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ESTUDIO DE Lf1 PREVALE::c!A DE DER!!ATOFI TOS ('I OIVEP.Sf1S EWEC!ES DE r,::.i_ 
MALES 00:-lESTICOS Eil :IEXICO. 

R E S U ;.1 E 11 

Torres Rodríguez Gonzalo 

Asesores: 

MVZ .• lllp. Sact. Ph.D., Ricardo Flores CJstro 

IWZ., Rolwrto A. Cervantes 01 ivart'S. 

El prrsentp trabajo se real izó en ~l Departamento de Bacteriología y_ 

Micología del Jll!P-SARH durante 1973 y el primer semestre ele 1979. 

Por su Jcción queratinofíl ic<1, los dermatofitos Infectan el estrato 

corneo de la piel y faneras de humanos tanto como de anir1ales doMést.1. 

cos y salvajes donominanctose de ésta rianera "dermatofitosis". Emans:._19) 

reconoció 3 géneros de dermil taf itos: Epi derr~aphyton, 'li crosporun y -

Trichophyton mismos que se aceptan hay en día. En 11éxico por lo que 

respecta a dermatofitos is humanas se ha comprobado que estas ocua3n _ 

un lugar ;•1oortante entre los 5 padecimientos dennatológicos mas fre

cuentes(30eor lo que ~e refiere a animales de México se han en~ontrado 
casos de Mic~_Q_r.E!'! "..'!.!'.".!!'en cerdos en; estado de Ouerétaro, Edo. de 

México y Distrito Federal por los Ores. Ramiref:llválde; .. carrada, Cer 

vantes y Pijoan!¡también casos de ~icrosnorum canis y Tr,i~l:oE.h~ -~ 
~n.!!!J!_Qphytes en perros del D.F. por el Dr. Rosete LuckiJ~'tasos de_ 

Trichophyton verruco5um en bovhos del Edo.de México y Querétaro ror 

];;""~-;¡-;t70-r-,;;C-e-1~n-~s--y Pijoa,ll,lllos anteriores trebJjos fueron ape-~ 
nas rr.Jl izados en la década de los 70s, otros pocos trabajos riencio-

nan dermatofitos o dí~scriben aisla111ientos en una form.:i no muy cL1ra 

ya que las técnicas empleadas difieren de l.1s ya cstablecid,1s ror lo 

que son poco confiables. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el dtl incrementa•· los datos_ 

a fin dP considPrar alr¡unos JMrámetros ouri dt1tcrminan la 1~11fermedad. 

Para ello se obtuviúron 50D mursll"llS c!l' 1)iti.l y f,rnerJS rn<"rtlP.l"t.:idas -

en sobr1:s es¡wci.1l1~s por 1.1 t1;o•ic.1 Jt• !"l\n~-.1k y ()~tcpn.1:, ... ¡...(J7bl estu~· 



cio incluyó 10 difP.rentes especies animales y 14 estados de la Repú-

blica llexicana. Se calcularon tres porciones por cada muestra; Una Pi'_ 

ra observación microscópica directa empleando KOH al 10·: que actua .C2. 

mo aclarante del campo y por su acción caustica, digiere la quer3tina 

facilitando as i 1 a detección de estructuras parasitarias COMO hifas, 

artrosporas y fila¡,entos. Otra porción se empleo para cultivo por pu~ 

tos separados en r'.lcdio de Sabouraud con cloramphenicol '/ ciclohexami

da que inhiben el desarrollo b,1cteri,1no y de hongos de rápido crecir:ij_ 

ento. En numerosas ocaciones los medios se enriquecieron con lnOsitol 
y tiamina o con ni.icina. La incubación se efectuó a 2s•c y 37'C. Se -

vigilaron diariamentl' los crecl•1icntos de colonias rnacroscopica"'ente_ 

y microscopica•rcnte !'Wdiantc tinción directa de la colonia. El aisla

miento y purificación se rc,1lizó por resiembras y diluciones en pla-

cas de medio selectivo, posterionnente se hicieron mlcrocultivos por_ 

la técnica de Ridcl 1 y las identi fic,1ciones se re,11 izaron basandos;> 

en manuales pa1-.1 ene ftn tale' como los de; Rcbcll y Taplin~SZ) Ovo: 

rak y OctcenHc~\7 te11e~J~l VambreusrghP11P,J\,.,.,onJl 9) etc. Las cepas ~u-
ras se conservan en medio en tubo inclinado sin antibióticos con o -

sin enriquecinriento dependiendo del dcnll<1tofito identificado. 

La tercera porción de muestra se conserva en muestrario para intere-

ses que convengan. 

Entre las muestras trabajadas predoniinaron las de bovino (351 casos)_ 

y las de c1nideos (70 casos) 

Se encontraron dermatofitos en 5 de las especies animales muestreadas 

siendo !_,_ ver rucosum el a~ente a is 1 ado con mayor frecuencia en mues-

tras de bovinos y ~- canis en muestras de piel y faneras de canfdeos. 

Se logró por primera vez en tléxico el aislamiento de !·!E!I_Cstre Y !i· 
distortum a partir de lesiont'S cutáneas de animales. 

Se confirmaron aderná• otros hallazgos previamente descritos en la l.!. 

teratura. 

Se discuten las características de los aislamientos, la relaci6n de_ 

los mismos respecto a edad y sexo de los animales muestreados, loca

lización geográfica de los mismos y época del año en que se tomaron_ 

las muestras. 
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ESTUDIO DE LI\ PREVl\LEflCII\ íl[ DERlll\TOFITOS r.;t DI'/EP.SAS ESPECIES DE A

ll!.·IALES OOMESTJCOS EN r·IEXICO. 

I l. J!IJB_ODUC_C I 011 

a) l\ntücedentes U is tori cos. - La 1 itera tura mane i 0110 que ya de~de 1 i __ 

epoca cte los romanos se conocirln a las dl!rmatof1tosis cor.o "Tin~·)" ~ 

{tiñJ), t6rmino co111unmente empleado hoy en día co·110 designación c:Jf ... 

nica de la enfennedad. l\clenrils creian que ésta éra producida cor al-

gun tipo de gusanillo lo cual aunado a la fonna circular de lesión 

tipica dió ori~C!n al nombre "ring Norm" con que Sí! desi~na este pad_g_ 

cil!licnto en paises de habl.1 inglesa. Los griügos le conocian cono 

herpes circinatus y desquamans debido tambien a la lesión (2,53). 

Se sabe que en el imperio azteca a la llegada de los espaiioles exis

tian aborígen~s conocidos en el dialecto como "hombrüs con escac•as" 

u hor.ibrüs pescado, designación que! corresponde por su aspecto 3 le-· 

sienes producidas por el dcrmatofito Trichophyton_ conceotricur:'. el c!!_ 

al ha sido aislad- en Sudamérica a partir de pacientes con lesiones, 

de un padecimiento comunmente conocido como toquelao (techo de teja~ 

de barro) y le dan este no'1bre por que las lesiones semejan escanas_ 

de pescado ( 31). 

l\jello\ 2 l· Conant\1 2 ) Ernons\ 19 ) Rippon< 53 l en nun1crosas revisiones 

de literíltura reciente de las dermatofitosis han considerado adive!: 

sos autores destilcando entre el Jos por su importancia ºª'"' la '·licol;i_ 

gia f.lédica, los siguientes: Remak que en 1837 fué el ¡wi'"eru·en de·· 

tr.ctar estructuras parasitarias de dpr1!1atofito en costras de tiña f~_ 

vasa de un niilo. dPnominanrto al aoP11tC1 ~r~p!~i_0.n ~J~_o_t'!l_!.r.~~i-~ como un 

tributo a 5u profrsor turas Sd101'nlt,iin~ qtlil'rl dt•<:.n·itii6 los fil:w1e!}_ 

tos c0n10 rn1hos .v cc111cl11v1i q11P 1'1 t,1\1:.; !'' ~ t111,1 1 11 ~·~ 1r1'11.1J rcJus,1da --
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por plantas (l,19,53). Gruby (1841-1844) describicí los procesos del -

favus en costras y tejidos en v~vo con J.!"Jslt~pllJ~O_.!!. .s_~~J2lD.i..~3 a~p_ 

m~s lo aisló en rebdnMlas de papa. Intento reproducir la er.fomeda·l -

en plantas, gusano!i de seda, rcptilc~, ¡liljaros y requeños !'iur:\;fef-o::., 

prro su5 rP.st1ltado"l nn fueron r.iuv f.r1orabler;~ .iunql1e si legró reprcd~ 

ducir lesion0:, en el lH".lZo Jt~ un ci:11eqJ o;uyo y t11;11l.>ién en su propio -

cuerpo. [n lB42 reconoció las form,i:. cndotri:< y ectotri>. de invasión_ 

en pelo. En 1843 dió por pri,,1era ve;· el nGmb1·c al género Microsporur1_ 

y la especie audouinii que fué descrita en base a sus características 

morfológicas, coloniales y de manifrstaciones clínicas. Finalmente h]. 

zo una publicación de sus estudios sobre l~ tiña tonsurante (2,5,53i. 

En las mismas revisiones de literatura y otras (12,17,19,43) SC! ma11-

cionan antC!cedentes tales como ; del g6nero Trichophyton. Este nombre 

fue propuesto originalmente por llalrnstem en 1845, quien ademas descr}. 

bió el padecimiento por Trichopl.!.l'_t;_O!!_ !Q_r~_n_s_. A manera de resumen.__ 

se describen a continuación, importantes investigadores en el area de 

micologíJ los cuales son mencionados entre las referencias de consul

ta para esta tesis anteriormente oiencionados, rindiendo tarnbien hono

res a Charles Robin que en 1847 descubrió y definió al dernatofito -

Trichophyton mentaqrophytes; así r.lisrno puhlicó en 1853 el texto lla

mado " Hi5toire ¡latural le des Veqetilux Parusi tes 11 que tuvo importa!)_ 

te influencia paril emprender diverso') intentos p3ra el tratamiento tQ_ 

pico que desde entonces ocasionaba controver.:;.ia por su dificil selec-

ti Vi dad, ( 16, 19). Asir1ismo L1c; revisiones citan a Grawitz y Duclaux, 

que en 1886 desconociendo sus trabajos uno del otro, reali7.aron una 
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serie de h.::.11riz9os de ulgu11os a9en~es infr~l..::io~o-. ,;¡.Ja ¡Jiel 'Jr: r.;;:·a

nos y cbt11vlr~1·on los crcc:i 1idP11tos d~ de.-·;·;p,n'fitr,-:.;. ,fünqJe r.o l•;:::; f'.i"1. 

~Josible se¡;¿u·ar y purificar· s11s u•p.-111; io'.: c·<;w1c;: ··a'j fri:cY.:11t.t.~, .. ~n

tc e1•contrur!:.~~ por ellos fue1·on l.!.'__iSl1.P..~~h..[~~~~2~ ~~~~:_::.:)::_~!:.iJ.; 7_,:1_:._T'....-:~: .. ~~z 

ton tllllSUt'llW>. 

Desde 1890 Sabourílud comenzó a pabl icar una sede ::¡- r1a"11azQ:::;s .J:.·Jc: 

de las dennutofi tos is: entfc sus principalt>'S 1o~ir·o$ ~e encuentf,1!": el 

haber mejorado y reducido considC'rttblel¡:entc los regl--era:s de t1·.:t3-:>i

(~nto ('Stablccidos. fovorcc.:iemlu en forma e:-itosd unJ ~enor inclJ.:;¡,c~d 

de las tiña~ en nillos de escuelas en Paris; aporto valiosos ré~c~<>s 

para el estudio de estos "icroorganismos, mediante descriociones sis

temáticas; Pstableció la mullipl icidad y diversidad de los denra::o'i

tos a los que clasificó en los géneros Trichophyton, Microsporu·;1 , f_ 

pidennophyton y Ar.horion. Desarro11'5 el medio de cultivo para su ais

lamiento y mantenimiento. Su trabajo culminó con su publicación" !.es 

Teignes" en 1910, (12,19). 

Ajcllo( 2 ly Ripp011< 5·1lme.ncionan que además de que Gardner Hop~ins 

( ;882 - 19~5) dió a conocer la importancia de las Picosis cutan~as, 

"~ \/ill iarn BPnhtlrn {1WM-19'i7) a quirn se conc;idl'ra funl.1.1dor de la ~~f .. 

cr:dO'Jfd r;odr>rna ya qui_. tanto til como sus cisci¡wl0s, logt'M'On h,1ccr ~ 

rlP Ja Hir.olor¡ia llf•dir:a 110.1 cfPnr.ia, 11 <;.tt1r·iJ11dn •.l los hn119os ~'.~tó1...i1~0s 

-5-
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to tópico que desde entonces ocasioneba controversia por su 

dificil selectividad, (lfi,19). PsiMismo las r~v1sio•eS citan 

a Grawitz y Duclau~, que un 1~3G dQscono~l~nrlo ~u~ tr~bajos 

uno del ot1·0, real iz,1ron l1"•1 serii: de h.:}11-lzqos. d1! a1gunos ~ 

gentes lnfeccio~r.s de la niel de huw~nos y obtuvi~rcr los --

crecimientc<; dp de1·m,1tofilos, aunque no l~s fJ/: n•:-s:!'.:1•.- sep~ 

encontradas por ellos fuPron T~i_c:_~1o~~Y!.9..~ ~.<:.~r:.l!.!.."..'..i _, Tri

.<:.~_oE_~)'.!2..~ ~-g_~~.'!.!!1.~~- Desde 1B90 Sabouraud comenzó a ~ubl icar 

una serie de hallazgos acerca de las derratofitosis; entre -

su~ principales logros se encuentran: el haber ~elorado y •! 

ducido considerablemente los reglmenes de :ra:"~•~•:c esta--

blecidos, favorecie-do en forma exitosa una ~cn~r •rcidencia 

de las tinas en nifto• de esruelas en Paris; aportó valiosos 

mitades para el estudio de estos microorganismos, ~ediante -

descripciones sistemáticas; estableció la multipiicidad y dl 
versidad de los dermatofitos a los que clasificó en los gén! 

ros Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton y Achorion. D! 

sarrolló el medio de cultivo para ~u aislamiento y ~anteni~! 

ento. Su trabajo culminó con su publicación "Les Teignes" en 

191 o. ( 12. 1 g). 

f1jc11o( 2 ly Ripron(S 3 J me11clonan que .1ctpmás de que Garctn~r H!:'_o 

kins (1882-1955) dió J conocer li Importancia de las Rlc~s!s 

cutanras~ es :/illiam Brnham {189t-1°S7\ a l111i~,n Sí! ccH1siét,,ra 

fundador de la Micoloqiíl n1odrrna ya ~l1r ta11t0 ~1 co~o $uS rl! 
scipulos. loqraron hacrr de la '~icolo"f1 ~'Jdica 11Pd ci~ncia, 

estudiando a los hongos D~t6~rr1os e11 fa1·r?a Metódic~ (2,19,22, 
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to del estado perfecto de los dermatofitos, atribµyendo éste 

mérito a Naninzii (1927) que fue el primero en tratar de in

ducir la reproducción sexual en dermatofitos y describiendo 

así el estado perfecto de~~!~ ~.En la actuali

dad el estudio de las caractarísticas fisioló9icas, asocia-

das a las descripciones mnrfo16qicas clásicas ha colocado a_ 

los dermatofitos y otros hongos en bases taxonómicas firmes 

(2,34,53). Rippon (53) cita que en 1930 Lanqeron y ~iloche--

vitch,sugirieron lo clasificación <le todas las especies de -

dermatofitos, a los que transfirieron a tres glneros ya pro

puestos por Sabouraud y excluían al género Achorion. Emmons 

(l934)ll 9 l de acuerdo con lJngeron y ~ilochevitch, estable-

ció y redefinió a los dermatofitos, basado en estandares --

taxonómicos y de nomenclatura botánica, aceptando al género_ 

Achorion como sinónimo del Trichophyton, clasificación que_ 

hoy en día es reconocida mundialmente. En 1935 las especies_ 

de dermatofitos eran tan numerosas que se aceptaba la exis-

tencia de miles de especies de hongos (incluyendo 118 derma

tofitos) aislados de todo tipo de enfermedades en humanos(53) 

En esa época se teoriza la especificidad de ciertos dermato

fitos en relación a la raza, por ejemplo: Trichcphyton viola 

~ocurriendo en judios, Microsporum ferrugineum en chinos 

y japoneses (53). Conant (1944)(lZ)junto con sus colegas, e! 

cribió y publicó un libro intitulado '"1anual of Clinical My-

cology" que abre el camino en este ramo; cuando éste se pu--

blicó, fue el que mayor influencia tuvo en la historia de la 

Micología Médica, puesto que tiene formas intel ipibles de 
diagnóstico, procedimientos y tratamientos de las enfermeda-
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1es micóticas, proporcion,ndo •n conocimiento blsico para el 

desarrollo de pruebas nutrlclonales para la Identificación -

de algunos dermatofitos, lograndose detectar y aislar especl 

es geoftl teas de Microsporum y Trichophyton de suelo; despu-

es un gran nDmero de hongos queratinofllicos hon sido aisla-

dos por Investigadores de Europa y Amirica (3,10,25,3b). 

