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IivTRD DU¥G IU N. 

En el presente estudio, tenemos como objetivo princi-

pal encontrar la relación existente entre Candida albicans 

y las demás especies de este género, en diferentes padeci- 

iuientos en los cuales es frecuente la presencia de este --

hongo. 

A partir del nacimiento diversas especies de Candida 

colonizan la cavidad oral, la presencia de la levadura pu= 

de tener su origen en una infección intrauterina, deberse 

a inoculación durante el paso por la vagina contaminada 6 

a contawinación por el medio ambiente neonatal, a partir - 

de este momento, la levadura puede pasar a los demás reser 

vorios en el hombre, donde habita como saprofito, y debido 

a factores exógenos o endógenos las levaduras pueden vol—

verse patógenas. 

Albicans es la especie patógena por excelencia. Ex- 

cepcionalmente otras especies pueden ser patógenas. 	Pero 

los casos originados por especies diferentes a Candida al-

bicans son contados; en can¥bio los provenientes de •sta úl 

tima se cuentan por miles. 	La especie albicans no existe 

en el medio exterior, las busquedas incesantes en ese sen- 

tido han sido infructuosas. 	Vive noru.almente en el hom-- 

bre, el intestino os su habitat natural, muestra una exqui 

sita seloctivioad. 	Por el contrario, otras especies, aun 

que pueden tar::bien encontrarse en el hombre generalmente - 
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en estado saprofito, siempre se encuentra en el medio eztt 

rior. 

Es muy difícil determinar el grado de virulencia del 

microorganismo, dado que el hallazgo de Candida no signifi 

ca candidosis, ni el establecimiento de este diagnóstico - 

justifica la iniciación de un tratamiento. Es necesario 

establecer una correcta correlación clínico-patológica que 

por desgracia suele no efectuarse, precisamente por no po-

derse diferenciar si el hongo está en estado saprofito ó 

en el de patógeno. 



GENERALIDADES 
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GENt:fAL IDAl)IS . 

Las levaduras lo mismo que los mohos, son honbos pero 

se distinguen de los mohos porque su forma dominante es u- 

nicelular. Generalmente se reproducen por gemación. Co 

mo células solas, crecen y se reproducen más aprisa que -- 

los mohos filamentosos y en proporción a su peso, son más 

aptas para efectuar cambios químicos porque tienen mayor 

rea superficial'. en relación a su volumen. 	Son diferen- 

tes de las algas porque no realizan fotosíntesis; tampoco 

son protozoos puesto que tienen una pared celular rígida. 

Con facilidad se diferencian de la mayor parte de las bac-

terias por su tamaño relativamente grande y su morfologLa. 

No obstante lo dicho, las levaduras no forman un gru-

po bien definido. Ln otras palabaras, no son una entidad 

taxonómica natural, aunque guardan uniformidad morfológica 

y así, por lo escaso del criterio morfológico, las espe--- 

cies de levadura se diferencian menos en base a su morfoló 

gia que a sus características fisioldf;icas. 	Algunas son 

osporó eras y se las reconoce como n iemhros de 	- 

imperfecti. 	Otras forman esporas sexuales y de esta mano 

ro, muestren relrcidn clara con los ascor..icet.os o los brisi- 

dio:. icetos. 

,luy eproximauanIente 350 especies de 1 ovo Uurae, separa 

das en unos 39 ,;eneros . 	¡n co:•.lpareci n con otros Grupos 

de ¡uicroorya,:,.s,uos, las l,:vaduris son pocc.s, ya que las al 
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&as, las bacterias y los protozoarios sumí n vorios miles — 

de especies. 

A.— Bosquejo histórico. 

En el acto de 1952, aparece un tratado de taxonomia de 

levaduras de muciux importancia, "The Yeasts, A Taxonomic — 

Study", de Lodder y Kreger van Rij. Estos autores en --- 

1967 roconocen 30 especies y 6 variedades como validas, de 

las cuales únicauioato 8 especies pueden causar enfermedad 

al. hombre, C. albicans, C. stollatoidea, C. tropicalis, -- 

Ces. pseudotronicalis, C. guillermondii, C. lcrusoi, C. parap  

silosis y C. lipolitica. 

En la actualidad existen varios reportes sobre la pa 

togenicidad de C. viswanathii, especialmente como agente —

etioldgico de meninaroencefalitis. 

El "algodoncillo" o •m' got" bucal, es un padecimiento conco 

cado ya en la antiguedad, aunque no así su etiología. 

En la epoca de los griegos, Hipócrates lo denominó es 

tomatitis aftosa y Galeno afta blánca. 	En el arlo de 1839 

Lan ebecic describe la presencia de una levadura del génoro 

Candida. En 1542 G^tby, despu6s de estudiar el hongo --

por wÉs de un aflo, lo denon¥ind Aptophytes y fue hasta 1853 

cuando Charles isabin le da el nombro do Cidium alicana --- 

despJués de sois allos do lu:berlo de:scu'.¥ierto. 

En 1868, Quinquad ofrece una descripción más detalla—

da del Lion,;o y lo llama Syrinfosj)orn robinia. 
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En el periodo de 1910 a 1923, Vuillemin propuso una clasifi 

caci6n para hifomicetos basándose en la morfología y fisio 

logia de las esporas, dentro de este mismo período # Aldo — 

Castellan.i destsed los aspectos biológicos y patológicos — 

de los hongos levadurifornos, haciendo a un lado la morfolo 

gia describid nu;nerosas especies de inonilia, separándolas — 

de acuerdo a su acción fer...entativa sobre una serie de azd 

cares, método puramente bioldico que llevó al conocimien—

to do especies importantes como Candida lcrusei,•Candida -- 

naravsilosis, Candida tropicalis y Candida guillermondii. 

En 123 Berkhout separó definitivamente las verdade—

ras monilias de las levaduras filamentosas, elevando este 

ultimo grupo al rango de género bajo el nombre de Gandida. 

En los anos comprendidos entre 1,25 y 1928, Ciferri y 

Redaelli realizarán estudios para la clasificación de las 

levaduras anaacosporodas; adoptando el genero Candida y de 

nominando Torulopsis a las levudures anascosporadus, sin 

piennentos y no filamentosas. 

En 1931 Denham adoras de describir las caracteristi--

cas físicas de Candida nlbicans , Candida krusei, Candida — 

tropicalis, esclarece las dud:.is sobre n:orfoloia y ferinen— 

tación recurrienao por primera vez a los .étodos serolórgi-- 

cos p...ra cocmlprob.acidn, co' o son el de aglutin+lción direc-

ta y la a'jsorciart do atutit;inn¥;. 

1n 1;34 J. 1,odder ado2ta y n:oclil'ica la clrurificscián 

d© Ciferri y Rec;aolli ;!rnra lev• duuran annsess >or. adas. 
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En 1538 Langeron y Guerra utilizarón un nuevo método d• --

fermentación de azúcaros, así. como los cnracteres secunde--

nos 6 sea la observ ción microscópica de las colonias so-

bre el muadio solido, su cultivo en n,eclio liquido y la mor- 

fologia Wicroscópica, proponiendo una nueva clasificación 

taxonó►nica. 

B.- Definición del género Candida. 

Como los hongos carecen de raíz, tallo y de las •s--

tructuras foliáceas definidas que posean las plantas alta-

monto organizadas y u:ás conocidas, y son además organismos 

aclórófilicos, han surgido dudas respecto a su clasifica--- 

ción en los £sinos Lnimal. 6 Vegetal. 	Algunos sistemdti-- 

cos colocarían los hongos, asi como a las bacterias en un 

torcer reino biol65ico , protista, propuesto por Ha•olc•l •n 

1866, basándose en la idea de Ilogg. 

Esta división biol$Lica abarcaría organismos procazió 

ticos y oucarióticos carentes de diferenciación tisular, - 

tales organismos incluiriant 

Hongos 

Protistas superiores 	2 Algas 

(eucariotes) 	Protozoarios 

Ilohos del lino 

Protisatas Inferiores 	Bacterias 

(procariotes) 	Algas cianofitas 
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Luodando de esta ianera el genero  Gandida  clasificado 

dentro del B3ino Protista división protista superiores. 

