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INTRODUCCIÓN 



CREACIÓN DE lJN LABORATORIO DE MICOLOGÍA ~11::r>ICA EN 
LA FES ZARAGOZA 

RESUMEN 

Estos organismos han acompai'\ado al hombre. ya sea como fuente de alimento o ligado a rituales m.8.gico 
religiosos. A algunos de estos se les conoció en la America prehíspanica como .. tconanacatl que significa carne 
de los dioses·· No obstante la micología mCdica data del Si~lo XIX con los estudios de Lnn!>(enhcck ~obre 
candidosis, de l\.1ahon en relación con la ti"a alopccica y de Gr~b~· ~obre el favus -

La comprensión de las micosis requiere del c.:onocim1cnto profundo del para .. ito y del huc!<tpcd Estas 
relaciones pnrdsito·huesped, constituyen lil c!'-cnc1<1 del cs1ud1u de las n11co~1!->, a!<ti como de todas las 
cnfcrmcdadc!<t de origen 1nfccc1oso. su c~tudio ~e apo~ a en lo .. datos proporc1nnadns por lo~ li\bor<ttorios 

,,ctualmcnte la micologia medica hot llegado a un dc~ ... trrollo tal. que como disciplina ocupa un rango 
comparable c:n amplitud e imponnncia a lu microbiología y In para'iitolog1a Es evidente que al extenderse los 
campos de la micologia médica y al disponer de nuevo .. ª"anees en su conocimiento. se eren la necesidad de 
disponer de !(Uias practicas y tllcntes de infc."trrnac1on adecuadas para el personal que dedica ~u tiempo ni 
quehacer nlicológico. sobre todo para aquellos que se cn1.·•ug¡,n Jcl ai<;lam1cn10 e 1dcnt1ficación de hongos 
patógenos para fines de diagnnst1co de las nlicosis Por todo lc.l anlcrinr se tuvo la motivación p.ar•1 emprender 
la tarea de crear un laboratorio de nlicologia medica y la prescn1c guia metodolog1ca en la FES Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 

El módulo de Microbiologia General 11 (!\.1G-11). e:-.ta mser-to en 7o semestre de la carrcr•t de Q F B. Dicho 
módulo esta contOrmado en forma teorica-prác1ica Por otr~t parte desde la fundacion de la ENEP Zaragoza en 
1976. los planes de estudio de las diferentes carreras que la conforman no hahian sufrido un.<1 actuali7..ación y 
es en 1989 cuando la carrera de Q F B . reahJ"a ~u actuali.r:acion. la cual Jt1c .aceptada en lo general. 
actualmente el plan de estudios encuentra actualizandose en In particular Por l(~ que en 199::!. se reali.;:a la 
primera actuali7.acion de la carta dc!->criptiva. posterionncnte cada añ(1 ~e han re.;ili;.,adn las actualu.acioncs 
correspondientes 

Por otra parte el manual de lahor;.11orio del citado 1nndulo. 1111cia ~11 1cc..,,truc1urac1on en Nn ... 1c1nhrc de 
1994. concluyendo en Mayo de 1995. que es cuando se envía ni com1tc dt.• la carrera En el mes de Septu::nlhre 
del rnisnlo se regresa con los comentario~ y sugerencias pnr parte del cc.Hnitc de la carrera. y en el rncs de 
Noviembre de l<J9S. dicha carta se regresa para ~u en...-10 al conlitc editorial y su posterior puhlicación 

Paralelo a este proceso tan dinantico que esta viviendo nuc:-.tra t.:atrcra. :-.e ha pn-.ducido material en forma 
ai!';lada de cieno nlatcrial de apoyo acadenli..:o ni n1odulo de :'\1C;-11 Pero C!->lo~ trabajos no cubren las 
ncccsidade~ de apoyo que el 111údulo requiere. pc.H In que :.e dc:-.prende la nc..·cc:-.1dad de retomar un <"uca corno 
la micologia. en especial lo' dermatotitns. cnn lo cual "e hace indispt.•nsahlc la crcacion de un lahnratorio de 
micologia médica. toda vez que la incidencia de casos por den11atofi10~ y dcnnatclmicosis en d Estado de 
MC:xico y D F alcan7-an un total de RS081 (ochenta y cinco mil ochenta y uno) casos en 1993. dato 
proporcionado por la Secretaria de Salud (S S.) ( 1 ). 



¿ Qué es un ser vivo? 

Es un organismo formado por una o varías células con capacidad de cn.:ccr-. reproducirse. asi como 
mantener su fisiologia. morfologia normales y regular su propia vida ante los cambios que aconlcccn a 
alrededor ( 16 ). 

¿ Qué es la piel ? 

l..a piel es una cubierta indispensable para una adecuada ar-monín. si falta, po,- causa de un traumatismo. 
enfermedades hereditarias. o de contagio. se pone en peligro In vida, o Csta puede ~er incompatible con una 
extensa carencia de revestimiento cutfl.nco 

La piel deriva del ectodermo y rncsndcnno, el pnmcr..1 da origen a epidermis. foliculos pilosos, gl8.ndulas 
sebR.ccas y sudoríparas. unas, melanocitos y cclulas de Langerhans. el segundo origina tejido conjuntivo. 
musculo pilocrector, vasos y células de det"mis 

Datos histológicos. se distinguen 

Eojdcanjs 

Estt"ato basal· Hilct"a de células cilindncas basofila~ 
Estt"ato espinoso Formado por cclulas policdricas 
Estrato granuloso Células con grnnulaciones 
Estrato córneo Células muenas aplanadas sin núcleo 

Tejido conjuntivo 
Vasos y nervios 

Adipocitos y tabiques de células de 1cjido conjuntivo 

.EM_n.Q_~: Dat" pt"otccción al cuct"po. mantener la tcmpct"atut"a. contr-ol hidroclcctrolitico. ser queratinica. 
mclcinica. sebácea. sudoral. sensorial y pct"ccptiva .. ( 17 ). 

¿ Qué es un hongo? 

Los hongos segün Whitakcr en su clasificación de 19C>9. pertenecen al reino Fungi. 

Clasificación 

Animal 
Vegetal. 
Fungi: Hongos 
Protista 
Moncra. 
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Los hongos son microorganismos cucarioticos (células con nuclco) pueden ser unicelulares o pluricelulares. 
uninuclcados o muhinuclcados. además son quiniiorganotrl'lfictl!'.. la rnayndn producen nflotoxinns que poseen 
de 1 a 2 nUc1cos de cumarina, la cual es rnu'.'t' tóxica ruu-a loo,; seres vivos 

La pared de tos hongos puede ser de quitina o de celulosa. los hongos se consideran saprófitos o saprobios 
(pueden alimentarse de materia en descomposición), rcquircn de una fuente de C. H. O. N y algunos 
oligoelementos como son F. Cu, !\.1g. f\.1n. Fe. Zn. son aerobios, son ligeramente acidófitos (crecen a un pH de 
S a 7), pueden ser· 

Psicrofilicos Crecen de 4 - ~OºC 
?\.1esotilicos Crecen de :!O - .io'"'C 
Termotiticos Crecen de 40 - 70"'C 
Dimorficos Pos~-c diferente~ l<tniaño~ 

Poliniórficn!i. Presenta diferentes colores 
Ptcomórticos Presentan diferentes forma!'-

Adenias los hongo~ no son fotosintcticos. carecen de clorotila Se repniduccn de niancnt natural pof'" medio 
de esporas. (casi todas 1as partes de un hongo son po1cncialmcntc capaces de desarrollarse y dar un nuevo 
individuo) 

Los hongos penencccn al reino Fungi. division Eumicnta (hongo verdadero) 

Clase 
Zygomycctes 
Ascomycctes 
Basidiomycctcs 
Deutcrotnycctcs 

Rcproducc1on asexual y ~cxua1 

Rcprn<lu~cion a~c:<ual 

Las esporas que se producen ~cxualmentc tienen nudcos derivado de las células originales. las esporas 
asexuales. se producen por simple dilercnciación del talo en crecimiento El hongo está constituido por hifas 
que en conjunto torman micelio aCrco. o micelio vegetativo 

Hifas· Es una cadena de células que pueden ser sexuadas o asexuadas. en tormación. ya sea en fonna de 
cadenas transvet"sas o tabiques. a medida que las hifas crecen se f'"amifican y ~e forma un micelio 
Micelio aéreo Este micelio crece y se eleva pnr arriba del sustf'"ato. y en ocasinncs es el encargado de 
soportar al csporangiuforo 
Esporangioforo Estnictura del hongo que !'.e encary.a de guai-dar a las esporas 
Micelio vegetativo Este n1icc1io crece y penetra al interi<.1r del sustrat<.1. ah~orbicndo de esta niancra el 
alimento 
Espora Unidad estructural reproductiv<t de alt.a resistencia tiue al !-.Cpara1 ~e del \lrganisnio es capaz de dar 
lugar a otro org.anisnio nu. ... -...'O 

¿Qué es un dcrn1atolito '! 

Son hongos que invaden tan sólo la supef'"fic1c de ta piel causando infocción ya que tienen la capacidad de 
infectar todos los componente~ cornificados de ht piel. incluyendo pelo y uñas ( .a y ~ ) 

¿ Qué es una dci-maton1icosis ? 

Son micosis superficiales ocasionadas pof'" dcrmatotitos. hongos parñsitos de la queratina, afectando piel y 
anexos. son de evolución cronica. debido a la rcm:ción de el huésped a los productos metabólicos del hongo. 
mas que a la invasión del tejido vivo por el microorganismo. ( 3 y .a ). 



¿ Qué es una levadura ? 

Los tC.-minos ""levadura" y ··1cvaduroidc'" son propios para los microorganismos tüngicos umcclula.-cs que se 
producen por gemación o de otra forma. '.'-' que en su cs1;1d0 anamorth se con~idcran miembros del género 
Hlastomycelcs Ademtts en el sentido mas estricto de la palabra. no existen levaduras patógenas por naturale7.a~ 
mas bien son oponunistas Teniendo una fa~c levndunfi.H·n1c n .17"C v una fa!<-c micclial de 20 - :?!'ºC" 

¿ Por qué se eligieron a los dennatofítns en el presente trat>ajo'! 

Las dcrmatomicosis representan las enfermedades ma~ frecuentes de la piel Dentro dd mdice de incidencia 
de enfermedades en nuestro pais se encuentran dentro de lo.., die:r. primeros lugares de padecimiento inteccioso 
Sí bien no provocan mortalidad. representan una alrn morhilidad y en al!'.ituno .. cnsos mcapacidad para e1 
paciente 

Además de que los agentes ctiologico'i de csta'i enfermedades pueden sei- Jlrcvcniblcs. con una hucna 
higiene del individuo 

¿Por qué se anexa Candidosi ... en el presente trabajo? 

Debido a que es una levadura cosmopolita Se considei-a como una de las intCcciones por oportunistas mas 
frecuente en seres humanos La incidencia se ha elevado durante los últimos :?O años 

Constituye el 2.5ª·'o de las mtc'->sis superficiales ·\.fcct'1 .a mdíviduos de cualquier edad. rou .. a o sexo No tiene 
relación con el clima. la situación gcogratica ni el mvcl soc1oeconomico Se prc:scnta en 5 al :?<~f. de los i-ecic!n 
nacidos 

Las tOrmas profunda."' y sistcmicas !".On raras. ~e presentan en RO a CJO~ó de lo .. enfermos con SIDA: en 
:\.1éxico se han obsen.·ado en un bO~a y contOnnc pasa el tiempo va aumentando dicho porcentaje. predominan 
en boca y esófago 

¿Por que se anexa Criptococo.,·i.•· ..:n el presente trahajo'' 

Debido a que ~ trata de una cnfcrn1cdad cosn1op<.'llita y rara ~Cl tiene predilección por sexo. aunque hay 
ligel'"o predominio en el var-ón Es más frecuente en personas de JO a 60 años de edad y rara en nii\os Afecta 
más a individuos debilitados por enfermedad de Hodgkin. leucemia. diabetes. sarcoidosis. y en los últimos años 
a los enfermos de SrDA con mayor frecuencia. asi como a pacientes bajo tratamiento con antibióticos. 
glucocorticoides o inmunosuprcsorc"' TambiCn se pi-esenia en personas expuestas a excremento de palomas o 
a aire acondicionado. contaminado con Cslc. como suele suceder en la ciudad de r'l.féxico 

Espora• de reproducción IH•nual 1!if 
Artrospora (< ilJc::n]C)I Spq:_~ fL::>b \e:>) 

. -~·-- e ,..g,~ <::::P -= 
• Cla1nidiospon1 
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J:soor11~ clr re11roclucción !IC'1lu11I 

• Besidio•porm 

As~ospora 

Zia:o~1>0r11. ( 1 H y 19 ). 

¿Qué es micosis? 

Se les llama micosis a las infecciones causadas por hongos microscopicos y tornan su nombre de la parte del 
organismo que invaden (onicomicosis. afecta a la uña) o del hongo que las causa (coccidiomicosis por 
Cocdd101dc!.\º 1m111.,·) Los agentes de las micosis pueden ser endógenos o cxógcnos. Jos hongos endógenos se 
encuenrran en mucosas o tegumentos de individuos sanos y solo en condiciones especiales del huésped 
(inmunodeprcsión. diabetes, anribiorcrapia) se convierten en parogcnos, y los c"'úgcnos se encuentran en el 
eX"terior del individuo como lo es Ja picJ 

¡, Qué tipo de micosis hay ·> 

Según su localiz..acion ha~· 4 grandes grupos de micosis que son -.upcrticialcs. :->ubcut<inca~. ~istcmicas y 
oportunistas 

Las suhcutitncas y sistcmicas !'>C pueden. agrupar en las rnicosis prnfi.inda!> En general las rnicosis 
supcrticialcs se producen por contacto dir"ccto con el hongo. con J¡1 persona o m11mal infC:ctado. atCctan la piel. 
ane)(os y mucosas. como lo son las tiñas por ejemplo 

J_..,s micosis suhcutáneas por lo gcm.•raJ se adquieren del ;unbicntc y el hongo penetra por traumatismos de Ja 
piel. En fas micosis sistCmicas las esporas del hongo pcne1ran por inhalación y producen generalmente micosis 
pulmonar primaria de donde pueden diseminarse a cualquier otro órgano o sistema Las micosis sistCmicas 
pueden af'cctar piel. mucosas y las superficiales extendcr!'>c a org.ano!'. profi.,ndos. en !!,Cncral las rnicnsis son de 
evolución subaguda o crónica. pueden durar nños o ser letales 

Las n1icosis oportunislas son causadas por hongos s.-,prohios que se transtOrn1an en patógenos bajo 
diferentes condiciones del huésped 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Fueron descritos por los griegos y los u1n1ano-.. In ... primeros les llamaron herpe~ por su fbrnm circular, y Jos 
segundos, tinca que significa larva o polilla 

En el siglo XVII en l\1e..,,ico se ut1l17.aha la ''c;1lot;:1'' ~on10 tratamiento en ind1gcnas tnr-ahurnaras, no sin antes 
encomendarlos al Justo ~1artir-, el santo de las ti1)as. el lr:.uamicntn con!-.i~tia en un birrclc prcpan1do con resinas 
calientes que se aplicaban en la zona afi:cta<la. dcjandolo sc~•tr y luego ~e lt1Tan<.:aha hru!'>carncntc. de esta 
manera se dcsprcnd1an las cscutulas del favus. pcr·o !'>C p1"oduc1an grandes hc1norragia!'> 

En 188:?: en un suplemento del {_)"'fnrd Engli!'>h D1ct1ona~. :-·a aparcc10 el termino dcrmatofito. aunque se 
ignora cuando y quien lo acuno En 1 R90 Sahouraud inicio el C!<.tudio ~isternñtico de las dermatofitosis y en 
1910 publicó una enciclopedia. cuyo tercer volumen º"Les Tc1gncs··. se considera como una obra clasica de la 
literatura mCdic3. clasificando por pl"inu~ra vez a los <lcnnatolito-. en --1 gCncros. l n .. hopl~i·1011. ,'\flt.·r'"l'"run1. 
l·.¡>1t1c.-r,ntJf:>h_i,.1<01 y AcJ1<JTlf•ll 

En 1Ql4 Emmon. siguiendo las reglas de non1cnclatura y ta:-..onom1a hCltamCa!<.. clasifico a los dcrmatofito~ 
en sólo J gcncros. /'r1clrophy1011, .\f1cro .. por1111r y /·.p1dcn,,0¡1l~,·1011. el cual 1nc.h11a al genero Achonon Pese a 
la poca imponancia clínica de l;1s 111ico~is !<.Upcrtic1alcs. es interesantes señalar que lo!'. dcrntatntitos cstuv1cn>n a 
punto de cambiar la historia. pues en 1 '>·l:!. duran le la :!a guerr;i mundial rnucho~ soldad oc-. hntanico!'. aliado!<. 
presentaron fr"lrmas incapacitante!'> de .. tiña de !ns pit-·~·· )(1 c11o1I dio lu~ar a l<t nhra ''Funµi go to v.ar .. 

En l'>-1~. l.atap1 dcscnh1n en ~1c,it:(l lll:-. pr1n1c1''' ca!<o()o., de l l>kcletu L"n 1.l ~1crrot :"tll"te de l"uehla En 1977_ 
Ajcllo hiLo una rcv1sion historica :v sd'lalo que el cnm.u.:1mit-•nto ..,obre dcrn1atnfito~ ha sido paralelo al dc!<.al'"l"ollo 
de la micologia médica en general ( 3 ). 

DATOS EPIDEMIOL<)GICOS 

SegUn l\..-enas ( 1 ClCJJ ). los datos mas rcc1cntcs rccopil.tdo!> por el_ son nucosis cnsn1opol1tas que predominan 
en z:onas tropicales Se conc-.idcran las 1n<1s frecuentes de las cnlCnnedade..., por hongos En !\.1c.,.ico .... e ohscrva 
entre los diez primc.-o~ lugares de con .... ulta dcrn1atolog.ica At'Ccta a sujetos de cualquil.!r raL..a. edad o sexo asi 
como de cualquic.- medio ...,ociocconnmico u ncupac1nn Fn ~1cxico se oh.,,t-•rva una fn.:cuencia de los 
dennatofitos de la siguiente manc.-.1 

7: ruhrurn 
• M.c.:0111.<• 

7: 1011:n1ra11.\ 

1: mc.-nlaJ..:roph_\'lt.! ... 
1-:. floccos11m 

]6 - 52°/0 

14 - 24o/o ocasionando d --10'!'0 de las tiñas de la cahc.1' . .a e 5 ). 
15 - 28º,ó 

Sin embargo en un articulo publicado por la revista del centro dermatológico Pascua en los meses de Mayo 
a Agosto de 1993. tnaniticsta que el 1 c~·ó de personus que acuden al servicio de dennatologia es debido a 
micosis. teniendo una incidencia los siguientes dcrmatofitos 

/: r11hr11n1 
fvf. C.:Ulll ... 

7: tu11 .... ura11.-. 

1~: _f/rn .. :c.:o,...11nr 
7: mt.•,llaJ.trophylt..' .... 

• M. K>'P·'·,,.·11n1 

Ú 1 1°/n 
::!] 7'"!.ú 

7 :::~/º 

J.::!~·ó 

( 6 ). 
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En las estadísticas rcponadas por el INDRE en l 99J. en el Edo de l\.1Cxicn y en el D F r-cpo11aron 850R 1 
casos de dcnnatomicosis y dcnnntotitusis. los nUrncrus de casos pr-cscntes en el país se anexan en la !'i.iguicntc 
tabla: 

NUMEROS DE CASOS TOTALES DE I>ERMATOFITOSIS Y DERMATOMICOSIS 
Estado Nümcr-o Estado NUmcr-o 

Aguascalientes 37Q4 l\.1or-clos 137:?2 
BC.N 8:?7;? Nayar-it 8364 
B.C.S. 2210 Nuevo León 51627 
Campeche 7724 Oaxaca 111:?6 
Coahuila 14618 Puebla CJ46) 

Chiapas 6185. Querétaro 9388 
DF 32885 Quintan.a Roo 7J50 
Colima 4JO_l SLP 701CJ 
Chihuahua 49'>:? Si na loa :?8':>7.t 
Dur-ango :?SI 3 Sonora 771<> 
Guanajuato :?:?0:?9 Tabasco 163:?0 
Guerrero 154:?3 Tamaulipas )4034 
Hidalgo 4374 Tlaxcala 4392 
Jalisco 43101 Vcracn1z 73260 
J\.1Cxíco 5:?.1<)6 Yucat:in 5'>91 
J\1ichoacan S4:?6 Zacatccas 570R 

Mientras que en un aniculo de la revista !\.1ycosis publicado en 1 99.t. manitie~ta que tas micosis en :'\.1Cxico 
causadas por dermatofitos vn cambiando constantemente con el paso del tiempo asi como va variando la 
frecuencia de los agentes causantes de las dcnnatofüosis. como lo n1ucstra el siguiente cuadro 

7: ruhn1m 
7: nt1?11tagrophy1t.•.•• 

• M. CCllll.'i 

7: 1011 ... ·urc.111.' 
J•: .. f11x..•ctJ\IUll 

80 9°/o 

9.0~ó 

5 J%;o 
:!.8º/D 
:!~ó 

Las variaciones observadas en los agentes etinlúgico~ y tbrrnas clínica!'- de la~ dcnnatolilosis en l\.1Cxíco 
durante los últimos 20 años. reflejan la gran capacidad de adaptación de l)i<,__·l_,_<..!J!Í!.J'.l!Jl_l__f:HÍ!U!!!~ a las 
condiciones del huCsped. razón por la cual sigue siendo el de mayor incidencia ( 7 ). 

NOTA: la información cpidemiologica. aquí mencionada es Ja más reciente. que se ha log.rado obtener de 
las diversas instituciones de epidemiología. investigacinn y scrvicill a la comunidad 

AGENTES ETIOLÓGICOS 

Los microorganismos causales se llaman dermatotitos de acuerdo a la clasificación 1axonón1ica. hongos 
qucratinofilicos que limitan su presencia a estructuras que contienen queratina (pelo. uñas y capa córnea) 
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Cla!lificación lasonómica de lo!l dcrmalofilo!l: 

Reino 
Division 
Subdivisión 
Clase 
Orden 
Familia 

• GCnero 

Subdivisión 
Clase 
Or-dcn 
Familia 

• Géne.-o 

Fungi 
Eumycota 
Ascon1ycotina 
Euascomycctes 
Eurotioalcs 
Arthrodcrn1a1nccae (Gytnnoascaccae). 
Arthr<x.IL•rn1t1. 

Dcutcf"omycotina 
Hyphomycctcs 
!\1oniliales 
l\.1oniliaceac 
l·:pJ·d.:.•rnuJpJ~~·1tJll. 

Mu:r<MfHJrum. 
l"ru:hoph;•vtou 

Se han identificado -41 especies anamorfas. casi todas viven como saprofitas del suelo y pueden aislarse por 
el método del anzuelo. sólo 5 se consideran importantes como patógenos 

Cla!lificación de ~éncros y especies anarnorfos de dcrmatofitos. 

• Patógeno~ 

• /•.:. _flo<.-·,·0••11m 
• ¡.;.. .\.toc:k,,k1/ea~. 

•!vi. ca111 .... 

• /t.4. K . .l1'· .. '·-""'"-
• /vi. llclllllf,,. 

• /vi. e1n1a=o11ic111n. 
• lvf. <111t1mnr:fi1 de A rthrodstJ:!!!a c·nolcielum 
• kf. houllardi. 
• M. c.·cH1ke1. 
• fl,,,f. eq11i1111m. 
• A.-1. ferr11x11u .. •11m. 
• M. f11/w11n. 
• M. >:a/1111ue. 
• Jvl. per ... icolor. 
• lvf. praeco.r. 
• .~l. ra ... enu1 ... ·111n. 
• M. rt¡Htriae. 
• M. \'Cllt hr,•11 ... ·c:¡.:henrir. 
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Tric,,opltt•t1111. 

• 7: ,.,,,,,·enlru·nm. 
• 1: 111e11laJ:rophy1,.-.... 
• 1: r11hr11n1. 
• 1: ... cho..-11/e111u. 
• 1: 1011 ... 11ru11..,·. 
• 1: ''''rrt1 ... c:o ... ·11n1. 
• 7: wolace11m. 
1: aj,•/101. 
7: eq1111111rn. 
7: .f1cn•.: ... cf:!11.•.-. 

1: J.:'!OrJ:r<I(.'. 
1: >:lortac.•. 
1: ;:011rn/11. 
T lo11>:!Íl'· .. ·111n. 
1: """·1a111. 
l. r11c.'):lllllll. 

1: /'hc1 .. ,~,1l!ftJrtt1,•. 
l'. ... -;,,,,,. 
1'..w11u.Ja11c!11.\c.•. 
I'. ll!rrc." ... Jr,~. 

7: \•c111hre11.""-'Kl1t.•m11. 
Tya11dc.!i. 

Los géneros Tr1,·Ju1phy1011 . .\fu.:ro.o;porum. l·.¡,,dermophy11n1 se dislingucn entre si por sus caractcristicas 
micr°oscópicas. c!sto es por sus conidios y macroconidios, en especial por sus macroconidios. que son 
especificos de cada gCnero ( 5 ). 

GÉNERO TRICHOPHYTON. 

l..as especies de 'J"r"·hophy1t111 a1ucan el pelo, piel y uñas En los pelos infectados pueden descubrirse 
anrosporas dispuestas en hileras paralelas en el interior del pelo (tipo cndothrix) o en hileras tambiCn paralelas 
fuera del pelo (tipo cctothrix). 

Poi· ex¡uneu rnacruscúpico 1<1 1,;nloni.a tiene aspc~to -.lgoLlouoso. gr•u1ular o pt..llvoncnl<.l. velloso. liso o 
cCreo 1.a pigrnentación varia notahlementc ya que los cultivos pueden ~er blancos. r-nsados. rojos. purpúreos. 
violetas. cmar-anjados. amarillos a pardos 

Por examen microscópico se ven gran número de micr-oconiúios en fOrma de pcqueñns estructuras en ma7.a 
o subesf"Cricas. hialinas. de pared delgada. unicelulares. de ::! por 4 micras. que se originan en grupos o racimos 
o nacen aisladamente a los lados de las hifas (tirsos) 

Los macroconidios (husos) son ra1 os o no existen en algunas especies, a rnenos que el hongo se desarrolle 
sobre un medio apropiado. y se ven como grandes cslnJcturas fUsifor·mcs o en ma7.a. hialinas, de pared gruesa 
o delgada y /i.\a ... ., de 4 a 6 micras de anchura por 1 O a 50 micras de longitud. Puede verse también otras 
estructuras. como micelio en raqueta. clamidiosporas, cucr-pos nodular-es e hitas en espiral. 
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GÉSERO TRICHOPllYTON 

ESQUEMAS. 

microconidios. 

T. tonsurans. 

microconidios 
redondos en )/§o_ 

J::C-1 11 b 
o 

=)':;:=:::z::::;::!!:S:=o:::c~o~ ~77?-> 

º\ºf~ Hifas en 
zarcillos y 
tirabuzón. 

T. mentagrophytes. 

macroconidios 
en salchicha. 

Candelabro 
fávico 

T. schoenleinii. 
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GÉNERO MICROSPORUM. 

Las especies de ,\,f1L·rr:npor11m atacan solamente la piel y el pelo. En los pelos infectados se identifica el 
hongo como una vaina de mosaico de pcquci\as cspo.-as en torno al 1allo piloso; los pelos infectados emiten 
Ouorescencia verde con luz de \.\'ood 

Por examen macroscópico en los cultivos de.\ fu.·rt"/"""'"" dcsan-olla un micelio aCrco algodonoso. lanudo. 
enmarai\ado o polvo.-icnto cuyo colo.- varia de ante a blanco o a matices mas intensos de pardo 

Por examen microscópico la pared espinosa de lo~ macroconidios caractcriz-11 al gCnero Esta espora puede 
ser oval. de pared gn.1esa o delgada. en los lados de las hifas. sésiles. o sobre cortos estcr-igmas. nacen 
pcquei"aos microconidios. en maza de 3 a 6 micras. unicelulares Se advierten tilmbién hifas en raqueta. o en 
f"onna de peine~ cuerpos nodulares y clamidiosporas TambiCn cabe comprobar la ausencia de grandes 
macroconidios típicos multitabicados. 
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GÉNERO l\llCROSPORUM 

ESQUEMAS. 

Macroconidios con 
más de 6 lóbulos. 

M. canis 

Macroconidios 
deformados. 

M. audouinii. 

JV!acroconidios 
hasta 6 
lóbulos. 

Ad". gypseum. 

Macroconidios 
enanos. 

M. nanum 
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GÉNERO EPIDERMOPHYTON. 

El pelo no C!'> infectado por J·:¡11dc.•rm11pl~i·1t,11, el cual súlo ataca la piel y las uñas 

P..tacroscópicamcnte, su aspecto de los cultivos es, car-actcristicn1ncntc ~terciopelado o polvoriento. con 
surcos radiantes centl"alcs y color amarillo·verdoso 

Por c-.;amen microscópico sólo se producen los grandes macroconidios de pared delgada. lisos, 
multitabicados y en maza. En el micelio se ven clamidiosporas e hifas en forma de raquetas. no se observa 
desarrollo de microconidios~ sólo se incluye una especie en este gCnero 
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GÉNERO EPIDERl\IOPHYTON 

ESQUEMAS. 

Clanúdiosporas. 

Macroconidios en 
mazo. 

E. floccosum .( 3 y 5 ). 
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TIÑAS 

Para adquirir la enfermcd.."ld se precisa contacto con la fuente. el 1nodo de contagio puede ser zoofihco ( de 
animales a humanos ). geofilico ( de suelo a humanos ) y antropofilico ( de hombres a hombres ) 

La infección se e"< plica en la siguiente 1nanera. cuando una espora se deposita en la sup!rfic1c de Ja piel. se 
reproduce en la capa córnea. in1c1almentc or1g.1na una papula y Juego una lesión anular por la C)(.tens1on 
radiada de los filamentos. tarnbiCn ocurre parasitación de vellos. y de este n1odo actúan como rcscrvonos 

En la piel cabe11ud.a el hongo se reproduce en la capa córnea ( a nivel del orificto fol1cular ). penetra e 
in\.-ade Ja vaina del pelo. se C'Ctiende hacia Ja profundidad sin sobrepasar la zona queratógena~ aJ mismo 
tiempo se extiende hacía la pane distal del pelo y lo transf"orma en un pelo grueso y f"rilg.11 que se rompe con 
facilidad. Los anroconidios pueden invadir la vaina del pelo sin destruir Ja cutícula ( cndothri11: ) o peñerar y 
aJterar esra última produciendo una vaina externa de conid1os ( ectoendothn'< ) 

Microspórico 

1 . 

. 

. 

e 
M. canis. 

GRUPO ECTOTHRIX 

Microide 

d}(~ 
lii 
$ 

T. n1e11tagroph.Ftes. 

GRUPO ENDOTHRIX 

Tricofilico 

( 
~ 

T. 1011sura11s. 

Megasporado 

• ' . . 
. 

~ 
T. verroscosun1. 
( ochraceun1) 

Fávico. 

ti -T. schoe11/ei11i1 
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En ui\ns el dcrmatotito penetra por la queratina Manda del hiponiquiu. por el h .. udc hth.:ral de ta ui\a. o por 
la lúnula y afcctn el eponiquio, más rara vcL puede hacerlo pnr la supcrlic1c de la lamina unguc¡¡I 

DcspuC~ afecta el lecho y en la ui\a n1isn1a se extiende por un~\ red de tundes cxcavadu~ en la queratina dura 
sin invadir la matriz. El hongo penetra en los comcocitos o ~ólo lo!'.. separa mcci\nicamcntc La coloniznclón 
produce una reacción del huCsped debida n los productos metabólicos del hongo como son las qucf'"atinasa!t-. 
proteasas, elastasas y lipasas. En algunos pacicntc:'i hay reacción inflamatoria 1ntcn-.a. en otros es minima El 
grado de In t""espuesta depende de dos factores. 1) de la especie causal. y 2) de el grado de hipe.-~cnsibilidad del 
huCspcd 

Por- todo lo anterior las dcrmatoniicosis ~e han claMlicado de la siguiente manera ( 3 y 5 ). 

1.- ... orm•• suprrficialr• dr tit"\•s 

Tina de la cabc7-<-t. 
Tina del cuerpo 
Tina imbricada 
Tina inguinal 
Tina de la mano 
Tii\a de los pies 
Tii\a de las unas 

11.- .~ormas profunda~ dr tiñas 

Ocrn1atofitosis inflamatorias 
Queri<'m de Celso 
Favus 
Tif\a de la barba 
Gt""anuloma tr-icofitico 

1.- FORMAS SlJPERFICIALES OE TIÑAS. 

TIÑA DE LA CABEZA O TINEA CAPITIS. 

DATOS EPIDt:MIOLÓGICOS: Los agente~ etiológicos implicados mas frecuentes son J: 1011H1run.,. Al. 
c:c1111.-.: i• /!.-f. KYP·"-'1tn1 

<·i1ADRf) Cl ... ÍNICO: 1•ucdc sci- seca o inflamatoria (dc~cripcinn micrnspóni.::<1 y t.-icntiuca) l .a vaTicdad 
seca se manifiesta por- de~can1ación y .. pelos tiño~os .. pelos cortos. gruesos. quebradizos. defonnct.dos y en 
ocasiones con una vaina blanquecina. que rccuci-dan el aspecto de .. patitas de ar-afia .. 

Las tii'las ITicofiticas originan alopecia difusa con placas pequeñas e irregular-es intercaladas con pelos sanos. 
en ocasiones ~ólo se observan como puntos negr-os (debido a que los cahellos ~e rompen cerca del orificio 
folicular). y puede haber lesiones muy pequeñas 

Las tii\as microspóricas originan una o pocas placas redondeadas de mayof'" tamano de las antei-iorcs. de 
varios ccntimctros de diámetro. todos los pelos cof'"tos se cncuentr-an al 1nismn nivel. las plac¡is se encuentran 
bien limitas En ambas variedades clínicas en las zonas donde no hay pelo. hay prui-ito. ardor y descamación 
ligef'"a. ( !i ) .. 
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Rcacci6n ··1nE·· 

La reacción dcrmutotilidc "idc .. es una 111anifcstac1on alcrgiC.il de la mtCcción en un !<.itio di~tal. y 1as lc!<.ionc~ 
están desprovistas de microorganisn1os Se encuentran en cualquic1 parte del cuerpo una !>cric de vesículas. 
agrupadas (de tipo pu~tulo!<.o). que cstan tics.a~. producen cnnlczon y a vece~ !'.on dnloroc.oas ( 4 ). 

DIA<:; !'iÓSTICO: Es sugendo por el cuadr-o d1mi;o. por- pelo qucbradil'co y ..::ar ente de hrillo. pero sobre 
lodo por e"<.l\ffiCfl directo del epilclHl afc.•ctadcl (horde dc<,,..::.;1111ad(l) nlontado con h1drox1d<-J de pota~io (...:.011) )' 
se ohscn·an Ja.,, nu11.:roconalia' ..::ar;u.;1c11 ... t1co1~ de cada µcr1cH•. el u ... n de 1.1 larnp.u;1 de \.\'nud lan1h1cn e-. de 
avuda ( .i ). 

l..ri.n1para de \.Vood Los c:abelkl!'. inl\.·ct¡u.1n:-. por- :\I '-º"''· ! ""'111ugrt1plt.\.·fe\. P'-'r n1enciunar alguno~. son 
fluorescentes a la luz ultravioleta Esta "lul". negTa .. ~e cono..:c co1nunrncnlc corno l.unpara de \.\.'ood Í'aTcce 
que la sustancia fluorescente es producida pc1r el hongo. ún1can1cnte en el pelo infectadn que !<.C encuentra en 
crecimiento activo ( 4 ). 

