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aBSUJll!B 

VtZQUES Jl!WDSZ FllAWCISCO. Deraatofit:osia bovina en el centro de 

recr{a Cal .. anda, Qro.> utilisaci6n de la t&cnica de la alfo•

bra para toaa de •uestras, diaqnllatico etiol6qico y trataaien

to con tiabenda&o1 (bajo 1a aaeaor!a de: Gustavo A. Garc!a De!. 

qado). 

Con el prop6aito de dar mayor importancia a la t€cnica de la a! 
foabr•• deacrit& por Mariat y Adan-caapos, para la toaa ae mue!_ 

tras en brotes de deraatofitosis en bovinos y evaluar 1a efect! 

vidad del tiabenda~ol para el trat .. iento1 se investigó la pre

sencia de deraatofitos en la piel de S bovinos cl!nic.,.ente sa

nos y 10 cllnica•ente afectados. LAS aueatras fueron toaadas u

tiliilndose cuadros de alfoabra ect,riles de 5 a S e• , los cu.!_ 

ies se frotaron en varias &onas del cu•rpo y fueron llevadas al 

laboratorio donde se ocuparon par• realizar el sembrado el cual 

con•isti6 en poner la parte Afelpada del cuadro de alfo•bra so

bre el a9ar baci5ndose una ligera presión. El agente etiólo9ico 

fue aislado deapu§s de 15 a 20 d!as de incubación a 37•c, obte

niendo•• el diagnóstico. Los 15 aniaales (100 \) fueron positi 

vos il creci•iento de Trichopbyton verrucosu•. El trataaiento se 

realic& en los aniaales cltnicaaente afectados con la aplicación 

tópica de una mezcla de tiabendaaol al 5\ con icido salic!lico 

al 1\ en di•etilaulf6aido untado con la ayuda de una brocha en 

las &onas afectadas durante 16 aplicaciones en dias alternados. 

Al t'raino del tratamiento se inspeccionaron cl!nicamente a to

dos los aniaales en los que se busc6 la mejoría clínica o la pr~ 

sencia de iesiones, y además se realizó un nuevo muestreo después 

de 3 dlas de terminado dicho tratamiento tanto a los animales tr~-
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tado• coao a loa aniaale1 del grupo testigo. Los resultados del 

tratamiento fueron favorables ya que se mostró su efectividad 

al no haber crecimiento de colonias de dermatof itos en las ca

ja• de •t•r a partir de las auestras y los animales tuvieron 

una aejorta notable deepu¡• de 15 días del tratamiento, Bn los 

aniaal•• del grupo teatigo se les observó aún más la evolución 

de la• leaiones y algunos cl!nicamente sanos en el hato result~ 

ron •fectado• con deraatofitosis durante el curso del estudio. 

Tanto la t'cnioa de aueetreo como el tratamiento fueron efect~ 

vos. 
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IR~RODUCC10R 

La deraatofito•i• es una enferaedad infecciosa de las capas 

queratini&adas de la piel y sus apEndices (pelo, plumas, cu•r

nos) de los animales de granja. doa,sticoa y silvestres, así 

como de las aves y del hombre; causadas por un qrupo de hongos 

conocidos como deraatofitos (2,3,4,8,11,12,14,18,19,22 1 23,28, 

38). Lo& dermatofitos foraan tal ve& uno de los grupos de par! 

sitos m&a abundantes y ubicuos en la naturaleza, debido a que 

se adaptan a vivir en un rango muy amplio de te•peratura, hum~ 

dad y substratos alimenticios (S,19,25). 

A partir de los estudios clásicos y fundamentales de Sabou

raud sobre los dermatofitos numerosos autores estudiaron estos 

hongos por lo que fueron definidos nuevos géneros y especies1 

sin embargo a partir de 1934, diversos micólogos, particularme.!!. 

te Eamons, iniciaron una tendenci~ a si•plificar el hasta ento.!!_ 

ces caótico qrupo de dermatofitos, quedando éste en la actuali• 

dad reducido a s6lo tres géneros:·Trichopbyton, Microsporum y 

Epidermophyton (4). Esta es la clasificación mis aceptada inte.!. 

nacional•ente en la actualidad. 