Algunos estudios de Importancia ref•rentes a la fisiologla -

y requerimentos nutricionales de los dermatofitos fueron re! 

llzados por Georg (26,27) quien de esta forma logr6 reducir_ 

el nDmero de especies de dermatofitos, ya que existlan muchos 

sin(nimos. Actualmente se acepta la existencia de 37 esp~ci

es de dermatofitos (incluyendn al~unas especies geofílicas)_ 

válidas hasta 1977 para la llnldad Micol6qica del Comunicable 

Disease Center (COC) (11tlarota Ga. E .. U.A.) y de estas especi

es aproximadamente 20 han sido aisladas en nuestro pals (25, 

28' 31). 

Gentles y Martin (1958) introdujeron y usaron por primera 

vez el tratamiento oral de griseofulvina contra dermatofito! 

is y remarcaron las propiedades de esta droga para la cura--

ción experimental de cuyes infectados con flicrosporum canis

y Trichophyton mantagrophytes (19,23,42,47,53). 

Dawson y Gentles (1960)(lS) indujeron y obtuvieron al estado 

perfecto de !.!l!.!!..!~~~ i~.':I!....!.ª~' otro componente del comple

jo Microsporum ~· también el estado perfecto de~ 

derm~ guadri fidun1 y ~· unci nat~, de uno de los cor.oponentes 

del complejo Trichophyton ~!:._~ y de!· ~jelloi. Hasta_ 

hoy en dia en 9 especies de Microsporum y 8 de Trichophyton_ 

se ha desr.ubierto el estado perfecto (3,13,20,21,27,33,39,41, 
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56). Reconociendose como Naninzzia y Arthroderma respectivame~ 

te. 

b).- Etiologla 

Caracterlsticas y Clasificación de los dermatofitos. En-

tre una de las teorias recientemente mas aceptad•s de clasifi

cación taxonómica de los organismos se proponen 3 reinos que -

son; l. Manera, 11 Protista, 111 ''ongos, IV Plantas, y V Anim!!_ 

les (3,59), considerados necesarios para el acomodamiento lógl 

ca de los seres vivientes y su clasiflcacl6n eliminando la am

biguedad de los mismos de esta manera y reflejando los lazos -

de evolución que por lo menos comenzaron hace 3 billones de a

nos. La clasificación tradicion1l en la que los dos reinos; a

nimal y veqetal integrando todas las entidades biológicas, ha_ 

Ido siendo abandonada. Para muchos investigadores hoy en dla,

los hongos no son considerados como plantas. La caracterizaci

ón del reino de los hongos propuesta por Hhitaker (59) es la -

siguiente: Son filamentosos o unicelulares, po~een pared celu

lar quitinosa, carecen de flagelos y sus celulas son aploides_ 

o dicarioticas, presentan división nuclear meiotica y se prop!!_ 

gan por medio de esporas aploides, por aspectos morfológicos y 

fisiológicos el reino de los hongos comprende 5 clases (philum) 

2 de los cuales incluyen a los dermatofitos diferenciandol?S -

por su aspecto reproductivo, asl tenemos que la clase ~scomico

ta incluye dermatofitos a los que se ha logrado demostrar su -

capacidad de reproducción sexual y la clase Oeuteromycota a 

los que presentan reproducción sexual (quiza sexual pero no de 

mostrada adn) (3,19,59). 5e describen 3 compooentes (subclases) 

para los honqos: l. Blastomicetos.- caracterizados por ser ba
s icancnte 1111ircluL1rrc; y 1'"-''1' prcs0nL1- L'seudnmicelio o micelio. 
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2. Hifomicetos.- tienen micelio septado que puede ser esteril 

o llevar conidias sobre conidioforos y no pueden prescindir 

de acervulus o picnidios y 3. Los Coelnmicetos, que tienen 

micelio septado y conidias que nacen en acervulus o picnidios. 

Los dermatofilos han sido reconocidos entre los hifomicetos -

(Ainsi·iorth 1961)(1). El piqmento de sus colonias suelen ser -

de colores claros; blanco, crema, amarillo a diferencia de --

los hongos saprofitos que desarrollan colores oscuros; cafe, 

ne.gro, verde, rojo. (14) 

Los tres géneros de dermatofitos reconocidos mundialmente de! 

de 1934, se describen a continuación, e incluyen a todas las 

formas de dermatofitos que han sido encontrados por diversos 

i~vestigadores; Epidermophyton, este g6nero posee una sola e! 

pecie ~· flocos2!!.'~ caracterizado por presentar; abundantes 

macroconidios septadas que miden de 7 a 12 x 20 a ~O nm (mi-

crometros) con forma de cola de castor o fusiformes que tien

den a ser ovaladas o co~o basto, tienen pared delgada y lisa. 

Por lo general se encuentran agrupados. No presenta microconj_ 

dias. Las clamidosporas con frecuencia son abundantes partic~ 

larmente. con el envejecimiento de la colonia, estan rodeadas_ 

de una pared gruesa. Las microconidias algunas veces se tran! 

forman en clamidosporas de tal manera que el micelio puede -

ser observado con estructuras como raquetas, cuerpos nodula--

res y espirales. No se ha sabido que invada el pelo pero cre

ce en epidermis u~as y con frecuencia en Areas intertrigino--

sas (12,19,53). 

El g~nero Mlcrosporum posee 16 especies, que se identifican -

por sus macroconidlas fusiformes curveadas o mas bien navicu-



lares que usualmente poseen pared gruesa (mayor de 4 Mm en_ 

!:!· ~~), la supPrficie e1terna de. la P•red es aspera, ru

gosa y es~lnulada al Renos en la reglón apical (porción di! 

tal). Dependlendn de las especies las macroccnidias ~ueden_ 

medir de 7 a 20 x 35 a 125 Mm (raramente mayores de 160 ~m_ 

de largo) y tienen usualnentc de 4 a 15 septos. Cuando alg~ 

nos tipos de especies producen nuy pocas macroconldias cono 

es el caso de !:!·.!!!!.!!..'!_uinii ( la producción de esta forma de_ 

·esporas es incrementada si se cultiva en medio de extracto_ 

de levadura) que tiene macroconldlas pequeñas, en forma de_ 

gancho con pequeños septos, curveadas solo en la porción b! 

sal y distal. la curvatura caracterfstica de la pare exter

na de la macroconldla puede ser dificil de demostrar en mu

chos cultivos tales como los de !:!· cookei, ~· perslcolor y_ 

!:!· galllnae. las macroconldias de Mlcrosporum sen en for~a 

de basto (mas punteadas que Trlchophyton y [pidermophyton) 

y miden de 2.5 a 3.5 x 4 a 7 Mm. 

las especies de Mlcrosporum infectan la piel y el pelo, In

vaden la base del pelo, en este, crecen en forma descenden

te por adentro del foliculo piloso y sobre la superficie 

del pelo, forman una envoltura con esporas que miden 2 a 3_ 

Mm de diámetro las cuales se asocian formando un mosaico 

( 1. 6. 12. 14. 17. 19. 29. 38. 56). 

El género Trlchophyton compuesto p~r 21 especies, se carac

teriza par presentar macroconldias en forma de basto que rnl 
den de 4 a 8 x 8 a 50 Mm sus paredes no exceden de 2 Hm en_ 

grosor, tienen parede5 lisas y carecen de esplnulas. Conti

enen de O a 4 septos. Al Igual que las células de macrocon! 

d~ otros rl~r.·1Jtofitos so11 m11ltint1cle1das. LílS microconidias 

-11-
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son esféricas y miden de 2.5 a 4 fb1 de rli.ímetro o en forma de 

basto midiendo de 2 a 3 x 3 a 4 :1m. Las especies de Trfchonhz 

ton infectan piel pelo y faneras. Se reconocen ~ri:s l'J,..u;~nr de 

especies diferenciadas por el ~o~elo de creci~iento dentro y_ 

sobre el pelo. Las especies "endotrix" crecen de la epi1ermis 

hacia el fol iculo piloso, penetran la base del pelo y crecen 

en for•a desce"dente en su interior. Hay for~aciones parale-

las de artrosporas par la sentación de las hlfas. Despu~s del 

crecimiento inicial sobre el pelo, precidiendo la penetrdci6n, 

no hay manifestación de crecimiento en la parte externa de la 

base del pelo. Las especies "ectotrix" de Trichophyton crecen 

en el interior del foliculo piloso, cercando al pelo y pene-

trandolo, tanto en fol lculo corno en la base, forman hileras. 

Las especies con cadenas grandes ectotrix son eje.mpllficadas_ 

con !· verrucosum sus artrosporas miden de 2 a 3 Nm de di~me

tro. El l· rubrum y algunas cepas de !· mentagrophytes crecen 

en piel y faneras pero rara vez infectan al pelo. 

La diferenciacf6n de especies se realiza en base a caracterf! 

ticas tribiales prooias de determinados dermatofitos tales e~ 

mo número de septos contenidos en las macroconidias, forma y_ta 

qaílo de las mismas asl como de microconidlas y micelios, Pi2 

mentaci6n al reverso de la colonin, requerimentos nutriciona

les para su desarrollo, tiempo en realizarlo, comportamiento_ 

de infección en pelos, ~scamas y raspado de faneras, habitat_ 

natural etc. (17,52). Por su ecología y habitat natural, son_ 

reconocidos en tres grupos que son: Geofllicos, A"troooflli-

cos y Znoflllcos (1 ,13,18,24.35.44.49,45). Asl mi•mo ~esde el 

punto de vista epidemiológico ouPden ser d• distrihuci6n geo-
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~ráfica restringida o cosmopolita (10,29). 

c).- Cultivo e Incubación.- Por lo qenerol tanto las candi--

ciones de muestreo CC'lmo de .:.ultivo no son capaces de excluir 

totalniente la presencia y desarrollo de conta~1inantes, ,,as -

aún si el medio de cultivo e•11pleado para el rri1roaislaniento 

no consta de inhibidores; hasta la fecha no se sob~ de u~a 

técnica perfect• de muestreo ton la cual sea posible elininar 

hongos saorofitos sin afectar a los dermatofitos. 

El medio de cultivo empleado de rutina par• nrinoaisla~iento 

de dermatofitos es selectivo (53) ya que en los n~dios no se 

lectivos (sin antlhi6ticos) existen numerosas dlficulta1es -

para su desarrollo, detección o aislamiento (?9, 36). Parti

endo del hecho de que para el crecimiento y maduraci6o :atal 

de las estructuras de los dermatofltos (útiles para su iden

tificación) dilatan entre 6 y 25 días, a diferencia d• les -

honQos saprofitos y bacterias contaminintes los cuales ~ardan 

en desarrollarse completamente entre 1 y 6 dfas en iguales-

condiciones de lncubaci6n, estos Gltimos inv•1en los medios 

de cultivo, inhibiendo el desarrollo de dermatofitos. A fin 

de evitar la deshidrataci6n del medio combiene emolearlos ~· 

cientemente preparados. 

En la actualidad se cuenta con numerosos ~edios selectivos 

comerciales, para primoaislamlento, que se desarrollaron a 

partir del medio original .de Sabóuraúd con antibiótico, e i~ 

hibidor de hongos de .r~pido:crecimiento, tales como: Mycobi~ 

ticl.', Ml·cosel ~t •. Aga.r·.selecU,·o .para hongos patógenos)/ .etc. 

!/ Mycobiotic M&rck ~· Cat. 

~/ '~ycost""l W,C1t. 1146~ H q:;n; .. 1'.3 l-íl;~ hf>L 

1/ SAP :¡e Cdt. A1·t ~d~7 25:in4:1~ 



que contienen, peptona, dextrosa, agar y como inhibidores: 

cloramfenicol y ciclohexamida en una concentraci6n que ac

tua razonablemente contra el crecimiento de bacterias y -

hongos de rápido crecimiento (saprofitos generalmente) fa

cilitando de esta manera el aislamiento y purificación de_ 

dermatofitos, algunos de los cuales para su desarrollo y -

esporulaci6n requieren de nutrientes tales como fnositol y 

tiamina tal es el caso de Trichophyton verrucosum, o nlacj_ 

na para Trichophyton equinum. Para hacer una eleccl6n ade

cuada de el medio de cultivo para primoaislamiento a par-

tir de muestra sugestiva de dermatofitosis es recomendahle 

recurrir a tablas de incidencia y frecuencia mundiales, en 

textos y publicaciones sobre estos padecimientos, para de_ 

esta manera conocer los hongos que con mayor frecuencia se 

han encontrado en determinada especie ilnimal; asr ini.smo en 

base al tipo de lesiones y descripciones de los texto,s ·Po

dremos escoger un medio idoneo, muy probablémente !l espe

cifico para a-slar el dermatof.lto causal, ev,itando así em

plear otros medios innecesariamente, (12) 

-14-

Se ha recomendado el empleo del medio Sabouraud con anti-

bioticos adicionado de inositol y tiamina para siembra de 

muestras de bovinos y ocasionalmente de : gatos, canideos, 

ovinos, cerdos, y equinos de los que tanto las lesiones cg 

mo la detecci6n de estrur.turas parasitarias por medio de _ 

la técnica de observación directa sugieran ser tlpicos de 



-15-

'.!'..· verrucosum, de otras especies no se han publicado hallaz

gos al respecto (52). 