TR.r'\.T,.,1\-tlEN'l"O: Las tina~ !'.c...:as de la cahcJ",1 curan ~nl,1~ al llc~ar \.1 putu.:r""tad l.a ... ti..nrna.., 1ntlan1;:,tnna.., 
c:uTan solas en ~emana~ o tnc~c..·s" dejan alopc..·cia pcrn\óu1cntc..· 1:1 tr-.1tatn1cntCl n1a~ adecuad'' e~ la .!!íl~Cllfulvina 
de 10 a :!O rng.!kg de pc!>-(.l al d1.1 y 1.•n caso~ rcsa~tcntc.., h<1~1.1 10 rng 1=.n n1a'\u1c~ de 1:. añu~ de edad ~e 
adminisuan 500 n1g ul día Se aun1cnta la absor...:1<1n ~1 ~t.· t<11n.t t:l 111cd1c.:arncntu l.h:~puc!'. de 1ngenr ahrnento~ 
con grasas (leche o helados) 

Se puede agregar antimícoucos topico~ o d1sulfuro de -..clcn10 al ~ ~u e1 de ~han1poo para eliminar la~ C!'.>poras 
viables de la superficie de la piel cabelluda. conviene frotar la.., ..-.:onas afoctada~ durante el haño de~pucs de unos 
~ dias. para eliminar pelos o e~c•1rna'i. parasitadas. el tratarnicnt,) puede ncce~1tar "ªl'"lll!'. rne..,C!'. ( 4 y S ). 

TIÑA DEL Cl!ERPO O Tl!'iEA CORPORIS. 

D."-TO.S EPIDE?\-1101...ÓGICOS: Lo~ a~cntes 1mphcado~ ITM~ comunmente ~on r11hn,,n. r 
me11ragrophy1t.·s. y/\.!. ca111 ... 

CUADRO CLÍNICO: E!'.> una tii'la de la piel latira (1.unpu"'la> Se caractcn4"4l por placas critcmato~camosa!'.> 
redondeadas. con bordes actiVll!<o. vcs1culo!->ClS. ~e extiende en d1r-c..-.:cion c'ct..•ntr1ca v dc.1a la parte central !<oana o 
con poca dc-.c:an1;1cion. pnu1to leve. en ti:1r·nlo1 nu1~ cornun ~l.· c.·ncuentran de•!<. t1ptl~ de lc~ione-.., una e~ !'.eC<l y 
escamosa anular (n1ancha!-. anulares) y la otra e~ "cs1cula1 (fl11111.t de 1r1 .. 1 l.a pri1-i1cr<1 ClH111cn/..a con1t1 una are¡t 
elevada de inflamación apenas diseminada El hoz de esta HlJo y algunas "ccc~ ligc1 amente hinchado, mientra~ 
que el it.rea se cubre con pequeñas escama~ La curacion c~pnntanea !<oe pre,cnta en el centro. en tanto que el 
borde avanza En el ~cgundo tipo de lesión. l;.1s ...-c!'.1culas ,1p.:1rcl.'.en en fo1 rn.t ir regular o inmediatamente dctTas 
del borde hiperCmico y elevado que avanl"--.'"l. Se fnrrn;,1 una co~tr-•1. dcspue~ ~ana en el centro de la lesión para 
dejar una área mas o meno!<> pigrncntada La variedad tnc<1ti11ca on~ina placa!'. pcqucilas y 111ultiplcs. ~e 
presentan en cualquier parte del cueTpo La 1n1crosponi.::a genera pla..:a~ de rnayt1r tarnañn y en n1cntlr núnu:ro a 
veces se forn1an circulos concéntr-i...:ns. alguna~ pl.al.'.<1:0-. ~on Cllnthu:ntc~. por- In que alcanl"an rnavor ta111año y son 
policíclicas o irregulares ( .a y S ). 

DIAGNÓSTICO: La tii\a corporis se caractcn7 .. .a por la aparicion en la piel carente de pelo. de lcsion anular 
papulocscamosa. que puede ser simplemente escarno~ o tiene un con1ponentc ve~icular pustular en la periferia 
y tiene costra en el centro (cuadro dinico) Exan1cn con K()l l al IO~·o de las e~cama~ que n1uestra hifas 
tabicadas con artroconi<lios acomodados en forn1a irregular. cuadrada o redonda ( 4 ). 

TRATAMIENTO: Se obtienen mejores re!<ouhados mediante dc!<>pren<lin1icnto de la~ costras y escamas con 
agua y jabón dos veces al din y de~pucs del dc~bTidam1cnto adnunistrar por vía tópica griscotluvina de ::so mg 
al dia. ( 3 y 5 ). 
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TIÑA 11\IBRICADA O TOKELAU. 

DATOS t:PIOE!\-llOl-1ÓGICOS: Es causada por'/: '-"º"'-'-~11trtc:11m 
CUADRO CLÍNICO: Al parecer se trasmite antr-opotilicamcnlc. ~ caractcri7.a por placas 

papulocscamosas. dispuestas en anillos cuncént.-icos. donde lus escarnas cstan adheridas a las lesiones las 
cuale.-. son policíclicas, el eritema es escaso pero el pruri10 es intenso 

Se desprenden laminillas de cpidern1is y los hordcs libres se dirigen hacia el i..::cntro Un anillo pardusco 
rodea Ja periferia que se extiende en forma activa 

DIAGNÓSTICO: El aspecto de anillos policíclicos. policéntricos sin manifestación de eritema es tan 
caracteristico que hay poca confusión en el diagnóstico Así mismu como hacer un examen con KOH al 1 0°/0 
de las placas demostrando los macroconidios 

TRATA!\llENTO: Se ha rc~is1rado cun1cioncs complelas con una dosis lornl de ::! .i g de gri~coíulvina 
durante unoc¡ 18 dias. en dosis. de O ~ !.t 

TIÑA INGUINAi- O TINEA CRl!IUS 

DA:ros EPIDEl\1101 .. ÓGICOS: Puede sc1 ~au-wtda por J·: .f]on 0\11111. l. ruhr11r11 y /. '"'"'"'ª>:ropl~1·1c.•,, 
son los más frecuentes 

CUADRO Cl .. ÍNICO: Aíccta una o an1bas reg1onc!t 1ngu1nalcs, rcg1on pubica. perineo, abdomen y región 
perianat puede ser aguda o crónica y en an1has hay prurito intenso. la cnfcnnedad es rna~ comUn en varones. ~e 
caracteriza por placas de dermatitis e!tcan1osa!t. papulosas. clcvada!t. de bordes bien dclirnitadn"i cuya pcrilC-ria 
que se extiende activan1entc. se halla tachonada de \.es1culas t> \."es1...::ulopustula~. la!t lc~ionc!'> pueden ser 
bilaterales pero no necesariamente simctricas. las porc1onc~ ccntralc!t ~on de color pardo a rojo y se hallan 
cubiertas de escarnas furtüráccas fin<lS parecidas al sah.-ado 

DIAGNÓSTICO: El aspecto clínico de las lesiones i.::Ctn sus bordes nctamcntt..• definidos \' periferia activa 
posee valor diagnóstico indiscutible, aun así :-.e debe de practicar un monta Je .;nn KOJ f al 1 O~ o de los bordes en 
descamación 

TR.ATAMIENTO: Se recomienda griscofulvina en do:-.i~ de :!50 rng por d1a. por via topica en fonna de 
rnicroparticulasl 

TIÑA DE l,A l\IANO O TINE:A l\IANIJllM 

DATOS t:PIDEl\.llOLÓGICOS: La mayorra de l<ts infeccione~ ~on c<tus"das por /: rubrun1. /'. 
mc.•111a;:rophy1.:.,· y /·.:. fl<K.·cosurn 

CUADRO CLÍSICO: Afecta una paln1a o ambas de las rnanos L" fnrn1a cromca es l•t mas frecuente. se 
manifiesta por anhid,.-osis. hipcrqueratosis difusa y descamación polvcrulcnta (l placa~ cri1cmntoscamosas. hay 
acentuación de los pliegues de flcx1on La forma innamatoria o aguda -.e debe íundamcntalmcntc a r 
n1en1<1;:roph_i.·1e.,·. Se caracteri7..a por vcsiculas que a VCl.'.es adoptan el aspecto de eccema o dishidrosis. puede 
observa,.-sc un borde marginal. si afectan los pliegues intcrdigi1alcs se conoce como intertrigo dermatotitico. 
hay accntuacion de los surcos normales. dcscamacion furfi.u-acca y papul~t:.. o \.esiculas en los hord'-'"S La 
elevación es crónica y el prurito es inconstante 

DIAGNÓSTICO: Por montaje.! directo de las escamas con KOll al IO~ó. se observan las macroconidias 
características 

TRATAMIENTO: Griscofulvina en forma de rnicroparticulas por· vía tópica en dosis de 500 mg por dia 
( .. y s ). 
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TIÑA DE LOS PIES O TINEA PEDÍS 

DATOS t::PIDt:~tlC>l ... ÓGICOS: E!> o...-i!-tinada po,. T r11br11m. J: "'c.-11111,i:rophytt• .. o l·:.floc..:co ... 11n1 
CUADRO Cl~Í!'llC.:<>: Afecta pliegues in1cnl1~1talcs, planta .. y hordc!<- de h•s pies Se manitic!'.ta por 

escamas, maceración. grietas. fisura~ (intcr-tng1nosa). VC!>ICulas y ampollas (vc!-.ic11lna1npollar). c!>c.anl<ls y áreas 
de hipcrqucratosis o ulccrnc1oncs y costras melicerica!>. (a~udas) Puede extenderse a In:-. bordes de los pies. a 
su cara dorsal o dar fornuss de mocasm o en calcct1n. !>cgún el nivel de <1fcccion La evolución es crónica se 
acompai\a de prurito y olor- fétido, cursa con c.xaccrbacioncs en cpocas caluros.as y remisiones en Cpocas frias 

Es mas frecuente In tbnna seca. con anhidrosis. dcscamacion fina o polvcrulenta as1 como con acentuación 
de Jos pJicb-.ues de flexión 

DIAGNÓSTICO: Las placas c"'carnosa~. fi.Jrf-uraccas parecidas al 'ialvado. n g:rupos de vcsiculas sobre las 
plantas as1 como fisuras y epidermis macerada. ~on sugestivas de la tinca pcd1~. '.'>' la confirmac1on se hace con 
examen micro!<teópico directo de las cscan1as con KOJt ttl 10º-ó. oh~crvnndo~c las macroconidrns 

TR.ATAl\.llENTO: Es 1mponantc secar hien los pies después del baño y aplicar polvos fungicida!> as1 como 
cambiar los calcetines diariamente. administrar griscofulvma por vii• topica. :!50 mg del f .. 'lrmaco en 
ultrapaniculas por día 

TISA DE LAS UÑAS 

DA.TOS EPIDEl\.llOLÓGICOS: La causa principal, r r11hr11m, seguida por '/: mc:nlaJ..rrophyttt.\·~ 
predomina en las uñas de los pies un 70~·ó. en especial de los primeros dedos en :?7o;J/ó afecta uñas de las manos 
y solo 3% de manos y pies 

CUADRO CLÍNICO: Las manifestaciones dm1cas ~e clasifican como sigue 

A.- Subunguenal 
Distal 
LatcraJ 

U.- Blanca superficial 
C.- Oi.15Crófica loh1I 

Paquioniquia 
Onicólisis 
Onicolisis 
Clnixis 

En la onicomicosis subunguenal distal y lateral. la ... ui'las son opacas de color amarillento. marrón (cafo) o 
grisáceo. son friables y cstan erosionadas, los hordcs dan la impresión de duplicarse, puede haber 
engrosamiento (paquioniquia), despegamiento (onicólisis) y es rara la invasion de la lámina ungucnal (onixis) 

La evolución es crónica con invasión lenta y progresiva 
La onicomicosis hlanca superficial o lcuconiquia tricotitica prcdomin.&t en el primer dedo del pie. se 

caracteriza por pequeñas zonas de color blanco porcelana con supcr1icic rugosa 
En Ja tbrma distrófica total. las unas ~e rompen y desmoronan. tienen aspcclo de madera carcornida y dejan 

un lecho engrosado que también puede quedar destruido 
DIAGNÓSTICO: Generalmente por cuadro clinico. y por montaje directo de las muestras con KOH al 

100/o. 
TRATAMIENTO: La c:o..tirpación de las ui'las incluyendo l<lS detrito~ .<.ituadn!'> debajo de las mismas. es a 

veces eficaz. Sin embargo es necesaria la admini~tración prolongad<1 de gr iscnfulv111¡1 en dn~is de O 5 gr en 
panículas pequeñas a tinas 2 veces al dia 
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11.- FORMAS PROFllNDAS DI~ TIÑAS. 

DER1'1ATO•-ITOSIS IN .. -1,A!\IATORIAS. 

Las dermatofitosis inflamatorias pueden depender de la respuesta inmunitaria al dcrmatofito en si o de la 
aplicación p.-olongada de glucocorticoidcs El nspccto modificado de las dcrmatofitosis de base se llama 
corticostopco. que consiste en mayor cri1cma y c:-ctcnsión de las k!ooioncs. presencia de placa!> satClitc. estrias. 
atróficas y en el estudio micológico. ai!i>larnicnto del dcrmatotito 

QllEKIÓN DE CEl.SO 

DATOS •:PIDl-:~llOLÓGICC>S: Es cnu~ada por,\/.'-'""·" y 1: "''-'"'"grvphylt.."· principalmente 
CUADRO CLÍSICO: Es una tiña inflamatoria ~1anifc~tada por un º'pla,tron .. inflamatorio constituido 

por püstulas y abscesos múltiples. hay adcnopatias satditc y dolcH'" a l;:1 pr·csinn. pero no fiebre. en las etapas 
iniciales es una fOliculitis y en las avanzadas constituye el qucrinn vcrdadcn.J Tomo su nombre de su aspecto. 
pues el término en griego significa .. panal" 

La alopt..-cia es muy imponantc y es dificil de encontrar pelo~ t1ño~o~. ~'" tratarnicnto puede dejar alopecia 
definitiva. Hay infiltrado intlamatono ma~ivo agudo de las áreas atCctadas y de los tejidos más profundos. En 
las Breas adyacentes a la foliculitis. se sienten pantanosas a la palpación y el pus rezuma de Jos foliculos Es 
importante observar que el pus no se deba a invasión bacteriana secundaria. si no que se deba al hongo y en 
consecuencia no se necesita intervención quirUrgica 

DIAGNÓSTICO: ~1ontajc directo de las muestras con KOH al 1 Oº n ~uclc dar diagnostico adecuado. 
ademas de el cuadro clinico 

TRATA!\ollENTO: Griscofulvina. 10 a :!U mg /kg e.le peso al dta en mcno.-es. en mayores de I::! año~ 
hasta 500 mg al dia. para disminui.- el grado de alopecia cicatriza!. algunos recomiendan prednisona. :? mg/kg 
de peso corporal al dia durante las dos primeras semanas ( 4 y 5 ). 

TIÑA F,,VICA O FAVUS. 

DATOS f:PIDt:!'\llOl~ÓGIC:Os: E ... ..:au~;:uta por /" ,choc.•11/c.·11111, ,\/ _1.:._l/"e"n1. /. 1·10/acc.·11111. 
principalmcnlc 

CUADRO Cl ... ÍNICO: Puede afecta.- tanto la piel larnpif1a como el cuero cabelludo. ~e caracteriLa pe.u 
cscútulas, es decir cazoletas constituidas por n1asa o filamentos y cubienos por costra~ ama.-illcntas. que dan el 
aspecto de miel en el panal (favus ·e: panal) despiden un olo.- carnctcristico a ••.-atún mojado ... cuando se 
desprenden las costras quedan al dcscubicno bases húmedas .-ojas y dep.-imidas La evolución es c.-ónica. sin 
tendencia a la involución 

DIAGNÓSTICO: El diagnostico es evidente cuando "C advic..·nen en la~ lesiones c~cululas mna.-illas 
típicas. olor a ··ratón n1ojado··. fluorescencia con lainpara de \Vood. no JHH" c~t> cst;:i por dcrnús hacer l1na 
preparación directa de la muestra con KOl-I al 1 0% 

TRATAl\-llENTO: Griscofulvina en tOrma de particulas pequcfüts a tinas en la mañana y en la noche 
después de una comida rica en grasa. 500 mg al día 
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TIÑA DE LA HARHA O TINEA HARHAI-: 

DATOS EPll>E!'llOLÓGIC<>S: Ori~inada pnnc1p.almcn1<.-• por /. '""·11tagro1,J~~·h·"· 1: ''"r"'"'.""""' .t.' J: 
r11hr11n1 

CUADHO CLiNICO: Es c'clu:o..1v.1 de van.UH.:~ adulto~. alC~ta la ... /.una!'> de la 11;.uha ll 4.:ucllo. ~e .,;aructc,.i.l' .. .a 
por pUstulas foliculares aisladas n agrupouhts de C'\- olucion cronica y que deja alopecia cicatri:r.al El pelo en 
tales ilrcns puede ser qucbnu.Jizo y sin brillo surgiendo entonces o.tlopcc.:ia en porciones centrales 

DIAGNÓSTICO: Po.- medio de cundro clmico y por montaje de las nu1c,tras con KOll al 10~-0 
'rR.ATA!\.lllENTO: Los pch.~s infectado?.. deben dcpilar~c 1nanualn1cntc y aplicai- griscofulvina en fonna de 

microparticulas finas. 500 mg al drn 

GIL-\.NlTLOMA TRICOFÍTICO. 

PATOS EPIDt:l\1IOLÓGICOS: Suele depender de /. r11hr11m. aunque el CH!»O original fue de 1: 
1•10/ace11m. 

CUADRO CLÍNICO: Se manifiesta por nodulos de consi?»tcncia finnc, únicos o múltiples. casi siempre 
confluentes, pueden disponcr?»c en placas critcmatoscan1osas o verrugosas La evolución es crónica y poco 
dolorosa En las mujeres se localiza en las piernas y hay anlcccdcntc de rasurado de las mismas. en otros sitios 
casi siempre hay uso previo, prolongado de glucocorticoidcs 

DIAGNÓSTICO: Por medio de examen directo de KOl I al 1 O~ O de las muestras 
TR.-,TA:'\11f:NTO: .-\plicacion de gnseofulvina en forma de micropaniculas tin<ts por v1a topica. 500 mg 

por dia 

:"riOTA: En ca5'os de intolerancia a la Gn~cofuh1n;1. pued1.: utili.1".ar~c Tcrhinalina. 125 mg. al dia o 
ketoconazol. 3 3 a 6 (> ntglkg de pc~o ~orporal al da.a. es un u-¡1ta1nientn 111;:"1s prolongado. se recon1icndan lo~ 
imidazoles sobre todo en los inmunodeprimido~ 

LEVADURAS 

Candidosi."i 

Dt:•"INICIÓN 1'-1icosi~ primaria n secundaria nc<1sionada por levadura,,. cndogcnas y oponunistas dc1 
género Cundula. especialmente Gz!JYH!H_p!l!._1__!:_~11!,'! Las rnanitCstacioncs c1inicas son locali7 .. adas. diseminadas. o 
sistCmicas; pueden afectar piel. mucosas. estructuras profundas y organos internos Las alteraciones 
histopatológicas varían d!.!sdc inllamación minin1a hasta supuración n granuloma 1.a cvolucion e~ aguda. 
subaguda o crónica 

DATOS HISTÓRICOS: Hipócratc~ (460 a 377 a C.) describió placas blanquecinas en la boca en 
pacientes debilitados y en reciCn nacidos Galeno ( 130 a 200 a C: ) las observo en nii\ns cnf1..·rn1izos 

En 1842. Gruhy dcscrihió este hongo. los presentó anti. .. · la Academia Je Ciencias de rari~ como ··ci 
verdadero muguet de los nii\os··. asi mismo. postulo la transmisión intrauterina )' con1unicó la primera 
candidosis En 1875. 1 laussmann notó el vinculo entre c¡mdidosis vaginal de la madre y bucal del rcciCn nacido 

En 1890, Schmorl infOrmo la afcccion mucocutanca. en ICJ04. Duhcndorfcr. la inguinal. y en IC"J07. Jacobi. 
la cutánea 
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ETIOPATOGENIA: Los agentes causales son levaduras nnascosporadas. cuyo estado anamortO pertenece 
a la subdivisión Dcuteromycota, y su estado tclcmorfo puede ser A.scomycotina o Basidiomycotina Se han 
descrito 81 especies, de las cuales ni menos 7 causan cnfcm1cdadcs en seres humanos El gCncro Candida. en 
sentido amplio es dimoño 

Clase Blastomycctes 
Familia Cryptococcaceac 
(·anc/1e/a a/hiccuu 
( •. ¡.,...,1i/hermond11 
(·. parap.••tlo:u ... · 
e·. kr11 ... e1i 
( ·. /rop1L:e1h.\· 
C • • . •.,_•1u./01rop1c.:ah .. 
< •. ...lt!lle1101dc.•a 

ETIOLOGÍA: El agente mas frecuente es <·am!Lc/~_Lc..!_lhu:tm~ 

Puede tener diversas manifestaciones chnicas. tanto mucocutlineas. cutáneas. alCrgicas. como generalizadas, 
pero en este trabajo sólo abordaremos las mucocutilneas y cutáneas A continuación se listan dichas 
manifestaciones: 

A. Afección mucocutánra 

l. Bucal· 

Muguet 
Gtositis 
Estomatitis 
Queilitis 
Boqueras 

2 Vaginitis y balanitis 
3 Períanal 

D. Arección cutánea 

1. Candidosis intenriginosa 
..., Paroniquia y onicomicosis 
3. Eritema por pai\al 
4 Grnnulomn por Candida 



A. AFECCIÚN MllCOCll'L\.Nt:A 

l. Bucal: 

Muguet (algodoncillo} 

CUADRO CLÍNICO: Presencia de una ~cudomcmbrnna de color blanco cremoso a grisáceo cubre 
lengua. paladar blando. mucosa bucal y otras superficies bucales La membrana que se obser·va en la mucosa 
está compuesta de masa de hongos. tanto en la tbrma micclial. como de levadura Con frecuencia. las placas 
membranosas se quiebran y tienen el aspecto de leche cuajada La membrana es bastante adherente a la 
mucosa principal y su e"<tirpación deja ver una base roja rczumantc 

Glositis 

CUADRO CLÍNICO: Se presenta un cuadro conocido corno ··Lengua pilosa negra .. Esta enfermedad se 
ca.-acteriza por hipenrofia de lns papilas de Ja lengua y color negro-verdusco debido a la presencia de Candida 

Estomatitis 

CUADRO CLÍNICO: Predomina en ancianos ~ a menudo ~e relacionan con protc~is dentaria~. ~e 
presenlan lesiones erosivas y dolorosas por dchaio de la placa 

Queilitis 

CUADRO CLÍNICO: Se observan gnipos d1spcn.os de erosiones satClitc~. atroficas, granulares. eritema 
y fisuras en el labio. 

Boqueras 

CUADRO Cl .... ÍNICO: Se manifiesta por un triit.ngulo de base c.xtcrna en las comisuras bucales constituido 
por eritema y fisuras 

TRATAMll!:NTO: Los colutorios con bicarbonato son cficnccs. económicos y fiíciles de aplicar~ en caso 
de usarse prótesis dentarias. éstns tambiCn deben de colocarse en esta misma solución o ciclohcximida a :?~/º 

2. Vaginitis 

CUADRO CLÍNICO: Se presenta inflamación. ~ccn.:ción de blanqucdna a mnai·illa. c:spcsa. y gnimo.sn; 
prurito intenso. sobre todo prcmcnstrual y extensión de las lesiones a vulva. perineo y úrea inguinal La mucosa 
vaginal muestra placas blanquecinas. amarillentas o scudomcmhranosas. en ocasiones hay olor tCtido 
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Balanitis 

CUADRO CLÍNICO: La piel del glande y corona ~e encuentra 1naccrnda. con placas blanquecinas. 
vesiculas o pústulas y erosiones ~ccundarias. 

3. Perianal 

CUADRO Ct.Í!"ii'ICO: Es cumun en la~tantcs. en un pnndp10. las h.:!">ionc:-. c:st<tn hicn definidas. placas de 
cnlor rojn opaco que coalcscn y !">C c'ticndcn, con un borde irrcgul<tr Se fcinnan vcs1cula!>. c¡uc después :-.e 
ronipcn para dejar un hnrdc andrajO!'>O. e:-. cornun que las lc..,1oncs se extiendan ha!->la las nalga~ y parte interna 
de los n1uslo ... alguna!"> oc.a!->Í(lllCS •tfccta gcnitalc:-.. pal"tc 1ntt.·1i11r del ahdorncn l·:t prurito es 1n1nimo en lns 
lactante:-.. san0~ En el casl1 de lo~ .idultn!> el pn1ntn e~ !-':T<l\.C y toda el arca presenta c.h:rrnatitÍ!-> con inflamacinn 
IOICO!'>a 

Candidosis intcrtriginosa 

CUADRO CLÍNICO: El in1cnrigo se presenta mas comúnmente en axilas. ingle. pliegues inframamarios. 
interglúteos. espacios interdigitalcs. pene y tcsticulos. así como en ombligo Las lesiones son muy 
caracteristicas y bien definidas corno áreas de .. piel escaldadas ... que C"(udan con baM: critcmatosa y borde 
festonado La lesión esta rodeada de erupciones ··satclitcs··. l11s cuales se desarrollan en fOrma de vcsiculas 
discretas. pústulas, o ampollas que se rompen y dejan una superficie desnuda. con bordes erosionados y 
rasgados Estas se desarrollan e imitan a las lesiones originalc!!> 

TR.ATA!'-tlENTO: En regiones genitales, pliegues y zonas del pañal ~e aplican fomentos con vinagre o 
8cido acCtico. una a dos cucharadas diluidas en un litro de agua De los anumicóticos locales clH.sicos. que son 
Otiles. se encuentra el vioforrno en crema a 3°/o. la nistatina en forma de ungucnto. gotas. gel o suspensión. de 
200.000 a 500.000 U/mi dependiendo la prc~cntac1on se seleccionan según la localj7_ación y !-oC aplican o 
administran dos a tres veces al día durante siete dias a varia!<. semanas 

Paroniquia v onicomicosis 

CUADRO Cl .. ÍNICO: La~ lc~innes se can1ctcri.l' .. an pm el desarrollo de inflamaciones enrojecidas. 
dolorosas y se extienden hasta un ccntimctro fuera Je la orilla paroniquial En l;:1 p;:uoniquia crónica es invadida 
l.a una En In onicon1icosis que resulta. la placa ungucnal <..:arnh1a de ..:olor, ~e vuelve engrosada. endurecida y 
presenta cstrias (l surcos La uña no ~e hace friable con10 sucede en la line.a unguiurn de ctiologia dcrmatótha 

TRATAMlt:NTO: ltraconazol. 100 mg al dia por vm oral. es clica.I'.. sobre todo en paroniquia y 
onicomicosis. se administra al menos seis meses 
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Eritema del pafia\ 

CU.-'\.DRO CLÍNICO: Esta es una secuela comUn de ta Candidosis bucal y pe,-ianal del recién nacido~ la 
colonización inicial provoca def"matitis primaria irritante Puede ir seguida de invasión de la epidermis por el 
hongo y el trastorno se agrava extendiéndose con frecuencia 

TRATA!\llENTO: Con secado y la aplicación de clotrima.zol en pomada. después de cada cambio de 
pal'\al o despuCs cada bai\o 

Granuloma por Cundida 

CUADRO CLÍNICO: Las lesiones son mU'l,1 distintas de las otras fonnas de Candidosis cutánea y 
mucocutBnea Se describen como papulas vasculariZadas primarias cubiertas de una costra gruesa. adherente de 
color pardoamarillento Estas pueden convertirse en callosidades o protrusiones de hasta 2 cm de largo 

TR.ATA:\tlE.NTO: El kctoconazol, 200 mg al dta por via ornl. se recomienda ame afección de piel. 
mucosas " uñas. o en formas crónicas y profunda!> 

En tb1·mas profundas y sistCm1ca-> !o.e ut1li.r.a anfotcricina R, o ó mWkg de peso corporal cornu dosis total. 
sin sobrepasar una dosis total de 1 a 3 gr cornbinadu i.:on 5-tluorocitusina. 1 ~O mg/kg por d1a 

DIAGNÓSTICO 

E.!Jtudio micoló~ico 

Para el cultivo es indispensable que sólo se examinen las muestras recién obtenidas. sen1brélndolas por 
picadura en medios habituales con10 lo puede ser Snboul"aud 

A temperatura ambiente los microorganismos crecen de forma rapida. de :?:4 a 48 horas, aparecen colonias 
lisas. blandas. pastosas, brillantes de colo,- blanco o ligeran1entc beige, con el tiempo se hacen plegadas. 
rugosas o membranosas y a simple vista se observa el micelio sumergido 

La presencia de filamentos es característica del genero ( 'a11d1Ja, su producción se estimula en medios sin 
ca.rbohidratos. como el PZ (papa - 7..anahoria) Para distinguir Callc!1ª-_a_a/_f?.1~u!};y, de las otras especies. se 
practican las pruebas siguientes 

Filamcntación en suero: 

Se toma un inóculo de la colonü1 y !o.e coluc<1 en O 5 n1l de suero. ~e incuba a 3 7ºC. en 2 a 4 hrs Se 
producen tubos germinativos en ( • a/h1cc111s o ( · ... 1t..•llt.uJ1d .. ·a. 

Resiembra de lo:!'f. cultivos en aj.!ar harinu de maíz .. ai:nr PZ .. ai,:ar arroz con ·r~·een 80: 

Se hacen algunas cstrias en el fondo del tubo y luego una e~tna longitudinal profunda. en :!4 a 48 horas se 
toma un fragmento de la gclosa donde st: aprecie el desarrollo de tilamentos en profundidad Se observa como 
se producen rilpidan1entc !>eudohifas y racirnu~ de hlasto~poras en verticilo y sobre todo las clanlidosporas 
caracteristicas de la especie ( · e1/h1ca11 .. que ~nn grandes. c~fcricas. dc 8 a l:? um de dian1etro. de pared gruesa 
y con distribución intercalar o terrnin.al 

El examen directo se practi..:a a panir de exudado. esputo. escamas. raspado de ui\as o centrifugado de 
orina. Se cfectUa con KOH. solucion de lugol o tisiológica Tambicn se puede realizar frotis y teñirse con 
Gram, azul de mctileno. PAS. Gicmsa o Wright Se obscr . .:an abundantes esporas redondeadas u ovales de 2 a 
4 um de diitmeuo • blastosporas, scudohifas. o hifas verdaderas 
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GÉNERO CANOIOA 

ESQUEMAS 

Blastosporas 
Clantidosporas 

ºo /\ 
~ ó' 8 o o o {) 

~ 

o~ ('.) 6>¿_ o o 

~ & ,, 
\ Seudohffas 

Levadura Candi da 

filamentos 

Clamidosporas 
.......:-- (terminales) 

- (intercalares) 

C. albican.s 
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La identificación de las especies se basa en sus características fisiológicas. como fermentación (zimog;rama) 
y utilización (auxonograma) 

Caractcrí!lticas fisiológicau• para la identificación de C11r1dida 

Morf'oloeia: 

Micelio o 
seudomicclio 

Clamidiosporas 

Filarnentación en 
suero a 37ºC por 
4 Hrs 
Auxonoarama: 

Glucosa 
Maltosa 
Sacarosa 
Galactosa 
Lactosa 
Rafinosa 

Zimoaran1a 

Glucosa 
Maltosa 
Sacarosa 
Galactosa 
Lllctosa 
Rafinosa 

Otros caracteres 

Urcasa 
Red. tetrazolio 
Res. Actidionc 
Utilización KN03 

C. albicans 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+/
+ 

Blanco 
+ 

C. stcllatoidea 

+ 

+/-

+/-

+ 
+ 

Rosa 
+ 

C. trooicalis 

+ 
+ 
+ 
+ 

Violeta 

C. oarnnsilosis 

+ 

+ 
+ 

Rosa 
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Criptncncn.,.;.,. 

ot:fo~INICIÓN: f\..1icosis oportunisla causada por urrn lcvadurn cnc.apMJlada t_•r._rp!_<_~!~':.."' !!t:_,_!f~!r:~!"'"-'!· de 
origen exógcno. se adquiere por via respiratoria y es puln1onar en 90''Vi•. puede afectar cualquier viscern. 
músculo, huesu. piel y mucosas. pero tiene afinidad panicular por el sistema nervioso central La evolución es 
nguda. subnguda n cr-ónica La d1~e111inación <."'Cune en pacientes dchilitados <"'con inmunodclicicncia 

DA.TOS lllSTÓRIC:ClS: En 180-1 y 1XCJ5. IJu'''~ y Ul1schkc. dc~crihicrnn d prin1cr caMJ en .. t.."rc ... hun1ano' 
con lesiones cutancas y oscas En 1901 Vuillcntin clasiticn a la lcv<u.hua ahlada en estos pacientes en el gCnc..-o 
( ·ryp1t>L·oc:c11 ... y llamo ( • n1.'1!fi>rrnc111' al hongo dc:-.cuh1crto 

En 1951. Emmons aisló <' 11e<~fúrmt111.\· dd suclci y pu~ter-ionncntc de cxci-cta!'> de palomas y otr-as tUcntcs 
En 1955. Aakcr- y 1 laugen dcn1ostnuon la pi-esencia de la cap~ula 
En 1955. Gon7.itlcz Ochoa hizo mcncion del primer- cn~o en l\.1cxico. lanto en foi-ma gcner-ali7.ada. y 

posteriormente Lavalle una ft.ir-ma n1ucocutanc.a 

F.TIOPATOGt:NIA: El a~cntc i.:ausal '-"' una levadura encap,ulada. no m1cclii1I. de ~O a 30 um de 
diámetr-u, ( · 11eof"orn1t111.\, 1.:uyo es1;ido pcr-fCclo P tclcrnorfp es ._.., Ba~id1tu11vcc1t.'. que tiene dos va.-icdadcs 
11e1~f"on11t111\ y hac1/h.'f"''"" 

Subclase 
Orden 
Familia 
Es1ad0 anamortll 
Orden 
Estado tclcomorfo 

Ulaston1vcc1c 
Crypto'-3occalcs 
Cr-yptocc•ccaccac 
( ~tJJ_~/tJ(,:(~ ., ... 11.\ 111."< !Í."!:"'ª11.\ 
Ustilaginalc~ 

J..:._i l.t!l>.!.; _\hh1. • lf'-'- !!.~~,_ !ÍÍ.!!'r1" I_!! ~ 

ETIOLOGÍA: Como ya se mencionó ante:.. ~e traw de L!:J:J!l0--_~~!'L!1-1.".!!fQn'l1!!.!.!!_. en estado anamorfo 

CllADRO CLÍNICO: Tiene d1fci-cntcs rnanrfe:.tac1ones clinicas. pero para el presente rrnhajo solo se 
tomaran en cuenta las de tipo cutanco 

Las manife~tacioncs cutáneas son únicas o múltiples. en cualquier loc:t.lización. pero predominan en cara. 
cuello y tórax. La mortblogia es muy variada. hay papulas. papulopUstulas acncitOnnes. fur-unculoides o 
moluscoidcs. nódulos. placas vcri-ugosas o zonas de hipodcrmitis. incluso con vcsicula~. lesiones purpúreas o 
úlceras con bordes violaccos y dolorosos a la palpación que pueden llega.- a tejido cclulai- y cstiln cuhicrtas de 
costi-as o escaras, cicatrizan espontáneamente o pci-sistcn con tendencia a tistuli; .. .ai- Por lo general hay fiebre y 
poco ataque al estado gcnci-al. la evolución C!-o crnnica. lenta. con .-cn1isioncs parcialc~ 

DIAGNÓSTICO 

Estudio micolcígico 

Para el c'arncn dii-ccto se tc,n1a cxudach• de la lcsion. se rc¡aJi.r:a cun 11nla ~hina diluída en agua ( 1 ·S) y el 
ci-iptococo se demuestra faciln1cntc con10 levaduras de ·.& a X aun de dii:lrncti-o, rodeadas por una capsula 
mucoidc de 1 a 10 um de c~pc!-.or y que no se coloi-ca cnn la rinta china y scn1~ja un espacio claro. 
ocasionalmente hay scudofilanicntos 
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TambiCn es ütil el exafncn directo con KOl I uyuda a dcstr·uir otros mic1""001""ganismos. cdulas y artefactos 
que pueden confundine con la levadura 

Los cultivos deben de rcalizal""se a 32 a 37ºC en medio Saboul""aud u otros medios de cultivo sin 
cicloheximida (actidionc) que inhibe su crecimiento Pal""a evitar contaminaciones se usan medios con 
antibióticos antibacterianos 

F.n primocultivos las colonias se dc~.arrollan ~n -18 h..-:-.. son hlancas o amnrillema .... lisas y hl""itlantc~. en cinco 
a ocho dias toman aspcc10 mucoso. se escurren y recuerdan el aspecto de leche condensada 

Al e ... amen microscópico de la colonia con tinta chinn ~e oh!-.crvan lcvadunt~ con su capsula Si Ja cepa 
pl""oduce capsulas pequci\as se estimula su producción mediante siembl""a en agar chocolate e incubación a 
37ºC en atmósfera de CO:! 

