d!as 

15 d(as 

30 días 

31 dtas 

60 dfa11 

90 días · 

1 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Sin ningún cam
bio en la pata. 

Ninguna 

Ningún cambio -
en la pata infe-
rior izquierda. 
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INOCULACION. 

Primera inocu
lación (O, 1 ml
de Mucina al -
So/o) estéril. 

Segunda inocu
lación O. 1 ml. 
M.5% 

Tercera inocu
lación O. 1 ml. 
de Mucina So/o 

Sacrificio de -
los animales. 



TABLA IX 

Continuaci6n 

RATONES 1 TIEMPO 

Grupo ll 
1 

M. mycetomi' O días 
1 

5 días 

15 días 

30 dfas 

31 días 

60 días 

61 dras 

90 dfas 

OBSERVACIONES 1 INOCULACION 

Ninguna 

Ninguna 

Pequefia inflama
ci6n local (pata -
posterior izquie::, 
da). 

Inflamaci6n cede 
poco a poco, 

Inftamaci6n muy 
pronunciada en -
la pata. 

Disminuye poco -
a poco la inflama 
ci6n. 

Inflamaci6n local 
persistente. 1 

Persiste inflama- : 
ci6n pero cada 
día menor. 
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Primera ino
culaci6n. 

O. 1 ml de 
triturado de -
cepa (ZOmg/ml) 
en Mucina al -
5%. 

Segunda inocu
laci6n O. l ml. 
(O. 05 ml de -
triturado de la 
cepa en la M1.!, 
cina al 5% + -
O. 05 mL. de -
Adyuvante de -
Fre.ud. 

Tercera inoc.!!_ 
laci6n O. 1 ml 
(O. 05 ml de -
triturado de -
cepa en Mucl 
na al 5% +o. 05 
Adyuvante). 

Sacrüicio de -
Los animales 



TABLA # IX 

Continuaci6n ••••••• 

RATONES' TIEMPO 
1 

OBSERVACIONES INOCULACION 

Grupo lll O días Ratones sanos Primera inocul,! 
ci6n O. l ml. de -
triturado de cepa 1 

1 

en Mucina al 5% 
(20 mg/ml. 

M. grisea 5 d(as Pequeffa inflama -
ci6n localizada en 
pata inferior izq. 

15 días Inflamaci6n va c~ 
di en do. 

30 d(as Sin inflamaci6n Segunda inocula-
ci6n O. 1 ml (O. 05 
ml de triturado -
de cepa en Muci-
na al 5% + o. 05 -
ml de Adyuvante) 

31 días Inflamaci6n muy -
pronunciada, loe_! 
lizada en la pata -
inferior izquierda. 

60 días Continlia la inflam,! Tercera inocula-
ci6n muy pronun- - ci6n O. 1 ml de -
ciada en la pata. triturado de cepa 

en Mucina al So/o. 

61 días Se varía la vía de -
inoculaci6n a lntr,! 
peritoneal 

90 d(H lnflamacicSn perli.! 
tente. Sacrificio. 
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TABLA # IX 

Continuaci6n •••••••• 

Los animales son eacrüicadoe y abiertos para observar sus 

6rganoe internos ( h!gado, pulmones y coraz6n y la cavidad 

peritoneab loe cuales son observados a simple vista y al 

examen directo (en trocitos delgados) a.l igual que las patas 

que también son cortadas y después de examinarlas se cul

tivan y se mandan trozos para su estudio histopatol6gico. 

Los resultados de loa examenes directos, biopsias y culti -

vos son NEGATIVOS, no hay presencia de granos o hifas -

de los agentes etiolcSgicoa, sálo inflamaci6n local en la pata 

en que se llevaron a cabo las inoculaciones. 
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CONCLUSIONES 

Con el examen directo y La histopatolog{a de Los gra

nos se identüic6 el género de ambos agentes etiol6g!_ 

cos, éste es: 

Madurella sp. 

Los estudios de utilizaci6n de fuentes de nitrógeno, -

carbono (Pruebas Bioquímicas), temperatura óptima -

de crecimiento y la macro y micromoríología de am

bas cepas, nos completan el estudio dándonos género 

y especie: 

e epa 

50-83 

254-82 

Género 

Madurella 

Madurella 

Especie 

mycetomi 

grisea 

La sensibilidad a fármacos 11 in vitro 11 nos muestra 

que Las cepas son sensibles respectivamente a: 

Madurella mycetomi. - Ketoconazol, Diaminodifenil -

Sulfona y Anfotericina B. 

Madurella grisea. - Ketoconazol, Anfotericina B, -
Diaminodüenil sulfona, Sulfam~ 
metoxazol - Trimetoprim. 

Mientras que La Griseofulvina, Rifampicina y Fosfomj 
cina nos las inhiben. 

La patogenicidad 11 in vivo 11 para ambas cepas en las 

condicic:nes ya mencim adas son "Nulas" 
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