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RESUMEN 

GUZMAN CHA VEZ RUTH ELIZABETH. Estudio sobre la presencia de hongos 

qucratinofllicos en la piel de perros y gatos de la Ciudad de México y Zonas Conurbadas 

(bajo la dirección de Dr. Roberto A. Cervantes Olivares y QFB. Carolina Segundo 

Zaragoza) 

Se caracterizó a los hongos queratinofilicos presentes en el pelaje de perros y gatos. 

recolectando 200 y 100 muestras respectivamente. mediante la técnica de cepillado, los 

animales se muestrearon en centros antirris.bicos. clinicas veterinarias o de propietarios 

particulares de las Ciudades de México y Nczahualcóyotl. Se rea1iz6 la siembra en medio 

micológico selectivo (Agar 1'.1icobiótico) e identificación de los hongos queratinofilicos 

por las técnicas micológicas rutinarias. que incluyen el microcultivo e identificación 

morfológica de las estructuras reproductivas asexuales de estos micetos. Para conocer si 

las variables edad, sexo. raza. convivencia y lugar tenian influcencia sobre Ja presencia de 

estos hongos en el pelaje de los anímale~ los resultados se interpretaron con la prueba de 

Ji cuadrada y prueba exacta de Fisher. empleando el paquete estadístico SAS. Los 

hongos queratinofilicos encontrados fueron: Chrysosporium spp. Trichophyto11 terrestre. 

Microsporuni gypseum. M. cani~~ T. mentagrophytes y T. ajel/oi. No se encontró relación 

entre la presencia de estos hongos con las variables: sexo. edad .. raza, propietario; sin 

embargo si existió relación al evaluar la variable convivencia. Los gatos presentaron un 

mayor porcentaje a la presencia de hongos queratinofilicos en comparación con los 

perros. los valores fueron de 67o/o y 45% .. respectivamente. Se detectó la presencia de 

hongos dermatofitos en animales sin lesiones .. lo que representa un riesgo para la salud 

pública. 
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INTRODUCCION 

Los hongos cumplen diversas funciones dentro de los ecosistemas. se puede mencionar 

que algunos son fuente de alimento para el humano (champiñones,cuitlacochc.setas), 

otros actúan como biotransformadores para obtener subproductos. tales como pan. queso 

y vino. y la mayor parte de ellos cumple con la tarea de limpieza o reutilización de la 

materia orgánica del ambiente. Asi mismo algunos antibióticos (penici1ina.. cefalosporina, 

griseofulvina). metabolitos secundarios de algunos hongos son importantes al ser 

utilizados en la terapéutica de enfermedades bacterianas y fungales. Es de importancia 

mencionar que los hongos se caTactcrizan por obtener su energía a partir de materia 

orgánica prctormad~ es decir son heterótrofos, ya que debido a Ja falta de cloroplastos. 

son incapaces de producir su propio alimento. por medio del proceso de fbtosíntesis como 

1o hacen las plantas. Dentro de Jos hongos que se consideran limpiadores de materia 

orgllnica se encuentra el amplio grupo de hongos qucratinofilicos que utilizan Ja queratina 

· para su desarrollo. en este grupo estan incluidos los hongos Dermatofitos. es decir 

aquellos hongos queratinofilicos que tienen la capacidad de causar daño en piel y faneras 

tanto en animales como en humanos. La queratina es una proteína fonnada por cadenas 

polipeptidicas unidas lateralmente por enlaces disulfuro. Jos cuales mantienen la fonna 

tridimensional de la molécula que es insoluble en agua. á.cidos. bases diluidas. etanol y 

solución salina. Debido a su insolubilidad y resistencia a las enzimas proteoliticas. tales 

como la tripsina y pepsina.. no es atacada fácilmente por la mayoría de los organismos 

vivos, es decir necesita que los hongos capaces de producir queratinasas cumplan su 

función biológica degradando dicha sustancia (l)_ 

Las principales especies animales que el ser humano escoge para su compaftia en 

ambientes urbanos son los perros y Jos gatos. estos le proporcionan compai\ia pero al 

mismo tiempo representan una fuente de infección de enfermedades. como es el caso de 

la dennatofitosis o º'tii\as'\ por ~sta razón es que el estudio de esta enfermedad tiene 

imponancia no solo en el aspecto de salud de los animales sino en el papel que 

desempeftan como transmisores de esta zoonosis. entendiendo que ta triada suelo

animal-humano constituye el complejo epidemiológico de las dermatofitosis. 
(6,7.19.24.25.26.37) 



Los dcnnatofitos están agrupados • en tres géneros Microsporum, Trichophyton y 

Epidermophyton, de los cuales los dos primeros son los de mayor importancia en 

Medicina Veterinaria. aunque existen informes de que Epidermophyton también puede 

encontrarse en animales <20
•
21

•
26

•
31

·37). 

Diversos autores señalan que en perros y gatos Microsporum canis <21
•
25

•
33

•
37

' es el 

principal agente etiológico de Ja enfermedad~ aunque otros dennatofitos también estan 

implicados. como lo son: M. gypseum. o Trichophyto11 mentagraphytes ll 4
.l

7 >· 

De acuerdo a la clasificación descrita por Luci11e K. Georg <10> los dcrmatofitos 

dependiendo de su h8.bitat natural y su pref"erencia de huésped se clasifican en tres 

amplias categorias: geofilicos si se encuentran en el suelo. zoofilicos y antropofilicos si 

parasitan a los animales o humanos, por lo tanto M.canis y T. mentagrophytes pertenecen 

a los dcnnatofitos zoofilicos por ser agentes que se encuentran lesionando la piel de los 

animales. de la misma manera., Jos perros y gatos llegan a infectarse con dermatofitos 

geofilicos (M. gypseum) al entrar en contacto con suelo contaminado. Las inÍecciones 

con hongos geofilicos ocurren esporádicamente y son sensiblemente menos transmisibles 

entre animales <2 º· 21 >. 

