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INT RODUCCION

En México durante años, varias investigaciones relacionadas con

la Microbiología y la Inmunologfa se han visto detenidas o retra- 

sadas porque no se dispone de datos sobre instituciones que man

tengan microorganismos conservados en estado de vida latente, - 

bajo condiciones especiales y clasificados según su familia, géne

ro y especie, con posibilidad de reproducirse conservando sus - 

ca racterfsticas originales en el momento de ser transferidos a -- 

medios especfficos ( que para efectos de este trabajo se designa -- 

rá n como " Cepas"). 

Tampoco existe información sobre instituciones que presten ser— 

vicio

er-- 

vicio de identificación, conservación y suministro de Cepas. Pa— 

ra satisfacer estas necesidades y las similares de las industrias- 

ag rfcola, alimentaria, farmacéutica, textil y de otras ramas, - 

as f como, las de instituciones de enseñanza en cuanto al mejora- 

miento de técnicas microbiológica s en México, se pensó en la - 

realización de este trabajo, que consiste en la obtención de da- 

tos sobre las Colecciones de Cepas de Microorganismos en la Re- 

pública Mexicana, mediante una encuesta y el análisis de la in- 

formación obtenida. 



Además, se consideró necesario coadyuvar para que en el manejo

de las Colecciones de Microorganismos a Nivel Nacional, se cu en

te con un sistema de registro y control fácil, rápido y eficáz que

evite el trabajo que implican los análisis rutinarios de cada una - 

de las características de las Cepas deseadas, minimizando los -- 

problemas de contaminación, impurezas o pérdida de viabilidad. 

Sabemos que cuando la Colección de Cepas se maneja adecuada— 

mente

decuada-- 

mente se tiene la seguridad de que el cultivo se encontrará en -- 

las mejores condiciones para su utilización. 

También es importante que haya un intercambio de Cepas tanto a

nivel nacional como internacional, ya que de esta forma se puede

tener una máxima variedad de microorganismos, lo que facilita - 

la solución de problemas que actualmente detienen el desarrollo - 

de la industria y la investigación en nuestro país. Por otra par- 

te, para México este intercambio de información en el interior y

en el extranjero, basado en cuestionarios y encuestas, adquiere - 

vital importancia, puesto que no existe ningún catálogo que propor

cione los nombres de las instituciones mexicanas que mantie nen - 

Colecciones de Microorganismos, ni mucho menos, cuáles son és

tas Cepas; hemos trabajado arduamente para que con nuestro es- 

fuerzo sea posible la publicación de un primer catálogo a nivel -- 

nacional, que esperamos cubra esta enorme carencia y sirva de

estímulo para el desarrollo de la Microbiología en la República - 

Mexicana. 



CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LAS COLECCIONES DE CULTIVOS EN EL

MUNDO

Generalidades

Para tener una visión de como se organizaron las primeras co- 

lecciones de cultivo microbianas que hubo en el mundo, es nec e- 

sa rio que, como punto de partida nos percatemos de las dificulta- 

des

ificulta-

des a que se enfrentan las personas dedicadas al manejo y con- 

servación de cepas de microorganismos, para lo cual se expon— 

drán

xpon—

drán algunos datos referentes a la historia de las Colecciones de - 

Mi croorga nismos. 

Desde luego, que nuestro propósito no es el de detallar todas las

circunstancias que se presentaron durante el desarrollo de las Co

lecciones de Cepas de importancia mundial actual, sino de plan- 

tear de manera general los antecedentes de las Colecciones de - 

Cultivos para que nos sirvan de ejemplo, ya que hay que recor -- 

dar que son organismos vivos, que requieren de cuidados y mani- 

pulaciones humanas. 

Datos históricos

Los registros no muestran con exactitud, por qué, cómo o cuándo

nació la primera Colección de Microorganismos que tuvo importan
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cia en el ámbito internacional, ya que para esa labor era menester

habilitar un laboratorio, donde las Cepas no solo pudieran ser pre - 

se rvadas, sino que pudieran suministrarse los pedidos de profeso- 

res e investigadores que desearan repetir, comparar o aplicar los

trabajos que los libros describían. 

Se tienen vagos conocimientos de la existencia de algunas colec cio

nes iniciales, tales como: La Colección Kral, desarrollada en Pra

ga durante la segunda mitad de la década de 1880 y más tarde - - 

trasladada a Viena y Chicago. ( Su desarrollo histórico y eventual

desaparición deben ser citados como ejemplos típicos de las difi- 

cultades a que se enfrentan muchas de las Colecciones privadas). 

Esta colección que posefa bacterias, hongos filamentosos y leva du

ras al cabo de años de tenáz labor logró una importancia mundial; 

cuando el profesor Král falleció, su colección de varios cientos de

cultivos, estuvo en peligro de desaparecer. 

Finalmente en 1914- 1915 Ernest Pribram obtuvo para la Universi- 

dad de Viena la colección, la puso al día, revisó y clasificó los - 

cultivos de acuerdo al sistema binomial usado por Lehamnn y Neu

mann. Además, de los cultivos añadió a la colección, medios, - 

enzimas y preparaciones inclinadas. Un nuevo catálogo fué tam- 

bién publicado en 1933. Estos catálogos tuvieron como preceden- 

te uno elaborado por el mismo Dr. Král en marzo de 1911 - el - 

que viene a ser aparentemente, el primer catálogo conocido de una
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colección de microorganismos. - Hacia 1930, Pribram se incor— 

po ró a la Escuela de Medicina de la Universidad de Loyola, en - 

Chicago, y se llevó consigo la mitad de la colección. En cuan to

al resto de la colección que se quedó en Viena, se perdió casi - 

totalmente al finalizar la II Guerra Mundial. 

Cuando Pribram murió, parte de los cultivos pasaron ala Ameri- 

can Type Cultive Collection ( ATCC) y el resto permaneció en Lo - 

yo la. 

Otras antiguas colecciones siguen rutas semejantes a la de la co- 

lección del Dr. Král y apenas se salvan de una desaparición --- 

completa tal como acontece con la colección de algas de Ch odat

y Viseher en Suiza., la de Pringsheim en Praga, la de hongos fi- 

lamentosos de Thom. Las cepas de microorganismos en ciertos

laboratorios fueron rescatadas por otras personas o fueron incor- 

poradas a las colecciones ya institucionalizadas como la Colección
t

de Algas de Cambridge ( Inglaterra) y Bloomington ( Inglaterra), la

colección de NRRL ( EUA) y la colección de hongos de Baarn ( Ho

landa). 

Las colecciones privadas tuvieron, indudablemente un valor incal

culable para la enseñanza e investigación en -los inicios de la - 

microbiología, puesto que muchos cientfficos se vieron ante la ne
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ce sidad de mantener por sí mismos y preservar los cultivos mi-- 

cr obianos con los que trabajaron. ' Por esa época, los microbiólo- 

gos se encontraban en condiciones primitivas de trabajo, se perca

taron de la necesidad de preservar las células utilizadas para la - 

producción de proteínas, los organismos productores de antibióti— 

cos, y los provenientes de la investigación de ingeniería genética. 

No obstante estos antecedentes, se debe hacer mención al gran -- 

progresoprogreso hecho para establecer colecciones más permanentes e n - 

los inicios del presente siglo. Así en 1925 se formó la Colección

de la Asociación Internacional de Botánicos, como resultante de -- 

una concentración de las colecciones iniciadas en 1911 en el museo

de Historia Natural de N. Y. ; colecciones similares nacieron en -- 

Inglaterra en Kew Gardens; en Francia en el Instituto Pasteur y en

la Universidad de Paris; en Alemania en el Instituto Robert KBch, 

y en la Universidad de G8ttingen; en Japón y en otros países antes

dela primera parte de este siglo. Muchas de ellas aún existen - 

y no solo contribuyen a formar el importante expediente mundial - 

de hoy en día, sino que están destinadas a jugar un gran papel en

el futuro. 

La International Association of Microbiological Societies. " LAMS", 

tomó resoluciones muy importantes referentes a la nomenclatura - 

y taxonomía de los grupos microbianos, dando una gran importan- 
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cia a las colecciones de microorganismos existentes en el mund o. 

En sus declaraciones esta Sociedad afirmaba que era urgente esta

blece r una coordinación y cooperación entre las instituciones de - 

investigación que se ocupaban de los aspectos teóricos, médicos y

aún económicos en los campos de investigación microbiológica, - 

ya que esta cooperación era más urgente que todas las investiga

cione s que se pudieran elaborar sobre la materia, y que era ne- 

cesario que las colecciones de cultivos pudieran estar a disposi- 

ción de los demás y se contara con el adecuado apoyo financiero - 

del Gobierno, de las instituciones docentes, de investigación y - 

de las asociaciones. 

INSTITUCIONES QUE SE CREARON PARA AYUDAR A LA FORMA

CION DE COLECCIONES DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS

1. En 1947 se estableció la Federación Internacional de Colec- 

ciones de Cultivos, a partir del Center of Collection of Types

Mic robiens - Centro de Colecciones de Cultivos Tipo Mic robia

nos-, con asistencia financiera de varias instituciones, entre

otras, la UNESCO y la OMS. 

2. En 1950 se elaboró un catálogo internacional de Colecciones - 

de Microorganismos - World Catalogue of Microorganisms), - 

conteniendo unas 7 000 anotaciones, y aunque no se publicó, - 

el actual director de lu que ahora su conoce como Internatio- 
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nal Center for Information and Distribution of Type Cultures

Centro Internacional de Información y Distribución de Culti

vos Tipo-, se encuentra trabajando en un nuevo catálogo con

más de 32 000 anotaciones. 

3. Se creó un subcomité en Actinomicetos en 1958 bajo la ju- 

risdicción del International Commites on Nomenclature of - - 

Bacterias - Comité Internacional para la Nomenclatura de las- 

Bacterias-, y paralelo a este, se desarrolló el proyecto In-- 

ternacional de Estreptomicetos. 

4. En 1960 se estableció el Centro de Colecciones de Genética. - 

en la Universidad de Dartmouth, bajo la dirección de R. W. - 

Barrat. Este centro se trasladó en 1970 a la Escuela de -- 

Ciencias de la Universidad de Humboldt, California, la cual

actualmente distribuye Cepas, coopera en cursos de capacita

ción con la WFCC bajo los auspicios de United Nations En- 

vironmental Programm UNEP, UNESCO, OMS y ICRO - Inter- 

national Cellular Research Organitation- y mantiene contac- - 

tos con los laboratorios de más de 50 países. ( 1). 

5. Bajo los auspicios de la IAMS- International Association of -- 

Microbiological Societies-, se consideraron problemas tales - 

como el establecimiento de una Federación Mundial: la World

Federation of Cultures Collections - WFCC- y el adiestramien

1) Universidad de Humboldt, Edo. de California, EUA. 
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to técnico del personal ocupado de las Colecciones de Cepas - 

en varias partes del mundo. Se consideró también el esta- 

blecimiento de colecciones en los países en vías de desarro- 

llo, el grupo pronto se dió cuenta de lo poco que podra hacer

se a nivel internacional en estas materias, hasta que no se

conociera la información sobre el lugar de origen y la loca- 

lización

oca-

lización de las Colecciones de Microorganismos, los intereses

particulares de tales colecciones y el nivel de preparación -- 

técnica del personal encargado. Como consecuencia de aque- 

lla reunión, el National Research Council of Canada - Consejo

Nacional de Investigación del Canadá-, el Profesor V. B. D. -- 

Skerman y sus asociados de la Universidad de Queens land en

Australia, se avocaron a preparar un Directorio Mundial de- 

Colecciones

e-

Colecciones de Cultivos de Microogranismos, además de pres

tar apoyo y asesoría a las personas que lo solicitaran. 

A través de cuestionarios, Skerman y sus colegas recopila- 

ron información referente a beneficios, funciones, personal, - 

disponibilidad de cultivos, catálogos, etc., de unas 321 colec

ciones en 54 parses. 

Se obtuvo apoyo económico para la publicación de este primer

catálogo internacional de la Commonwealth Scientific and In - 

dustrial Organization of Australia, UNESCO y WHO. El valio

so directorio, publicado en 1972, contiene una introducción - 

e instrucciones de uso en 5 idiomas. Aún mantiene su espe
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cial importancia como documento internacional y, a la fecha- 

aparece

echa-

aparece un tanto anticuado, pero incluso con esas inevitables

imperfecciones, no existen aún mejores datos disponibles de - 

las colecciones de cultivos existentes a nivel internacional. 

El Profesor Skerman está trabajando para actualizar y publi- 

car un nuevo catálogo. ( 2) 

6. El director general de la UNESCO en 1975 consultó con va- 

rias organizaciones científicas, entre otras, la ICRO y final

mente se estableció un cuerpo consultivo de Mic robiologfía - 

como órgano adicional del programa ambiental de las Nacio

nes Unidas UNEP. Actualmente se conoce como " Panel, - - 

UNESCO - ICRO de Microbiología". 

2) Profesor V. B. D. Skerman. Departament of Microbiology. 

University of Queensland. St. Lucía Brisbane. 4067
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II. MANEJO DE UN CEPARIO. FUNCIONES Y ACTIVIDADES. 

Una vez identificados con la definición y utilidad de un cepario, 

cuya función prirwipal es preservar y conservar los microorga- 

nismos, debemos hacer notar que su papel es vital, para la in-- 

ve stigación , industrialización y enseñanza en instituciones como

son: Univ ersidade s, Laboratorios Quimicofarmacéuticos, Labo- 

ratorios de Inoculantes, de Biología Molecular, de Genética Mi- 

cr obiana, de Fermentaciones Industriales, de Alimentos, etc. 

Conservar estos microorganismos, significa mantenerlos vivos, - 

en condiciones d e reproducirse con todas sus características, - 

en forma pura, pues la mala conservación determina que se pier

dan muchas de las características biológicas que tuvieron origi— 

nalmente. 

rigi—

nalmente. Por lo tanto, para lograr una conservación adecuada, 

es veces ario tener en cuenta las siguientes actividades: 

1. Organización del mantenimiento de un Cepario

Dados los grandes requerimientos de material y trabajo para

la conservación de cepas, la buena organización del trabajo

y programación de todas las actividades, es indispensable- 

para

ndispensable-

para mantener vivos y en buenas condiciones a los microor- 

ganismos de la colección. 

El mal funcionamiento en este aspecto, puede ocasionar pér- 

didas irreparables en microorganismos y otros recursos. 
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2. Cuidados en el manejo de las cepas mantenidas en el labora- 

torio

Las cepas deben mantenerse con los métodos más adecuados

de conservación y preservación, para evitar que se presenten

variaciones o mutaciones. 

3. Selección de los métodos de conservación de cepas

Debe hacerse de acuerdo a las cepas y a los requerimientos

de operación de cada colección. Las necesidades de equipo

y pers onal dependerán del tipo y número de cepas y de la - 

frecuencia y finalidad de su utilización. En todos los casos

deben ser minuciosamente controladas. 

4. Personal

Es deber importante de una colección de cultivos disponer de

un personal de alta calidad profesional y técnica y mantener

su formación. 

5. Control del Ce pario

5. 1 Control en la clasificación

Mediante el etiquetado de cepas, tanto en cada re cipi - 

ente individual con nombre completo y fecha, como en

lotes de éstas para lo cual se utiliza en algunas insti

tuciones el siguiente formato: 
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Cepa Clave

Sinóminia Procedencia

Especific cione s Fecha _ 

Aislada d e En

Aislada por

Liofilizac ión ( No. de ampolletas) * 

Medio de conservación

Características

O el método de conservación correspondiente

5. 2 Sistema de Registro

Es indispensable, además, realizar con mucho cuidado

el manejo técnico y administrativo de la Colección de~ 

Cepas

e - 

Cepas Microbianas y por ello el sistema de registro -- 

es vital en el control de una cepa, desde el ingreso de

esta en la colección, hasta su salida para proporcionar

la a quien lo requiera ( bajo ciertas condiciones de segu

ridad indispensables). 

El diagrama que a continuación se presenta, sirve para visua

lizar la importancia de tener a la mano en libros de registro

la información característica de las cepas en todo momento. 



D I A G R A M A

Cepas en Estudio

1
Medios de Conservación

d
Cultivo Recuperado

1
Pruebas Diferenciales

Medio Enriquecido
Medios de Conservación

a corto plazo

Obtención del Paquete

Y .
IV. 