("r,_~1nt><."oc.·'-·u .. no fcnnentn Jos a.zlu.:arcs. a<>unila dc-..;tr"l"'~"· galactosa. malln'a ;.· ~acaro!'>a E~ po..,,itivo para 
ureas.a l.:.t:J'J!-'.!~~:.!-:!.!.l!.J..U:.f.!h'rr!..!l:.!.1_1~'! se difi:rcnda de otras lcvadur-n~ no patógena:,. del género ( 

0

r,_l'ploc..o<.:c11"· por 
que utiliza. galactosa pero no lactosa ni mtrato de potasio. crece a _17"C pero 111uerc a 40 a 4::!"C 

Fermentación 
Ureasa 
Inositol 

Utilización: 

Nitratos 
Maltosa 
Sacarosa 
Lactosa 
Galactitol 
Crecimiento a 37ºC 

No h:ty fals...'l filatnentación No hay falsa filnmentación 

+ 
+ 

TRATAl\ollf:NTO: Anfotcricina B. 20 mg por dia durante IO semanas o dosis pcqucílas y prog1csivas cada 
dos a t.-es dias. con dosis total de 1 a 3 gr .• es necesario hospitali;r_ar al paciente durante su tratamiento 

Por via oral. 5-tluorocitosina. 1 SO mg poi'" kg al dia en cuatro dosis. se obscnt¡l J"Csistcncia l""ápida a este.: 
medicamento 

Por via Ol""al se administra kctoconazol. 200 a 400 mg al día El itracona.zol. ::!00 a 200 mg al dia por 
periodos mayores n un mes 



Con el fin de ampliar y actu;.di.l'-41r d lema de /Jt.•r11111111fit11~. ~e hahlil ~ohrc ~u posible tratamiento 

TRATAMIENTO. 

El tra1an1icn1n contn1 las inlCcc1<lflC~ por hon_i.!n:-.. dala de..• \.·1cnl<'' de af10:-.. pc11l l,1 tcrétpcutic..::a clCctiva 
conlra In:-. n1ico .. is inicia a princ1pu_,... dd prc:-.cntc..· !-.1glo 

En JQO.-; Bcunnann y Gougcrol utill.l'n el ,_·ndurtl de pnla~10 para 1rat<-ff la E!'>pnrn1nco!'>is En 1907 \.\.'hitfield 
utilizo c:on7ptu'\ltn oh•()\0.\" contra rnicns1~ -.upcrficialc:-. Fn J 9-lO la \11!ft.J11t1n11Ja\ fUcron reportada~ por ~u:-. 

propiedades ti.mgistñticas. con una eficiencia limi1ada contra la Parou..:nccidio:-.is 
En 1944 los bcnzimida.z0les IUcron los prin1cnls a/.olc' dc:-.cun1cf"10'.'>. con ;,1ct1.,,·idotlt .ttnt1nucótica l.o~ it.1'.olcs 

~e pueden .. ubdividir en inuda;rolc"' y tri.a;rnle ... 
En 1951 fia7cl v Brav.·n descubrieron que el polu .. ·rHl llarnadn 11Hta1111111cn1a un efi .. •ctn anlin11cntico 
En 19:c;::! los b'cn.1:in1ida.t:llles tUeron MJStÍtu1do:-. pllr los cfc,rin1ida..-olc.-. en ti.urna <le crcn1a-. cc.1n un buen 

efecto antimicótico 
En 1 <>!'6 Gold el al r-cportaron que el policnn llamado Anf()fericina B . rema un cfoctn conrra las micosis 

sis1Cmicas 
En l 95R se descubr-io que la griscnli.1lv1na que e:-. un an11111icl1l11..:p or,,I e:-. cfectl\. tl Adcrn.1s en forn1a tópica 

se .,.;o que actuaba bien, eliminando las C.lfli\.'."ornt<..'l'StS ,_. la-. dcr111aron11c..:o~i~ 
En 19ti9 se introducen los 1n11da;rolc!<.. clc1tn1n:t..l'nlc-... " lo .. nlicona.l'.nlc .. l .e '•!!u•o en J 974 lo!<- ccona7olc!'>, 

para J<>77 .. e introduce el kctocona7nl que e' el an1inm.:nt1c\1 rna .. usado ~t1.·tu;,1lincntc.., 
En IO!<oo ar>ios 1-tO"s ~e introducen los tria..-nlc:-. que 1nduycn al rtr:u..:ona..-ol ;.· llucon;i;tll 

ClasificaciOn de agente!> antiti."1ng1cos 

POLIENOS 
SISTEMICOS 
Anfotericina B 
Nístatina 

TOPICOS 
J\nfotcricina n 
Nistatina 
Natamicina 

MISCELANEOS AZOLES 

Flucitocinc l:\-11DAZOLl:.S 
Griseofulvina ~11conazol 
Yoduro de potasio 

ESPECIFICOS 
Ciclopir-oxolamina 
Haloprogin 
Tolnaftato 

KctoCllnazol 
TRIAZ01.ES 

1 t ntconazol 
Flucon.a.l'.o) 

l l\11 D/\ZOl .ES 
Bifona7ol 
Clotrimazol 
Econazol 

Ciloquinol !\1iconaznl 
NO ESPECiFICOS Kcto<.:ona.l'.nl 

Solución de \\'hitlicld Oxictllla.1'.ol 
Violeta de genciana T1ocona.l'.ol 
Tiosulfiuo de sodio Sulcon.a..-ol 
J>ropilcn glicol TRIAZOLES 

Tcrcona.zol 

ALI LAMINAS 

l'crhinalina 

Tcrbinafina 
Naflifinc 

MORFOLINAS 

.-\motOltina 

Amof"oltina 
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• POLllENOS 

Los policnos se caracterizan por ser un macrolidos unido a un Cster o lactonc1 Existen aproximadamente 87 
diferentes policnos con un efecto antibiótico y antimicó1ico De los cualc~ ~olo tres tienen efecto clínico 
significativo que son· nistatina. anfotcricina B y natimicma 

A) Ni!11111inR: Producida por el S!.t:.a!lf!l?...!XU',VJ.l!L_\'-:.l y ."'i_rn•;!f(!f!..!.Yl:c.~_l!!h.!_c-!H_~ 
En forma tópica es efectivo contra la candidosis cutánea 

B) Anf"olirricina O: Producido por el &t:_c.'.J.'!.t.!'!!J"<."c.'"_.1.!!_k/'.!...."!!'-'! 
Se indica en Ja Candidosis. Aspcrg.ilos1s. J listoplasrnosis. Blastomicosis. Coccidiomicosis. '.\.1ucormicosis. 

Esporotricosis y Paracoccidiom1co~is. (m1cosi!-. sistcmicns, 

El m~nj,:>..!D_Q___Qj;_i1~.QQ_1J_sfc_l(!~_QJ!_~r1P~ e~ :-.e une 1r1c~cr~1hlcmcntc el tiinn<11. . .:o l.:on el crgustcrol. el ~u.al e~ 
el esterol principal de las membranas de Jos hongos Lo que causa altcrac10nes en la permeabilidad de la~ 
membranas de las cClulas fUngicas y posteriormente mueren 

MISCIEL,iN IEOS 

A) Flucilocinr: Es una pirimidina tluorinada. que generalmente es bien ab~orbida 
Esta droga es rnctaboliz...ada y excretada principalmente por Ja orina 

Este fánnaco se usa en combinac1on con la Anfotcricina B en micosis sistémicas. como lo son· 
Criptococosis. Candidosis y Aspcrgilosis 

El mecanismo de acción cs. mediante el efecto c¡uc tiene el Flucitocine sobre la enzima que desamina a la 
citocina que contiene el hongo. lo que le caus...'l una inhibición en la ~mtcsis del RN.·\. que a su vez p.-ovoca la 
muerte del hongo 

B) Gri"~orulvina: Fue aislada del producto mctabolico del J~t:..niciJIH.J.m_grisc:<!:"tUl~n
En 1 95S se demostro su cft.·ctividad cont ns las dcrmatnmicos•!-. 
La griscoful\fina es mctaholizada por el higado y e'crclada ha~ta en un 8:'-no por hcce~. aun dcspuCs de 

cinco dlas 
Esta indicado en las dcrn1afito-.is. tiñas del cahello. no es efectivo contra ninguna ( ·a11d1</a V'. tamhicn se 

le ha visto que tiene un ef'ecto antiintlamatorio e inmunomodulador. auxiliar en condiciones rcumaticas 
Está contraindicado en pacientes con altcrac1onc-. hepática-.; o en casos de hipcr-.;cnsibilidad al fármaco En 

animales se ha visto un efecto tcratogcnico por· lo que esta contraindicado en n1ñ0 y mujeres cmbaraz..'1.das 

El mecanismo de acción de la griscofülvina cs. inhihiendo la síntc.,,is de acidos nuclCicos y deteniendo la 
reproduccion celular en la fase de mctafasc 

MISCEL,iNEOS; AGENTES ANTIFlll"oiGICOS IESP•:CÍFICOS Y TÓPICOS. 

A) Ciclopiroxolamin•: Es una hidroxipiridona. que no tiene .-elación con la familia de los azolcs o cualquic.
otro agente antifüngico. Esta indicado en dennatofitos. levaduras y Ac1111om1c1.•10. .. · 

Su mecanismo de acción es produciendo una interferencia primaria con productos que requiere parn la 
síntesis de la membrana celular. 
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B) Tolnartalo: Es un antimicótico sintCtico de tiucammlo. descubierto e imroducido en 196::? 
,\ctún con1rn cualquier dcrmntotit0. pero no tiene cfocto sohrc ninguna ~spccie de Cnndida Esui. indicado 

en la tina pc..-dis, tina cn1ris. tiña manus 

El nlc!Canismo de acción en inhibiendo la esqualcn hipoxidasa. con una acumulación del cscualcno en la 
célula into"<icándola. 

MISCEL,\.NEOS: AGENT•:s ANTIFlJ:"óGICOS INESP•:ciFICOS y TÚPICOS. 

A) lJn~iic-nto dr '\\.'hitfic-h..1: Cl-.nl•l.'fll.' 1:: 0 
.. de 01cidn hcrvuic<-. y hºu de ;u.:idn !->alic1hco Este compuestcl 

tiene un cfcct0 fungistatico Se U!'>a para eliminar la dcrmatorn1co~is 

~o tiene un rnccanisn10 de acc1on dc1crn11nado .• 1unquc 11enL· un cfcct'' queratlllitu.·n. causando de~camacion 
y queratin1zac1on cpidCnnica 

R) Tinlur• dr Ca~trll•ni: Es un con1puesto de acc1on ant1bactenana compuesto de tintura de carbol
fuccina. se u .. o en el ecccnla sc.·~orTc1co en el tiña pcd1~ o pu .. · de atleta 1ntcrd1gi1al ..,. en la tina imbricada del 
trópico 

C) Violrl• de a=;c-nci•1u1: Es usada para tratar- la.-. c.:lnJ1dia.-.1.-. cut.anca.-. y 1nu..::o..::utancas Tic:nc efecto 
antibacterial y antim1cótico 

D) ,icido undocc-lénico en -.al de !-.Odio. calcio o .1'.lflC. este compuesto tiene cfocto fungistatico y 
astringente 

E) Solución de- Propilc-n ,::licol-ur~a·ácido l».ctico: Con actividad antimicotica y qucratoht1ca Es 1.úil en 
el tratamiento de Onicomicosü •. dcnnatomicosts. inlcccmnc~ por bacterias .. moho!>•• levaduras Es eficaz contra 
la tíi\a vcrsicolor . 

• AZOLES. 

A) Clotrimazol: lm1da;rol de amplio e.-.pcctro. util para tratar Ja.,. dcnnatonlicns1s y las candidiasis. 
orofarigea '.". vaginal 

No esta indicado en las n11co:-.1.-. :-.1stc1111c.a:-.. pun1ue IJ adnum:-.tra<:1on or-al o p<uenteral. indu...::e l,;1 ptoduccion 
de enzimas microsomales hcpa1ic:1s. con lo c¡ue sufre el fi1nnaco una degradac1on acelerada y por tal mótivo 
tiene un bajo efecto antitüngico 

B) Nitrato dr J'\.ticonazol: El modo de accion es ... 1milar a otro-.. a.zolcs 
El miconazol es metabolizado por el hígado y chrn1nado c:n la ot"ina L<t l(nrna farn1acéutica en que 

presenta e!-> en cremas. O\tUlos. soluc1ont."s y ungucntn~ 

C) Kc-toconazol: Fue el segundo antimicótico de amplio espectro dc~pué:-. de la Anfo1cricina R El 
ketoconazol se mctaboliz..a en el h1gado 

El ketoconazol puede atraves..."lr la placenta y pn>vocal" gr-ave~ r-ie~go~ al fCto. ya que ~e ha demostrado que 
es cmbriotóxico y teratogCnico en ratones 

Se utili7...a para dermatotitos. onicomicosis. micosis si<itCmicas (Histoplasmosis. Coccidioimcosis. 
Paracoccidioimicosis. Cromomicosis) y Candidiasis en una dosificac1ón de ~00 a 400 mg al d1a 

t;Lm.~ifiln..2._.d-~_it<;.~~~_ii . .f&Jc;s es se une irreversiblemente el fármaco con el crgostcrol. el cual es el 
esterol principal de las membranas de los hongos Lo que causrt alteraciones en la permeabilidad de las 
membranas de las células fúng1cas y posteriormente mueren 
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Con la introducciOn de nuevo.; antimicóticos corno la tcrhincfina. itracona:t'nl, hifnna¿nl y tlucona;.ol Útiles 
en el tratamiento de tnicn~i!'. superficiales v pn,funrJas. la fcr.apeurica antiíún~icn. tiene una ~cjor perspectiva a 
futuro. como a continuac1on !<.C c-.;pone 

A) Trrhinirfina1: Este rned1ca1ncnto <."S de la clase alilarninas E" activa por v1a oral y tópica Se ha probado 
su actividad in vitro contra un amplio rango de rnicn)orgamsmo!'.. dcnnatc1ti1<)!<., m0ho:-.. levaduras 

La dosit'icaciOn que se h.a probado efectiva contra d<.·rnl.íttotlto .. es de :?50 mg ' d1a f por 1 a :? meses. con 
cxcc1cntes resultado!'> 

Por lo que la terbincfina es un buen ant1micot1co. con buena tolerancia :-.· pocos etCcto~ secundarios. sobre 
todo es un tratamiento. corto es t.•ticaz contr;:, una pcdi~ y tiña ung.rum 

El mecanismo de acción del fármaco. consiste en inhibir la cn.-.:ima c:-.cualcn h1poxidasa de la membrana del 
hongo El bloqueo enzimatico es resultado de la acumulncion mtracclular del escualcno. lo que causa 
alteraciones irreversibles de la membrana fungica 

B) Dif"onazol: E" un dcrn.ado 1n1ida.rolico. con ~ran .u.:t1,·ui~td ant11n1Ll1tk·a. contra dermatotito!'. mohos. 
hon~o.,. dematcaceu~. levadura-.. hongo:-. d1nl(>rlico' 

-Presenta d mismo me;:cani!'>mo d~c acc1on de esta t:1m1li.1 de mcdican1cnto~. puc~ tnmbien intertic:rc con la 
síntesis de esteroles a nivel de la memhrana celular de los hongos Pero la principal diferencia es su mayor 
permanencia en la piel. hasta !-O~· 60 horn~ en comparac1on con la~ _"lo a 35 horas que permanece el miconazol 
o el clotrimazol en piel 

La mejor via de administración es la topica. •mnque tarnbien se e~ta utilizando por via oral 
Los resultados contra la. tii'la corporis. tiña cruris. tii'la pcdis. tiria manus_ Pit1rin~is vcrsicolor_ Candidosis 

c:ut.ii.nca. otomicosis. etc eo;, del 9~º-0 al 100°/., Incluso en la Onicom1cos1s llega a curar en un 8~ 0 ·<, 

C) Fluconazol: E!<. un fornlaco de la familia de los a.role~ 1 la sido ut1hr.ado en la diminacion de la 
candidiasis de genitales. dermatomicosis. con una sola toma semanal_ de t ~o mg I :! a 4 semanas 

Se usa en micosis profundas y en micosis oponuni?<>ta~ en pacientes con SIDA 
Su potencia es comparada con la Anfotencina B. pero ">Ín los efectos secundarios. de la mi~ma 

D) ltraconazol: Es un farmaco de la f3.milia de lo~ azules Su mecanismo de accion e~ similar a otros 
azo les. 

Se utiliza para eliminar dcrmatomicosis. candidosis. mico~is supcrticialcs. micosis profundas y micosis 
oportunistas 

Se usa de 100 a :?00 mg / dia I :? a 4 semana!-.. con una mcjoria después de la primera semana y una 
curación total al término del tratamiento 
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OBJETIVOS 
E 

HIPOTESIS 



OBJETIVOS GENERALES. 

1. - Instalar un laboratorio de micologia en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Z) 
2. - Dar a futuro servicio de laboratorio micológico. a la comunidad universitaria y público en general. 
3. - Crear un ccpario y un musco de hongos de irnponancia medica mas comunc!> en el área metf'"opolitana de 

la ciudad de MCxico (dcnnatofitos) 
4. - Producir material de apoyo 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

Implementar. manuales de procedimicnro!> para la instalacion de un Jaboratuno 
~ Formar. organiz.ar y dar seguimiento de un ccpario de dermatofitos mas comunes en el iirca urbana y 

suburbana de Ja ciudad de !\..fexico y de influencia de las clrnicas multiprotCsionales 
.:t. Gcneracion de material de apoyo de dc:rmatotitos para las áreas afines. para los módulos que manejan 

hongos (l\fG-IJ. Biología ~fédica. Agresión y Defensa 1 y .\.ficrobiolog1a para Ja carrera de Medicina 1° y~º 
año). como los son diaporamas. laminillas fijas, cultivos. etc 

HIPÓTESIS. 

1 _ Con el presente trabajo se pretende dar las panes para Ja instalación de un laboratorio de micologia en la 
FES-Z. -
En el laboratorio de micologia en la FES-Z se espera producir material de apoyo. corno lo es un cepario. se 
podr8. dar un servicio de rnicologia a la comunidad de influencia y con Csto crear f'uente5 de ingreso para Ja 
universidad. asi como generar material de apoyo tanco teórico (manuales de tincioncs. medios de cultivo) 
como práctico. cepas para el trabajo de laboratorios de estudio e investigación 
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MATERIAL 

l\IATERIAL 

Asas micológicas 
Asas bacteriológicas 
Bolsas de plastico calibre 200 y 300 
Bisturies 
Cajas Pctri mar-ca PYREX o Kl?\.1AX de 1OOX151'.1!\.1 
Cubrebocas 
Cubreobjetos 
!\.tcchcr-os Fisher 
Mecheros Bunscn 
Lamparas de L. U V. 
Estantería 
Gasas 
Pinzas 
Guantes 
Portaobjetos 
Varillas en ··v· 
Tubos de ensayo con tapa de rosca de baquelita de l 8X t 50 
Tubos de ensayo con tapa de .-osca de baquelita de 13X100 
Tubos de ensayo sin tapa de l 8X 100 
Tubos de ensayo sin tapa de 1.3X1 00 
Matraces de Erlcnmeyer de 300. 500 y 1 000 mi 
Pipetas de 1, 5, 1 O mi 
Balanza granataria marca OH A U S. capacidad :!61 O gr 
l\.1icroscopio óptico 

EQUIPO 

CANTIDAD 

JO p7.aS 
2 p7..as. 
1 Kg de e/u 
3 p7..as 
200 p7..as 
1 paquete 
20 cajas 
4 p7.as 
2 p:l'.llS 

J pzas 
4 pzas de 250X 100 cm. 
1 paquete 
5 pza;o;. 
10 pares 
20 cajas 
100 p7..as 
3 cajas de l 00 pzas 
3 cajas de 100 pzas 
:l cajas de 1 00 pzas 
:l cajas de 1 00 pzas 
1 O pz.as de e/u 
10 de e/u 
1 p7 ... , 
1 pza 

1 Autoclave marca "'AESA ... modelo CV-250. voltaje 1:?7 VCA. ciclos 60. Hecho en México. NOl\1-1-
10644 
1 Refrigerador marca Al\.tERICAN tipo RC, modelo RC 300 
1 Placa de calentamiento con agitación marca LINDBERG modelo 53166. watts 530. volts J :?7 
1 Horno ma.-ca DGESIC. modelo 1-15. volts 1:?7, ciclos 50/60 
1 lncubado.-a marca RIOSA. modelo EC. !'>cric EC!\.fE. volts IZ7. amp 121-A. ciclos 60/70. Temperatura a 
37ºC 
1 Campana de extracción marca SQUARE Hecho en l\1éxico. clase 251 O. tipo FG 1. pero idealmente 
1 Campana de flujo laminar marca Purifix Clean Bcnch. modelo LABCONCO 

REACTIVOS 

Azul de algodón de Jactofcnol 
Azul de anilina corregido 

MEDIOS DE CULTIVO 

i\.ga.- dextrosa de Sahouraud 
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MÉTODOS 



M•':TODOS: 

Ja. PARTE: REQlJERIJ\.llENTOS PARA INSTAl"AR lJN LABORATORIO 
DE MICOLOGÍA J\.ll::DICA: 

se debe rcaliJ..ar la "'iguicntc invcst1gac1ún h1h1Jn~ratica 
a) /\copio de bibling.rntia rcfi.·rcntc.: 
b) lnvcstig;tcion de la docun1cntac1ón. tr~unltc!'r. de rcg1strO'.'I.. documcntac1on que ;,1crcd1ta al profesional a 

cargo. instalaciones. mobiliario. equipo e instrumental. reactivo!'>. etc ante las ditCrcn1c-. in"-titucioncs 
gubernamentales Para la posterior organi .... ~tción de un laboratorio de micnlog.1.1 medica 

e) Validación de medios de cultivo. utili7-''ldos en el lahoratorin de micolog1a 
d) l\1anual de procedimientos y bioscguridad 
e) Recopilación de te~tos y articulo!'> rctCrcntc~ .• 1 dc.·rnHtlntitn.., con el fin de actuah;r_ar Jo~ ..:onocimicnto~ 
f) Aislar e identificar los dcrn1atofitos n1as frecuentes. c.:n el are.a de influcn7a de la FES-Z v hacer un ccpario 
g) Intercambiar muestras de dcrnmtotitos con olra ... in!-.tllucinncs para de c~ta manera tener un ccpario m<is 

completo para una mejor con ... ulta 
h) Recopilacion de muestra~ de pt.·r ... onas de tipo piel. pelo. uña~. frot1~ de arca gcniral 

2a. PARTE: DESARROLLO EXPERIME:-OTAI. E~ EL LABORATORIO. 

TOMA V PREPARACIÓ~ DEI. ~IATERIAI. 00.IETO DEL 
Al'íÁLISIS 

Con la toma del material se puede intluir ya de modo decisivo en el resultado del analisis las muestras 
contaminadas por gérmenes del medio ambiente dan resultados falso<> po~itivo~ Esto ocurre panicularmente 
cuando se remiten uñas c."Ctraidas enteras para ~u analisis. n cuando se analizan tallo' piloso.,. conados. en lugar 
de raigones. o escamas cutaneas gnics.:ts y c0Mr<1s 

l ... impie-1-a pr~via: La limpic/.a previa y diaria de acuerdo con el lugar de ongcn El primer paso es la 
limpieza mecánica. eliminándo~c: cscrupulo~trnc-ntc cualc¡u1cr dcpo~ito. a fin de dejar al dc~cub1cno el lugar 
previsto para la toma de material. al margen del tCnomcno patológico sospechoso y junto al tejido todavia 
sano Sin embargo una impregnación demasiado intensa. de la muestra con el alcohol dificulta el crecimiento 
del hongo Los materiales. que son objeto del análisis rnicologico ~on pnncipalmcntc lo siguientes 

PIEi. 
Obtención del 11u1t~rial: Prin1crc> se fricciona el fOco sospcdtO!lo<• cc.Jn una torunda de gasa (no emplear 

algodón) o con celulosa. impregnada:-> ligeramente con 1sopropanol del 70~ o. con la intensidad que permita la 
región de Ja piel aíectada Se desprenden y se desechan las escarnas grues¡¡s. costras y particulas de piel 
macerada. hasta que se encuentren al descubierto lns escamas finísimas al margen del foco so~pechoso De 
Cstas se raspan y recogen con un bisturi. una cuchara cortante estCrilcs unas .JO a 40 paniculas de 
aproximadamente 1 mm cada una 

Para recoger las partículas es apropiada la cara interior esréril de la tapa de la ca.ia pctn Con ello ~e dispone 
del material necesario tanto para el análisis microscópico como para el cultivo 

PEl.OS 
Obtención del 1naterial: En caso de sospecharse una infección del pelo por dennatofitos. han de extraerse 

con cuidado con una pinza de depilar Jos raigones pilosos del margen de los foco.., Se recomienda un numero 
de 20 a 40. Una panc de ellos se analiza microscópicarnentc en solución de potasa. el resto se siembra en 
medios de cultivo 
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UÑAS 
Ohteonción drl malrri•I: Se procede a la 1oma de la muestra de la uñ.1 Las muc~tras 'e toman en áreas en 

las que se encuentra tejido patológico en vecindad inmediata con lcjido !illOtl o dir-cctamcntc en el 1ncdio de 
cultivo 

Paroniquia: En casos de paroniquia. d material de muestra se ton1a preferiblemente con un ganch.o 
micológico estéril o con un asa de platino abicna estCril 

FROTIS GENITAL 

Vulva: Para el C'llCamcn se procede u pasar por la vulva un ponaalgodón estén! o mejor aun una tonJnda de 
gasa para obtener el matcnal. que se extiende inmcdiatan1cntc sobre el medio de cultivo S1 !-.C comprueban en 
los órganos genitales cxtcriort:"s rnanifestacioncs patolóµicas que hacen so ... p.:char una dcrn1atomicosis. ha de 
seguirse la marcha indicada en el apartndo ··pjcJ·· 

P~nr: En el caso del órgano genital 11101 .... cultno. el cu1t1~l, ··por ..:ak(, ·c..,, el rnctl.xhi de clc..:c1on L'n tncd10 
de cultivo preparado se aprieta una~ tn: ... 'c:cc~ cun1ra el g!;,nc!t..•. ;:,h,trc~tndo~c..· t;unha:n el prepucio Si en el 
cuerpo del pene se observan impui-e.w.!> que hacen :-o..._l!'>pcchar una dcrrna!on11cos1 ... debe proccder:o.c en la t<:>rma 
descrita haio .. piel'" ( H ). 

PKOCF.DIMU:NTOS l>F. LABORA.TORIO 

EXAMEN DIRECTO 

Es el mils comUn de los proccdinucntos para la oh ... crvacion n1u;ro:-.copu..:.t de los hongo .... tanto a partir· de 
productos biológicos como de su dc!.arrollo en medios de cultivo r'\ trff\ e~ del cxan1cn directo ~e establece el 
diagnóstico en la mayoria de las micosis. ya que la mortOlogia de cada hongo en estado parasitario cs. en 
general. muy caracteristic.1 Es importante evitar Jos errores de interprctacion cuando se confunden las 
estructuras íUngicas con ancfactos diversos ( 14 ). 

Observación microscópica dirt."cla de producros patoló~kos. 

Cuando Cstos son líquidos. basta agregar una gota de KOl I al 1 5~/º en un porta0b1ctos y una o dos gotas de 
producto biológico por estudiar. se cubre la prcparacion con un cubrcohjctos y se observa din:=ctamcnte al 
microscopio En ocasiones se les puede agregar a la preparacion una gota de algUn colorante simple. para 
colorear y precisar Jos elementos fúngico:.. 

Cuando los elementos patológicos ~011 pc..'los o e~l.'.ar11.a:-., ~e dcpo~it.m ... obre 1..·I purt;HihJclo:-. do:-. gola:-. d1..· 
KOH a una concentración de l ~ a :!Oª a o de lactofonol de An1n1un_ par.t adarar la:-. c:-.tru..:tura~ tiMJ!arcs ;. 
destacar la~ cdulas fUngica~ Se e.Jeja actuar· el aclarantc por ~ rmnutos :"o' se ohscn a al 1nicro:-.cop10 Se puede 
preparar una solución combinando 80 mi de KOI f con :?O mi de glicerina. para evitm· la precipitación r<ipida 
de potasa y conservar las preparaciones durante un periodo mayor 

La técnica del examen directo de escamas con cinta adhesiva tran!<.parcnte, para el diagnostico. consiste en 
aplicar Ja superficie adhesiva. presionando un poco ~obre las lc~ioncs discrómicas. dcspuCs se pega la cinta 
sobre un ponaobjctos y se observa dircctan1cntc al microscopio TambiCn se puede a~rcgar al pcinaobjctos 
anres de pegar la cinta una gota de ;:u::ul policromo para teñir los clcmcnlos t1'Jngicos 
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Ob•e~ación micro~cópica dr culth·o!'i 

Si se trata de cultivos levaduriformes, basta con tomar un fragmento de colonia y disgregarla en una o dos 
gotas de agua. solución salina o algUn ccilorantc. para observar la preparación con el microscopio. si ~ trata de 
colonias filamentosas, hay que tomar con el asa micologica un fragrncnto del centro de la colonia y dilacerado 
con la ayuda de una a~uja de di!<>ccción. se agn:µn una n d0!-. gota!'> de ª"ul de algodón. se deposita el 
cubreobjetos y se observa al micrcl!<>Cop1n 

FROTIS t: l~IPRO:-OTA 

Se rcaliz.an cuando la observacion de lo!<> elementos fung1c0~ no ~s dara siendo. por tanto. nccc~ari0 1ei"iiir 
los hongo~ para fac1htar su oh~er. .ac1on 

Las improntas st..• elaboran aplu,;andn la supcrtic1c del rortaohJctos -..obre la., lc.,1oncs por estudiar. ejerciendo 
una pres.ion n1odcrada Cuando ~e trHta de h1up .. ia~. el rnatenal .,,e aplic~t "ºOre \.ilTIO~ punto~ del pcutaobjeto'>. 
de tal manera que quede el tejido .adherido a l.:1 ~upcrtic1c 

L'na vez que lo!<> frotas '.\' la~ in1pronta .. se han secado .al aue. '>C fi1an con calor <' alcohol meulico y ~e uñen 
con las tCcnicas indicadas en cada ca~o 

TÉCNICAS DE ~IC>~TA.lt: 

Tinción dr p~lo~ y ~"C'an1as: Gcncraln1cntc esto~ c..·~pc¡,;1n1cnc~ 'e pnH.:csan a iravc-.. de un examen directo y 
las estructuras micóticas ~on fácilmente oh!.crvahlcs Sm emtiargo. cuando se desea colorearlos y conservarlo!:> 
con fines de enseñanza o de ilustn1cion. se requiere una tccnica de tnontaic y es necesario pegarlos o adherirlos 
al ponaobjctos ames de la tim,;1nn. para reali.r.ar con fa¡,;rhdad el pro..:cdirnicnto tintorial clcgide" 

~_nig_\ Se pone una pequena gota de albumina de :\.1c.,.·er sobre el centro del poMaobjctos limpio y 
desengrasado Extiéndase la ~ota hasta hacer una tina pd1cula Se depositan los pelos o las escamas 
parasitados y se presiona ligeramente con una superficie roma (como el mango de una as.a micológica) Se seca 
lentamente a la flama del mechero y ~e deja la preparacion toda la noche n una temperatura de JO a ~5 ºC. L~na 
vez que est.in bien adheridos los productos. se tijan con alcohol mctilícn. cubriendo la totalidad del 
ponaobjctos ~· dejando que se evapore totalmente Se inicia la tccn11.:a de ~o\oracion indicada y se rnonta con 
resina sintética 

:'\lont•jc de.' prrt>arHcionr'.\o hl1n1t."das: ('uandll .,,e de~ea consen.ar ternplH"almcnle preparaciones de 
exitmcncs directos. como dcnnatotitos en pelo!-. y esc.:-snia~. lcvadun1.s. ll h1cn prC'paracioncs de microcultivo~ 
tci"iiidos con azul de algodón. se recomienda hacer un doble montaje cubriendo el c~pécirnen por consen.·ar con 
un cubreobjetos de 1 :5 X 1 :5 mm. se ~ella perfectamente los cuatro lados del cuhreob_jctos con barniz de uñas 
transparentes y se deja secar Postcnonncnte hay que agregar dos o tres gotas de resina sintCtica y aplicar un 
ponaobjetos de :?.::? X ::?.::?. mm. ~e limpia el c .... cc~o de resina ~· .. e deja ha!'>ta que seque Estas preparacionc!> 
deben de almacenarse en posición horizontal. para que no se decanten los elementos fungicos ~ vigilarse 
periódicamente para evitar su dc!'>ccaciún. agregando ma~ n:~1na s1ntctica. c"itando de esta manera que se 
seque el liquido de montaje 

TÉCNICA DEL TAPIZ 

En las tCcnicas usuales. la toma de muestra se hace generalmente recogiendo la muestra con ayuda de un 
bisturi o un raspador. para las lc~ioncs pilare~. los cahcllos se extirpan con unas pinzas de depilar Estas 
tCcnicas no son de gran ayuda para la bUS<.1ueda sistemática de dennatofitos u hongos qucratinofllicos, o en 
ausencia de lesiones clínicamente detectables. para la!'. cuales se ha descrito esta técnica 

El tapi7 .... es una técnica simple que consiste en frotar cncrgicamcntc la supcrlic1c cutanea a estudiar con un 
trozo de tapiz (alfombra o ··moCJUeta'º). que mide 6X6 cm. ~e le quitan lo~ pelos coMos La moqueta debe de 
ser montada sobre una trama de fibras vcgct:1lcs o animales 

Los cuadrito!'> de tapiz son remojado!-. en agua duranh ... • 48 hrs. dcspué~ de lavado~ en agua de~tilada para 
quitarle pegaduras. asperezas y productos insecticidas eventualmente presentes 
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Luego se secan y se envuelven en papel para ser cstcrili;.ado!'I en autoclave..• una hora a 1 :?OºC'. los cuadrllos 
entonces están listos para usarse 

Al momento de la toma. d cuadro de tapil'. !'.C saca dd papel y es frotado cucrg1camcn1e sobre la superficie 
cabelluda a estudiar. debido a qut..• su n:1turalc.7 .... "1 y c!'>tructura rcali.1' .. an el efecto dt..· un cepillo de pelo!'. de 
queratina bien apretados. donde las propiedades ·clec1rostiuicas al ser frotado ... también comribuyen a la 
captura de esporas 

Después de haber sido frotada la .l'.:ona de la lesión el cuadro se dcsplaui al interior de la caja de petri. y se 
pone en contacto de :? a J veces con el medio de cultivo. po!->ICnormcnte se cierra la caja y se pone a incubar 

Este mCtodo ha pcnnitido oblencr ai~lamiento de diversos derma1otitos a p<lnir de lesiones cutancas. y los 
resultados son superiores a Jos obtenido~ por mctodos cl;isicos 

TÉCNICAS DE TINCIÓN 

En micología las tCcnicas de tincion pueden ser simple~. compuestas o e.,.peciale!'" parn Ja aplicación en 
tCcnicas de histopatok1,µia La elección de la tccnica dcpt..·ndc del producto qut..· ~t.· va a procesar ~, de la finalidad 
que se persiga al reali;r..ar el procedimiento Entre lot~ 1ecnic¡1~ Je t1nóon n1.1s cmplc.ada!'. !'>C encuentran las 
siguientes 

Azul d~ algodón dr lactor~nol el.tísico 

Es útil para realizar el examen directo de cultivo~. ya que t.·~ una tccnica rapicfa que: permite visuali7..ar las 
estructura fUngicas 

La técnica consiste en dcpo~irar una got¡1 de colornntc ~ohrc un portac.1hjcto .. y. sohrc ella. colocar un 
fragmento pcquel'lo de cultivo por estudiar. dilaccrandolo perfectamente para poder huccr una buena 
observación. se coloca un cubreobjetos sobre la preparacion y ~e procede a Ja ohservacion de la misma 

Esta tCcnica de coloración se puede aplicar a los n1icrocultivos. en los cuales solo sera necesario aplicar una 
gota de colorante entre el pona y d cubreobjetos con el hongo 

Con esta tCcnica tambiCn se puede te~ir preparaciones para conservación a largo plazo. para C5to ~Jo es 
necesario sellar los bordes de la preparación con barniz de uñas transparentes 

Fórmula del colorante 

Ácido láctico 
Glicerina 
Fenol en cristales 
Azul de algodón al l ~-<> 
Agua destilada 

:!Og 
40g 
:?Og 
:?mi 
20 mi 

Azul de adJ!:odón dr Hnilina n1odific11do 

Se utili7..a para preparaciones de mk:rocultivo~. principalmente de dcnnatolitos. Ja tCcnica consiste en 
agregar el colorante en el ponaobjetos y en el cubreobjetos. de el lado donde se encuentra el crecimicnro del 
hongo. hasta cubrir totalmente el ponaobjetos y el cubreobjetos Se deja h1 preparación con exceso de 
colorante por un tiempo de 24 a -IR hrs. para Ja pcnctracion del colorante a las estructuras Cungicas. 