Aunque el contacto directo es el principal medio de transmisión de la dennatofitosis. 

también puede ocurrir que la transmisión sea indirecta a través de fomites. La principal 

fuente de infección para los animales se presenta en aquellos lugares donde están 

confinados un elevado numero de ellos. tales como asilos. criaderos o aquellas casas que 

hospedan numerosos animales, los cuales comparten diversos articules como jaulas. 

cepiHos. camas. suéteres. etc. c9
•
24> 

La exposición a dennatofitos no siempre resulta en i11fección. La remoción mecánica de 

las esporas7 la competencia con la flora normal. las propiedades antifungales de las 

secreciones lipídicas de la piel y Ja resistencia inmunológica previenen la infección. Un 

animal se infecta cuando a pesar de los mecanismos de deÍensa del huésped.. Jos 

dennatofitos son capaces de penetrar al estrato corneo o invadir al folículo piloso P•> 



La mayoría de los clínicos pasa por alto que el animal puede albergar en su pelaje algunas 

esporas de dennatofitos sin manifestar sjgnos o lesiones caracteristicas de la enfermedad. 

El estado de reservorio. es decir cuando en el pelaje se encuentran conidias del hongo 

dermatofito sin causar daño en el animal. representa un imponante papel. ya que se 

piensa·· que la inf'ección normalmente proviene de un animal infectado, de una persona 

infectada o del suelo. 

Un aspecto importante a considerar- en esta enf"ermedad es que los der-matofitos tienen un 

tiempo de sotirevivencia prolongado en material clínico lo cual representa un riesgo 

epidemiológico importante. La forma infectante del dermatofito es la artroconidia. la cual 

es el resultado de Ja fragmentación de la hifa y se encuentra como forma parasitaria en 

escamas de piel y pelos invadidos en Jos cuales puede permanecer viable por 12 a 24 

meses <2
'.3 2 >. Tomando en cuenta Ja capacidad de sobrevivencia de estas fo,.mas 

micóticas en el suelo, este se convierte en la fuente de donde animales y humanos pueden 

infectarse, de ahí la importancia de conocer cual es la micJ"otlora que se p,.esenta en la 

pieJ de las mascotas mas comunes. pal"& así poder sugerir medidas de control o 

prevención de Jas deJ"matofitosis. 

La evaluación de la presencia de dermatofitos en perros y gatos se ha realizado en dos 

venientes. Ja primera cuando existe alguna manisfestacion clínica de Ja enfennedad como 

es el caso de Jos estudios efectuados en Estados Unidos poi" Lewis en I 990. en 

Chekoslovaquia por Vokoun en 1991. en el Reino Unido por SpaJ"kes y en Austria poi" 

Brcuer. ambos en 1993. miennas Marchisio en J 995 llevó a cabo los estudios en Italia. 

ESTUDIOS EN ANIMALES CON LESIONES (GATOS Y PERROS) 

ANO INVEST. LOCALIDAD MUESTRA % (+) MUESTRA %(+) 
GATOS GATOS PERROS PERROS 

1990 Lewls Louisiana,EU 408 14.9 1824 3.8 
1991 Vokoun p a,Chez. 112 19 836 18 
1993 Breuer Austria 384 50.3 636 12.4 
1993 Sparkes Bristol,UK 3407 26 4942 10 
1995 Marchlslo Turin, naHa 105 50.5 98 29.6 



En Ja otra vertiente se realizaron los estudios en animales cJinicamente sanos. PionteJJi 

I 987 y Zaror en 1988 en Chile. Bernardo I 989 en Portugal, Caretta J 989 en ItaJia. y 

finalmente en 1992 Wawrkiewcisz efectuó estudios sobre la presencia de hongos en Ja 

piel de caninos y felinos en Polonia. 

ESTUDIOS EN ANl.M:A.LES SIN LESIONES (GATOS Y PERROS) 

ANO lNVEST. LOCALIDAD MUESTRA % (+) MUESTRA '%(+) 

GATOS GATOS PERROS PERROS 

1987 Piontclli Valparaiso.CIU.lc: 87 30.9 191 23.03 
1988 Zaror VaJdi,'ia.ChiJc: 56 30.4 130 18.4 
1988 Ali~Sthaych Israel 23 21.7 JI 9.09 

1989 Carctta Pavia. Italia 93 75 168 36.9 
1989 Bernardo Lisboa,Ponuga.J 92 29.3 666 21.3 
1992 Wawrki~'icz Lublin.Polonia 85 31.7 99 o 

En Jos estudios mencionados se puede apreciar que existe una amplia gama de factores 

relacionados con Ja presencia de hongos queratinofilicos en la piel de los animales de 

compañia. Los porcentajes de infección son altos en el caso de animales con signos 

clínicos variando desde 14.9% hasta 50.5%. sin embargo Jos porcentajes de aislamiento 

de dennatofitos en animales aparentemente sanos son superiores variando de entre 29.3o/o 

en PonugaI hasta un 75% en ItaJi~ siendo en panicular más altos en Ja población felina 

que en Ja canina,. esto concuerda con todos los resultados de Jos autores. Los datos sobre 

la presencia de hongos qucratinofiJicos en la población de animales de compaBia son muy 

escasos en número y con muestras estadisticamente no_significarivas. ésta prnblemática 

ocurre en otras partes. además de nuestro país, ya que autores como Ali Sthayeh de Israel 

en 1988. muestreó 23 gatos y 11 perros y Katoh en J 993 obtuvo 27 muestras en Tokyo. 

Japón. En Jos antecedentes de nuestro país encontramos el estudio reaJjzado por 

Hemándcz en 1984 (13).. donde se utilizaron tres diferentes técnicas de muestreo en 50 

perros con lesiones y 25 clínicamente sanos. donde se obtuvo una recuperación de 

dermatofitos del 36 y 0% respectivamente. En 1994 Gutiérrez (12) inf'orma que de 100 

muestras obtenidas de perros e igual nümero de muestras de gatos. tanto con dueflo como 

callejeros. se obtuvieron aislamientos de dennatofitos del 9% y l 8% respectivamente. 