Sin embargo, seEán el concepto moderno algunos auto--

res, dividen el Reino Vegetal en varias secciones que inclu 

yen hongos, bacterias y formas afinen quedando el género - 

Ci a  de esta forma clasificados 
Reino: Vegetal 

División: liycota (micota)' (hongos) 

Subdivisión: Eumycotina (micota) (hongos verdaderos) 

Clases Deuteromycetes (deuteroinicetos) (hongos imporfectoÑ) 

El genero Candida pertenece a la clase Adelomycetes 6 

Deuteromycetes, que carecen de la propiedad de reproducir-

ea sexualmente y se les reconoce-por lo tanto como hongos 

imperfectos (fungí imperfecti). 	Estos hongos cuya fase - 

sexual se desconoce, so reproducen por talosporas y con¡-- 

Los Deuteromycetes comprenden 4 órdenes, poro el más - 

importante es el  Moniliales  que comprende más de 10 000 es 

pecies incluyendo las del genero  Candidr,  y la inmensa maya 

ra de los hongos patógenos para el hombre y otros verte---- 
bracios. 

El orden de las  rjonilinles  so divide en 4 fewilir.s, - 

el género  C. ndidr'  ,)ertenece a lit fa:.,ilia Cryptococcacoae , 

que se cari..cterizu c,or células de.antes, fori.an sea doraice- 

lío, r:.icelio verdnaero y artros;joras. 	Los ci ltivos son - 

color crer4:a, a:.,,ri].los, nataiija o rollos. 
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La clasificación del género Candida se puede resumir de la 

siguiente fprma: 

Reino: Protista 

Clase: Deuteromycetes 

Orden: Monilialos 

Familia: Cryptococcaceae. 

bicroscópicaruente, el género Candida so distingue por 

ser levaduras de 2 a 6 J de diámetro, ovaladas o redondas, 

6emantes, de pared delgada, unicelulares, quo pueden for-- 

amar seudowicelio 6 micelio verdadero. 	Su roproducci6n es 

asexual, por bewación y las blastosporas, pueden estar un. 

das- al seudomicelio.de una manera típica para cada especie. 

En medio liquido ocurre crecimiento en el fondo, habiendo 

algunas veces formación de anillos y otras de película. 

Pueden tener catabolismo estrictamente oxidativo 6 tenerlo 

además de oxidativo, fermentativo. 

Otros aspectos morfológicos de valor en la identifica 

ción de las espacies son¡ a) la producción de clamidoapo--- 

ras por la especie albicans y en algunas ocasiones, por -- 

stellatoidea en medios de harina do maíz 6 de arroz= b) la 

proaucción de tubos ¿erminativos en suero 6 sustitutos del 

suero y c) la formación do un velo grueso en medios liqui- 

dos, como ol caso de 	isei. 

in cuanto a su cultivo, la3 colonias do Candida sobre me-

dio de Sabouraud glucosado aparecen en 3 6 4 días, de un - 

color blanco-cremoso, lisas, pastosas y con fuerte olor -- 
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a levadura. 	En alunas ocasiones con el tiempo las colo- 

nias pueden producir filamentación en el medio. 

C.- Definición de candidosia. 

La candiciosis es la micosis oportunista por excelen-- 

cia, que presenta una gran gama de cuadros cl£nicos pudien 

do ser una enfermedad superficial 6 atr'car orgonos profun-
dos, así como cursar en forma crónica, aguda e incluso ful 

minarte. 

D.- Etiología de la candidosis. 

La enfermedad puede ser causada por varias especies - 

del género Candida como sons Candida albicans, que es el a 

gente etiológico más importante, además de Candida krusei, 

Candida parapsilo3is, Candida stellatoidoa, Candida tropi-

calis, Candida pseudotropicalis  y Candida  guillerr^ondii,  - 

las cuales ocasionalmente forman parte de la flora humana 

normal., pero rara vez ostcn relacionadas con un proceso pa-

t,Sgeno . 

E.- Distribución geogri fica. 
Su distribución deojráfica puede considerarse cosrnopo 

lita, su pian inioriu.auo caeos de canuidosi3 en todos partes 

uel mundo, toro el tiono puec.e oncontrirso con tal frecuon-

cia en indiviauou :iusios y en tal variedad cío formas clini-

eas., que o:: iumposiulo obtener datos exactos ruspecto a la - 
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distribución geoGrrfica de la enfermedad. 

Los hongos del genero Candida son ubicuos y utilizan 

como reservorio al hombre y a muchos animales homeotermos, 

a los que con frecuencia causan enfermedad. 

F.- Fuentes de infección. 

El hon .bre y otros reservorios, asi como objetos conta 

minados. 

La,infección es generalmente de fuente endógena, ya - 

que Caanndida-s¥. coloniza al organismo desde los primeros - 

á(aó del nacimiento penetrando por via oral. 

Las cepas patógenas de Candida En. puede aislaras sº, 

1).- Piel normal,, 2).- Mucosa bucal y vaginal normales, y 

3).- En las materias fecales de individuos sanos; salta a 

la vista que la mayor parte de las infecciones tienen ori-

gen ondógeno, y la determinación de la fuente de infección 

constituye un problema tan dificil comci en el coso de las-

infecciones por Staphilococcus aureus. En ocasiones la -

infocci6n es contagiosa y en circunstancias especiales oca,  

rren auténticas epidemias. Se ha observado balanoposti-- 

tis en los maridos de enfermas que padecen vaginitis y can 

didosis cut&nea¥en torno a los pezones de madres de lactan 

tes con"i..uget"ó "alaodo:icillo. 	Se han rogistrado opido--- 

alias de "muget" en lactantes as £ como de paroniqu.ia, inter-- 

trigo y uupperleciie" 6 boqueras. 	La presencia do Candida en 

el individuo normal,+ explica la disetainnción durante enfer- 
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medades debilitantes, padecituientos malignos del sistema 

hematopoyético, deabetes sacarina, lupus eriteuiatoso, en-- 

feriuedades granulotatosas, etc. 

G.- Frecuencia según edad, sexo, raza y ocupación. 

Mús que el sexo y la edad, los diversos cuadros clin.i 

cos de candidosis estan intiniaiiente relacionados con facto 

res predisponentes de oportunismo como la preinaturez, lac-

tancia distrófica, ancianidad, embarazo, diabetes y otros 

muchos. 

El 'biugat" se ha observado con mós frecuencia en lactan 

tes cuyas madres padecen eandidosis vaginal y en sujetos - 

ancianos con enfermedades consuntivas, como tuberculosis y 

cáncer. 

Se Nroducen lesiones en las manos de amas de casa, pá 

naderos, taberneros y empacadores do frutas, cuyas manos se 

maceran por el lavado frecuente con agua, se han encontra-

do lesiones en lengua y labios, sobre todo en pacientes con 

dentadura mal ajustada y es bien sabido que el embarazo y 

la deahetea, Ipredis,.onen a vaginitis por  Candida  s2. 	Es - 

ta:ubien conocida la presencia de endocarditis i:nicdtica en 

drogadictos. 	En varios de estos casos se han identifica- 

do  Candida perapsilosis, Candida ¡;uilleriuo:,dii  y  Candida  - 

aluicans,  

Los anztibi6ticos de aL,dlio osectro, corticoestoroi-- 

des y dro; as citotóxicas ,1redis,)onen a ].0 infección por C. 



13 

alb  icans y otras .especies, asi como la causada 
por el hongo Torulopsis glabrata relacionado desde el pun-

to de vista antigenico. Los efectos colaterales indaaaa-

bles de estos agentes Lian producido un número cada vez ma-

yor de infecciones generales y locales por Candida. 

II.- Clasificación de las candidosis. 

Convencionalmente se clasifican las candidosis ens 

1.- Tegumentaria 

2.- Visceral 

3.- SepticJwica 

1.- Las formas prevalentes de e andidosis tegumentaria son¡ 

a.- Oral 

b.- Vulvovaginitis 

c.- Intertriginosa 

d.- O niquia y Paroniquia 

e.- Cutánea-mucosa generalizada 

f.- Granuloma 

a.- 	En la c andidosis oral ó "algodoncilloj' las mucosas ora 

les estan cubiertas por placas aisladas con pseudomembra- 

ime de color blanco cremoso a ¿gris, cansti.tu£das por hi-- 

fas y levaduras fúngicas. Al desprender estas placas-do 

jan al descuuierto una mucosa enrojecida. In algunos pa 

cientes la mucosa tiene color rojo intenso y destacan so- 
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bre las mismas manchas blancas, peques as y diseminadas. 

Se observa de preferencia este cuadro clínico, en pacientes 

quo . han desarrollado hipersensibilidad manifiesta al hon-- 

bo, la cual se descubre por las pruebas cutáneas. La glo 
sitio crónica se revela por la presencia de una lengua li-

sa parecida al caucho, con papilas atráficas, 6 en forma - 

de lesiones blancas localizadas en ambos lados y debajo --

del organo. Las..lesiones.localizadas se adhieren firmemen 

te a la lengua, estan ligeramente elevadas, son algo rugo-

sas y recuerdan -copos de nieve' Las placas pueden cam--- 

biar de color si el paciente fuma en exceso. 