Las muc~lras de equinos cuyas lesiones clfnicamente y por. e

xamen directo sugieren la presencia de dermatofitos usualme~ 

te son sembrados en medio de Sabouraud con antibi6ticos adi

cionado de niacina " as! mismo se hace notar que las siembras 

de muestras :le canideos en este medio son Otiles en casos es 

porádicos, de manera que conviene practi~arlas cuando no se -

hayan obtenido crecimientos en los cultivos para determatofi

tos comunes de canideo. Mas aUn cuando el animal ha presenta

do lesiones y sintomas de tiña y habiendo obtenido resultados 

de positividad en el examen directo (12,19,29,52). 

El mismo procedimiento debe aplicarse en aquellos casos espo

rádicos en que se intenta el aislamiento de I .me•,rinl.! ya que 

los canideos ha sido la unica especie animal de la que se ha 

aislado, pero dado que este hongo requiere para su crecimien

to de L-Histidina, este se adiciona al medio de Sabouraud con 

inhibidor y antlbi6tico para su primoaislamiento en substi.tu~. 

ci6n de la niacina (52). 

El medio.de Sabouraud con antibi6tico adicionado d~ tiamina -

se ha recomendado para inte,1tar el aislamiento de :!'.· violaceum 

a partir de muestras de gato considerando que no es un agente 

cornun de tiña en estos, debe ser empleado al menos cuando otros 

cultivos previos hayan resultada esteriles y habiendo existido 

evidencia de lesiones y modelo de ~arasitaci6n endotrix (52,53). 

Los dermatofitos presente,; en muestras de lesiones de animales, 

exceptuando a oqucllos que requieren nutrientes especiales para 
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su crecimiento (anteriormente descritos), usualmente son se~ 

brados en mediode Sabouraud con antibióticos simple en el ---

cual se permite el libre desarrollo de dermatofitos. Sin em-

bargo cabe mencionar que una v6z aisladas las cepas de derm~ 

tofitos, cuando se desea purificarlas, identificarlas y prop! 

ciar la exuberancia de formas prototipicas de las mismas es 

recomendable entonces emplear el medio sin inhibidores y cua~ 

do se requiere, adicionado de ciertas substancias para enri-

quecimiento (53). 

d).- Especies suceptibles a la infecci6n por dermatofitos.

Las dermatofitosis han sido descritas en humanos tanto como en 

animales dom6sticcs y salvajes, siendo los dermatofitos los -

organismos causantes especificamente involucrados en estos -

padecimientos. ~n la mayor!a de especies animales la enferm~ 

dad ocurre en jóvenes excepto en porcinos los cuales durante 

su etapa adulta son con mayor frecuencia infectados,y solo -

' 
en casos raros los animales j6venes. La raza Yorkshire ha s! 

do de la que un mayor número de publicaciones describen halla~ 

gas al respecto (53). 

La susceptibilidad a la tiña en bovinos se ha evidenciado no 

solo en jóvenes (becerros) sino tambi6n en bovinos de todas 

edades cuyos antecedentes cl!nicos no hayan nunca incluido -

dermatofitosis, lo cual se ha comprobado inoculando con der

matofitos a bovinos con estas caracter!sticas. se ha visto -

tambi6n que los animales jóvenes son susceptibles principal

mente en 6pocas de invierno lo cual se ha atribuido al detr! 

mento inmune sufrido ~ntc el str~ss por cl!~a, esto ha moti-
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vado ademjs un concepto estacional de la enfermedad.Las des

cripciones de inciri~nt:i.1 dr rfnrtt1.1t.nF1t.n"is nr.r r .. v_~!?_~ 

en bovinos en su mayoría incluyen rJZ:Js ..fe clescen1cnc.:id Bos-

Taurus (europea), (37,38,53). 

e).- Descripciór. de las Den1atofitosis.- Las dermatofitosis 

se han considerado infecciones de la 0 iel y faneras de huma

nos y animales ?reducidas por hongos que constituyen un gru

po muy bien definido denominado "dermatofitos" los cuales -

guardan entre sus caracterfsticas morfológicas y fisiológic1s 

gran similitud. Su acción queratinof!l ica sobre la piel l}:ega 

hasta el estrato corneo, pero en otras estructuras queratini~ 

zadas tales como faneras (uñas-onicomicosis, pelo, cuernos y 

pezuñas) pueden infectarlas totalmente. Se han definido como 

plantas de la piel basandose en su nombre "Dermato" (préfijo 

que denota relación con piel) y "Pito" (del griego QÚTOV, -

planta) lo cual se desliga del concepto actual sobre las de~ 

matofitosis, debido a las muchas diferencias existentes entre 

hongos y plantas. En forma indistinta el termino se ha conseE 

vado tradicionalmente (19,45). 

De acuerdo a la clasificación de Glez.(29) las dermatofitosis 

estan enmarcadas entre las micosis exclusivamente tegumenta-

rias. Por lo general se desarrollan en un curso de tipo suba

gudo y crónico. 

f) .- Transmisión y llorbilidad.- Tanto la transmisión como la 

morbilidad tienen numerosos ejemplos en cas;.is rein-=identes --

por dermatofitosis en animales debido probablemente a 1 es--
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en particular, que si bi6n favorece su manejo, tambi6n enci~ 

rra de igual forma a algunas copas, las que por su supervive~ 

cia son capaces do incrementar cada véz m~s su patogenicidad 

conyirtiendose en agresoras constantes y m~s espec!ficas ca

da vez para determinada especie animal, tales hechos se evi

denc!an con casos como: !· verrucosum en bovinos, cuya morb! 

lidad en hatos j6venes comunmente se encuentra entre un 40 y 

60% (53). Otro ejemplo son los cuyes de laboratorio en los -

cuales es muy frecuente y altamente in<:idonte el '.!:· mentagro

phytes. El '.!:· equinum on caballos, ~· gallinae en aves, ~· -

~ en cerdos, ~· ~ en perros y gatos aunque en esto e~ 

so muchos autores hacen notar una mayur frecuencia en gatos -

que la encontrada en perros por lo cual consideran que sor!a 

mas idoneo decir ~· ~ en lugar de !:!· ~· el !· ~ en 

monos, entre los dermatofitos restringidos goograficamente -

destaca el T. ~ que solamente se ha presentado en la India 

y Africa, al parecer no se ha detectado en ningdn otro pa!s. -

El !!· gallinae •''Jnque tiene distribuci6n mundial, prevalece 

con mayor frecuencia en aves del Brazil. 

En Australia y Nueva Zelanda parece también ser enzootica'una 

cepa de '.!:· cquinum la cual tiene la peculiaridad de no reque

rir en cultivo de naicina (7,52,53). 

Otras especies animales presa de estos padecimientos se infec 

tan en forma natural tal es el caso en; borregos, cabras, ca

mellos, conejos, chinchillas, ulmizcl~s, zorros, leones, tig~ 

res, cobayos, bufalos, as! sucesivamente siguen siendo encon

trados. La mayor!a de estas infecciones son causadas por'.!:· -
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mentagrophytes y algunas por !:!· ~· El f;wus del rat6n 

se ha atribuido a !• guinckeanurn pero asocianJo estudios se 

ha demostrado que no es una especie separada sino una varia~ 

te de !· mentaqrophytes. Escencialmente todos· 1~·9· i:'dedores -

son portadores enfermos o sanos de !· ment~grciphytes .. Otros 

derrnatofitos se han encontrado en la piel.de roedores, amen

cionar¡ !• erinacei aislado usulamente de muestras de puer-

co espin, A..""throderma curr~'l..i de conPJos salvajes, T. phaseQ. 

~_!for~:. !:!· ~~zonicum y r. terrestre de ratones. 

Los factores que condicion:ir, favoreciendo o r'estrín9iendo l_a 

difusión e infecci6n por dermatofitos parecen obrar;dependie~ 

do 1 el clima, la región geogr5fica, raza,,. habit0~, etc. ':f 

de la ideosincracia del hu.-,sped. rn humanos con el advenimie~ 

to de travesias y viajes internacionales se ha ido ~iendo el 

abatimiento en forma simultanea de esas restriccion~~ o barr~ 

' ras, de manera que hay en d!a las infecciones por 9e,r_matofitos 

tienen una amplia distribución geográfica, con la salvedad de 

que algun,1s dermatofi tos is en .sus· zonas end!!_micas, (>ri'ginari_as 

son capaces de ocasionar lesiones de mayor severid.~d, q)le · l!n - · 

zonas no end!!micas. 

En cuanto a morbilidad se ha visto que las cepas de dermatof ! 

tos zoof ilicos producen en humanos lesiones más severas que -

las ocasionada~ por CE?as geofl11cas (53). 

Las restricciones tanto geográficas como de especificodad pat~ 

g!!nica tienen mas importancia en animales que ·en hu~anos ya -

que en humanos solo existen ·1:1ils cuantas zonas "{ldi!micas en el 

mundo tal es el caso de ~· ferugineum en Japón. T. concentri--
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~ en aborigenes de Guatemala sureste de México, sur de Asia 

y centro de Brazil.,I. yaoundei, I· gourvilli y I· souda~ense 

en el oeste y centro de Africa. Se ha encontrado que el I· -

concentricum tiende a ocupar uno de los primeros lugares de --

incidencia y mas frecuent~ causa de tinea capitis en subur-

bios de Estados Unidos. ?Obladas ?or inmigrantes Latinoame

ricanos (53). 

La transmisi6n de la enfermedad de animales a humanos se sabe 

que es mucho mas frecuente en zonas rurales que urbanas y se 

ha considerado la importancia de los fomites e implementos c~ 

mo portadores de la infecci6n, siendo que se ha comprobado a 

partir de estos la viabilidad de algunos dermatof itos los cu~ 

les persisten en estos hasta por algunos años (25l. 

gl.- Signos Clínicos.- Poco se ha escrito acerca de los signos y 

sintomas, por lo general se encontrado que los animales afec

tados presentan intensos pruritos y siendo evidente el prurito 

como signo principal, cabr!a suponer que a consecuencia de es

te trasciendan a la alteraci6n de los habitas de descanso y a-

11mentaci6n que des?ués repercutir!an manifestando anorexia en 

el animal, consecuentemente habrá baja de peso y este cuadro a 

medida que su cronicidad avanza se presentar!a caquexia y ema

ciaci6n. En bovinos se ha argumentado el hecho de que las lesi~ 

nes en un mayor número de casos se establecen en regiones cor

porales en donde el animal no puede rascarse (para es: .. uificar Y 

eliminar de esta manera la lesi6n) ya sea porque la regi6n es -

muy sensible (como es alrededor del ojol o bi6n porque son ina~ 
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cesibles <lo~o, dorso y ·cabez~~ convirtiendose el prurito en 

u~~igno inevitable y cr6nico ( 1,11,38,43,53). 

h).- Lesiones.- La forma y variedad de lesiones por dermato

fitos incluyen afecciones de las cuales algunos ejemplos son: 

alopesia, inflamaci6n, exudado, eritema, costra, descamaci6n, 

tircofitides, kerion, etc. Experimentalmente se ha visto que 

a la inoculaci6n cutanea con esporas de dermatofito en muchos 

animales de laboratorio, la respuesta a la infecci6n así como 

el aspecto de las lesiones producidas varia dependiendo no s~ 

lo de la v1rulencia de la cepa causal sino adem~s: de la su

ceptibilidad, inmunidad, sudoraci6n, edad, localizaci6n en el 

cuerpo de ra lesi6n y de factores ambientales, en funci6n de 

los cuales cY.istiran afecciones cutaneas en divers'!·s grados. 

La denorninaci6n de estas dermatofitosls en anlmale¿ menos que 

en humanos se reconocen comunmente tanto en base al aspecto -

clínico de las lesiones, como en base a la regi6n corporal 

que infectan para definir su naturaleza, asi por ejemplo a -

las derrnatofitosis de la cabeza se les llama tinca capitis, a 

las de la regi6n crural¡ tinea cruris, a las de las manos, t! 

nea manum, a las de los pies, tinea pedis , a las dermatofit~ 

sis difundidas en todo el cuerpo se les denomina, tinea corp~ 

ris etc.La patogenesis en animales se ha favorecido debido a 

la predilecci6n de determinado dermatofito por alg~na especia 

animal en la que por este evento generalmente se presenta el 

mismo tipo de lesi6n, por su importancia se mencionan las si-

guientes: 
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Jhequinos cabe considerar que los potros son los que con ma

yor frecuencia se ven afectados, las lesiones generalmente -

son secas de tipo descamativo, se inician con una hinchazon 

marcada que al reducir su tamaño tiene lugar la formación de 

ulceras purulentas, los pelos se apelmazan, se puede~ local! 

zar en cualquier parte del cuerpo su aspecto,es como macera

ción por frotamiento son frecuentes en superficies del lomo, 

costados y cuartos traseros as! mismo cuando el padecimiento 

se hace crónico a consecuencia del desarrollo de las lesio-

nes se dejan ver grandes zonas alopeci~as(53). 

En gatos suelen presentarse signos síntomas o lesiones incon! 

picuos y en muchos casos la atención a estos se da hasta de~ 

pu&s de que los propietarios fueron contagiados. Las lesiones 

mas co~unes suelen presentarse en la cabeza, alrededor de la 

nariz y orejas, habiendo p~rdida del cabello y trichorexis, -

rara vez se observan inflamación o costras (aunque se ha en

contrado que en estos el !· mentagroohytes si es capas de pr~ 

ducirlaol hay leve descamación y alrededor de la lesión ~n -

borde vesicular circinacto. La~ lesiones en gatitos se genera

lizan a todo el cuerpo y es coman encontrarles la infección -

en espacios interdigitalcs y en la barba (l,17,38,53). 

La ePfermedad en canideos es mas evidente que en gatos y la -

forma de lesiones mas coman es circular con un dilmetro hasta 

de 2.5 cm localizadas en cualquier parte del cuerpo. Cuando -

el ~· gynseum es el agente infectante se distingue una costra 

blanca amarillenta pArif&rica a la lesión. 
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En ganado bovino se ha encontrado que las l~sior.es comienzan 

con una escarificaci6n circinada discreta con leve descama-

ción y caída de pelo, asi mismo la enfermedad en su fase ag!!_ 

da desarrolla placas hasta de !O cms. je di~metro que al 

engrosarse se cubren de una costra blanca grisacea de tal -

forma que desarrollan una protuberancia que semeja un chipo

te y por su color parecen asbestos, los cuales posteriormen

te cambian a color cafl! y cuando estos son removidos o des-

prendidos se observa una secreción sanguinolenta y eritemat~ 

sa en su base, en numerosas ocasiones se det~cta inflamación 

severa, ulceraciones e infecciones bacterianas posterior a -

las cuales hay un resecamiento de las lesiones y después fo;:_ 

maci6n de costras. La recuperación expontanea v 1 .;eguida de 

este cuadro quedando cicatrices resecas y alopeci:as(l,11,53). 