Esta situación nos motivó a iniciar estudios sobre Ja presencia y distribución de hongos 
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queratinofilicos a partir de piel y pelo de perros y gatos de la Ciudad de México y Zonas 

Conurbadas. lugares donde la población canina y f"elina es abundante y donde la 

población humana está en constante contacto con éstos animales. en un porcentaje menor 

al 50o/o, tomando en consideración que los antecedentes bibliográficos conocidos no 

rebasan el 40% en nuestra ciudad; caracterizando a los hongos aislados de éstas 

muestras. por los métodos micológicos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL BIOLOGICO. 

El presente trabajo se realizó en Jos Centros Antirrábicos .. San Francisco. Culhuacan" 

y Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl asf como en Clínicas Particulares en la Cd. de 

M~xico y Cd.Nezahualcóyotl. Se muestrearon un total de 200 perros y 100 gatos. 

callejeros o con propietado. con o sin lesiones sospechosas de dcrmatofitosis y se 

registraron Jos datos de: edad apareme. raza. sexo y en Ja medida de Jo posible se 

recabo la historia cJfnjca del animal. con el fin de realizar el análisis estadístico de estas 

variables aplicando el método de Ji cuadrada. (Formato Número 1). 

MÉTODO DE MUESTREO. Se empicó la cécnica de muestreo por cepillado descrita 

por Mackenzie ''~. Para lo cual se utilizaron cepillos dentales limpios y desinfectados 

con una solución de cloruro de benzalconio a una concentración de J:IOCX> por un 

periodo de ocho horas. posteriormente se Javarón con agua y detergente. La técnica de 

ccpiJJado se realizó sobre toda Ja superficie corporal deJ animal. recolectando cuando 

fue posible la descamación de la piel en un sobre de papel. en donde asfmismo se 

depositó el cepiJJo con Ja muestra. Las muestras se transportaron a temperaiura 

ambiente para su procesamiento al Laboratorio de Micología del Departamento de 

Microbiología e lnmunologfa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM. 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

l. Observación directa con un acJarante (KOH 20%). 

En un porraobjetos limpio se depositó una gota de Hidróxido de Por.asio (KOH) al 20% 

y se colocó pelo y/o escamas. cubriendo Ja preparación con un cubreobjetos y se dejó 

reposar por espacio de 10 a 15 minutos. Posteriormente se observó Ja preparación con 

los objetivos de I OX (seco débil) y 40X (seco f'ucrte) para determinar la presencia o 

ausencia de estructuras fungaJes parasitarias tales como hifas o esporas que estuvieran 

invadiendo las escamas o cJ pelo._ respectivamente. 
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11. Cultivo de las muestras. 

Las muestras se sembraron en cajas de Petri (lOxlO cm) con agar Micobiotico el cual 

contiene agar. peptona. dextrosa. ciclohexamida y cloranfenicoL La siembra de la 

muestra se realizó por una aplicación vigorosa del cepillo sobre toda la superficie del 

agar. de modo que las cerdas queden marcadas en el medio. se procedió a incubar a una 

temperatura de 30ºC por un lapso de 5 a 21 dfas revisando las cajas diariamente. con el 

fin de observar el desarrollo de colonias sospechosas. que se caracterizan por presentar 

una superficie de textura algodonosa. con una coloración blanquecina y con bordes 

delimitados. 

De las colonias seleccionadas. se realizó una tinción de azul de algodón lactofenol para 

observar estructuras micóticas tales como hifas septadas y esporas de reproducción 

asexual. EstaS colonias se resembraron en agar dextrosa Sabouraud (ADS) para su 

purificación. Posteriormente se realizó un microcultivo mediante la -técnica de Ridell, el 

cual permitió que el hongo desarrollara todas las estrucruras micóticas necesarias para 

su identificación. 

En aquellas ocasiones en las que no fué posible llegar mediante estos procedimientos a 

la identificación de la cepa, se realizaron técnicas adicionales~ tales como la infección 

de pelo in vitro. para observar el daf\o directo sobre éste, as( como el desarrollo de 

esporas de reproducción asexual y siembra en medio de arroz hervido, el cual estimula 

la producción de este tipo de esporasºº. 

TINCION AZUL DE ALGODON LACTOFENOL. 

La tinción con azul de algodón lactofenol se realizó colocando en un portaobjetos una 

gota del colorante y con el asa en L. se tomó una pequefta porción de la colonia que se 

depositó sobre Ja gota del colorante. cubric!:ndola con un cubreobjetos limpio y se 

realizó la observación con los objetivos IOX y 40X t" 0 · 
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TECNICA DE MICROCULTIVO DESCRITA POR RIDELL. 

La técnica de microcultivo se realizó de la siguiente manera: Se preparó una placa con 

30-35ml de agar ADS. se conó un bloque de :aproximadamente 1 cm~· utilizando 

material y técnicas asépticas. Se transfirió el bloque de agar a la superficie del 

portaobjetos. se inocularon los cuatro lados del bloque de agar con las esporas o e\ 

crecimiento micelial del hongo estudiado. se colocó un cubreobjetos utilizando unas 

pinzas previamente flameadas encima del bloque, haciendo una ligera presión. Se 

adicionó aproximadamente 10 mi de agua destilada estéril teniendo cuidado de que el 

nivel del líquido no tocara el portaobjetos. El microcultivo se incubó a 30ºC hasta 

observar sobre el medio el desarrollo del micelio. Cuando existió desarrollo micetial 

tanto en el porta como en el cubreobjetos. se realizó su observación. haciendo con 

ambas partes una preparación de azul de algodon lactofenol, 1"9>. 

TECNICA DE ANZUELO DE PELO. 