Las boqueras ó "perleclie'se caracterizan por la apari-

ción do grietas o fisuras en la comisura de la boca. Se 

trata de lesiones maceradas, fisuradas y erocionadas con - 

una base eritematosa y humeda. Constituye un factor pre- 

disponente,la carencia de riboflavina la cual propicia la 

proliferación de Candida residente normal de la boca. 

b.- Vulvovaginitis. 	Es una afección frecuente durante el 

embarazo y la uiabetos. 	Generalmente la mucosa se encuen 

tra enrojecida y exuaativa, pero a veces se observan pustu- 

las e incluso, úlce_•as. 	Cuando la iiicosis es severa, — 

lleva al grado ue icapacitar al luciente. 	A veces se ob 

serva una intensa vulvovainitis con !;.uy escasos 7nrsitos, 

lo que sugiere una 'iiperse! sLbilización a  Candida ó a sus 

productos i etabolicos; en c?1 er.f;.tnrazo se cori iciev e como -- 
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factor predisponente el exceso de productos do tipo glucó— 

geno en el epitelio vaginal. 	Se observa este tipo do va= 

¿rinitis más frecuentemente en clases económicamente pobres, 

más — a menudo durante el embarazo (15 a 30%), que en mujeres 

no grávidas (7 a 16%) y todavía con más frecuencia en muja 

res negras embarazadas (41%). 

Las investi,;aciozies de Carter y Co. han revelado la — 

frecuente presencia de Candida albicans en casos de vulvo— 

vaginitis, pero si nó existen síntomas de vaginitis, suele 

predominar Candida stellatoidee organismo parecido morfol6 

gicamente pero menos patógena. 

En la era preantibiotica,las vulvovaginitis causadas 

por Trichomonas vaginalis predominaban en relación de 4:1 

sobre las candidosicas. En la actualidad esta relación -- 

se ha invertido e incluso la vulvovedinitis candidósica ha 

mostrado un gran predominio, relación 7:1 en mujeres no em 

barazadas y 15:1 en las embarozadas. 

c.— La canoidosis intertriginoso, se cetractoriza por la a—

parición ce placas eritematoescamosas en los pliegues cutá 

neos . 	e st..s placas pueden ser secas o exudativas, con -- 

bordes bien definidos y tener en el centro vesículas ó p a 

tulas. 	Los sitios i ás afect..¥.cuos son los espacios interdi 

,vitales, el perineo, las axilas, los surcos subi..at:iarios y 

glúteos¡ con mucha frecuencia produce prurito intenso. 

La o afdic:osis pe rianal produce prurito del ano, y lesión — 
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de tipo macerativo blanco que se parece a la variedad hú-

moda de infección causada por miombros del grupo derrnato-

fitos de hongos. 

d.- Oniquia y paroniquia. Ln 1 ersonvs que desempeñan - 

laboras que oriainun iaaceración cutánea de los dedos de -- 

las manos 6 cc los pies, ces frecuente la existencia de le 

siones en la baso do las unías que so caracterizan por eri- 

tema, inflamación y dolor intenso. 	Generalmente la uña - 

esta infectada, se observa de color café y estriada. La 

uña se endurece, engruesa y cubre de surcos pero conserva 

gran parte de su brillo y no se torna quebradiza, no acumu 

lándose residuos debajo de la misma, como en paciente■ con 

tiñe ungeal. 

e.- Candidosis cutáneo-mucosa generalizada. Es muy re- 

sistente al tratamiento. 	Las lesiones asientan sobre la 

piel sin pelo y suelen asociarse con glositís, estomatitis 

paroniquia u otros tipos de infocci6n localizada. 	Esta - 

infección radica casi siempre en las zonas inframaniarias, 

ombligo y pliegues aluteos; 	pueden adquirir tipo eccema- 

toide 6 cu.¥rirso de vesículas 6 pústulas. 	Se encuentra a 

i;enudo este tipf; de infección en nulos prematuros cuyas ma 

dro3 padecen candidosis vaginal. 

En pacientes cliab6ticos y espociali¥lente en niños con 

irutnunidad celular muy deprimida 6 aumente, lo candidosis - 
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se puede diseminar ampliamente, afectando la piel y muco--

sas, algunas de ellas internas, como en la mucosa. intes- 

tina]. 	o bien, producir lesiones granulomatosas subcutá- 

veas. 	La presencia de Candida albicans en estos pequefios 

enfermos constituye un exponente de su def¥[cit inmunologi-

co. 

Estos cuadros clínicos son muy severos y virtualmente 

imposibles de curar Nor los medios comunes. 

f.- Granuloma. 	Son lesiones granulomatosas, casusada -- 

por una candidosis superficial, que se profundiza. Se ob 

serva en pacientes con defensas abatidas. 	Este cuadro es 

de muy dificil tratamiento. 

2.- La candidosis visceral consta de los siguientes eua.--

dros clínicos s 

a.- Caudidosis broncopulmonar 

b.- Endocarditis candidóeica 

c.- Candidosis wueningoencefélica 

d.- Candidosis del tracto urinario. 

a.- La oandidosis broncopulnionar se caracteriza por pro--

sentar generali.¥ente un cuadro broiuquítico crónico , que cur 

za con tos productiva 6 no; en caso de ser productiva, La- 

bra eslpectoración mucoide 6 incluso enmoptóica; a veces -- 

.puede haber pleuritis. 
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La tos es el síntoma más característico y molesto, ya 

que apenas se afecta el estado general del enfermo. 	El - 

esputo es casi siempre incoloro pero mucoide y gelatinoso, 

y contiene a menudo pequexíos copos grises, compuesto .do .cí- 

lulas fungosas en gemación y de residuos celulares, en es£ 

$ iones. cura la infección expontáneanaente, pero a menudo - 

se prolonga durante aíos con progresión y remisiones peno 

dices. 	En candidosis bronquial los signos físicos correo 

ponden a los de una bronquitis con estertores hurnodos de - 

pequeñas y medianas burbujas en las bases pulmonares. 

La candidosis pulmonar no es tan frecuente como la — 

bronquial pero si n.&s grave. . En estos enfermos se elevan 

moderadamente la temperatura y el pulso, el dolor pleural 

es frecuente y ocasional el derrame pleuritico. La tos - 

atormenta al enfermo, el cual espulsa esputo mucoide, gola 

tinosó a veces con estrías de sangre. 	El esputo purulen- 

to indice con frecuencia infecciones secundarias por cocos 

piógenoe. 

b.- Endocarditis carndidósica. 	Hasta hace unos ailos era 

casi exclusiva de los drogadictos. 	En la actualidad se - 

ha incre;rentudo por el aumento de la drogadicción, la ca-- 

teterización caruiacu y la ciruia cardiovascular. 	lta-- 

rrell y T.¥oi.ppson han estuuiado lús infecciones n+iccítieas - 

que siGuen a la endocarditis bacteriana y Utz y Collas -- 

consecutivas a ciru¥ria cardiaca. 	Do 21 1 iicientes ostu-- 
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liados por Utz, 6 fueron tratados con antibióticos. 	Se - 

reprodujo la infección en•perros con Candida guillermondii 

mediante insuficiencia aórtica inducida quirúrgicansente, - 

adu.inistración de tetraciclina e inoculación intravenosa - 

del microorgánismo. 

Iiendelblatt y Roberts y hanciiester y George han infor 

orado de infecciones de la córnea, las dos primeras causa—

das por Candida albicans y la tercera por  c andida parapei- 

losis. 	Sin embargo, es necesario comprobar la presencia 

de un mínimo de 1 000 colonias de Candida en la muestra -- 

fresca antes de formular el diagnóstico de candidosis. 

c.- Candidosis meningoencefálica. Se observa como pro-

ducto de la diseminación hematógena de Candida, pero a ve- 

ces suele observarse solo lesión meningea. 	El agente •-- 

tiológico más frecuente de este tipo de meningitis es Can- 

dida albicans  y a diferencia de lo que sucede en otros ti-

pos de meningitis f1ngica, en la causada por Candida exis-

te leucositosis intensa en el liquido cefalorraquideo con 

predominio de polimorfonucleares. 

d.- Candidosis del tracto urinario. 	En niños pequeflos, 

la carididosis del tracto urinario e& secundaria a la intro 

ducción c:e sondas por tiempo prolongado 6 debido a malfor- 

u.cciottes conr,ónitas. 	Ln el niño y el adulto la cirugia y 

especialmente el transplante renal son los factores predio 

ponentes. 