Recuper ación en Medios Conservación a 4 ° C

de Sopo rte
Anotar en libros

de registro ) 

Congelación ' 

1
Liofilización— Conservación a 4° C Libros d e

NOTA: El diagrama presentado ilustra la forma en que se lleva a

cabo el registro en el Departamento de Microbiología de - 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 
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La tabla que se expone a continuación, sumariza la forma de -- 

efectuar registros de una. Colección de Microorganismo s: 

TABLA ( 1) 

a) Registro de movimientos del almacén Cuadro No. 1

b) Movimiento general de una Cepa en los

libros de registro Cuadro No. 2

c) Registro de Cepas por orden progresivo Cuadro No. 3

d) Registro de Cepas por grupo Cuadro No. 4

e) Registro individual de Cepas Cuadro No. 5

f) Registro individual de microorganismos Cuadro No. 6

g) Registro de Liofilización de Cepas Cuadro No. 7

h) Registro de clientes Cuadro No. 8



C U A D R 0 No. 1

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL

C E P A R I 0

R E G I S T R O D E M O V I M I E N T O S D E A L M A C E N

No. DE CEPA GENERO Y ESPECIE GRUPO _ 

MEDIO DE AISLAMIENTO MEDIO ENRIQUECIDO _ 

MEDIO SOPORTE MEDIO DE CONSERVACION

PERIODICIDAD DE RESIEMBRAS EN EL MEDIO DE CONSERVACION

VIABILIDAD DEL PRODUCTO LIOFILIZADO

E X I S T E N C I A

M F n T n n F. C n N G F. R 17 A c T 0 N FRASCOS LI OFILI ZADOS

FECHA INICIALES TECNICO 1
OPERACION REALIZADA FECHA INICIALES TECNICO ENTRADA SALIDA TOTAL



C U A D R 0 No. 2

MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CEPA EN LOS LIBROS DE REGISTRO

C E P A

b
REGISTRO POR NUMERO PROGRESIVO

Cuadro No. 3 ) 

REGISTRO DE RESULTADOS DE

PRUEBAS DIFERENCIALES, HIS- 

TORIA Y/ O CUADRO CLINICO
Cuadros Nos. 5 y 6 ) 

REGISTRO DE LIOFILIZACION

Cuadro No. 7 ) 

W

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE
ALMACEN

Cuadro NO -1 ) 

Y

REGISTRO DE CLIENTES

Cuadro No. 8 ) 

REGISTRO DE CEPAS POR GRUPO

Cuadro No. 4 ) 

INDICE ALFABETICO

EMISION PERIODICA DE CATALOGOS



C U A D R 0 No. 3

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL
C E P A R I O

REGISTRO DE CEPAS POR ORDEN PROGRES IVO

NUMERO

DE CEPA

FECHA DE

INGRESO CLAVE DEL TECNICO GENERO Y ESPECIE GRUPO

FECHA DE

LIOFILIZACION



C U A D R 0 No. 4

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL
C E P A R I 0

R E G I S T R O D E C E P A S P 0 R G R U P O S

GRUPO CEPAS NÚMEROS

NUMERO DE CEPA

TINCION DE GRAM

ACIDO RESISTENCIA

ESPORAS

MOVILIDAD

CRECIMIENTO AEROBIO

CRECIMIENTO ANAEROBICO

CATALASA

OXIDASA

CARACTER OXIDO FERMENTATIVO

PRUEBAS ADICIONALES

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

CONSERVACION

GELOSA ESPECIAL

FRASCOS LIOFILIZADOS

FRASCOS CONGELADOS

OTROS



C U A D R O No. S

NOMBRE LA INSTITUCION QUE MANEJA

EL C E P A R I O

R E G I S T R O I N D I V I D U A L D E C E P A S

CEPA No. GENERO

PROCEDENCIA

AISLADA DE

HISTORIA Y/ O CUADRO CLINICO

ESPECIE

FECHA

POR

PRUEBAS DIFERENCIALES PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS ATIPICAS



C U A D R O No. 6

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE

MANEJA EL CEPARIO

REGISTRO INDIVIDUAL DEL MICROORGANISMO

CEPA No. NOMBRE PROCEDENCIA

MORFOLOGIA MEDIO TEMP. FECHA

FORMA Bacilo, oval, bacilo corto, coco, filamentos, comas, espirales

TAMAÑO x

BORDES Paralelos, concavos, irregulares, salientes

EXTREMOS Redondos, truncados, punta concava

AGRUPAMIENTO Aislado, pares, tetrada, cadenas, grupos, racimos, paquetes, cubos

REGULARIDAD Monomórfico, pleomórfico

CITOLOGIA GRAM ACIDO RESISTENCIA CAPSULA

TINCION Uniforme, bipolar, granular, barralmente decolorable, gr_ 

nulos de grasa metacromáticos

MOVILIDAD

ESPORAS Esférica, oval, ecuatorial, subterminal, terminal, pequeña saliente

CELULAS Unicelular, multicelular, ramificada

COLONIA MEDIO pH TEMP. TAMAÑO

FORMA Circular, irregular, rizoidal

ELEVACION Aplanada, convexa, umbonada, capular

SUPERFICIE Lisa, rugosa, intermedia

BORDE Entero, ondulado, lobulado, dentado, erosionado, recortado, difuso

COLOR

OPACIDAD Transparente, translucida, opaca

CONSISTENCIA Blanda, mucosa, butirosa, desmenuzable, compacta

SUSPENSION Fácil, dificil SUSPENSION OBTENIDA: Uniforme, granular

METABOLISMO

AEREACION Facultativamente anaeróbico, Wróbico, aeróbico, microaeroffli- 

co % de CO2 que favorece el crecimiento
TEMPERATURA

DE CRECIMIENTO 22° C 30° C 37° C 43° C

LIMITES DE PH PHPH oTptoitnoitn

PIGMENTOS

PRUEBAS Citrato de Simmons Urea Indol RM

FISIOLOGICAS Sales de amonio Reduccioñ de nitratos NH

H2S Oxidasas Catalasa Hidrólisis de gelatina

LECHE TORNASOLADA Acidez, alcalinizacién, neutral, coágulo ácido

peptonización, digestión

SUERO Coagulación y/ o digestión
DIGESTION DE Huevo, carne, otros

FERMENTACION

Glucosa Arabinosa Xilosa Dulcitol Dextrina

Maltosa Trealosa Rafinosa_ Inositol Glicogeno

Almidón Inulina Glicerol_ Salicina Manitol

Adonitol Esculina Ramnosa Fructosa Ribosa



C U A D R O No. 7

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL
C E P A R I O

R E G I S T R O D E L I O F I L I Z A C I O N D E L A S C E P A S



CU<. DF. 0 r.o. 8

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL
C E F A R I 0

R E G I S T R 0 D E C L I E N T E S
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El objeto de presentar los cuadros anteriores ( 1, 2, 3, 4, - 

5, 6, 7 y 8), es el de efectuar una comparación con los cua

dros que se presentan en el Capitulo RI de este trabajo, ta- 

les cuadros fueron modificados por razones prácticas, para - 

simplifica.r el control de cada Cepa con todos los datos nece- 

sarios. 

ece-

sarios. 

6. Actividades auxiliares

Entre las actividades necesarias para mantener una colección

de cultivos en un estado activo y creciente, pueden mencio--- 

narse: 

6. 1 El estudio de la nomenclatura, clasificación y taxon - 

mía así como la elaboración de catálogos. 

6.' 2 El registro de datos y suministro adecuado de informa

ción. Siendo de gran utilidad, larecomendación de -- 

que se tengan por duplicado cuando menos, registros, - 

claves de almacenamiento y colecciones de cultivo. 

6. 3 Servicios de identificación, aprovisionamiento y ense- 

ña. nza, según los requerimientos; asistencias a congre- 

sos

ongye- 

sos y posibilidades de pertenecer a comités; cooperación

con otras colecciones de cultivos; contínua actualización

de la información sobre las colecciones de cultivos y - 

publicación de artículos cientúicos. 



III. CLASIFICACION DE INSTITUCIONES QUE SE OCUPAN DEL

MANTENIMIENTO Y COLECCIONES DE CEPAS DE MICRO- 

ORGANISMOS

Las instituciones que se ocupan del manejo y mantenimiento de - 

colecciones de cultivo son de muy diversa índole, ya que varían

desde las que dan servicio en grandes proporciones, tales como

las de ATCC en Estados Unidos, la NCTC en Inglaterra, cuyas - 

funcione s principales son la preservación y el suministro de cul

tivos por demandas comerciales y de investigación hasta aquellas

colecciones pequeñas que se mantienen en laboratorios privados. 

Entre las colecciones para servicio mundial y las colecciones - - 

particulares, existen una multitud de colecciones de rango inter- 

medio y pueden citarse entre otras: Los laboratorios de reEeren

cia de la Organización Mundial de la Salud ( OMS). 

Las colecciones especializadas mantienen frecuentemente solo -- 

una especie o grupo de organismos y desaparecen a menudo cuan

do los investigadores responsables se retiran o se mueren; los - 

cultivos pueden perderse a menos que una colección de servicio

internacional se interese en aceptarlos y conservarlos. Esto sue

le ser un problema dificil de solucionar. Entre otros servicios, 
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una colección de cultivos pued e actuar además como: 

a) Fuente de datos que proporcione información sobre la locali- 

zación de organismos que no mantiene ella. 

b) Distribuidora de ciertos microorganismos que son adquiridos

a través de otros laboratorios que los manejan, pe ro cuya - 

venta es llevada a cabo por la institución que proporciona - 

el servicio, por ejemplo: En Inglaterra se preparan suspen- 

siones de Mucoplasma en el laboratorio de referencia de Mu- 

copl.asma pero se liofilizan y distribuyen por la NCTC.' Es- 

to evita la duplicación de laboratorios y técnicos y asegura -- 

que tales organismos sean manejados por expertos. Esta - - 

operación combinada no es muy común, ya que requiere por - 

lo general de la localización en el mismo edificio. 

ESPECIALIZACION DE LAS COLECCIONES DE MICBDORGANISMOS

Las colecciones de cultivos en general conservan cierta especiali- 

zación, 

speciali- 

zación, ya que no preservan organismos de todos los tipos, por - 

ejemplo: La colección de cultivos de hongos del Instituto Micológi- 

co del Estado o la Colección Nacional de Bacterias Marinas. 

Tanto la ATCC como la NGTC mantienen organismos con un rango

muy amplio de géneros. Estas instituciones envían cultivos a todo

el mundo y los cultivos aislados por investigadores de prestigio - 
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depositan a su vez en ellos, las cepas que utilizan para su man- 

tenimiento y referencia. 

La ATCC es el ejemplo más importante de una institución que - 

mantiene una amplia variedad de colecciones de diversos tipos - 

de organismos: Bacterias, Bacteriófagos, Ficavirus, Hongos, Le- 

vaduras, Hongos de plantas y Protozoarios. 

Las colecciones de cultivos más grandes especializadas de acuer- 

do a la clase de organismos que manejan son generalmente: Médi- 

cas, 

édi-

cas, Veterinarias, Patológicas, Vegetales, Fermentaciones, Mari- 

nas, Industriales y Lácteas. Las colecciones de cultivos especia

lizadas por Bacterias pueden contener además una o más varieda- 

des de otros organismos tales como: Levaduras, Hongos, Proto- 

zoarios, Algas, Virus. 

A continuación se presenta una lista de las instituciones más im— 

portantes a nivel mundial que proporcionan este tipo de servicio. 



PAIS NOMBRE DE LA COLECCION SIGLAS DIRECCION

Canadá Mold Hersarium & Culture Universidad de Alberta

Colle ction MHCC Edmonton, Alberta

Che coslo Colecciones de microorganismos J. E. Purkyne University Tr
vaquia existentes en Checoslovaquia Obrancu Miru 10 Brno

E. E. U. U. American Type Culture Collection ATCC 12301 Parlawn Drive
Rockville, Maryland

E. E. U. U. Culture Collection of Algae CCATU Indiana University
at Indiana University Bloomington, Indiana

E. E. U. U. Fungal Genetios Stock Center FGSC Darmouth College, Division

of Biological Sciences, 

Hanover, New Bruswick

New J ersey

E. E. U. U. IMRU Culture Collection IMRUCC Institute for Microbiology
Rutgers, The State University
New Brunswick, New Jersey

E. E. U. U. International Collection of ICPB Departament of Bacteriology
Phytopathogenio Bacteria University of California

Davis, California

E. E. U. U. NRRL) Culture Collection MRRLCC Northern Utilization Research
Development Division, U. S. 

Departament of Agriculture, 
Peoria, Illinois. 



PAIS NOMBRE DE LA COLECCION SIGLAS DIRECCION

E. E. U. U. Quartermaster Culture Collection QCC Quartermaster Research and
Develomente Center, U. S. 

Army Natick, Massachusetts

Francia Instituto Pasteur Ip 25, Rue Du Br. Roux, Paris, 
15e. 

Francia National Museum of N atural

History NMNH 12, Rue Du Buffon, Paris. 

Hungría The Hungarian National Collection National Institute of Public

of Medical Bacteria HNCMB Realth Budapest. 

India Dirección de colecciones y lista Solicitar catálogo a el Reino

de especies conservadas Unido, Stationery Office, 
Londo, England. 

Italia La Collegione Dei Lieviti Vinari CLV Instituto de Microbiologfa Agra- 

ria y Técnica de la Universita
Di Perugia. 

Japón Japanese Federation of Culture JFCC Institute of Applied Microbiology
Colle ction Tokyo, Japan. 

Nueva Dirección de colecciones y lista Solicitar catálogo a el Reino

Zelandia de especies conservadas Unido, Stationery Office, 
Londo, England. 

Pafses Bajos Centraalbureau voor Schimmel- CS 20 Javalaan, Baarn. 

cultures



PAIS

Polonia

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

NOMBRE DE LA COLECCION SIGLAS

Polish Collection of Microorganisms PCM

Dirección de colecciones y lista
de especies conservadas en el
Reino Unido, Chana y Trinidad

Collection of Fungi & Yearst

Pathogenic To Man and Animals

Collection of Wood -Rotting
Fungi

CFY

CWF

Reino Unido Commonwealt Mycological Institu- 
te, Collection of Fungus Cultures CMICFC

Reino Unido Culture Collection of Algae and CCAP

Reino Unido National Collection of Dairy Organisms NCDO

Reino Unido National Collection of Industrial NCMB

Ba cteria

DIRECCION

Polisch Academy of Sciences
Ludwick Hiersfeld' s Institute of

Inmunology and Experimental
Therapy. 

Solicitar catálogo a el Reino
Unido, Stationery Office
London, England. 

Sub- departament of Medical My- 
cology London School of Hygiene and
Tropical Medicine Keppel ( Gower) 
Stree Londo, W. C. 1

Forest Products Research

Laboratory, Princes Risborouch

Aylesbury, Bucks. 

Ferry Lane, Kew, Surrey. 

Botany School, 
University of Cambridge

National Institute for Research

in Dairying, Shinfield Reading
Berkshire. 

Torry Research Station 135
Abbey Road, Aberden



PAIS NOMBRE DE LA COLECCION SIGLAS DI R E C CI O N

Reino Unido National Collection of Plant Patho NCPPB Plant Pathology Laboratory
genic Bacteria Ministry Of Agriculture

Fisheries and Food, Harpenden

Herts. 

Reino Unido National Collection of Type Cul- NCTC Central Public Health Laborato- 

tures ry, Colindale Avenue, 

London, N. W. 9

Reino Unido National Collection of Yeast NCY Brewing Industry Research
Foundation, Lyttel Hall

Nutfield, Nr. Redhill, Surrey

Rumania National Collection Catacuzino CNIC Institute of Microbiology

Institute Parasitology & Epidemiology Spl. 
Independentei, 103 Bucaresti. 

U. R. S. S. Tarassevich State Control Institu- TSCIMBP Institute for Medical and Bio - 

te Medical Biological Preparations logical Products, 41 Sivzer - 

V ragek, Moscow G- 2

U. R. S. S. All Union Collection of Microor- AUCM Institute of Microbiology, 
U. S. S. R. Academy of Sciencesga nisms
Profzoznava Str. 7a. Moscow. 



PAIS NOMBRE DE LA COLECCION

Arg entina Colección de Microorganismos

Australia Dirección de colecciones y lista
de especies conservadas

Brasil

Brasil Collection of Fungi

Canadá Dirección de colecciones y lista
de especies conservadas

SIGLAS DI RECCION

CM Universidad de Buenos Aires

Facultad de Farmacia y Bioqur- 
mica., Departamento de Micro- 
biologra. 

Bacteriology Departament
University of Queensland
Drisbane, Queensland
Solicitar catálogo a el
Reino Unido, Stationery Office, 
London, England

Instituto de Micologra
Universidad Federal de Pernam- 
buco, Recife

COF Facultad de Medicina de la

Universidad de Sao Paulo, 
Departamento de Microbiología
e Inmunologra, Caixa Postal 2921

Canadian Committee on Culture
Collections for Microorganisms

Division of Applied Biology
National Research Council

Sussen Drive, Ottawa, Ontario
Solicitar catálogo a el
Reino Unido, Stationery Office, 
London, England. 



CLASIFICACION MUNDIAL DE LOS RESPCNSABLES DE LAS COLECCIONES DE CULTIVO

TOTAL DE PAISES NUMERO DE INSTITUCIONES QUE SON RESPONSABLES DE SU MANEJO

REGION DEL MUNDO INVESTIGADOS COLECCIONES UNIVERSIDADES IITST. PRIVADAS GUBERNAMENTALES

AFRICA

ASIA

AUSTRALIA

NEW. ZELAND ) 

EUROPA ( EASTERN) and

U. R. S. S. 

EUROPA ( OCCIDENTAL) 

LATINOAMERICA

MEDIO ORIENTE

NORTEAMERICA

9 11 4 2 5

10 30 10 2 18

2 33 9 5 25

7 38 10 28

12 100 39 28 33

6 23 12 11

6 13 8 1 4

2 67 28 15 24



CLASIFICACION MUNDIAL DE COLECCIONES SEGUN EL NUMERO DE ORGANISMOS

NUMERO PI U M E R 0 D E 0 R G A N I S M 0 S NUMERO LINEAS

REGION DEL MUNDO COLECCIONES ALGAS BACTERIAS HONGOS LEVADURAS V I R U S CULTIVO TEJIDO

FILAMENTOSOS ANIMAL HUMANO

AFRICA 11 19 1, 917 340 51 226

ASIA 30 468 14, 589 11, 748 5, 117 597 412 30

AUSTRALIA Y

NUEVA ZELANDIA 39 39 6, 902 7, 464 325 226 239 2

EUROPA ORIENTA L

Y U. R. S. S. 38 1, 058 22, 208 7, 115 5, 000 817 221 10

EUROPA OCCIDENTAL 100 3, 926 76, 084 29, 284 15, 551 667 304

LATINOAMERICA 23 12 8, 168 1, 803 2, 573 100 26 10

MEDIO ORIENTE 13 8, 502 85 107 40 54

NORTEAMERICA 67 232 106, 524 52, 327 10, 202 1, 295 569 120



IV. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA EL MANEJO DE CEPAS

DE MICROORGANISMOS

Existe una terminología técnica que debe ser manejada cuando - 

se trabaja en una Colección de Cepas. 

Definiciones de las expresiones más comúnes: 

Tipo. Término que se usa para designar a un microorganismo

como elemento constituyente de un Taxón. Este término no debe

ser utilizado como se hace habitualmente para designar formas - 

subes ecificas basadas en caracterfsticas antigénicas. 