En porcinos las lesiones por t!· ~ inicialme::te son leves 

y poco inflamadas difundiondose y envolviendo grandes ~reas -

del cuerpo en tiempo breve así mismo las reaccion~s iniciales 

desaparecen con r~pidez y a continuación se inicia una desca

mación c~si inaparente, adquiriendo la piel una pigmentación 

café. La enfermedad se convierte en subcl1nica y crónica hi\-

biendo posteriormente la tendencia a una recuperaci6n espon-

t:inea. En infecciones crónicas las lesiones com-.mmente se en

cuentran atras de los oídos. De acuerdo a la literatura los -

casos descritos en esta especie <~nimal no prescnta:i ·afeccio-

nes alopecicas ni repercuten en alteraciones sistémicas. De -

igual manera el prurito no es muy manifiesto <53,57). 

Las lesiones en la tifta (f\VUS) de las aves pr0ducidas por~· 
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qallinao se han car~cterizado por presentar manchas blanque

cinas densas y mohosas localizadas en la cresta y barbillas, 

con frecuencia se desarrollan costras gruesas, blanquecinas. 

En algunos casos la infección se generaliza envolviendo in-

cluso a la base de las plumas. Las escamas clasicas comunme~ 

te descritas en las primeras publicaciones, ahora son raras. 

La infección en aves por !· simii evoca una reacción inflam~ 

toria con necrosis focal y formación de costras mas severas 

que la provocada por ~· gallinae, (52, 53). 

Una gran variedad de animales de laboratorio, domésticos y -

salvajes que son af.ectadus por diversas formas del !• menta

grophytes (corno en el f~,us del ratón) presentan lesiones e~ 

racterizddas por la formación de numerosas costras blanquee! 

nas localizadas en la cabeza y cuerpo. 

i).- Diagnóstico.-

1.- Cl!nico. El diagnóstico de la enfermedad en base a 

su aspecto cl!nico en la mayor!a de los casos solo ha const! 

tu!do una oscura sospecha de que la etiolog!a sean los derm~ 

tofitos, debido a que agentes f!sicos qu!micos o biológicos 

3on capaces de provocar en determinadas circunstancias reac

ciones muy similares a las producidas por dermatofitos. De -

tal manera que la alternativa ante un caso cl!nico sugestivo 

de dermatofitosis, es realizar el diangóstico presuntivo <-

técnica de observación directa) el cual nos sirve para dete! 

minar si hay dermatofito ó no, los resultados solo son corr~ 

borativos ya que en ambos casos se debe ralizar el cultivo, 

para obtener en este el crecimiento del hongos causal con el 
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qu~ se hace el dian•;6stico definitivo ldcntifh:ar .. •010 median 

te la técnica de microcultivo. En base " esto podremos saber 

su habitat natural y otros aspectos. 

2.- Colecci6n de Muestras. La selecci6n de la muestra a 

ser examinada determina el éxito del procedimiento en gran -

parte. Las tiñas se deben muestrear usualmente limpiando el 

sitio con un algod6n o esponja mojados de nlcohol. En todas 

las lesiones fungales el organismo prevalece mas en el borde 

que en el ~rea central de la lesi6n la cual frecuentemente -

esta deprovista del hongo, por este motivo las escamas y pe

lo deben obtenerse de la periferia de la lesi6n para ser de

positadas ya sea entre laminillas, en caja de petri estéril 

o en sobre estéril para transportarla al laboratorio para su 

examinaci6n . En tales recipientes los organismos permanecen 

viables por cantidad de tiempo razonable. En tubos de ensayo 

o frascos con tapón de hule la condensaci6n de aire y la hu

medad promoverian el desarrollo de hongos saprofitos. 

un escalpelo bisturi o cuchillo pueden ser utilizados para 

la obtenci6n de raspado de piel, unas pinzas de depilar o de 

disecaci6n para pelo. Cualquier agente antifung ico u otro r.1~ 

dic.:amento tópico debe ser removido antes de cultivar el mat~ 

rial de lesiones, esto con frecuencia incluld vigorosos l! 

vados con antibi6ticos en solucitn o soluciones a~coholicas. 

En ocasiones es necesario raspar hasta que s~ haya formado -

un exudado seroso particularmente cuando el agente etiológi

co es T. rubrum. Para rcaliz.:tr un muestreo con cierta selec-
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tividad de infecciones por dermatofitos se ha empleado la -

lampara de Wood con luz ultravioleta, debido a que los ~eles 

infectados en humanos y animales ante esta iluminaci6n y en 

un sitio oscuro fluorescen, aunque se ha comprobado que esta 

prueba no es muy funcional ,a que incluso cepas de una misma 

especie fluorecen y otras no. De tal manera que debe ser ut! 

!izada solamente como una prueba auxiliar y en algunos casos 

no fluorescentes con lesiones típicas se debe considerar pos! 

ble falso positivo y muestrear (52). 

3.- Diagn6stico de Laboratorio. Examen Directo. Una de 

las más faciles y fundamentales pruebas de diagn6sllco de -

dermatofitos a nivel clínico y de investigaci6n es la t6cni-

ca de observaci6n directa que se desarrolla de la siguiente 

manera: Se coloca el material a ser examinado tal como: ese~ 

mas de piel, pelos~ raspado de fau1eras (uñas, pezuñas, cuer-

nos) sobre el centro del área de un portaobjeto con 1 - 3 g~ 

tas de soluci6n de KOH al 10% mezclandose bien y exparciend~ 

los para formar hasta.donde sea posible una delgada capa, se 

deposita un cubreobjetos sobre esta mezcla,de KOH y muestra, 

-lejandola calentar sutilmente con la fl3Jla del mechero cuida~ 

do que no hierva porque de esta man<ra se precipitan los cri~ 

tales de KOH. Antes de examinar se deja la laminilla enfriar 

durante 5 - 10 minutos. El KOH "aclara" a la muestra ya que 

actua digiriendo los despojos¡rctetnicos, blanquea los pigme~ 

tos y degrada el material esclerotico sin dañar al hongo, ya 

que sus hifas son resistentes a este tratamiento, permanecie~ 

do refractil en el campo, observandose como largos brazos hi 
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lados septados, los cua.les se desarrollan sobre escamas de -

la epidermis dentro o afuera. En una laminilla bien clasifi-

cada uno es capaz de percibir los nucleos, orga .. eios y cumu

les de grasa entre el micelio. Las hifas maduras mostraran -

numerosos septoa, a la vez estos fragmentos al desprenderse 

se tornan en formas redondeadas o de barril (artrosporas). 

La examinaci6n de fragmentos de pelo con frecuencia requiere 

mas tiempo para su aclaramiento, especialmente si tiene un 

pigmento oscuro, la base del pelo enterrada y los despojos -

foliculares son áreas en que el hongo mejor se ve. Las arto~ 

peras se encuentran afuera de la base del pelo agrupadas en 

un mosaico de formaciones en cadena de estas dentro del pelo, 

dependiendo de si el hongo involucrado sea endotrix o ecto--

trix, las muestras de uñas han sido las mas fáciles de exam~ 

nar y algunos dernatofitos en estas se desarrollan abundant~ 

mente pero por su consistencia requieren uno o dos d1as para 

una buena digesti6n del KOH. Para todo tipo de muestras las 

hifas tienen que ser diferenciales de otros artefactos los -

cuales incluyen fibras de algod6n, lana, materiales sinteti-

ces, granulas de almidón, gotitas de grasa, detritus vegeta

les, granitos de polen, incluyendo crist3les de colesterol -

los cuales se depositan alrededor de la periferia de células 

queratinizad~s de la epidermis y pueden s3r viscos al ir si-

guiendo la linea externa de la c~lula ;:oero n.o llendo a tra

vés de ésta. Se llegan a ~onfundir los micelios con lo abrue 

to de los cambios entre el espesor de la muestra pero meti-. 
=ulosarnente se puede apreciar la ausencia de orga:1elos inte~ 
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nos, existen estructuras cristalinas planas con angulas ree! 

trantes no propias de hifas verdaderas. Para principiantes 

se ha recomendado la adí:ión de colorantes al KOH. Entre los 

que destaca la solución colorante azul-oscuro supercró.·1ica 

de Parker la cual en forma selectiva colorea a las hifas. -

A&1 mismo para principiantes la apreciación de los mosaicos 

fungales que son el trabajo neto,representan cierta dificul

tad (14,32,53,54). 

4.- Cultivo.- El aislamiento del hongo es importante en 

el diagnóstico, y se efectuó como ya se mencionó. El diagnó! 

tico definitivo se realizó a partir de la cepa aislada del -

cultivo esto propició el microcultivo. 

5.- Tl!cnica de Microcultivo.- La t6cnica descrita por -

Ridell (1955) (13) p3ra microcultivo ha sido de gran ayuda -

en micolc,9ía m6dica, con la cual el diagnóstico de las derm_!! 

tofitosis tiene la siguiente utilidad; para determinar espe

cies debido a que por humedad adecuada y en medio de cultivo 

·~ue puede o no ser enriquecid~ pero sin inhibidor de hongos ni 

antibi6tico,el dermatofito adquiere con facilidad exuberante 

crecimiento y formas tales como macrocanidias, microconidias 

y otras estructuras que lo caracterizan, esto en el microcu~ 

tivo por su disposición facilita que el hongo al crecer adhi~ 

ra su micelio a el área de portaobjetos y cubreobjetos, Jos -

cuales al teñirse pueden ser observados microscopicamente y -

comparados para su identificaci6n. 



Cubreob;eto 

Portaobjeto · .... · : Medio de cultivo 

Ad0:niz··.·~ 
... 

': I ... :,.-
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Zona de siembra 

Preparación de un microcul tivo 
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En área est6ril con mechero, se cm;Jlcan caJas de microculti 

va que incluyan varill~ de vidrio en forma de "U", 2 porta-

objetos y 2 cubreobjetos (est6ril todo) (fig. 1). Se toman 

los port:aobjetos y se colocan por st>parado sobre la \'arilla, 

sobre el Srea de cada portaobjeto se de0osita un cuadrito -

de medio de ..... 1n
2 y e!"' los centros de sus !Jar~dcs laterales 

se dcposi ta con una r s;. en forma de "L" una pequeña muestra 

de micelio de cultivo .. :>uro, posteriormente se colocc.ln con .,. 

las pinzas de disecci6n los cubreobjetos en posici6n paral~ 

la al portaobjetos sobre el cuadrito de medio, posteriorme!)_ 

te se agrega una soluci6n de glicerol al lOi en el interior 

de Ja base de la caja sin llegar a mo1~r los portaobjetos -

y se incuba a la misma temperatura que el cultivo de donde 

provino y se deja los dias que 6ste tarde en desarrollarse, 

posteriormente se subtituye la soluci6n de glicerol por una 

soluci6n de formol al 10% ayudandose para ello con pipeta de 

10 ml y una bombilla. Se permite que el for~ol ejerza su ac-

ci6n letal al menos durante 2 horas y posteriorme~e se tiñe 

para observarse (12). 

:on frecuencia es posible lc.yrar una identificaci6n de g~n~ 

ro y especie con solo realizar tinciones directas a partir 

de una cepa pura de cultivo de dermatofito. Sin e~bargo otras 

tantas ocasiones puede,,h:ab,(!r: una mala interpretac i6n de la -

nbservaci6n debida. a la 'destru.ccilin de micelio que se hace 

al tomar muestra de este .con .el aza l 12), 

j) .- Prevenci6n.- ·Los medios de profi lllxis y pr~Yenc16n de ·-
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las dcrmatof itosis se pueden contemplar desde aspectos ta--

les como; buen.:s mcdid~s higiénicas as! como de manejo, em-

pleo de inmunógenos, selección qen&tica Ja cual inducirla -

razas de animales que al parecer son mas resistentes. 

Se debe evitar el suministro indiscriminado de antibióticos 

ya que se ha vist~ al menos en canideo~ que cuando 6stos se 

han aplicado en exceso existe un oosterior favoreciw1ento ~~ 

ra la presentación de consider~bles micosis cutaneas. (4). 

La mala alimentaci6n no parece ser un factor prioritario pa

ra la presentación de la enfcr.nedad, sin embargo se ~a podido 

correlacionar con los niveles de proteina en sanqre,encontr~n 

de que cuando la enfermedad e::; patente en humanos en su may~ 

r!a hav hi!)oprote~·.némla marcad:i.. lo cual sugiere una mala al!_ 

mentaci6n, en animales es recomendable suministrar adecuadas 

diet-JS ( 14 ,:;J). 

La e: :·..:rmedad en bo,1inos, en paises como R•.isia y Alemania e:!_ 

ta siendo abatida casi en su totalidad, como resultante del 

empleo de vacunas contra cepas_ de '.!'.· verrucosum ( 34). 

kl .- Control.- Aunque serla arduo el control debido a la al

ta i'.1Cidencfa ~d~ e~tO's pa-dedmientOS en animales JÓVenes pri!)_ 

cipalmente __ conviene realizar campañas sanitarias. 

- : .,Evitar .E!l _contacto de animales enfermos con aquell_os que no -

'· ',': li'an teni,do _antecedentes da la enfP.rmedad destin'ando un local 
·,::_, 

'aislado-para los lesionados. 

Realizar desinfecciones peri6dicamente·tanto'dé loc~les como 
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de ut~rsilins, cercas, pecchrcs y sitios l1abitualmcntc frc-

cucntados y en los cuales tcn~tan rose los animale~ pudiendo 

emplear capt~n"J razón <ld 250 g/100 litros <le aqua aplican

dolo por aS['Drsi6n(5.ll, 

l}.- Tratamiento.- La selectividad quimiotcrapeGtica ha si-

do una de las dificultades mas serias para establecer madi-

cament0s antimic6cicos idoneos para animales y hu~anos. Es-

to es debido a que por ser l~s células fungales eucari6ti-

cas, la mayor1a de productos fungicidas o fungistáticos apl! 

cados a individuos animales con fines terapéuticos contra -

dermatofitosis actuan indiferentemente contra las células -

del huesped tal es el casn de: soluciones yodadas, anfoter! 

cina ~derivados de azufre, compuestos mercuriales etc. Has-

ta la fecha el producto mas adecuado contra estos 9adecimie~ 

tos ha sido la griseofulvlnn,ampliamente empleada en medici-

na humana y solo en pequcfias especies en medicina veterina-

ria, por ejemplo: en gatitos se emplea a una dcsis de 40 mg/ 

d1a hasta la desaparición de los sintomas. E~ gatos adultos 

dosis de 60 mg/d1a y en canideos adultos 150-200 mg/ d1a. -

En grandes especies el empleo de griseofulvina ?Or su costo 

resulta prohibitivo Cll,53). 