1 
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3• — 	St ticelaiu. 	un:, al' .ceii5n uít, ' a día rs , s•ecucnte 
y esto iricrui ,canto o ,e oc . al eilL.o ca 	vez ..ás üi.:j)lío du 
COI'ticoestei•oicic;s, iru..u11oQ r JUres citot6xicos y Ue la - 
c:iruuia ca'diovasc¡llar. 	La afección constituye la t•ors:,a 

ful:ninaiito do la Cuncl.i.uo;:i ; y tie; c una letuliclad ue casi 

el 100#m. 

I.- Iruuunoloa. 

Es bien conocido que el diagnósitico de candidosis se 

establece por el aspecto clínico de las lesiones, que Sue-

len ser u:ás o monos car_.cteristicas, sejuido del estudio - 

u"icol6L•i0o donde el frotis teílido muestra ahundcantos lava-

duras y los cultivos facilitan el aislaluiento de Candida, 

i'or el coutnrio, en li.s caudiáo:;is Iirofuiidas, las ma- 

Ilifestaciorc:s clini.cas son tan vuriadus, que 1)uedon confun 

dirse con algunos procoeou infecciosos propios del c, r ano 

afectaao. 	Por otra ;,arte, el uianósti.co do lauoratorio 

no sio):,pre puedo ser positivo de ,iriiuera intención, por di 

ficultades en la toca aoucuada del producto, así como la - 

correcta interpretación del ai.¥la;,iento de este or¿,anisi..o 

ón 	mucosas á.Iu;nanas . 	La imadon clínica, aunada a. -- 

los rosultaco:s de laberat  rio, pueden orientar sobre,.,anera 

al diagn6:tico ao canu iaosis profunda e. rnnul l 	ca ni e ) 

que sabe;-,os que resto pnc.eci..,ionto s encuentra asociado a 

dea.retes i:.ollitus deseoc.p,ensada, vac,cse3:..ic: t ; s ',.u. corrales, 

iOi...t'o1ó¥icos y estuco., .:i.¥., .utriclos, etc , , en 	ca-- 
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sos1  las reacciones ini;unolóicas puec.en ser de gran utili- 

dad. 

Actualmente se han empleado para tal fin lua reaccio-
nos de precipitación, de fijación cuel complemento, de inmu 

noctifusión, de irununoolectroforesis y de anticuerpos fluo-

recentes. El éxito que tiene cada una de ellas, varia en 

relación con la u xperiencia de los autores que las preco--

nizan. 

El etupleo de antigonos do buena oalidad1  aunado a la - 
elección do una buena técnica inmunolóbica, hace posible - 

establecer oportunamente el diagnóstico de candidosis pro-

fundas, evitando asi la evolución del padecimiento que en 

moruchas ocasiones puede ser fatal. 

J.- Tratamiento. 

Ninjuna*forma clínica de candidosis curará sino se c_ 

rrigen los factores que deten,.iinan su oportunismo. 

La candidosis oral se trata con solución saturada de 

bicarbonato de sodio,aplicando directamente el polvo, tin-

tura de millan, asi como la aplicación local de nistntina 

y anfotericina B. 

La terapia de elección en la vulvovaginitis candidósi 

ca, os lc+ aplicación do tablctns vo iiiales de nistatina. 

Lo ca.ididosis intertriinoea, responde bien a la apli-

cación local cio nistatinn, anfotericina D, asociada a eor-

ticoesteroidos, ya que óstos evitan el problonux de hiper-- 



22 

serisibilic.,lu cLlusac,a ¥.)r los; i.,l"'íiC:L,C C U 	Ct`.6i Lcos fj las — 

lev. duras ..:ltertas. 

La otiiquiu raotM1e r.al u cu. lrt .ircr ti, o cic trutc;::. ien 

to, pero la nr:¥niq::i,- res: ,onc.le riw,, 	J.' tern,,ia — 

uo:Dcri ta ;paro la afecc .I.o:r .ír,tertridiriox¥a. 

La c :indiciosis ci tánea ¿r r.inulo .:ut ¥.¥u, d¥herú Ser• trata 

da corto si fuera una forL..r► visceral. La cwlu,.üosi :; cutr.•---

iea ,;ener¿:lizacia, quu ost(i as;oc:i:1u a cie;.ros.ián intensa o 

ausencia de trier3e.isiuilivad c..lulur, sólo curará cucando 

se utilice asociado a trata ,.ioiito es,:ocifico , por visa oral 

6 pare;itor•al, el factor uu trannsf'e.•..:-¡cia esp:eciCico. 

Ln la caro luosis viscoral.y en la cúide:.ia, la anfo 

tericizia t3 ii.travonosa, :suele ciar :Juoo:; rosi.iltado,4. 

Ln la uctu,alivadl, ].a 5—f1uorocitociit. so  conriu.;ra la 

terapia de elección a;:iu,ue la:; c( X1;19 .i ¥ccn rn.,ida re:: i¥ ten 

cia a este producto. 
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METODOLOGIA. 

A.— Toma de Muestra. 

Sangre. 

El área de punci6n para la toma de muestra de sangre, 

debe limpiarse y tratarse con alcohol al 7j por 100, alco—

bol iodado, merthiolate, 6 cualquier germicida de uso lo—

cal, dejando una compresa con el agente químico en el área 

de punci6n durante varios minutos. 	Lsto tiene por objeto 

eliminar la flora normal de la piel, consistente principal 

mente en estafilococos blancos. La cantidad de sangre ex 
traída debe ser de aproximadamente 10 mililitros. 

Liquido amniótico. 

Se toma por aspiración con jeringa 6 por simple pun— 

ción con aguja especial, dejando que el material llegue -- 

por sí soló al franco colector. 	Deben observarse rigu— 

rosas condiciones de asepsia. 	Otra forma es obteniendo — 

la muestra en el momento del parto, recolectándola en un — 

recipiente estóril, esta forma no es muy recomendable por—

que la muestre se puede contaminar durri:te el paso por la 

yu„ina. 

Secreciones va,iinales y ccrvico va;_innles. 

Se coloca a la enciente eai osici6n gitiecoló •ica y se 
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le pide su colaboración para la introducción del espejo va 

binal, una vez abierto este, se procede a tomar la nuestra 

con hisopo procurando raspar aquellos lugares donde se ob-

serva enrojecimiento 6 ulceración. Los hisopos se sumar-

gen en medios adocuados. 

Heces. 

La muestra de heces se recoge en un depósito estéril, 

colocándola con ayuda de una espátula en un frasco con bo-

ca ancha y tapa de rosca. En algunos casos, principalmen 

te en nifos, se impone el empleo del hisopo, que se hace - 

rotar en los bordos del ano hasta obtener la muestra. 

Nasofaringe y faringe. 

Se usan hisopos en varillas 6 alambres curvos, tratan 

do en lo posible, de que la muestra no se contamine a su pá 

so por la boca con la saliva 6 con las partes anteriores a 

las fosas nasales. 	Los hisopos se colocan en tubos esté- 

riles debidas ente tapados 6 sumner¥idos en medios adecuados. 

Piel. 

La tova de muestra do piel., se realiza, con un raspa-

do con bisturí 6 portaobjetos, principalmente en los bor--- 

des de la lesión, colectando las escamas en placa de Petri 

ó poniendolas entre dos láminas limpias y flameadas, que - 

so unirán por sus bordes con tela adhesiva. Esto tambien 

puede, útilizarso para muestras de pelos y uflas• 
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B.- Medios de cultivo. 

Agar de Diggy. 

el agar de glicina, glucosa, levadura y sulfito de -- 

bismuto, fu6 descritó por Nickerson en 1953, en un estudio 

de reducción riel sulfuro por especies de Candida. 	El ni.- 

dio es útil para el aislamiento y la identificación presura 

tiva de Candida por medio de la reacción del sulfuro. 

Usos. 

El agar do I3iggy es útil para aislar Candida albicans 

y Candida tropicalis. y para la diferenciación de especies 

en la siguiente forma segun Nickerson; 

Candida albicans. 	Colonias lisas, hertisf&ricas, 6 circu- 

lares de color que varia de café a negro con* un ligero bor 

de ruicelial. * 

Candida tropicrllis. 	Colonias discretr..s de color café os- 

curo, con una prou;inencia negra central y un ligero borde 

micelial. 	Lne¿;reciruiento difuso de este medio unicamente 

con esta especie, después de incubar durante 72 lloras. 

Candida krusei. 	Colonias rugosas, planas, grandes, con - 

periferia que varia de color café norusco plateado a café 

y un' balo amarillo. 