Fónnula del colorante· 

Solución A. 

Fenol líquido 
Ácido láctico 
Glicerol 
Agua destilada 

20 mJ. 
20ml. 
40ml. 
20 mi. 
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Si el fcnol no es liquido. colocarlo en un matraz en haño !\1aria hasta que se fUnda 

.Solucion R 

Azul de amliria O O<; ~r 

'.\tezclar la ~nluc1on A con B '."' tiltrar para cl11n1nc1r lo~ grunll'' o prcc1puadn ... de colorante 

;"\IOTA.: Otras lccnicas alternativa~ de t1nc1<lr1 ~(,.· c.~ncucntran en el anc"li:o 1 

Trcnic• Cradicional 

En la Oase de una caja de Pctn de 1 O ..:111 de d1.:t.mc1ru ~e Cl,Jnc.a una v;tnlla de vidrio doblada en fonna de 
··v·· (caballete) 

-· Sobre la varilla se tija el portaobjeto' de 76 X 22 mm , con ayuda de cima adhesiva Se deposita en la 
misma caja un cuOn.-ohicto ... de =2 X :: nHn 
Se esteriliza el matcnai durante 1 5 minuto ... <1 1 :' libra~ de prcsion 
Se prepara una caja de Pctri con el rncd10 ~ekcc1onadn de apro,irnad.:tn1cnte 5 mm e.le cspe~or 

s Se cona el medio en círculos de 1 5-:! cm de diámetro X o 5- 1 cm de alto ...:on avuda de un tubo cstCril 
6 Se coloca un circulo dcl de cultivo en d i.:entrc1 del ponaoh.1c10-.. de: la caja de Petn 
7 Se inocula alrededor del circulo del rned10 <de-la o oc~1~ione~) una pequcila poro..:1lHl del hongo a estudiar 

Se coln.;a el cuhrcohjetos <;.Obre el mcdi'~ inoculadl1 
Se adici0na a la caja. l O mi e.le glicerina al 1 Oº .. _ teniendo t:tt1dadl1 de no n10.1~u el \..'."ultivo 

I O Se incuba Ctl la o~curidad durnnh: 7 a 1 5 d1a~ ,1 .::5 C 
9 

1 1 Se elimina la glicenna y se ••grcga formaldchido al 10°., por :;o minutos 
12 Se retira el cubreobjetos y ~c.· coloca !->Ohre el mismn portaobjetos en unot de !'>ll~ orillas latcralc~ limpia 
13 Se retira y desecha el fragmento de medio de cultivo del p<.1n<1ohjcHlS 
14 Se cubre tanto el ponaobjctos como el cuhn:nhJCllh ( t.'on ...:rcctrnicntn de l.1 rnu'-"'tra) C(ln il7lJI de alg.odón 

de anilina modificado 
1 S Se deja reposar durante 48 hr~. cuidando 'lUe en c~tc 11cn,po el cnlnrante no -.e ~cquc 
16 Una vez transcurrido este ti<.•n1po ~e inclina c..·I pnrt<hlhJeln:-. v el cuhrcnh1cll-.-.. pitr'1 elin1inar todo el exceso 

de colorante. y se limpia con una gasa ~e(.:~t lo~ Jugare:. donde no huhll cr(,."\;"llnu.:nto de el hongo ..:u1dando de 
no dañar el mismo 

17. En caso de querer conscn .... ar las preparacione!'t durante largo tiempo. !-.C h•1~c Jo siguiente Se coloca una. 
gota de resina sobre el centro de Ja prcpar.acinn del pnnaoh¡elo!-. '."'. !'-C coloca c.·ncima un cut-.rcob.ictos limpio. 
cuidando de no producir burbujas en Ja preparación 

18 A un ponaobjctos limpio !>.C le agrega una gota de resma ( ~intcttca Sigrna ;ti bOº n en xilol) y ~e cubre con el 
cubreobjetos que tuvo crccirmcnto. cuidando de nn produdr hurhujas 

SOTA· En caso de querer las preparaciones de n1anera mas rapida dc~pue~ del paso 1 :!.. sólo se tiene que 
agregar una gota de azul de algodón de lactotcnol clásico tamo al cubrc0bjetos y ponaobjetos. y colocarles su 
correspondiente ponaobjcto~ y cubreobjetos limpios rc~pc.~ctivamentc Y de c.·sta fom1a se podrá observar 
inmediatamente al microscopio 
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MEDIOS DE CULTIVO 

DespuCs de un examen en fresco. el cspc!-cimcn patolog.ico deberá ser cultivado Como ya !'>C ha explicado. la 
identificación primaria de los hongos depende del criterio morfológ.ícu. por tanto la moñologia. color o 
producción de conidios de la colonia füngica sólo podrá ser demostrada a trnvés del crecimiento en el cuhivo 
Es recomendable para efectuar. el primoaislamicnto del hongo a panir de un producto patológico. utilizar 
medios de cultivo 

Existen medios de cultivo para efectuar cl primoaislamtcnto. lo~ cuales tratan de ~cr ma!'> selectivos al 
adicionar antibióticos, como penicilina. estreptomicina. etc . o tener conccntrncioncs ba_1as de antifúng:ko!> o 
modificando el pH con el objeto de inhibir el crcc1micnto de bacterias u hongos contaminante-. 

Es adecuado efectuar la incubación del prinH.'t1i..,J.amiento a tcn1pcratura ambiente La incubaciUn a 37 "C ~e 
recomienda en posteriores cultivos ~· de prefcren1,;1a en ..:ultivo~ puro-. E-.til lctnpc:ratura e' u:-.c-tda para la 
ohtencion de las fonnas parasitanas El t1crnpll de cn.·c1r111cnl1.l \.an<1r.:1 !-.c_i;.un el lll'H' de hnnµl1 l_.a .... lc".adur<1!-. -.e 
desarrollan en un periodo de ~4 a 48 hor·.:1!-. dc-.pues de la :-.1en1bra. In-. fH,n_µn:-. lil.-uncnto-.o-.. crecen de:? n 4 d1as 
~·. finalmente. la mayor parte de lo!-o hongo-. patogcnos ..:rc..:t..•n dc!-.puc!-. de<• a 1 ~ di.a:-. a pan1r de la ~icn-ihra 

!\1uchas veces la sola descripcion de la morlOklgia no ayuda a efectu.u- l,1 detenninac1ón de la especie. 
debido a que !-oc::" hace necesario cnnoccr c.aractcn!-.tica.-. hin<iu1mica.-. v fis1olog1c.1 .... del 1.ugani!-.tno. para lo cual se 
han desarrollado medios de cultiv1.'l cspccialc.., pilíit Ja dt..•tcrn11nac1on gcncnca y/o especifica del hongo 

La detenninacion se logra gracias a Jos camo¡,,._ c¡uc 'e pr0ducen en el culti\ o. segun d tip0 de des..'1.rrol10 
que tenga el microor-ganismo en ese rncdiu Todo!» los 1nt.."dio!'> de cult1vo. a cxi.:cpc1on del rncdin de rioglicolato. 
deberán ser puestos en refrigeración 

MEDIOS DE CULTIVO PARA AISl-Al\llE:NTO 

AKar dextrrn1a-Sabouraud (Sabouraud simple) 

Es un medio utilí7~do para el aislamiento. identificación y mantcnimícnlo de la gran mayoria de los hongos 
patógenos Su composición es la siguiente 

Peptona 
Glucos..'l. 
Agar - agar 
Agua destilada 

/'ro<.:ed1m1en1t,1: 

10 gr 
20 gr 
:?O gr 
IOOOml 

Disuelva los ingredientes en el agua 
:? Se deja reposar durante 1 O minutos. 
J. Ajuste el pH a 5 6 
4 Se esteriliza durante J 5 minutos a t 21 ºC 

Para obtener el medio liquido. deber-a de prescindirse del agar 

NOTA. Medios de cultivo. de conservación tCcnicas de conservación en el am::xo 3 
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RESULTADOS 

la. PARTE: 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSTALAR UN 
l.ARORATORIO DE l\.11COl.OGÍA Mf:DICA. 

Organi7.ación: 

La organi;r.aciOn de un laboratorio rnicológiCll <lcbc de cubnr Uo:-. gn1plh de rcqucrirnicntos para llevar a 
cabo sus actividades 

Requerimientos técnicos 
RCCJUCritmcntCls lcgalc~ 

El objetivo general que se persigue de~dc el punto de ... ista tccmco. es el de dCctuar determinaciones 
exactas~ precisas, reproducibles y confiables. Desde el punto de vista legal el laboratorio debe de estar 
organizado de manera que en todas sus actividades, puedan cumplir con las disposiciones reglamentarias que 
eMablecc la ley en sus diferentes aspectos sanitarios, fiscalc:~. de pesas y medidas lahoralcs. etc 

Debe de contar con un organigrama.. en el que se definan claramente las fUncioncs y .-e:-.ponsabilidades del 
personal integrante del laboratorio Por lo que a continuacion se presenta un eshozo de organizacion gencrat 
que puede adaptarse a las necesidades en un laboratorio de micolog1a 

Dirección técnica: 

Debe de estar encabezada po.- profesionales capacitados tanto tCcnica como administrativamente. que tienen 
la responsabilidad de coordinar y hacer que se lleven a cabo todas las actividades encaminadas al cumplimiento 
de los requerimientos antes mencionados 

Reouerimiento~ t~cnicos. 

A fin de cumplir con estos requerimientos. la dircccion técnica deber~' comm con la:-. :-.iguicntc~ ~t:ccioncs 

Personal Esta sección sera la cncarg¡1da de califica.-. seleccionar y vigilar 101:-. al..'.11vidadcs del personal que 
labora en el laboratorio 
Rcactivo!I .. matcrial~!'i. equipos e in!'iiilrurn~nlos Dchcni. de cuidar el rnancjo de reactivo:-.. tnatcrialc:-.. 
equipos e instrumentos 
lnves1iicación técnica Se encargara de lo relativo a los métodos. la dn~umcntadón tCcnica. los mCtodos 
de validación y la actuaJiza.ción de información científica. 
Proc:es•miento de muestras: Llevara a cabo todos los pasos necesarios para efectuar el ami.lisis de las 
muestras. desde su recepción hasta la entrega de los resultados 
§eauridad: Vigilara el cumplimiento de todas las disposiciones de ~eguridad para la protección del 
personal 
G• ... nli• de calidad: Se encargará de que se cumplan todas las disposiciones del programa de calidad. así 
como Jos procedimientos estandares de operación, validacion y control de calidad 
lale•dencia: Será Ja encargada de llevar a cabo todas las operaciones de mantenimiento y limpicz.a de 
laboratorio. 
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Reguerimiento!ll legak·s 

Los n:qucrimicntos !.on 

l..M r~J?,lumrnlJU"ÍÓn s11nilaria: Se cncarµara de que se cumplan las difctcnlc!o. reglamentaciones sanilarias 
fijadn!>. por la Secretaria de Salud 
Rra.:lamrnt•ción lahol"Jll: Cornprcnde el cun1plirnicn10 de las d1spo!>.11.::ionc"i de la Secretaria de Trabajo y 
Prcvisinn Social y las del lnslitutn ~1cxicano del Seguro St.,Cl:ll 
Rtglamrntación dtl dtpMrtan1tnto d.- hornh.-ru.'5: Comprende la.-. mcdid;:i ... de .-.c~uridad exigida.._.,. por el 
O O F a travCs del depanamento de bombero ... 
Rt1tlamrn1ación .-cológica: Son las indicaciones rclati .. a ... a la protccc1on del 1ncdio an1h1ente 
Rr11lamrntación fi5CMI: Jnclu:-.e lo rclati'<' 01 la!'> dispo!.1cionc ... de matena ti ... cal de la Secretana de 
Hacienda y Crédito PUblico 

Per'6onal 

El laboratorio debe de contar con un org.an1gra111a actualiLado en el que..· ... e definan claramente las funciones 
y responsabilidades del personal a!..ign.ado a cada arca. contandci con el ~iµuicnlc pcr...,nnal 

Rr11po1111ablt 11a1nit11rio: Debe ... cr un prol'"c:sional del arca 
Director dtl laborMlorio: Dchc de tener unot fnrnMc1nn profc-..1011.:11. cuva-.. func1onc.,. dehcn ser entre otra.,. 
las siguientes 

- PlaneHr. organi.r ... ar. cjc..:ut;.u· ' 1,,:ontrtll;:u· la ... acll\.1dadcs cncan11nada-. .1\ <:ln11plin1icntc.1 dC" Jo ... requisitos 
técnico~ y legales vigente!'.. dc ... cri1t1!'> anh .. ·ru.lrnH:ntc 

- Coordinar las actividades del lah,Jratono a lin de a .. cgurar una ;:1dccuad.1 adrnini~tntción de Jo ... recursos 
humanos y materiales 

- Reclutar. capacitar. evaluar. prnmo..:ionar y -..anc1on.tr al pcr.,.onal 
- Establecer politica~ v (lbJCll'o!'> dc:l lahnra1or11..l v supt.•rvi~ar el cu111plm11cnto de lo" proccdimien1o.., 

adecuados del laboratorio .. 
Respon!liable de ~ección: Debe de tener fonnac1on c!--pcc1tica en !'-u 4\rcu y ..,us fUnciones son 
- Participar como auxiliar sustituto del director de lahoratono 
- Seleccionar la n1etodología adecuada de ¡1cuerdo a los recursos materiales y humanos di .. poniblcs 
- Distribuir adecuadamente el trabajo a fin de entregar oponunamcnte los resultados obtenidos 
- Efectuar la interpretación y monitoreo de los resultados de acuerdo a los procedimientos establecidos. con 

objeto de garantizar los resulrndos y evitnr la emisión de los informes incorrectos 
- Asegurar que halla un rcgi.,.tro de datos y se realice confonnc a lo~ proccdirnicntos adecuados del 

laboratorio 
- Establecer el programa de calibración. mantenimiento y uso del equipo e instn1mcntos a su cargo 
- Verificar que se cumplan las condiciones rnmimas de seguridad. prcvcncion y tratamiento de accidentes. 

primeros au:ocilios y eliminación correcta de desechos 
- Entrenar. capacitar. motivar y super..·isar al pcr!'.onal a su cargo 
Personal prof~ional analítico: Dchc de tener l.il tOrrnacion prnfc..,1onal .,.utkicntc para desempeñar 
las funciones que le encomiende el rcsponsahlc de la ~c..:(.:i(,n donde !.ahora. ~us funciones son 
- Efectuar los análisis de acuerdo a proccdimicnio!'. operativos y 1nétodos analt1icos previamente probados 

- Proponer modificacionc~ a procedimiento<> y n1etodolog1a qw .. • n1c.iorcn J;p. condicione!'. cstahlccida~ 
vigentes 

- Respon~abili;r..arsc de los rcsul1ados emitido!>. 
- Cumplir con el reglamento interno de trabajo y la~ ~ondicionc!o. de .-.cgurid:1d establecida.-. 
Personal auxiliar de laboratorio: Esta-. persona!>. !>.'-'º tecnicus capacitudos para rcali;r.ar tareas 
específicas. bajo la supervisión del personal profc!'-i(lnal tal. que garantice la confiahilidad de lo~ resultado~ 

Capacitación de 1>crsonal: El personal de nuevo ingreso rccihira suticiente información y 
entrenamiento para asegurar la conriabilidad de los traba.1ns que ... e le asignen. 
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Evaluación del personal: El laboratorio 11nplcmentara un sistema de cvaluacion de desempeño del 
personal de acuerdo a sus actividades y funciones. 

ln!lltalaciones 

Comprenden las áreas de trabajo y lodos lo~ scTv1c10:-. .1uxlliarc~ nccc:-.ano .. p<1r-¡1 el tüncionan1ícnto de las 
mismas. las instalaciones de las diferente.!> nrea:.. de 1r-nhajo c.!>raran intc~nuln-. por ICl!-> ... iguienlcs renglones 

Can1ct~risricas arquitrctónicas: 
- S_~is;~ La superficie de cnda área sera tal que pcnn1til la inMalacion de lo ... equipos e instrumento!'> fijos 

que requieran. dejando un espacio suficiente entre uno y ot!"o a fin de que el personal transite. u·abajc 
cómodamente y se puedan llevar a cabo con fa..:alidad los ser..·icio!> de limpieza y mantenimiento necesarios 

- Y~vül.aciQ_n Las arcas dcbe!"an dt.· esta!" hicn ventilada.!> mediante..· acccsC"I!> de aire colocados 
estratégicamente 

- llYmlOl.l~iQn La:-> arcas de trabajo tendran ilum1nacion natural y <trt1ficial ct.decuada para d correcto 
desempeño del trabajo 

- ~jdlt?.nd.Q..~· En todas la!'> arcas .!>C prcfcriran ac.abad0' li.!>o.-. su1 intt..-rnJpcion de continuidad para parcdc~. 
techos y pisos. las unionc.•s de tccho.!>-part.·dc~. p1 ... o:-.-parcdc~. p<1rt.·,lt.-:-.-p.11t.·dc~ dchcr.iln de.• ~cr redondeadas c0n 
acabado sanitario 

Equipos ausilia~s: 
Se consideraran como tales las campanas de c:11;:tracción de ga.!>cs. los horno..;. las estufas. las autoclaves. las 

campanas de flujo laminar 
Nola: En el área de rnicrobiolug.1a además de tencl" los cuartos 1Jmp1os. s~ debera de tener zonas para 

autoclaves. estufas de cultivo. horno~. etc. as1 mismo en las zonas parn autoclave debera de e""istir medios 
adecuados de extracción para evitar la acumulación de calor 

Sen'icios au•iliarrs: 
- Energía clécl rica 
- Agua y drenaje 
- Gas combustible. º""igcno 
- Aire acondicionado 
- Identificación de lineas de servicios mediante un código de colores 
J\.lobiliario 

- !\.tesas 
- Estantes 
- Sillas 
- Tarjeteros 
Zona~ de lavado. 
Cada una de las arc?..s deberá de contar con una zona propia de lavado y almacenamiento del material que 

utilicen~ la zona de lavado dcbcra de cont~r con una zona de recepción de material ~ucio que cstara dividido en. 
zona de recepción de material utili~-'ldo para soluciones acuosas y /On<t de l"ccepciún de material utilizado para 
solucione?.. orgilnicas. y deberá de contar con una zona para la c!"tcrili7 .. acion del material contaminado antes de 
que Cste pase a Ja zona de recepción de rnatcrial sucio 

En el área de donde se lleve a cabo el lavado. se contara con tarias de acero ino"Xidahlc dotadas de 
preferencia de servicio de agua caliente y fria Respecto al drenaje se debc~a de seguir Jos lineamientos oficiales 
referentes al equilibrio ecológico 
• Zona de srcado. 
• Zona de aln1•cenamirn10 dr nutll"rial lin1pio. 
• Zona de •lmacenamiento de ~activos volálilrs. 
• Zona de •lmacenamiento de rt:!activos no volárilr!i 
• Zona de •lmacenamirnto de instrumentos. 
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~\.rea de servicios administrativo!I. 

Esta Brea debeni. de tener las siguientes secciones 

=> Sección de recepción y registro de muestras 
=> Sección de entrega de resultados de muestras 
=> Biblioteca. 
=> Archivo general tCcnico 
=> Archivo de documentación oficial 
=> Sección de compras y pago a proveedores 
=> Contabilidad 

Servicios sanitarios y casilleros 
Sección de mantenimiento y limpieza 

Eguipow; e inslrumrntos rpi!ltro y documrnt•ción 

Información weneral se conservara un registro de cada aparato en el que figuren: 
a) Nombre y marca del equipo 
b) Descripción resumida 
e) Modelo. serie y fecha de adquisición 
d) Número de inventario 
e) Nombre del fabricante o representante 
O Compaftia que proporciona seri.-;cio 
g) Manuales Los cuales deben de co1nprender 

- Instructivo de instalación 
- Instructivo de operación 
- Instructivo de reparaciones de urgencia 
- Instructivo de mantenimiento 
- Instructivo de calibración o verificación de parametros 
- Lista de accesorios de repuesto sugeridos 

h) Registro de control de uso. que comprcndera 
- Fecha de utilización 
- Tiempo utilizado. 
- Nombre de la persona que lo ocupo. 
- Muestra analizada. 
- Repone de anormalidades si las hubiera 

i) Registro de mantenimiento y control de fallas. 
j) Registro de calibración; que comprenderá· 

- Nombre del instrumento o equipo. 
- Número de serie. 
- Fecha de calibración y/o verificación. 
- Persona o compai\ia que efectUo la calibración. 
- Fecha de la próxima calibración y/o verificación 
- Observaciones 

R~acthto!I 

Los reactivos que ingresen al almacCn del laboratorio dcbenin ser claramente identificados con los 
siguientes datos: 
a) Nombre químico y calidad. 
b) Número progresivo de adquisición marcado en la tapa y en el frasco. 
e) Fecha de adquisición. 

Para cada reactivo se llevara un registro en el que aparezcan los siguientes datos: identificación y registro 
de movimientos en que se consigne. fecha. cantidades y saldo. 
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Los reactivos qu1n1icos scran almacenados en e~tante' ahie1-ios. en un local "entilado y fresco. separando 
aquellos cuya evaporación o sublimación pueda resultar contanlinamc pura Jo, dc1nns i-eactivo,. lo' solventes 
Oamables. scrñn almacenados en lugai-cs frc~cos. sepan1dos del 1cs10 de lo, i-eac11"º' v alc_jados de mechei-os. 
contactos y de todo lo que pueda provocar una ignic1on. lo-. i-cact1vo, volm ilc' se deben ahnaccnar en 
refrigeración 

Las soluciones reactivo dchcran d<..• tener un" <.."liqucta en el fr<tsco In Ctlill debe de contener 
a) :-..;ombrc del reactivo 
b) C-onccntracion expresada en P/'\.". V/V. etc 
c) F"-·clm de prcp;irac16n 
d) ~ombrc del preparador-

Las soluciones dcbcritn c~tar contenida en fra,cos •1dccu.ado-.. pi-01cg1do-.. de la lu.1. de la evapor-ación y de 
todo aquello que pueda hacer variar su integridad Dcbcran de c'tar almaccnad,a-.. en f<..-,rnia de que 'e prc,crven 
de posibles alteraciones, asi mismo debcran de poseer focha de caduciddd 

l_sf_e_rn!Ji.c~-;iQ_O 

a) Nombre qu1mico y calidad 
b) Nlimero pi-ngresivo de adquisición marcado en la tapa~· en el fra-..co 
e} Fecha de adquisición 

Almaccn_¡u:ni.c;.:ntQ Se almacenaran aislados de los dcmas rea~tivos. en la~ condiciones de almacenamiento 
que indique el fabricante 

Verific_~11._g.;_~ª1_Ld~.d_ A cada medio de cultivo adquirido se le efoctu~irnn las siguientes pruebas como 
m1nimo 

- Promoción de crecimiento para microorganismos cspeciticos al medio 
- Dcterminac1on de sensibilidad 
- Dcterminacion de pi 1 antes y despucs de cstcrih..1 .. ar el medio Se n.:c<."rnicnda diseñar estudios cualitativos 

y cuantitativos para el control de medios selectivos y difcrcnc1ale~ 
~é!Lé.lci-º!!_d_cJ_!_'lJ~!.0 El preparador llevará un rcg1s1n ... del medio de t.:ult1vo en el que aparcccran los 

siguientes datos 
a) ldentificacion del medio 
b) !\.1Ctodo utilizado 
e) Pcsadn~ 

d) Calidad del a~ua destilada 
e) Control de cs~crilización 
f) Preparador 
g) Fecha de preparación 
h) Observaciones si las hubiera. como precipitaciUo. ~d.ramií!ll.zación. etc 

Cultivos mic;ológicow <rtpa,.:l. 

~~ Las anteriores. adicionando el origen de la cepa 
~~: Todas las cepas deberán ser almacenadas c:n condiciones tales que se garanticen sus 

condiciones de actividad y pureza 
Cs2nlml: Cada cepa que se adquiera deberá ser verificada mediante tinciones. microscopia y los resultados 

registrados con los siguientes datos: 
a) Identificación de la cepa. 
b) Métodos de control 
c) Pruebas y resultados. 
d) Analista 
e) Fecha de análisis 
~<l Cada cepa sera resembrada con la periodicidad que indique la bibliogrntia correspondiente 
Asimismo. se llevara un registro del nUmero de resiembra~ así como los resultados de control despuCs de 

una incubación correspondiente 
~tj_Qn· De acuerdo a las necesidades del laboratorio las l:cpas pueden 'cr sometidas a este proceso 
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Pro<"f'!Ulntil"nto dr 1nuntra• 

Las muestras que .-ceiba el labo.-ato.-io se somctcni.n a un pn.>ceso que consta de los siguientes pasos: 
.ll~~!Qn--l:...f._~i..!'U:.Q Consta.-á de una zona especifica de .-ecepción de mucst.-as y se lleva.-it un registro de 

éstas con los siguientes datos 
a) N'Umero consecutivo de entrada 
b) Fecha de ent.-ada. 
e) I"ombre de quien solicita el ami.lisis 
d) Nombre de la muestra 
e) Descripción fisica de la muestra 
f) Pruebas solicitadas 

OlrrH!~.ilm.!~t~~~.L~L~niiJ!$i.;> !\.1ientras la muestra permanece en espera de la orden de aná.lisis. deberé. 
sel" almacenada en una zona delimitada y designada para el efecto en condiciones que no permita la alteJ"ación 
de la muesua 

Qnl~Q....Q!:Jt,o_¡\Jjfils El responsable o la persona que Cste designe. examinará la ficha de registro de entrada y 
dctenninarñ a quC anaJiMa corresponde ejecutar el trabajo. al efecto cmítira una orden de análisis que constara 
de los siguientes datos 
a) Identificación de la muc:stra 
h) Solicitante del anahsís 
c) Pruebas a realizar 
d) ,..\.nalista a quien designe el ami.lisis 
e) Fecha y tinna de Ja persona que emite la orden de análisis 

~niili..s_i_s. Debera de haber una libreta de trabajo en la cuál deberá de existir los siguientes datos 
a) Solicitante del análisis 
b) Pruebas solicitadas 
c) Fecha en la que se inicia el anali~is 

ln.furrn~_pJi.lk_Q Al terminar el análisis el analista dcbcra de redactar un intbnne el cual contendrá. lo 
siguiente. 
a) Resultados obtenidos 
b) Anexos como lo pueden ser fotos. etc 
c) Fecha v finna del analista. 
d) Fecha)· finna del .-esponsable del laboratorio. 

Documentación general y archivo!l5 .. 

En forma indicativa se sugiere que el laboratorio cuente de manera fácilmente accesible con los siguientes 
documentos 
a) Licencias y responsivas sanitarias 
b) Documentación necesaria para cumplir con los demás requerimientos legales. 
c) Manual de procedimientos de validación 
d) Manual de procedimientos de control de calidad 
e) !\.-!anual de auditorias de calidad 
t) Regist.-o de resultados. 
g) Registro de métodos 
h) Registro de calibración de instrumentos y equipo 

Todos Jos mCtodos. documentos e informes scran escritos en forma clara y empleando el vocabulario mils 
sencillo posible. 

En los documentos generales se señalaran el objetivo. antecedentes, alcance y responsabilidades pertinentes. 
Cualquier modificación o cancclac:ión de un documento general o de un mCrodo sen:i. aprobada y finnada 

por una persona de reconocida autoridad dentro de la organización. 
Los documentos se archivaran por grupos que reúnan infonnación semejante. Asimismo se archivaran los 

infonnes de los análisis practicados 
Los demás documentos se mantendrán archivados por el tiempo que fijen los requerimientos legales y 

técnicos ( 12 ). 
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REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOl\1-087-ECOl~l994. 

Objeto: Esta non11a oficial mc~icana cstahlccc IC"ls requisitos para la cl;\stticacion. :-.cparación. envasado. 
almacenamiento. recolección. transpone, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biologico
infecciosos que se generan en establecimientos que presten atcnciOn medica. a!-.i como laboratorios clínico-.. 
laboratorios de produccion de biológicos. de enseñan.La y de invcstigacion t.into humanos como veterinarios 

Definición: B&_fild_~i_g~_hü.,,J.Qg_icfr:.i.!!f~~c;_i.Q.SQ El que contiene bactcna. v1nJ!I> u otros 
microorganismos con capacidad de causar infección, o que contiene toxinas producidas por microo,-gani'imos 
que causan efectos nocivo~ a !'>eres vivos y al amhicntc. que se ~cncru en establecimientos que presten atención 
mCdica. tales como hospitales y consultorios médicos. asa como labor-atorio?> climcos. lahoratorios de 
produccion de biologicos. de cn~cf'lanz.a y de invcst1gacion tanto humanos como veterinarios 

Cla~dficación de lo!'i residuos 11cligrosos hioló~ico-infecciosos: Para efectos de esta nonna 
oficial me"'icana. además de los establecidos en In ~0!\1-CRP-00 1 -ECOL. se consideran residuos peligrosos 
biológico-infecciosos los provenientes de 

La sangre 
Los productos derivados de la s..-ingre 
Los materiales con sangre 
Los anteriores materiales. alin cuando se hayan secado. incluyendo el plasma. el suero y los derivados de la 
sangre. asi como los recipiente!:> que los contienen o los contuvieron 
Los cultivos y muestr·as almacenadas de agentes infecciosos 
La producción de biologicos 
Los patológicos 
Los tejidos. órganos, parte~ y fluidos Cllrporalcs que .,;e remueven durante las nccror>sias, la cirugia o algún 
otro tipo de intervención 
Las muestras para anit.lisi!:> 
Los. cadáveres de animales o partes de estos 
Los no anatómicos derivados de la atención a pacientes y de los laboratonos 
La cirugia y necropsia 
Las terapias y unidades coronarias 
El equipo. material y objetos contaminados durante la atención a pacientes 
Los equipos y dispositivos desechables utili7..ados para la exploración y toma de muestras de laboratorio. 
como rectoscopios. otoscopios. espejos vaginales y similares 
Los objetos punzocortantcs usados 
Los que han estado en contacto con pacientes durante el diagnóstico y tratamiento. incluyendo navajas. 
lancetas. jeringas. pipetas Pasteur. agujas hipodCnnicas, de acupuntura y para tatuaje. bisturies. cajas petri. 
cristalería entera o rota. porta y cubre ohjctos. tubos de ensaye y similares. 

M•n~jo: Los hospitales y establecimientos de atención médica deberán cumplir con las siguientes fases de 
manejo de sus residuos peligrosos biológico-infecciosos 

Identificación de los residuos y de las itreas donde se generen 
Envasado de los residuos generados 
Recolección y transporte interno 
Almacenamicnlo temporal 
Recolección y transporte externo 
Tratamiento. 
Disposición final 
Identificación y envasado 
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Se debcrá.n separar y envasar todos los residuos peligroso~ generados en hospitales y establecimientos que 
presten ntcncion ntCdica. de acuerdo con sus cnrnctcrislicas fisicns y hiológicas-infccciosa!> confonnc a la 
tabla siguiente 

TIPOS Dt: RESIDUOS 

S•na:re; cuUiwos y rnurstras 
almacenadas de •1eenle!I 
inf~cioso!I; y miduos no 
•natómicos deriv•dos dr la 
atención a pacicnlcs y dr los 
l•bor•torios 

Punzocortanln 

PalolóJi:ico!ll 

ESTADO t•1s1co 

Krsiduos sólidos 

Rr-!iiduos liquido!I 

Residuos sólido• 

Kritiduo!I líquidos 
Residuos itólidos 

ENVASADO 

Bolsas dr plrhlito 
calibre 200 

Rrcipienle-11 
hrrmtPtico'.11 dr 
rnel•I o phhlko 

Rrcipicnlr rix:ido 
de mrl•I o de 
pláatico 
llol••• de plástico 
calihrr-300 
Rrcipienlrs 
hennético• de 
metal o de pl.lis1ico 

CODIGODE 
COLORES 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Amarillo 

Las bolsas deberán ser de poJictilcno e impermeables. de calihrc minimo JOO par;¡ los residuos patológicos y 
de :!00 para los demás, de acuerdo al color especificado en la tabla antcnor de esta nonna oficial mexicana 
Las bolsas se llenaran al SO~'o de ~u capacidad. ccrrandosc antes de ser transportadas al sitio de 
almacenamiento temporal 
Los recipientes de los residuos peligrosos punzoconantcs deben de ser rigidos. de plastico o de metal. con 
tapa de seguridad o cierre hermético. etiquetado!> con una leyenda .. 1ue indique "ºPELIGRO. RESIDUO 
PELIGROSO PU"';'\;ZQCORTA~TE BJOLÓGICO-l:"FECCIOSO". v marcados con el simbolo universal 
de riesgo biológico · 
Los recipientes de los residuos peligrO!-.OS liquidos deben de ser ngido~. de plástico o metal. con tapa 
hermética. etiquetados la leyenda que indique 'ºPELIGRO. R1:s1ouos BIOLOGJCO· 
JNFEC-C-JOSOS .. ;.· man.:ad<'~ con d !-.Hnholo uni,ero;;af de ric:"'!!º hiolog.rco 1...·on 11n rotulado de peligro 

Rr-colección y trnn.spc>rtr inrerno: 
Se destinaran carritos 1n~1nualcs de 1ccul ... ·cc1lHl C'-Clusi\..arncntc para la rci.;,,lccc1on y deposito en el 
almacenamiento 
Los carritos manuales de rccolecc1on ~e de~inlCctaran diariamente con vapor n algún producro qu1mico que 
garantice sus condiciones hig1Cnicas 
Los carrito~ manualeo.¡ de recolección dcbcrún de tener la lcvcnda ··uso EXCLUSIVO PARA RESIDUOS 
PELIGROSOS BfOLOGICO-INFECCIOSOS .. y marcado.1.:on el s1mbolo universal de riesgo biofogico 
El diseno del carrito manual recolector dchcrn pre" .._.r la segundad de la su.1ccic'ln de las bolsa~ y 
contenedores 
Los carritos manuales de recolección no deberán rebasar su capacidad de carga durante su uso 

• No podran utili.;r..arsc dueto .. ncumilticos o de gravedad como medio de transpone intcrml de los residuos 
peligroso biológico-infecciosos. tratados o no tratados 

Se deberán de establecer ruta~ de recolección para su deposito en el almacen temporal. 
• El equipo mínimo de protección del personal que efectúa la recolección ~onsistirá en unil'Ormc completo. 
guantes y mascarilla o cubrcboca Si se manejan residuos liquidas se debcriln usar anteojos de protección 
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..-\.lm11cen111nicntn ternpor11l. 