Algunas caracteristicas primordiales de esta clasificación 

son las siguientes: 

a) Género Trichophyton (Fiq. No. 1) 

Hongos imperfecto& con reproducción asexual 

por aedio de conidias y éstas tienen forma de 

basto, pueden presentar macro y microconidias. 

Este g¡nero incluye 22 especies. 

b) Género MicrosporWll (fiq. No. 2) 

Hongos imperfectos, reproducción asexual por 

medio de conidias de forma navicular presen

tando macro y microconidias, el número de sep~ 

tos varía según la especie de que se trate.Es

te género incluye 15 especies. 
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Piqura No. 2: Glnero Microaporua 



<CU <Gé:nera !fUleatDpbft:Dn <l:fi9. 3:) 

lBrm!JOm ~~-et.os,, reprol!11cción caee1r0all por 

tOllDl.rU,.. <VUe mrr•••.ntan agrup•cl.one.a 4e raci

mes. !Elllbl! <géne1-o tt.iene 1a ¡part.i-cu1ui,4all ,11. 

~.entar •S1ro 11na ea_pecie y (e•:t1Í ,ca•i escl~ 

.ri~ iconfina4a ·• buaano• 

!L• '11e4:aatofitt.oaila ea 'IUna en:fer.e~aa :auy .frecuente -en :nuestro 

:met!ILD ¡pn>~•1'1>nall.. ¡pe.it .a •1111., e• bastante ,escasa 1ll informa

<e.!$n •q>le •• ititne en l.a ,actua1illall en •Ideo ,llabiilo qubi 'ª 1• 

r00atp;J.;e]Uad -y k1r~!ltuG .-que,, :hasta cierto punte, esiate an el. 

.~'lllL..-l~:nto .e ,iAant!:H.,cac!.&n ,ile1J. avente etiológico <(7,1. Sin ,~ 

!bar.go,, debe ,oona-t.aerar•e tDOllo lUDa 4e 1a• enf~ada4ea ae :11ayor 

lilnport.a:ncía .en ::a.a l:nduatr.d.• pecuaria., ·ya ·que 1aa p'rdid•• ·oca

:e:lLon~4aa :son !bastante.a jconai:aerable• .4ebibdose pr.lncipa1mente 

,a Jl.a ¡pér.dida .a.e peso ae l:os ,animales r depreciación de las pie

lLe• ? .eu. rechazo .ae 1.-o• .anf.laaliea enfer•o• por 1os comprador•• 

(ae .ganad-o 1(6.,22!)., Se ·con•.i-der·a ,coao -una 4e las enfermea.aaea P..2. 

U.n"Ci.ab~te ,oonta9i·oaa11 .. JP;ueae tener un curso prolon9aao .... ya 

,q-ue !ae !ha 14e.o•tria4o .q-ue 1aa eepora• pueaen vi'V.ir vario• año• 

~a~o ,egnai~ione• ~ablla1e9 (~~19 ... 251 y 4• e1te ~oao nuevo• ani• 

man..e·a i:ntrod:uciaoa e:n el. &%"e.a pueden infectarae ... su distribu

:c.i:Ón .pogrifi·c. .e• aundi:a1 y parece aer mi11 común en 1oB cli••• 

:t-¡>i<etl.e• y teapJ.ailo• ¡par:t!l.,cnl.araente •n pá!se• o 1rea• qne 

:ti~~en conllic!one• c119at.o1ógica• caliente• y blbiella• {23}. 

i.oa .deraatoflt.os •e ·!1st:.r1buyen en la natura1eaa ae acuerclo 

,a •'ll !iahit.at eJJ 

A. DERl<l&TOFlTOS ZOOFfLlCOS 

~ará•itoa priaarios para loa Animales que pa!_ 

dan ~ran.salttrse al hoabr~. 

11. DEllJIATOl'l:'l'OS &lil'rl!OPOl!'fLICOS 

Especie• 4e hongos eapecial•ente patóqena• a1 

hombre y alqunaa veces a loa aniaalea. 