La actividad queratinoffiica de algunas especies de dermatofitos (T. mentagrophytes, T. 

ajellof) puede ser estudiada en cultivo de pelo in vitro. Para la realización de esta 

técnica fué necesario contar con material esteril (cajas de petri, pelo de caballo. tierra y 

agua destilada). y el cultivo problema. Primero se colocó la tierra en una caja de petri. 

se humedeció con el agua destilada y se colocaron varios puntos de siembra del cultivo 

problema. después se depositarón variqs pelos de caballo y se cerró e identificó 

apropiadamente con el número de muestra estudiada. Se dejó a temperatura ambiente 

para su incubación y desarrollo del hongo por aproximadamente 15 días. Cuando fué 

visible una colonización del micelio sobre el pelo. se procedió a la preparación de una 

tinción de azul de algodon lactofenol. de algun(os} pelo(s) y se observó en el 

microscopio, bajo los objetivos de lOX y 40X. <~l .. 
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La identificación de género y especie del dermatofito encontrado. se realizó con base en 

sus caracterlsticas morfológicas utilizando manuales de referencia como son: 

Dermatophytes. Their recognition and ldentification. Gerbert Rebell and David Taplin. 

University of Miami Press m>. y el manual Mycological Diagnosis of Animal 

Dermatophytoses, Jaros1av Dvorak and Milos Otcenasek. Checoslovak Academy of 

Sciences ••>-

Los datos referentes al procesami::nto de las muestras se registraron en el formato 

Número 2. 

Las cepas identificadas se conservaron en refrigeración en tubos con ADS. 

ANALISIS ESTADISTICO. 

Para evaluar los resultados obtenidos se analiza.ron las posibles relaciones entre 

positividad con sexo tanto en gatos como en perros. posterionnente se realizó un ·análisis 

estadístico utilizando el paquete estadistico SAS (Statistical Analysis System. Institute 

lnc. Cary. NC. U.S.A.) <rdl. con el procedimiento CATMOD para modelos lineales con 

variable de respuesta categórica (positividad O negativo 1: positivo). Por últjmo para 

analizar las interacciones entre 2 hongos se utilizó la Prueba Exacta de Fisher. Todos los 

procedimientos estadísticos se realizaron con una significancia de 95º/o (p-0.05). 
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RESULTADOS 

De las 300 muestras recolectadas (100 de gatos y 200 de perros). resultaron 67 positivas 

(67%) en tas muestras de gatos. mientras que en el caso de perros se obtuvieron 90 

muestras positivas (45%) a hongos queratinofilicos. Cuadro No. l. 

GATOS. De las 100 muestras obtenidas a partir de la piel de gatos se encontró que 67 de 

ellas fueron positivas a hongos queratinofilicos. Cabe mencionar que aunque el número 

de animales positivos fue de 67. en I 1 casos se encont~aron 2 hongos en asociació~ por 

lo que el número total de cepas obtenidas es de 78. Los hongos encontrados de mayor a 

menor número son: Chrysosporium spp (25). Trichophy1011 terrestre (22). Microsporum 

gypseum (5). A-fic:ro.j,porum canbi; (4) Trichophyton mentagrophytes (1). Las asociaciones 

de hongos encontradas fueron: Chrysosporium spp-T.terrestre (8); Chrysosporium spp

M.gypseum (2) y T. lerrestre-T. mentagrophytes (.1). Cuadro No. 2. 

Distribución por sexo. De las 56 hembras muesueadas (56~{,). 39 fueron positivas y 17 

negativas. En el caso de Jos machos~ se obtuvó un total de 44 muestras ( 44%) de las que 

28 fueron positivas mientras que 16 fueron negativas. Cuadro No.3. 

Distribución por edad. En relación a Ja edad de los animales se logró muestrear 40 

cachorros (40%) y 60 animales adultos (60%) dando 30 y 37 animales positivos 

respectivamente. Cuadro No. 4. 

Distribución por ausencia o presencia de propietario. De Jos animales muestreados 

encontramos que 99 muestras (99%) provenían de animales con propietario~ de las cuales 

66 positivas y 33 negativas. Solo 1 muestra (lo/o) provenían un animal sin propietario Ja 

cual fue positiva. Cuadro No. S. 

Distribución en base a la convivencia con otros nnimales. Donde se observa que 93 

(93%) muestras provenían de animales que si tienen convivencia con otros animales que 

se distribuyen en 64 positivas y 29 negativas. Del mismo modo 7 (7%) de el1as se 

recolectaron de animales que vivlan solos. 4 positivas y 3 negativas. Cuadro No. 6. 
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Distribución de los animales con base en Ja presencia de lesiones. Se observa que 

solamente 2 (2%) animales presentaban lesiones cuando fueron colectadas las muestr~ 

ambas resultaron positivas y 98 (98o/o) de los animales no presentaban lesiones al 

momento de Ja recolección de las muestras. de las que 66 fueron positivas y 32 negativas. 

Cuadro No. 7. 

Distribución por la procedencia de las muestras. Se recolectaron 98 muestras de la Cd. 

De México (98%) de las que 65 resultaron positivas y 33 negativas. De Cd. 

Nezahualcóyotl. se obtuvieron 2 muestras (2%) que resultaron positivas. Cuadro No. 8. 

PERROS. De las 200 muestras de piel de perros colectadas y procesadas se encontró 

que 90 (45°/o) fueron positivas a hongos queratinofilicos. Los hongos identificados fueron 

los siguientes: Chrysosporium spp (49). Trichophy/011 terrestre {26). Micro.sporum 

gypseum (3). Microsporu1'11 canis (3). Trichophy/011 ajelloi (1). Trichophyto11 

me111agrophytes (1). Enire estos hongos se encontraron 7 asociaciones: ChrysoSporium 

spp-T.terrestre (5). Clrrysosporium spp-T. ajelloi {1) y T.terrestre-T.a_jelloi (1). Cuadro 

No.9. 