Se c.lcbcra c.lc~tin~u u11 arc.t para el ali11accn.1nuen1,l 1c1nporal de lo!-> r-c~1duo~ pchgrt.l!'-.Cl:o. hiolOgicu-

l~o~ 1·c~iduo-. pcligr-os''~ h¡,,¡l,gl~ll-infeci.:10-.u~ dcllc1an a1111acenarsc en l.'.lllllcncdnrcs 
Los cc1ntcncdnn!!-> dchcran de !--1..•1 de color- roj'l y c!'-.la1 rotulado,. con el -..unhnlo internacional de .. Ric:;;.µo 
h1olnµii.:o·· v 1. • .-011 la lcvi..·nd;1 .. Pl·.LIGRO. RESIDl 'OS l~ELIGROSOS BIOLO(ilC0-1!'.:FECCIOSOS·· El 
c0lor rojo no plldra ut111.rarsc t.•n lo" contcnc:do1t.•' de rc•·aduo..; ncl p1.•lig10..;.o, 
El pt.•nodo de alrnaccnarn1cntl' •l tcrnpcr-atunl .1n1h1cntc rh1 dt.·hc1a c'i.:cdc1 la~ :.-1 hori1s. a ntcno ... que ocurra 
putrcli:\ct.:u."n de lns 1111~n10~. ~1n t.•,ccdcr de --1 d1as en total 

Ár~a de alnu•cc1uuni~nto tcn1porul. 

Deberá estar separad.a de las ..;i~uicntcs arcas e.le po1c1cntc~. visitas. cocina. comedor. in'>talaciones 
sanitarias. ~iti0~ de rcun1on. ar-en~ de ci.parc11n1ento. otic1na~. tallen:~ y lavandcna 
Estar ubit.:ada donde n~> h.l:'.'-ól nc!-.go de inundal.".1oncs 
Contar con C°'l:tinguidorc~ de ¡:1cucrdo al ncs~o a~octado 
Contar con piso~ sellados e an"lpcrmcabilizndos 
Contar con muros de contcnci1._1n p<1r-a detener dcn-an11.:' 
Contar con lctrcr-o~. ~c1lal.1n1icntos alus1 .. os a la pd1µ10~1d~td de lo~ 1ni...rno .... t!'n lugarc~ y formas visibles 
Contar con una pendiente del :: 0 o'-"º ':'>cnt1'-h' ...:ontr.ano a la entrada 
So dcbcr~1n de e'istir concx1oncs con drcnaJC t..'11 el p1,o. vah•ula~ de drcnaJC . .1untas de e'pansion. albañales 
o cualquier c•tro tipo de ahertura ql11.: pudiera pcr-nl1t1r que Jo, liquido~ fluyan fuera del arca protegida 

Rtcolección ~· lrnnsportr C'.\.ler110. 

Sólo podran rccolectar~e 1~1~ residuos qui..· cu1nplan ..._·on el cnvaso1do. cn1h<1.lado .\- etiquetado o rotulado 
Los residuo~ pcligro~o .... h10\og1co-1nfccc1o~os no dchcr-an !-.Cr- t.:onipactado~ durante !--U recolección y 
transpo11:c 
El vchiculo ret.:olcctor- dch...:r-a u11h7..ar~e ún1t.:atnet1te para d tran~pon:c de c ... tc tipo de tc~iduos y al 
concluirse la jornada dcbcr-.:1 l~1vaT~e;.. dcsinfc.:i.:1a1 .. i..· 
No deberán de me.i'.clar~c con nin~un otrn tipo dt!' rt.· .... ctuo' tnun1c1palc-. o 1ndu .... tr1alcs 

Tratamirnto: Los mctodo!-. de tratan1icntci prcv1~tO!-. en esta norma ntic1al !'.On la incincra.cion y la 
esterilización 

El tratamiento podrá rcaliza1-sc: dentro del c~tablcc1micnto o por una emprc~a autorizada para la prestación 
del servicio para el manejo de residuo~ µcliµro!>os 

Los residuos patológ1cos dcheran incinerarse o dcpos1tar~c en celdas de confinamiento 
Los hospitales y cstahlccimicnto~ que prc~tcn ai..:ncion medica dcberan de prc~cntar su programa de 

contingencias en caso de derrame~. fugas o accidentes relacionado con el manejo de estos residuos 

Est~ciJi~ni;:\911 Los ho.spitalc~ y cstablccimicntos de atcnc1on medica que C!-.lcriliccn sus residuos peligroso~ 
biológico - infecciosos se Tcah7 .. ará de acuerdo a la siguiente tabla 

Parárnrtros iniciales de 01>rración 

Tipo de autoc::lave ~ Tt1n11cratura l Prrsión Ticmpodt 
rf'"!'i"trncia 

ºC t'.t!./cm2 !\-lin. 
Por l!ravedad 1~1 l 1 :!O- 1.:::!7 ~ 90 
Alto vacío 13:::! , 1 99 - :: ::!5 ~ 45 
Retorta 130 - 20--1 :1 :::! 50 - 21 10 H 25 
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Los parán1ctros de operación establcddos en h, a111c1·ior tabla. se podn1n l1H.ld11icar de acuerdo con las 
pruebas de rnonitorcn b1olog1co. que ~e indican a 1..:"on1 inuaciCln 
~ f\.1onitor·co 

Pruebas de cstcriliz..ación 
=> Se realiz.ará un indicador biológico que scran las esporas de lf~1qll11_.~·-,"!f'!..C1f:.~.!J}r1,.•r.l!'O.J>Ju.b~-"! 
=> La instalaciOn que utilice este n1ctndn dchcru ctCctu<1r p<lr lo meno!-. 10 testigo~ y ~icmprc que se realicen 

modificacionc~ a la compo..,ic1on n .... olu1ncncs de residuos tratados 
Lns capsulas con el indicador h1ologko dchc1an cn\llCIU~c dentro de bolsa~ que conhcnen los residuos pnra 
.... erificar que el ....-¡1por ha pcnctn1do a los sitio~ de n1as d1ticil acceso 
En el ca..-.o de la!-. pruebas de I"nnnitorco hilllo~1c1..1 rc~ultcn po~1tiva~ ... e cfcctu<1rán las variaciones de los 
parámetros iniciales de tiempo. temperatura y prc~ion. revisando la l("lnna en que están envasados los 
re~iduos hastn qut..-- la pruch•1 de tnonitoreo hiolog.1co rc~ultc ne~ativa 
Los 1·csultado~ de estas p1-ucba~ deber an qucd;:lf rc~ístn1do-. cn tina bi.tacora 
Debe de llevar un rc~1~tro de cada trata1nicnll1. 1nd1cando los ~1guicnte~ dato". aM con1n aquellos otros que 
la autoridad determine !""echa. \.(1l1unen-... t1p\1 de 1c .. 1d11l1:0.. tu.:rnp<1 de tratan11cnto. ten1peratura. presión de 
la autoclave. en ~u caso 10~ rc~ult:ulo._ de n1on1torco. ª'I cnn1n 1...·I non1hr1...·. cargo y finTia de persona 
rcspon~ablc de la cstcril1zac1on 

Disposición final: L'na vez tratados los residuos pcl1gro~o~ hiológico-infocciosos por el rnctodo de la 
autoclave se eliminaran como residuos no peligroso~. los tratado~ con el metodo de esterilización deberan 
triturarse y someterse a un proceso que los haga irreconocihlc 

Ln disposición final de lo~ residu0s peligrosos biolog1co-infccc1oso~ ~in tratamiento dcbcran confinarse 
transitorian1cnte a una celda especial para la dispo~icion de residuo-. peligrosos biológico-infecciosos despuCs 
del plazo establecido por la norn1a oficial 1ncxicana 

Crlda rsprcial para la di~posición dr residuos p<>li~rosos hiolófi!:,ico-infeccioso!5. 

Srlección del !litio: 
Profundidad del manto fnottico l>rofundidad ver-tic.al m~\~or de 1 5 m del nivel friatico 
Zona de recarg<i Debcra estar ubicada a una di~tanc1a mayor de 1 kn1 ~· "~un~ aha_iCl de la~ zonas de 
recarga de acuifCnlS o fuentes de <lba~tccimicnto de agua potable 
Ubicación con rcspcct<> a la zon;:1 de fracturacion Dchera ubicarse a una di .. tancta horizonti\l de 1 00 01 
como n1inimo dd ltn1itc de la zona de fracturac1on o fall.t biolóc.u.:a 
Caracteristicas de los estratos del sucio Se dcbcran conuccr ¡~ tra-..c~ de un t.•.;,tudio g..:ofisicu. aplicD.ndolo 
hasta una profundidad de 1 :!O m 
Caractensticas del suclu Dchcra reunir condiciones tanto de impcrn1cabilidad como de remoción de 
contaminantes. representadas c~ta~ por el coctic1cntc de pcnncabil1d•1d de 1 X 10 a la menos cinco cm/seg 
y por la capacidad de intcrcarnbio catiunico dl! Jo mcqt 100 ~' de ~uclo 
:\1atcrial para cobcnura Con10 nunimo con un ~~º'ú de maten.al de cubicr-ta en relación al volumen de los 
residuos a disponer diariamente 
Ubicación con respecto a cuerpo de agua A una distancia mayor de 1 kn1 de las ;.onas de inundacion. 
cuerpos de aguas y corriente~ naturales 
Ubicación con respecto a centros de población y v1as de acceso A una distancia mayor de 500 m del área 
urbana~ a una distancia mayor de 70 n1 de las vrn~ de comunicación terrestre. a una distancia mayor de J 
km. de áreas naturales protegidas y aeropuertos. así como respetar el derecho de vía de :?O rn de cada lado 
de lineas de conducción de cncrg.1a c1Cctrica. oleoductos. pohducto~. gcseoductCls y a una distancia mayor 
de 1 50 m de arcas de ahnaccnamicnto de hidrocarburos 
Topografia. La pendiente media en la ha~e del terreno natural del sitio no n1aycir del 30~ O 
Limitación: No se podrá operar en un sitio destinado en zona fracturada. 
Estudio gcofisico Para determinar la estructura. zonas y capas acuifcrns. asi como la diferencia entre 
materiales penneablcs e impermeables y lijar espesores y posición de unos y otros. ct"Cctuando sondeos 
eléctricos verticales a una profundidad de 1 :!O m. su número cstara en relación a las hccti\reas con que 
cuenta el sitio 



Estudio gcohidrolitigic<, Pant C(HlllCt.~r la profundidad•• la que ~e t.0 11Lucn1ra d a~ua ~uhtcn·¡·1nca. as1 conul la 
dircccion. velocidad del c~curnn1icnh-,. n llu10 de 1.a 1111srna '>' MI con1po~icinn qu1m1c.a 
Pozos de rnonitorco para lix1v1ado:-. l.os "istcrn.as de rnonilorco para. l1'1(i"·1adns deberán de contar- con ::?. 
pozo~ de n1ucstrco situados. uno en la d1rcccit-,n del flujo de la~ aguas s.uOlerranea~ a 1 ~O m antes de llegar 
al sitio y otro a l '.'O m aguas ahajo del s111n 

ConslrUC'C'iún d1: h1 crldJ1 
La celda dchern ser in1pcn11cah11l";.1<ta an1lic1;ilrncntc en la-. hil~e-.. y lo-.. ta lude.·-.. cnn Objeto de e\. itar el flujo 
de lixiviados 
Se utilizar-an 111cn1brana:-. Je polictilcno de alta dcn~idad. con un cspe-.or rrnnimo de 1 5 111111 

La construcción de la ccld<t <lchcra contar con los ~istc1n¿ls de capncnacion y de monitClreo de h'l(iviado!.. as1 
como de biogas 
Debcra de contar- como n1imnlo con las siguientes obras complcmcntanas bascula. cerca pctimctr-al. caseta 
de vigilancia. drenaje pluvial ~- ~cñalam1cn10~ 

~loniloriro v control 
Se deber-a d~ realizar un tnoniton:o en b.1s aguas ~uhtcrr¡"u1eas cada 6 meses para verificar la pr-esencia de 
lixiviados 
Cuando como consecuencia del nioni1or-co se dctc.•cte la presencia de lixiviados. estos deberiln extraerse de 
los pozos corrc~pondicntes para su analisis. tratamiento ~ posterior confinamiento. conforme a las normas 
oficiales n1cxicanas correspondientes 
Los opcranos de las celda~ debcran ~untar con el equipo de pro1c..:..:inn personal que establezcan la!'o 
disposiciones aplicables y las normas otici<1lcs mc:-.;icana~ de seguridad corrcspcindicnte~ 
Se dcbcra contar con un programa de atcncion a con1ingcncia~. dc~arrollado cspeciticamenle para casos de 
cont1ngcnc1as v desastres que pudiera ocur-nr en las ln!.lalacionc~ \. al rc.ali7ar cualquiera de las actividadc~ 
propias de Ja operación ( 13 ). 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 1:-.;TERNAS E~ EL LABORATORIO 

Como otros labnratorios clmico~. los de m1colo~rn medica no e~tan exento~ de accidentes de trabajo. sin 
embargo. éstos pueden reducirse al mmimo si ~e - ob~ervan las mas elementales normas de seguri .. dad y 
prevencion de los mismos. los cuales deberá de conocer el personal a travcs de pr-ogramas de adiestramiento 

En Jos siguientes apartados se hara hincap1c en algunas n1cdidas de segundad y procedimientos adecuados 
par-a aplicar en casos de accidentes. :t.s1 comn en algunas normas para elevar la calidad en el trabajo de 
laboratorio 

RIESGOS DE LABORATORIO 

A pesar de que la mayoria de los hongos patógenos r-cpr-cscntan un riesgo para el hombre. solamente < ... 
1n1n1111s. /'. hra.w/u:11.,·1.\.·. H .. caps11/a111111 y H .. d1.•rtnalt11tlt.' se considcr-an altamente patógenos. por lo que deben 
manipularse extremando los cuidados y utili.mndo catnpanas de seguridad biológica de flujo laminar 

St no ~e dispone de c~tc equipo. ~e debe dcsinlCctar Ja mesa dt: trabajo. evitar la~ corrientes bru~cas de air-c 
y utilizar dos mecheros. Los tubos de cultivo con desarrollo de colonias se incuban a ::::?6 ºC. y se anotan la 
fecha de la siembra sin manipularlo~ en exceso hasta la fecha de lt:ctura Los hongos de alta patogcnicidad se 
incuban en un lugar diferente al del res10 de los cuhivos. de prcfcr-cncia en cajones par-a este fin. de tal manera 
que al abrirse el cajón se pueda observar el desarrollo füngico !.in tener que manipular los medios 
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Al tenninar de sembrar las muestras o resembrar estos hongos, se desinfecta el área de trabajo con alcohol 
al 96°/o o con fenot al 5•% Se debe lavar las manos con agua y jabón y evitar lh...-..·arlas a los ujos o a las mucosas 
externas. No debe trabajarse con hongos, especialmente con los de micosis subcutancas. si se tienen heridas o 
excoriaciones en las manos 

Una vez que se desechan los cultivos, se esterilizan en uutoclave a :?O libras de prcsion durante 60 minutos 
antes de lavarlos o depositarlos en el incinerador 

En caso de naptura de tubos con hongos altamente pato~cnos. !..e informa al resto del personal de laboratorio 
para que lo abandonen de inmediato Posteriormente hay que humedecer una toalla con sufic1entc agua para 
depositarla sobre d matenal roto y los fragmentos de cultivo. se recoge el material. y "'e repite el mismo 
proccd1n1icnto con una nueva toalla humedccid¡1 ha~ta dejar co1nplctarnentc lnnp1<1 la ~upertic1c. luego ~e 
desinfecta con fenol al 15º/Q Todo el matcnal contaminado debe cstcrih.r-<u·sc 

Las personas que han sido expuestas a c!>tos accidentes ~eran v1g1lada~ chnicamentc durante vanas semanas 
paru detectar. en caso de contagio. cualquier sintomatologia atrihu1blc a algunas micClsis Se le practicarán 
reaccione~ scr0léigicas y pruchas 1ntradern1icas para vigilar scroconvcrs1oncs n intradcrrnorrcaccioncs positivas 

Uno de los problemas mas frecuentes en los laboratorio!>. de micolog.ia medica es la contaminacion de 
cuhivo.!-> ~· materiales por los llamados hongos contaminante!... por lo que la limpic.ra constante y adecuada de 
todas las arcas de laboratorio deben de extremarse y rcah7 .. arsc. por lo menos cada semana Al mismo tiempo 
son importantes las siguientes medidas que deben de ser cumplidas cstnctamcntc en el laboratono 

=> ~o comer ni beber dentro del laboratorio 
=> !'o fumar dentro del laboratorio 
=> No tener plantas naturales. 
=> Llevar ropa de trabajo limpia 
=> Evitar comentes de aire 
=:> No permitir la entrada a visitas o personas extranas al laboratorio 

RIESGOS DE ~IATERIAL Y EQUIPO 

Para evitar los accidentes. incendios. quemaduras o inhalación de productos tóxicos. deben de ser 
observadas las siguientes medidas de seguridad 

~o usar ropn de vestir ni de trabajo hecha con materia1c~ 100'!.-o sintctlco~ 
2 Hacer revisiones y mantenimiento periódico del equipo c1ectromecilnico. como motores, centrifugas, 

agitadores. etc 
Tener fuera del laboratorio una 3.rea de almacén de reactivos. medios de cultivo y materiales diversos. 
almacenando los frascos de alcohol. ilcidos y ñlca1i~ sobre tarimas en c1 sucio 

4. Manipular los productos quimicos. como -cáusticos. corrosivos. intlamablcs o venenos. con guantes de 
seguridad 

S. Depositar la basura en recipientes cerrados separando los n1atcrialcs no contaminados y depositar estos 
ültimos en cubetas de lit.mina para esterilizarse antes de lavarse o desecharse 

6. Tener una regadera de presión para casos de quemaduras por ácidos o <ilcalis 
7. lJsar pipetas automáticas 
8 Tener disponibles guantes. cubrcbocas y protectores de cara para manejar inhalantcs tóxicos o corrosivos 
9. Tener dentro del laboratorio un cxtinguidor para fuego producido para madera o papel y otro para fuego 

elCctrico o de quimicos alcohol o benceno. 
1 O. Disponer de una manta automática para cubrir totalmente a la persona en caso de quemaduras 
11. Tener un botiquin de primeros auxilios~ que además contenga soluciom .. -s neutralizantes de ñ.cidos y álcalis. 

como bicarbonato de sodio al 55o/o y 8.ci4P bórico ni 3°/o respectivamente. Estos deben de ser aplicados 
sobre las mucosas o la piel afectada. previo lavado con abundante agua 

12. Extremar las precauciones de almacenamiento y manejo de tanques de gas. poniéndolos en lugares bien 
ventilados y no accionando sin necesidad las v3.lvulas, probar éstas con jabonadura pcri6dicamcntc. 



13 Los lugares de circulación del personal en el laboratorio dchcn ser del tipo de los cor-redores sin fin, para no 
quedar ntrnpndos en caso de accidentes Se dche disp0ncr de salidas de emergencia 

14 Los animales de c"'pcrimcntación no deben de entrar ni de pcrn1anccc1- en hls laboratorios. para ello es 
conveniente disponer de bi0terios y salas de rnanc_10 de anirnnh:~. que guurdcn todi\~ la~ normus ~anitaria!!i. y 
garanticen la buena marcha de los c...-:pcrimcntos 

15 Tener un lugar ,;sible de tcléfono!'oo de emerg.cnc1a. tallen .. -, de mantenimiento ~· cuerpo de gobierno de la 
institución 

MANE.JO DE :\.llJESTRAS DE Al.TO RIESGO 

Se consideran muestras de alto riesgo aquellas que proceden de pacientes con diagnostico comprobado de 
hepatitis viral tipo B. SIDA. o de otras cnfernicdades infectocontagiosas como tuberculosis. de las cuales se 
mencionan a continuación las principales medidas recomendadas por la O~fS y el Centcr for Diseases Control 
(CDC) para la prevención de infecciones accidentales en el personal del laboratorio 

Lavarse las manos antes y despues del contacto con los pacientes 
:::? ~o reutilizar las jeringas y agujas despuCs de sangrar o puncionar a lo~ paciente~ 
., Desechar jeringas. agujas. recipientes. frascos .. gasas y todos lo~ utensilios empleados en la toma y manejo 

de las muestras. cnvolv1Cndolos en papel resis1entc y cerrando pcrtCctamente el paquete con cinta adhesiva 
antes de esterilizarlos o incinerarlo 

4 Uso de guantes desechables .. cubrebocas y bata cerrada 
5 Uso de lentes o mascarilla~ si hay riesgo de salpicaduras n contacto con al~un acro~ol de los paciente~ 
6 Pipeteo mecánico de los fluidos patológicos 
7 Desinfectar el lugar de trabajo donde se procesan las mueMra!'oo con h1poclonh, de 'º'"º al O 5~ o. f0rmo1 al 

:?0°/o o con t'Cnol al 5º,·o, antes y dcspuC~ de u~al'"lo 
R ~fanejar las muestras y el material empleado con m0vimicnto!- lento-. y seguros para e,;tar tirarlos y 

ocasionar punciones accidentales o cortaduras En caso de producirse heridas. Cstas debcran lavarse 
enérgicamente con agua y jabón antiséptico y vigili\r al accidentado con reacciones ~erologicas periodicas 

9. ~1uchos autores no recomiendan etiquetar en tOrma especial las muestras de pacientes con SIDA .• en vista 
de que todas las muestras patologicas deben ser manejadas con extremo cuidado. ~in embargo, la falta de 
esta etiqueta podria causar una falsa confianza en el manejo de la muestra 

PRECAUCIONES QUE DEBE TE:-.OER EL PERSONAL DE LABORATORIO 

1. Mientras se trabaja con material potencialmente infeccioso. se debera usar bata o uniforme de laboratorio. 

3 

Se deberá usar guantes para evitar el contacto directo de Ja piel con sangre. objetos manchados con sangre. 
líquidos corporales. excreciones, secreciones. asi como superficies. materiales y objetos expuestos a esos 
productos 
Lávese las manos con los guantes puestos con hipoclorito de sodio al 5'!{. diluiU0 en ••gua 1 1 o. cada media 
hora 

4 No se debera comer o fumar en Ureas de trabajo 
5 Lavarse la manos después de quitarse la ropa protectora y antes de salir del laboratorio. Se dejara la bata en 

el sitio de trabajo y sólo se sacara para lavarla 
6 Después de cualquier derrame de material potencialmente infCccioso es preciso limpiar la superficie de 

trabajo de los laboratorios con hipoclorito de sodin al Sº/ñ 
7. No abrir Ja centrifuga hasta que haya parado totalmente 
R Limpie Ja centrífuga con hipoclorito cada vc.z que se use 
9. No se emplee la boca para succionar liquidas con cualquier clase de pipeta Úsese pipetas automáticas y 

perillas de hule para las pipetas de vidrio. 
1 O. Tener un recipiente con hipoclorito para desecho. en el que verterá el material utili;r..ado 
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MEDIDAS PRt:VENTIVAS QlJt: ut:nt: VIGILAR t:L .lt:l'E Dt: st:CCIÓN 

a) lnfonnar al persona) bajo sus órdenes de las medida~ de protección que~ debe emplear. 
b) Colocar la informadón con las medidas de seguridad. en un lugar visible 
e) Firrnar de enterado todo el pcr-sonnl a su cargo 
d) Proporcionar todo el maten.al necesario para cumphr con las medidas preventivas 

!'tEDIDAS PREVENTlv .. -.s Qllt: OBSERVAN.,' A LA COORDINACIÓN DE 
TOMA DE PRODUCTOS 

a) Proporcionar d nunlcro de guante., y cubrchnc;.1s que nccc~1ta el pcP•(lnal cada semana 
b) Llevar el contrnl de In~ guantes v cuhrchnc•t~ ll!-adns d1;1rw.mcntc 
e) Todas las agujas. jeringas'.'.'- dc1nas nlatc11<1l dc~c~hablc que pueden c.,t;u 1...:1.lntaminado.,. y que se empleen en 

pruebas de lnbonttono. dcbctan c~tcrili.l' .. ar~c prclCnhlcmc...·ntc c...·n autodaves ante~ de c1in11narlas 
d) Cuando se \("lmen muestras a pacientes aislados. se dchcra usar hata y cubrchocas 

NOR!'tAS GENERALES PARA t:L l't:KSONAl. Ut: LAUOK, ... TORIO t::-; EL 
l\IANE.10 Dt: MUESTRAS llt: PAClt:STt:S COS VIII+ (SIDA) 

El riesgo de adquirir intCcc1on por '\.'11 l. dc!'-puc~ de un accidente de lab(_.,ratono con muestras contaminadas. 
es muy bajo; sin embargo. e:.. nef.:e~ario prevenir al per~onal. parn reducir su exposición al material 
contaminado 

No obstante que todas las muestras chnicas que 11cg.an al labor-a torio deben pr-occsars.e con extremo cuidado. 
conviene que los productos provenientes de pacientes con Vtl I •- sean etiquetados con las siglas VIH ..... SIDA.. 
ya que la rnayona de infecciones accidentales en el laboratorio ocurre cu..tndo se maneja material de estos 
pacientes. sin conocer su procedencia Lo~ producto!-> con n1ayor riesgo de producir accidentes por mal manejo 
son secreciones vaginales. orina. heces. sangre y sus dcnvados. a::.1 como liquido cefalorraqu1deo. pleural. pus 
y semen Las medidas generales que deben adoptarse en el laboratorio para c·vitar lo!-. riesgo~ de infección cstiln 
anotado~ en la sección A-la11t.•¡" J.,• n11u•.,tra.., d~ alto r1t.'-"go 

Untt vez que se tiene sospecha o evidencia de haber derramado hquid(l~ o producto~ infectados en Ja!'> 
superficies del laboratorio. estas deben limpiarse con una solucion de hipoclonto de sodio al O 5°/o dejando 
actuar durante 30 minutos. posteriormente ~e debe lavar la supertic;c con agua y detergente. usando en todo 
momento guantes gruesos. el instrumental que se utilizo en el procesamiento de las muestras. debe de 
sumcrgir~e en la solucion de hipoclorito de sodio durante 30 minutos. r.c esteriliza en autoclave. y 
posteriormente se lava con agua caliente y detergente Otros n1ateriales como jeringas. agujas y pipetas. se 
depositan en recipientes rígidos y cerrado~ para c~terilizarsc en autoclave El material desechable deber<\ 
colocarse en doble bolsa e incinerarse. o bien. estcrili.zarsc. en autoclave o calor seco 

Cuando ocurra contaminación en mucosa. se debe lavar la Iona afectada con abundante al!ua. si el derrame 
es sobre una herida o piel lacerada. habra que lavar con agua y jahon. posterionncntc ::.e deberá aplicar un 
antisCptico cutilnco Es conveniente presionar la henda para provocar ~angrado 

El accidente dcbcni comunicarse inmediatamente al jdC de laboratorio para que este dé las indicaciones de 
seguimic;nto del caso. que básicamente consiste en identificar al paciente de quien proviene la muestra. y 
comprobar si es VIH+. Inmediatamente se hará la prueba para determinar el estado de VIH del trabajador. Si el 
resultado es negativo. se repite la prueba a los :?. :l. 6 y 1:? meses~ si en alguno de estos Ultimas es'tudios la 
prueba es positiva. se asumirit en principio que el trabajador adquirió la intCcción por accidente en el 
laboratorio ( l.a). 



COSTROL Dt: CALIDAD 

Las nicdidas utili7ndas se tijan de acuerdo al nivel Uc 1.:ada lahoratnnn. a -.us funciones y a sus p1·ogrmnas. 
pero ninguno de '"-stos debe dciur de contemplar la v1µcncia df..• c,altdad en el rcnµlon de mntcrialcs. cultivo!'i.. 
reactivos y colorantes. equipo y tccnicas empicada~ 

!\l•leori•IC"s: Hny que aln1accnar el material en lu~arc .. ·~ !'>Ceo .. '.\-' limpio'> y dc:-.cchar el material de vidricna 
cuando hay roturas para evitar accidentes Una ve,,. envuelto v cstcnliLado d material. dcbc.-a almacenarse en 
lugares limpios y cerrados y no u~arlo~ dcsplu .. ·s de do!<> mc~c..,, de aln1accnamicnto 

Culli,·os: Se deben de aln1accnar en lugares seco!> \.' frc~cos [)e un lote de medios preparados se separa una 
pane para hacer pnJebns de esterilidad. dejando algunn" durante tre!'> dm" a temperatura ambiente y ou-os ¡1 

37ºC 
Hay que probar cada lote de los m<.·dins para constatar su e1Cctiv1dad. inocul<i.ndolos con hongos para 

verificar un adecuado desarrollo. o bien !-.o metiendo lo!> tncdio!'> a prucha!> de" alidac1ón la!> cu ale!-. !>C describiran 
en el apartado de validacion de medios de cultivo 

RrRlcli,·os ,. c:-oloranlts: Se rccornicnda no u ... arlo" dc-spuc~ de seis 1nc"cs de .. u prcparac1on ''desecharlos si 
aparecen cambios de colorac1on. contan1inacion (l prcc1p1tai.:uln Sok-i dchcn de prcparar·sc la~ cantidades de 
reactivos :i-· c0lorantcs que '-C c~timcn nci.:c!>.:1na~ par.1 !>CT utd1.1ada.,. ;t cortCl pla..1c1 

Hay que hacerse frous para observar :-.i hay d1!>rn1nuc1on <le calidad de lo'i colorantes y reactivos. para 
desecharse de inmediato 

Equipo: Es nccc!:>ano constatar d1anamcnte la h:mpcratura de la~ incubadoras. refrigeradores y 
congeladore5 Las vanaciones de.· un ~rado por encima o pnr dcha1n de la temperatura !:>cleccionada son 
aceptables Las autoclaves deben ser probadas cada ve..1 que "'C u..,en. 1na1·cand0 los matcnales por esterili7.ar 
con cinta testigo con10 prueba de c~tcrilldacJ Se rcqu1crc.· lin1p1ar el 1ntcnor de la autnclave ..:ada !'>enianu. 
vigilando que el nivel de agua ... ca el indicado y que lo!> ernpaquc ... cierren pcrfcctan1cntc para que la presión y la 
temperatura alcancen los tope~ dc~cados lo!> IH.-irno!. de calor ~eco. sieí!1prc tendran que contener termómetros 
que indiquen la temperatura durante el proceso de csterilizac1on. no conviene u!>.ar estos hornos para calentar 
otros matenalcs diferentes de lo~ que.· v.an a c~tcnh.z<tr!>c 

Es conveniente que los micro~copios e~tén siempre limpios. tanto el sistema óptico como las panes fijas. 
asimismo debcrñ.n de quitarse las preparaciones inmc.-diatamcntc despucs de observarlas. cuidando de no 
humedecer la platina con liquidos de montaje una vez terminada la obsc.-...·acion se taparán con cubienas para 
protegerlo del polvo El sistema óptico se ajustará cada vez que sea necesario y se le dara mantenimiento 
anualmente de limpieza y engrasado ( 14 ). 

VALIDACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

Considerando la importancia que representa el control de calidad <le los 111ed1os de cultivo. herramienta 
clave en las dctcnninacioncs micológica!- y microbiologica'-. se deben de vahdar los medios de cultivo 
utili7.ados. sin embargo es necesario enfatizar que cada laboratorio debe auxiliarse. implementar y documentar 
sus propios procedimientos A continuación se redacta un m0dC'lo de validacinn de medios de cultivo 

Debe de aplicarse a cada lote de medio de cultivo que se utilice en las <lctcnnin.acioncs micológicas 
Cada lote de medio de cultivo debe someterse a lus siguientes dctcrnlinaciuncs 



l. nner,,,,i1tuci/í1t 1/c pll. 

Esta se efectuara a ::!5 ºC usando potenciumctro validado o calibrado Determinar el pf-1 del medio de cultivo 
cuidando que el electrodo quede sumergido en el ""cno del medio. a la temperntura indicada por el fi1bricante. 
cuando Csta no se especifique en el marbc1e. hacer la determinación a 25 ºC+-/-:::? ºC. de ser necesario ajustar el 
pH del medio con soluciones de HCI o NaOH O S :\1 segun se requiera 

Se recomienda son1eter a esta prueba al 4Q,º de las unidadc-. preparadas incuhando a J5 - :;7 .... C (:?4 - 4R horas) 
o bien a :?O - 2~ º(""' ( 5 - 7 d1as). la incubadnrd dche de estar validada P<1ra lo anterior e~ necesario saber la 
tOnna de cster·itizar adecuadamente pnr- lns s1gu1cnte-.; rnCtodo'i 

2. / E ... 1criliu1ci<in p11r ctllur húnr~do (11uttn.•hH'd. 