Canc¥ida arakrusei . 	Colonias ue ta:.,año .uediano , frecuen- 

teaientc ruusas, planas, de color café rojizo claro 6 café 

rojizo obscuro brillante y con un borde r..icelial extenso - 

aLuurillento . 
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Candida pseudotropicalis. Colonias planas, grandes, de - 

color café rojizo abscuro brillante con un ligero borde mL 
celial. 

Candi  da etellatoidea. Colonias de tamaño mediano, planas - 

de color café muy obscuro, casi sin desarrollo micelial. 

Agar maltosa de Sabouroud. 

Se. recomienda para el cultivo de hongos en gene- 

ral. 

Ucon. 

El agar de Sabourud ■e puede emplear para el aislami-

ento, identificación y conservación de hongos,* tanto pa-

tógeno. como saprófitos, se emplea en tubos y en placas. - 

Mediante la adición de un antibiótico puede usarse en el - 

aislamiento de hongos de muestras contaminadas. 

Agar de harina de maíz. 

Se usa para el cultivo de hongos. Es adecuado - 

para la preparación de cultivos inclinados 6 en pie 

cas. 

U sos. 

El altar harina de maíz se ha empleado especialmente - 

en estudios u,orfológicos de Cante  dila considerándola un me- 

dio superior para la producción do clamidosporau. 	se ha 

informado que la adición de polisorbato ¿30 estimula la for 

oración de clamidosporas. 
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Caldo maltosa de Sabouraud. 

Ls la forma liquida del altar de maltosa de Sabouraud 

y se usa para el cultivo de levaduras y mohos cuando as 

requiera un caldo de maltona ácido. 

Agar de Levine con LIZ . 

11 asar de Levine con eosina azul de metileno, se un 

medio usado en placas para la investigación y diferencia—

ci6n de bacilos entéricos, microorganismos coliformss y -- 

tambion se usa para aislar Candida. 

biedio de 8aulin. 

Liste medio se utiliza para la purificación de levadu—

ras, ya que esta hecho a base de sales y pH ácido y perei—

te solo el crecimiento de estas. 

Agar de soya tripticase. 

Ls un medio solido para propósitos generales, compare 

ble con el caldo de soya tripticase, valioso espec.ialnients 

para el aislamiento, priebas de sensibilidad y determina--

ción de hecndlisis de microorganismos delicados, cuando se 

le adiciona ol 7% de sangre desfibrinada. 

Usos. 

La identificación de Candida  alhicans puede hacerse — 

coniodaii;onto por medio do placas con altar de soya triptioa•- 

se preparadas con sangre de carnero dosfibrinada. En 
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placas incubadas a 35 ó 37°C durante 48 horas,  Candida  ¡1 

bicans  y Candida  stellatoidea,  forman colonias filamento-

sas. 

Agar de zeina. 

Se recomienda para la deanostración de formación de -- 

clamidosporas de  Candida albicans.  Consiste en sustan-

cias extraidas con agua de la proteína zeína del maíz e in 

corporadas al agar. $n esta forma está libre de poli- 

sacáridos. 

Usos. 

Para la identificación de  Candida albicans,  se inocu- 

lan las placas de zeína, pueden formarse claniidosporas a - 

las 24 horas de incubación, ésta debo de continuarse duran 

te una semana 6 10 días antes de desecharse como negativa. 

Deben tornarse las debidas precausiones para evitar --

las perdidas de humedad, esto puede ser mediante el uso de 

bandas de hule 6 placas selladas. 

Clainidospora aar. 

3e prepara do acuerdo con la fdriuula de Nickerson y 

rfanliowsld., este medio es usado para la diferenciación de - 

Cnuida albicans  de otras especies de  Candida s  basándose - 

en la formación de clamidospora3. 

Agua ue papa para clamidosporas. 
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Consiste en un medio liquido, sumamente económico y - 

de preparación sencilla, en el cual se podra hacer la prue 
ba de forivación de clamidosporas para Candida albicans. 

Base de cegar telurito tripticase. 

este medio puede utilizarse con la adición de teluri- 
to de potásio y suero para examen de cultivos de productos 
obtenidos de garganta, nariz y vagina. 	In suma,' permita 

un aislamiento selectivo de estreptococos, listerias y --- 

Candida albicano . 

Para fórmula y preparación ue estos medios de cultivo 

ver anexo 1. 

C.- I•Iétodos de tinción, 

1M étodo de tinci6n de Graa. 

Con el utétodo de Gram, la tinci6n de  Candida  es intea 

samente positiva. 

létodo. 

l.- Fijar el frotis por calor. 

2.- Cubrir con cristal violeta durante 1 minuto. 

3.-  Lavar con agua. No secar con papel. 

4.-  Cubrir con ¡ocio do uraui áurante 1 minuto. 

5.-  Lavar coa aau4. evo secar con papel. 

6.-  i)ecolorar por 10 - 30 se ;unúos con acetona al 30.4 en - 
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alcohol absoluto agitando suavemente. 

7.- Lavar con agua. 	No secar con papel. 

dd.- Cubrir durante lo - 30 segunaos con safranina. 

cidn al 2.5% en alcohol al 95%. 

9.- Lavar con aGua y dejar secar. 

Solu- 

El procedimiento para la tinción de Gram se inicia --

con la aplicación de un colorante básico, el cristal viol& 

ta. Luego se aplica una solución de yodo= en este momento 

todas las células se tiñen de azul. Entonces las células 

son tratadas con alcohol¡ las células grampositivas retie-

non el complejo cristal violeta - yodo permaneciendo de co 

lor azul= por otra parte, las células gramnegativas ■e. de-

coloran completamente por el alcohol. Por ultimo se apli-

ca un colorante de contraste, la safranina, que es un coló 

rante rojo¡ en esta forma, las células gramnegativas, pre-

viamente decoloradas, toman el colorante de contraste, la 

base de la reacción diferencial Gram es la estructura de - 

la pared celular. 

Método. de tinci6n con azul de algodón con lactofenol de - 

Amann. 

Mótodo 

lv Separar con cuidado una pequena parte del cultivo. 

2.- Añadir una gota de alcohol al 95 y dejar secar. 
3.- Añadir una gota de azul de al¥o.$n con lactcfenol. 

4.- Dejar reposar durante 3 minutos. 

5.- Colocar un cubreobjetos limpio encima y presionar sua- 
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vemente. 

Para el examen do las colonias, so emplea un alambre - 

recto p curvo, que sirve para colocar un fragmento de la co 

lonia en una placa con una gota de azul de algodón con lee 

tofenol de Amann. El fraame nto se separa luego con mucho 

cuidado, empleando agujas especiales y se cubre con un c_u, 

breobjetos. Un ligero calentamiento puede facilitar la - 

penetración del colorante. 	Luego se examina la prepara--- 

ción en busca del carzcterístico aspecto microscópico. 

Si el.material recogido es graciento 6 lleva sebo, l&vese 

con acetona ó alcohol antes de afadirse el colorante. 

Para nacer esta preparación permanente, se deja secar 

durante tres semanas y se sella el cubreobjeros con un a-

gente adecuado como el colodi6n 6 asfalto. Este tipo de 

preparaciones permanece sin alterarse durante muchos afios. 

El azul de algod6n con lactofonol de Amann,se prepara 

de la siguiente maneras 	Criatalos de fenol 20 gramos $ - 

¿licerol 40 mililitros; acido láctico 20 mililitrosg a— 

gua destilada 20 mililitros. 	Disolver calentando suave- 

r:.onte . 	Añadir 0.05 gramos de azul de al,.;od6n. 

D.- lliferenciación de es,¡ecies. 

Algunos autores lían tratado de ciifero.iciar las espe-» 

cies eu¥pleanuo criterio invrurioyuíi.ico, pero solo se ¡in com 

plicaao extraordivaricu'ie.:te tul dj.foro iciución; así, por - 



ejemplo, Axelsen ha demostrado la existencia de 78 antige-- 

nos diferentes de Candida albicane mediante inmunoelectro- 

foresis cuantitativa. Es por esto que la actividad bio-

química de Candida, mediante reaccionos fermentativas con 

tituye aún la mejor manera de diferenciar las especies. 

2rueuas de fermentación de azúcares. 	Zimograma. 

Los carboaidratos iu s empleados para esta prueba son 

los siguientes 	Glucosa, galactosa, sacarosa, maltosa, — 

fructuosa, rafinosa y lactosa. 

1.- Colocar en tubos cíe ensaye agua peptonada al 2%. 2 ml. 

2.- Agregar los diferentes azúcares en una concentración - 

del 2%. 2 mililitros. 

3.- Mezclar. 

4.- Sellar con tapones de parafina-vaselina en pro porción 

La altura debe ser de 2 a 3 mm. 