Distribución por se::s:o. Se encontró que de J 05 hembras (52.Sº/o) 51 fueron positivas y 

54 negativas mientras que en el caso de Jos machos se obtuvo que de 95 muestras 

recolectadas (47.5%). 39 de elJas fueron positivas y 56 negativas. Cuadro No. JO. 

Distribución por edad. De un total de 46 cachorros (23%). se encontraron J 2 animales 

positivos, mientras que en el caso de adultos se obtuvó un total de 78 positivos de un 

número totaJ de 154 animales muestreados (77%). Cuadro No. l l. 

Distribución por ausencia o presencia de propietarioª Se observa que 48 (24%) 

muestras provenían de animales con propietario. de las cuales l O son positivas y 38 

negativas. mientras que 152 (76%) muestras provenian de animales sin propietario de las 

que 80 son positivas y 72 negativas. Cuadro No. 12. 
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Distribución en base a la convivencia con otros animales. Se observa que 174 (87%) 

de las muestras provenían de animales que convivían con otros animales. de las cuales 87 

fueron positivas y en igual número fueron negativas. Por otra pane 26 (13o/D) de las 

muestras provenían de animales que no convivían con otros animales que resultaron en 3 

positivas y 23 negativas. Cuadro No. 13. 

Distribución de Jos animales de acuerdo a la presencia de lesiones. Se observa que 6 

(3%) muestras provcnian de animales que presentaban lesiones cuando se realizó el 

muestreo de las que resultaron 2 positivas y 4 negativas. mientras que 196 (97%) 

muestras eran de animales sin lesiones. de las que 88 fueron positivas y 106 negativas. 

Cuadro No. 14. 

Distribución por la procedencia de las muestras. Se recolectaron 149 muestras de la 

Cd. de México (74.5%). donde se encontró 80 positivas y 69 negativas. Por otra parte se 

logro obtener 51 muestras de Cd. Nezahualcóyotl (25 .5°/o), donde 1 O fueron positivas y 

41 negativas. Cuadro No. 15. 

ANALISIS ESTADISTICO 

En dicho estudio se obtuvieron Jos siguientes resultados: 

GATOS. 

Cuando se evaluó la relación entre positividad y edad en Jos gatos hembras se encontró 

una probabilidad (P) P== 0.111. lo que indica que no hay una relación enue la edad de 

Jos gatos y Ja positividad (presencia de hongos queratinofi1icos). 

Al evaluar Ja relación entre positividad y edad en Jos gatos machos. se encontró una 

P=O. 728. que indica que no existe relación entre edad de los gatos y la positividad. 
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Cuando evaluamos la relación entre positividad y sexo en gatos adultos se encontró una 

P= 0.986 que indica que no existe ninguna relación entre estas variables. 

Al evaluar si existe relación entre positividad y sexo en gatos cachorros. se obtuvo una 

P = 0.271 que indica la no existencia de alguna relación entre estas variables. 

Es decir ninguna de las variables estudiadas fué estadisticamcnte determinante a la 

presencia de hongos queratinC'!fil icos. 

Se procedió a analizar el modelo estadistico para evaluar una o mas de dos variables. 

que fueron: sexo. edad. convivencia y tas interacciones sexo/edad. sexo/convivencia y 

edad/ convivencia. donde se rcgisuaron las siguientes probabilidades: 

VARIABLE 

SEXO 
EDAD 
CONVIVENCIA 
SEXO/EDAD 
SEXO/CONVIVENCIA 
EDAD/CONVIVENCIA 

• • Altamente significativo 

PROBABILIDAD 

0.53 
0.95 
0.00 
0.99 
0.69 
0.33 

En este estudio se encontró que ta variable convivencia fué estad~sticamente significativa. 

esto quiere decir que es más fact.ible que un animal que este en contacto con otros 

animales presente hongos queratinofilicos. 

Se omitió la inclusión de tas variables propietario y lugar de procedencia. ya que 99 de 

las muestras fueron con propietario y solo una sin propietario. al igual que el lugar de 

procedencia (98 Cd. de México y 2 Cd. N~ua\cóyotl) ya que de incluirse en el estudio 

tendrian una influencia sobre los resultados de tas otras variables. al ser valores muy 

desiguales. 
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Asi mismo se realizó un estudio para determinar si existe relación entre el sexo y la edad 

para la asociación de 2 hongos (Chrysospori11m spp- T. terre.\·tre), de lo que se obtuvo una 

probabilidad de O. J 57 y de 0.243 en la Prueba Exacta de Fisher. Este mismo estudio se 

llevó a cabo para la asociación de Chry.•.<ta.\porium spp con .A-ficrospon1m gypseum, y en 

donde se obtuvo una probabilidad de 0.157, mientras que en Ja Prneba Exacta de Fisher 

se obtuvo una probabilidad de J .O. En ambos casos se obsen.·ó que no existe relación de 

las variables con Ja presencia de ambos hongos. 

PERROS 

Se encontraron resultados similares a Jos de gatos. sin embargo, cabe destacar que. al 

evaluar si existía una relación entre la po~itividad y edad en animales hembras se 

encontró una probabilidad de P= 0.030, Jo que indica que podría existir alguna relación 

entre estas dos variables. 

Cuando se evaluó si existía una relación entre Ja positividad y edad en perros machos, se 

encontró un valor de P== 0.094 que indica que no existe ninguna relación entre estas 

variables. 

Al relacionar Ja positividad y el sexo en perros adultos se encontró una probabilidad de 

P= 0.295. que se puede interpretar como la no existencia de relación entre estas variables. 