Este proceso está destinado para esterilizar- tCtdo. nH.·d1n de cultivo o soluc1on que soporte temperatura de 
12:!: ce-/- 1 ºC 

Distribuir los volúmenes no tnayor-c~ de ta~ ,:;_--; parte!> de la capacidad del recipiente previamente estériles y 
limpios (tubos. matrace~. fra!>cos) 

~ Todo material a esterilizar debe cubrirse de tal tOrma que permita la penetración del vapor. si se utilizan 
recipientes con tapón de ro!'>ca. este debe pr-ocesarsc con el tapon a medio cerrar (no utilizar papel aluminio 
ni celofün) 

3. Los ciclos de esterilización deben de programar!>C de acuerdo a las instrucciones del fabricante del medio de 
cultivo 

4. Distribuir el medio de cultivo en r-ccipientes de capacidad semejante. pr-cforentcmente no mezclar 
recipientes de diferentes capacidades 

5 Cuando el volumen sea mayor de 100 mi . el tiempo de estcriliT.ación debe de establecerse durante la 
validación del equipo 

6. Operar el esterilizador (autoclave) de a~ucrdo a lzts instnJcciones del equipo ( gencr-almentc a 1:? 1 '"'C 
durante 1 5 a 20 minutos) 

7 Al ténnino del proceso no ahnr la puerta ante!'> de que la tcmper-atura del ctutocla"e hajc a 70 "'C 
8, Todo medio de cultivo dc:he 1dcntiricar~e incluyendo como mmin1n la ti.:chil de cstcrili..-_acion v el nornbre 
9 Separar panc del material para !->U evaluación de calidad de acuerdo al pr-01.:cdimiento ··Pron1oción de 

crecimiento·· 
1 O Los medios csterili7...ados deben de colocarse en el ar-ca destinada y almacenarse en las condiciones 

establecidas por el fabricante 

Este proceso se ¡-1plica a medios de cultivo o soluciones que contengan ingredientes termolábiles 

Los aparatos utilizados para la filuacion deben de estar csterilcs y perfectamente limpios 
., Deben de utiliz.arsc tiltr-os de esteres de celulosu o equivalente con una porosidad máxima de O 22 

milimicras 
3. El recipiente receptor del medio o solucion debe de estar cstcril 
4. Todos los pasos subsecuentes deben efectuarse en condiciones ascptica.!-> 
5. Preparar el equipo utilizado par-a la filtración bajo procedimientos internos 
6. Si el equipo a usar contiene más de 2 plazas (embudos) comprobar en uno de ellos su esterilidad haciendo 

pasar- a través de CJ. 100 mi de solución diluyente estéril (salina isotónica. solución amortiguadora de 
fosfatos. agua destilada) y ensayar bajo la siguiente metodologia 

Adicionar al diluyente filtrado 100 mi de caldo de soya tripticascina csteril o un medio equivalente 
prepar-ado al doble de concentración 

57 



lncuhar el matra~ a .l~ ~ :17 º'C dur•mlc 7 di.a~ (ob!<>t.'Tvo1r pcriud1c<u11cmc) Registrar los rc:o.ullados en la 
libreta correspondiente 
Todo medio eslerili7.ado debe ahnaccnarsc de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabrican le 

7. En las restantes pla.7..as se efectúa el procc!'>O de cstcrili;ración haciendo pasar la ~olucinn o medio de cultivo 
a travCs del recipiente filtrante 

8 Distribuir el material filtrado en los rcc1p1cmcs cstcrilcs dt!'scado!>. e identificarlo .. perfectamente incluyendo 
como minimo la f'echa de esterilización y el nnn1bn: 

C) Separar parte del material para su control de calidad de acuerdo al procedimiento ""Promoción de 
crecimiento"' 

Not•: Cada pl"occso de este,..ilización debe n .. •gistl"arsc en una libl"eta conteniendo los siguientes datos 

Fecha del proceso 
Condiciones del pl"oceso (tiempo. temperatura y/o presión) 
Porosidad de la membl"ann 
l\.1aterial pl"ocesado 
Nombl"e y firma del operador 
Uso del material 

El propósito de esta prueba es el demostrar que los dife1·emcs tipos de medios de cuhivo que se emplean 
cumplen con el fin pura el cual fueron diseñados 

Los microrganismos empleados en las pruebas de promoción de crecimiemo deben de fonnar pane de la 
colección de cada laboratorio y deben de estar ídt:ntificadns. La ~elección de ellas depende del tipo de medio de 
cultivo por estudiar 

Si el medio pretende inhibir cspccificamentc un cierto rmcroorganismo o a un grupo de ellos. incluirlos en el 
ensayo. en tales casos debe observarse tanto la intensidad del desarrollo de los microol"ganismos deseables 
como las características de sus colonias (tamai\o, color) 

Para determinar el gl"ado de inhibición que muestl"c el lote ensayado. incluir simult8.neamcnte en la prueba 
un medio no inhibitorio. 

Los medios indicadores se prueban con cepas de rctC:rencia de comportamiento bien definido. tanto en 
sentido positivo como negativo pal"a cada sustrato en estudio 

l'reparac1ó11 y e.•.-tandan:ucujn dr.:I 11ux...·11/o (n11croorKani.\·mo a prueha). 

Los cultivos empleados deben de ser recientes de 24 - 48 horas pal"a hongos lcvadurifonncs. y de 7 a 28 
días para hongos filamentosos Las temperaturas de incubación serán las óptimas para el microorganismo de 
que se trate 

Método: 

1. La cosechar de cada microorganismo de prueba se suspende en solución salina fisiológica (0.85°/ó). 
s-eE,..-ulador de fosfatos pH ó. 9 ·•·/- O. J 

2. Preparar una suspensión con el diluyente: seleccionado. de tal fonna que a 5KO nm dé una lectul"a 
espectrof"otométrica entre 50 y 80% de transmitancia. 
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3. A panir de la suspensión obtenida preparar diluciones decimales y mediante la tCcnica de vaciado en placa. 
seleccionar aquellas en las que se encuentren aproximadamente 10. 100 y 1000 UFC/mt para este recuento 
utilizar agar para mCtodos cstñndar 

Preparar un volumen determinado del o de los medio!'> de cuhivo a probar 
:? A cndn uno de los tubos C"I r<..-cip1cntc' que contienen el n1ed10 de cuhivP. ad1c1ona1 1 O 1nl. de la ~uspcn!'i.ión 

del micronr-g;anisn10 de prueba que cc1ntenµ.a <..-nrrc l O ;.: 100 l :FCíml 
3 Simultancnmente sembrar por duplicado 1 O mi de la suspcnsion para la cuent¡1 en placa. con el fin de 

confirmar la viabilidad y rccuperacion del inoculo 

/111~rpr1.•tac.:1á11 · 

Si los tubos o r-ecipicntes que contienen el medio de cultivo inoculado pr-c~entan turbiedad y la cuenta en 
placa es la esperada. la prueba de pron1oc1on de crcc1micntn es correcta y d lote del medio de cultivo !<.e 
aprueba para su uso 
Si no se presenta desarrollo en los medios liquidos y la cuenta en placa es correcta. el Jote del medio de 
cultivo debe rechazarse 
Si nn se pr-escnta desarrollo en los medios llqu1dos ni en l,a:-. placas. dcbt.• vcr;fi..:arsc la viabilidad de los 
inoculas empicados y repetir la prueb;.1 
Todo resultado deber;\ registrarse en la libreta o forn1ato corrcspond1cntc 

Periódicamente efectuar l0s puntos 1. ~ y J. ¡t los medios de cultivo preparados y almacenados. tanto para 
establecer si las condiciones de almaccna01icn10 fueron apropindas como para determinar la vida ütil de cada 
medio de cuhivo (caducidad) 

Validación del proceso de C!literili7..:lción 1>or calor húmedo 

Objetivo: Garanti7.ar Ja efectividad del pr-occso de c:..lcrtlizacion pur calor humcdo 

Procedirnirntn: 

Cargar- el autoclave. segUn la configuración establecida y colocar· los indicadores biológicos en las 
posiciones asignadas 

Tiras de discos de esporas de H .... 1earo1l11!r,,1opl11/11., con una concentracion mínima de cspor-as de 1 O a la 
S/tira de disco. 
Ámpulas con esporas de H .... 1c.·arother1nopl11/u ... con un conccntracion rninima de 1 O a la 3 a JO a Ja 
5/á:mpuJa conteniendo medio de cuhivo con indicador-
Suspensión o Jiofiliz .. -ido de esporas de JI .. \"/earnthi!r"u~ph1/,,..· con una conccntracion minima de esporas 1 O 
a la 6/unidad 
Los indicadores biológicos deben de ubicarse dcntr-o o muy cercanos a los recipientes a validar. 
Cada estudio deberá desafiarse con un minimo de 5 indicadores biológicos y un maximo de :?O indicadores 
biológicos tratando de monitor-car- toda la ctlmara 

Correr el ciclo de esterilización tomando lectur-as de presión y temperatura durante cJ proceso 
Terminado el ciclo de pn1cba. incubar los indicadores de la siguiente tOr-ma (dcpcndeni de la 
presentación) 

59 



Indicador biológico en r1ras de papel o liotifi,;r .. a<lo Sembrar la!-1 muesrra!'lo .asépticamc:nrc en tubos <ruc 
contengan JO mi de caldo ~oya tripticasc1na (CST) cslCril lncub;tr Jos tuho~ enrrc _c;¡;c; - 60 ªC y oh~crvarlo~ 
diariamente hasta completar 7 dias <le incubacion (o bien de JS - J7 "C) 
Indicador biológico en ampolleta conrcnicndo medio de culrivo e indicador de pJ-1 (generalmente pUrpura 
de bromocresol), incubar lus ampolletas a 5~ • 60 "'C' duranle un periodo minimo de 7 dias 
Indicador biológico en tira impregnada con medio de cuhivo deshidratado e indicador de pH Colocar la~ 
tiras asépticameme en J mi de agua destilada estCril. agitar e incubar a 55 • 60 ''C durante 7 días (o bien a 
35 - 37 ºC) 

3. Debe de incluirse un control positivo e incubarse en las mismas condiciones que en el inciso anterior para 
cada prescntacion del indicador biológico. 

4 Los medios de cultivo utilizados durante la prueha debe de haber cumplido con la prueha de promoción de 
crecimiento 

Crilrrio dr a1crpcación: 

Para ciclos cuya temperatura nonunal sea de 1.::? 1 ºC se permite un.-t c;uda de la 1cmpcr.arura de 1 5 - ::?. ..... C. 
siempre y cuando esta ca1da no se obser-..·c durante má.-. ch.• ~ minutc..l:<. 
El crccimicn10 debe de !'Iocr ni..~gativo para los 1nd1cadores biolog1c<l"> de pnJeha y posirrvo p4tra el control. 
con el siguiente critcno para cada prcscntac1cll1 
Indicador hiologico en tiras de papel y hotihz.:1do Las rnueslras inoculada~ en C ST no prc:ientan turbiedad 
en eJ medio despues de la incubacion 
Indicador biológico en ampolleta No se obscrvu turbiedad en el medio de cultivo y el color del indicador 
no se modifica despues dcJ periodo de incubac1on El control positivo presenta turbiedad del medio de 
cultivo y vire del indicador debido a la produccion de ac1do a las ::!4 - 48 horas 

Noca: Si se observa vire del indicador a la~ 24 - 48 horas sin crecimiento opalescente. rcincubar por 
48 horas miss y asegurarse mcdiamc una siembra en placa. la presencia y/o au~cncia de células viables 

Indicador biológico en tira impregnada de medio de cultivo deshidratado e indicador de pH El criterio es el 
mismo que en el punto anterior 

Validación del proceso de es1erilización por calor se<:o 

Objetivo: Garantizar cJ proceso de esterilización por calor seco 

Procedimirnlo: 

1.. Cargar el horno segUn Ja configuración establecida y colocar los indicadores biológicos (tiras de papel 
conteniendo esporas de .f.lg_~_1h11h.\· Var l\'1¡.:er a una concenrracion mínima de 10 a la R 
esporas/unidad) en las posiciones asignadas 

2 Correr ciclo de cs1crili;r....,"'lCÍón tomando lecturas de te1npcratura durante el procc~o 
.:;_ Terminado el ciclo de prueba, !>embrar individualmente las tiras conleniendo el indicador biológico en rubos 

que contengan 1 O mi de CST cstCril Incluir un control positivo 
4 Incubar Jos tubos a temperatura de 30 - .J.5 ºC y observarlos diariamente durante 7 dias 

Cri1erio dr •repl•ción: 

Las lecturas de temperatura deben de ser con!itantcs con v:1riaciones de +/. 1 O ºC 
El crecimiento de Jos indicadores biológicos debe ser ncgafrvo dcspuCs de 7 dias de incubación .. El control 
positivo debe presentar crecimiento satisfactorio dcspuCs de :?.-1 - 48 horas de incubación 
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Validación del proce"o de e"terili7.atci{m por filtración 

Obj~livo: Demostrar la integridad de la mcmbrnna de filtrncíón y su ci1pacidnd para retener los 
microorganismos presentes en soluciones y medios de cultivos nn estériles 

Prntrdimicnto: 

La nicmbntna tiltruntc se ~on1ctc a una pr-ucha de teto (dc~alio) \..'.on !~~~1_1Ú1!~''""ª'--"'1'!!.1flH]H ATCC 1'>146 
(para rncmbranas cuyo diamctro de poro C!-. de O :=:? mH.:Tn~) y .';-."c..:r_r_at_1.c.1_1!_1_c.p:.c~~, .. '-·'l.!..!.:!.. (para membranas cuyo 
diámetro de poro es de O 45 micras) en conccntradoncs de 10 a la Ja 10 ;:1 la 7 y de 10 a la 4 a 10 a la R 
cClulas/ml respectivamente 

~ Preparación de los microorganismos de prueba 
Estriar por separado cada una de las cepa~ de dc..-~afio en placa~ de AST 
Incubar las placas dur-antc :!4 - 48 honts a 30 - 3 ~ "C 
Tran~fcrir una asada de cada 111icroorgan1sn1n dt.• prueba n c¡¡<la unt.' de lo!-> matraCc!-> que contengan 50 1nl 
de CST cstCril 
Incubar a :;o - 35 e-e _,,...¡_O 5 durante .:?4 horas 
A panir de los cultivos obtenidos en el paso anterior, preparar diluciones decimales hasta las 
concentraciones especificadas antcrionncnte en el punto 1. utilizando como diluyente CST 
'l\.tediante la tCcnica de vaciado en placa y usando agar soya tripticascina. determinar el número de UFC en 
cada una de las diluciones incubando Cstas a ]0 - .J5 ce ..... ¡_ O 5. durante 48 horas 
Seleccionar la dilución de J> ... ~J.cllj~l.!J!.!'L~l!:!!.!l'L'..1ª que muestre l O a la ::; y 1 O a la 7 UFC/ml. y la de .\f_•rratit,!. 
mqrce ... cen .. - que muestre t O a la -4 y t O a la S UFC/ml 

3. Filtración· 
Prepare el equipo bajo procedimiento adecuadamente establecido 
Filtrar asépticamcntc aplicando una presión de .:? 8 kg /cm .:?. un volumen de 100 a 500 mi de las diluciones 
anterionnente seleccionadas para cada una de las cepas de desafio 
1nc1uir en el proceso testigos negativos 
Incubar el material tiltrado y los controles a 30 - 3~ "C ... ¡_ n 5. durante 7 dias con revisiones diaria~ 

Critc-rio de- ac«-ptación: 
Testi110 positivo. Debe presentar crecimiento en un periodo maximo de 48 horas. 
Icstiao ne¡¡ativo: No debe de presentar crecimiento 
Si los medios de cultivo filtrados no presentan crecimiento al final del pc:riodo de incubación. se considera 

que los microorganismos de desafio son retenidos 
Si se presenta un crecimiento en los medios de cultivo tiltrados, es indicativo que 
Una mala colocación de la membrana en el sistema de filtración (por lo que debe verificarse que se coloque 
correctamente) 
Una membrana defectuosa 
Un proceso de esterilizaci6n dcfoctuo~o 
Una distribución heterogCnca del diilmctro del poro especificado 
Debe por lo tanto dctenninarse la causa de la falla 

Documentación: 
Cada prueba debe de registrarse en una libreta o en un formato que contenga por lo menos los siguientes 

datos: 
Marca. 
Lote. 

• Código. 
Tamni'lo 
Tamaño de poro. 
Resultados. 
Aceptado y/o rechazado. ( 15 ). 
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2a PARTE: 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO 

TABLA DEL LUGAR DE AISLAMIENTO Y TIPll-"ICACIÓN DE 
DERMATOl'ITOS 

PACIENTES DEL 
DERMATOLOGICO PASCUA 

CENTRO LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE 
LA F.E.S. ZARAGOZA 

cos11m M1rro._......-,,,.. '""""m • 

Micro.........,..._.,.,., ~"'..,.'l'eu,,., 

Tric--.-.•1on 1<~ra11s 

* Los siguientes microorganismos (que no se han logrado aislar en !\.fexico) se obtuvier-on del laboratorio 
de Producción de Ja F.E.S. ZARAGOZA 

Todos estos microorganismos se aislaron y tipificaron mediante crecimiento en tubos, cajas y microcuhivos 
hasta obtener cepas puras de acuerdo a la literatura de micologia consultada Una vez obtenidas las cepas puras 
se determino el tiempo de crecimiento optimo a cada uno de los dermatotitos mencionados de la siguiente 
manera: 
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CRECIMIENTO EN TUBOS, CA.JAS Y MICROCUL TIVO: 

Cada tubo. caja y microcultivo se leyó cada 24 hrs hasta detcnninar el punto óptimo de crecimiento y parar 
e1 mismo. Los resultados en dias de crecimiento óptimo para tubo. caja y microcultivo de cada microorganismo 
se muesua en la siguiente tabla: 

TIEMPO DE CRECll\.llENTO EN AGAR DEXTROSA DE SABOURAUD 
(EN DIAS) 

TUBO CA.JA MICROCULTIVO 
5 7 
6 K 
6 7 
7 7 
7 17 
K 10 
K 7 

• 9 
9 12 

• 9 

• I!! 
9 17 

17 17 

K 

• • • • 
9 

• • 
11 
11 
11 
12 
12 

NOTA: Se repitió el cu1tivo en tubo 25 veces y en caja 20 veces de cnda dermatofito y se repitió 25 veces 
el microcultivo de los hongos ya aislados. 

De los datos anteriores se integran las siguientes tablas de crt..o.cimiento 
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l,a ti¡iifimión de cada microorganismo se hizo de acuerdo a m características macroscó11icas y microscópicas y se 
corrohoró ron la literatura micologica consultada, ohtcniendose los siguientes datos: 

CARACIERÍSTICAS CARACT[RISTIC\S AISl.A~tlf.~TO 

MICROSCÓl'ICAS ~llCMOSCÓPJC AS 
EciJcrnroch¡·ton f!pm11111n ( ok1nias blancas. con micdio atmiopdado ~lacrownidias en forma de m310 de pared Centro dennatológico Pascua 

con surcos radiante.1 Re1erso de color delgada y multitabicadas 
crema 

,\licro1eorunr r11ni.1 Colonias blancas a anrnillas. ron micelio Macroconidias e1pirul.1das de ¡1arcd Centro derm.itológico PascuJ 
al~oJonoso·IJnudo o poho1icnh>. de color gruC).1, fusiforme lscnnll.1) (\l!\ J.8 
ante en el rentro Re1e1>n cul,1r amarillo- lóbul<1s 
amhar 

Mim1.,e11rumne.wum Col,1ni.i; hlane·Js ron l'l'lltl\1 p1rd,,.r·re1m \hcrm1nidr.1s d1· r.wd .kl~a,1.i. Cemrl1 derma10lo~Kl' P.is.:ua 
rnn surcos 1adi.rnte1 ) micd1n ;1l~od<1m•1•• e1piculada) el1p111idab rc1n ~-11 lnbul,11 
Reverso color amanll•J·l'Jldu 

.llirro.1eoru111~ill'll111 C11l1>ni.11 blancas r11n re·ntr<' hgrram1·ntc \lacron1nidi.11 1·n fr11ma de• siinllas de l .1[,1Jltune1 de rr1iJ¡J(cion de la 
rlc1ado de clllor ank rlaro 1 1C t.1rnan ajonjoh de pared dd~adJ. rPn H k1bulPs 1 E S /ar.1~,113 

: pohonrn1as lk1 er10 c,ilpr anw:llo-anle se tiñen en menl1r 1nten1id.1J que l.1s hrfa, 

.lficr111c11runr nanw11 Coll.'nias umh:inad;p.; ~1.rn.::a~. qu~· ~t· t(lfn?.n \l.icroconidras ron k1hul11s. 1·11 fo1111a de· t .1h11ra111i1 de rrodu;cion de la 
poh orientas 1 de (1 1h11 ;mte. CPíl pera y de tamaiitl hgl'ramcntl' rn1urñt1 1 L S /Jra,oza 
mcumcnto radial Rc1r1 S•' de wlnr ante 

Triclwchrtrm ruhrum Colonias umbnnadas. n1n micelio Macroconidia< alar~ada1. de par1'1 ddgaJa Centro dm11.1tolt1pc11 Pascua 
atercioptlado de colm hlanw 1 mcimicnto y tabicadas 
radial, en tubo produrc un rnl11r 1 ino 
Rc1erso color roio-1 in11so 

Trichoch¡·tan lrinman1 (' olonias blancas con rcntw amarillo, con Macroconidios alargados de pared ddgada r cotro dcm1a1ologico Pascua 
rclic1c1 ) humlimicntn. micelio y tabicadas (de h-R tabiqncs) 
aterciopelado cort11 1hajt1) RNrn' wlor 
ámbar 
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C\RACTEISTICAS CARACTERISTICAS AISl.AMIESTO 
MACROSCÓPICAS ~llCROSCÓPICAS 

Tric•op•i·toN 111tNl11groe•1·1a Colonias umbonadas. blancas con micelio Macroconidios alargados en fom1a de Cenlro dermatológico Pascua 
alerciopelado cono y con crccimienio lipiz, de pared gruesa, tabicados (6·8 
radial tabiques) 
Reverso de color amarillo·anle 

Trichop•i·toN dotNleiNii Colonias pequeñas de color blanco·anle, de No presenla macroconidio~ se obsernn en Laboratorio de producción de la 
aspecto liso, acuminado y cerebriforme. con las hifas las estructuras llamadas F. E S Zaragoza 
crecimienlo lenlo. Reverso color anle. "candelabros fa1icos" 

Tric•oph1·ton ltmitre Colonias blancas con centro de color crema Microconidias que salen de la hifa basal Lahoratorio de producción de la 
a ante y micelio alerciopdado Re1erso formando un ángulo de 90', son ~nos F E S Zaragoza 
color ante-amarillo pigmentadas las hifas que las primeras, la 

punta de la hifa puede estar enrollada o 
formando una clamidiospora, las 
macroconid1as son en forma de lagrima y 
escasas 

Tric•oph1·ton 1>trruco1um Colonias umbonadas de color blanco-ante, En SO,\ forman hiías delgadas y Laboralorio de produccitin de la 
con micelio de tipo aterciopelado ((lno y de clamidiosporas a lo largo de la hifa cuando F E S Zaragoza 
crccimien10 lenltl Rmrso color ante el cultirn es maduro, en SDA no prmntan 

rnacroconidas. 10lo microconidias en forma 
de taQrÍmas 

Trichophrton sourlanme Colonias blancas con centro crateriforme y llifas sep!adas que nacen de la hifa basal o Laboralorio de producción de la 
pliegues profundos hacia las uriJla, Re1erso madre fomundo un ánb'lllo de 90'. no F. E S Zaragl1za 
color amarillo a anaranjado presenla macroconidias, pero si hay 

anroconidi(ls en fom1a de lagrimas 
11eQucñas 

Trichophrt1m rio/11c!'um Colonias blancas con c¡·ntro umbonado y Se observan hifas en forma de aslas de Lalxnatorio de produ.ción de la 
micelio alerciopclado cono Reverso color renos con masa producción de f. E S Zarago1a 
blanco-ante macroconidias 



FOTOGRAFIAS 



\.firro .. r1oru,,, cani .. 

Trif·Jrophrton ton . .,;uran ... 
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TricltQphrtnn '"K"tqgrochrte .. Trickopltrton ruhrtun 

71 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para fines prácticos se desglosan de la manera siguiente 

Aislamiento de los dcrnlatofito~ de pacientes La ... .1:orn\s ti~icd~ 111as prohlcmat1ca~ P•lra tom;:\r la muc~tra de 
estudio. fueron las 7onus gcmtalc:-. y pcnanal. debido " la pena que c,pcnmcntan lo .. pacientes. a~i mismo 
lo~ nit\os i1npcdw.n una toma de muestra adecuada dch1do a MI constante 1nov11n1cntu 

:? Punlicucinn v tipilicacion de ln!-o dcnnatnti10 .. El pnnc1pal nhstai.:ulo fue t.•I 1."!-.li11 a1~landn n lo~ hongo:-. pcw 
mcdi0 de rcsicn1bras. debido a que en una nuu:stra en (lC"il!'-1t1nc-. ... e cllC\'nlrahan 1na:-. de un dcrn1a1otito e 
inc1usivc tamhicn levadura:-.. para su id'-"ntitic;u..:ion ta1nhu.·n huho p1 <1!;tlema:-.. d11.•h1do que. no hav mui..:ho 
n1atcrial tiiblin~nitico pm-a poder con1parar lo, dcnnatolit<•" tlhtcnid<h de 111anc1a 1nd1 ... 1du.1I. adcm<~ ... de que 
1<1 mnrfoh.1g1n C<.1lom<1l no ... icn1prc fue la u.leal 

.~ Tran~ponc Se tuvo problcrnns al transpo1t;u la~ cc..:p<1.., dc ... dc 1..·I •. :cntrP d\."1111.11olng1..:t1 t•ASCl .·'\. ha ... ta el 
lnbonuorio de producc1nn de la F E S Znra~t•l'il dt1nd1..· ... 1..· •• :t1nt1nu11 ..:1..111 d ti .1b•110 1..·,pt.·r1111cntal. dcb1dt1 a 
que los tubos de transpone carec1an de tapa de 1 o~ca ' !.-. que h .. -n1an ~ran de al~ndnn. ¡,;nrricndo el riesgo 
de destaparse y contaminnr~c 

4 Resiembra En primer lugar l<t ... ~epa'> ott11-gada~ pl>r el ... ·t.•ntrt1 dcrrnatoh1~1ct1 p:\sc·tjA ''' eran un poco 
viejas por lo que costo un poco de trabajt1 !»U nuc"o crcc1ff11cnt<.1. en AI)S (ag.;11 dt.''''''"'ª de Si1h<.1uraud) 

5 :'\.1orfologia coloni¡d Fue ncccsano 1·cpctir las n:sicmhra~ de ca<l<t dc11nah1ritt1 en 
Caja Se repitieron :?:O vece~ 
Tubo Se repitieron 25 veces 
TeniCndosc que observar cnda .24 hr:-. dir;:spucs del tercer d1a <le :-.1cnthra p<lrn t;(1r1<.1borar las 

caractensticas rnorfoló!;;icas coloniales de cada dern1atotito. con l::t b1bhog.r:ifin Cl"lITC!<.pondientc. tanto en 
tubo como en caja 

6. Microcultivo. Para determinar la morfología microscopica hubo que ha..:cr!'>c ~~ mil..'.roculti,os de cada 
dcnnatofito y leerlos de uno en uno cada :...i hrs <t pan ir del 7'"' dia :il 1 :..., din para encontrar la~ estructura:. 
se"Cuales características de cada hongo para con1pararsc con la b1bliogrntia 1c:-.pe~1iva. lográndose asi su 
identificación de cada dennatofito 

7. Con todo lo anterior se discute la tccr.ica de tincion la ..:ual se probo. tanto la cln..,1ca y la modificada ambas 
se encuentran desglosadas en el presente traba.10. lograndose observar mejor la~ e'tructura!" ti1ng1cas con la 
tCcnica modificada 
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CONCLUSIONES 

Con el pTesentc trabajo ~e concluye lo siguiente 

Se recopilaron los n1ctodo:-. de t1ncu>n. n1cd1os de cultav<l. 1nu;rucult1"tl p.11a dcr1no1lttli1n..,. c1i.nntl tnatcrial e.Je 
npoyo para las arca!<. atines. para postcrionncnlc implementar un 1nanunl de pro..:1..-d1n11cn10 .. 

:: Se observo que la ICcnica de tinciun moditicada es supcrin1- a la da~ic.:¡1. lograndth•C nbscn.·ar 111cjor las 
cstructura!'oo ti1ngicn~ con la pnmcn1. que con la segunda tccn1c.a 
Se tOrmo y organizó un cep;:u-io de dcrmatofitos mas con1uncs en el arca urbana y suhurbana de la ciudad 
de ~1Cxico. se logro cumplir este punto ~tisfactonmncntc. y con el l'ln:~cntc traba10 ~e puede dar los 
primeros ·pasos para la implantación de un laho..-atono de rmcolog1<1 medica 

-1 Se espcru que el laboratorio una vez instalado. puc:da ~c:rvir para l;.1 doccncm_ el ~crvrcio :--· la mvc~tigaciOn. 
micologica y dermatologica para las carreras atines 

~- Se sugiere una tesis o servicio socinl. para la gcncracton de matcn<ll b1olog1cn v d1dac11co 
6 Es necesario recopilar bibliogralia referente a levaduras patugcna~- oponunistas y hongos oponunistas: asl 

como realizar un cepano y prepnracione~ lijas de los microorganismos antcnnrcs_ con el propoo;.ito de tener 
un ma.-co de rcfe.-cncia en dado caso de que llegan! a obtenerse una 1nucst.-a de este tipt1 en algUn paciente 

7. Con base en los resultado"" obtenidos en la tesis se sugi~re probar tiempo optimo de crecimiento para 
microcultivos. en cada dennatotito. cstandanzando las condiciones de humedad y temperatura 

8 Con base en los .-esultados obtenidos en la tesis. se ~ug1ere probar diven • .as tCcnica.s de tinción en diferentes 
tiempos. 

9 Con esta tesis se dan los puntos teóricos. práctico~ y legales para la instalación de un laboratorio de 
micologia mCdica 
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ANEXO 1 

TÉCNICAS Al:rF.RNA"l"IVAS l>E TINCIÚN 

Azul dr rnelileno 

Azul de metileno 
Alcohol 
Agua destilada 

lg 
60 mi. 
:?SO n11 

Para exámenes en fresco o coloraciones compuestas ha~· que mc.1:dar los tres C('lntponcntcs y ucilizar la 
mc7cln Lo..,, hongos adquieren un c0Jor azul !'>cmcjnnh.' ;al a/ul de nlgodón. aunque el hongo !-C nhscrva müs 

incenso que el tOndo de el campo Es rnuy útil para la oh-.crvación de e· "'""'""'""'"' ft1J.!1.'1'"-' ,·e111 ... e1/ 1./1.•I 
c.·r11rc1 .. nu1J. 

zarraninat 

Zafranina O 5 g 
Agua destilada 1 00 mi 

f-lay que diluir el colorante con el agua destilada y cmplc.tr l;1 dr,olucion Lo!» c:lcrncntos timg1co!I> se liñcn 
de color rojo intenso. y el resto del campo toma un tono rncolorn o ro .... a pitlido Esta tccnica de t1nc1on es útil 
para el estudio de cultivos y productos biológicos hquidos 

Tinción nra:••iva con linlM chin111 

Es una tinción especial para visuafür.ar < •. nc:ofonnau .. en LC'R. Improntas o cxclmcncS> directos de cultivos 
La tinta china se empica en una dilucion de 1 ~ con agua dc~tilada 
La técnica consiste en colocar una gota del producto biológico por examinar y una gota de linta china 

separadas por unos 3 mm. sobre ellas se coloca un cubreobjetos y ~e procede a la observación 
C. ue'ef<'rman. .. se observa sin teñir con la capsula refringente y una pequeña levadura en su interior. en 

tanto que el campo de observación tiene un fondo negro 

Hidróxido dr potallio - tinta nr.,r• ( Park~r ~I 

Es útil pura teñir principalmente filamento~ y lcvm..luras de c~~•tn1¡1s de padcnlc:-. con pitiri~tinsis 'cr~icolor 
La técnica es simple y consis1c en aplicar sobre las escarnas por estudiar una gota de KOl-I • tinta Parkcr. 

después se aplica un cubreot>jctos y se procede a observar 

KOH 94 mi 
Tinta Parkcr S 1 6 mi 

Se emplea para tci"lir productos biológicos liquidos. c.xudados de lesiones. improntas y macerados de 
biopsia. Todos los hongos son positivos a Ja coloración de Grnm <". 11e<!forma11 .. ·• que por la presencia de la 
cápsula no toma la coloración~ también es Util para teñir algunos Actinomicctalcs causantes de scudomicosis 
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J>r°''c:cl1n1u:111tJ 

Hacer un frotis y fijarlo con calor 
Cubrir con cristal violeta durante un minuto y después lavar ligeramente con agua corriente 
Cubrir con Lugol durante un minuto y lavar con ugua corriente 
Decolorar con una cantidad de 1 O a :?O y.oras de una solución de alcohol - HCclona al :c;0°/o. y lavar con agua 
corncntc 
Cubrir con .r.afranina durante 30 segundos y lavar ligeramente con agua corriente. dejar secar y <-..hscrvar 

Es Util para derecrar H. n11J.\-r1/a111m y JJ. mur11f!_/fc!1. hongos que con otras lécnicas rcsuha en ocasiones 
dificiles de identificar. 

Hacer un tTotis y cubrir con etanol al 100°/o 
.., Dejar secar al aire 
3 Cubrir con 1 O gotas de colornnte de Giemsa durante un minuto 
4. Cubrir con un buffer de agua destilada durante 5 minulos 
!'. Lavar con agua destilada y dejar secar 

Las levaduras de 11. c.:ap.•011/a111n1 y JJ. marnc.'l'/i..~1 se ven de color rosa. rodeadas de una Lona sin teñir en el 
interior de los macrófagos. se observa un fondo azul 

File 

J>roced1mtt:tUo: 

Pasar el frotis por dos baños de cinco minutos cada uno en una mezcla de tolucno (::? volümcnes) ,. aceite 
mineral o vegetal (un volumen). ~ 
Secar con papel filtro 

3. Decolorar con alcohol ilcido (5°/o de itcido láctico). 
4. Lavar con agua corriente 
5 Tei'lir con azul de metilcno como contraste durante 3 minutos 
6. Lavar con agua corriente. 
7. Secar a1 aire y observar. 

Las bacterias del género N<x·arc/ia toman un color rojo y cualquier otro Actinomicetal toma un color azul 
igual a la coloración del fondo. 

Tinción de •ac•• y •mcnpora• de lev•dur•• 

Esta técnica pennite visualizar las ascas y las ascosporas de todo~ los hongo~. y es especialmente util 
cuando se trata de visualizar levaduras de l lcniascomy...:clcs. ya que 4-:0n las tincioncs habituales es muy diticil 
distinguir sus fonnas sexuales 

/leucllvo ... ·: 

a). Verde de malaquita 
Agua destilada 

b ). Zafranina 
Agua destilada 

7.60g 
IOOml 
0.25 g. 
lOOml 
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pr<>ct.•cl1n11.:1110: 

1. Preparar un frotis de la levadura y dejar secar 
:? Cubrir con verde de malaquita durante 5 minutos y después calentar ligeramente. 
... Eliminar el c"ces0 de colorante con aµua corriente 
4 Cut-.rir con 7-nfranina durante 30 segundos 
5 Lavar con agua corriente y dcJnr secar 

Las ascas y las ascosporas se tiñen de color verde. en tanto que las levaduras tnn1a.n una coloración roja 

Dcsparalinar los cortes ~urner-g1endolo~ dur-an1c 1 O ;1 :o rnínulo~ en dos 1cc1p1cntc~ (va~c.'~ de Kophn) 
sucesivos conteniendo una mezcla de un volumen de aceite de CétCahuatc ( nmm ). de oliva u de "lt.!odón v 2 
volUmencs de xilol - · 

:?: Sccnr con papel filtro hasta que se observe opaco 
J. Quitar los cristales r-csiduales con solucion de yodo (t1ntur-a) durante::?. minutos. seguida de una solución de 

hiposulfito o tiosulfato de sodio o alcohol 
4 Lavar con agua comente 
!" Tci\ir en frio con cat"bofucsina durante un periodo de t 5 a :?0 minutos 
6 Lava,. con agua corriente 
7. Decoloraf" con alcohol 8cido durante un periodo de 1 a::?. minutos hasta obtener una colof"ación rosa pahdo 
8 Lava,. con agua corriente 
Q Dejar secar y observar 

Tinción dr Kinyoun 

Se emplea paf"a teñif" hacilo~ parcialmente n:sistentc~ al acído alcohol E .... pnru.::ipalmentc util en el caso de 
los Actinornicetales del género .Vocc1rc,lla que se decoloran en exceso con la tecnicu de Zichl - ~eelsen 

habitual 

1. Prepaf"ar un frotis de material por teil.if". 
2. Cubrir en frio durante cinco minutos con caf"bofucsina de Kinyoun 
3. Lava,. con agua corriente 
4 Rcmovef" el exceso de colorante con etanol al 50 ~/o. 
5. 
6 
7. 