C. DEJUIATOFl~OS GEOFfLICOS 

Esto• bongo• cuyo habltat noraal e• el suelo 
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rigura Vo. l: G6nero Bpideraophyton 
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y de ah! ·pueden infectar .al ;hollibre ·y¡¡o leos 

.animal.es .bajo cier.tas circ~·ns·tan·c1·a1J.. 

.&in eabargg cm.o ya •• :menci,on6 eatoa .bongos rno 1ae l.i:altan 

a vJ.Yir •acl.uaivaaente en au llabitat ·correspondiente., ya que 

alguno• 4e ·e11oa pueden ·contagiar a1 'hoabre <ocae:i.onando soon!!. 

•i• muy iaportante•1 ,ea as! coao :nu•erosoa ·4eraatofitoa ·zoof_! 

1icos afectan al :hombre, como Microaeorua ~·• ;!!,; .. ~·· 

Tricbophxton aentagrop!!xtes y _!. .. -verruco•u•. 'Por 1otra •parte,, 

!.· rubrua. eminentemente antropoji!lico., se ·ha aisl.ado de perros 

y ;¡atoa (9,23). 

LÓpez (25) en investigaciones .real.iz.iliui 4emostr6 la presen

cia de dermato~itos en la ~iel apararentemente sana del hombre4 

El contacto directo con 1os animales infectados ·es ·un m'to4o de 

transmisión de la dermatofitosis, pero quizá e1 ·contacto indi

recto con objetos inanimados especialmente cama, corra1es y c~ 

mederos tenga igua1 importancia (S,14,19,22,23). 

En general, la dermatofitosis se desarrolla con mayor fre

cuencia en los anima.les de menor edad (3,13,21,22),. sin predi

lección de seso o raza: pero cier~os miembros de una determin~ 

da familia 6 cría, pueden eatar genéticamente predispuestos a 

contraer la enfermedad (23). La infección puede contraerse por 

contacto entre animales sanos y enfermos o con .P•r9des e inst~ 

lacione& contaminada& en los alojamientos (2,3,19,21,22). En 

investigaciones realizadas se ha informado que '!.· ·aentagroehx

~ ha crecido sobre estiércol, en los alojamientos don4e se 

albergaron animales infectados por el honqo (3). 

En la patogenia de la deraatofito•is bovina pueden ocurrir 

diversas posibilidades: El bongo puede ser separad• por •edios 

mecánicos y no establecerse, debido tal ve& a su incapacidad de 

coapetir con 1a f1ora normal1 puede instalarse en ia piel y no 

producir le•ione• y por Últiao1 puede establecer residencia en 

la piel y producir enfer111edad clínica (23). Ya que el dermatofi 

to no invade tejido viviente el Único mecanisao posible para 

producir enfermedad es por medio de la elaboración y excresión 

de toxina& (irritantes) O ale~genos, y COllO respuesta exiate una 
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reacción inflamatoria por lo que la dcu~atofi to sis es una der

matitis que en ocasiones puede ir acompañada de la formación 

de costras, que en algunos casos adquieren formas verrucosas 

que varían desde 1 cm de diámetro a áreas extensas (1,J,12 1 13, 

21,23,33), las lesiones progresan al haber humedad, temperatu

ra favorable y pH ligeramente alcalino (5). 

En general las lesiones se localizan en la cara sobre todo 

alrededor de los ojos, Tambien se presentan en el cuello y ra

ramente en otras partes del cuerpo. Las lesiones bien desarro

lladas se caructerizan por engrosamientos .secos, coatras blan

cogrisáceas, de las cuales sobresalen unos cuantos pelos rotos. 

Al desprendor el material costroso se produce una pequeña hem~ 

rrágea y además en algunas ocasiones puede producir prurito, lo 

que hace que el animal no coma adecuadamente con el consabido 

retraso en el crecimiento (22,34). 

Se considera que luego de la curación clínica los dermatofi

tos pueden continuar residiendo en los tejidos del animal des

pués de la recuperación clínica, resultando así el es~ablecimie~ 

to de un estado de portador asintomatico. 