Cuando se evaluó Ja existencia de relación entre Ja positividad contra eJ sexo en animales 

cachorros. se encontró una probabilidad de P= 0.813. que se puede interpretar como no 

existencia de relación alguna entre estas variables. 
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Al analizar el modelo donde se pudiera confrontar Ja positividad de los animales con una 

o más de dos variables se obtuvieron las siguientes probabilidades 

VARIABLES 

SEXO 
EDAD 
PROPIETARIO 
CONVIVENCIA 
LUGAR 
SEXO/EDAD 
PROPIETARIO/LUGAR 
CONVIVENCIA/LUGAR 
SEXO/LUGAR 
EDAD/LUGAR 
SEXO/PROPIETARIO/LUGAR 
SEXO/CONVIVENCIA/LUGAR 

* Significativo 
•• Altamente significativo 

PROBABILIDADES 

0.44 
0.13 
0.83 
0.15 
0.01 
0.50 
0.97 
0.05 
0.97 
0.80 
0.94 
0.24 

Lo que se puede inferir es que existe una relación entre la positividad de Jos animales y el 

lugar de proc~dencia de las muestras. de igual manera se observó la relación entre 

convivencia y el lugar de residencia de los animales con Ja positividad encontrada. Se 

decidió incluir asociadas tas varia.bles sexo. edad. convivenci8.y lugar y propietario; al 

tratar de relacionar si animales de determinado sexo a determinada edad. en convivencia 

o no convivencia con otros animales, tienen o no una mayor predisposición a presentar 

hongos queratinofilicos. encontrando que ninguna de estas variables analizadas en forma 

multipt~ arrojaron resultados de posible relación. 
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La presencia de 2 hongos determinada por alguna de las variables mencionadas .. no pudo 

ser evaluada._ debido a la escasa cantidad de hongos aislados en asociación. señalando que 

este hecho corrobora que los gatos acarrean un mayor número de esporas de hongos en su 

pelaje comparándolo con lo encontrado en perros. 
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DISCUSJON. 

En forma general. en la mayoría de las ciudades contemporáneas donde el hombre tiene 

la necesidad de escoger al perro y al gato como un animal de compaftia,, algunos de ellos 

representan fuente de algunos agentes inf~ciosos que pueden afectar In salud de los 

humanos. Es aquí donde el Médico Veterinario, tiene Ja responsabilidad de investigar 

aspectos epidemiológicos de tales enfermedades y las posibles soluciones a estos 

problemas. 

Si bien es cierto que la educación en el cuidado que requieren los perros y gatos ha ido en 

aumento. se debe mencionar que hay todavía en la Ciudad de México y Zonas 

Conurbadas. muchos de éstos animales que no tienen la posibilidad de ser adoptados y 

caminan libremente por las calles. Jo que representa una potencial fuente de 

eníennedades. Cabe citar que este problema no es único de nuestro país sino que se 

comparte con otras ciudades del mundo, como lo menciona Lewis <171• 

Para entender cual es el comportamiento que cualquier en:fermedad infecciosa presenta en 

la población animal y humana, es decir. para averiguar la epidemiología de una 

determinada enfermedad~ se debe empezar por saber bajo que condiciones se podría estar 

presentando el agente etiológico en determinada población. Esto toma mayor relevancia 

si se esta hablando de una enfermedad zoonótica como la dennatofitosis. 

El estudio de este comportamiento en otras ciudades en el mundo revela que el gato es el 

animal con quien mas se reporta la dermatofitosis. así Jo consideran autores que han 

realizado sus estudios en este tema en particular Ali~ Sthaych. Quaife .. <2-29> • Los datos 

que se obtuvieron en el presente estudio concuerdan con lo expuesto anteñormente. al 

resultar Jos gatos con un mayor porcentaje de positividad. 
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Los rangos de edad en los que ha sido reportada Ja dermatofitosis son vaTiados. Algunos 

autores mencionan que son los animales menores a 1 año los que mayormente sufren la 

infección. como lo ratifican Lewis. Marchisio y Sparkes c• 7
•
19

•
3 º. Sin embargo, algunos 

otros investigadores como Larsson. Mignon y Moriello, <40•22•26>~ mencionan que no existe 

una edad determinada en Ja que los animales esten predispuestos a sufrir la enfermedad. 

Algunos otros autores no mencionan en sus estudios la edad de los animales muestreados 

(Ali-Shtayeh, Bernardo. Breuer. Carena, Katho. Komarek. Piontelli. Vokoun. 

\.Vawrzakiewicz. y Zaror). <2-1."4.5.1"-.16.ls. 35..36.38> 

En to que respecta al sexo de los animales involucrados en esta enfermedad Lewis 

menciona que machos y hembras estan igualmente afectados, Jo cual coincide con los 

reportes de Mignon, Moriello y Sparkes <2 2.26 .32J. Por el contrario. Marchisio <19> en su 

estudio reporta que la mayoría de sus aislamientos fueron de muestras provenientes de 

perros machos. Asimismo~ hay autores que no reportan el sexo de los animales en estudio 
(:!.J.4., 1!1.16.:!8.J:S.J6.J8) 

En este estudio, el análisis estadístico señala que no existe una predisposición de edad ni 

de sexo para Ja presentación de estos hongos en el pelaje de los gatos Sin embargo. las 

perras presentan cierta predisposición a presentar hongos queratinofilicos en su pelaje (P< 

O.OS), que se podría justificar. debido a que gran parte de las muestras recolectadas de las 

hembras son adultas que se encuentran principalmente en las calles de tas ciudades y son 

remitidas a los centros antirrábicos. donde fueron obtenidas estas muestras. 

En la obtención de muestras de gatos, resultó que 99 de ellas fueron a partir de animales 

con propietario debido que no existen gatos en los centros antirrábicos y a que en tas 

clínicas particulares solo se encuentran animales con propietario, que van a consulta por 

causas distintas al tema del pl"esente estudio. Por otro lado se intentó recolectar muestras 

de animales de exposición. y no obstante de que la toma de la muestra no implicaba 

ningun riesgo para la salud del animal, los propietarios de los animales. se negaron a ello. 

En este tipo de eventos, Ja mayoría de los asistentes son criadores de gatos. 