* Existe el producto ''Captan'' recomendado para tratamiento de 

dermatofitosis en qrandes especies a raz6n de_ 5 litros por 

animal en una concentración de: 265-29j g!lOO. lts de 3gua, 

aplicado por asper s,.6n o baños. Cltrós prc-duc-t:;.:>s· ;is tan sien

do investigados con este fin, t;iles co:nc- d<'r<ivados del el!?_ 

* Pnxtucto crnPrci¡ll cxtr.111il"'!l"1.", 1...'.J.l if\'l1ti.1 ~t,ra~·-dk~ic;.1, Cor'I)., --
Richnund. 
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trimazole, nat~~icina y ectimar. Otros tantos insisten en el 

empleo empírico de productos irritantes, causticas, revulsi-

vos, t6xicos e incspec1ficos los cuales adem&s por su dificil 

aplicaci6n no han dado resultados satisfactorios en las ex--

plotaciones pecuarias (16,53). 

m).- Importancia econ6mica.- Existen algunos estudios que r

respaldan la hip6tesis de que los dermatofitos ocasionan mer 

mas en la ganancia de peso animal y parece ser obvio que en 

general el rendimiento se afecte a causa del intenso ~rurito 

del que los dermatofitos son responsables, atribuyendo a la 

enfermedad; una tensi6n constante y alteraci6n de los:h:ibi

tos normales como alimentaci6n y descanso (4,8,11,16,25,36, 

46. 49). 

As1 tenemos que de un estudio nutricional comparativo :entre 

dos lotes de bovinos brdngus, uno aparentemente sñno y otro 

con lesiones de dermatofito (diagn6sticados en el Lab. de -

Micolog!a del I.N.I.P.), realizado durante 3 meses en¡el 
i 

Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sondra 

(Solorzano 1979)* se dedujo que habla una pérdida diaria de 

300 gr por cada uno de los animales lesionados; al final de 

este estudio, la diferenci~ en promedio de peso por animal 

fué de 32.83 kg en relac16n a los animales sanos: al hacer 

el an5lisis económico, ~n marzo de 1979, se estim6 un costo 

de $ 23.00 por Kg de carne en pie, rle tal manera que hubo -

una pérdida de 837.01 por cada uno de los animales enfer-

mas con relaci6n al lote de animales sanos. Otro factor eco 

• Comunicaci6n Person:il, CIPE:S-!'.il '-51\:<ll. 



n6mico evidente c11 las animales c0n cstrls ~atl~cimic11t0s dcr 

matol6gicos es su aspecto, porque dclat~ ins~lubr1dad, no -

siendo así aceptados en el mercado a precio justo, ror iqual 

motivo son omitidos u participar en ferias y exposiciones -

(54). 

n).- Importancia en Salud Pública.- La salud pública se ve -

afectada principalmente por la alta rncrbilidad de infeccio--

nes causadas por algunos dermatofitos; aunque variable en su 

especificidad patogénica, convierte a los animales en reser-

varios importantes de la infección humana, as! tenernos que: 

~icrosporum ~~, ~1icrosporum distortum, Trichophyton ~-

~· Trichophyton mentagrophytes (var. granulare), ~

Ehyto~ equinum y Trichophyton gallinae son comunmente 3iSla-

dos de animales y humanos 4ue estan en contacto consta~te; -

Georg (1960) (281 encontr6 que en human0s hasta un 98-100% -

de los casos positivos a dermatofitosis en uonas rurales es-

taba relacionado con aislamiento de Trichophyton verrucosum, 

que ya para entonces; se consideraba como productor dc.'.tiña 

en la vasta mayorla del ganado bovino en E.U;A. e Ingl.terra. 

Rippon (1974) (53), m~s recientemente, estim6-una prevalencia 

promedio en bovinos de 20% (26,50,53). 

ñl .- Las Dermatofitosis en M~xico. 

1.- Sin6nirnos.- En Méxic" hay otros sin6~imos' de la en

fermedad, por ejemplo: giote, fungosis, h~ngo~ ran~lla, alo

pesia redonda, gram>s, trichophytosis, etc. estos tormfnos -

describen infecciones por de>rmatofitos qi1c ¡>01'' su -prcs~nta--



-36-

ci6n ¡>atol6gica. GonzSlez (29), las ha agrupado como micosis ... 
exclusivamente tegumentarias entre una clasificaci6n de pac~ 

cimientos rnic6ticos desarrollada por el mismo (8,11,43,51). 

2.- Bn Humanos.- En el país existe abundante bibliogr!!_ 

fía referente a las dermatofitosis humana, lo que ha permit! 

do demostrar que ocupan un lugar importante dentro de los 5 

padecimientos dermatol6gicos mas frecuentes en consulta ex--

terna (GonzSlez 1978) (31) y que de lñs 37 especies de derm!l_ 

tofitos reconocidos mundialmente se han logrado aislar 22 --

(30). 

3.- En Animales.- Existe evidencia de que estos agentes 

afectan tam~ién diferentes especies de animales en algunas -

Sreas geográficas del país. Se ha visto ademas la especific! 

dad de dcrmatofitos respecto a la especie animal que afectan 

al igual que lo describen :;iublicaciones de otros países. Los 

datos publicados en :16xico son reducidos e incluso en algunos 

casos las técnicas empleadas tanto de laboratorio y de mues-

treo difieren de las ya establecid~s, por esos motivos no ha 

sido posible conocer a nivel nacional la importancia de las -

dermatofitosis animales (9,10,49,51,54,57). 

se citan a cont:.ia•Jaci6n por orden cronol6gico varios de los -

trabajos existentes al respecto: 

- Luckie (1971) detect6 15 casos de dermatofitosis en perros 

de los cuales 14 fueron producidos por Microsporum canis y tlllO por 

Trichophvton mentagrophytes (55). 

... 
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- Ram!rez y Valdéz (1971) Obs,,rvaron en un centro ;>orc!cola 

del Estado de :16xicn, con 600 vientres u:rn. inciclen-:ia de B~ 

tanto i.:n lechones co!:to en hcrr1brus «dultas, los que ~>resent~ 

ron lesiones cutaneas en los costados, de ~3s cuales se ~i! 

16 e identific6 por ~rimera véz en r16xico :·1icrost"lrum ~ 

(51). 

- En los casos diagnostica1os durante ( 197 r - 1n2 l 
por el departamento de patología de la F.M.v.z. (U.~.A.~.) 

se mencionan SC!is identificaciones d<!l giónero Trichophyton 

de los que tres correspondian a bovinos y tres a equinos -

(Datos no publicados). 

- Valdéz y Carrada (1972) estudiaron una ex?lotaci6n porcina 

con seiscientos vientres, en etapa de lactancia, observ~ndo 

que el 20% de estas presentaban afecciones sugestivas de -

dermatof itos, estos aut0res realizaron estudios ~icol6gicos 

en 15% de los casos,aislando e identificando ?1icrosPorum -

~en todas las muestras (57). 

- Castillo (1975) describe el aislamiento e identificación 

de ~· ~anis en 3 muestras de escarnas procedentes de 5 cani

deos con lesiones en piel sugestivas de der~atofiton: en las 

dos muestras restantes aisl6 e identific6 Tricho.,hvton ~

~ y Epidermophyton floccosu~ (10). 

- Cervantes y Pijoan (1976) aisl3ron e iden~ificar6n derma

tofitos de bovinos y cerdos, obteniendo 90.~uestr3S de ani

males lesionados su9estivamente por derm.:'ltl"O:i.tos de varios 

estados en la Repúb l icll ~tcxican:i, d(? l.:rn .. 1ue 50 corras pon--

dieron a bovinos e1ttn.' las 1.l\h."" aisl:tr-..""ln e id('ntifi..:.:tron 



Trichophyton verrucosum en 15 ocasiones (30:); las 40 mues

tras restantes correspondieron a porcinos de los que se aii 

ló en 4 ocasiones 11icrosporum ~ (10%).(11) 

- Ortiz (1976) realizó un estudio comparativo sobre el tra

tamiento de la dermatomicosis en 100 bovinos con lesiones.

de los que 50 se trataron con fungicida comercial (Vioformo) 

y otros 50 empleando un producto fungicida elaborado en la 

(F.tt.V.Z.) UNAM; 10 animales fueron usados como lote testi

go, Este trabajo no menciona resultados de aislamiento e i

dentificación, por lo que la significancia del tratamiento 

no pudo ser bien evaluada (49). 
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- Campos (1975 - 1973) publicó 2 artículos que reunen el e1 

tudio de 132 muestras y cultivos de piel de animales domés

ticos, enviados procedentes de varios estados de la Repúbl! 

ca Mexicana y recibidos en el Laboratorio Central de DiagnQ_s 

tico de Pato logia Animal, Tecamac. Las muestras fueron cul

tivadas en medios como : agar dextrosa de Sabouraud, agar CTi 

cobiotico, agar sangre, infusión de cerebro corazón y sab-

derm, tcios se emplearon simultaneamPnte para primoaislami

ento. ¿1 autor identificó dermatofitos en 122 muestras (92.4 

%); estimó que en 134 de los animales observados existian ~a 

nifestaciones el inicas y dedújo que el número de afectados 

era de aproximadamente 40 000. Dicho estudio concluyó que_ 

el medio sabderm era el mas adecuado para el diagnóstico de 

las dermatofitosis animales (a), sin embargo, este producto 

no había sido probado con anterioridad para conocer su a--

cción fisiológica y nutricional sobre dP.rmatofitos. 
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o) - Necesirlades del Programa.- La escasa información refe

rente a dermatofitosis en animales en Ulzico ~arece deberse_ 

mas a la falta de especialistas, que a una reducida inciden

cia, ya que este fen6meno se ha presentadn en paises bajo -

condiciones similares al nuestro, en los que estudios recten 

tes han revelado cantidades consirlerables de ~stos padecimi

entos. {5,18,25,40). 

En nuestro pafs son evidentes las secuelas clfnicas de esta 

enfermedad, tales como; deterioro de las pieles, zoonosis -

y retraso en el crecimiento de animales j6venes, en los que_ 

mas prevalece {8,11 ,54) no obstante los estudios al respecto 

sen reducidos y dan lugar a una visualizaci6n no ~uy clara! 

cerca de las dermatofitosis, ya que el tratamiento se pract! 

ca poco (cuadro 10) y en los casos en que es llevado a cabo~ 

ocasiona pérdida de tiempo, porque implica mucho manejo, tal 

como la sujección de animales de 3 a 5 veces en un mes, para 

la aplicación del medicamento y resoluci6n del padeciniento. 

Otras causas por las cuales la gente se rehusa a re~lizar el 

tratamiento de las dermatofitosis son: El tener la confor~i! 

ta idea de que no siendo mortal la enfer~edad, no repercute. 

Por carecer de productos comerciales para control y preven-

ci6n, la gente recurre a tratamientos emp!ricos empleando -

dosificaciones inadecuadas pudiendo obtener efectos nocivos 

al animal o Inocuos al dermatofito. Ocasionalmente por evi

tar un riesgo de contagio (zoonosis) no se acercan al ani-

mal ni para tratarlo. Existe una anplia gama de formulas y 

preparados terapéuticos, y la mayor!a de ellos son capaces 

de producir toxicidad al huesped. los mas eficaces (no ---
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t6xicos) son caros y escasos en el mercado adem~s no tienen la 

debida difusión comer~ial (47). lnvestlqaciones y prácticas s~ 

bre la prevenci6n masiva de las dermatofitosis mediante inmuni 

genos se estan llevando a cabo en otros países dada la impor-

tancia de erradicarla. Si bién en nuestro país no se han teni

do intenciones de emplear medidas terapéuticas y control, es -

posible que se acepte la idea de prevenir adecuadamente (49, -

54). 



111.- OBJE.Il'{.Q. 

Los objetivos de ésta tésis fueron: obtenci6n de aa\os 

Que contribuyan al conocimiento de los n•obl~mas pro~ucidos -

por dermatofitos en animales en Mexico. dando mayor i~oottGn

cia a especies zootécnicas que estan en contacto con el ho~bre 

y a los que le proporcionan mayor utilidad. Abocar e'tudios -

epizootio16gicos, con el fin d~ hacer; evaluaci6n cualitativa 
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y parcialmente cuantitativa del problema lo que per~jtirla est~ 

dlar la necesidad de establecer medidas zoosanitarias. 



!V. MATERIAL Y METOOOS 

a).- Colección de muestras.- A fin de obtener la colaboración 

de médicos veterinarios, para la colección de muestras, ser! 

partieron sobres especiales (Fig. 2a y 2b) con un instructi-

vo anexo. Se procedió a la recolección de muestras empleando 

para cada caso la técnica descrita por Dvorak y Octcenacek -

(1969)(l7l10 cual consistió en lo siguiente: Una vez suje-

to el animal se procedió a desinfectar la periferia de la le

si6n en casos de tiña o la pezuña en otros casos, empleando -

alcohol et~lico al 70~ en torundas de al~od6n, se extrajeron_ 

pelos desde su base con pinzas de depilar y de disección es-

téril es, se ohtuvo también raspado de piel de alrededor de la 

lesión auydandose con bistur! P.Stéril y con las pinzas de di

sección se depositaron las muestras en un modelo de sobres e

laborados para éste fin y a los que en el dorso se hicieron -

las siguientes anotaciones, referentes a datos requeridos pa

ra el estudio (6) 



SOBl?i~ ; ,:.,;tJ .. ••¡·¡·:~·" r>rr; 

Fig. 2a {frenta del sobrP) 

f7,\\'llR DE 1.1.E:'\,\I( l.:\" 1.1:'\F.\<; f"!l:'\ 1.0°' 11.\TI•" 1.1IT .:r l'llll'!' 
E1¡i1·tit •11im~I··------···--- H.,,. S.·x11: ____ l:J,,t ···--~· 
Clave No, ó ~omlm< itlrntifiraciún~-: ___________ Tlf'l! r10 •1U1• l1•nf: n 1n ¡, 

lr11íi'1n rdr~1le que ~e inil-io)· Lm·111itac:ii:n ·!t" b ., rr .. 1Ól;"U 1n 

piel T•maiio ¡¡1110,imudo y lnm¡a 1le lu 

lellione~: ----·-----------
lJirrtción, localicfo<I ó Poh!acion: ____ ··---~- ·----- .• -..._, .. -
Cantidad de animales 11ue se tit"nrn: ___ ~rualr1> 
1Cuanto1 ani1111le1 m 1•1 liato lit:nrn tste 1iro dl' lt·~ionuJ ___ lrdtatt.itnto r¡ue tr l1a 

empleado. -----

F.\\'011 11~: ESf:Rllllll SI !> NO EN El. llE!'\<:1.0N SE(;t':-; SI'. 1 El. C:.\SCI 
Pre!'>enta: Alopr.cia(cnlvicie l---- P1uritofcnnir1t111} ____ • Euf11cp1c~ unit n10----
Enrojedmitnlo rn la le1io11 ___ Co•lra ·- Pus ó 1.•xuJ,sdo ---· hu·nfi•'•n 
--- l lerid1t---·· lnll.anuciñn---- Hlun<fo ___ lnd11n1c11•11 ••. - ·-

fc1•lm en qut" 111• tomó la niuf'~lrn-------------
:--:omlire de la. p1.•r1on1t que ton16 la muolr••----------------
Nomhrc del pro11ítlaiio--------·-· _ -· ··--·----·----· 

ENVIE CAllEl.LOS COMf'U:ros ,. RASrAOO !.)[ l'IEL SE<iUN l.AS JNDICM.IU:....1 s 

Fig. 2h {dorso del sobr~l 

Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, S A R H 
Palo Aho IJ. F •. Kni. p,1 :! Cnrietr1a " r,.lura 

Crr1110 el~· !:~f.•t·l; ,, tle DL·rnwrofUL'.~ l'n 1\min.rh·.c 

fr/. J·7tl·.H·1\l Ex1. 1r 
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Cn la parte dorsal del sobre.se destinó un lugar visible en 

el que se registró en orden ascendente el número de caso 

muestreado,as1 mismo entre paréntesis se anotó la clave de -

especie animal y otro número progresivo para éste. Se rnemur~ 

taren a nombre del Departamento' de Bacteriolog1a y Micolog1a 

del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. Estos -

sobres fueron utilizados por ser de fácil rnanejo,resistentes 

y conff:bles para conservar viables las muestras (6) destina~ 

do especificamente uno para cada caso. Una véz depositada la 

muestra en estos se cerraban y sellaban con cinta adhesiva -

minimizando de esta manera los riesgos de contaminación. Se 

estableció contacto en centros de crianza y explotación de -

especies zootécnicas _en el Valle de México,as1 como en cen-

tros experimentales del I.N.I.P., ubicados en diversas partes 

de la República Mexicana, en los cuales el personal estuvo -

dispuesto a proporcionar las facilidades para realizar los -

muestreCJs. 