5•- Tindalizar en baño maría 6 a vcpor fluente 6 autoclave 

durante 30 minutos. 

6.- Observar y comparar resultados segdn la tabla de zimo- 

E.- Diagnóstico diferencial de especies de Candida. 

1.- A, ar de Sabouraud. 

a).- C. albicens.- Crecimiento cror,:oso. 

b).- C. tropicnlis.- No caractarístico. 
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c) .- C.  pseudotropicalie.- No caracteristico. 

d).- C. krusei.- Plano y seco. 

e).- C.  parapsilosis.- Crecimiento cremoso. 

f).- C.  stellatoidea.-  Crecimiento cremoso. 

g).- C.  Quillermondii.-  Crecimiento cremoso. 

2.- Caldo de Sabouraud. 

a).- C. albicans.- Ausencia de crecimiento en la super 

ficie. 

b).- C. tropicalis.- Eelicula estrecha superficial con 

burbujas. 

e).- C. pseudotrooicalis.- Ausencic' cie crocimiento en 

la superficie. 

d).- C. krusei.- Película superficial ancha. 

e) .- C. parapsilosis.- Ausencia de creciiento en la - 

superficie. 

f).- C. stellatoidea.- Ausencia de crecimiento en la - 

superficie. 

g) .- C.  guillormondii.  - Ausencia de crocii:tiento en la 

sulierf icie. 

3.- Ajar Saz ;ro. 

a).- C. albicans.- Colonias de tamaño medio y de color 

gris mate. 

1) .- C. tro;:icnlis.- Grandes colonias grises rodeadas 

d,, una orla r icelial. 
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c).- C.  pseudotropicalis.-  Colonias pequegas, no cara£ 

teristicas,micelio mal desarrollado, sin clamidoL 

poras. 

d).- C. krusei.- Colonias pequeñas de forma irregular, 

planas 6 amontonadas. 

e).- C. parapsilosia.- Colonias pequeftas de color blas 

co brillante. 

f).- C. stellatoidoa.- Colonias que inician su desarro 

llo. 

g).- C.  guillermondii.-  Colonias de tamafio mediano ds 

color gris mate, micolio bien desarrollado sin --

clamidosporas. 

4.- Agar harma de_maiz. 

a).- C. albicans.-  Micelio ramificado de tipo arbório, 

con clamidosporas. 

b),- C. tropicalis.- Micelio bien desarrollado, ramifiL  

cudo, portador de gran número de blastosporas, -- 

sin clarnidosporas. 

c).- C. pseudotrotpicalis.- No hay desarrollo. 

d) .- C.  krusei.-  Idicolio con aspecto de bastones cruza 

dos, sin clan;idosporas. 

e).- C. pnrapsilosis.- l.icelio bien desarrollado, sin 

clamido moras. 

f) .- C. stellatoidea.- 1;icelio con acúmt,.I s de blastos 

poras de gran tamaño y de forma esi'irica. 

g).- C. Cuillermondii.- No uay uesarrollo. 
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Grupo alUicans + - + + ± 
halt ísico albicans stollntoidea + - ,+ .¥ _ 

Grupo tro,¥iCn1is + + + + 
+ 

+ 

Asalto-sacará- trokicalis internaedia ♦ + + + 
sito pglliculosa ; + + + + 

Grupo Dseuuotro- pseudotropi_- 
Lacto-sacar6- picalis calis + - + - 
sico 

tropo Quiller- „uiileriuondii + _ + 
Sacar&isico uioudii chalwersi + t - -¥  t 

krusei + - - - 
rusei Qarakrusei + - .. + 

Grupo aldoi + - - + - 
¥ iind tico 

brurnpti ± - ¥iiuplo 
brumlti Flarori ± _ + 

GruNo  zevlaneideH - - - - 

ruj oti.co ALiw¥itico ¥ c¥cforniuns - - -. - - 

i 
suaveolens - - - - - 



PARTE 
PRAC TICA 



38 

EARTi PRACTICA. 

Las ¿nuestras fuer6n proporcionadas por el personal del 

laboratorio de B acteriológia del Hospital de la Mujer de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

1'. 	 Se tomarón un total de 247 muestrra divididas como si- 

gue 

115 muestras de exudado vaginal. 

69 muestras de exudado faringeo. 

31 muestra■ de heces. 

6 muestras de sangre. 

14 muestras de liquido amniótico. 

12 muestras cérv ico-vaginales. 

Las ¡nuestras de exudado vaginal se obtuvier6n directa-

mente, con hisopos estériles de pacientes que presentaban vá 

ginitis. Las muestras de los exudados farinéeos se toma-- 

rón de pacientes que ;jresentaban inflamación o sintouias de 

infección de las vías respiratorias superiores, la recolec- 

ción de muestras se realizó con hisopos estériles. 	Las -- 

muestras de heces se tomarán a niftos que presentaban cua--- 

dros de uiarrea, la Huostra fue tomada c.->n hisopos directa-

mente del ano. 

Lus ¡,uestr s do saui ro se obtuvierón por ipunci6n a pa-

cientos con sintois,atoloffia uivorsa. Las -, uostra:s de liqui-

do w -niótico se toi sar6n de ,JiLciu ntes en el r,o,: onto ciel par- 
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toi  recolectando la muestra en tubos estériles. 	Las ¿nues- 

tras cérvico-vaginales se touiarón a pacientes que presenta 

ban inflamación vaginal, la muestra se tomó con hisopo■ y 
empleando espejo vaginal. 

Aislamiento primario. 

Las muestras fuerón descargadas directamente en placas 

con medio de agar maltosa do Sabouraud, adicionado con 0.2% 

de sulfadiazina como iniiibidor del desarrollo bacteriano. 

• El medio de Sabouraud fue preparado pesando 65 gramos 

del medio deshidratado en 1 000 mililitros de agua desti- 

lada, calentando hasta disolución complete y estérilizan- 

do en autoclave a 121°C y 15 libras de presión, durante 15 

minutos. Una vez que s• enfria el medio a una temperatu- 

ra de 45°C, se le adiciona el antibiótico, el cual previa---

mente fue disuelto en agua destilada estéril. El medio - 

aun liquidose vierte en cujas petri, aproximadamente 20 - 

mililitros en cada caja, se dejan solidificar y se guadan 

en refrigeración a 4°C. 

En cada caja Petri se doscar(j6 una muestra diferente 

la cual se estrió para el aislamiento de las colonias. 	- 

Se incubarón las muestras a 37°C durante 5 días, las mues-

tras positivas Lara  Candida  presentaban colonias u,edianas, 

blancas, de aspecto cremoso, convexas y de bordes lisos.,_ 

Observación microsc<Spica de levaduras. 

Se realizó:.a las colonias que presentaban formas de - 
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crecimiento característico de  Candida,  y se tiñeron por' --

Gram; observándose levaduras ovales de 2 - 6 micras, gram-

positivas. 

Observación de clamidosporas. 

Siembra en aóar harina de maíz. Del primer aislamien 

to se procede a sembrar en este medio, que se prepara de la 

siguiente manera: Se hierve a fuego lento harina de maíz 

y agua durante 1 hora. Se filtra por gasa. Se mide y -- 

completa el volumen hasta 1 000 mililitros. Se añaden 15 - 

gramos de altar y 10 gramos de tween 80. Se funde en auto--

clave. Se filtra por dos capas de algodón y gasa. Se co 

loca en cajas esterilizando en autoclave a 15 libras de pre 

sión, durante 15 minutos. 	Una vez golidificado el medio, 

se inocula mediante un corte en el agar con un hilo metáli-

co recto, que contenga una pequeña cantidad del cultivo que 

se. esta examinando. 	Las clamidospotas son caractiristicas 

de  Canuida albicans,  por ser la unica especie del género --

que las produce. 

Siembra en caldo maltosa de Sabouraud, 

ista siembra so realiza para la observación del desa--

rrollo en 1.a su,.jeri'icie, que es c.,rctcteristico de la raspo--

eie  t ropiealis,  que en calcio forma una película estrecha, - 

superficial con burbujas y de  Car,clida krusoi  que forma una 

pelicula superficial ancha. 	'.l r oc io sc ;iroprt n iGrual que 
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el agar-maltosa de Sabouraud, pero sin olagar• 

Ll medio se lleva a tubos de ensaye, se esteriliza en 

autoclave a 121°C y 15 libras de presión durante 15 minu- 

tos. Se enfría y se inocula mediante una asada de la mi& 

ma colonia que se ha estado trabajando, se observa el desL 

rrollo a las 24 doras. 

0bsservaci6n de brotes gerrinativos en suero. 