Paradojicamente, se piensa que es en estos centros de producción de gatos (criaderos). en 
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donde se tienen graves problemas de dermatofitosis. por los datos provenientes de otros 

paises <1
•.2

7
.3

3
). Sin embargo en este estudio se pudo contar cuatro muestras provenientes 

de un criadero de reciente creación, las cuales resultaron positivas a Microsporum canis y 

uno de estos animales provenía a su vez de otro criadero ya establecido. 

Cabe señalar que algunos autores como Sparkes 01> señala que en el caso de perros. las 

razas Jack Russel y Yorkshire tienen alta proporción de cultivos positivos asi como los 

gatos de pelo largo. este último dato lo corrobora Lewis <17>. quien en su estudio, reporta 

que los Gat~s Persas tenían una alta incidencia de presentación de dermatofitos. mientras 

que en los perros no se presentó una predisposición de raza. Sin embargo. en este trabajo 

no se pudo identificar si existe una predisposición de raza. ya que de los animales 

muestreados muy pocos son de alguna raza en particular. lo que no hace posible aplicar 

un análisis estadístico cuyos resultados respalden las posibles conclusiones obtenidas. 

Sin embargo. al parecer no existe ninguna predisposición de raza. tanto en el caso de 

perros como de gatos. 

En lo referente a las especies de hongos encontrados. los resultados de este estudio 

presentan similitud con aquellos de Piontelli (Valparaiso.Chile. 1987) <2 •> y Carctta 

(Pavia.. Italia. 1989) <~> en donde además de aislarse hongos dermatofitos. se demostr6 la 

presencia de hongos qucratinofilicos como lo es Chrysosporium spp. el cual es 

cosmopolita y a pesar de su amplia distribución no parece tener un papel de 

patogenicidad hacia los animales o el hombre. En esos estudios el porcentaje de 

positividad más alto fue encontrado en los gatos. al igual que en el presente estudio. 

Otr-o dato significativo de este estudio. es que Microsporum canis presentó un desarrollo 

único. esto es. en todos los casos en donde este hongo fue aislado. no creció ningun otro 

hongo. Un aspecto relevante de este hongo dermatofito es que es considerado por algunos 

investigadores como pane de la flora normal del gato C29 >_ Sin embargo. Moriello descarta 

esta posibilidad, ya que en sus estudios <12
•
23>. cuando se logró algun aislamiento de M. 

canls. esto fue asociado a animales con alto riesgo de infección o exposición (p.cj 

criaderos). De igual manera en una publicación de 1997 por Mignon <22> realizada en 632 



21 

gatos señala que los animales se infectan al estar en contacto con Ja fuente de infección y 

ratifica que M. ca11is no es un hongo que pueda ser considerado como flora normal de Jos 

gatos. Esto concuerda con Jo encontrado en el presente estudio ya que en Jos gatos 

positivos a este dennatofito, uno de ellos tenia lesiones y los otros tres quienes no 

presentaban lesiones. provenían del mismo criadero. Podemos entonces señalar que 

existen dos condiciones en las que un gato puede transportar esporas de este hongo. la 

primera cuando el gato está iníectado y sus lesiones al análisis cJinico pueden ser 

aparentes o no, y la segunda cu:tndo el gato está actuando solamente como un acarreador 

meccinico del hongo. 

En el caso de perros. el Jugar de procedencia de las muestras J"esultó significativo. lo cual 

puede estar relacionado al hecho de que a pesar de que en Ja Cd. de México. existe una 

gran cantidad de perros callejeros. es en las zonas conurbadas como Ciudad 

Nezahualcoyotl en donde Ja poblacion de estos animales es mas numerosa y la presencia 

de hongos en su pelaje se constata con mucho mas claridad. ademas Ja población 

humana es muy extens~ y con un nivel promedio bajo de educación. Jo que tiene con10 

consecuencia el no tener conciencia sobre Jos programas para control de población 

canina. Por ello. el grado de convivencia entre animales puede ser mayor y aumentar la 

probabilidad de adquidr detenninados microorganismos. que un animal que nó esta en 

convivencia con otros animales. 

Se tiene que hacer Ja observación de que. como se menciona en otros estudios. existen 

animales que acarrean en su pelaje las esporas de hongos queratinofilicos. incluyendo a 

los hongos dcrmatofitos. y que el creer que solo los animales con lesiones son fuente de 

transmisión. es un pensamiento erróneo. De lo anterior surge Ja necesidad de concientizar 

a Ja socied8.d acerca de Ja higiene tanto deJ animal como del Jugar donde vive pa.ra Ja 

eliminación de estos agentes Patógenos. 
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Es importante mencionar la alta confiabilidad que representa la técnica de cepillado 

descrita por Mackenzie para detenninar la presencia de estos hongos tanto en animales 

acarreadores de esporas como en animales con lesiones. 

Existe la posibilidad que los criaderos de gatos cumplan con las medidas de higiene a 

seguir que aseguren la salud de Jos animales ahí criados~ y por lo consiguiente la salud de 

las personas que adquieren estos animales~ pero existen aún muchos criadores que se 

rehusan a realizar un estudio serio y confiable dentro de sus instalaciones. 
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CONCLUSIONES. 

1.- El gato en comparación con el perro~ alberga en su pelaje una mayor cantidad de 

hongos queratinofilicos entre los cuales estan incluidos los hongos dennatofitos. 

2.- La presencia de un animal con dermatofitosis. fomites o el contacto con ambientes 

contaminados con esporas de derrnatofitos. actúan siempre como la fuente de 

infección. reforzando el hecho de que los dermatofitos no son parte de la microflora 

normal del pelaje de gatos o perros. 

3.- Los animales de compañia y en especial el gato. desempei\an un imponante papel en 

la transmisión de la dennatotitosis aJ actuar como agentes acarreadores. aún sin 

presentar lesiones por esta enfermedad. 