Las Cepas tipo comprenden las siguientes clases: Holotipo, Cotipo, 

Paratipo, Lectotipo, Neotipo y Cepa de referencia. 

a) Holotipo. Especfinen designado como el cultivo tipo en la - 

descripción original. 

b) Paratipo. Cepa no designada como la cepa tipo, sino la Cepa

usada por el autor para recopilar su descripción original. 

c) Cotipo. ( Sin -tipo). Cualquier cepa de la colección original - 

del autor, si ninguna se designó como una cepa tipo. 

d) Lectotipo. Cepa seleccionada del material original de la - 

descripción designada como " Cepa Tipo" por un autor subse- 

cuente. 
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e) N e o t i p o. Cepa escogida para reemplazar a una Cepa tipo - 

que se ha p erdido o para un grupo para el cual no se había

señalado un tipo. 

Los autores que intentan proponer un Neotipo acatarán la si- 

guiente disposición. " Una cepa Neotipo es aquella que ha si- 

do aceptada por acuerdo internacional para reemplazar una - 

cepa Tipo que ya no existe. Debe de estar de acuerdo con - 

el diagnóstico dado por el descriptor original. El autor debe

rá proponer el Neotipo en la revista " Journal of Systematic - 

Bacteriology" , junto con una cita completa, una descripción - 

o referencia o una descripción válidamente publicada y un re

gistro de la colección de cultivo establecida permanentemen- 

te en donde está depositada la cepa. La cepa Neotipo queda

establecida desde la fecha de publicación en la revista. Cual

quier objeción : debe enviarse a la comisión Judicial. Si el - 

cultivo original se encuentra, se deberá notificar nuevamente

a la Comisión Judicial. 

Las cepas Tipo se deben depositar en una de las colecciones

inte rnaciona les de cultivos ya existentes.' 

Aclaración importante. Una cepa Tipo no es necesariamen- 

te

ecesariamen- 

te típica en sus reacciones; en el caso de Neotipos muchos - 

autores tienen problemas en escoger un cultivo " Típico' pro- 

porcionado conforme a la descripción originaL
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f) Cepa de referencia. Cultivo ( cepa) que no es ni una c e

pa Tipo ni una cepa Neotipo, pero que es usada por un autor - 

como un estandar en el estudio de un grupo de organismos re- 

lacionados. 

Taxones

Un resúmen de los nombres de las categorías de los taxones que - 

pueden ser reconocidas en el Código Bacteriológico se da a conti- 

nuación: 

El nombre equivalente latino se da entre paréntesis. 

1. División Divisio) 

2. Subdivisión Subdivisio) 

3. Clase Classis) 

4. Subclase Subclassies) 

S. Ord en Ordo) 

6. Subord en Subordo) 

7. Familia Familia) 

8. Subfamilia Subfamilia) 

9. Tribu Tribues) 

10. Subtribu Subtribues) 

11. Género Genus) 

12. Subgénero S%bgenus) 

13. Sección Sectio) 

14. Subsección Subsectio) 
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15. Serie Series) 

16. Subserie Subseries) 

17. Especies Species) 

18. Subespecie Subspecies) 

19. Variedad Varietas) 

20. Individuo Individuum) 

Los autores de los nombres de subdivisiones subespecíuicas de - 

especies de bacterias, deben considerar las siguientes recomenda

cione s y definiciones: 

Cepa. Una cepa esta hecha de descendientes de un aislamiento - 

de un cultivo puro. Este puede designarse de cualquier manera, 

por ejemplo: con el nombre del individuo responsable de su aisla- 

miento ( como: Corinebacterium diphtehriae " cepa Pard -Williams"). 

Con el nombre de una localidad, con un número o con alguna mar

ca distingible de un laboratorio similar. 

Cepa" puede usarse también para designar cultivos de bacterias - 

que corresponden a ' variedades" cultivadas, las cuales tienen al- 

gún significado económico especial. 

Forma especial. Subdivisión específica dada a una especie - 

de un microorganismo parásito, simbiótico comensal que se ha -- 

distinguido principalmente por su adaptación a un habitat o a un - 
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huesped particular. Se le nombra de preferencia mediante el uso

del nombre científico de huesped escrito en genitivo. 

Se recomienda utilizar los siguientes términos para designar la - 

clasificación subesfecIfica de una especie: Formas especiales, - 

Biotipo, Se rotipo, Morfotipo, Lisotipo ( Fagotipo). Son menos usa

dos los términos: Estado, Paso, Quimiobar, Quimiotipo y Cultivar. 

Se recomienda que el término serotipo ( o tipo serológico se use - 

solamente para designar formas subespecffica.s en base a los ca— 

rácteres antigénicos. 

Grupo. En Bacteriología debe usarse con gran cuidado y bien- 

definido

ien-

definido para evitar ambiguedades. Se ha usado en diferentes sen

tidos. " Grupo' es correcto si se usa para designar conjuntos de

organismos que tienen ca racteristicas comúnes. ( En muchos ca- 

sos

a- 

sos los grupos se basan en análisis antigénicos de acuerdo a se ro

tipos relacionados). El término " Grupo' ha sido empleado erró- 

neamente en algunos casos como sinónimo de género o especie. 

Esta práctica conduce a confusiones y debe evitarse. 

Cultivo d e Patente. Cuando se desarrolla un nuevo proce- 

so que utiliza microorganismos, se puede obtener la protección - 

de una patente. Una condición para aceptar una patente en mu- 

chos países, es que el método una vez patentado se ponga a dis- 

posición

is-

posición del público. Los procedimientos usuales para cumplir- 



51

con este requisito, son el de enviar el cultivo a un Centro de -- 

Colecciones de Cepas. Ejemplos de instituciones que se ocupan - 

de mantener este tipo de cepas son: 

a) En Inglaterra

I) Para cultivos de Hongos

El Instituto Micológico Nacional

II) Para cultivos de Bacterias y Actinomicetos

La Colección Nacional de Bacteriología Industrial ( NCNB) 

b) En los Estados Unidos de América. 

I) La ATCC

II) Instituto de Microbiología de la Universidad de Rutgess

III) Laboratorios regionales de Investigación del Norte (NRRL) 



CAPITULO 11

METODO DE PRESERVACION

Antecedentes

La función básica de Preservar un cultivo de Microorganismos

o células no es solamente la de mantenerlo vivo, puesto que, 

las características biológicas que presentaban inicialmente pue

den perderse, si se siguen procedimientos de preservación ina

decuados. 

Las cepas microbianas mantenidas en las colecciones de culti- 

vos, como cultivos Tipo, sobre varios sustratos pueden sufrir

alguna mutación espontánea y, en consecuencia, en un cultivo - 

proveniente de una sola célula, después de varias transferen - - 

cias al cabo de meses o años, pueden encontrarse otros tipos - 

nuevos de Microorganismos además del aislado originalmente; y

que aún este último debido a los procesos de selección que si- 

guen a la mutación espontánea, pueden ser reemplazados comple

tamente por uno o más mutantes. Hay casos en que el fenóme- 

no de mutación puede tener lamentables consecuencias económi- 

cas y técnicas; por ejemplo, cuando las nuevas cepas microbia- 
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nas no poseen la capacidad de las originales para lograr rendi- 

mientos altos de uno o más productos valiosos comercialmente. 

Por otra parte, el uso del método de mutación inducida, con el

auxilio de radiaciones o compuestos químicos mutagénicos ha lle

gado a ser una herramienta muy útil para obtener cepas micro- 

bianas que produzcan antibióticos y otros compuestos orgánicos - 

complejos con rendimientos muy incrementados comparándolos - 

con los de las células padres. Además, por mostrar diferencias

nutricionales notables son de gran valor como microorganismos - 

de prueba en la investigación de rutas metabólicas y en las deter

minaciones analíticas de aminoácidos, vitaminas, etc. Es claro

que en estos casos es deseable mantener las propiedades bioquí

micas y fisiológicas de las mencionadas mutantes; el manejo hu

mano de las células microbianas en estas condiciones es un pun- 

to

un-

to a favor sobre los avances de la ciencia pero solamente cuan- 

do

uan-

do estos cambios se efectúan bajo riguroso control. 

De lo anterior se infiere que una responsabilidad muy grande y - 

dificil de cumplir para quién maneja una colección de cultivos, es

la de preservar las cepas TIPO microbianas genuinas. En efec- 

to, están disponibles gran número de métodos emprricos, para -- 

el mantenimiento de cepas de microorganismos, como por ejemplo, 

la transferencia de células en la etapa de crecimiento sobre me- 

dios sólidos, bajo una capa de aceite mineral estéril, la conserva- 
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ción de esporas o células vegetativas en estiércol o arena esté - 

ril, la conservación por métodos de congelación intensa que im- 

plican la preservación a temperaturas que varían de - 18°C a - 

190 ° C aproximadamente y desde luego, el procedimiento de - - 

liofilización. Estos métodos y sus numerosas modificaciones tie- 

nen un factor en comen y es el de que no pueden aplicarse con el

mismo éxito para la preservación de todas las clases de microor- 

ganismos, dada la gran diversidad en las propiedades morfológi-- 

cas y fisiológicas de las varias especies microbianas. 

Históricamente para conservar a los microorganismos se han se- 

guido varios métodos. Primero se tranferfan los microorganismos

a un medio similar a su habitat natural de crecimiento y desa- 

rrollo, pero éste medio tenía que ser fresco y estéril, usando - 

como sustratos los tejidos de animales o vegetales ( frutas, ver

duras , porciones de higado, cerebro, etc.) Posteriormente, se - 

usaron medios solidificados con agar, adicionando nutrientes - 

y ultimamente se ha evolucionado hacia el uso de medios sintéticos. 

A pesar de esto, en los métodos de conservación a corto plazo - 

se suelen emplear los medios de cultivos que se emplean en las - 

operaciones de rutina de los laboratorios; sin embargo, para se- 

leccionar el medio adecuado es necesario tener en cuenta algunos - 

aspectos; por ejemplo, no deben emplearse medios conteniendo sus
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tancias bacteriostáticas o bactericidas, ya que pueden provocar

el que las bacterias se mueran o haya una inhibición importante

en su desarrollo, o bien, que cualquier contaminación que pue- 

da presentarse no sea detectada por la selectividad del medio. 

En la gran mayoría de los Microorganismos pueden emplearse - 

medios como: gelosa- nutritiva, gelosa- sangre, caldo peptonado, 

ge losa -extracto de levadura, gelosa -extracto de malta, ge losa - 

chocolate, Cz apeck, Saboraud, gelosa -almidón, etc. 

El almacenamiento a corto plazo puede ser en refrigeración ó - 

a temperatura ambiente, en la obscuridad y en recipientes sella

dos con tapón de corcho, para permitir el intercambio de gases. 

Algunas cepas se lisan cuando se almacenan en el refrigerador

como son los casos de Neisseria spp y Hemophilus spp. por - 

lo cual estas deben mantenerse a través de resiembras periódi

cas constantes y almacenadas por períodos cortos a temperatura

ambiente. 

El mantenimiento debe hacerse usando medios generales o bien, 

medios enriquecidos en tubos sellados, pero nunca deben emple

ar se para la conservación placas ni medios selectivos. 

El medio de cultivo, la temperatura de incubación y las c ondicio
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nes de almacenamiento deben elegirse con objeto de minimizar la

producción y acumulación de metabolitos que afecten la viabilidad. 

El uso de sustratos naturales frecuentemente muestra más venta- 

jas para el crecimiento óptimo y la longevidad del microorganis- 

mo que los medios artificiales definidos. Esto tiene especial im- 

portancia en el caso de algunos hongos que tienden a perder su - 

capacidad para esporular a través de los cultivos sucesivos en el

laboratorio; o bien, pueden presentar la pérdida del estado sexual

como es el caso de muchos ascomicetos. Para minimizar éstas - 

dificultades, Syd er y Hanson han usado materiales de plantas pije

esterilizadas con óxido de etileno incorporado dentro de ] a super

ficie del agar, o rociado sobre la misma para mejorar la esporu

lación. Mientras que algunos microorganismos son asombrosa- - 

mente autosuficientes y prosperan exitósamente cuando se les su- 

ministran unos pocos compuestos químicos, otros son mucho me- 

nos capaces y requieren de sustratos muy complejos para su c re

cimiento y desarrolla

1. SUBCULTIVO O RESIEMBRA PERIODICA

1. 1 Transferencias periódicas en los medios de cultivo de uso
rutinario. 

En este método tradicional de preservación algunas especies re -- 

quieren transferencias periódicas al cabo de varios días o sema-- 
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nas, mientras que otros cultivos la requieren solo después de - 

mese s o a ños. 

Presenta grandes desventajas como: 

a) Errores en la elaboración de etiquetas, lo cual pue- 

de evitarse por rótulos preimpresos

b) Contaminaciones

c) Equivocaciones por inoculación de un organismo dife

rente

d) Pérdida del cultivo. Esto es frecuente en los micro- 

organismos delicados por razones no especificas, asi

por ejemplo, las diferencias en el medio o las fluctua

ciones de la temperatura en la incubadora pueden ser

las causas. Si en algún laboratorio ocurren acciden- 

tes pueden perderse números grandes de cultivos. 

Este procedimiento tiene sin embargo ciertas ventajas como son - 

las s iguientes: 

a) Las transferencias pueden hacerse rápidamente

b) La invariabilidad del cultivo puede verificarse duran- 

te el desarrollo

c) Existe pronta disponibilidad de los cultivos
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1. 2 Modificaciones del método de transferencia periódica con

metabolismo reducido. 

Si se almacena a temperaturas bajas ( 4° C ) para reducir sus - 

procesos metabólicos después que el crecimiento y desarrollo - 

han sido completos ( incluyendo esporulación), el microorganismo

permanecerá viable en la mayoría de los casos durante meses - 

y en ocasiones hasta años. Quedan excluidos los microorganis- 

mos sensibles al frío, como Neisseria spp. y Hemophilus spp. 

2. TRANSFERENCIA PERIODICA ESPACIADA

2. 1 Con Adición al cultivo de aceite mineral estéril ( Lumié- 

re y Cheurotier 1914). 

Esta técnica simple, empleada con frecuencia para reducir la via

bilidad de gonoc ocos en los cultivos en suero, ha sido aplicada - 

desde entonces a una variedad amplia de microorganismos inclu- 

yendo bacterias, levaduras y muchas clases de hongos verdade- - 

ros. En años recientes ha probado ser aplicable especialmente

para la conservación de hongos tales como Ficomicetos acuáticos

que no pueden liofilizarse por las técnicas de hoy en dia y los - 

Basid iomic etos cuyos cultivos tipo generalmente consisten de mi

celio ve getativo. 
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Una vez que se obtiene el desarrollo de la cepa en un medio apro

piado, el aceite mineral estéril de grado medicinal, se adiciona - 

para cubrir completamente el medio a una profundidad de 3 cm., 

cuando se usa agar inclinando la capa de aceite debe sobrepasar

al menos 1. 5 cm.' sobre el extremo superior del agar. Los cu 1-- 

tivos cubiertos con aceite se almacenan en la obscuridad y a tem- 

peratura

em-

peratura ambiente o, preferentemente de 0° C a 5' C. 

Muchas bacterias mantenidas por éste método pueden sobrevivir - 

durante varios años. 

Las desventajas de éste método son: 

a) La inconveniencia de usar aceite mineral, por su di- 

ffcil manipulación

b) Los peligros de pérdidas de las cepas por contamina- 

ción si se mantienen solamente un cultivo de cada - 

cepa. 

C) El espacio de almacenamiento requerido si se guardan

tubos múltiples de cada cepa

2. 2 Cabe mencionar otro procedimiento seguido algunas veces por

bacteriólogos con resultados aparentemente favorables, pero que ge

nerlamente es letal para los hongos cuando se aplica a éstos micro

organismos altamente aeróbicos. Se refiere a la práctica del alma

cenamiento de cultivos en tubos con tapón de rosca, con el propósi
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de la superficie del agar por evaporación. Para hongos es mu

cho mejor usar un cierre de algodón convencional que permita - 

el intercambio de gases aún cuando el agar se seque completa- 

mente. 

3. Almacenamiento en tierra estéril. Transferencia periódi- 

ca. 

Este es otro método comúnmente empleado para aumentar la - 

longevidad de los microorganismos. Consiste en conservar la

cepa en tierra estéril. Se ha usado ampliamente, sobre todo

para bacterias que producen esporas. Las suspensiones de mi

cr oorganis mos se adicionan a la tierra estéril, la mezcla se

seca a temperatura ambiente y después se almacena en el re- 

frigerad or. 

En 1934 Greene y Fred aplicaron este método a una se rie de - 

hongos, con los cuales estuvieron trabajando después con buenos

resultados.' El procedimiento de tierra vegetal descrito a conti- 

nuación se ha adaptado más que cualquier otro: consiste en adi- 

cionar un ml. de una suspensión pesada de conidias a 5 gr. de

barro de huerto esterilizado ( 2097. de humedad), secar a tempera

tura ambiente y almacenar en el refrigerador; conservando de - 
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esta manera. Aspergillus sidowi ha permanecido viable aún des- 

pués

es- 

pués de 25 años. 

Se han recomendado y usado otros soportes como: aren a estéril, 

silica -gel, tierra vegetal de turba con carbonato de calcio, arci- 

lla y aserrfn. Variaciones del método general se han usado am

pliamente en laboratorios industriales para la conservación de - 

Actinomice tos y para transportar hongos. 

Este método tiene las siguientes ventajas: 

a) Longevidad aumentada

b) Cambio morfológico mínimo

c) Pronta disponibilidad de inóculos uniformes después de largos

periódos. 

En todos los métodos la conservación en refrigerador se rec o- 

mienda como un medio de limitar los procesos metabólicos. 