El presente estudio incluyó 500 muestras d~ piel y faueros -

que correspond1a cada·· una a a!gún a'riimal c~n lesiones· silges
' 

ti vas de dermatofi tesis' que· se trataron ';de' seleccionar eri -

base a las descripciones cl!nicas clásicas mencionadas en -

textos de micología médica y veterinaria como son los de: -

Rippon, Emmons, Vambreuseghem, Jungerman y el de Rebell y -

Taplin (19,38,52,53,58). En el cuadro 2 se describen las --

e_species animales muestread.Js, el nGmero de muestras corre~ 

pendientes a cada una de ellas y la localización geográfica. 
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b).- Procesado de las Muestras: Obtenidas las m~ostras en el 

laboratorio se dividieron en 3 fracciones, las cuales fueron 

procesadas como sigue: 

1),- Observación directa: Una fracción se montó en una 

laminilla y se trató en KOH 10> como aclarante del campo ya 

que por su acción caGstica digiere estructuras Je queratina 

y escleroprote!nas de acuerdo a lo descrito por Dvorak y Oc-

tecnasck1 y Rippon (17,53), de esta manera se facilitó la de 

tecci6n de estructuras parasitarias del hongo en escamas de 

piel y pelo al observar la muestra mediante el microscopio -

empleando para este el objetivo seco debil y seco fuerte, E~ 

te examen permitió observar estructuras mic6ticas parasita-

rias, identificadas mediante la ayuda de manualen especiali

zados en la identificación de dermatofitos (6,12,17,19,38,52). 

Los resultados de las.observaciones se registraron en una --

carpeta de control determfnando la positividad o _negatividad 

de la muestra; esto constituyó el diagnóstico presuntivo. e~ 

be mencionar que este resu"l ta do es suficiente para poder r?-
: .. •, 

comendar.un tratamiento contra hon~os en caso de baber resul 

tado positivo¡ pÓr el.contrario el resultad~ neg~tivo, no de 

be considerarse definitivo, creando la necesidad de esperar 

a los resultados del ~ultLvo (17,52,53): 

2).- Cultivo: Una segunda fracci6n de la muestra se ut! 

liz6 para realizar siembras en medio selectivo de cultivo; -

inmediatamente después de haber prepar3do la laminilla con -

KOll 31 toi los medios clcjidos dependieron de la especie an! 
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mal muestraad~i, considerando las características de las le

siones y apoyandonos en los criterios de P0bcllyTaplin (52). 

Los medios usados con mayor frecuencia fueron Medio de Sabe!:!. 

raud con antibi6ticos y adici6n de Inositol y Tiamina ' lle

dio de Sabouraud con antibj6ticos simple, medio de Sabouraud 

con antibi6ticos adicionado de niacina. Asi mismo se incuba

ron las muestras sembradas en estufa bacteriol6gica a 37ºC 6 

a 28°C según su origen ya que cuando se sospechaba de !• ~

rrucosum como agente causal y se ha reconocido que es ~l -

principal agente de tiña en bovinos y se incub6 a 37ºC, sle~ 

do este el linico dermatofito que se desarroU6 bien a ,esta -

temperatura (11,53). 

Por lo general no transcurrieron mas de dos semanas entre la 

toma de muestra y siembra de la misma aunque entre la bilbi~ 

graf!a se ha referido que existe viabilidad del hongo en con 

diciones ambientales normales hasta por 4 años (53). Diaria

mente se vigiló Pl creciniento de dermatofitos.Las colon1asse 

seleccionaron por sus caracteristicas macrosc6picas y micro! 

c6picas de crecimiento; aquellas que parec!an ser dermatofi

tos fueron obser~•das mediante tinci6n directa tomando para 

esto un fragmento de micelio. Se empleo como colorante, azlil 

de algod6n lactofen»lado y la preparaci6n se observ6 al mi-

crosc6pio con objetivo seco débil y seco fuerte lo que perm! 

ti6 determinar si el cultivo correspondía a dermatofitos 6 -

si bién se trataba de otro ag~nte mic6tico, de esta manera -

se decidi6 la conveniencia de resembrar con el fin de purif! 

car el cultivo (53) y de esta forma se procedi6 a resembrar 
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las ce~.:-is de dcrmatof:itos en medio de cultivo de SabourA:.1r:l 

en tubo inclinado no selectivo para posteriormente realizar 

micracultivo ~11 6stc mismo medio de acucr,10 a la t~cnica -

descrito por Ridell en ¡q55 (12) como sa describi6 previa-

mente. 

La purificaci6n de las cepas que llegaron a presentar cent~ 

minac16n con hongos no dermatofitos 6 bacterias, actino~ic~ 

tos, levaduras o artefactos, se raliz6 por medio de diluci2 

nes dobles o logarítmicas con agua destilada est6ril, a un 

pH de 5.6 y por medio de resiembras en placas. Una vez pur! 

ficadas las cepas fueron sometidas a microcultivo que por -

sus características al microscopio facilitaron las identif! 

caciones hasta especie basandonos en manuales de identif i

caci6n de dermatnfitos (6,17,38,52). Las cepas aisladas y 

purificadas se conservan en medios de cultivo enriquecidos 

sin antibióticos. 

3.- La tercera parte do las porciones se conservó en 

el sobre en un lugar seco y oscuro a temperatura ambiente, 

ordenado en la secuencia numeral que se asigno a la toma -

de muestra, con el fin de repetir el examen en caso neces~ 

rio. 



V. RESULTADOS 

En el cuadro 2 se presenta la correlaci6n entre especies a. 

nimales y estados de la República Mexicana de los cuales se -

obtuvieron muestras, ~estacando en el Distrito Federal y est! 

dos aleda~os tales como Estado de México, Hidalgo, Queretaro_ 

Y Guanajuato a los cuales se asisti6 con mayor frecuencia de

bido a la facilidad y acceso que para ello se tuvo. 

De las 500 muestras estudiadas se lograron 149 aislamientos e 

identificaciones lo que corresponde al 29.8% (cuadro 3) en e! 

te cuadro se muestran resultados obtenidos mediante la técni

ca de observaci6n directa ( que en total fueron 193 muestras_ 

positivas correspond~endo ~J. 3R.6%) en comparaci6n con el tttl 
tivo de muestras que provinieron de 10 especies animales dif! 

rentes. Cabe mencionar que casi todos los resultados positi-

vos a la c•;•rvaci6n directa fueron mas numerosos que los al! 

]amientos en cada especie animal. 

tas especies de. dermatofitos aislados durante el estudio, el 

número de veces con que ocurrieron en las diferentes especies 

domésticas y localizaci6n corporal de las lesiones, se prese~ 

tan en los cuadros 4 y 5. En el presente estudio en bovinos -

(cuadro 4) se encontró que las lesiones as! como los dermato

fitos aislados procedieron en su mayor!a de divers~s porcio~

nes de la cabeza y en orden decreciente en otras regiones cor 

perales tales como: Regi6n de la papada, escapular, lomo, dor 

so, costado, anca, etr.. 

En 5 de las 10 ~species animales muestreadas, se realizaron

aislamientos de dermatofitos. 



Quintana Roe 

Cl\ilTIDAD DE i·'UcSl~f,S 'I 

PRDCEOEllC 1 A OE UIS i11511/1S 

-~9-

1-------·--l--·-l----l··--+--+--+--+---t'-~----+--1----t 

Sonora 16 1 16 
1--------- ----i--t---11---1---r---t---1--.;---11---1--r----i 

3 1 6 

Vcracruz ____ __ -~-__ -~~= ~~l-e---~ 
Tabasco 

Sitio de proc.,d,'n- l5 17 ¡ 5 l 15 54 
da desconocido. 
¡..=..o.=-===-~~-t--~·-+--'i--1--- ---t--t--·-+·--+---11---+---t 

TOTAL 1 351 70 1 3 4 22 l 12 30 5 500 

---·--·-····· ·-- ·--- __ ...__,_ ~- --'--'--~--~-~--~ 



RESIJLTAOOS OBTEll!DOS '.·:¿'.)¡r,;¡T[ Lf· ~/.'-.r~•·;r.'.!'J': 

MIC~OSCOPICA Y El CULTIVO DE j[)G ::UEST?.Vi. 

Especie Nº de '!ºde casos ~osit i- !l'de aislanien 
llues- vos a la obs0rva-- tos rnicot1cos7 Animal 1 .... ción directa KOfl) 

Aves 1 D o 

Bovinos 351 172 136 

Car.ideos 70 13 6 

Caprinos 1 1 o 

Conejos 3 o o 

Cuyes 4 o 2 

Equinos 22 4 3 
-

Felinos 1 o o 

Ovinos 12 1 o 

Porcinos 30 2 2 

Ratones 5 o o 

TOTAL: 500 193 149 



Cuadro 4 -51-
Especies de dermatofitos, númPro de aislamientos y 1ocaliz.ac16,¡). corporal 

d• b •ft•ª- nn L---<--• .. .-

LOCALIZACIOll CORPO- NºDE CASOS Nº OE ESPECIES DE DERJ.IATO· 

RAL DE LA LESION. ESTUDIADOS AISLAMIErlTOS* FITOS AISLADOS. 

Arco suoerci11ar 28 16 .l. 
Cuello (base) 21 15 l. ~~CCKllS!lll 
lue de lis oreJE ___ 

.. ··- -
10'~ 

·- --
.. ·--. _1! ___ - •· -

Re<i Uln naza 1 19 9 .l. - -· --- . ····-· 
Paoada 15 9 T .. __ ., __ 

n B l. 

Difus1 32 8 .I. 
'a.:.ln•~-- IR <>. T -------- --- • .-

aas .. tern 13 6 T -

r.,.nubr 3 6 T --

a .. ,n infracil lar 11 5 T. ----
ft _,. . . " ~ ~ T 

a.u-· 7 sº 
Tahla del cuello ·----- 3.L- 4 .l. 
Costado 11 3 .I. ·---

LOllO 7 3 .l. ... ,. ··- .. -. ..L._ .__ ___ :¡__ __ .l~ ····-
lnouinal 6 3 ¡ .. xerrycosym --·----- ._... ____ 
Dorso ·----ª--._ __ L_ ,_.!· urcy'g~um 

'e.un• 10 2 T 

, Esoacfo 1nterm!nd1bula 9 ¡C T ... _ ...... _ .. ,,.~ 7 1 T ··---·· ---.".-

Abdolften 3 1 .r.----- --·--
Articulaciones 2 1 .L ~-=ccu,2i!i!m 
ct-•ttco 2 1 l. 

Pabellon de la oreia 1 1 .. 
rural ( 6) ,Encuentro( 4), 

-~ 

ilertnea1(4), Temporal (4) 
l:odo(2) ,;.taslo(2) ,B1bi-- 30 o 
• 1a( 1) ,Htjar( 1) ,Pari e--
al(l ). 

Desconocida 5 o 

TOTAL : 351 136 _ _J ______ 
.•. -·-

* Los aislamientos se refieren ,, )Un caso correspondlo á !!·!!!!!!!!!! 
a T. verrucosum sa 1 vo 1 as PXrPE b)Un caso correspondlo a !.mantagrophy tes 

clones que se indican c)Sola"1ente se a1s16 !·'!!!l.'!.tagrophytes 



Especie 
Animal 

Cuadro !Jt)5 

Especies de dermatofitos, número de aisla 
mfentos y localizaci6n corporal de la le
sión en diferentes csoecics de animales. 

·--·-·--·--·· - ---

I NºTot~1<l~r Esr~-~ tes :le der- Localiz~ci6n 
casos ; "'ªto f 

!estudiado~ dos. 
i tos ai5la-

-=~·-... ·.¡~-- ,._. ==c-=i=~=--,-~ ·----

por al de 1 a 
si tín. 

-.----·- . 
cor 

le-:-

! •liusa( 1) ,Co~tado 

.!.• V errur.osuc1 ( 1 ~ 

¡ errestre Can ideos 70 J.. 

~-- -¡- ... ·o '. : •• -: 

J1uc 1nadar(1) 

anis ostado(l) ,Encuen 1 
~ro(l )Desconoc¡~f 

---------- . ··- -·--· 

taqrophytes lt\bdonen (!) 

Porcinos 30 

num 1i embro anterior 
( 1) 

_. __ :.._ ______ . -· .. ··~ -·-· .. ·-

llegi6n de la caña 
tagrophytes ( 1) .1_,men 

Equinos 22 l. eg uinum " " . ( 1) 

Ji. di stortum Desconocida (!) 

- -· .. = 

Cuycs 4 n ta ro!l:l'ltc! !lorso (1) 

!Jesconocid3 ( 1) 

• LOS NllMEROS EtllQ[ EL P1\RO!TESlS ~F qEFIE~['! -\L c:t":rR0 DE 
AI~L~~l['lTOS DEL íl[R~ATílFITO r~: r~~A ~rc10·: (~~ro~AL. 



-53-

En el cuadro nl!mero 5 se mencionan las diferentes especies Ja 

dermatofitos aislados, en relaciOn a la procedencia geogrSfica 

de las m~estras. hdemSs se aprecia que 9 de los 14 estados 

. muestreados inclu1an el ao¡ de las 500 muestras colectadas, -

ademas el total de estas inclu1an dermatofitos aislados, Otro. 

10' de las muestras correspondieron a 5 estados y de estas no 

se lograron aislamientos. El 10\ restante correspondiO • mue! 

tras de procedencia desconocida1 estas resultaron negativas -

al cultivo. 