Recientemente se han hecho intentos para demostrar anticuerpos 

contra los dermat6fitos. García de Lomas y colaboradores (16) e~ 

tudiaron a fondo el fénomeno de inmunidad celular durante la in

fecci6n y observaron que los animales infectados experimentalme~ 

te con !• mentagrophytes var. granulosum y !• rubrum, desarroll~ 

ron un estado de inmunidad celular con la presencia de antígenos 

compuestos de "Queratinasa" ex traidos de los micelios de los de!_ 

matofi tos. 

MacNall y colaboradores (32), estudiaron la fracción antig~

nica de la pared externa del !• mentagroph.ytes mostrando que es 

altamente antigénica e induce la producción de anticuerpos. 

Para afrontar el estudio racional de cualquier dermatomicosis 

y llevar a cabo una terapia adecuada, se debe realizar la ident! 

ficación del hongo implicado. El diagnóstico con base en los as

pectos clínicos lleva un margen de error muy amplio, aunque es 
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posible en ocasiones realizar un diagn6stico. genEr-ico por el ª!. 

pecto de los pelos infectados, pero siempre se deberán realizar 

exámenes microscópicos y cultivos para confirmar la identificae 

ción específica (3, 21,23). La observaci6n microsc6pica. (objeti

vo seco débil) del raspado de piel, se realiza utilizando una 

solución de KOH al. 1d,. Tratando de observar las estructuras º!. 

racter1sticas presentes en muestras parasitadas como son artro,!_ 

paras en cadena en el pelo o filamentos en las escamas de piel 

(28) (F.ig. No. 4). 

Para el diagnóstico, qua a menudo es difícil por los requeri

mentos nutricionales que en algunos agentes necesitan en su cu! 

tivo, como es el caso de Trichophyto11 vorrucosum que requiere 

de tiamina e inositol para su crecimiento, tambien es recomen

dable utilizar agentes quimioterapéuticos como el cloranfenicol 

y la ciclohexamida como agentes selectivos para inhibir ·tanto a 

bacterias, como a hongos, generalmente saprófitos que impiden 

el aislamiento en el cul~ivn (3,24,28,29). 

Diversos investigadores han realizado trabajos sobre diver

sas técnicas para precisar e identificar las distintas especies 

de hongos que infectan tanto al hombre como a los animalee1 as! 

se tiene que Mariat y Adan-Campos (30), describen la técnica de 

la Alfombra para el muestreo de la dermatofitosisª L6pez (26,27), 

utiliz6 esta técnica para realizar estudios epidemiológicos en 

animales de laboratorio y en poblaciones humanas. Mart!nez ~ ~· 

(31), realizaron un estudio comparativo de tres técnicas de mue~ 

treo cutáneo incluyendo la·· tl!cnica descrita por Mariat y Adan

Campos (30), utilizando el mismo medio de cultivo, observando 

excelentes resultados en las tres técnicas. Existen pocos trab~ 

jos donde han utilizado esta técnica de muestreo en bovinos1 Ga~ 

za y Campos (17) utilizaron esta t&cnica mostrando su utilidad 

como auxiliar en el diagn6stico de la dermatofitosis en bovinos, 

equinos y cerdos obteniendo buenos resultados. Rubio (39) util~ 

za esta misma técnica para muestrear dermatofitos en animales 

de zoológicoª 

En relaci6n a trabajos que demuestren tratamientos efectivos, 
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Figura No. 4: Artrosporaa en cadena en pelo coE_ 
taminado (acci6n ectotrix), 
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Gabal (15), evalu6 el uso de tiabend.azol como a.gente fungicida 

combinado con ácido salícilico en dimetilsulfóxido en.el con

trol de la dermatofitosis bovina. Pandey (JSJ demuestra el efe~ 

to del tiabendazdl y el iodo untado con vaselina en bovinos con 

dermatofitoais, observando buenos resultados del tiabendazol. 

En México eY.iste poca información sobre los dermatofitos as~ 

ciados a problem~s en la piel de bovinos y sobre el tratamiento 

de casos clínicos. Esto es tal vez debido a la escasez de mico

lógos veter!narioa, desconocimiento en cuanto a las tgcnicas 

adecuadas y precisas orientadas al aislamiento e identificación 

y quizá tambien porque existen pocas publicaciones sobre la efe~ 

tividad del tratamiento de la dermatofitosis bovina. 