4. Métodos de transferencia periódica en tejidos o animales

Este método de preservación se utiliza en líneas de tejido celular

o en animales vivos. Se emplea para virus, Rrichettsias y en - 

general parásitos obligados que no pueden cultivarse en medios de

laboratorio porque requieren indispensablemente de un hue sped. 
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Sus ventajas son: 

a) Unica forma de cultivarlos en el laboratorio

b) Se preservan sus características de patogenicidad

Tiene las siguientes desventajas: 

a) Las instalaciones tanto para los animales como para las líneas

de tejido de células son más costosas y difíciles de mantener. 

b) Se requiere de personal capacitado para el cultivo de tejidos

y personal adicional para el manejo de animales infectados

c) Existen mayores riesgos de contaminación

La mayoría de las bacterias pueden ser congeladas fácilmente y - 

preservarse en congelación. Esto disminuye la velocidad metabó

lica y la temperatura tan baja procova que la energía disponible - 

para las reacciones bioquímicas sea mínima. 

Los factores más importantes en la operación para el congela --- 

miento de cepas son: 

a) La velocidad de enfriamiento debe ser lenta hasta - 20° C y -- 

después, tan rápida como sea posible hasta alcanzar la tempe

ratura de almacenamiento

b) La velocidad de descongelamiento debe ser tan rápida como - 

sea posible

c) La cantidad de electrolitos en el medio debe ser mínima

d) Las sustancias auxiliares tales como el glicerol o el dimetil-- 

sulfóxido, protegen al microorganismo durante el proceso de - 



63

congelamiento y, pueden adicionarse al medio de soporte. Es- 

to no se requiere usualmente con las bacterias, pero pueden

necesitarse para otros medios de cultivo. 

e) También pueden agregarse azúcares a los medios de soporte

como protectores. 

f) Las bacterias se pueden dividir en resistentes y sensibles a - 

la congelación. La mayoría de las bacterias comúnes perte- 

necen a las primeras, mientras que entre las segundas, se - 

pueden citar: Neisseria sp. y Homephilus sp. Las sensi--- 

bles a la congelación pueden soportar el sobreenfriamiento y, 

si se llevan rápidamente a una temperatura baja sin cambio - 

de fase, pueden sobrevivir perfectamente. 

Las principales técnicas de conservación por exposición a bajas - 

temperaturas son: 

5. 1 ALMACENAMIENTO A TEMPERATURAS DE CONGELACION

20° C) 

La conservación puede ser un éxito a éstas temperaturas, pero - 

debe tenerse cuidado cuando se está en el rango de temperaturas

de las mezclas eutécticas con agua. 

5. 2 ALMACENAMIENTO EN CO2 SOLIDO (- 70° C ) 

Este se prefiere más que las temperaturas de - 20' C, pero a es

tas temperaturas los micrgorganismos pueden sufrir pérdida de- 
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viabilidad. 

5. 3 ALMACENAMIENTO EN NITROGENO LIQUIDO

Las temperaturas ultrabajas logradas por nitrógeno líquido, se han

empleado con éxito para preservar un amplio rango de células bio

lógicas, entre otras: 

a) Hongos ( incluyendo los Mixomicetos) 

b) Bacteriófagos

c) Protozoarios

d) Algas

e) Células de maníferos

f) Bacterias

Este método es de gran utilidad y se recomienda particularmente - 

a los laboratorios que manejan una gran variedad de tipos de célu- 

las; es posible que usando este método muchas de las especies bac

terianas que son suceptibles a las otras técnicas de preservación - 

a largo plazo, sf pueden conservarse así con gran éxito. De cual

quier, forma, algunos puntos que requieran consideración cuando se

utiliza el congelamiento con Nitrógeno líquido son: 

1. El equipo completo requiere de un aparato de llenado automáti

co de ampolletas en el refrigerante. El proceso resulta más

caro en comparación al de una planta de liofilización. 
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2. Los requerimientos de espacio para almacenamiento de ampo— 

lletas son c onsidcrables. 

3. Para obtener resultados consistentes, se requieren condiciones

controladas tanto de congelamiento como de descongelamiento. 

4. A menos que se tomen precauciones, hay un riesgo fuerte de - 

explosiones que pueden ocurrir en el translad o de ampolletas

para su almacenamiento. 

5. Cuando se trata de una institución de servicio para distribución

y venta de cultivos, como es el caso de las instituciones que - 

venden cepas, el producto final es menos satisfactorio que las

preparaciones liofilizadas. 

6. METODOS DE CONSERVACION DE CEPAS POR DESHIDRATACION

Muchos investigadores han descrito procedimientos de secado relati- 

vamente simples, como una ayuda para la preservación de cultivos

y han hecho las siguientes observaciones: 

a) La desecación rápida con presión reducida o sobre un desecan - 

te o una combinación de los dos, es preferible a un secado len

to. 

b) La presencia de materiales protectores de sostén como leche - 

descrémada 6 suero de leche, mejoran la supervivencia. 
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c) Los cultivos secos conservados en refrigeración viven más -- 

tiempo que los conservados a temperatura ambiente. 

Muchos microorganismos se han preservado por este método, e m

pleándose desde luego el secado simple de esporas sobre hilos ó

fibras, hasta el secado en discos de papel o de gelatina, liofiliza

ción, etc. 

6. 1 SECADO EN DISCO DE PAPEL

Coe y Clark ( 1966), desarrollaron un método fácil de deshidrata- 

ción de cultivos sobre discos de papel, encerrando los discos en

tre dos capas de material de plástico, por medio de una máqui- 

na simple. Se adopta ideal para el transporte de grandes núme- 

ros de cultivos por correo. Los mencionados investigadores de- 

sarrollaron el método para cepas de referencia de Staphylococcus

aureus, las cuales pueden mantenerse viables por 6 meses apro- 

ximadamente. 

Br ovum preservó Pneumococcus y Streptococcus hemolytic us por

11 a 12 años, secando las células en suero o sangre sobre peda

zos de papel filtro en frascos conteniendo cloruro de calcio. 

6. 2 SECADO EN DISCOS DE GELATINA

Este método de preservación de cultivos descrito originalmente - 

por Stamp ( 1947), es particularmente útil, porque no se requiere
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equipo especializado y puede llevarse a cabo en casi cualquier la- 

boratorio. 

a-

boratorio. Hay un margen amplio de sobreviviencia de los hete- 

rótrofos más comúnes por esta técnica, pero hace falta tener una

gran experiencia para la preservación a largo plazo y para las - 

condiciones de almacenamiento, las cuales no se estandarizan fá- 

cilmente y pueden tener un efecto marcado sobre la viabilidad. 

6. 3 LIOFILIZACION

Este método se ha utilizado por varios años para la preservación - 

de muchos tipos de microorganismos, particularmente bacterias - 

y actinomicetos. Ciertos tipos de hongos, bacteriófagos y virus, 

también pueden sobrevivir, pero para la preservación de hongos - 

filamentosos, algas, protozoarios, células de mamíferos y algu— 

nas bacterias no es confiable. 

Este método es adecuado para instituciones que tengan una c olec

ción grande para servicio, ya que se pueden preparar varios lo

tes que durarán mucho tiempo, las ampolletas son ligeras en pe

so y pueden despacharse fácilmente, además de que la viabilidad

y el mantenimiento de las características se mantienen en la ma

yoría de las especies y géneros. 

El principio de la liofilización es simple: el microorganismo se

congela y después, el agua se elimina por sublimación a presión
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reducida, para esto es necesario utilizar un medio de soporte en

el cual se su spend en los microorganismos para la protección de

éstos y para la formación de una pastilla que permite que el -- 

agua se elimine homogéneamente. 

Los pasos básicos de la liofilización son: 

a) Cultivo de microorganismos en un medio y condiciones que - 

permitan el mayor desarrollo en el menor tiempo, sin que - 

haya formación de cataboltos nocivos para el microorganis-- 
t

mo, entre otros ácidos. 

b) Suspensión densa de las células del microorganismo a pre- 

servar, en un medio de soporte para darle protección con- - , 

tra los daños del congelamiento y secado; los soportes más - 

com unmente usados son a base de suero, leche y lactosa - 

al 3% pero en su elección, debe considerarse que después - 

del secado, el microorganismo se hará crecer en un medio

adecuado, utilizando la suspensión proveniente del soporte. 

Por otro lado, esta suspensión ( cosecha) debe hacerse cuan- 

do los microorganismos se encuentran en su fase logaritini- 

ca de crecimiento. 

Esta suspensión es distribuida en ampolletas o en frascos - 

ámpula, marcados con tinta para vidrio o con una etiqueta - 

de papel bond a lápiz o a máquina con el nombre del micro
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organismo, tapados y esterilizados. 

Al momento de colsechar se hace un frote y se tiñe para com- 

probar la pureza del cultivo y al momento de envasar se siem

bran una muestra y sus diluciones para determinar el número

de microorganismos viables antes de la liofil ización. 

c) Congelamiento: Puede obtenerse por varios métodos tales co- - 

mo inmersión en mezcla de CO2 y alcohol, de sal y hielo o en

bloques de metal diélectrico o en algunas liofilizadora s, en su

propia cámara de liofilización. 

d) Secado primario o de eliminación de agua por sublimación que - 

se logra mediante presión muy reducida y se efectúa en la lio- 

filizadora . , Esta puede ser simple, en cuyo caso está formada

por un desecador, unido a una bomba de vacío, o puede ser - 

un aparato más complejo equipado con un sistema. centrifugo. 

En la cámara de vacío, se lleva a cabo una evaporación ac ele

rada y un rápido enfriamiento. La centrifugación se utiliza para

evitar la espuma cuando se drena d aire durante el vacío ini- 

cial. Cuando el vapor de agua se remueve de la suspensión, - 

desciende la temperatura de ésta, hasta que se congela y enton- 

ces empieza el secado por sublimación. Para absorv er el va -- 

por de agua se adiciona un desecante que puede ser pentóxido - 

de fósforo; las máquinas grandes contienen un secador refrigera
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do, el cual condensa el vapor de agua como hielo. El mate- 

rial puede mantenerse a temperatura hasta de - 30° C para a ce

lerar la evaporación, mientras haya agua en él, permanecerá

congelado por acción del vacío: Éste secado primario termi- 

na cuando ha sido eliminada toda el agua sólida, quedando en

el producto 5 a 1097e de agua. 

e) Secado secundario que consiste en la eliminación de agua re- 

sidual del secado primario, mediante una elevación de la tem- 

peratura hasta los 30 a 40° C, la cual no afecta a las p rotef

nas. De spués de este secado, la humedad es d e 1 a 2970, - 

dependiendo en gran parte del soporte empleado. No es de- 

seable un secado total, ya que se reduce la viabilidad de los

microorganismos. 

La ma yorfa de los aparatos de hufilización efectúan esta par

te de secado en la misma cámara, pero en algunos casos, - 

es necesario pasar las ampolletas a otra cámara, donde se - 

realiza el secado secundario con pentóxido de fósforo durante

toda la noche. 

De no sellarse de inmediato, las ampolletas o frascos liofili- 

zados, deberán guardarse en un desecador con pentóxido de - 

fósforo o algún otro deshidratante y al vacío. 

Al terminar el secado secundario las ampolletas se retiran - 

de la máquina rompiendo el vado lentamente con airea
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f) Sellado de ampolletas, se efectúan al vacío sellando las ampo- 

lletas con soplete o engargolando los frascos ámpula. 

El sellado se prueba sumergiendo las ampolletas en una solu- 

ción desinfectante coloreada e induciendo un cambio brusco de

presión en el sistema, la solución coloreada penetrará en las

ampolletas cuyo sellado sea deficiente. 

El vacío puede probarse con un aparato de alta frecuencia - 

que hace evidente la presencia de aire en las ampolletas. 

En algunos casos,- las ampolletas pueden sellarse llenándolas

con un gas inerte como Nitrógeno en vez de vacío. Esta -- 

práctica no es usual, ya que el Nitrógeno debe ser libre de

oxigeno y estéril, además de que la eficiencia no puede pro- 

barse después por un método tan simple como el caso del - 

vacío. 

Se descartan las ampolletas defectuosas, esterilizándolas an- 

tes de desecharlas. Las ampolletas que están en buenas con

diciones se almacenan en el refrigerador, aunque si no se -- 

dispone de uno, puede conservarse a temperatura ambiente en

lugar fresco y obscuro, en estas condiciones se ha logrado - 

mantener viables a los microorganismos hasta por 10 añosa

Si la capacidad de sobrevivencia de la Cepa conservada por liofi- 

lizaci0n se desconoce, puede hacerse pruebas de viabilidad en las

ampolletas o frascos ámpulas en los lapsos de un mes y otra adi- 



72

ciona 1 a los 6 meses. Si se ha conservado, quiere decir que po- 

drá mantenerse durante largo tiempo, que varia de 2 a 10 años o

más. 

La viabilidad global es variable y estrictamente proporcional al - 

número de células viables en la preparación original. Algunas - 

pr eparacib nes pueden guardarse a la temperatura del laboratorio, 

pero algunas especies, entre ellas Haemophilus sp. La ctobacillus

sp. Neisse ria sp. Pasteurellasp y otras sobreviven poco tiempo - 

a esta temperatura, por lo que es altamente recomendable que - 

se conserven en refrigeración. 

Con unas gotas de caldo nutritivo se disuelve la pastilla liofiliza- 

da . La suspensión obtenida se pasa a un tubo conteniendo medio

de cultivo líquido y a un tubo de medio inclinado, para que las -- 

colonias pequ eíia.s que desarrollen se transfieran a un nuevo me- 

dio de cultivo. El tubo con medio líquido se guarda para tener -- 

desarrollodesarrollo en caso de una falla en el tubo de medio inclinado. 

Una vez logrado el desarrollo de microorganismos deseado, hay - 

que asegurarse de conservarlo viable para su uso en el laborato- 

rio. Aunque normalmente el procedimiento de resiembras perió- 

dicas y el almacenaje en el refrigerador es suficiente, recorda- 

mos que, varios organismos requieren mayores cuidadosa
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Es recomendable para el control del Cepario tener una tarjeta

que contenga los siguientes datos: 

Nombre del microorganismo

Medio de mantenimiento a corto plazo y/ o largo plazo

Medio de cultivo y soporte para liofilizar

Condiciones de cultivo en la liofilización ( Temperatura, -- 

aerobiosis o anaerobiosis, tiempo de incubación) 

Viabilidad antes y después del proceso

Fecha y, 

Observaciones
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PRECAUCIONES ADICIONALES DURANTE LA CONSERVACION

DEL CULTIVO

1. Es necesario asegurar la viabilidad de aquellos cultivos con

características particulares, pero si no eNtremamos precau- 

ciones, 

recau-

ciones, hasta una resiembra retardada por falta de organiza

ción y/ o programación, 
frecuentemente nos hace perder un- 

cultivo. 

n-

cultivo

2. Otra precaución fundamental que debemos tomar, es la de - 

mantener las cepas en varios refrigeradores, ya que las un¡ 

dades pueden fallar dando como resultado, la pérdida de sus

cultivos o microorganismos. 

3. El movimiento tanto de salida como de translado de las ce- - 

pas , debe organizarse mediante solicitudes en papel membre

tado en las que se señale el empleo que se le dará a la cepa

y la persona responsable de su maneja Por razones de

seguridad, sobre todo si se trata de microorga

nismos patogenos, no se proporcionarán cepas

a personas no calificadas y/ o cuyo uso y desti

no se desconozca. 
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4. La persona o personas que manejen una colección de cepas,-" 

debe contar con una oficina en donde se reúna toda la informa

ción referente a la colección de que se trate.' Para esto se -- 

debe contar con un tarjetero de cepas con datos suficientes - 

para conocer sus características tales como: 

Fecha de liofilización

Listados de las cepas con que se cuenten

Número y nombre

Características típicas, atípicas de producción

Marca genética y número de catálogo en otras colec -- 

cione s

Movimientos de almacén y, 

Una libreta para registrar viabilidad antes y después - 

de la liofilización



CAPITU LO III

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA REALIZAR LA ENCUESTA

Se hizo un plan general de trabajo que comprendía los siguien- 

tes aspectos: 

1. Investigación bibliográfica exhaustiva para obtener informa- 

ción referente al manejo, colección y preservación de Cul

tivos de Microorganismos.' 

2. Solicitud de asesorfa a Instituciones, Asociaciones y perso

nas que por su importancia y rama de trabajo pudieran - 

contribuir con sugerencia y datos, que sirvieran para uní-- 

formiz ar los formatos de control de las Colecciones dentro

de la República Mexicana, así como asesoría técnica relacio

nada. Las instituciones que participaron fueron la Escuela

Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Facultad de Qufmi- 

ca de la UNAM, Instituto de Biología de la UNAM y e 1 equi

po de asesores estuvo integrado por: Dra. Silvia Gion o, Dr. 

Gastón Guzmán, Q. F. B. Mercedes Irueste A., Dr. Miguel - 

Ulloa, Dra. Marfa Valdéz y -Q. F. B. Olga Velázquez. 

3. Investigación de Direcciones de los Centros de Investigación

y Docencia en la República Mexicana que pudieran contener - 

Colecciones de Microorganismos; de las 2 350 direcciones - 
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obtenidas a través de CONACYT y del equipo de Asesores, 

se seleccionaron 300. 

4. Preparación de formularios con la participación del equipo

de asesores para la realización de la encuesta. 

5. Elaboración de documentos conteniendo los cuestionarios y - 

formatos propuestos ( Anexos del número 1 al 1q. 

6. Fijación de fecha límite para recepción de documentos. 

7. Dichos cuestionarios se enviaron por correo a las direccio

nes seleccionadas a través del Servicio Postal de la UNAM, 

acompañadas de una carta que el Dr. José Herrán, Director

de la Facultad de Química de la UNAM, tuvo a bien d irigir

personalmente a los más destacados investigadores en el - 

campo de la Microbiología, solicitando su colaboración en

el proyecto en cuestión. Se anexa copia de la carta envia- 

da por el Dr. Herrán y algunas respuestas. ( Anexos 12 al - 

14). 