Lavar con agua corriente 
Decolorar con itcido sulfúrico al 1 °/o duf"antc un periodo de :? n 3 minutos 
Lavar con agua corriente 

8. Cubrir con azul de metileno durante un minuto 
Lavar con agua corriente. dejar secar y obse~ar. 9 

Los actimicetales se teñinin de rojo y se observarDn en un tbndo azul. 
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,.\.cido ~ryódico dr Schiift"( PAS) 

Es úti1 para cspcc1menes. sobre todo en uquel1o!> cuso~ en donde el csumcn con KOH ha rt:suhndo negativo 

'ff!L'l11Cct: 

SumCrjase los cortes en alcohol al 9'." ... ~, o ah .. olulo para tt!'>cgurou· la adheren<.:1a de las rnspaduras snhrc la 
laminilla si se trata de escamas hay que ti.iarli\s con albúmmu de Meycr 

-. Enjuit.gucse en ªb~ª corriente 
3. Colóquese la laminiHa en el acido pcryodico de ShifT ni O 5u/n por do!> minutos 
4. Lavar con agua corriente 
S Agregar reactivo de Shiff- 01'.1S (dimcti1!'-u1t0sido) al O '."~"n por 1 ~::!. minuto!> 
6 Lavarse con agua corriente 
7 Cubrir con verde brillante durante 1 a ::!. minutos 
8 Lavar con agua corriente durante 1 O minutos 
9 Decolorar y deshidratar en bai\os de alcohol al 70. 8.0 y 9~0 

.. o (dos minutos por baño) 
t O Pasar por dos baños de xileno (dos minutos por bai"lo) 
1 1 Montar en resina sintCtica 

Preparación de la albúmina de Mcyer 

Batir una clara de huevo a punto de turran 
-· Agregar un volumen de gliccnna igual a la clara prcbatida 
J :'\.1e7.clar lentamente hasta homogenei7_ar 
4 Agregar un cristal de TIMOL como cons.cr.,.rador y filtrar 
5- 1'.1antener en reposo a 4 ºC durante 24 horas 

Los tilamentos füngicos. conidios y esporas aparecen rojos o ro~ intenso El cemento de algunos granos en 
los micetotnas CMil!Í.YL~ª-.!!!J_"L·t.•f!Y...'!!.'1~) adquieren un color nmarilln o naranja Le..,~ ni.ideos celulares ~e ponen 
verde y la co13.gena. verde claro. el glucógeno y la mucina rojas El citoplasma que es verde en gcncrat 
adquiere un tinte rosa 

Azul de policromo 

Es una tCcnica Util para tei\ir a AJ. f11rf11r. el hongo se observa de color violeta claro en un fondo azul 

Ttic1ucc1: 

t. Fijar el producto biológico al portaobjetos con albúmina de Meyer. 
"" Fin mear ligeramente y dejar secar. 
3. Lavar con solución de Camoy durante un periodo de 20 a JO minutos y d~jar secar 
4 Teñir con azul de policromo durante 20 minutos 
5 Lavar con agua corriente 
6 Diferenciar con agua acidulada (ilcido acetico ni 1°/a) durante un minuto 
7. Lavar con agua corriente. 
R Deshidratar con alcohol absoluto durante 2 minutos 
9 Sumergir en xilol durante 20 minutos 
1 O. Montar en bidsamo de Canadit 
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Para preparar el azul de policromo se necesita 

Azul de metilcno 
Carbonato de potasio 
Agua destilada 
Acido acCtico 

l,.rr"·ed1n11e11to: 

lg 
lg 
400 mi 
J mi 

Disolver el azul de metileno y el carbonato de potasio en el agua destilada. 
2. Hervir la mezcla durante 30 minutos y dejar enfriar 
.) Agregar el ácido acético cristalizable 
4 Agitar hasta la disolución total 
5 Poner en cbullicion hasta reducir el volumen al 50 .. fn 

6 Enfriar con agua corricnlc 

Esta tincion es útil pnra teñir a C. llf.!<~forma11'\ y en la cual In mucina ~c tiflc de ro~ intenso. los nUcleos de 
color negro y la periferia de color amarillo 

lc!c:111ca: 

1. Desparafinar los cortes. rehidratados con xileno y despué~ pasarlos sucesivamente por soluciones 
alcohólicas de concentración decreciente 
Tel"lir durante 7 minutos con solución de Weigcrt. 

3. Lavar con agua corriente de 5 a 1 O minutos 
4 Sumergir en una solución de mucicannin diluida durante JO a bO minutos 
5. Lavar con agua destilada 
6. Teñir con solución de amarillo de metanil durante 1 minuto 
7 Lavar rilpidamentc con agua destilada. 
H. Lavar rápidamente con alcohol aJ 95°/á. 
9. Deshidratar por medio de dos pases en alcohol absoluto 
1 O. Aclarar con dos o tres pases por xileno y montar en la resina sintCtica. 

Preparación de las soluciones utilizadas 

Solución A 

Hematoxilina 
Alcohol al 95°/n 

Solución B 

1 g 
IOOml 

FeCIJ en solución acuosa al 2<)0/., 
Agua destilada 
HCI conccnrrado 

4ml 
950ml. 
lml. 

Mezclar una panc de la solución A con una parte de la solución B. 
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b). Solución de amarillo de metanilo 

,.\marillo de mctanilo 
Agua destilada 
ÁcidC' acerico glacial 

e) C'-..,Jorantc de mucicarmin· 

Carmín 
Cloruro de aluminio 
Agua destilada 

0.~5 !I 
IOOml 
0.25 mi 

1 y. 
0.5 !I 
:?mi 

ESTA 
SAUI 

TESIS 
DE LA 

H9 IEIE 
i31BLHTECA 

En esta técnica las levaduras de Co·vtt><.:oc:c11..,· 11,~of;;irn1.c1m. se observan de color azul claro y Jos 
mucopolisacáridos de azul turquesa 

Desparatinar los eones 
2 Teñir Jos eones con azul de Alcian durante 20 minutos 
.>. Lavar con agua corriente 
-i. Tei\ir con zafranina durante 5 minutos 
S Deshidratar por medio de pases sucesivos de alcoholes al 50. 70. 95~-,:, y alcohol ab~luto 
6 Montar en r-esina !"intética 

G rrK"ofl - Gomori 

Con esta técnica los hongos se tiñen de color negro al igual que algunas bacterias, Ja mucina adquiere un 
color gris os.curo. las panes internas del micelio. ro~a oro. el tbndo aparece de color verde claro. Debe tenerse 
cuidado al observar los eones teftidos con esta tecnica. ya que alguna fibras como las reticulares o las de 
elástina y otras se tiñen de color negro 

lt.•,·111ca: 

1. l>esparafinar los eones en dos bai\os de xileno y dos de alcohol al 95°/o 
·2 Colocar los eones en una solución de acido crómico durante 1 hora 
3. Lavar con agua corriente durante J 5 segundos. 
4. Sumergir en bisulfito de sodio al 1 % durante 1 minuto 
S. Lavar con agua corriente durante S a 1 O minutos 
6. Lavar con agua destilada (cuatro cambios) 
7 Colocar en una soJución de nitrato de plata metenamina y mantener el recipiente a 60 ºC durante JO a 60 

minutos. hasta que las secciones adquieran un color marrón claro. 
8. Pasar por seis bailos de agua destilada. 
9. Colocar en cloruro de oro hasta cambiar de tono. durante 2 a 5 minutos. 
1 O. Lavar con agua corriente 
J t. Teñir con verde brillante durante 40 a 45 segundos. 
1 ::?. Deshidratar con alcohol al 95% y después con alcohol absoluto: aclarar en dos bar.os de xilcno. 
13. 1\.-fontar en resina sintética. 
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a). Ácido crómico 

Acido crómico 
Agua destilada 

b). Metenamina al Jo/o: 

Hexametileno tetramina 
Agua destilada 

s g. 
100ml. 

J g. 
IOOml. 

c). Solución de nitrato de plata metenamina: 

Solucion de nitrato de plata al 5°/o 
Solución de metenamina al 3°/o 

d) Bisulfito de sodio al 1 º/a 

Risultito de sodio 
... \gua destilada 

e). Solución de bisulfito de sodio al 2o/o 

Bisulfito de sodio 
Agua destilada 

O. Verde brillante 

Verde brillante SF 
Agua destilada 
Ácido acetico glacial 

g). Nitrato de plata: 

Nitrato de plata 
Agua destilada 

h). Solución bórax: 

llórax 
Agua destilada 

i). Nitrato de plata metcnamina: 

Solución de bórax 
Agua destilada 

j). Cloruro de oro: 

Cloruro de oro 
Agua destilada 

5 mi. 
IOOml. 

lg 
IOOml 

2g 
IOOml. 

0.2g. 
IOOml. 
0.2g. 

s g. 
100ml. 

!'i g. 
25 mi. 

2ml. 
25 mi. 

IOml. 
90ml. 
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A.naranjado dr •c:ridin• 

Fijar en alcohol absoluto duntnrc J minuto, sumergir la preparación en áddn acctif.::o al l"!.'O y htvar con agua 
destilada. 

:? Teñir con anaranjado de acridina durante 2 minuto:i;. 
Eliminar el cxcc .. o de c<"llornntc con buffer de thsfotos dunmtc..· 1 a ::?: minuto!'. 

.i Dif"crenciar en cloruro de calcio O J M durante 1 a .:? minutos 
S Deshidratar. aclarar y montar en resina sintetica 

La solución acuosa de anaranjado de acridina al O J ~ó. se diluye a O.O l '!/o con solución buffi:r de fosf"atos 
con un pH de 6 

Las estructuras füngicas se observan de color naranja al microscopio de luL. 

ANEX02 

TÉCNICAS Al,TERNATIVAS DE .~ICROCULTIVO 

Es una tCcnica de gran utilidad para el estudio de los hongos. se puede emplear para: 

a) ldcntiticnción ta:"ll:onómica de hongos 
b) Estudios de ontosenia de los conidios 
e) Obtención de material para microfotogratia y microg;ratia clecu-ónica 
d) Elaboración de preparaciones pennanentes útiles en la cnseHanza 
e) Como apoyo para identificación diícrenciaJ. 
t) Como conrrol para las cepas de colecciones de hongos. 

Los medios de cultivo y tiempos de incubación son variables, dependiendo del hongo por procesar y de Jos 
fines que se persiguen al realizar la técnica En general puede decirse que los medios de cultivo má.s usados 
son· agar papa dcx--rrosa. extracto de malta. agar Borelli. agar Sabouraud simple y medio de Czapck. El tiempo 
de incubación normalmcnrc es de 7 a 1 S dias y la remperatura habitual es de 25 ºC. 

Téc•ic:• del ~rnp•ttd•do 

I. Sobre una caja de Petri con medio de culrivo. se depositan 5 a 8 fragmentos del hongo por estudiar . 
., Se introducen en el agar de 4 a 6 cuhreob_icros estériles de 22 X 22 mn1 de un :lngulo apro.'i:imado de 45 º 
.J. Se cierra la caja y se incuba de 7 a 1 5 días a 25 ºC 
4. Cuando el cultivo ha alcanzado su madurez se retira un cubreobjetos de Ja caja v se coloca sobre un 

ponaobjetos. sobre el cuál previamente se ha depositado una gota d~ azul de algud.on -
5. Se deposita una gota de azul de algodón sobre el cubreobjeto!'. y se cuhn: con otro cuhreobjetos de 24 X 40 

mm. 
6. Se repite el procedimiento con los demás cubr·cobjetos contenidos en la caja de cuhivo 

Con esta tCcnica se tienen dos planos de enfoque 
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M~tndo d«- Riv•li«'r y S..yd«-1 

Es una técnica de mic.-ocultivo que pennite evidenciar de t'Orma clara las c..ast.-ucturas mortblógicas en su 
arreglo y disposición natu.-al. se realiza para la identificación de cultivos o bien. para preparar material de 
ense~anza. 

1. Sumergir un portaobjetos cstCril en medio de culrivo a S6 ºC 
:?: Colocar el portaobjetos sobre un caballete en una caja de Petra 
3 Inocular el centro del ponaobjcto!i con el hongo n estudiar 
4 Depositar en la caja de Pctri 1 O mi de agua destilada cstCnl. sm mojar el cultivo 
S. 1 ncubar a 25 ºC en la oscuridad 
6 Cuando el cultivo alcance su madurez. desprender el exceso de agar y secar en la cstula a )7 "C durante 24 

horas 
7 Sumcr·gir Ja preparacion en colodión ligero 
S E~cunir el C'l(ccso de colodion y dejar secar duranrc :!4 hor:as en po!>ición hori,.ontal 

Preparación del colodion 

Colodión oficial (sin aceite de ricino) J mi 
Alcohol absoluto :? mi 
E:ter sulfi.Jrico :?: mi 

ANEX03 

Ag•r S.bour•ud-Antibióticos (S.bouraud •ntibióticos) 

Es un medio para el aislamiento de la mayoria de los hongos patógenos La ciclohc"<imida inhibe el 
desarrollo de Jos hongos contaminantes y el cloranfcnicol a las bacterias 

(r1m,,.-.1.wciá11: 

Pentona 
Glucosa 
Aga.r - aga.
Cloranfenicol 
Cicloheximida 
Agua destilada 

l'rtH..:c:dimtc!lllo: 

JO gr 
20 gr 
20gr. 
500 mg. 
500mg 
IOOOml. 

1. Disuelva en el agua los primeros 3 ingredientes. 
' Ajuste el pH a 5.6. 
3. Se deja reposa.- durante 1 O minutos. 
4. Se esteriliza durante 1 S minutos a 12 1 ºC. 
S, Se deja enfriar a SO ºC aproximadamente 
6. En un ambiente estéril. se agregan los antibióticos. 

El medio líquido se prepara de Ja misma f"onna. solo que sin agar - agar. 

R2 



"'a:•r aceite de oli"·• 

Es un medio utilizado para el aislamicnlo de levaduras lipofilicas. como ~:Ít.lli.IS'!.c;;.!.JJ .... ft~. 

Agar dextrosa Sabouraud 
Twecn 80 
Aceite de oliva 
Vitamina A 
Cloranfcnicol 
Agua destilada 

l'roced1mie111n: 

6 5 gr 
=:mi 
2ml 
10 gotas 
O 5 gr. 
IOOml 

Di~uelvn por calor el Sabouraud en el agua 
Agregue los otros ingredientes 

·"· Se esteriliza a 121 ºC duranle 15 minutos 

AK•r extr•cto de lev•dur• - fosf•to con •moni•co 

Es un medio utilizado para el aislamiento de H1•11ovlavna t..:av ... 11lqt11nt y H1u. .. ·1onll't..J! ... úttrma111id1\· a partir 
de productos biológicos 

( ·ompo . ..,c..·uj11: 

Extracto de levadura 
Amon.iguador de fosfatos pH de 6 
Agar 
Ctoranfcnicol 
Agua destilada 

1~roc..·edin1ie1uo: 

1 gr 
2ml. 
:?O yr. 
0.5 gr. 
iOOOml. 

1. Mezcle los ingredientes con el agua destilada y agite. 
2. Se pone en ebullición agitando con frecuencia 
3. Deposite 1 K mi en tubos con tapón de rosca. 
4. Se esterili7.a a 121 ºC durante 15 minutos 
5. Se ajusta el pH a 6.0 a temperatura ambiente 

J-;,,,p/l!t> c.:011 umo111aco: 

1. Vacie el medio contenido en los dos tubos. sobre una caja de Petri en el momento de usarlo. 
~ Inocule 0.5 a 1 .O mi del espCcimen en la superficie del medio. 
J. Inmediatamente después de la inoculación agregue una gota de amcmiaco concentrado a la superficie del 

agar. permitiendo su difusión 

El amoniaco a altas concentraciones inhibe el crecimiento de hongos no patógeno!i. 
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Ti<>Rlicolalo 

Es un medio utilizado para el aislamiento de Actinomycetes anaerobios. 

Peptona 
L-cistina 

• Glucosa 
Cloruro de sodio 

• Tioglicolato de sodio 
Sulfito de !'.Odio 
A~ar 

A~ua dcstiluda 

/'rr"·~d1nri.:1110: 

Disuelva los inAredientes 
.., Ajuste el pH a 7.:? 

:?O gr. 
0.2~ gr 
6 gr. 
2.5 gr 
O 5 gr 
O 1 gr 
O 7 gr 
1000 mi 

·' Se estcrilil'..a a 121 ºC por 1 !' minutos 
4 Se almacena a temperatura ambiente 

Lowen•lein-.Jensen 

Es un medio utilizado para el aislamiento de Actinomycctcs aerobios. 

<:nmr>o.wción: 

Fosfato monopotásico 
Sulfato de magnesio 
Citrato de magnesio 
Asparaginn 
Glicer·oJ yrado reactivo 
Agua destilad" 
Marina de papa 
Huevos revueltos enteros 
Verde de malaquita aJ 2 % 

l'r°'·eúimit!IUo: 

2 4 gr. 
O 24 gr 
0.6 gr 
3 6 gr. 
12ml 
600ml. 
JO gr. 
1000 mi. 
20ml. 

1 . Disuelva las sales y la harina de papa en el •Mua. 
2 Se esteriliza a 121 ºC por 30 minu1os. 
3. Lave: con cepillos los huevos frescos (de no mas de una semana de anrigUedad) con solución jabonosa al 

5% y dejclos en ella durante 30 minutos. 
4. Enjuague los huevos peñectamcnte con agua corriente. 
5. Ponga loN huevos en alcohol al 700/o durante J 5 minutos. 
6. Rompa los huevos y deposítelos en frascos c:stCriles el contenido. 
7 Se homogeni7.an los huevos con perlas de vidrio estériles. 
8. Agregue un litro de la suspensión de huevo a la suspensión de sales - papa. 
9. Agregue el verde de malaquita y envase. 
1 O. Se ponen los tubos a 85 ºC duran1e 50 minutos. 
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.Anaerohio11i!I 

Es un medio utilizado para el aislamiento y conservación de Actinomycetes del gCnero A,·tÍIHNn>""c.::1•. 

a) Solución 1; 

Ácido pirogálico 
A!,.P\Ja destilada 

b) Solución .:! . 

IOOyr. 
150 mi 

Para obtenerla mezcle A y B. 

~1ezcla A 

Carbonato de sodio 
Agua destilada 

Mezcla B 

Fosfato de potasio 
Agua destilada 

10 gr 
100 mi 

17.40 gr 
IOOml. 

1 . Deposite por partes iguales y por separado las soluciones 1 .)' 2 en la caja de Rray. 
2. Siembre en estría el producto biológico en la tapa de la caja de Bray que debe tener el agar simple. 
3. Tape Ja caja con la placa inoculada y selle con cinta adhesiva. 
4. Incline la caja en varias direcciones para mezclar las soluciones 1 y 2; e~to produce una reducción de las 

moléculas de 02. dando lugar a un ambiente microaerotilico. 
5. Se incuba a 37 ºC durante 5 días. 

MEDIOS EMPLEADOS PARA CONSERVACIÓN 

Agar P•pa delllrosa 

Pulpa de papa 
Glucosa 
Agar 
Agua destilada 

250 gr 
20gr. 
20 gr 
1000 mi. 

1 . Pelar la papa y canaria en pedazos finos. 
2. Poner en ebullición durante 30 minutos. 
J. Filtrar a través de una gasa y reponer el volumen anterior. 
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4. Ai\adir agar y glucosa. 
S. Disolver por calentamiento. 
6. Esterilizar a 121 ºC durante 20 minutos. 
7. Envasar la mezcla. 

A111:•r extr•cto de suelo 

Es un rncdio rccomc:ndado para el mantcnin1icnto de la t"brma micclial de /l. dt!rn1"1i11di .... y 11. ,·c.1p ... ·11/ut11n1 
ademas favorece In formación de clcistotccios de Awllnmn:..'~l'i..11.t:r..t:llJ.t!.111.i/ü.,. 

Tierra de .iardin 
Agua de la llave 
Glucosa 
Extracto de levadura 
KM>PO• 
AHar 

1~r1x:t!cltmh•1110: 

1. Mezclar la tierra con el agua 

500 g.-. 
1200 mi 
2g.-
I gr 
o S gr 
15 gr 

:? Esterilizar a 121 ºC durante 3 horas 
Filtrar a través de papel filtro mientras este caliente. 

4. Reponer el volumen hasta 1000 mi 
S. Ai\adir los dcmis ingredientes. 
6. Ajustar el pH a 7.0. 
7. Esterilizara 121 ºCdurante20minutos. 

MEDIOS EMPLEADOS PARA AISLAMIENTO V/O CONSERVACIÓN 

Aa11r Czapek-Dox 

Es un medio empleado para aislamiento y conservación de algunos Actinomycctes. se utiliza también para 
Ja identificación de A ... per¡,:1/111 ... ·'PP y Penic..·1/li11m ·"'PP· 

Sacarosa 
Nitrato de sodio 
Fosfato dipotAsico 
Sulfato de magnesio 
Cloruro potisico 
Sulfato ferroso 
Agar 
Agua destilada 

30gr. 
2gr. 
1 gr. 
0.S gr. 
O.S gr. 
10mg. 
IS gr. 
IOOOml. 

116 



1. Disolver por calor todos los ingredientes 
"' Ponerlos en ebullición durante 1 O minutos. 
3. Esterilizar a 121 ºC durante 20 minutos. 
4. Envasar. 

l\.ledio de G•rrod 

Se utiliza para aislar y conservar los Actinomycctcs. 

Extracto de camc 
Cloruro de sodio 
Peptona 
Almidón soluble 
Ag.ar 
Agua destilada 

3 g.-. 
5 gr. 
10 gr. 
1 gr 
::o gr 
IOOOml. 

Disolver todos los ingredientes en el agua 
.., Esterilizar a 12 1 "'C durante 1 S minutos 
::;, Envasar. 

MEDIOS EMPLEADOS PARA AISLAMIENTO Y/O DIFERENCIACIÓN 

Aa•r-niaer (St•ib-Seeliaer) 

Se utiliza para la identificación de rriptoc..vJJL·c11 ... - 'teoformc111. .. y su aisJamicnto a panir de substratos muy 
contaminados. C". '1eoforn1C11u- adquiere un color marrón oscuro al desarrollarse en este medio de cultivo. 

Semilla de nigcr 
Fosfato de potasio dihidrogcnado 
C.-eatinina 
Penicilina 
Estreptomicina 

• Cloranfenicol 
Diíenil 
Etanol 
Agar 
Agua destilada 

50 g.-
1 g.-
1 gr. 
20 U/mi. 
40 mg/ml. 
1 mg/ml. 
IOOmg/ml. 
1 mi. 
15 gr. 
IOOOml. 
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1 . Preparar la solución madre de extracto de levadura disolviendo la levadura en 100 mi 
Esterilizar por filtración. 

) Disolver el agar en 1000 mi de agua. 
4. Esterilizar a 121 ºC durante 15 minutos 
S. Enfriar a 45 ºC. 
6. Aftadir 6 mi de la solución madre de extracto de levadura 
7. Envasar 

Medio de Gorodkowas 

Se usa para la obtención de ascas de ~rontl"f"<-• ... · "~n;w.wa~ 

Glucosa 
Cloruro de sodio 
Extracto de came 
Agua destilada 

f>rtx.:c:dinuc:nlo: 

0.63 gr 
1.30 gr 
2.SO gr. 
250 mi. 

?\.tezclar los ingredientes y disolverlos con calor. 
2. Poner la mezcla a ebullición durante S minutos . 
.J. Esterilizar a 121 ºC durante 1 S minutos. 

Aa•r •lfacel 

Se usa para la obtención de clcistotecios de Aj«llpmwe~ cqpn1lqm:r; 

C"o1npo.'liició11: 

Alfacel ( celulosa ) 
M¡¡SO, 
KH,PÜ" 
Nitrato de sodio 
Extracto de levadura 
Agar 
Agua destilada 

/>roc..:c:d1m1c:11to: 

20 gr. 
1 gr. 
1 S gr. 
1 gr. 
O.S gr. 
20 gr 
IOOOml. 

1 Disolver por calentamiento todos los ingredientes. 
2. Ajustar el pH a 5.7. 
3. Estcriliz.ar a 121 ºC durante 20 minutos 
4. Envasar. 

de agua. 
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Aaar avena-jilomale 

Se utiliza para la obtención de ascoaporas de Arthroderma ·V'I'· 

Harina de avena para bc:hé 
Puré de jitomate 
MgSOJ - 7H'O 
Nitrato de sodio 
Agar 
Agua destilada 

Pr1H.·c:d1m1e11u': 

JO gr 
10 gr 
1 gr 
1 gr. 
10 gr 
IOOOml. 

1. Disolver por calentamiento los ing.-cdientcs en el agua. 
2. Ajustar el pH a 5.6. 
3. Esterilizar a 121 ºC durante 15 minutos 
4 Envasar. 

Aaarcereal 

Se utiliza para la producción de ascocarpos de los hongos G_¡,•mntJQ.W:o,·eac:. 

< .. ompo.'01c1ó11: 

Cereal mixto prccocido 
Fosfato dipotitsico 
Sulfato de magnesio 
Nitrato de sodio 
Agar 
Agua destilada 

/'rtx:c:dinrie1110: 

IOgr. 
1 5 gr 
1 gr 
l gr. 
18 gr. 
IOOOml. 

1. Disuelva en el agua los componentes con calor. 
2. Se ajusta el pH a S.6. 
3. Se esteriliza a 121 ºC durante 15 minutos. 
4. Se envasa. 

Mediodeai,. 

Se utiliza para obtener la f"asc sexual de ,'Vx:chqomw.·C! ..... CKrevi.<.-iqe y permite dif"erenciarlo de otras levaduras 
no ascosporadas. 

l'rocedimie1110: 

l. En un tubo de cultivo de 15 X 1 SO. colocar un fraymenlo de gis cortado JlOr su cje.: longitudinal en forma 
diagonal. 
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2. Esterilizar a t 21 e>C durante 15 minutos 
_,, .Agregar J mi de ngua destilada cstCriJ 
4 Inocular en el centro de la pane plana la levadura a estudiar. 
5. Incubar a temperatura ambiente dunmtc 5 a 8 dius Se toma una muestra del cultivo y se tii\e con la tCcnica 
para ascosporas. 

MEDIOS PARA DIFERENCIACIÓN 

Medio de prueh• p•r• derm•tofitos ( DTM) 

Se utiliza como medio selectivo para el aislamiento de dennalofitos a panir de muestras muy contaminadas 
con bacterias u otros hongos El indicador de pH pennitc identificar fü.cilmcnte a los dcnnatot"itos. pues por el 
desarrollo de éstos Cambia el color amarillo del medio a rojo. debido u la degradación de In titona y a la 
liberación de los compue:;¡tos alcalinos 

Fitona de soya 
Dextrosa 
Agar 
Agua destilada 
Solución de rojo de f"enol al 0.5 º/o 

HCI 0.8 N 
Ciclohcximida 
Acetona 
Sulfato de gentarnicina 
Agua destilada estéril 
Clorotelraciclina 
A.brua destilada estCril 
NaOHO 1 N 
Agua destilada c.b.p. 

l'rnced1mien1n: 

JO gr. 
to gr. 
::?O gr. 
IOOOml. 
40ml. 
6ml. 
SOO mg 
2ml 
100000 U. 
:!mi 
JOOml. 
25 mi. 
IS mi. 
JOOml. 

1. Disolver 0.5 gr. de rojo de fcnol en 15 mi de NaOH y af"ore a 100 mi con agua destilada. 
2. Disolver la cicloheximida en 2 mi de acetona. ' 
3 Disolver Ja gentarnicina en 2 mi de agua estCril. 
4. Disolver Ja clororetraciclina en 25 mi de agua estCril. 
5. Disolver la fitona. la dextrosa y el agar por calentamiento en 1000 mi de agua destilada. 
6. Aftadir a la mezcla del agar~ 40 mi de rojo de fcnol al 0.5 o/o. 
7. Homogcnizar y aftadir la gcntamicina. 
R. Esterilizar a J 2 libras de presión durante 1 O minutos. 
9. Enfriar a 47 ºC y aftadir la solución de clorotctraciclina en ambiente estCril 
JO.Envasar 
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Agar Trichopyton (1 - 7) 

Se utiliza para la dif'crenciación de los dcnnatotitos de acuerdo con sus nec&..~idades vitaminicas (ver cuadro 
3.1) 

a) Agar 1 ( medio base de caseina sin vitaminas ) 

Hídro1i7.ado de caseina libf"e de vitaminas 
Glucosa 
Sulfato de 1nagnesio 
Fosfato de potasio 
Agar 
Agua destilada 

h) Agar 2 

Agar 1 con 50 mg de inositol. 

e) Agar 3. 

2 !\gr 
40gr 
0.1 gr. 
1 8 gr. 
15 gr. 
IOOOml. 

Agar 1 con 50 mg de inositol y 200 ug de tiamina. 

d) Agar4. 

Agar 1 con 200 ug de tiamina. 

e) Agar 5. 

Agar 1 con 2 mg de ácido nicotínico . 

. V Agar 6 ( medio base de nitrato de amonio sin vitaminas ) 

Nitrato de amonio 
Glucosa 
Sulfato de magnesio 
Fosfato de potasio 
Agar 
Agua destilada 

J.:) Agar 7 

1.5 gr. 
40 gr. 
0.1 gr 
1.8 gr. 
15 gr. 
IOOOml. 

Agar 6 con JO mg de HCI - histidina. 

Procedimienlo: 

1 . Disolver por calentamiento los ingredientes del medio ~leccionado. 
2. Poner a ebullición durante 1 minuto. 
3. Esterilizar a 121 ºC durante 12 minutos. 
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-··--
Trichoohyton rwbnmr 

Trichopyton ygtllCOIMll1I 

Trlcltqplnttqn p .... IW 

..... 
• ................ tr'ldlt9 .... ---

Ectotrix y endoctriJI:. Cadenas de No reponados 
conidioa tamafto mediano 

Ectotrix y endoctrix. En la No reportado1 
primera., cadena de conidios 
a,randes; en la segunda. conidios 
más pequdk>s 

EndoctrUt. Hif' .. con burbuju No reportados 
9éreaa en el pelo; conidio• 
escasos o ausentes 

Endocrix. Abundantes c.adenu de Crece mejor en presencia de tiamina 
conidios. lo que hace que d pelo --
Ectotrix. Gt-andes conidio• en 
c:adenas 

No se conoce 

Endotrix como: 
T. ,_,_,.y T."~ 

Ectotrix. Muas de conidios 
pequefllla 

Toda.a las cepas requieren tiamina 

Tlamina. Muchaa cepu requieren 
tambien inoütol. El ccecimiento 
.umenta a 3 -re 

Responde liaeramente a Ja tiamina en 
el SO-/e de aialamientos 

No CTeCe en nitrato de amonio o 
histidina corno fuentes de nitróseno. 
No se estimula con timibna 

Ni.._..., reportado. Crece 
profuamnentc en arroz refinado 

Pri~e Ectotri><. Conidios No .._,,,ado 
~·y en cadenu 

Ectotrix. Similar~ lf>'P'W""" No reportado 
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Penetración del pelo 

Se utlliz.a para la diferenciación de alguno~ derma.totitos que tient:tl la capacidad de producir órganoS" 
peñorantes. 

Sol. de extracto de levadura al 1 O 0
/., 3 ml 

Agua destilada 20 ml 
Cabello de nii\o pt"cpUbcr cortados en ftagmentos de l cm. esterilizados. 

J>rtx:1tdim1e111~,_. 

}'r..tezclar la solución de extTacto de levadura con e\ agua 
"" Se vierte 2 m\ de \a solución en cada tubo. 
3. Agregar de~ a to cabc11os Pº'" tubo 
4. tnocular los cabellos con el hongo por estudiar 
~. 1ncubar durante 4 semanas a temperatura ambiente. 
6. Observar tos pelos aclarados con KOH o con azul de algodón. 

Agar Biagy 

Se utiliza para la identificación de colonias de < "c111ú1út1 ·'1:Jf' y otras levaduras .. las cuales toman una coloración 
que var-in dd marrón al negro brillante. Inhibe el desarro11o de muchas bac:1erias y hongos contaminantes. 

c·umpo ... 1c:1á11: 

Glucosa 
E~racto de levadura 
Glicina 
Citrato de bismuto amónico 
Sulfito de sodio 
C\oranfenico\ 
Agar 
Agua destilada 

Proet!dimit!'11n: 

10 gr. 
1 gr. 
10 gr. 
5 gr. 
3 gr 
O.S gr. 
20 gr. 
IOOOml. 

\. Disolver en el agua todos \os in8,rcdientes. 
~ Esterilizar a 11 O ºC durante 20 minutos. 

Atear harina de maíz 

Se utiliza para la producción de seudohifas de levadura del género ( ·<uldida. y producción de 
c1amidoconidios de e·. ulh1C.:am•. 

Harina de rnaiz. 62.5 gr 
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Agua destilada 
T"'ccn RO 

• Agar 

l,rrH.ºt•tli"11f."llltJ: 

1SOOml 
IS mi. 
19 gr 

1. Disolver la harina de maiz en el agua destilada. 
' Dejnr reposar a temperatura ambiente durante 15 minu1os. 
3 Filtrar a travCs de papel filtro y reconstituir el anterior volumen. 
4 Añadir el agar. 
S. Ai\adir el T'lNcen 80. 
6. Esterili7...ar a 121 ºC durante 20 minutos 

.. ~gar harina de arroz - Tween 

Favorece la producción de damidioconidios de ( •. alhu.:e111 ... ·. 

Harina de nrro.;r 
Twcen RO 
Agar 
Agua deslilada 

l'rcH.·eú1nrie1110: 

10 gr 
IOml 
10 gr. 
tOOOml 

Hervir durante 30 segundos la harina dt: arroz 
2. Filtrar a travCs de gasa y reconstruir el volumen. 
3. Agregar el agar y disolver. 
4. Agregar el Tween 80. 
S. Esterilizar a 120 ªC durante 20 minutos. 
6. Dejar reposar toda la noche en bai'\o María a 60 ºC. 
7. Decantar la porción clara y filtrar a través de una gasa. 
8. Esterilizar a 120 ºC durante 20 minutos. 
9. Envasar. 

Aa•r P•P• - zan•horia - bilis 

Es un medio particularmente favorable para la obtención de clamidioconidios en (·. u/hia.111 ... ·. 

Pulpa de zanahoria 
Pu 1 pa de papa 
Agar 
Bilis fresca de buey 
Agua destilada 

/'rrx.·<.•Jilni~1110: 

20 gr. 
20gr. 
20g.-. 
ISO mi. 
IOOOml. 

1. Macerar la pulpa de la papa y la zanahoria durante una hora. 
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2. Poner la mezcla en ebullición durante 5 minutos. 
3. Filtrar a travCs de papel filtro y reponer el volumen original 
4. Ar\adir cJ agar y fundirlo 
5. Af\adir la bili~ de buey 
6. Esterilizar a 120 ºC durante 15 minutos 

At:•r P•p•no-Levine ( cloruro de trif"enil tetr•zolio ) 

Se utiliza para identificar algunas especies del gCnero < ·u,JuJu por el color que desarrollan las colonias 
sobre este medio. lo cual esta determinado por la capacidad que tienen algunas especies de reducir el triícnil 
tetrazolio en dif"ercntes grados 

("'ontpn ... 1c1ó11: 

Peptona 
Extracto de levadura 
Dextrosa 
Agar 
A!,.P\Ja destilada 
Cloruro de triíenil tetrazolio 
Neomicina o cloranf"enicol 

/'roc.·t!tl1nt1e,110: 

JO gr. 
1 gr. 
40 gr. 
IS gr. 
IOOOml. 

0.1 gr. 
o 5 gr. 

Disolver en el agua todos los ingredientes a excepción del cloruro de tritC:nil tetrazolio 
:? Esterili7.a.r a 121 ºC durante 20 minutos 
.J Enfriar el medio a 50 ºC 
4 Añadir el trifenil tetrazolio en condiciones de esterilidad 
:5 Ajustar el pH a 6 O 
6. Envasar. 