Con el atan de conocer la posible correlaciOn entra pre•encia 

de dermatofitoeis y la edad de los bovinos, se anali~eron --

3 rangos de edad (cuadro 61. Entre 351 bovino• muestreados, 

•e encontrO un porcentaje de aislamientos mayor en vaquilla• 

y terneras que en becerros y becerra:i, cuyos resultaJ·os se • 
1 

presentan en el mismo cuadro. 

En el cuadro 7 se muestran datos referentes a las·razas da 

ganado bovino incluidas en el experimento y la frecuencia 

con que se logrO el diagnOstico de dermatotitosie mediante 

los dos mAtodos utilizados, ambos representados en potcenta• 
\, 

jea. Se observo que la raza holstein a pesar de que fuA la 

·· ·raza con el mayor nl!mero de muestras ~s.tud~dd.ia, no ·fu~ la 

que presento mayor porcentaje de aislam~rtoe correspondien

do esto a la raza branguss1 as1 mismo el porcenta:te . ._rn re-_ 

sultados positivos a la prueba de KOH, fud menor al obteni

do por la raza angus. Entre las cuatro razas mas frecuente

mente mueotr.i~das, holstein, charolais, 11ngua y bran~us, en 

tres de ellas lo!I resultados positivos a la prueba de KOH 



En el cuadro número 6 se mencionan las diferentes especies de 

dermatofitos aislados, en relación a la procedencia geogr~fica 

de las muestra~. 
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Con el afan de conocer la posible relación entre presencia de -

dermatofitosis y la edad de los bovinos, se analizaron 3 rangos" 

de edad (cuadro 7). Entre 351 bovinos muestreados, se encontró 

un porcentaje de aislamientos mayor en vaquillas y terneras que 

en becerros y hecerras, cuyos resultados se presentan en el mismo 

cuadro. 

En el cuadro 8 se muestran datos referentes a las razas de ga

nado bovino Incluidas en el estudio y el número de casos en los 

que se 109ró Pl diagnóstico de dermatofitosh mediante los dos 

métodos utilizados, ambos reprPsentados en porcentajes. Se 

observó que la raza holstPin a pesar de que, fué la raza con el 

mayor númPro de muestras estudiadas, no ful la que presentó 

mayor porcentaje de aislamientos correspondiendo a la raza 

branguss. 

la cantidad de muestras de razas caninas su variedad y hallaz

gos particulares con las dos pruebas empleadas, se pueden apr! 

ciar en el cuadro 9. 

En el cuadro 10 se mencionan, en las diferentes especies anlm~ 

les los tratamientos previos a la toma de muestra y los resul

tados obtenidos mediante el cultivo. En 7 de las 22 muestras • 

de bovinos que hablan recibido tratamiento contra hongos se • 

real izó el aislamiento de J:. verrucos1Jm. En can ideos entre los 

tratamientos emoleados, los acaricidas ante su aplicación y la 
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PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS POSITIVAS AL AISLAMIENTO DE DERMATOF!TOS 

OER 1ATOFITO Al SLAñó'" ·-·---··---
Nº DE 

PROCEDENCIA MUES--- lr'-M"h" .m~ntagro r . .equilllJIIl l. lf!W!.S.t.r_ licrn<nn- M.nanum !l.c!.!.il.0.1'.il.ill' ifoTAL: 
TRAS. !llJ: nJ1:1 cdnl~ 

Baja Cal 1forn1< 
1 1 1 Norte 1 

Distrito Fede-
! 

74 3 1 1 2 1 7 ! al. i 
1 ! 

' s ta do de Méx. 229 90 4 1 1 95 ! 
~uar.ajuato 1 1 1 1 

8 ' - ·---

1 

lidalgo 19 l l 
i-------- -· ·- : 

1orelos 1 1 1 
---¡ 

Jucrr?taro 62 35 1 
3~1 

' ~·-· --··· --·-f..------- -····-·-
' 

.. . ·-; 
' 1 

>O nora 16 7 1 7 
1 1 ·-·---- 1 

lfaba~co 8 1 1 1 ·- i 

TOT/\L : 425 135 6 1 1 3 2 1 l•Vi 
i 
i 

-·- ·- ------- ----
' .-.n 

'{' 



cuad,.o 7 

RESULTADOS OE AISLAMIENTOS EN OOVINOS, EN RELACION CON LA EDAD OE LOS MISMOS 

1 
1 

EDAD EN >20 1 o . 9 10 . 19 TO T AL 
MESES 

1 

¡ 
rlq oc A1s y / ~ 

1 
1 

lamientos Uº ·/(:· ¡ 
Oe Mue~ ' 50 . ¡ tras. 

1 1 

---~ 

PORCENTAJE 41.03 ,; 58 % 18 r. .. "·"J 
1 

"' °' 1 



ClJl\DRO No. a 

OORREIJ\CICll mrnE l\IS!JIMIWIUS MEDTANl'E ClJLTIVO '{ RE&JIJl'AOOS DE 
IA 'lttNICA DE OBSERlll\ICl'I DIR&:TJ\ EN DIVERSl\S RAZ1\S DE BO\TIOOS -
!ollES'mEAOOS. 

~ .. r...w 'iJ de 
% DE POSITillC5 i Aisr..v.m::m:~ RAZA bE ANIMI\- CADP. 
A IA PRUEBA DE DE 1-llESTRFJ\M µ:s M.."l:S- RAZA/ 

lnnM~ 11~11 KOH DER-IAT<FI'l'C6 

Holstein 291/ 82.90 52,23 42.61 

Desoonocida 22/ 6.26 18.18 13,63 

Olarolnis 14/ 3.98 50.00 35.71 

·-- ~---·--·-

Angus 9/ 2.56 88.88 33.33 

Brangus 9/ 2.56 11.11 44.44 

'Criolla 3/ o.es o.o o.o 
t-

l::harolais/llerfoi f1 l/ i o.o o.o 

Herford l/ > 0.84 o.o o.o 
-

Suizo Pardo l/ 
1 o.o o.o 

T.o t a 1 351/ 99.95 49.0 38. 74 
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CUitllRO No. 9 

CO"lPAR!iC!Oil ENlfü; l\Jf.ll~·H['':l1:X; l~JJTt\::rr-: cm:rrvo y k!':SUUl711YJ.3 m U\ 
T"..-Ciüu\ Di:: O'.lSU!\IACH':: lllR:l.:'1',\ fü DIVEf\SAS nr,Z!\.'l rn; 0.'l!DfJJS Ntn:s
TRP.AOOs. 

t:nn r·rct:ru- --%/ ... 1 •J : l ci\·0~-a-1-;i -;;-m~r~.,.:riJ~nw~, 

.a:Jit:.:l.l!:!.:L ?O 1 .J'.'::l.1L<JQJ<...9lL c.~.c....ds.m..!l2f i tr,g 
21/ 30 38.09 4.7G 

criol~----· _____ _:1¿_ _ _.!_0 __ -·· 14.2íl 

boxcr 5/ 7.14 20.00 ------ ------ ·-·----· ·- ·--- -----------
nult:cs 4/ 5. 71 O. 

wajmaran~r -3T --o:---

o 
40.0 

o. 

o. 
33.3] 

o. 
::::, -=----=;;r=~ :~ ~: . .:= 

----- - ··------- ------
bcagle 

bull tcrriür 

9ran dan;,s 

¡;;,-;;tz;;~ • .'úi 

l'alchicha 

afgano 

akita 

alnska rn..1lt1mut 

coker spanish 

chihuahue.fio 

dosh~nd 

foxterrier 

french 1:xxxl te 

2/ 

2/ 
-v- 14.29· 

--2/ 

2/ 
1/ 

1/ 

l/ 

l/ 

l/ 

-2L 
1/ 

19.99 

1/ husk sü:r>~i.tlr.o 1----< 

niastin cs?~ñol 1/ 

1/ 

vizla l/ 

to ta "10/ 99.9 

o. 
o. 

o. 
o. 

o. ·--so.o 
--o:-·-- ·----o.--

---·-------~-------~ 
o. o. 
o. o. --------WO.o o. 

o. 100.0 -----
100.0 o.o 

º=-- o. 
o. o. 
o. o. --------o. o. 

o. o. 
o. o. ----·-------o. o. 

---------· 
-·--º·-- o. 

o. o. 
o. o. 
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011\0l'O 10 

AISIJ\MIEm'O DE DF:Wl\TCFITOS o::tl Jm;P= AL 'IT'.ATNIIENl'O OC LESIOOE.'l El'IPUJ\00 PREVIO 'lUES'l'Rl'X) 

/\ves 

NUIEID m: l\!SIJl.'!Irn 
'!OS EN 11.'lD l'llnl -

TRl\1~1::m 'ITITITJ\005 

o (l)• -

T ') T 1\ L 
DE 

l\ISIJVIIJNrol 

o (1) 

TIPO DE ~'.""'llnr.n fllP!FJ\llO C'I LO; ll!II!IAUS l'PJWIO AL ¡.':JES'l'R!)) ·¡ 
Corucos ""'1r1c1- . runq1c1- Antll>lO- 111 " t o s ·1 
teroideS das das ticos ungic,,.,,., \D1gic ,..,., oorticosf"J 

... acarici ----1 -.:...t 1\l 

1--------+----+--------t--·--------11-----1-----1-----1------f-----I--'---_.-~--.~ 
!lovinos 127 (329) 9 (27) 136 (351) 1 (4) 7 (22) 1 (1) 

Cl1>rinos o (1) 
i--..------~·----f-----+--------1~----1----~----1----+----4----~----I 

o (1) o (1) ~ (2) : § Cab>llos 2 (13) O (6) 2 (19) O (2) ¡ 
'-;it----+---+---+---·---ll----1------+¡---4----1-----+----+---1 

8" l\snas 1 (3) - 1 (3) ¡ 
.__...._ __ ----lf-------li-----+-------11------·-+---+----+----l-----l------I-----

Por~inoo 2 (29) o (1) 2 (30) o (1) 

, ~\ eon:~~--- o (3) - o (3) 1 
Ql -t----+-----+-----~~---1---~---1---~--....L.----1------¡ 