S. Recepción, análisis, ordenamiento y clasificación de los da -- 

tos, de la forma siguiente: 

a. Se ordenaron alfabéticamente las instituciones que conte- 

nían Colecciones de Microorganismos y las Instituciones - 

que carecían de Colección. 

b. Se fijó una clave para cada una de las Instituciones que - 

manejan Colecciones. 
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c. Se elaboró un cuadro sinóptico de las respuestas obteni- 

das referentes a los datos solicitados en el cuestionario. 

d. Se clasificaron las colecciones por tipo de patrón, a sa- 

be r: 

Microbiología General

Microbiologfa Agrfcola y/ o Forestal

Microbiologfa Médica

Microbiologfa Veterinariap1\ MIC, o

Microbiología Industrial . t_. 

V \A
M' 

Microbiologfa de Insectos 918110` 

Otros

e. Se elaboró un cuadro sinóptico por orden alfabético de -- 

Microorganismos agrupados por género y especie, con la

clave de las instituciones que los manejan. 

De las 300 instituciones investigadas, 24 de ellas contesta- 

ron afirmativamente, 21 respondieron que cace cfan de Co- 

lección y 255 no contestaron. 



México, D. F. , Mayo de 1977. 

FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

AN EXO 1

A QUIEN CORRESPONDA: 

En un esfuerzo por contribuir al desarrollo de la investigación y
la Tecnologfa en nuestro pais, juzgamos de gran importancia - 

tener información fidedigna, actualizada y completa sobre el es- 
tado de las Colecciones de Microorganismos Vivos ( Cepas) exis- 
tentes, asf como conocer a todas las Instituciones que las mane

jan y aquellas que las pueden proporcionar. 

Este objetivo será logrado a través de una encuesta de alcance - 
nacional, que será efectuada por alumnas de la Facultad de Qui
mica de la UNAM, quienes asf elaborarán su Tesis. El proyéc

to será respaldado por diferentes instituciones, entre otras, - - 

CONACYT, Sociedad Mexicana de Micalogia, Asociación Mexica- 

na de Microbiologfa y los Departamentos de Microbiologfa de la- 
UNAM y del IPN. 

La información recibida, una vez ordenada, será publicada en - 

forma de un catálogo, que se pondrá a la disposición de todas - 

las Instituciones que lo soliciten y el cual será distribuido por - 
la Sociedad Mexicana de Micología y la Asociación Mexicana de- 
Microbiologfa. 

Por esta razón, solicitamos a usted tenga a bien contestar el -- 
cuestionario adjunto, y enviarlo a la siguiente dirección a la bre
vedad posible: 

Dra. Silvia Giono

Departamento de Microbiología. 
Apartado Postal 4- 870
México 4, D. F. 



Sobre este punto, deseamos insistir en la necesidad de reunir in- 
formación dentro de un tiempo mínimo, que nos permita cumplir

con el calendario que para la investigación ha sido acordado, por

lo que suplicamos sea tan amable de enviarlo antes del dra 15 de
junio de 1977. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva
prestar a la presente, pongo a su disposición para cualquier acta
ración los siguientes teléfonos: 

Dra. Silvia Giono ( IPN) 
547- 90- 92

Jefe del Cepario de la Escuela de
Ciencias Biológicas

Q. F. B. Mercedes Irueste A. ( UNAM) 
548- 65- 00 Ext. 632

Facultad de Química UNAM
Departamento de Farmacia

Q. F. B. Olga Velázquez Madrazo ( UNAM) 
548- 65- 00 Ext. 572

Jefe del Cepario de la Facultad d e
Química. UNAM

A t e n t a m e n t e

Q. F. B. Mercedes Irueste A. 
Jefe del Depto. de Farmacia
Facultad de Química UNAM



ANEXO 2

FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

FORMATOS PROPUESTOS PARA CONTROL DE CEPAS

Con objeto de facilitar el manejo de información sobre las Cepas
en todas las instituciones, se ha pensado en uniformar todas las
tarjetas utilizadas para control. Estas se han elaborado con el - 

propósito de reunir la máxima información disponible sobre la - 
Cepa en estudio; se utilizan impresas en ca rtoncillo y con ella s - 
se forma un expediente para cada Cepa. 

Tarjeta Blanca Características generales

Tarjeta Azul Datos de Liofilización y prue- 
bas de viabilidad

Tarjeta Rosa Control de distribución y exis
tencias. 

Se adjuntan las formas propuestas para su evaluación. Suplica - 

mos a usted referirse al punto XI del cuestionario. 



ANEXO 3

FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

INSTRUCCIONES

1. Llene Ud. estas hojas a máquina o con letra de molde

2. Para los datos planteados en incisos, marque con una " X" el - 

los) que correspondan a esa Colección, si marca. con " Otros" 

especifique. 

3. Cuando utilice hojas adicionales, indique el punto corre spon- - 

diente con los números de dichas hojas. 
4. Si esa Colección publica. un Catálogo y puede enviarnos una co

pia, marque el inciso correspondiente y los datos pertinentes. 
Si no envía el Catálogo, anexe una lista de las Cepas que ma- 

nejan

a- 

nejan en la Colección, con No. de registro, nombre y proce -- 

de ncia. 

5. Regrese el cuestionario a la mayor brevedad posible; recuerde

que la fecha límite para recepción de información, es el 15 de

junio de 1977. 

1. Nombre de la Colección ............................ 

Institución...................................... 

Domicilio....................................... 

Sector al que pertenece
Gubernamental

Universitaria

Privado

Otros ...................................... 

II. Patrón de interés de la Colección ( numere en orden de importan_ 
cia). 

Microbiología Agrícola y/ o Forestal

Microbiología Médica y/ o Veterinaria

Microbiologfa Industrial

Micología

Fitopatologra



FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

ANEXO 4

Otros.......................... 

HI. Función de la Colección

Invves tigación

Enseñanza

Se rvicio

Otros .................................... 

I V . Subcolecciones especializadas de importancia ( si es necesario - 

utilice hojas adicionales) 

V. Clases y números de Cepas conservadas ( si es necesario utilice

hojas adicionales) 

Ba cterias............................................ 

Algas ............................................... 

Hongos y levaduras .................................. 

Líquenes ............................................ 

Pr otozoarios......................................... 

Cultivo de tejido .................................... 

Virus - humano ...................................... 

Virus - animal ...................................... 

Virus - insectos ..................................... 



FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

ANEXO 5

Virus -planta ................................... 

Otros ........................................ 

VI. Formas de disponibilidad de cultivos. 

Si se utiliza más de uno, especifique para que tipo de Microorga- 

nismos

Liofilizadas

Cultivos en tubos

Congelados en .................................. 

Otros ........................................ 

VII. Servicio que presta el Cepario a otras Instituciones
favor de especificar para que tipos de organismos y bajo que con- 

diciones; si es necesario utilice hojas adicionales) 

1. ( ) Su ministro de Cepas

Organismo o Institución .................................. 

Condiciones ........................................... 

2. ( ) Identificación

Organismo o Institución .................................. 

Condic iones ........................................... 

3. ( ) Conservación

Organismo o Institución .................................. 

Condiciones ................. ........................ . 

VIII.Publicac ión de Catálogos de la Colección

No se publica. 

Interno

Difusión Nacional

Otros ........................................ 



FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

AN EXO 6

Fecha de publicación del Catálogo más reciente, si lo hay

Adjuntar una copia del ( los) catálogo ( s) de esta Colección

Datos............ ............................. .... 

No es posible enviarles un Catálogo, ya que para obtenerlo
deben efectuar el siguiente trámite: 

IX. Personal de la Colección

Director del Departamento ó Institución a la que pertenece la Colec- 
ción.............................................. 

Responsable ( s) de la Colección ........................... 

Número de horas Semana del personal asignado a la Colección de - 
Cepas

Pr ofesionales..................................... 

Técnicos........................................ 

Ayudantes ....................................... 

Otros.......................................... 

Número de horas de trabajo por semana del personal eventual

Pr ofesionales..................................... 
Técnicos........................................ 

Ayudantes....................................... 

Otros.......................................... 

X. L A qué personal debemos dirigirnos para aclaraciones e infor- 
mación sobre la Colección y para asuntos relacionados con este
pr oyecto ? 

Nombre......................................... 

Profesión....................................... 

Puesto.......................................... 

Dirección ........................................ 

Teléfono ......................................... 



FORMULARIO DEL CENSO ENVIADO

ANEXO 7

XI. Necesitamos su opinión sobre los formatos propuestos para con- 
trol de Ce pas

SI NO

a) Caracterrsticas Generales ( ) ( ) 

b) Datos de liofilización

y pruebas de viabilidad ( ) ( ) 

c) Distribución y Existencias ( ) ( ) 

Nota. Si es necesaria utilice hojas adicionales

XII. ¿Qué opina rra Ud. si se contara con un Centro que velara por - 

las Cepas existentes en la República Mexicana. Y que Institu- - 

ción le gustarla que lo desempeñara? 

XIII.Otros datos importantes y/ o sugerencias para este proyecto
si es necesario utilice hojas adicionales) 

Fecha.......................... 

Llenadopor ................................ 

FIRMA



ANEXO 8

wz
CARACTERISTICAS GENERALES

Lin
Af No. DE CEPA NOMBRE l,ADO " A" 

S1NON IMOS

OTROS No. DE REGISTRO

FECHA DE ENTRADA SUSTRATO --- 

No. REGISTRO DONADOR PROCEDENCIA

PAIS Y FECHA DE AISLAMIENTO

CONSERVACION

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

MEDIO DE CULTIVO

TEMPERATURA Y TIEMPO
ALMACENAMIENTO

DURACION

METABOLISMO Y CONDICIONES OPTIMAS

VIA ENERGETICA

CONDICIONES

TEMPERATURA OPTIMA pH OPTIMO

OTROS DATOS: 

IREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Color de tarjeta: Blanca



ANEXO 8

No. DE CEPA' NOMBRE r. Ann .. R

Color de Tarj eta: Blanca

EUTILIZACION DE CARBOHIDRATOS
MEDIO BASE: 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES

FORMA ADONITOL
ALM¡ DON

ARABINOSA

ACIDO SULFHIDRICO
INDOL
CATALASA

TAMAÑO

AGRUPACION

TINCION DE GRAM —_ 
ACIDO - ALCOHOL RES, 
CAPSULA

ESPORAS

OTRAS

DEXTRINA
DULCITOL

ERITRITOL

COAGULABA

OXIDASA —. 

CRECIMIENTO EN KCN
FRUCTOSA

GALACTOSA
GLICEROL
GLUCOGENO
GLUCOSA

INOSIT-0l
INULINA
LACTOSA — 

MALTOSA
MANITOL

MANOSA

RAFINOSA

ICITRATO
SALES DE AMONIO
HIDROLISIS ALMIDON_ 
HIDROLISIS ESCULINA

HIDROLISIS HIPURATO
HIDROLISS GELATINA

HIDROLISIS UREA _ 
REDUCCION DE NITRATOS
VOGES- PROSKAUER

ROJO DE METILO
LECHE TORNASOL

MOVILIDAD

CARACTERISTICAS DE CULTIVO

MEDIO: 

TIEMPO

TEMPERATURA

COLONIAS

FORMA

RAMNOSA

RIBOSA

SACAROSA

SUERO

GELOSA- SANGRE
TAMAÑO

SUPERFICIE
COLOR

SALICINA

SORBITOL
OTRAS: 

PIGMENTO

CONSISTENCIA

OPACIDAD

OTRAS

SORBOSA

TREHALOSA

XILOSA

OTROS: 

PRODUCTOS DE BIOSIfITESIS

NOMBRE

SUSTRATO

CONDICIONES
RENDIMIENTO

OTROS DATOS SEROLOGICAS

Color de Tarj eta: Blanca



Lado A ANEXO 9
DATOS DE LIOFILIZACION

No. DE CEPA NOMBRE

No. DE LIOFILIZACION FECHA

MEDIO DE CULTIVO

MEDIO DE PROPAGACION

MEDIO DE SOPORTE

METODO DE CONGELACION TEMPERATURA

APARATO UTILIZADO

OTROS DATOS: 

CONTROL ANTES DEL PROCESO DESPUES DEL PROCESO

PUREZA

VIABILIDAD

OTRAS PRUEBAS

HUMEDAD REMANENTE

OBSERVACIONES

Color de tarjeta: Azul

FIRMA



LADO B

ANEXO 9

No. DE CERA— NOMBRE

FECHA No. DE LIOFILIZACION VIABILIDAD OBSERVACIONES FIRMA

Color de Tarjeta: Azul



CONTROL DE EXISTENCIAS Y DISTRIBUCION

No. DE CEPA NOMBRE

ANEXO 10

FECHA SOLICITUD REFERENCIA CONDICIONES ENTRADA SALIDA EXISTENCIA OBSERVACIONES FIRMA

Color de tarjeta: Rosa
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DR. AVCI. INO VILLA SALAS
Director

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Ave. Progreso No. 5

Coyoacán 21, D. F. 

En un esfuerzo por contribuir en i desarrollo de la inves- 
tigación y la tecnología de nuestro País, 1iz9amos de gran importancia
tener información fidedigna, actualizada y mmpleta sobre el estado de
las colecciones de Micro -organismos existenás en la República Mexica- 
na, así como conocer a todas las institucioTBs que las manejan y aque- 
llas que puedan proporcionar Cepas. 

Por lo tanto, nos permitimos solicitar a usted atentamente

su colaboración para que nos proporcionen su apoyo a tan importante pro
recto. 

Este objetivo pensamos lograrlo através de una encuesta de
alcance nacional realizada por alumnos de le Facultad de Química de la
UNAM, bajo la dirección de la Mtra. Mercedes Irueste A., con las aseso

rías de las Dras. Silvia Giono y María Va13s. 

Se anexa formato empleado para la encuesta y tarjeta de regir
tro sugerida para mantener al día el archivo de la colección. 

Para cualquier aclaración, se r~ dirigirse a: 

Dra. Silvia Giono ( Escuela Nacional de Ci~ as Biológicas I. P. N.) 
Tel . 5 47 90 92)' 

Q. F. B. Mercedes Irueste A. ( Facultad de QÚtica, U. N. A. M.) 

Tel. 5 48 65 ODEbct. 632 ) 

Q. F. B. Olga Velázquez Madrazo ( Facultad de Química, U. N. A. M.) 
Tel. 5 48 65 OD Ext. 572 ) 

Agradezco de antemano la atención que pueda dispensar a esta
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DR. AVEI. II10 VILLA SALAS
Coyuacán 21, D. F. 

solicitud, y aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades
de mi distinguida consideración. 

POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU " 

Ciudad Universitaria, D. F., E n e r o 13, 1978. 

E DIRECTOR

Dr. José F. Herrán A. 

JFH/ MI/ ymol. 



CC-NTRO DI=- INW=STIGACION DI; L fPN
APARTADO POSTAL 14- 740
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M1=XICO 14, D. F

w' DWARTAMFNTO DF BIOTFCNOLOGIA Y BIOINGFNIFRIA

i`-
Y\ 16 de Agosto de 1977

DR. JOSE F. HERRAN Anexo 1 2
D i r e c t o r
Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 
Cd. Universitaria, 

México 20, D. F. 

Estimado Doctor Herrán: 

Recibí recientemente su muy amable comunicación de
fecha 5 de Abril del presente, relativa a la encuesta que la

Facultad de Qlímica y otras Instituciones Nacionales llevan
a efecto para cuantificar las aportaciones en el campo de

mantenimiento de Colecciones de Cultivos Microbianos. Me pa

rece una labor necesaria que sin duda conducirá al mayor de
los éxitos. 

Con respecto a la situación que priva en este Depar
tamento, me permito informar a Usted que contamos con un la
boratorio en el cual se está integrando una Colección de Cul
tivos Microbianos, especialmente de hongos filamentosos, le

vaduras y algas microscópicas, la mayor parte de estos mi- 

croorganismos de importancia industrial o agrícola. En este

momento se está integrando un catálogo que esperamos publi - 
car en unos cuantos meses. Nuestra Colección departamental

está registrada en el Centro Mundial de Cepas en la Universi
dad de Queensland, Australia bajo el número 500. Esta Co

lección está actualmente bajo la responsabilidad de la seño- 
rita Químico Bacteriólogo Jovita Martínez Cruz quien previa- 
mente ya ha enviado sus comentarios a las personas que están
dirigiendo la acuesta. 

Aprovecho esta oportunidad para enviarle saludos - 

cordiales y reiterar la seguridad de mi más atenta considera
ción y estima. 

Muy Atentamente. 

p. ¿0,— e
C. Casas - Campillo, 

Jefe del Departamento. 

MEHP



Por este conducto, me permito comunicarle que con

gusto he aceptado colaborar con la aportación de datos sobre
la colección de microorganismos ( particularmente de hongos
microsc6picos) a mi cargo, que existe en el Laboratorio de
Micología del Departamento de Botánica del Instituto de Bio
logia. Por consiguiente, he puesto a la disposición de la
Pasante de Q. F. B. Srita. Sara Escarramán la información co- 
rrespondiente. 

Con los deseos de que su proyecto resulte exitoso, 

aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial - saludo. 

Atentamente, 

uju,", Z., 

Dr. Miguel Ulloa Sosa. 

MUS' cco. ^ , ^ 

rJ
1

i TNST_ITU,"O DE RIOLOGIA

DE AK- ANT:NTO D8 BOTANICA

P. An exo 13

VR{ r,,sDAD NA" AL

Av~ 

9 de enero de 1978. 

r

Dr. José F. Herrán A. 
Director de la Facultad de Quimica
de esta Universidad. 

P r e s e n t e. 

Por este conducto, me permito comunicarle que con

gusto he aceptado colaborar con la aportación de datos sobre
la colección de microorganismos ( particularmente de hongos

microsc6picos) a mi cargo, que existe en el Laboratorio de
Micología del Departamento de Botánica del Instituto de Bio

logia. Por consiguiente, he puesto a la disposición de la
Pasante de Q. F. B. Srita. Sara Escarramán la información co- 

rrespondiente. 