Partiendo de la colonia del primer aislamiento, se i-

nocula un tubo de ensaye, que contiene 0.5 mililitros de - 

suero sanguíneo. 	Se incuba a 37°C y se observa a las 4 - 

liaras. Los brotes berminativos son característicos de --

Candida albicana. 

Pruebas de fermentación de carbohidratos. 

La fermentación de carbohidratos¥es la prueba más úti 

lizada para la diferenciación de las. especies del genero - 

Candida, se realizan de la siguiente maneras 

Se prepara agua peptonada al 2 y los azdcares: gluco 

sa, sacarosa, mnaltosa, fructuosa, galactosa, tambien al 2% 

y se colocan 2 mililitros en cada tubo respectivamente y - 

2 riililitros dé agua peptonada, se esterilizan en autocla-

ve a 121°C y 15 libras de presión durante 15 minutos, se - 

dejan enfriar y se inoculan con una asrda de la misma colo 

nia que so esta trabajando, después de la inoculación se - 

tapan los tubos con una mezcla do parLifina y vus®lina en - 
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una proporción de 1 S 4 y se incuba a 37°C durante 48 ho-

ras. En caso de haber producción de gas, los tapones son 

separados del medio, considerdndose estó hecho como una --._ 

reacción positiva. Los resultados se comparan con el cua 

dro de fermentación•... 

Este método es el de Langeron y Guerra, para la iden-

tificación de levaduras. 

Para leer correctamente la zimografia, debemos tomar 

en cuenta los postulados de Staeling Deldter y son los •i-- 

guient.s1 

1.- Las levaduras que no fermentara la glucosa, no fermusn-- 

tan ningún azúcar. 

2.- Las levaduras que fermentan la glucosa, fermentan la - 

fructuosa y wanosa. 

3.- No hay levaduras que fermenten lactosa y maltona al --

mismo tiempo. 
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RISULTADOS. 

Se tomaron 247 muestras de los siguientes tipos: 

-115 muestras de exudado vaginal 

_ 19 muestras de exudado faringeo 

36 muestras de .materia fecal 

6 ¡nuestras de sangre 

14 muestras.. de liquido amniótico 

12 muestras cérvico-vaginales 

Las muestras se tomaron de pacientes que acuden al la 

boratorio de bacteriología del hospital de la Mujer de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, en personas de to—

das las edades, de sexo femenino a exopción de los copro-- 

cultivos que se realizaron a recién nacidos de ambos sexos. 

De las 247 muestras tonadas 100 fuerón positivas para 

Candida, lo que da una relación de 40.48%. 

Le las 100 ¡nuestras positivas se obtuvo la si,,uiente 

relación para las diferentes especies, 

89 de Candida albicans 

5 de Cani.¥ida stellatoidea 

4. de Candida tropicnlis 

1. de Ccwdiva ,crusei 

1. de Candi.da sL. 

Las rel.aciot, s do lo- diferentes tiL:o9 do i: unstr. s — 

son las sa.¿,tiiontes: 
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z.-,LuaCIQ 3 V1" LZlu.l es 

]e 	:.I1:&11::LtrcS; 11J :• 111 Lt' 	ce l:¥til.G( Uo3 vt¿.:Li1ales ol,;lto 

ni núose 5u nlue3trels j)ositivas , lo que nos da una relación 

del 51.30; do Candicin . 

La rclucio.i de l.¥s cü;e:; ntc o_r,.ucie:-, icienti;'icadas 

respecto al nú:.:ero total de u'uestray e:: lu siui.ussto: 

No. total de :io . 	de Porcentu je :;sj)ocie 
muestras r.::estras ic3esstificrda 
analizadas 

115 54 46.95% C. albicans 

115 4 3.50;ti C. 	stellutoicea 

115 1 O.86;b C. 	tro.iic.lis 

La relación c:O lc¡s diiorei t•cs especies i..ctitificadas 

re.pecto al ndil.oro total uc I.:uestrL¥s positivas e:; la si--- 

duiente: 

..o. 	total de I:o . 	do Porcentaje ::oocio 
muestras I..uestras identificn:da 
I.,ositivas 

59 54 ..1.52,1 C. 	al,icr ns 

5¥ 4 f,77 C. 	stellntuidr_a 

5} 1 l.Gc C. 	L¥;:ic:l's 
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Exudados faríngeos. 

Se analizarón 69 muestras de exudado faringeo obte--: 

niéndose 25 muestras positiva, lo que nos da una relación 

del 36.23% de Candida. 

La relación do las diferentes especies iaentificadas 

respecto al número 'total ue muestras• es la si¿;uiente: 

No. total de 	No. de 	Porcentaje Especie 
muestras 	muestras 	identificada 
analizadas 

69 	22 	31.88% 	C. albicans 

69 	2. 	2.89% 	C. tropicalis 

69 	1 	1.44% 	C. stelletoidea 

La relnción de las diferentes especies identificadas 

respecto al ndmero total de muestras positivos es la si--- 

¥uientes 

No. total de 	No. de 	Porcentaje 	Especie 
u.uestrus 	ii,uestras 	 identificada 
positivas 

25 	 22. 	68.00% 	C. albicans 

25 	 2 	13. UO;ó 	C. tropicnlis 

25 	 1 	4.00% 	C. stellr.toidea 
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Materias fecales. 

Se analizarán 31 muestras cie materias fecales ob.te-.--

niéndose 12 muestras positivas, lo que nos da una relación 
de 38.70% de Candida. 

La relación de las diferentes especies de  Candida reste, 

pecto al número total do muestras es la siguiente: 

No. total de No. de 	Porcentaje especie 
¡nuestras 	wuéstras 	identificada 
analizadas 

31 	9 	29.03% 	C. alb___ icane 

31 	1 	3.22% 	C. tropicali• 

31 	1 	3.22% 	C.  krusei 
31 	1 	3.22% 	2. pes. 

La relación de las diferentes especies identificadas 

respecto al número total de muestras positivas es$ 

No. total de No. 	de Porcentaje specie 
muestras muestras identificada 
positivas 

12 9 75.00% C. albicani, 
12 1 8.33'% C. tropicalis 

12 1 8.33 i C. krusei 

12 1 8.3:3% 2. 	,ser. 



76 

Sangre. 

Se analizarón 6 muestras de sangre, obteniéndose re-» 

sultados negativos en el aislamiento. 

Líquido amniótico. 

Se analizurón 14 muestras de líquido amniótico, obts- 

nióndoae 1 muestra positiva, lo que nos da una relación cie 

7.14% de CandidN. 

La especie identificada fué Candida albicans. 

Cervico-vaginales. 

Se analizarán 12 muestras c érvico-vaginales obtenién- 

dose 3 muestras positivas, lo que nos da una relación de - 

'25% para Candida. 	La especie identificada en los tres ca 

sos fue Candida albicans. 



CONCLUSIONES 
0 
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CONCLUSIO K2S. 

En las muestras analizadas, se observó una elevada in—

cidencia de Candida albicans en relación con otras espe---

cíes de Candida. 

r:n las muestras positivas de exudado v a,inal se pre—

sentó una incidencia del 91.5.2% de Candida albicans g cifra 

elevada en comparación con 6.77% e Candida stellatoidea y 

1.60% do Candida tropicalis. 

En loa casos de faringitis, el porcentaje de Candida 

albicano fue del 88.00%, incidencia elevada comtparada con 

un•8.00% de Candida tropicalis y un 4.00% de Candida ste-- 

llatoidea que fuer6n encontrados. 

En los casos de diarrea, se encontr6 una relación del 

75.00% de Candida albicans, 8.33% de Candida tropicalis, — 

8.33% de Candida krusei y 8.33% de Candida ser, mostrando—

se nuevamente la elevada incidencia de Candida albicans. 

En san re, (heiuocultivo) , no se obtuvo desarrollo en 

altar maltosa de Sabouraud, probablemente esto se deba a --

que este medio requiere de una mayor concentración del car 

boliidrato¥ para un u,ejor desarrollo del microorganismo, ya 

que en el frotis directo se observarón abuu►aantes levadu--

ras. 

In líquiuo amnióticos se obtuvo una nuestra positiva, 

identificó adose en este caso a Candida albicans. 	Este re 

sultano Eprobciblen:opte es debido a una contaminación de la 
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muestra durante el paso del líquido por la vagina, ya que 

la muestra no fui toreada por punción sino hasta el momento 

del parto. 

En las (nuestras córvico-vaginales, se obtuvo una inci-

dencia del 100% de Candida albicans en los caso* positivos. 

Los resultados aquí no pueden considerarse representativos 

debido al bajo número de muestras analizadas. 