En el Centro de Recr!a Calamanda Edo. de Qro. han existido 

bovinos con lesiones sugestivas a dermatofitosis y se h~ consi

derado hasta un 20' de la población afectada en el área de De

sarrollo I (de 2 a 3 ~eses de edad aproximadamente) 

El objetivo principal de este trabajo fue la de obtener un 

diagnóstico preciso empleando la técnica de la Alfombra y pos

teriormente evaluar la efectividad del tiabendazol para el tra

tamiento de la dermatofitosis bovina. Se espera que esta expe

riencia sea de utilidad para estudios posteriores. 
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MATERIAL Y METODOS 

La investigación ae llevS a cabo en el Centro de Recrla ca

laaanda en el Estado de Querétaro localizado en el Km. 187 de 

la autopista N&xico-Querétaro. Esta regi6n est& situada geogr!_ 

ficamente a 20•31•34• de latitud norte y 100•10 1 29" de longitud 

oeste del aeridiano de la Ciudad de México1 su clima es en gen~ 

ral teaplado seaiaeco con lluvias aoderadas, los vientos domina!!_ 

tes son los del N.B •• 

Se estudiaron un total de 15 bovinos Holstein jóvenes (bece

rras de 2-3 meses de edad) con un peso vivo de 69 a 80 kg • Se 

formaron 2 grupos: A) 5 animales clínicamente sanos y 8) 10 an~ 

aales clinicamente afectados. Los animales de ambos grupos fue

ron auestreados aediante la técnica de la Alfombra descrita por 

Mariat y Ada·n-Campos en 1969 (30) y adem&s se utiliz6 la técni

ca de raspado para los del grupo B • 

La t'cnica de la Alfombra se realiz6 de la siguiente manera: 

1. Se cortaron cuadros de alfombra de pelo corto con una medida 

de 5 x 5 ca los cuales realizan un efecto similar al de un 

cepillo de aaterial sintético (fig. No. 5). 

2. Estos cuadros se lavaron con agua destilada estéril durante 

24 hs con el objeto de eliminar productos t6xicos eventual

aente presentes. 

J. Se dejaron secar a estufa durante 24 he y se introdujeron en 

sobres de papel manila individualmente para esterilizarlos 

en autoclave a 121ºC durante 45 minutos a 15 libras de pre

si6n. 

4. Al recolectar la muestra, el cuadro de alfombra se sac6 del 

sobre y se frot6 en,rgicamente sobre las partes afectadas de 

la piel (fig. No. 6) 

S. Los cuadros de alfombra se introdujeron en el mismo sobre an2 
tando en él la identificación del animal y qrado de lesión·. 

6. Las muestras obtenidas fueron transportadas al laboratorio 

del Depto. de Bacteriologta de la Fac. de Med. vet. y zoot. 

de la u.N.A.M. donde se realiz6 el diagn6stico. Para el sem-
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Fi9ura No. 5: cuadros de alfombra est6riles de 
5 x 5 cm 
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Figura Nó. 6: Técnica de muestreo 
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sembrado se utilizaron los siguientes medios de cultivos: 

Medio Sabouraud con ciclohexamida y cloranfenicol 

y con tiamina e inositol (Medio SAB CC T/l) 

Medio Sabouraud con ciclohexamida y cloranfenicol 

sin tiamina e inositol (Medio SAB ce S/T-1). 

El sembrado se realizS colocando la parte afelpada del cua

dro de alfombra sobre la superficie del agar, haciendo una li

gera presi6n para despu&s retirar .. el cuadro (fig, No. 7). 

Las cajas fueron selladas con cinta adhesiva e identificadas 

con fecha, tipo de cultivo, número del animal y grado de lesi6n, 

se incubaron a 37°C durante 30 d{as. 