Con los deseos de que su proyecto resulte exitoso, 

aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial - saludo. 

Atentamente, 

uju,", Z., 

Dr. Miguel Ulloa Sosa. 

MUS' cco. ^ , ^ 

rJ
1
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i' INSTITUTO DE RALUlNIDAD Y ENFERMEDADES TROPICALES

I ON ANINIO OON1 OLNOA

OANEXO 14LEPYATOLOOIA Y . 1CYICOl001A

LANPIO N. . 10 YE %100 1I. Oi

YE ILO

vy 17 de noviembre de 1977. 

Dr, José F, Herrán A. 
Directrn' de la. Facultad de Qui'mica. 
1 Nll/Ii1{SIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 
CII ,DAD UNIVERSITARIA. 
A1EX1CO 20. D. F. 

En contestación a su atenta comunicación Exp./ 63 No. 343, 

me permilo informar a usted que la lista de la Micoteca del Laboratorio

de Aücolol; ta Medica del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropica- 

1. y el cuestionario que se nos envió al respecto, fueron entregados a lu

ru, Sililiu Gioiueo de la Escuela de Ciencias Biológicas, IPN. 

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración. 

l

Dr. Ant o GonzáleOchoa. 

i

r

a.. r r., 1 e/ i



CLASIFICACION POR ORDEN ALFABÉTICO DE INSTITUCIONES
QUE MANEJAN COLECCIONES DE CEPAS DE MICROORGANIS- 

MOS

No. Clave

001 Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, 
INIA -SA RN. 

Apartado Postal # 247, Torreón, Coah. 

Responsable de la Colección: Ing. MC. Antonio - 

Castrejón S. 

002 Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
IPN. Depto. de Biotecnología y Bioingeniería. 
Av. Instituto Politécnico Nacional # 2508 esq. Ti- 

co mán . México 14, D. F. 

Responsable de la colección: Q. B. P. Jovita Martí- 

ne z Cruz. 

003 Centro de Investigación del Instituto Politécnico Na- 
cional. Depto. de Biología Celular, Laboratorio 10

Av. Instituto Politécnico Nacional # 2508 esq. Ti- - 

comán, México 14, D. F. 

Responsable de la Colección: Dr. Rubén López Re- 

visa. 

004 Centro de Investigación para el Desarrollo Agrícola
Ganadero del Estado de México ( C. L D. A. G. M.) 
Metepec Edo. de México o Plaza Fray Andrés de - 
Castro Portales, Edificios A y B. 
Responsable de la Colección: Graciela Navas Lobato

005 Colegio Superior de Agricultura Tropical. Rhizobium

de Leguminosas. 

Apartado Postal # 24- H, Cárdenas, Tab. 

Responsable de la Colección: Q. B. P. Margarita Fue_n

tes Trejo. 

006 Colegio Superior de Agricultura Tropical. Rhizobium

de Leguminosas. 

Apartado Postal # 24- H, Cárdenas, Tab. 

Responsable de la Colección: Q. B. P. Ma. Eugenia - 

V elazco Z. 



98

Na Clave

007 Colegio Superior de Agricultura Tropical. 
Apartado Postal # 24- H, Cárdenas, Tab. 

Responsable de la Colección: Dr. Roberto García - 

Espinoza. 

008 Escuela Nacional de Agricultura E. N. A. 
Chapingo, Edo. de México. 

Responsable de la Colección: Biol. Guadalupe Gó-- 

mez Cruz. 

009 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 
Instituto Pasteur. . Depto. de Microbiología

Carpio y Plan de Ayala. Apartado Postal # 4- 870

México 17, D. F. 

Responsable de la Colección: Q. B. P. Gustavo Lugo

Dra. Gionno. 

010 Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autó- 

noma de Nuevo León, Cd. Universitaria. 

San Nicolás, Nuevo León. Apartado Postal # 2790

Responsable de la Colección: Biol. José C. Castillo

Tovar. Q. B. P. Ma. Griselda Cante Leal. 

011 Facultad de Química, UNAM. Depto. de Microbiología. 

Cd. Universitaria, México, D. F. 

Responsable de la Colección: Q. F. B. Olga Velázquez - 

Madrazo. 

012 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM

Depto. de Bacteriología y Micología. 
Cd. Universitaria, México, D. -F. 

Responsable de la Colección: Dr. Rafael Escalona Flo

res y Elisa Nuño Muciño. 

013 Facultad de Ciencias Quírnicas, Universidad Veracruza

na . 

Pr ol. Oriente 6 No. 1009, Apartado Postal # 215, 

Orizaba, Ver. 

Responsable de la Colección: Q. I. Yolanda Rodríguez
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014 instituto Mexicano del Seguro Social

Centro Módico Nacional

Av. Cuauhtémoc # 330

Apartado Postal 12- 1184, México 12, D. F. 

Responsable de la Colección: Dr. Juan Manuel Lonngi

015 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Centro de Investigación de Sinaloa. 
Km. 23 de la Carr. Culiacán -El Dorado
Culiacán, Sin. 

Responsable de la Colección. Ing. M. en C. Miguel

Ang el Sá n chez

016 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Apartado Postal # 112, Celaya, Gto. 

Responsable de la Colección: M. en C. Eliseo Redon- 

do Juárez

017 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Av. Progreso # 5, Coyoacán, México 21, D. F. 

Res ponsable de la Colección: Q. B. P. . Rodolfo Salinas Q. 

018 Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares

Calz. de Tlalpan # 4502, México 22, D. F. 

Res ponsable de la Colección: Q. B. P. Flore ncio Segura

Magaña. y Técnica Angelica. Gómez Guerrero

019 Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias
Km. 15. 5 Carr. México- Toluca. 

Responsable de la Colección: Dr. Sergio Aburto Acosta

020 Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales SSA
Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Lab. de

Entero bacterias

Carpio # 470, México 17, D. F. 

Responsable de la Colección: Dra. Pola Becer ril y
Q. B. P. Celia González

021 Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales SSA
Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia
Carpio # 470, México 17, D. F. 

Responsable de la Colección: Q. B. P. Miguel Angel Za- 

pian. 
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022 Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales
S. S. A. Laboratorio de Investigación en Micología

Carpio # 470, México 17, D. F. 

Responsable de la Colección: Dr. Antonio González

Ochoa. 

023 Unidad de Ciencias Marinas
Apartado Postal # 453, Ensenada, Baja California

Responsable de la Colección: Técnico Laboratorista
Prof. Amado Deguez C. 

024 Universidad Autónoma de Chapingo
Chapingo, Edo. de México

Responsable de la Colección: Ing. Hé ctor Hernández

Ang uiano

025 Instituto de Biología, Departamento de Botánica, 

Laboratorio de Micología, UNAM

Ciudad Universitaria, México 20, D. F. 

Responsable de la Colección: Dr. Miguel Ulloa Sosa

NOTA: El número de clave que se les dió a las colecciones, se

utilizará para las siguientes clasificaciones. 

La Clave 025 por haberse recibido la documentación extem
poránea, no se encuentra por orden alfabético. 



CENTROS ESCUELAS E INSTITUCIONES QUE NO TIENEN
COLECCIONES DE " CULTIVOS DE MICROORGANISMOS" 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñan
za Superior. 
Insurgentes Sur 2133, 3er. Piso, México 20, D. F. 

Centro de Investigaciones Agrícolas para la Penfnsula de Yu- 
catán. ( S. A. G.). 

Comisión Nacional de Fruticultura
Palo Alto, México 1, D. F. 

Depto. de Microbiología y Fitopatología

Escuela de Medicina. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Depto. de Fisiología y Farmacología. 

Escuela Nacional de Agricultura. Depto. de Zootecnia

Chapin go, México. 

Escuela Superior de Medicina IPN
Plan de San Luis y Díaz Mirón, México, D. F. 

Hospital " Colonia" de los F. F. C. C. Nacionales

Laboratorio de Microbiología, México, D. F. 

Hospital General
Dr. Dario Fernández

Barranca. del Muerto y Av. Revolución, México, D. F. 

Hospital Infantil de México
Dr. Márquez 162, México 7, D. F. 

Hospital Juárez, S. S. A. 

Depto. de Investigación Científica

Instituto Mexicano del Petróleo

Av. 100 Metros 152, México 14, D. F. 

I M S S

Jefatura de Servicios de Prestaciones Sociales
Depto. de Adiestramiento Técnico y de Capacitación para el
Trabajo. 
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1 M S S
Subdirección General Médica. Jefatura de Enseñanza. e Inves- 

tigación . Depto. de Investigación Cientffica. 

1 M S S
Subdirección General Médica. jefatura de División Bioquímica. 

Apartado Postal 73- 032, México, D. F. 

1 M S S
C. H. T - 1, Mexicali, Baja California. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrrcolas
Depto. de Fitopatología
Apartado Postal 6- 383, México 3, D. F. 

I S S S T E
Subdirección Médica. Jefatura de Servicios Técnicos Normati- 

vos. Depto. de Medicina. Preventiva. Oficina de Protección - 

Especíuica contra enfermedades. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Centro de Investigaciones Agrícolas para. la Penfnsula de Yuca- 
tán. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Escuela de Medicina.. Depto. de Fisiología y Farmacología
Av. Venu stiano Carranza No. 2405

Tel. 3 - 10- 31, Apartado Postal 142, S. L. P. 

Sistema. Nacional para. el Desarrollo Integral de la Familia
Hospital del Niño " DIF" 

Universidad Iberoamericana

Dirección General de Centros
Av. Centro de las Torres No. 395
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M I C R 0 B I 0 L 0 G I A

AGRICOLA Y/ 0 FORESTAL MEDICA Y/ 0 VETERINARIA INDUSTRIAL MICOLOGIA FITOPATOLOGIA OTROS

No. Clave No. Clave No. Clave No. Clave No. Clave No. Clave

002 009 002 007 001 003

004 010 008 010 007 010

005 012 010 013 010 014

006 013 013 015 015

007 015 015 017 016

008 018 017 018 017

013 019 022 024

015 020 024

017 021

024



R E S U L T A D O S
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GENERO Y ESPECIE CLAVE _ 

Absidia I) 022

Aceto bacter s uboxydans B) 011

Actinomadura griseus H) 022
11

madurae M 022

pelletieri H) 010, 

somaliensis H) 022

sulphureus 1) 022

Actinomicete H) 025

Actinomyces bovis H) 009
carneus H) 022

is raelli ED 009
naeslundii M 009

pelletic ri 1í) 011, 

phenotole raus 1) 022

Aecidium praecipium artan I) 011

Aer obacter aerog enes B) 011

Aerococcus viridans B) 019, 
Aer omona B) 019, 
Adenovirus tipo 2 V) 003

Ado -1 B) 020

Agaricus placomices H) 010

silvaticus I1) 010

su brefesce ns 010

Agrobacterium rubi B) 024
11

tumefaciens B) 009
Alcaligenes faecalis B) 011

It

sp B) Oil

Alternaria dauc i 1) 009
Alternaria humicola m 010

s olani 1) 024

sp H) 010, 
tenuis I) 025

Allescheria boydii 1) 022

Amanita flavocoma I) 010
11

musca rdia l) 010
It

pan therina M 010

Anthrocoidea sp 1) 010
Aphanomyces eutri ches H) 024, 
Arachnia. propionica R 009
Arizona H) 009, 

Asc hochyta sp M 024, 
Ashyba gossyph Ip 009
Aspergillus allicues l1) 010

11

amste ludanii 1) 025

022

022

020

020

011

025

010, 020

025
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Aspergillus carbonarius ll) 025
It

ch evalieri l) 025

clava tus 1) 009, 025

ficuum 1) 025

flavus l) 009, 010, 011, 025
fumigatus H) 022, 025

melleus 1n 025

niger 1n 008, 009, 010, 011, 025
uchraceus I) 025

oryzae I) 009, 011, 02 5
pa rasiticus H) 025

re strictus I) 025

ru ber I) 025

sclerotiorum 025

soyae 008, 009

sp H) 008, 010, 02 2, 024, 025
tamarii l) 025
terreus l) 010, 025

va riecolor m 025

ve rsicolor l) 025

violaceus M 025

Aspicilina L) 010

Astraeus hygrometricus 010

B

Bacillu s anthra cis B) 010

Bacillus anthrax B) 011

ceecus ser thurigensis B) 009, 011

ceecus B) 009, 011

circulans B) 009, 011

coagulans B) 009, 011
It lichenifor mis B) 009

macerans B) 009
megaterium B) 009, 011, 013, 019
mycoides B) 024

It nato B) 025
polymixa B) 010, 013

11

sp B) 012

spericus ver r otans B) 009
11

subtilis B) 009, 010, 011, 024
Bacomyce s abs olutus L) 010

It

roseus L) 012

Bacteriofago T4 B) 003
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Bacteriofago T B) 003

Bacteraides fragilis B) 009

Baedroma a dominicana 1) 010

Battarraca.e stevenii 11) 010

Ballarreaides d iguetii M 010

Bifidobacterium eriksonii B) 009
Blastomyces brasilensis M 010, 022

Blastomyces cerebriformis H) 022

Blastomyces dermatitides 1) 010, 022

Bardetella abas tus B) 0091 011
Bordetella bron chiséptica. B) 009, 012, 019, 021

canis B) 009

Boletus luridus M 010

Bordetella tellitensis B) 009
para pertusis B) 009, 011, 021
pertusis B) 009, 011, 012, 021
suis B) 009

Botrytis sp 1) 025
11

cinerea l) 025

Brevebacterium ammoriagenes B) 009
Brucella abe rtus B) 020

canis B) 019
avis B) 011

Bubakia sp 1» 010

C

Caloplaca lobulata L) 010

Calvatia caelata 1) 010
It

sac cata H) 010

Campylobacter fetus -fetus B) 009
ku tscheri B) 009

ro genes B) 009
Candida abd icans 1) 009, 010, 011, 022

foviani 1) 025

guillermandii 1) 009
11

kru sci M 009, 025
kru soides 11) 010, 011

parapsilosis 1) 009, 010
palche mina W 011

sp 009
11

stelladoidea 010
17

stellatrid ea H) 009
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Candid a tropicalis 009, 010, 011, 022, 02 5
utilis 008, 011

Canthasellus cibarius M
Cephalosporium acre manium H) 010

curtipes II) 010
monotospora 010, 025

sp M 010
Ceratocystis fimbriata 025

sp 025
ulmi 025

Chaetomium sp 022, 025

Champaing B) 020
Choanephora cucurbitarum M 024, 025
Choetomium conpelos nelicoidales H) 025

erraticum M 025
fu nicolum I) 025
globosum 025
spirale 025

Cintractia aretica H) 010
caricis m 010
caricis vo.r acutarum H) 010
carophi.la H) 010
luzula e H) 010
taubertiana H) 010

Circinella umbellata Io 025
Citrobacter B) 009, 010

ballerup H) 020

Cladod erris sp H) 010
Cladonia digitata L) 010
Cladosporium ca r rionii 010, 022
Clados porium clados pocides 025

herbarium H) 025

sp 14) 010, 025
11

trichoides 1 n 022

Clostridium bifermentans B) 009
Clostridium botulinum B) 009

butiricum B) 009
capitovalis B) 009, 019

Clostridium chauvoe B) 009, 019
nooyi B) 009
perfringes B) 009, 019
septicum B) 009
sphenoid es B) 009
sporo genes B) 009
tertiu m B) 009

tetani B) 009
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Clostridium telanomorphum B) 009
we lchii B) 009

Clovaria aurea. H) 010

Clytocibe au ranteaca H) 010

olearia H) 010

Coccidiodes emmitis H) 022

Coe mancia esporoeladios H) 025

Cok eromyce s rec urvatus H) 025

Coleos porium stiviae H) 010

vermoniae H) 010

viguierae H) 010
Collema rys soleum L) 010

Colletrobrichum capsiai H) 010, 025

c ircinari H) 010, 025

glocosporoieis H) 009

s p - L) 010

Corynebacterium bovis B) 009
equi B) 009

glutamicum B) 009
mitis B) 009
pa rvium B) 009
xe rosis B) 009, 010

Cortinarzus ochaceus H) 010

sinabarinus H) 010
Corynebacteriúm diphteriae B) 010, 011

pseud otuberculosis (B) 012

pyogenes B) 012

pyoge nes bovino B) Oil

sp B) Oil

spc ( papa) B) Oil
Cronartium conigenicus H) 010

Crucibulum levis H) 010

Cry tococus neoformans B) 009

Cultivo de tejido BCS1 003
11

CHO 003
CV 1 003
Hela 003

L51787 003
MOCK 003

3 T 3 003
3 T 6 003
3 T 12 003
L 920 013

HEP -2 013
L 1210 013

Cumminsiella texana H) 010
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Cunnin ghamella blakesliana. 0 010, 025

e chinulata M 025

s p H) 010

Cur oularia gladioli 0 015, 025

Curvularia lunata I) 010, 025

Corynebacterium flaecumfaciens B) 024

D

Daedalia confragosa H) 010
It

ambigua H) 010

qu ercina 1) 010

elega ns H) 010

americana H) 010
It

unicolor H) 010
Daldinia con centrica. M 010

vernicosa H) 010

laculata H) 010

simulans M 010

eschscholaii

B) 

010

gra nde

B) 

010

bak erii

B) 

010

gollani I 010

Dendrostilbella. H) 010

Dipoda scus H) 025
Discieedasubterraneae H) 025

E

Edwarsiella tarda B) 019

Emerialla sp M 024
Emerc ella rugulosa H) 025

Emmonsia erescens M 022

End athia gyros a H) 025
End othiella gyros a I) 025

End othia paras itica W 025
Entamoeba histolytica P) 003

11

invadeus P) 003
Enterobacte aerogenes B) 012, 013, 02 0

agglumerans B) 020

hafnige B) 020

cloacae B) 019

Epicoc cunnigricum 1) 025
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Epidcrmophyton flo ccosum H) 010