;_~.l ':"~"ª 2 (4) - 2 (4) ¡ 

~~~~ --- __ ,_0_11_>_+-------+---º_<1 __ > ______ ~----+----.--' -------· '--·----+----~---1---~ 
01inos O (4) O (9) O (12) O (8) i 
~ª';~~~--··+-2-(-45'-)-1-4-(-2-'--5-)-·>-~-;~;--------~~l-)-~-;-¡;-'-;-·,-3-)-+--0-(_2_)._.¡_1_(_2_)_.¡_0_(_3)-~-0-(1_)_1 

·- -· • ·-·- --- - --···- -·----+------· ooo •• --- __ M _____ ---·- ¡...__-...--1---- --, 

, Ratones O (5) - O (5) 1 

1----~ -~-t ,;--;-· 1;6 ;~~~) l;. ¡~;;·- -1~9--~~~~) ~ ~l;--1---3-(-2-3)-1--8-(2-5;- ~-;~-) __ _¡__1_(_3_1 -Jl--0-(_5_)_¡_._0_(!_)_.l 

¡'¡_ ___ _J. __ ..J.._ __ __J"-------''---..l-----A-----'----'---..._-... ---L--_J 

* los nlireros entre ~~tesis se refieren al nlírero de animales r.ltr-strearlos. 
' "' 'f' 



aJl\ORO No. 11 -f>O-

CORmi'\CIO.'I DE lJ\ UWD'..'CICN EN .• !115 ESPECIES Tu'llW\I.I:S ~!\Jl:STPL\OllS, CO~ 
RESPirID AL Sf-XO 

1 :-:O.de . No. de - .. ·1 
pecic l\ninul s e x o ¡ ¡i,i,~l=icn- mucstr" -·---··-' 

Aves ·---+--~::~_ ----r~. -~ª-~!·. ··---2º7L - --:----~:_:~=j 
Bovinos : m.1cho r - 29. 62 ··-· . _ _¡ 

-'~ --!-~'.- q~~~-~ ~=:t::- -~ 
l. 

--·-!,----· : _ hanbra 2/ 26 7_.6_? ______ ( 

' macho ~- _ . lf. . 7 _ . }.4.~_28 ... ···- -¡ 

Caballos ·---~·JlcrrlJra ···---· i .lL. ..3... . .. ____ ll_,_u ______ : 
macho O/ 1 O · 

Asnos . 11 lb r--11··-··-2···- i ·_·--~ 50 :_0_=~j ----~--..='2_':.'.1 .... -·-+-. --- ---- . - t' . ··- --
11) 1 m:Jcho ~----2-···· _ ·--º-· -·-----

Concj.'.:: ____ _j_hanbra , QL__ __ ..l ..... --· ..... .Q.,_ ___ __, 
1 . 1 

Cuyes ¡ mcho 1 O O +··---9~----, 
S:"'--- ¡ hanbra ' 1/ 1 100_. ___ __, 

~tos -----~:-1·~::::~·--+L-~~--~---r·-·· ~: 
. ___ .Q., __ _j 

OVinos __ hembra .. O/.. 4 O. 1 

Porcinos ---··· ¡···· ~~~~ . ___ [ ~) '. ___ }j_ -¡ 
macho 1 O/ O O. 

canideos 

- - -·-6-!~:" · ¡~;-.~~----7~- .... ____ ·-----~----~_r_·'.~-~----j·---~ 
To t a 1 l]_Cl]ibra . -1·-1_)5¿'_ ____ 355 ... ll!,,g2 .~ _ 

-~:~~~~l~? __ -:~:~---5~: .. -~~~:3-
_J 1-------·---· 

Ratones 
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persistencia de las lesiones se realizarán preubas micológl

cas resultando 3 con dermatofltos entre 16 muestreados. La -

mayorla de aislamientos en v~rledad y porcentaje se obtuvie

ron a partir de muestras de animales que no hablan recibido 

tratamiento, a pesar de lo cual algunos casos en bovinos y -

canideos cuando se emplearon soluciones yodadas a baja con-

centraci6n o combinadas con otros productos se realizaron a)! 

lamientos de l· verrucosum. 

En el cuadro 11 se hace comparaci6n entre las dermatofitosis 

presentadas respecto a sexos en las diferentes especies anlm! 

les muestreadas. 

En bovinos encont~amos que en un 29.6% de 27 machos muestrea

dos se loqr6 obtener el aislamiento de dermatofitos en tanto 

que de 301 hembras muestr_eadas se logr6 e_l aislamiento de -

dermatofltos en un 42.5~. 

En la gráfica se hace la comparacl6n entre la prevalencia -

estacional de las dermatofltosis cllnfcas y los aislamientos 

respecto al muestreo, representando con lineas discontinuas -

a las 500 muestras recolectadas con diferentes porcentajes ~n 

cada estación del a~o. lo cual total iza el 100$ en las cuatro 

estaciones, La linea continua representa los resultados pos! 

tivos a la prueba de observaci6n directa con KOH al 10%,· .Los 

cuales totalizan un 38,8% y la linea punteada representa los 

resultados de cultivo con aislamiento de dermatofitos que t~ 

tal izan 2B.0%. Las tres lineas muestran una proporcionalidad 

con una incidencia anual que tendió a ser constante. 



"' 
~ 
~ 
o 

o 

§ 

COMPARACION ENTRE LA PREVALENCIA ESTACIONAL DE LAS OERMATOFITOSIS 
CLINICJ',S Y LOS AISLAMIENTOS 

60 
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\ 
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57.6 o/n 

30. o/o 
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\ 

1978 ............. 1/2 CE 1979 

l\l::i. DE CASOS 

MSLAMIENTOS 

PRUEBA MICROSCOPICA KOH 

\ 
\ 
\ 

\ 

" " \\. ----J --
OTO NO 
10.B o/o 

1.4 O/O 

" " 
" 

" I' 

........... i l···· 23.B•/o 
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7.8 o/o 

.4 o/o 

.6 o/o 1. o/o 

INVIERNO 
23,B o/o 

1. o/n 

4.4 n/o 

Total; 
.11111 __ 
-11.L 
.... ~-ª:l .... 



VI. OISCUSIOtl 

Inicialmente se penso que con los resultados de este estudio, 

realizado a lo largo de año y medio se obtendrfa un panoraMa 

general y homogéneo acerca de las dermatofltosis en nuestro 

pafs, para lo cual se consider6 indispensable contar con el 

apoyo de médicos veterinarios clfnicos, ubicados en diferen

tes áreas del pafs a quienes se enviaron sobres para muestreos 

con hoja de instructivos anexa, describiendo una t~cnica ade-

cuada de muestreo, para que una vez tomada la muestra la reml 

tiesen al INIP en las condiciones recomendadas. Desafor!ünad! 

mente no existi6 la respuesta esperada, recibiendose en un año 

y dos meses solamente 195 muestras, lo cual freno nuestro pr~ 

grama limitando algunos.conceptos epizootiol6gicos sobre estos 

padecimientos. De tal manera que se opt6 por realizar los mue~ 

treos restantes por medio de la secci6n de micologla del INIP

SARH limitandose entre sitios aledaños al Distrito Federal. --

Esto hizo que nuestros resultados de aislamientos se concentr! 

ran en estas áreas. Lo cual a la vez no sugiere que si bién los 

aislamientos en otros estados de la República Mexicana fueron 

reducidos no se debió a que no existieran los casos el inicos -

sino más biªn a la falta de muestreos de esas procedencias. 

Un aporte valioso del presente estudio es.el halla~go, por pr.:!_ 

mera vez en animales de México, de d~rmatofitos tales como !· -

terrestre (considerando dermatofito yeof!llco no infectante) Y 

~· distortum (zoofflico que es la causa de ti~as comunmente pr! 

sentadas en anil'lales y raro en tinea capitis de liu:oanos: Así -

tambión se aisló T. verrucosum de~ cJnid~os. e~~ esto lJ vari! 
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dad de especies de dermatofitos demostrados en animales del 

pafs se ha incrementado y se espera que si estos padecimien

tos son mas estudiados, la variedad de dermatofltos también 

aumentara, aunque con certeza encontraremos algunas especies 

predominantes como lo demuestra este estudio y como ha suce

dido en otros pafses (11 ,13,31,52,53), 

En cuyes solamente se encontr6 !· mentagrophytes el cual ta~ 

bién se logró rP.cuperar a partir de dos bovinos, un equino y 

un porcino, un solo aislamiento de!· eguinum fué realizado 

a partir de un equino. Los dermatofltos encontrados en las -

otras especies animales al parecer no revisten destacada im

portancia. Sin embargo en su mayoría los hallazgos concuerdan 

con los mencionados en lu l•teratura nacional e internacional 

(l,17,25,27,38,52,53). 

Como consecuencia de lo anterior el valor de la información o~ 

tenida durante este trabajo radica en el hecho de haber aisl! 

do dermatofitos en rPqionPs geogr~ficas del país en donde an

tes 110 se habla considerado, tal es el caso de !· eguioum de 

Baja California.r. verrucosum de Sonora, ~· canis de Tabasco. 

Entre las aportaciones mas importantes de este estudio se puf 

de considerar los siguientes hallazgos: 

Aislamiento de!· terreste.- Este agente considerado geofílico 

no patógeno (53), se encontró en la región mandibular la le-

sión caracterizada por alopesía, eritema, descamación Y como -

signos el animal presentaba prurito Intenso en un canideo. 

No se realslo otro agente que pudiera haber sido el responsa-
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ble del cuadro,1~ que sugiere que T. terrestre jug6 un papel 

importante en la presencia de la lesión. 

Es importante considerar este agente en futuras investlgac1~ 

nes sobre dermatofitos1s en perros. ~o hay infarmac16n previa 

referente al aislamiento de este agente en animales. 

-GS-

Aislamiento de~· distortum.- Este es un hongo zooffl1co comu~ 

mente asociado con tiñas en humanos y animales, se a1sl6 a pa! 

tlr de un asno. Este al parecer el primer informe sobre el al~ 

lamfento de este dermatof1ta a partir de animales en México. 

Aislamiento de !· verrucosum a partir de muestras de can1deos. 

Hasta la fecha no se habla informado en la literatura publica

da en México sobre el aislame1nto de este agente a partir de -

lesiones cútaneas en perros. 

Considerando que los estudios publicados acerca ~e dermatofit~ 

sis en animales en Héxica han sido llevados a cabo desde ape

nas los principios de la decada de las 70s y est9 aparejado -

con el establecimiento de centros tales como: Lo~ laboratorios 

de Sanidad Animal (RENALDI), secciones de micologla de la UNAM, 

de la SARH-INIP o particulares en los cuales es posible el d1a~ 

n6stico de dermatofltos mediante técnicas idonea~. Esta es in

dicio de que el igual que·en humanos, muy posiblemente estos P! 

decimientos .tienen lejanos antecedentes y se les ha ignorado -

porque de igual manera se habla desconocido su 1~rortanc1a, -

pero otro aspecto que ha hecho evidentes estos ~adecim1entos 

es que ante el mal empleo de acaricidas. antibióticos bacteri! 

nos y otros productos. ha persistido la enfermed~d. encontran

dose en ellos dPrmatofitos. 

La discrPpancia encontrílda rntre 10~ 1·rsultado) ~~ la i11fecci6n 



presentada en tres diferentes rangos de edad de bovinos, re

fleja en este estudio una posible relación o dependencia de 

estos padecimientos con estas importnates etapas de vida en 

bovinos, en cada una de las cuales tienen lugar particulari

dades fisiológicas consecuentes de la formación y maduración 

morfológica lo cual se ha sabido que desempeña papel importa~ 

te en la reacción de estos animales ante la infección, mani

festandose diferentes grados de severidad, formas de lesión o 

incluso ausencia de la misma (34,53). Asf tenemos que el pri

mer grupo presentó una frecuencia de infección mayor del doble 

que en el tercer grupo y el segundo grupo presentó una frecue~ 

cia de casi una tercera parte mayor que en el primer grupo. 
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Los resultados de la infección con respecto al sexo de los bo

vinos revelaron una marcada diferencia en la frecuencia de pr! 

sentación de las dermatofitosis ya que solo se realizó el ais

lamiento de dermatofitos en 8 de los 27 macho, representando -

29.6% a diferencia de las hembras en las que de 301 muestrea

das se detectarán dermatofitos en 128 representando 42.5%, an

te esta diferencia es posible sospechar que la resistencia a -

la infección en machos esté dada por aspectos tales como; mane

jo, ya que siendo los machos en explotaciones lecheras general

mente los que mejor atención reciben en diversas formas debido 

a que estos son criados para convertirlos en sementales, para -

ello se destina un local aislado que les evita tensión (stress), 

contagio de la infección, además esto permite una adecuada ra

cionalización alimentaria as! como higiéne. Estos animales ad! 

más provienen de excelentes padres (53). 

La mayoría de muestras obtenidas de bovinos procedieron de an! 



males con lesiones típicas, ya descritas en el capitulo 11, 

que correspondieron a las producidas por l· verrucosum, en 

esta especie animal hubo una minoriade lesiones no tipicas 

a diferencia de las otras especies muestreadas en las que la 

mayor!a presentaron lesiones poco sugestivas de dermatofito

sls, no típicas. Tales casos incluyeron algunos hallazgos de 

acaras y posiblemente otras etiologías que no fueron eviden

ciadas ante las técnicas desarrolladas por nosotros. 

En algunos casos se encontraron lesiones muy severas en ani

mal es al grado que sugerfan ser producidas por algún agente 

más pat6geno que los dermatofltos, los cuales al ser demostr! 

dos mediante técnicas mfcol6glcas como unlca parasitaci6n en 

el material de muestra de lesi6n descartaban cualquier otra 

etlolog!a, tal es el caso de un asno, un cnnideo y un porci

no de los cuales se ais16 ~· distortum, I· tonsurams y I· -
mentagrophytes respectivamente. Con lo cual se demuestra la 

incapacidad de conocer.la etiolog!a clínicamente (problema -

que ha sido bi~n conocido e Integrado en postulados en Mico

log!a Mé~ica, descrito~ en el inciso (e) capítulo 11 de esta 

tesis). Estas Incertidumbres cl!nlcas dan a nuestro estudio 
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un panorama mas general y hacen resaltar la Importancia de -

las técnicas de laboratorio, ya que las dermatofitosis estan 

integradas entre padecimientos cutaneos cuyas etiolog!a de no 

ser comprobadas técnicamente, no pueden ser abordadas ni des

de el punto de vista cl!nico ni sanitario. Ejemplo de ésto úl 

timo se revela en el cuadro g, observandose que un número CO! 

siderable de animales con dermatofitosls diagnóstlcadas en el 

laboratorio fueron tratadas prPviamPnte al muestreo, empleando 



-~-

productos contra etiologfas de naturaleza diferente a los der 

matofltos, lo cual para estos result6 Inocuo, representando -

fuertes gastos infructuosos a nivel de hato. Este hecho brinda 

apoyo para sugerir que el dlagn6stico sea considerado antes -

de cualquier tratamiento (12, 14,49,53). 

La infecci6n por dermatofitos en bovinos, un mayor número de 

casos se demostraron a partir de muestras de la cabeza y otras 

regiones cuyas caracterfsticas fueron; ser sensibles y poco -

accesibles al animal para escariflcarlas. 

La comparaci6n de los estudios acerca de dermatofitosls en a

nimales de México, anteriores a esta tésis revelaron una pre

valencia de la enfermed~d en bovinos producida por I· ~ 
!.!!!!!• desde los estudios de Cervantes y Pijoan en 1976. Mues-

tros porcentajes de aislamientos resultaron diferentes a los 

presentados por Campos (8). Cabe considerar que la descripci6n 

de sus técnicos medios de cultivo e interpretac16n de result! 

dos fueron también diferentes. Sin embargo menciona algunos -

hallazgos que también se realizaron en este estudio (8,10,11). 

Tales como !· verrucosum, !· mentagrophytes de bovinos, !· -

equinum y!· mentagrophytes de equinos, !:!,_ canis de canldeos, 

!· mentagrophytes de cuyes, y ~· ~!!.!!! de porcinos. 

Los hallazgos de Ramfrez, Valdéz y Carrada, incluyen estos P! 

declm1entos en lechones lo cual no fué detectado por nosotros 

entre 30 muestras de porcinos, así mismo los resultados de C! 

nldeos presentados por Castillo A.B. desertaron nuestro lnte

res por sus 5 aislamientos de 5 únicos casos sugestivos de 

dermatofitosis, mas aún con el alslameinto de~· floccosum 

que se ha mencio"ado por diversos autores como causa de tiíla 



en humanos pero en animales solo se considera raro eo cani

deos. 

La frecuencia de los hallazgos en canideos se aproxima a los 

enocntrados por otros autores (4,5,35,37,50,52,55), sin em

bargo publicaciones de hace 20 años citan porcentajes de in

cidencia cercana al 100$y mucho mas elevado a los actuales,

esto es indicio de la existencia de algOri factor qu~ favore

ci6 la presentaci6n de brotes o fuertes epizootias (24,25). 

La representaci6n de los 500 casos clfnlcos y resultados de 

las dos técnicas de dlagn6stico empleadas son evaluadas en el 

capftulo de resultados de la gráfica l. Pero cabe discutir -

que por causas ~ue no podemos explicar, no se recibieron mu

chas muestras en pcri6dos de lluvia y frfo, predominando las 

muestras recl bldas en primavera, esto expl lea el por qué la 

gráfica señala un pico mayor de dermatofltosls en primavera 

y en contra de lo esperado; ya que es bién sabido que en ép~ 

ca de lluvia o frfo se favorec~ el acinamiento de los anima

les y asf el contagio y morbll ldad, de lo cual se deduce que 

nuestros resultados habrfan sido mayores si los muestreos se 

hubieran realizado en estas épocas. No obstante la presenta

cl6n de dermatofitosis fué sumamente elevada en relaci6n a 

las descritas en la literatura contemporánea (37,52,53). 
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VII. CONCLUSIONES 

1.- En este estudio se pública por primera vez en México el 

aislamiento de I· terrestre, como asociado con lesiones cu

taneas en perros. ~· distortum como agente causal de derm! 

tofitosis de un asno y l· verrucosum en lesiones cutaneas -

de 2 canideos. 

2.- Como se lograron aislamientos en muestras colectadas d~ 

rante todo el año concluimos que es posible detectar estos 

padecimientos en cualquier época del año en el pafs. 

3 - Las muestras que resultaron positivas al aislamiento de 

dermatofitos procedfan de 9 diferentes estados de la repúbl! 

ca, de lo cual deducimos que se demostrarfa una amplia distr! 

bucl6n de ést~s padecimientos, si se llevar~n a cabo estudios 

mas completos. 

4.- I· verrucosu~ result6 ser el aislamiento y causa mas común 

entre 136 dermatofitos aislados de bovinos con lesiones suges

tivas de la enfermedad representando el 97.7% (133). En cani

deos predominó "·licrosporum canis de 6 aislamientos realizados 

en canideos 3 correspondieron a~· canis, lo cual representa 

el 50%. De 4 cuyes se aislaron 2 l· mentaqrophytes. Asf mi! 

mo se ais16 I· mentagrophytes de 2 bovinos, l· eguinum de l -

caballos, ~· ~de 1 porcino, l· verrucosum de 2 canideos, 

~· distortum de 1 asno. Estos hallazgos concuerdan con causas 

comunes de tina en animales de otros paises. 
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5,- Se demostr6 la infecc16n por dermatofitos con aislamiento 

de estos en un 29.8% de los casos estudiados ( 149/500) 

6.- A excepc16n hecha de las lesiones producidas por I·~

~ 1 as dermatofitosi s por el aspecto de les i6n que desa~

rrol l aban, representaron una etiolog!a dudosa y poco sugesti

va de dermatofitosis, desde el punto de vista cllnico. 

7.- Las lesiones por dermatofitos con mayor frecuencia fueron 

•ncontradas en regiones de la cabeza. 

8.- La incidencia en bovinos encontrada en ~ste estudio reba

' za ligeramente a la incidencia promedio encontrada por otros_ 

autores contemporaneos. 
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