Se realizaron observaciones periódicas cada 3 d{as. La identi 

ficación se hizo con base en: 

l. Tiempo de crecimiento 

2. Características macroscSpicas (morfología de las colonias) 

J. Características microscópicas. 

4. Requerimentos nutticionales donde se hicieron cultivos con 

SAB ce T/I y SAB ce S/T-1 

La t&cnica de raspado con hoja de bistur1 fue realizada con 

los animales sospechosos obteniendose pelo y costras de la per! 

féria del &rea de la lesión y se colocaron en sobres de papel 

anotando en ellos la identificaci6n del animal y grado de lesi6n 

para su transporte al laboratorio. Se realizaron exámenes micro~ 

cópicos directos en los cuales se utiliz6 Hidr6xido de potasio 

(KOH) al 10'· se colocó una pequeña porci6n de pelo y escama en 

un portaobjetos r se agregaron 2 a 3_ gotas de KOH con el propósi 

to de clarificar la muestra, posteriormente se realizd la obse~ 

vación microscópica (objetive seco débil) tratandose de encontrar 

estructuras caracterlsticas presentes en las muestras parasitadas. 

Se obtuvo el diagn6stico definitivo que conllev6 al tratamien

to de los 5 animales con manifestaciones clínicas (fig. No. B). 
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Figura No. 1: Técnica· de siembra en el medio de 
cultivo. 
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r.i9ura Ho. 81 Leaionea c:aracter!atica• de derm.a• 
tofito•i• bovina cau•ada por !!.!::. 
chophxton verrucosum. 
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Dicho tratamiento. fue realizado al aplicar ana suspensión pre

parada en el laboratorio del Depto. de Bacceriolog!a de la Fac. 

de Ked. Vet. y Zoot. de la u.N.A.M. con los siguientes elemen

toa 1 

PRODUCTO 

Tiabendazol Micronizado * 
~cido Salicílico ** 
Dimetilsulf6xido ••• 

CANTIDAD TOTAL UTILIZADA 

42.18 g 

8.62 g 

820.00 ml 

Se preparó una suspensión de tiabendazol al 5' en dimetilsu! 

f6xido. De Ssta se tomo 99 ml y se añadio 1 ml de ácido salicl

lico de tal manera que quedó una concentración de 1,. La suspe~ 

sión se envaecS y se aplic6 con la ayuda de una brocha común y 

corriente sobre las zonas afectadas en d(as alternados con un 

total de 16 aplicaciones por animal (32 dlas)(15)(fig. No. 9). 

Al finalizar dicho tratamiento, se realiz6 un nuevo muestreo 

de los animales tratados utilizandose la misma técnica de mues

treo. Las muestras al iqual que las del primer muestreo se ocu

paron para la siembra y fueron incubadas a 37°C durante 30 d!as 

con revisiones cada tercer d{a. 

Laboratorios Merck Sharp and Dhome S.A. Mlxico, D.F. 
Comercial (producto elaborado en la Farmacia Paris, M6xi
co, D.F.) 

••• Mere~ Munic~ Alemania. 
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E' igura Ho. 9: Aplicación de la mezcla de tiaben
dazol a1·s' con ácido salicílico 
al 1\ en dimotilsulf6xido. 
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R~SULTADOS 

Los resultados se describen en los siguientes cuadros: 

MUESTREO; T~CNICA DE LA ALFOMBRA 

TOTAL DE ANIMALES MUESTREA- 15 DOS 

30 
TOTAL DE CAJAS CULTIVADAS (15 CON SAB ce T/I) 

(15 CON SAB ce S/T-I) 

TOTAL DE CAJAS CON CULTIVOS 
CON DERMATOFITOS POSTERIOR 15 
A LA INCUBACIÓN 

AGENTE ETIOLÓGICO AISLADO Trichofhy~ verrucosum 

EFECTIVIDAD DE LA Tl<;CNICA 
1 ºº' 

DIAGNÓSTICO 

EN TODOS LOS FROTIS REALI-
DEMOSTRACIÓN A TRAVtS DE FRO ZADOS (10D') HUBO LA oe-
TIS DIRECTOS DE PELO EN FRO= SERVACIÓN DE ESPORAS DIS-
TIS H0MEDOS CON SOLUCIÓN DE PUESTAS EN RACIMOS EN CA: 
KOH AL 1 o ' DENA EN LA PARTE EXTERNA 

(ECTOTRIX) DE FORMA ESFt 
RICA. 