4.- Debe fomentarse la higiene y desinfección de lugares donde habitan los animales. 

donde no solo la dCTmatofitosis.. sino también otras entidades nosológicas 

transmisibles al humano, representan un problema para Ja salud. 
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CUADROS Y FORMA TOS 

CUADRO No. t. MUESTRAS RECOLECTADAS. 

ESPECIE (+) (·) TOTAL %POSITIVIDAD 
MUESTRAS 

GATOS 67 33 100 67% 
PERROS 90 110 200 45% 

GATOS 

CUADRO No. 2. HONGOS QUERATINOAUCOS AISIADOS. 

HONGO (+) % positivos NUMERO 
CEPAS 

Chrysosporium spp 25 25 25 
Trichophyton terrestre 22 22 22 
Mlcrosporum gypseum 5 5 5 
Microsporum canis 4 4 4 
ChrySosporium/T.terrestre 8 8 16 
Chrysosporium/M. gypseum 2 2 4 
T. terrestre/T~ mentagrophytes 1 1 2 

TOTAL 67 67 78 

CUADRO No. 3. DISTIUBUOON POR SEXO 

GATOS HEMBRAS MACHOS TOTAL 

POSITIVOS 39 28 67 
NEGATIVOS 17 16 33 
TOTAL 58 .... 100 

CUADRO No. 4. DJSTRIBUOON POR EDAD. 

GATOS CACHORRO ADULTO TOTAL 

POSJTNOS 30 37 67 
NEGATIVOS 10 23 33 
TOTAL 40 60 100 
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CUADRO No. 5. DISTRIBUOON POR PRESENCIA DE PROPIETARIO. 

GATOS CON OUENO SINDUENO TOTAL 

POSITIVOS 66 1 67 
NEGATIVOS 33 o 33 

TOTAL 99 1 100 

CUADRO NO. 6. DISTRIBUCION POR CONVIVENCIA. 

GATOS CONVIVEN NO CONVIVEN TOTAL 

POSITIVOS 63 4 67 
NEGATIVOS 30 3 33 

TOTAL 93 7 100 

CUADRO No. 7. DISTRIBUOON POR l.ESION. 

GATOS CONLESJON SIN LESION TOTAL 

POSITIVOS 2 65 67 
NEGATIVOS o 33 33 

TOTAL 2 98 100 

CUADRO No. 8. DISTRJBUOON POR ENTIDAD. 

GATOS CD.NE.ZA CD.MEXICO TOTAL 

POSITIVOS 2 65 67 
NEGATIVOS o 33 33 

TOTAL 2 98 100 
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PERROS. 

CUADRO No. 9. HONGOS QUERATINOAUCOS AISIADOS .. 

;, HONGO (+) % No. CEPAS 
oosltlvas 

Chrysosporium spp 49 24.5 49 
Trichophyton ten-estre 26 13 26 
Microsporum gypseutn 3 1.5 3 
Microsporum canls 3 1.5 3 
T. ajellol 1 0.5 1 
T. mentagrophytes 1 0.5 1 
Chrysosporlumn:tetrestre 5 2.5 10 
Chrysosportum/T. o}elloi 1 0.5 2 
T.terrestre/T. aje/lo/ 1 0.5 2 

TOTAL 90 45 97 

CUADRO No. 10 DISTIUBUOON POR SEXO. 

PERROS HEMBRAS MACHOS TOTAL 

POSITIVOS 51 39 90 

NEGATIVOS 54 56 110 

TOTAL 105 95 200 

CUADRO No. 11 • DISTRIBUOON POR EDAD. 

PERROS CACHORROS ADULTOS TOTAL 

POSITIVOS 12 78 90 

NEGATIVOS 34 76 110 

TOTAL 46 154 200 
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CUADRO No. 12. DISTIUBUOON POR PRESENCIA DE PROPIETARIO. 

PERROS CONDUENO SINDUENO TOTAL 

POSITIVOS 10 80 90 
NEGATIVOS 38 72 110 

TOTAL 48 152 200 

CUADRO No. 13 DISTRIBUOON POR CONVIVENCIA 

PERROS CONVIVEN NO CONVIVEN TOTAL 

POSITIVOS 87 3 90 
NEGATIVOS 67 23 110 

TOTAL 174 26 200 

CUADRO No. 14 DISTRIBUOON POR 1.ESION 

PERROS CON LESION SIN LESION TOTAL 

POSITIVOS 2 66 90 
NEGATIVOS 4 108 110 

TOTAL 6 194 200 

CUADRO No. 15. DISTRJBUOON POR ENTIDAD 

PERROS CD.NEZA CO.MEXICO TOTAL 

POSITIVOS 10 60 90 
NEGATIVOS 41 69 110 

TOTAL 51 149 200 
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FORMATOS 

FORMA TO No. 1. 

ESPECIE ANIMAL (PERRO/GATO) 

MUESTRA No.------------

EDAD (CACHORRO I ADULTO) 

RAZA _______________ _ 

SEXO 

PROPIETARIO 

LESIONES 

H/ M ) 

SI I NO ) 

SI/ NO ) 

ENTIDAD CD. MEXICO I CD. NEZAHUALCOYOTL ) 

CONVIVENCIA CON OTROS ANIMALES ( SI I NO ) 

I-DSTORIA CLINICA _________________________ _ 
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FORMATO No. 2. 

MUESTREO POR CEPILLAOO 

MUESTRA No. __ _ 

OBSERVACION DIRECTA CON KOH. ____ _ 
PRIMOCULTIVO EN ____ ,---- FECHA,__ ____ _ 

OBSERVACIONES __________________________ _ 

COLONIAS FUNGALES DESARROLLADAS 

AZUL DE ALGOQON 

REAJSLAMIENTO DE COL No._ EN ---

MlCROCULTIVODE 

COL. No. __ EN 
COL. No. __ EN 

COL No._ EN __ _ 
COL No._ EN __ _ 

FECHA 

IDENTIFICACION FINAL 

COL.1 ____________ _ 

~:::;·-------------

FECHAIINACTIVACION 
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