Eremothecium ashbyii B) 009

Erwinia amylabo ra B) 024

aroidea B) 024

carotouora B) 024

herbicola B) 012

tracheiphila ( melin) B) 024

Erysipelothrix insidiosa B) 012

rhusiopathiae B) 012

Escherichia c oli B) 003, 010, 012, 013, 019, 020

V- 113 B) 019

0- 15 B) 019

R 87 B) 019

R 82 B) 019

V 165 B) 019

V 189 B) 019

026 B) 020

055 B) 020

086 B 7 B) 020

0111 B) 011, 020

0119 B) 020

0124 B) 020

0125 B) 020

0127 B) 011, 020

0128 B 17 B) 020

K- 12 B) 009

B" B) 009

O" B) 009, Oil

O" 126 B) Oil

26 B) Oil

5 B) Oil

11775 B) Oil

12651 B) Oil

B) O11

E. freundii B) Oil

E. M. C. ( virus animal) V) 003

F

Fiarobacterium ferrugineum ( B) 009

sp _ ( B) 012, 019

Flavolus brasilensis ( H) 010



GENERO Y ESPECIE

Flavolus cucu latus

rhipidium

Fomes ann osus

aub erianus

bad ius

ca jand erii

cue rhartii

demidofi.i

hemileucus

igniarius

linteus

lividus

pini

pinicola

pse udose nex

robiniae

robustus

ros eus

rub ritnetus

sclera demeus

ulmarius

unitus

weiria nus

Fonsecae pedros of

Fusarium

avenac eum

a paminearu

lateritium

mon iliform

nivale

o xysporum

r oseum

s olani

Fusidium sp

G

0

H) 

11) 

M

H) 

H) 

H) 

H
M
H) 
H) 

H) 

M
0

FO
m ( M

1- 0
e ( I) 

H) 

H) 

sp ciceres ( FO
s p Lycopersici ( li) 

H) 

sp paseoli

sp 25

113

CLAVE

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010

010
010

010

010

010

010

010

010

010

009, 010

015

010
022

010

021

010

009
021

021

021

021

021

010

010, 019

Ganader ma annularis M 010

aplanatum H) 010

australea I) 010
brownii M 010

curtisii H) 010
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Ganoderma lobatum H) 010

lucidum H) 010

o regon ense H) 010

tsugae H) 010

Geastrum flavito rme H) 010

1 imbatum H) 010

minimus H) 010

Sp H) 010

triple x H) 010

Gelasinospora sp H) 022

Geotrichum H) 019

cand idum 1) 022

sp H) 011, 019, 022

Gliocladium roseum H) 022

Gloeosporu s dichrous - H) 022

Glomerella sp H) 021

Graphium sp H) 022

Gymnoascu s reessii H) 022

H

Haemophilus influenzae B) 009, O11
11

vagenalis B) 009

Hatnia B) 010

Hansenula anomala H) 011, 025

fabianii H) 025

suavedleps H) Oil

wingei H) 025

Helic ospor ium Linden H) 025

Helminthos porium mayde s H) 025

rostratrum H) 025

sp H) 010, Oil

Helvella adha erens H) 010

atra H) 010

crispa H) 010

mitra H) 010

Henterosporium sp H) 025

Hexagon arariega ta H) 010

Hexicium erinaceum H) 010

Histopla sma cap sulatum H) 022

duboisii H) 022

Hormodend rum der matid idii H) 022
It

Pedrosoi H) 022

Hydnum erinaceum H) 010

coralloides H) 010

imbricatum H) 010
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Hyd num rep andum H) 010
Hypoxylon cono stomum H) 010

fuscellum H) 010
gilletianum H) 010
lactiflorum H) 010
scleropha eum H) 010
thowar siaum H) 010

K

Klebsiella aerogenes B) 009, 020
atlantae B) 009
azaenae B) 009
pneumoniae B) 009

III 6303 B) 009, 012, 019
rhinoscieronatis B) 011

sp B) Oil
Kloeckera epiculata H) 025
Kluyve romyces fragilis H) 025

Kurthia sp H) 019

L

Lactarius mitissimus H) 010
Lac tobocillu s ara bnosu s B) 009, 011

bulgaricus B) 009, 011
cas el B) 009, 011
leichmannii B) 009, 011
plantarum VC 237 B) Oil

Lec anora oros thea L) 010
Lecidea rubiformes L) 010
Lentinus spretus H) 010
Len zites betulina H) 010

sa pieria H) 010
striata H) 010

11

trabe H) 010
Lepiota morgani H) 010

Leptosphaeris sp H) Oil
Leptos phoerulina arachidicola H) 025

sp H) 025
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Leuconostoc mesen teroides B) 009, 011

8042 B) 010, 011

Liste via monocy tonoges M 009

Lycoperdon perlatum H) 010

pyr itorme M 010

subincarnatum I) 010

delbru cki H) 013

M . 

Macrophomina phascoli H) 015

Madurella grisea M 010, 022

Malleomyces mallei 202. E B) 011

Melampsora euphorbiae m 010

Lini 010

sp 024

Mrlanospora zamniae H) 025

Merulius taxicola H) 025

Micrococcus absce sus B) 025

avium B) 009
bovis B) 009

Microco ccus diernhoferi B) 009
fortuitum B) 009
glutamic us B) 011

intracellulare B) 009

Micrococcus kan sas,ii B) 009
lysodeiticus B) 009, 011

Micrococcus lysodekticus B) 009

marianum B) 009
microti B) 009

ph lei B) 009
sc rophu laceum B) 009

smeg matis B) 009

Micrococcus sp B) 009

sp cep a Batey B) 009
tuberc ulosis B) 009

It

vac cae B) 009
xen opi B) 009
luteux B) 011

ros eu B) 010, 019

Microsp ora B) 022

sp B) 022

Microsp orum ca nnis B) 010
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H) 

CLAVE

Microsp orum na mum H) 010, 011
11

gypseum H) 010
Mona scus purpu reus

B) 

025
Munilia fructicola H) 025
Monilia sytophila H) 010
Monosporum aspiospermum H) 011, 022

Moraxella Pheny 1piruvica B) 019
Morganella morgan i B) 019
Morchella conics. H) 010
Mortierella ramanniana H) 025
Mucor H) 011
Muco r hiemalis H) 025

mephitis H) 025
miche i H) 025

Mucor pusillu s H) 025
racemosu s H) 025

11

roxianus H) 025
Mucor mucedo H) 024
Mucor rauxii H) 010

11

sp H) 010
Mulanotaen ium nolinac H) 010
Myce nastrum corium H) 010

11

sp H) 010
Mycogone nigra H) 010
Mycobacterium phlei B) 012, 019

tube rculosis aveiem B) 011

N

Naemateloma fasciculare H) 010
Nectria hacmatocacca H) 025
Neisseria catarrbalis B) 011

P115 B) 011
8193 B) 011

gon orrhoeae B) 009
meningitidis B) 009
perfla va B) 009

Nematospora corylii H) 025
Neocosmos pora vasinfecta H) 025
Neurospora crassa H) 025
Nigrospora oryeae H) 025
Nocardia H) 009

11

asteroides 010, 011, 022
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Nocardia asteroiedes Var pseudoarneus ( I) 022

blask we lli I) 022

brasiliensis H) 011, 022

ca viae H) 022

er ith ropolis H) 022

globe rulata H) C22

leishmanii M 022

minima I) 022

ps eudocarneu s M 022

O

Oed ocephalu m lin eatum ( Fo 025

Oidiodend ron s p ( 11) 010

Ostrac oderma ( H) 025

Orbimyce s spe ctabilis ( 1-0 025

P

Panus conchatus H) 010

Panus separius H) 010

Papulaspora bulbitis H) 025

Paracoccidio ides brasihensis 009
Parmelia borre ri 010

co perata H) 010

ru tid ota M 010

texan a H) 010
Parmeliopsis placorodia 11) 010

Pasteurella bov iseptica B) Oil
mu Ito cida. B) 009, 012, 019

Paxillu s cor rugatus H) 010
Paxina acetabulum H) 010
Pediacocu s cer eviciae B) 009
Peltige ra ca nina H) 010
Peltige ra polyd actyla I -n 010
Penicillium H) 010, 025

camembert H) 025
c itr anum H) 025
chermesinus H) 010
c lauviforme H) 009, 025
c omunae 010

c rysog enum 1899 1n 011, 025
cydopeum 025

d ecumbons 010
d uclauxii 009. 



119

GENERO Y ESPECIE CLAV E

Penincillu m expamxu m H) 025
fellutanum H) 010

11

funiculosum ll) 010

gladiola H) 024
isladicum H) 025
italic us H) 025

liliacinum H) 010

nonatum H) 009, 011
oxalicum H) 010
pu herulum IV RRL H) Oil
pu herculumIV RRL H) Oil
pulvillorum H) 010
pu erpuragenum H) 025

roquefortii H) 009, 025

sp H) 010, 025

sp inulosum H) 010

Peptococus sp B) 010

eptostresptuco cus B) 010

Pestalonia H) 010

sp H) 010

Pestalotia sp H) 010
P. astrac oderma H) 025
phallus impudicus H) 010

Phialosphora petrosoii H) Oil

Phealosphora richard siare H) 025
Phialosphora verrucosa H) 009
Phoma ( H H) 025

Phoma sp H) 025
Phthium guevarianum H) 024

politillum H) 008
ultimu n H) 024, 025

Phycomices nitennes H) 020, 025
Phyla cia globos a H) 010

Phyllos tecta sp H) 024
Phymatotrochium amnivarus H) 009
Physcia caesia H) 010

milleg rana H) 010
stellaris H) 010

Phytophthora capci H) 024
cinamons H) 024
citrophthora H) 024
fragariae H) 024

infestans A- YA2 H) 025
pa rasitica H) 024

sp H) 010
verru cosa H) 010
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Pile slaria brev ipes H) 010

Pile olaria mexicana H) 010

Piptocephalis sp H) 025

Pisolithus tinctorius H) 010, 025

Pleorotus os treatus H) 008

Pluteus cerv inus H) 010

Podasis pistilia ris H) 010

Podospora sp H) 025

Polyporus abiertinus H) 010

Polyporus adustus H) 010

affinis ciacinatum H) 010

olbicops H) 010

be rkeleijie H) 010

bennis H) 010

brumalis H) 010

ca ccius H) 010

cinna momeus H) 010

conchoides H) 010

cutic ularis H) 010

diehrus H) 010

driophilus H) 010

dryadeu s H) 010

du resca ns H) 010

facicola H) 010

fumasus 010

gilveus H) 010

glomera tus H) 010

hu rutu s I) 010

hispidus H) 010

hy rsutos H) 010

junuoerinus M 010

licnoides H) 010

ma)dnus H) 010

mimgii H) 010

obtusus H) 010

orcularius H) 010

ov inus H) 010

pa lustrus H) 010

pa ngamenu s H) 010

pa rgamenu s H) 010

pa viaius H) 010

pe rennis H) 010

picipes H) 010

pinsitus H) 010

pistiliaris H) 010
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Polyporus Pubencens 010

Ra diatus 010

radicatus H) 010

sanguineus H) 010

Schucintzii 010
Subchartaceus 010

Suleshur eus 010

Tephroleucus 010
Te xanus 0 010

Tomentosus H) 010, 025

Tricholoma H) 010

V e lutinu s H) 010

Ve rsicolor H) 010
Villasus - H) 010

Propionibacterium Shermanii B) Oil

Pr oteus sp B) 012

mirabilis B) 009, 010, 012, 020

morg anii B) 010, 011, 020
ox 19 B) 009
ox Rouir C B) Oil

ox 19 AMS B) Oil

re ttg eri B) 009, 010, 013
vu lgaris B) 009, 010, 011, 013
vu lgaris 881 B) Oil

vu lga ris 6894 B) Oil

vulgaris 7380 B) Oil
vulgaris 9484 B) Oil

Pr ovidencia B) 009

subg rupo A B) 009

sp B) 009, 010
Pseudomonas aeruginosa B) 009, 010, Oil

INH B) Oil

101- 45 B) Oil

alrug enosa B) Oil
capsici B) 016

ca. ryophyllii B) 009
ce pacia B) 010
effusa B) 008
florescens B) 009, 010
glycine B) 024
indoloxidans B) 009
lach rymans B) 009
mallei B) 010
ovalis B) 009

phaseolicola B) 024
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Pseudomonas putida B) 019

sp B) 010, 011

splanac earum B) 009

stutzeri B) 010

Puccinia abrupta H) 010

amisacanthi H) 010

are chava leta H) 010

ballataeflorae H) 010

biporula H) 010

con oclinii H) 010

cyn odontis H) 010

ene clia e H) 010

tumosa H) 010

gra ninis I1) 010

grinde lia e H) 010

heb anthi H) 010

heterospora H) 010

hyp tid is mutabilis H) 010

intervienens H) 010

lantana.e H) 010

lith osper mi H) 010

lobata H) 010

malvarca rum H) 010

mentha e H) 010

mitrata H) 010

abliqua H) 010

pentsteracnis H) 010

pra emorsa; H) 010

purpurea H) 010

rue Ilia c H) 010

schedonnardi H) 010

s or ghi H) 010

smilacis H) 010

tetraneri H) 010

Pyricularia orizae H) 009

Pyrenochaeta romeroi H) 009

Polyporus hydn oides H) 010

sc heweiniteii H) 010

Ramalina ec klonii L) 010

co mplanata L) 010, 025

fastigrata L) 010

pollinaria L) 010
11

reticula L) 010

Rav eil lia arizSnica. In O10
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B) 

CLAVE

Ravenelia cas siaecala H) 010

S. Somaliensis

it

papillitera H) 010

H) 

Rhizobium japonicum H) 009

009, 025

1eguminosarum H) 009

chevalieri

meliloti H) 009

H) 

phaseoli H) 009

Oil

sp H) 006, 008, 009

spp H) 009

B) 

tritolli H) 009

020

Rhizotocnia sola H) 025

at Ian ta

11

solani H) 024

B) 

Rhizopus a rrhizus H) 025

020

n igricans H) 024, 025

o lligos porum H) 011

B) 

Rhodotorula g lutinis H) 009, Oil
11

rubra H) 010, 011

Roccella phycopsis L) 010
Russula crustosa H) 010

delica H) 010
grata H) 010
sa nguinea H) 010

Rhizobium H) 005

S

S. sp B) 022

S. Lactis B) 010, 013
S. Somaliensis H) 022

Saccharomyces carbajali H) 008
carlsbengensis H) 009, 025
cerev iseiae H) 008, 009, 011, 013, 025

chevalieri H) 009
It

ellipsoidus ( K2S O ) H) 008, 009, Oil

sp 2 7 H) Oil

uv anim H) 022
Salmone Ila B) 012

ab ortus equi B) 020
agona B) 020
artis B) 020

at Ian ta B) 020

bareilly B) 020
berge n B) 020

It

berta B) 020

blockley B) 020
boecker B) 020
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Sa lmonella buda pest B) 020

bulawuayo B) 020

bunnik B) 020

card iff B) 020

carraw B) 020

cerr o B) 020

champaingn B) 020

cheseer B) 020

chittagong B) 020

cholera esuis B) 009, 020

c ook B) 020

da hlem B) 020

da kar B) 020

da ressa leaam B) 020

de rby B) 020

de rersoir B) 020

djaka rta B) 020

dublin B) 020

du esseldort B) 020

dugbe B) 020

eimsbuehtel B) 020

es sen B) 020

E. B) 009

enteritidis B) 009, 020

gallinarum B) 009

Grupo A B) 009, 011

Grupo B Factor 45 B) 009

Grupo D Factor 9 B) 009

Grupo D B) 009

Grupo D Ant VI B) 009

Grupo E London B) 009

Grupo F B) 009

Grupo F4 B) 009

Grupo G B) 009

Grupo I B) 009
Grupo L B) 009

Grupo houtana.e B) 019

illino is B) 009
infantis B) 020

italia na comb. panama B) 020

jariana B) 020

Kaolack B) 020

Karamoja B) 020

Kentucky B) 020

Ledelherg B) 020

Lille B) 020
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Sa lmonella Loenga B) 020

maricop a B) 020

mikawasima B) 020

milwawkee B) 020

Minnesota B) 020

Mississippi B) 020

Minneapolis B) 020

Montevideo B) 020

muen chen B) 020

muen ster B) 020

mosc ow B) 020

ne wington B) 020

newport B) 009, 020

mare mbe B) 020
11

O Grupo B B) 010

oraniemburg B) 009, 020

Oslo B) 020

pa nama B) 020

pa rathyphi B B) 009, 020

11236 B) 009

Grupo A B) 009, 020

poli A B) 010

poona Grupo G B) 009, 020

pullonum B) 009, 020

quimbamba B) 020

q u inhon B) 020

re ding B) 009, 020

riogrande B) 020

ro stock B) 020

ru bislaw B) 020

sa intpaul B) 020

sa ndiego B) 020

sc ottmu ellen B) 009
scheissheim B) 020

s e nftemberg B) 020

stanley Grupo B B) 009
sterchanze B) 020
tallahassee B) 020

tenne ssee B) 020

telaviv B) 020
thompson B) 020

tokai B) 020
11

trano roa B) 020

tretorest B) 020

tulear B) 020

thyphi T X 2 B) 009
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Sa lmonella typhi 0901 B) 020

H 901 B) 020

Ic- 40 B) 020

Ic -41 B) 020

murium B) 009, 020
11

Grupo B B) 009

H 15 B) 009
typhosa B) 010

uc cle B) 020

uganda B) 020

u r bana B) 020

virginia B) 020
wangata B) 020

wassenaar B) 020

weslaco B) 020
wichita B) 020

worthington B) 020
3. 10- 1, 6 B) 020

28 - 4- Mich B) 020

Sa rcina Lutea B) 009, 010, 013

Seleroderma agaricoides H) 010

albidum H) 010
tf

aerolatum H) 010

cepapers H) 010

flav idum H) 010

sp H) 010

Sc lerotinia sclerotiorum H) 024, 025

Sclerotium H) 010

Sc opularop sis brev idaulis H) 010

Sc opularop sis sp H) Oil

Secotium agaricoides H) 010

Se pedon ium sp H) 022

Serratia marscecens B) 009, 010, 011, 012
11 " 