EN TODAS LAS CAJAS CON 
MEDIO DE cur.TIVO (100,) 
HUBO CRECIMIENTO DE ca-

AISLAMIENTO 
LONIAS DE Trichophyton 
verrucosum POSTERIOR A 
15-30 DlAS DE INCUBACIÓN 
EN LAS CAJAS CON MEDIO 
DE CULTIVO SAB ce T/I. 
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IDEN'l'IF1CACIÓN 

18-20 O!AS POS'l'ERIOR AL 
TIEMPO DE DESARROLLO SEMBRADO 

FROTIS llllMEDOS CON '!'IN-
CIÓN DE LAC'l'OFENOL AZUL 
DE ALGODÓN 1 SE OBSERVO 

CARAC'l'ERtS'l'ICAS MICROSCOPI- LA PRESENCIA DE MICELIOS 
CAS MUY FlNOS, LAS CLAMl:OIOS 

PORAS Y MICROCONIDIAS sI 
'l'UAOAS EN LAS HIFAS. 

COLONIAS MUY PEQUERAS OE 
FORMAS CIRCULARES ALGU-

CARACRERIS'l'ICAS MACROSCÓPI- NAS EN SU SUPERFICIE OE-
CAS SARROLLARON CRECIMIENTO 

PULVERULENTO. 

SE OBSERVO EL CRECIMIEN-
'l'O DE COLONIAS DE 'l'richo-

REQUERIMEN'l'OS NUTRICIONALES phyton verrucosum SOLO EN 
ESPEC!FICOS LAS CAJAS QUE CON'l'ENIAN 

MEDIO DE CULTIVO SAB ce 
'l'/I. 

., 



2l 

1 

~llO IDE Allll!l&US D&lrAD!lra 5 
1 

' ¡ 
¡ 
¡ 11'.0lUlL IDE lll'LEACllCIJIEli ~16 l'OJI. .ull!Jlll 
1 

i 
1 

' 

1 
¡ 

: <OBSDrVAC:XOJIES iDlla=D lL&5 
1 

1 :SDI <CA1Ull1'0 AlIIGUJIG 

1 

TAES PJIDIEaAS lllLllCACltaD:S 

! 

! 

O!!SEll.VACJ:ClllES l>lllllllr'E LA ill:!!ll11DECUIE!l!l'O !DE U.S 
Cllll11'& & U SEPTIIU. Al'!.!. COSUAS. Flt.CilLlt:DAP !DI! 
CACJl5lll iRDIOVE~. 

Ofi6EllVACJ:OSES DllliAllTE LA LAS COS1J.'aAS SE llllll· 
OCTAVA & U DEC:lllll.&IEGUllD& V~ Ell SO !rO!l'AlLl'.D&D. 

APLICAC11:6• 

08SEJIVACI0111E& DUaAllTE LA ZOllA& DE ALOPECIA DOM-
DECIKAftllCERA A LA t!LTJ:· DE EJtISTJ:EllOll LAS cos-
11A APLIC&Cidll Tlllt.&. 



SEGUaDO XUESTREO 

llORERO DE A•IRALES KUES
ftEADOS 

DIAGll0STICO 

24 

EFECTIVIDAD DEL Tll.ATAMIBNTO 

10 
(5 PREVIAKBNTE TRATADOS) 
(5 GRUPO TESTIGO) 

EN LOS AMIXALES TRATADOS: 
N E G A T I V O (NO HUBO 
CRECIMI&allO DE COLONIAS 
DE DERKATOFITOS). 

EN LOS ANIRALES CL!NICA-
MBKTE SANOS 1 

P O S I T 1 V O S (HUBO 
CRECIMIENTO DE COLONIAS 
DE DERKATOFITOS). 

1 ºº' 
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DISCOS ION 

La utilización de la técnica de la Alfoabra peraiti6 co•pr~ 

bar su eficacia en el diagn6stico de la der•atofitosis en bovi

nos. ya que en todos los ani•ales aueatreados aediante lsta t'=... 
nica (100•) se aisló Tricboehrton yerrucosaa en el labora~orio. 