De las Muestras analizadas, el 40.48% fuer6n positivas 

para las diferentes epecies cíe Candida, una incidencia lo 

suficientemente elevada como para indicar la necesidad de 

asociar a este género con estados patológicos, ya que •n - 

la actualidad, se considera en la mayoría de los casos como 

saprófito en sus diferentes reservorios, pero muy pocas v= 

ces comoagente causal de una enfermedad. 

Esta elevada incidencia de Candida asociada con esta-

dos patológico; puede deberse al uso cada vez más frecuen-

te que se hace de los antibióticos de amplio espectro, los 

cuales disminuyen la flora normal, permitiendo de esta ma-

nera, la proliferación de hongos saprofitos como este. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en la identi-

ficación de la especie de Candida que se encontraba en las,  

diferentes muestras, nos indica que a pesar de ser Candida 

albicaris la especie encontrada en un nÚIv, ero mucho mayor, - 

la identificación plena de las'domás especies, debe reali-- 

zarse como rutina en un laboratorio clínico, ya que el pró 

ceso de identificación es sencillo y facíl de realizar. 
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L, de esta manera, el químico presenta un reporte mcis pr.-- 

sise, ya que actualmente la n1ayoria de los laboratorios re 

portan Candida sp. 6 monilias, sin indicar la especie de - 

que se trate. 

La realización de estó„rros permitiría obtener un con-

trol más preciso de la incidencia de estas especies asocia 

das con en£ern¥edacles. 

La identificación plena de Candida stellatoidea no e• 

pudo realizar debido a que el método de identificación de 

Langeron y Guerra. no es suficiente para su determinación, 

los resultados obtenidos fuerón en base a la investigación 

bibliografica que nos indica la relación existente en loe-

padecimientos a los cuales se les atribuye; principalmente, 

que son; vaginitis y por contaminaci6n,en faringe. 

En este estudio, no se utilizarón los azúcares rafino 

ea y lactosa, el primero por su costo y 0l segundo, por no 

encontrarse en el mercado, no obstante por ello se ignora 

la importancia de estos azúcares en el zimograma, princi-- 

palmente la de la lactosa para la identificaci6n de levado 

ras lactásicas como es Candida pseudotroipicalis. 

• 



ANEXO 
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F6rwula y Preparación de medios uo Cultivos 

Agar de Bigt.y. 

Fóruu.ula en aramos por litro ue agua destilada. 

Citrato de anÁonio y bismuto 	 5. 

Sulfito de sodio 	 3 

Deztrosa 	 10 

Glicina 	 10 

Extracto de levadura 	 1 

Agar (desecado) 	 16 

pH final - 6.8 

Preparación. 

Se tiaco una suspensión con 45 grax.os del material des 

uidratado en un litro de aua d.:stilada. 	Se calienta agi 

tardo frecuenteiionte y se hierve durante no más de 1 minu- 

to. 	Se deja enfriar entre 45 y 500C. 	Se 	a,ita circular 

mente para Uisiersar el material insoluble y se vierte en 

placas, usando uno* 20 mililitros para cada 	placa. 	No se 

debe esterilizar en autoclave. 

Asar maltosa de Sabouraud. 

F66xi;.ula en urn.os por litro úe aua ciestilauo. 

iialtosa 	 40  

Peptona polipeptona 	 10 

, ar 	 15 

1 
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pH final - 5.6 
Preparación. 

Se suspenden 65 graneo* del material deshidratado en - 

1 litro de agua destilada. 	Se mezcla bien hasta obtener 

una suspensión uniforme. 	Se calienta agitando frecuente- 

mente y se Hierve durante 1 minuto. 	Se distribuye y este 

riliza de 118 a 121°C y 15 libras de presión. 	Se debe e- 

vitar la exposición indebida al calor que facilita la hi-

drólisis de los componentes, quedando asi,blando el medio. 

Agar de harina de m:aiz. 

Composición. 

El agar de harina de maíz consiste en una infusión de 

harina de maíz con infusión de altar. Si se desea puede - 

añadirse dextrosa en una concentración de 2 gramos por li-

tro de medio rehidratado, para aumentar la formación de mi 

celio. 

Preparación. 

Se hace una suspensión con 17 gramos de material des- 

hidratado en 1 litro de agua destilada. 	Se afeada polisor 

bato 80 al 1% si se desea. Se calienta suavemente agitan 

do frecuentemente. 	Se hierve durante 1 minuto. 	Se dis- 

tribuye y esteriliza en autoclave a 121°C y 15 libras de - 

presión durante 15 minutos. 
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Agar de Lev ine con 

Fórmula en gramos por litro de agua destilada. 

Peptona 10 

Lactosa 10 

Fosfato dipostásico 2 

Agar 15 

Eosina 0.400 

Azul de metileno 0.065 

pH final — 7.1 

Preparación. 

Se suspenden 36 gramos del material deshidratado en — 

1 litro de agua destilada, se mezcla y cuando la suspen--- 

sión ea uniforme, se calienta agitando frecuentemente has— 

ta hervir. 	Se esteriliza a 1180C y 12 libras de presión. 

Medio de Haulin. 

Fórmula en *ramos por 15 litros de agua destilada. 

Acido tánico 4 

Nitrato do amonio 4, 

Fosfato de amonio 0.60 

Carbonato ue potásio 0.60 

Carbonato de magnesio 0.40 

Sulfato de amonio 0.25 

Sulfato de zinc 0.07 

Silicato de potásio 0.07 

sacarosa 70 

pttfina].-7.3 
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Agar de soya tripticase. 

Fórmula en gramos por litro de agua destilada. 

Triptosa peptona 	 15 

iiytone peptona 	 5 

Cloruro de sodio 	 5 

Agar 	 15 

pH final - 7.3 

Preprarac ión. 

• Se suspenden 40 gramos del p61vo en 1 litro de agua -

destilada, se mezcla bien, se calienta con agitación fre—

cuente, se hierve por 1 minuto. Cuando esta bien disuel- 

tose esteriliza en autoclave a 118°C y 12 libras de pre-•. 

sión. Para el estudio de hemólisis en placas, se adicio-

na de 5 al 10% de sangre desfibrinada estéril. 

Agar de zeína. 

Preparación. 

Se suspenden 16 gramos del material deshidratado en 1 

litro de agua destilada, adicionar 16 mililitros de poli—

sorbato 80 para promover la fornaci6n de clamidosporas, --

mezclar bien, calentar con agitación frecuente, hervir por 

1 minuto y esterilizar a 121°C durante 15 minutos. 

Clanidospora regar. 

F6rmula por litro de agua destilada. 

Sulfato de amonio 	 1 	gramo 
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Fosfato monopotásico 	 1 gramo 

Biotin 	 5• microgramos 

Azul de tripón 	 0.1 gramo 

polisacárido purificado 	20 gramos 

Agar 

	

	 15 gramos 

p11 final - 5.1 

Preparación. 

Se supendon 37 gramos del medio en 1 litro do agua --

destilada, se calienta a ebullición hasta disolución com-- 

plota del medio, se vacía en tubos y so esteriliza en auto 

clave por 15 minutos a 15 libras y 121°C. 

Las placas 6 tubos do clamidospora alar a• siembran - 

haciendo cortos al agar a lo largo de la linea de inocula-

ción, estas se incuban a 25°C por 2 a 4 días, después son 

examinadas microscdl.icaiuente. 	La formación de clamidoepo 

ras se lleva a cabo mejor bajo una levo reducción de oxige 

no. 	Las temperaturas superiores a los 25°C no permiten - 

la formación de clamidosporas. Las clamidosporas selecti 

vamento van a absorver el colorante de azul de tripón, por 

lo que los filamentos se observan coloreados de azul. 

Agua de papa par. c lamr:idosporas. 

Preparación. 

Se pesan 20 dran;os de pulpa de pala en 1 litro de a-- 

gua corriente, so ceja n.acerar durante 1 hora y se hierve 

por 5 minutos. 	Se filtra en algodón, se reparte en tubos 
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y se esteriliza en autoclave. 	in este medio se obtienen 

clazaidosporas de Ca_ dida  albicans  a las 24 horas de incuba 

i.on a 37°  c 	C. 

Base agar telurito tripticase. 

Fórmula en gramos por litro de agua destilada. 

Peptona tripticase 	10 

Tiotone peptona 	 10 

Cloruro de sodio 	 5 

Leatrosa 	 2 

Altar 	 20 

pH final - 7.5 

Preparación. 

Se suspenden 47 gramos de pólvo en 1 litro de agua --

destilada. Se mezcla bien, se calienta con agitación fra 

cuente, se hierve por 1 minuto y se esterilisa a 118o0 y - 

12 libras de presión durante 15 minutos. 
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