Se utiliza para diferenciar a Nocarc/u1 hrt1:•1llen .. ·1 ... - de otntS especies de No,:urd1u .• con base en la capacidad 
de hidrolizar la caseina. 

Leche en polvo descremada 
Agua destilada. 
Agar 

Prnc:edirnll!'llo: 

JO gr. 
200ml. 
2 gr. 

Disolver la leche en 100 mi. de agua. agregándola poco a puco para evirar la tOrmación de grumos. 
2. Esterilizar a 12 1 ºC durante t 5 minutos. 
_.,_ Disolver el agar en 100 mi de agua. 
4. Esterilizar a J 2 1 ºC durante 15 minutos 
S Enfriar ambas soluciones a 48 ºC. se mezclan y se homogeneiza. 
6 Envasar 
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l\ledio de gelatina para hidróli11i10. 

Se utiliza para demosu·ar la actividad protcotitica de algunas especies de hongos y de Actinomycctcs 
causantes de micetoma y cromomicosis 

Gelatina 
Caldo de infusión - corazón 
Agua destilada. 

10 gr 
2.5 gr. 
1000 mi 

Disolver los ingredientes. por calentamiento en el agua. 
:: Dejar n cbullicion durante :? minutos 
3 Ajustar el pt-t a 7 :? 
4 Esterili.7...ar a 15 libr-as de presión durante 1 O minutos 

1"a•r dextrosa - urea 

Se utiliza para poner de manifiesto la p.-oducción de ureasa por los gC:ncros Trichopytn11. C"riploc:<x.:,.-,, ... y 
Noc:urúu1. La reacción se hace evidente por el cambio de color del medio hacia el magenta. 

Dextrosa 
Peptona 
Clon.iro de 50dio 

• Fosfato monopotilsico 
Urea 
Agar 
Rojo de fenal 
Agua destilada 

1 gr 
1 gr. 
5 gr. 
2 gr. 
20 gr. 
15 gr. 
12mg. 
IOOOml 

t Disolver la urca en 100 ml. de agua destilada y esterilizar por filtración. 
2. Disolver los ingredientes restantes en 900 ml. de agua. 
3. Esterilizar a 12 1 ºC durante 20 minutos. 
4. Enfriar a 50 ºC. 
S. Agregar la solución de urea en ambiente cstCril. 

l\IEOIOS PARA OBTENCIÓN DE FASES PARASITARIAS 

Agar infusión-cerebro-corazón 

La siembra en este medio favorece la conversión de las fases micclialcs de algunos hongos dimórficos en 
fases parasitaria...,. si se incuban a 37 ºC. 
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Agnr infusión - ccrehro - cornr.ón 
Ayua destilada 

5:! gr 
1000 mi 

Mezclar el medio deshidratado con el agua destilada 
2. Calentar con agitación frecuente y poner en ebullicion por un minuto 
3. Vaciar R mi. del medio en tubos de tapón rosca 
4 Esterili7..nr la mezcla a 1:!1 ºC durante 1 5 minutos 

Medio de Converse 

Se utiliza para obtener las f'"onnas parasitarias ( estCrulas con endosporas) de Cuc:ciúioide immilh·· 

Glucosa 1 l\.'I 
Acetato de amonio 1 f\.t 
Fosfato de monopotasio 1 !\.1 
Fosfato dipotitsico 1 l\.1 
Sulfato de magnesio 1 1\.1 
Sulfato de zinc O 001 M 
Cloruro de sodio O O 1 l\.1 
Bicarbonato de sodio O O 1 M 
Cloruro de calcio 
Agua destilada c.b p 

Pn>eedimicnto: 

22ml 
16ml 
3 75 mi. 
3 mi 
l.bml. 
1 24 mi 
:!4ml. 
14 mi 
2ml 
1000 mi 

1 . !\.tezclar todos los ingredientes y aforar con agua a 1 000 mi. 
2 Llenar los tubos con 1 O mi del medio 
3 Esterilizar la mezcla a 121 ºC durante 15 minutos. 
4. Ajustar el pH a 6.5. 

Medio para cultivo de esférul•• 

(·ompt1.\·1ció": 

KH2PO• 
ZnSO• 
MgSO• 
NaHCO' 
CaClo 
NH.s acetato 
Glucosa 
KHPO• 
NaCI 

6.260 gr. 
0.036 gr. 
3.994 gr. 
l.176gr. 
0.029 gr 
12.334 gr. 
39.635 gr. 
6.846 gr. 
0.014 gr. 
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Caseína hidrolizada 
Agua dcsti lada 

l"r1x:.:d1mien10: 

20gr. 
IOOOml. 

Disolver los ingredientes en el agua 
2 Ajuste el pH a 6 O 
3 E!>terilicc la mezcla a121 ºC durante 10 minutos 
4 Disolver el medio a una proporción de l: l O con agua destilada csteril. 
5 Disolver en tubos tapB.ndolos con algodón y papel aluminio hasta el momento de utilizarlos 
6. Al momento de utilizar el medio. agregar to siguiente 

Biotina 1 1 O 000 O S ml. 
Glutaliona 0.005 1\.1 O 5 mi. 

7 L.-..s ~olucioncs deberán esterilizarse por filtraciOn 

Medio p•r11 célul•,. fu111•2oide!1 

Se utiliza para obtener in vitro las cClulas fumagoidcs. 

< "omp<J.\"ICIÓll: 

Ca.Ido dextrosa Sabournud IOOOml 

1. Esterilizar el medio de Sabouraud a 121 ec durante 15 minutos. 
2. Ajustar el pH a 2 5 
.3. Inocular el medio con una cepa de Claw11d10.'>pqrt11m carrioni. 
-l. Incubar a 37 ºC. 

MEDIOS UTILIZADOS PARA PRUEBAS BIOQUiMICAS 

Auxonogra111• del c•rbono en pl•c• (a!limil•ción de carbohidr•IO!I) 

Mftlio base: Se utiliza como sostén de los discos de azUcares y para. observar el crecimiento de las 
levaduras para su posterior identificación 

<~ompo.,·ic1ó1r: 

Extracto de levadura 
Agar noble 
Agua destilada 

/"r<x:edimie11to: 

0.67 gr. 
20 gr 
IOOOml. 

1. Disolver los ingredientes en el agua. 
2. Poner en ebullición suave durante 1 minuto .. 
3. Esterilizar a 121 ºC durante 15 minutos. 
4 Guardar en refrigeración a 4 ºC. 
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Di,.co11 de azúcare" para el auxono¡:rama del carbono. 

/11/.:rt.."cllf.•111c: ... ·: 

Discos de papel fihro cstCrilcs de S mm de di8mctro 
AzUcarcs (glucosa. 1aC1os.a. maltosa. sacarosu. rafinosa. galactosa). 20 O gr de cada uno. 
Agua destilada. 1 00 mi por azUcar 

/ 1roc:l!d1m1e111<1: 

Disolver cada tipo de azúcar en 100 mi de agua. 
2. Esterilizar por filtración 
3. Sumergir los discos en las distintas soluciones de azücares durante 24 hor-as 
4 Colocar los discos de papel en una caja de Petri y ponerlos en la estufa a 37 ºC durante 24 horas. 
5 Guardar los discos en un frasco cstCril de boca ancha 

Auxonoarama del carbono en tubo (Wiekerham) 

Cnmp<J.•úc1á11: 

Extracto de levadura. J 25 gr por azúcar 
Carbohidratos (glucosa. lactosa . .-atinosa. maltosa. galactosa. celobiosa), 2 SO gr por cada a.zUcar 

J>roc:~J1n11c!1rto: 

1. Disolver el extracto de levadura en 400 mi de agua (preparar una solución para cada azúcar). 
2. Esterilizar cada solución a 12 1 ºC durante 1 5 minutos 
·"' Dejar enfriar a temperatura ambiente 
4 Disolver cada azúcar en 100 mi de agua 
5 Esterilizar las soluciones. de azúcares por filtración 
6. Agregar 1 00 mi de la solución de cada azúcar a 400 mi de solución de extracto de levadura 
7. Ajustar el pH de cada solución a 5.6 
8. En condiciones de esterilidad. poner 2.S mi de solución a tubos estériles de 10 X 75 

Zimoarama 

Se utiliza para identificar diversos géneros y especies fúngicas. principalmente levaduras y algunas bacterias 
penenecientes a los Actinomycetes. 

c:ompo ... ·ició11: 

Caldo de infusión - corazón 25 gr. 
Sol. de azul de bromotimol al lº/o J mi 

• Solución de azúcares al 10% (glucosa. lactosa. malto~ galactosa .. ralinosa .. sacarosa). t .O mi de cada 
solución por tubo. 

Agua destilada 100 mi. 

Disolver el caldo en el agua destilada. 



2. Ai\adir la solución de azul de bromotimol 
3 El azul de hromotimol se prepara mc7clando 1 gr de colorante con :!O mi de NaOH al O 1 N. cuando no 
haya r-csiduos se asrcgan RO mi de agua destilada y se almacena a tempcraturn ambiente en la oscuridad 
4 '"'justar el pH a 7 :!. - 7 :- a tempenuur-a ambiente 
!' /\i\adir <> mt del medio a cada tubo. los cuales dcbcran contener- un tubo de Durhu.m in,.,crtido 
6 Estcrili7.ar tos tubos a 12 1 ºC dur-nnte 1 5 minutos 
7. Ai\adir a cada tubo l ml de solución de azúcares (e""<cepto maltosa. O 5 mi). esterili7.ada pr-cviamcntc por 
filtración 
8 lnocutar los tubos con~ gotas de una suspcnsion de levaduras por estudus.r. una concentraciOn apr-oximada 
a. la del tubo~º t de In escala de ?\.1cFaraland 

COLECCIÓ!'ó .,,- CO:"ISERVACIÓ!'ó DE CULTIVOS 

La colcccion de cultivo~ en un laboratorio de 1nicolog.1a e~ una hcrramicnt•1 valiosa ~ pcnnanc..~tc paru el 
micoló~D 

En ella se conservan los aislamientos clinicos. i.lmbicntales. de ret"Crencia. tipicos.. de imponancia 
epidcmiologica y todos aquellos que rcprc~cntcn In histo..-ia m1cologica de la infcccion de un paciente 

Todos ellos son utilcs en la invcst1v,acion y c:n la cn~cñan:za 

Registro de culth·os 

Par-a mantener un sistema uniti.."lrn"lc de registro. se dchc de seguir to siguiente 
Todo nUmer-o debe asignarse una sola "·cz. 
A continuación se list;;: la información que debe contener el registro de cada cepa 

:--;umero de ingr-cso. nombre del hongo y fecha de ingre~.u a la colección 
Cuándo. dónde y por- quien tUc aislado el hongo Para los ais.lamientos clinicos es Util un resumen clinico_ 
Cuándo y quiCn envió el aislamiento. 
Clasificación taxonómica del hongo al ser recibido. La clasificación puede ser o no correcta. 
Cualquier nUmer-o de colección. numero de diagnóstico u otl'"o nombre de ingrcM> del aislamiento. 
La lnformación anterior puede ampliar-se o modificarse de acuerdo con las necesidades de cada laboratorio. 

Recepción de nuevo" ai!ilamicntos 

Al r-ecibir-sc un nuevo aislamíento par-a integrarse a la colección. deben de segutrse los pasos que se 
pr-escntan a continuación· 

Vaciar inmediatamente los datos del aislamiento en la libreta de ingresos Escribir- el nombre del hongo con 
lápiz hasta que se confirme su identidad. Si falta algUn dato importante del ais1amiento. hay que solicitarlo a 
quien lo cnvia 

2 RcaliT.al"" un examen dir-ecto y las pruebas bioquimicas necesarias para asegurarse de que el cultivo estit. 
clasificado adecuadamente 

3. Depositar el cultivo original en una placa de medio de agar papa • dextrosa (APD) par-a asegur-arse de que 
el cultivo esta puro. 

4 Una vez que se ha confirmado ta pureza e identidad. asignar al cultivo un nUmer-o de ingreso y marcar 
todos los tubos y placas con el mismo nUmeT"o 

5. De la placa con A.PO inoculada~ p..-eparar un c:icamen directo pcm"lanente. mar-cado con el nümero de 
ingreso para depositarlo en ta colección de cultivos. 

6. De la placa con APD inoculada. preparar 5 subcultivos en APD 
7. Revisar los cultivos a intervalos de 7 dias hasta que se observe una buena conidiacion y/o esporulación. 
8. Conservar los S subcultivos distribuyéndolos de ta siguiente forma: 
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Cun un subculti\.o prcpanu- una su~pcnsil'll con aguil y ;.1linacemtda 
Colocar dos subcultivos en niuogcno liqu1(k' 
Cubrir :? subcultivos con aceite mineral c~tC1 il y al11u1i.:cn.:u los 

Rccu11eraciún de culti,·os liufiliz.ndos 

En ocasiones. los laboratorios 1ccibcn culti\.o~ liotiJí,,,adf..)S Los cultivos se preparan en leche descremada. 
suero humano o algun otro mc..·dio. '."- dc~puc~ ~c.· liotili;ran Para la recuperación del cultivo. hay que seguir los 
siguientes pasos 

Tener listo un c;.1IU0 nutrilt'\ o, ..:onll' l..'.al.JP ... h..-,t1 º"'et Sal'hlut au<l n agua <lc!>tilada t!stéril para reconstituir el 
material liotihzndo y mcdios de culti' n ..:omo agur de,tr-osa - Sabouraud y pipetas Pasteur 

::?: Con un tilo n1ctalico triangular. ha..:er una 111tn:?>cn en el tubo que contiene c:l 1naterial liotiliz.ado Asegurarse 
de dejar suticieme cspt1cio en lo~ c'11cn10~ úd tubo parn que se puc..•da mnnt..·Jnr con ~~guoidad 
Li1npiar el c'tcrior del tubu con una ga"ia humedecida con alcohol al 70º''1 

4 Soslcnicndo el llJbl.l con li1 ~a~;1 hun1ed1.:c1da l.:<.ln nkohol. t<.in1pcr el. tubu en do~ panes n nivel úc lu 
mucs..:a 
En condicione~ tt.~epti..:a ... ..:i..ilnquc con lu p1pc1u l>a!'-tcur unu, ~ota .. e.Je ..:aldo o nguu destilada en el tubo que 
contiene el n1atcriul liof1hal(k• 

6 f>cnnita que !!-C suspendan toda~ las pa11.1..:ula'.'< en el ~aldo u 1tgu•1 E~to puede rcqucnr dt! 15 a :?:O minutos. 
7 Con lu pipeta Pnstcur. !<oC c'trnc ll•Lh' el mntcriul rec(lnstituído y !loe deposita en una placa de a~nr nutritivo 

El materiul tumbién se puede deposÍli:ll" en ~allh.> en luw.u1· de agar Las dos técnicas son bucna.s Cuando los 
uislamic:nto!lo !-oC obtienen de rntt.tcriul lilitill;rnch.'. el ho11ttl, tnrdo upro,imudamente el doble de tiempo normal 
paru :o1u dc!mnollo 

,.écnica de culti"'º en a~uu 

l>robnblcmcntc c~ta .. cu In 1e1.:ni..:n mas sunph.• pant 11Ht1llcnc1 lo~ ;.uslamientu~ ri..111~1cus; lo 1nayuna de tus 
aislnmicntos ~c.· rnnntil!'ncn viable duruntc u1"\''~ 

/ 1rtJt.'t.•d11111c.•11/r1: 

1. En cundiciuncs nscpticns. ag1cgai :'.? mi de agua dcs11lnda cstCril a un tubo con cultivo nhamcntc c~porulado 
crecido en APD 

2 Con un usa 1nicolóy,ica estéril. desprender lus coni<lio!> ~m desprender el agu1 
3. Cun una pipeu1 cstCril. extraer In ~u,pcns1on y dcposit¡1rlu en un pequef'lo fra~cu cstCoil mur-cado con el 

número de ingreso Si d aislamicmu es una Jc...·,·n<luru. ~un una usu micológica transticru una pequeña 
cantidad de la colonia dircc1nmc111e ¡¡ un pe,1ucño frn~co cstCril que contengn de :::?. a .J mi de agua destilada 
cstCríl 

4 Si el vulunu:n de agua es 1ncnu1 de:!: 1111 .;u\ud11 Jgutt destilat..la cstcr-il 
5. Cerrar hcrmt!ticamcntc el frasco y mantenerlo" tc1npcraturn nmbicn1c 
6 En cualquier n1umcnto !loe puede adi~ionar agLW dc~tilada cstCril 

1. L11npiur el cuello y el ta pon del f1 asl..'.o ..:un akuhol al 70••,., 
2. Agitar el cultivo en ngua para ,·olvcr a !-<Ll~pcndl.·r l."I hnngc..l 

Destapar- el frasco. lla1nca1· la pa11c ... upcdu1 v i.:on una pipeta. transfCrir uproxi1nadnmcntc de O::?: a O 5 mi 
de la suspcn~ión :a una plncn de APl.l 
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4. Cerrar herméticamente el frasco y colocarlo en el lugar donde estaba almacenado 
S. Incubar ta placa de APD a una temperatura de 25 a 30 ºC hasta que aparezca el crecimiento. 
6. Preparar los subcultivos nc..""Cesarios 

Técnica!' de congelación 

/'ro<:c.!Ú1m1c:n1<1: 

Cenar hermeticamentc el tubo que contenga el tubo po,- congelar (el tubo debe de ser de "idrio refractario) 
y que debe de tener un alto grado de conidiación 

2 Disminuir gradualmente la temperatura del tubo depositandolo pnmero en un recipiente que contenga hielo 
y finalmente en nitrógeno liquido (- 70 ºC) 

/"rr"·c..•ú1n11~n10 J>t.1ra prc..•¡Jarur .... uhc.:11/ln'#n · 

1. Sacar el tubo que se encuentra en nitrógeno liquido y depositarlo en un recipiente que contenga hielo para 
descongelarlo paulatinamente Destapar el tubo y con una asa micológica romper una colonia del agar 
congelado. Tapar el tubo nuevamente y colocarlo en el nitrogeno liquido. ~¡ el cultivo se deshiela. preparar 
nuevamente un cultivo patrón 

2. Dispersar el inoculo en una placa de APD 
3. Incubar la placa a JO ºC hasta que aparezca crecimiento 
4 Hacer una preparación simple para confirmar la identidad del cultivo 
5 Preparar los subcultivos necesarios 

Nota: Se ha observado que las cepas de J·:111dt!movhv1011 flru_« .. ·0•011m y 1.f1c.:hunJrp1011 1on .. ·11ru11. .. - disminuyen 
su viabilidad cuando se conservan a 4 ºC Por ello cs1a técnica no es recomendable para hongos de este tipo 

Técnica de transferencia periódica y con!iervación en refrigeración. 

En algunos laboratorios. la con~crvacion de hongos ~e lleva a cabo a través de la transferencia periódica de 
cada aislamiento. sin embargo. esto tiene el inconveniente de empicar mucho tiempo. además de que algunos 
hongos. especialmente los dennatofitos. tienden a !tUfrir pleomortisrno con las resiembras 

Una solución alterna a la transferencia continua de cultivos es depositar los aislamientos reciC:n transfCridos 
en un refrigerados a 4 ºC. En general. los hongos solamente necesitan ser transforidos aproximadamente cada 
seis meses. aunque los cultivos sensibles deben transfC.:rirsc a intervalos mits conos 

Los cultivos se transfieren uno o dos veces al año. si se conservan en tubos con tapón de rosca. Para los 
Mucoralcs. esta medida no es satisfactoria~ ya que los tapones de rosca propician la acumulación de C01. el 
cuál es tóxico para algunos miembros de este grupo de hongos 

Cuando se utilicen tubos con tapón de algodón. los cultivos deben de resembrarse cada 2 o 4 meses. 
debido a la rápida deshidratación del medio. Además del problema de la deshidratación. los tubos con tapón de 
algodón permiten la invasión de ácaros al tubo. para lo cual se deben tomar medidas especiales. 
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Técnica de cubiert• de aceite miner•I C!Otéril 

Proc..'t!Ú1m1.:1110: 

1. En condiciones asépticas. se vierte aceite mineral csteril R un cultivo con abundante conidiación. 
previamente crecido en APD. El aceite debe de cubrir todo el cultivo. de tal manera que el nivel quede a 1 
cm por debajo del borde del tapón de rosca~ de lo contrario. será dificil el manejo del hongo en una fecha 
posterior 

2. Cerrar el tubo y conservar-lo a temperatura ambiente 

Limpiar el cuello y el tapón del tubo con alcohol al 70°/0 
2. Abrir el tubo. flamear la boca del mismo y extraer un fragmento de ta colonin con una a!Wt micológica 

E,;tar cxt.-acr filamentos que se encuenu-cn tlotand<..""I en el aceite put..."S éstos generalmente dan como 
resultado. subcultivos negativos 

3_ Retirar todo el aceite mineral posible del inoculo. tapar el tubo nuevamente y volver a almacenarlo 
4 Transferir el inoculo a un tubo con caldo dextrosa Sattouraud 
S Incubar a JO ºC hasta que aparezca crecimiento 
b Subcultivar en 1ubos con ,.,PD 
7. Hacer una preparación en frcsi.:o para comprobar la identidad del hongo 

Técnica de conservación 1termancn1e de cultivos 

1. Cultivar el hongo que se va a conservar en tubos con APD. hasta la madurez del cultivo El tubo debe de 
tener tapón de algodón 
Impregnar totalmente el tapón de algodón con fonnalina al 10°/o (sin destapar el tubo) y mantenerlo asi 
durante tres dias. 

3. Introducir el tapón de algodón hacia el interior del tubo de tal manera que quede un espacio de 
aproximadamente 1 cm entre el tapón y el borde del tubo 

4. Colocar una tapa de vaselina - parafina al 500/a (VAS - PAR) de aproximadamente O.S cm de espesor sobre 
el tapón de algodón y permitir que se solidifique 
Agregar una capa de resina sintCtica sobre la capa de VAS - PAR hasta el borde del tubo Mantener el tubo 
en posición vcnical hasta que se seque completamente la resina Conservar el tubo a temperatura ambiente. 

Recuperación de eulti"º" ap•rentemente no "iables 

Los cultivos que parecen no ser ya viables. ocasionalmente pueden reactivarse Se pueden intentar varias 
técnica...;, antes de considerar que los cultivos estcin muenos 

/>ro<.:c:dimi.:1110.ti pcira in1c:11tc1r rc:acl1i.'ar c:u/f/\YJ .... ''º" c:aldo: 

1 . En condiciones asCpticas. agregar 2 a 3 mi de caldo dextrosa Sabouraud a un tubo de cultivo con un 
aislamiento aparentemente no viable . 

.., Incubar el cultivo a 30 ªC y revíselo periódicamente para observar cualquier crecimiento nuevo 
3. Con una asa micológica transferir el nuevo crecimiento a un tubo que contenga APD con extracto de 

levadura al to/a. 
4. Si no hay crecimiento después de 3 a 4 semanas. desechar el cultivo y anotar el resultado en la libreta de 

colección de cultivos. 
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/ 1rt><..'l!t/1n1i.:,,to pun.1 1111.tnlar rc:cu·tn·ur cultn•u, c.·011 L'll/NI ... dL• ugur. 

l. En condiciones ascpticas. con una pipeta se deposita de 2 a :l nll de agnr dextrosa Snbouraud fundido (SO 
ªC) en el tubo del aislamiento aparentemente no viable Cubrir C'.'(.actamente la cima de la colonia con el 
agar fundido. 

2 Incubar el cultivo a 30 ºC y revisarlo periódicamente para oh~rvar cualquier crecimiento nuevo que emerja 
a travCs de la fina capa de agar 

3 Transferir el nuevo crecimiento a un tubo que contenga Al>L> con extracto de levadura al 1°/a 
.J. Si no se presenta Cf"ecimiento nuevo en J a 4 semanas. desechar el tubn y anotarlo en la libreta 

En un tubo que contenga 1 mi de agua destilada~ depositar tanta cantidad como sea posible de un 
aislamiento apal'"entemente no viable 

Z Con el asa micológica fragmentar el hongo 
3 Tnns.fcrif" todo el contenido del tubo a una CaJa de Petri que contenga APD con ex.tracto de levadura al 

1 o/a. Cubrir el bof"dc de la caja con pal'"afi1m para rctaf"dar la deshidf"atación 
4. Incubar la caja de Petri a 30 <>e y revisarla periódicamente para observar cualquier crecimiento nuevo. 
5 Si no se observa crecimiento en 3 a 4 semanas dcs.echaf" el cultivo y anotarlo en la libreta. 

/'ro<.:ed1m11!11lo para rc:actl\'Gr htJllJ.!tn• L'll 111eduJ."i enru¡"L'<.:uJo. .. : 

Agregar a los tubos con cultivos. np11rentcmcntc no vmhlc~. ~ mi de caldo de infusión ccrehr-o - corazón 
(BHJ) o de Sabouraud liquido con e"'tracto de levadura al:?~/ª 

3 
4 

Agitaf" y desprender los fragmentos de la colonia de tal forma que queden !>Uspendidos en la fase liquida. 
Incubar a 30 ºC y revisar periódicamente para observar cualquier crecimiento nuevo 
Si no ~e obsef"V"a crec1miento de 3 a 4 semana!>. desechar el cultivo y anotarlo en la libreta 

Fij11ción y !Jellado de cultivO!I p11r11 demO!ltr11ción y en..eill11nza 

Los hongos pcligf"osos como H. d1:rme11111d1 ... ~ <~. 1mm111 .... H. <.·cip .. 11/0111m y / 1. hrc.b1'11:11. .. 1 .... deben fijarse 
antes de ser utilizados como materiales de ensci\anza. Un metodo satisfa.ctorio consiste en utilizar fonnalina al 
10ª/a. se introduce un algodón totalmente impregnado con fonnalina en el tubo que contiene el cultivo o se 
puede utilizar el tapón de algodón del mismo tubo Este algodón se mantiene en el interior del tubo du...ante 3 
días. Dt:spues de este tiempo y bajo medidas de precaución extremas, se recomienda intentaf" un subcultivo de 
la colonia para corroborar su no vialidad. En caso de ser necesario. se recomienda aumcntaf" el número de dias 
con la impregnación con formalina ( 14 ). 
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GLOSARIO 

Actinosniccto Bacteria filamentosa Gram positiva que pencnccc a la orden de los Actynomicctalcs 
Acuminado: Que tiene unn protuberancia o devoción cerca o en el centro de la colonia 
Aeróbko: Que crece en presencia de oxigeno molecular 
An•eróbic::o: Que crece en ausencia de oxigeno moleculnr 
Anlropofilico: Hongo cuyo habitat natu.-al es el hombre 
Artroconidio: Conidio tB.lico producidci por frt1gmentac1ón ctc la hit:-1 y que se libera por un proceso de 
rcxolisis o de esquizohs1s 
A•c•: Estructui-n en tOrma de saco que contiene nscosporas que sc tOrman como resultado de cariogamia y 
mciosis 
Asc:oc.-arpo: Cuerpo fructíforo complejo que conucnc asca!'-. 
.Ascomycetn: Grupo de hongos que ~e reproduce por medio de ascospora~ 
Ascomycotin•: Categoría taxonómica de los hongos (subd1v1sion) en la cual la reproducción es de tipo sexual 
fonn&ndose ascas con ascosporas 
Asco•por•: Espora haploide producida generalmente dentro de un asca 
Autótrofo: ?\1icroorganismo que puede crecer sin utili;r . .ar substratos orgánicos como ti.lente de encrgia 
A1111on0Kr•m•: f\.fétodo para detenninar la capacidad de las levaduras de utili7..ar diversas tüentes de carbono 
o nitrógeno para su crecimiento 
Ausotrofo: Hongo que para su desarrollo en un medio requiere de sustancias especificas 
B••idio: Estructura a panir de la cual se forman las basidiosporas como resultado de la cariogamia y meiosis. 
los basidios son caracteristicos de los Basidiomycctes 
Basidiospora: E!>i.pora haploidc producida !<-Obr~ el bas10 
Candelabro ÍJÍlvico: Hifas ramificadas e hinchadas en los t:xtren1os. que ~e ob~crvan principalmente en 
"Jf-lc:hophtli.:~!12~'1r>enl.J;..lj!J.L 
Carpóforo: Cuerpo ti"uctifcro de los Basidiomycetcs que contiene a los basidios y basidiosporas 
Crrcbriíorme: Que tiene pliegues como el cerebro 
Célul•s fumaaoides: Células demati3.ceas. redondas. de pared gruesa. en ocasiones septadas Estas células son 
diagnósticas de la cromomicosis 
Columnella: Estructura en fonna de domo. estéril. locafü~ada en el extremo distal del esporangióforo 
Conidio: Prop8gulo originado por un proceso de reproducción asexunl 
Conidióíoro: Hifa especializada sobre la cual se originan directa o indirectamente los conidios 
Oe:m••iáceo: Hongo provisto de pigmento marron. oscuro o negro. de la familia Dematiaceae 
l>erm•tofi10: Hongo qucratinofilico que pencnccc a uno de los gCneros siguientes· Trit.:hoph.l-'1011. 
r:p1dernrophyto'1 n M1crov>0r11m. 
Dimorfi••o: Propiedad que tienen algunos hongos patógenos de presentar una morfo logia en vida libre y otra 
diferente. en la fase parasitaria 
Ectotri•: Tipo de parasitación dermatofitica en donde las esporas fonnan una cubiena en la pane extema del 
pelo 
IEndo-ectotri•: Infección del pelo en la cual las esporas y filamentos de dcnnatotitos se encuentran tanto 
dentro como fuera del pelo 
Endo•pora: Espora producida en el interior de una esférula o de un esporangio cerrado 
Endotri•: tipo de parasitación dermatofiticn en la cual las esporas se encuentran en el interior del pelo 
Equinul•do: Que posee cquinulas o pequci't.as espinas 
E•pora: En micología estructura producida por un proceso sexual o asexual La cual es una forma de 
resistencia 
EsporanKio•pora: Esporn asexual que se produce dentro de un esporangio 
Esporanaio: Estructura generalmente vesiculosa que contiene a las csporangiosporas 
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E•porancióroro: Hifa especializada penadora de un esporangio 
E•q11izóli•i•: Proceso enzim&tico de scpar-ación conidia1 conidio-célula conidiógcna o conidio-conidio. a través 
de la fisión de un septo doble. 
f:•lado in1perlrc"to: Condición de los hongos que presenta reproducción asexual (anamortismo) 
E•tado peorf°rcto: Condición de los hongos que presenta r-cproducción M!xual Ctclcmorfismo) 
E•teriam•: Punto de estrechamiento que origina una basidiospora sobre un hasidio. 
Frrmrnl•ción: Capacidad de algunos hongos de utilizar diversos azúcares como fuente de cnergia con 
pr-oducción de 8.cido y gas 
•·unai imprrf'~li: Denominacion del grupo taxonomico de hongos de los cuales no se conoce su fase sexual o 
estado perfecto 
G~m•ción: Fonna de multiphcaci0n de las levaduras en donde la cclula hija se desarrolla a partir de un brote 
(gema o yema) de la cclula madre 
Gromico: Hongo cuyo h8.bitat natural es d sucio 
Glahroso: Liso 
Godetew faivic:o!li: depn ... -sioncs ohscr..-·adas en la piel cabelluda pr<.lducidas por la intt...acción de '"/'"ru:hunh\'ton 
.\C.:hoen!t•u111. 
lfábil•I: Ñicho ecológico donde el hongo crece y se desarrolla normalmente 
Hi•lino: Incoloro. transparente 
Hif'•: Elemento estructural fundamental de los hongo~. puede ~er unicelular como las levaduras o pluricelular
tomando la fonna de filamento scptado o ascptado El con.1untn de hitas tOnna el micelio 
llif'a rn ~•piral: Hifa torcida en espiras 
Hir• rn rmqu~t•: Filamento ti.Jngico formado por- una succsion de cClulas piriformes 
Hololilrtica: Reproducción SC)l(ual por anroconidios que involucra a todas las capas de la pared celular y donde 
la fragmentación se lleva a cabo por un pr-occso de csquizólisis 
Holobláslic•: Reproducción asexual por blastoconidios que involucra a toda la pared tüngica a través de un 
proceso blástico 
Holo1Jálic•: Tipo de conidiación en donde los conidio~ ~e originan a partir de las dos capas de la cClula 
conidiogena a traves de un proceso tlllico 
Honso: Organismo eucariotc. perteneciente al r-c1no Fung1 
Honaos •aperiore9: Awup• a los Deuteromycetcs. Zygomycetes. Ba.o;id1omycetes y Ascomycctes. 
lde: Manifestación cu~ a distancia de hiper-sensibilidad a los productos tüngicos liber-ados durante la 
infección 
lmbricala: Con referencia a un tipo de tit\a. que presenta un patron regular de ~obn:capas 
lnterwriainn•a: Que ocurre entre dos superficies opuesta~ de piel 
Lev•dura: Hongo unicelular redondeado u ovoide que se reproduce scx.ual o a.o,¡.exualmentc 
Lev•durirorm~: CClula füngica que tiene forma de levadura 
Macroconidio: Conidio que presenta un tamaño mayor- de cinco micras y que gener-almente presenta septos. 
l\les;aspórica: Término empleado por Sabouraud par-a dc~cribi,- la tit\a de la cabeza de tipo ectotrix en donde 
se observan grandes esporas en la superficie del pelo 
Micelio: Conjunto de hifas que constituye e1 cuerpo de un hongo 
Micelio aéreo: Micelio que se desarrolla sobre el sustrato y en el cual se encuentran las cstn.icturas 
reproductor-as 
Micelio c:enoci1ico: Micelio cuyas hifas no presentan scptos (micelio continuo) y en donde los nUcleos y demas 
or-ganelos circulan libr-ementc. 
Micelio ati'ril: Micelio que no fonna estructuras de r-eproducción. 
Micelio aepa.do: Micelio en donde las hifas presentan tabicaciones dispuestas en fonna mas o menos r-eg.ular. 
cada tabicación presenta uno o varios poros que permiten la comunicación citoplasmática ínter-celular 
Micelio vesetativo: Conjunto de hifas que se desarrollan en el interior- del sustr-ato y su función principal es 
nutricional 
Microconidio: Conidio de un tamaño menor de tres micr-as. generalmente unicelular. 
Microide: TCnnino usado por- Sabouraud para referirse a las esporas pequeñas en la invasión ectrotrix del 
pelo. 
Oportunist•: Micr-oor-ganismo que habitualmente no causa entCnnedad. per-o que al pr-oducif"se algún 
fenómeno de inmunodepresión en el huésped. lo puede infectar-
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Oo•pora: Espora de pared gruesa que se forma por la unión de gametos de tos Oomycetcs. 
Pec:tin•do: En forma de peine. 
Piriforme: En forma de pera. 
Pleomórfico: Que tiene m&s de una fonna Se utiliza también para referirse a pc.-dida de las estructu.-as 
rcp.-oducto.-as caracteristicas que permiten identificar a algunos hongos. este fenómeno es frecuente en los 
dcnnatofitos 
Queratinonlico: Que prefiere la queratina 
Q•erión: 1nt1amación postulosa de la piel cabelluda que involucra el foliculo piloso 
Reproducción aaeaual: 1\.1ultiplicación ccluta.- por mitosis y que en lo~ hongos da por resultado la producción 
de conidios. 
Reproducci6• se•u•I: Involucra la fusión de dos nUclcos haploides compatibles y en los hongos da por 
resultado la producción de esporas. 
Saprobio: Ser hctcrótrofo que se nutre por materia orgánica muena 
Ziaospor11: Espora que resulta de la fusión de dos gamctangios compatibles Característica de los zigomycetcs 
ZoofDico: Hongos cuyo hSbitat natural son los animales inferiores 
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