El aislamiento del agente etiol~gico de las •ueatras de los an!, 

les clínicaaente sanos por la t'cnica de la Alfombrar en agar 

Sabouraud con ciclohez .. ida r cloranfeni.col aas tt .. ina e inos!_ 

tol a 37ec durante 18-30 d(as, hiao penaar al acaento que estos 

aniaales estaban propensos a una infecci6n pr&ziaa. que en efes_ 

to resultó as( en el transcurso del estudio al observarse aani

festaciones cl[nicas. 

La técnica de rutina utiliaada para el auestreo de la deraa

tof i tosis bovina en México por aedio de escarificaci&n de las 

lesiones, ha ten.idoaayor frecuencia que 1a t'cnica de la Alfo~ 

·bra, debido quizá al desconociaiento de 'ªt.& y porque existen 

pocas publicaciones que demuestren su utilidad (17). 

Con lo que respecta al trataaiento, varios son los que se han 

probado durante mucho tie11po, pero la •ayorla de casos han resu! 

tado poco efectivos o concluyentes (3,14,20,21,23,33,34). Eais

tcn cinco ciases de agentes que se usan en el trata•iento de la 

dcrmatoaicosis y su efecto puede ser: a) Irritante el cual pro

duce una zona de inflamación controlando as{ la infecci6n. b) 

Queratoliticos, el cual destruye la queratina donde se encuentran 

los dermatófitosr e) Agentes fungicidas, destruyendo ·directamente 

al hongo; y d) Agentes de conversión análoga, teniendo co•o fin~ 

lidad la de aumentar el creciaiento de pelo y en esta forma con-· 

trarrestar la queratina (23). 

La idea de probar la efectividad del tiabendaaol como anti

micótico en estos animales fue porque se ha visto que esta pro

ducto tiene propiedades antimicóticas (35). El tratamiento fue 

realizado con base en la investigación llevada por Gabal !!!!· 
(15) el cual mezcla dos fungicidas (ácido salic!lico y tiabond~ 

zol) y un irritante (dimetilsulf6xido). El tiabendazol es verm~-
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cida muy conocido y que recienteaente se Le conocen propiedades 

antimic6ticas 1 deberá ser administrada exclc~ivamente por via 

t6pica, ya que se ha demostrado que destruye sólo la parte aerea 

o reproductiva del honqo (351. 

En este trabajo es evidente la existencia de Trichophxton Y!:,

rrucosua coao aqente etiol~gico de la dermatof itosis en el Cen

tro de Recrta Cala~anda• Qro., y el hecho de haber asilado úni

caaente este organisao coao agente causal coincide con otras pu

blicaciones (10). Asi tambien se concluye que el aislamiento de 

Trichophyton verrucosua en el laboratorio requiere siempre de me

dios enrriquecidcs y una i~cubaci6n de 37°c (24,28,29,36,37). 

Se hace ver la importancia de implementar la t'cnica de la A! 

fombra como auxiliar de la dermatofitosis bovina en el muestreo 

ya que tiene la ventaja de que las colonias de Trichophyton ~

~ asialdas en los medios despu&s de la incuhaci6n se observan 

mucho mejor tanto macrosc6picamente como en los frotis húmedos al 

microscópio y además existe un menor grado de contaminación que 

a diferencia de la costra que se sumerge en el agar que en muchas 

ocasiones estas colonias son invadidas por otros hongos general

mente sapróf itos y de r¡pido creciaiento y adem¡s confirmar la 

gran importancia que tiene este agente etiol6gico como problema. 

Se concluye que al evaluar el tiabendazol en el tratamiento 

de la dermatof itosis en estos bovinos permitió observar su efec

tividad al no haber crecimiento de ninguna colonia de dermatofi

tos en las cajas del segundo muestreo. Serla deseable que en el 

Centro de Recria Calamanda se efectuaran medidas complementarias 

como limpieza, desinfecci6n y separación de los animales efecta

dos, ya que los tratamientos usuales solo ayudarian a curar ani

males enfermos y a reducir el 9rado de contaminaci6n. 
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