9986 B) Oil

Sh igella boyd ii B) 020

dysenteriae B) 009, 011, 020

flexneri B) 009, 020, 020

S onnei B) 009, 020
Sordaria H) 010, 025

11

sp H) 024

Sorosporium cenchri H) 010

contosum H) 010
consanguineum H) 010
contortum H) 010

mixtum H) 010

ovarium H) 010
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Sphaceloma pers ea H) 
Sphacelotheca andropoganis H) 

co rdobensis H) 
cruenta H) 
diplospora H) 

monilitera H) 

montoniensis H) 
pa niparum H) 

re iliana w
sirghi H) 

tepincensis H) 
Sporotrix schenckii H) 

Sporobolomyces sp H) 

Sporormia australis H) 

Stachybotris atra H) 

Staphylococcus 2 B) - 

aureus B) 

48 B) 

112- A B) 
epide rmidis B) 

Starkeyomyces Koorchalomoides H) 

Staphylococcus paratyphi AHA6 B) 

paratyphi B- 576 B) 

s chottmuelleri B) 

s chottmuelleri 10719- 4 B) 
11

11738- 2 B) 

sp B) 

typhosa V 42 A 58 B) 
T- 63 B) 

57- H- 901 B) 

0 - 710 B) 

10- 749 B) 

11583 B) 

11584 B) 

T y 2 B) 
M 1221 B) 

Sticta fuligino sa W
11

weugelii L) 
Streptococcus agala.ctiac B) 

a ngmosus B) 
c remoris B) 

dysgalactiae B) 

faecalis B) 
faecalis zimogenes B) 

11

faec ium Grupo D By

CLAVE

010

010

010

010

010
010

010

010

010

010

010

010

020

020

010, 025
011

009, 010, 
011
011

127

011, 012, 019

009, 010, 011, 012
020

011
011

011
011

011

011
011

011

011

011

011

011

011

011

011

010

010
009

009
011

009
009, 011
009

009
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Streptococcus glossy ATL B) 009
11 Grupo D B) 011

Grupo G B) 009

h emolytic us 420 B) 011

INH B) 011

Lactis B) 011

pneumoniae B) 009

py ogenes
B) 009

S p B) 009

s p 6010100 B) 011

typhosa B) 009

v iridans B) 009

Streptomyces griceus H) 011

olivaceu_s H) Oil

rimerus H) 011

Strob ilo myces s trobilaceus H) 010

Sy ncephala strum rase mosus H) 025

Schizosaccharomyces octospones H) 020

T

Talaromyces vermiculatus H) 025

Taphrina d eformans H) 025
11

ulmi H) 025

Teloschistes flavicans x L) 010

Thanidium elegans H) 025

Thielavia terricola H) 025

Thielaviopsis basicola H) 025

Tilletia asperifolia 010

ce rebrina H) 010

du ragen sis H) 010

fusca H) 010

Tolysospor ella brunkii H) 010

Torula glabra ta H) 022

y g raphium
H) 010

Torulopsis sp H) 025

utilis H) 009

Trametes cubensis H) 010
11

his pida H) 010

rigida 010

Trametes varieformes H) 010

Transc'hellia prunispinosae , H) 010

Trichoderma glaucum H) 010
11

ko ningi H) 010
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129

CLAVE

Trichoderma Lignorum H) 010

sp H) Oil

viridae H) 009

Trichothecium sp H) 010
11

roseum H) 025

Trichosporum beigilii H) 022

c utaneum H) 010, 025
floccos um H) 022

men tagrophytes H) 022

r ubrum va r. downy H) 022

Trichophyton concentricum H) 009, 010, 

melogrofitis 4867 11) Oil

mentagrophytes H) 009, 010, 
ru brum H) 009, 010, 
tonsu rans 0 009, 010, 

Tulostoma albicans H) 010

opacum long H) 010

ve rrucosum H) 010

U . 

Urocystis agropyri H) 010

fischeri H) 010

fraseri H) 010

Uromyces cucullatus H) 010
delicholi H) 010

eupho rbia e H) 010

punctatus H) 010

strattus H) 010

Uropyxis d ekae H) 010
Usnea s trigosa H) 010
Ustilago, aegopogonis H) 010

ba huichivoens is H) 010

bethelii H) 010

bu cbloes H) 010
bu Ila ta H) 010
claytonia.c ll7 010
co mmeline a H) 010

erusgalli H) 010

cy nodontis H) 010

elega ns H) 010
en neapo gonis H) 010

ha lophila H) 010

ho rdei H) 010

022

011, 022

011, 022

011, 022
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Ustilago hypo dytes H) 010

jack sonii H) 010

logissma H) 010

Lycuroides H) 010

mac rospora H) 010

may dis H) 010

minima H) 010

neylecta
H) 010

n uda
H) 010

r esidua
H) 010

s hastonsis H) 010

strii.formis H) 010

syntherismae
H) 010

ulei
H) 010

utriculosa H) 010

v iltae H) 010

z eae H) 008, 010

V

Verticillum albo- atrum H) 009, 024, 025

dahliae H) 016, 001

nigre scens H) 001

nubilum
001

sp
010

Verti.cillum tricorpus Fo 001

Vibrio cholerae H) 009

cholerae biotipo Inaba H) 009

ogawa In 009

metschnikov ii H) 009

per colans H) 009

Volvariella bombicina H) 010

X

Xanthomonas Pi B) 024

ph aseoli B) 009, 024

ru brinileans B) 009

stewartii B) 024

trans lucens C) 009

ve sicatoria B) 024
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Xanthori.a candelaria H) 010

polyaroa H) 010

Xilaria gramica H) 010

laurenti H) 010

n igripes H) 010

p olimorpha
H) 010

s p H) 010

hypoxylon H) 025

Xylosphaera brasilensis H) 010

ca rphophida H) 010

digitata H) 010

globosa H) 010

nypoxylon H) 010

polimorpha H) 010

scruposa H) 010

turbinata H) 010

Y

Yersinia enterocolitica B) 019, 020

pseud otuberculosis H) 012

rodentium B) 009

Z

Zigorhyndus sp
Zygorhynenu svuillemini

H) Hongo

B) Ba ct eria
L) Liquen

V) Virus

P) Pr otozoario

024

025

131



AN LXO 15

Lj,l. rp/ i.; nos,co/ Icl".O/ FCC. Meoon., 

July 1975

RGSOLU'-MONS

1. Thj fii, 1Cinr \ k isl7es to plvice On recr rcl tete excellent services given
by Prof.: cel : is.: a and his r:.t^ ff of the TPI>t. o` Microbiology at the
Uni•j, Of old, in 11. a organization ai:d execution of the

UI: I / Uric;sc JIt. 12Q/',` t CC -%. held in the Rcpt. of

TMicrobioiogy clur•ing July 7- 22, 1c,17',;. 

2. Recognizing the importance of this Worshop/ Meeting we recommend
that such work hoph-ncetinrs should btu ornanized at regular in:.ervals
under the SP011SOPS- iip of IJT`' I f'/ ITnesro/ It Rt;/ 1:' T CC. 

3. This Meetin¿; further recommends - 

3. 1 that Regional Culture Collection Centers be es, ablished in
S(j,Uj'3U3st A_--iO ( at 1CZ.St 1 CelitCr), Sarch Asia at luost ( 1 center), 

Africa (at leae>r. 2 centers), and l_, tiu Aillertca (at lca_ c 2 cet, ter s). 

The plsces of diese Ceiitr•,rS bo selected onrile U: 1rS Of fea ! L) l L"y

studies carried out by UNEP/ Uiiesco/ iCRt.)/1tFCC. These fucjsibility

Studies Should involve th(, prci.)aratiun of

a) a list of Institutes. De,%wrtments etc, with rricrcbiulof;ic A sec- 
tions in the various reL; iuns

b) a list of those institutions willing and co.npetent to set up a
culture collection of ujicrourganisrns relevurrt W tYiat region. 

3. 2 tirat each Rot; ional Microbial Culture Collection Center- hould
have an p.d: r; i:>er 13oard cousiSCing of 0110 ( i) representatiVO of each
of the countries in the rogion, selected by the Micro- 
bial Culture Collections of ehat particular country. 

3. 3 that one of the functions of the Board should be to serve as the
point of contact for the region. 

3. 4 that each Regional %licrobiai Culiuro Collection Center he given

tine status equivalent to that of other research units in the institution
solecv-d. 

3. 5 that each iZegional Culture Col; ov ion Center be absorbed into
tho general framework of th(s h'FCC and Liaise with onv agencies sot
up by the V. PGOD for the furtherance of activities of culture collections



includin; the World Data Center and other branches of its network
when th<3 ir,Lter has been estab+ shod. 

3. 6 that the first stop of a Regional %licrobial Culture Collection
Center should be the collection of microuvi.:anisms of special inte- 
restc to tho region leading to a f;r-. naral' collection in Elie frr3r: Ieevc rl. 
of the \ V 1O' CC. 

3. 7 that support should be givon to ensure thtat cacti Regional Mi- 
crobial CUILUre COI. eCLiOn Center is headed by a well- qualified per- 
son. 

3. 8 that considemF.cion should be F; iven bw U\ GF/ Unesco to the pro- 
blems of acquisition of in' Ll.al 0110 weal & intcrobial r•uagents, equip- 

ment arrd/ or replacement parts for use in each Regional Center. 

3. 9 that 03.0 Centers should side assistance from 4ve11 established
existing; CutLure Collections, aril Llle latter are encouraged to be of
assisLarace to there centers. 

3. 10 that there sould be a ready exchani.e of information and mate- 
rial between these Centers themselves aria as well as with the well
established Culture Collection Centers in other countries. 

4. This meeting further recomrnerds that regional training courses ori
research and rnanageLnerut shuul' l be conducts v lreruin the partici- 
pation of qualified experts from other countries should be encoura,úad, 

5. Fellowships should be ,nade available to the doveloning countries for
the training of promising scientists in the field of culture coilection, 
in established centers. 

6. This Meeting a) --o recommends that UI\ Ef'/ Unesco Consider the pro- 

vision of financial support to tiro Data Center Network for Lire purpose
of acquiring and circulating literature - or coPies 010'Peof - ( restricted

to literaLure covering Che areas of iraerest of th Relional Culture

Collection Ccntors in developing countries) for circulation amongst
the Regional Collections. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Al finalizar este trabajo de investigación, motivo de nuestra

Tesis Profesional, podemos concluir con satisfacción que la

encuesta que se realizó ha sido de gran experiencia ya que

a pesar de los inconvenientes con que tropezamos, conside- 

ramos que nos proporciona los medios para iniciar un Direc

torio de los Ceparios existentes en la República Mexicana y

las utilidades, que en el ramo, se pueden obtener de ellos. 

2. Entre los inconvenientes de que se hace mención, están: 

a. Un nivel muy bajo de respuestas a la encuesta, ya que - 

a pesar de haberse solicitado datos a 300 Direcciones, - 

hubo un consenso del 407. de respuestas. Se obtubo un

20¡, de contestaciones negativas respondiendo el no con- 

tar con ceparios de Microorganismos y otro 2097. de res

puestas positivas, que nos proporcionó la información - 

más completa que tenían a su alcance, ofreciéndonos al

mismo tiempo, opiniones que podrían utilizarse en la - 

formación del Directorio que se pretende, para cumplir

con las exigencias que actualmente requieren la ciencia

y la investigación en México. 



134

b. Dificultad esde uniformizar los formatos para todo tipo - 

de microorganismos. 

Otro inconveniente que encontramos resultante de los for

matos propuestos, es que se consideraron adecuados y - 

altamente aplicativos exclusivamente para Bacterias. No

así para colecciones de Hongos, Algas y Virus. 

Por lo tanto, sería necesario en un trabajo posterior, pro

poner nuevos formatos para este tipo de microorganis— 

mos. 

c. Dificultades en el suministro de información

De las instituciones que respondieron afirmativamente so

bre la existencia de colecciones de microorganismos den- 

tro de su organización proporcionaron datos incompletos y

aún erróneos sobre los microorganismos manejados por - 

ellos, lo que hace suponer un desconocimiento técnico del

modo de administrar un Cepario y en casos de las técni- 

cas de preservación. 

Otras instituciones que por el contrario poseen toda la ca

pacidad técnica necesaria, no proporcionaron datos por -- 

estimarestimar que sus colecciones son de naturaleza privada y - 

no las quieren poner a disposición del público. 

3. Tomando en cuenta la necesidad que se tiene de contar con - 
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este sistema de información, es decir, el Directorio, es de -- 

desearsedesearse que el trabajo no se paralice en este censo realiza- 

do, sino que se prosiga hasta su culminación, en un tiempo -- 

no perentorio, sino razonable. Ya que se han recibido res --- 

puestas tardías. 

4. Serra conveniente que se realizaran censos en forma constante, 

para lograr mantener el Directorio siempre actualizado, pues es

bien sabido que una colección de microorganismos cambia cons- 

tantemente, se pierden " Cepas" y otras pueden sufrir mutacio--- 

nes, así como que hay muchas instituciones nuevas que pronto -- 

fundarán sus ceparios, mismas que en esta ocasión no nos pu- 

dieron proporcionar la información requerida. 

5. Muy conveniente también sería, que todos los investigadores -- 

que trabajen en investigaciones en Areas de Microbiología, tuvie

ran el cuidado y la preocupación de proporcionar al Directorio, 

toda la información existente sobre las colecciones que manejan

en el País, ya que en muchas ocasiones se ha dado el cas o de - 

tener que pedir una cepa al extranjero, con un costo monetario

bastante elevado y gran pérdida de tiempo, por no contar con - 

la información necesaria que permita saber si en alguna parte - 

de nuestro país se cuenta con ella. 

La demora para adquirir las cepas necesarias no solo implica - 

el costo que se menciona, ni la pérdida de tiempo, que en últi- 
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ma instancia pueden reponerse, sino que en más de una ocasión, 

por esa demora se ha perdido la investigación y en no pocos - 

casos, se ha perdido algo mucho más valioso. 

6. Se debe propiciar la formación de un organismo que funcione - 

como centro nacional de referencia de colecciones de micro- 

organismos existentes en el país, en el cual se centralizaría - 

todo tipo de información referente a esta materia y se sumi--- 

nistraría en forma comercial los organismos que las diferen- 

tes instituciones e industrias requiriesen. 

7. Es importante tomar como referencia los acuerdos del anexo - 

15 para que en un futuro se establezca un centro regional en - - 

Latinoamérica donde haya intercambio de cepas. 

8. Es necesario fomentar el intercambio de Cepas e información - 

a nivel nacional e internacional. ( Ya que el pertenecer a orga- 

nizaciones como la WCC -World Culture Collection -significa - 

contar con la mejor ayuda y asesoría, desde el punto de vista - 

tecnológico disponible en el mundo. 

9. Finalmente, queremos hacer hincapié en que nuestro objetivo - 

al realizar esta investigación, fué el de contribuir, aún con un - 

pequeñísimo grano de arena, a la realización de un proyecto de

gran auxilio en la investigación de microbiología y en el desa- 

rrollo tecnológico de México. 



Esta información fué recibida extemporáneamente, por lo tanto

se anexa fuera de la información recibida a tiempo. 

INSTITUCION: Dirección General de Investigación y Capacitación Fo- 

restal ( S A R H ) 

NOMBRE DE LA COLECCION: Colección de cultivos de hongos del Insti- 

tuto Nacional de Investigaciones Forestales. 

DOMICILIO: Ave. Progreso No. 5, Coyoacán, México 21, D. F. 

PERSONA RESPONSABLE DE LA COLECCION: Q. F. P. Ma. del Socorro Gómez

Nava

SECTOR AL QUE PERTENECE: Gubernamental

PATRON DE INTERES DE LA COLECCION: Microbiología Forestal, Fitopa- 

tología, Micología, Hongos que

pudren la madera. 

SUBCOLECCIONES ESPECIALIZADAS DE IMPORTANCIA: Pequeña colección de

cepas aisladas de raices micorrizadas. 

CLASES Y NUMEROS DE CEPAS CONSERVADAS: 300 cepas con 3 y 4 répli- 

cas por especie, con representantes de los Basidiomicetos, Fungi

imperfecti Ascomicetos y Ficomicetos. 

FORMAS Y DISPONIBILIDAD DE CULTIVOS: Cultivos en tubos. 

PUBLICACION DE CATALOGOS DE LA COLECCION: Catálogo para publica- 

ción en procesos de elaboración. 
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XI. Estoy de acuerdo con los formatos propuestos para el
Control de cepas, únicamente que en las formas blan- 
cas de " Características Generales", no aparece el - 

dato de identificación o determinación de la cepa, es - 
decir, determinó o identificó. Creo que es importante

conocer, qu en o quienes, efectuaron la determinación

taxonómica. 

XII. Por esta Colección de cultivos de hongos, que ha sido

formada y conservada por la que suscribe desde hace
algunos años, y que viene prestando servicio a diferen
tes instituciones nacionales, me doy cuenta de la nece
sidad de la creación de, por lo menos, una Micotecá
Nacional que cumpla con estas funciones. En muchas

ocasiones, las personas o Instituciones que han solici- 
tado cepas, no las siguen conservando, sino las utlizan

las pierden, y vuelven a requerirlas. El mantenimiento

de una colección de este tipo, representa inversión de
tiempo, ciudado, dedicación, es decir, esfuerzo extra

en este caso, ya que no se ha tenido ni personal, ni pre

supuesto especialmente dedicado a su cuidado y manteñi- 
miento, por lo que opino, sería magnffica la creación

de una o varias Instituciones Nacionales dedicadas al - 

manejo y conservación de este tipo de colecciones de Mi
croorganismos vivos. 

Respecto a que Institución me gustarla que lo desempeñara. 
Una Institución de nueva creación, descentralizada, con

personal y presupuesto propios. 
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