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PROLOGO 

Con el invento del microscopio por Antón Van 

Leeuwenktock, la humanidad comenzó a interesarse en 

conocer el curioso y apasionante mundo de aqueilos 

seres mieroscópicos, causales del origen de diver- 

sas enfermedades, Durante el tiempo que precedió a 

Pasteur, los microorganismos fueron aceptados como 

curiosidades extrañas dignas excluáívamente de ead- 

miración, sin tener en cuenta que tenían participa 

ción activa en los padecimientos; los trabajos de- 

sarrcllados por él, dieron a tales, la reel impor- 

tancia del papel que desempeñan en la vida animal, 

4 pertir de entonces, comenzó una intensa tarea de 

investigación, cuyos estudios forman en la actuali 

dad la Ciencia de lea Microbiología. 

Como parte de esta Ciencia, sobresale impor - 

tentemente, una de sus más importantes y poco co - 

nocidas ramas: La Micología. 

El presente trabajo, pretende ronformar una re 

copilación bibliogréáfica somera, acerca de una le- 

vedura, perteneciente al género Candida; del cual 

se estudierá su incidencia en la cavidad veginal. 

Con tal objeto se presentarán además, las técnicas 

- de laboreto:io pare su conocimiento, mediante las 
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cueles es posible llegar al diagnóstico de tal mi- 

cosis. 

Deseo agradecer la generosa ayuda del Químico 

Farmacobiologo J. Carlos Hernéndez y de Diego, Ca- 

tedratico titular del curso de " Tecnicas aplica - 

das y nuevos avances en Microbiología Médica ", que 

se llevó a cabo como opción para recibir el título 

profesional; y que además funge como guía técnico- 

teórico de este estudio de tesina. 



A T ROO LON 

le candidiasis vaginal, causade pOr esvecies 

de Camfida, comunmente Candida albicans, es una in 

feccidó: aguda o subaguda de le mucosa veginal que 

5e carxcteriza por: enrojecimiento de las paredes 

de la vagina, prurito intenso y secreción. 

Es una de las micosis más frecuentemente ob- 

<ervadss. Esto es particularmente cierto en la ca 

tegorfe de infecciones oportunistas., Forma parte 

de la fiora normal de la cavidsd bucel, intestino 

ETueso y, de la vegina. En circunstancias ordina- 

rias, queda inhibido por las defensas cecrporales 

normales y otros elementos de la flora normal. 

Los cuadros celínicos producidos por estos hon 

80£ 50R MUChos y muy dispares. Entre ellos se in- 

cluyen el muguet oral y lesiones micóticas de o - 

tras mucosas como vaginitis (tema central de estu 

dio), bronquitis, esofagitis; lesiones cutáneas y 
onmnicomicosis, procesos broncopulmonares, digesti- 

vos (enteritis), generalizados septicémicos con en 
docarditis, meningitis y heasta osteomielitis cere 
bral (Wegmann). 

Actualmente, se ha registrado un gran sumento 
en la frecuencia de infecciones por este tipo de 



_ hongos debido al contínuo uso de antibióticos de 

ampliío espectro, corticosteroides y drogas citoté 

Xicas. Estos agentes disminuyen le resistencia de 

los tejidos y alteran la flora microbíana normel, 

factores que favorecen el desarrollo y patogenici 

dad de la-Candida, pesando de esta forma del este 

do saprófito al patógeno, 

El organismo presenta un tipo de dimorfismo 

relacionado con la nutrición. En condiciones de un 

crecimiento favorables y en presencia de cerbohi- 

drato fermentable, crece como una levadura en ge- 

mación. En medios sin carbohidrato fermentativo,y 

en condiciones semianeerobicas, o cuando el conte 

nido de nitrógeno es elevado, la levadura se alar 

ga formando un seudomicelio, y un micelio acompa- 

ñado de la producción de blastospores y clemidos- 

poras. La formación del seudomicelio y micelio es 

un indice de colonización del tejido. La apari - 

ción de las formas en levadura, suele significar 

existencia saprófita. La presencia de ambas, lava 

duras y micelio, en esputo, sangre, orina y heces, 

indica colonización, 



HISTORIA 

En la antigiiedad Hipócrates observó que algunos re 
cién necidos tenífan la lengua cubierta de vna paes 

ta blanca,el conocido "muguet". Deriomino esta en- 
fermedad estomatitis aftosa, 

Como dermatofitosis, la candidiasis data des 
de los propios comienzos de la Kicrobiologífe. En 
1839 fueron descritos por primera vez, los hongos 
Ó levaduras por Schoenlein al descubrirse el hon- 
60 Causante del favus (padecimiento del cuero ca- 
belludo), y en ese mismo año B. Lagenbeck descri- 
bió el microorganismo que produce el afta el cual 
es semejante a una levadura, 

En 1842 Gruby describió ante la Acadeinia de 
Ciencias de Farís el hongo que causa " lg verdade 
ra alteración de las mucosas en los niños. En 185: 
Charles Robin estableció que la afección de la mu 
cosa bucal conocida con el nombre de “ muguet ", 
era debida al parasitismo de un hongo que denomi. 
nó Oidium albicens, Durante los primeros tiempos 
fue discutido su papel etiológico en los procesos 
de que se aislaba, 

Louis Mayer describió vulvitis micótica en 
1862. P, Von Winokel en 1866 estució los parásitos 



de la meina de la mujer embarazada, además inocu 
16 la meina de conejas produciendose un leve en- 
rojecimento. 

D. Hausman estudió sobre los parásitos que a 
fectanae los Eeniteles escribiendo sobre Oidium — 
albicams y micosis vaginales, inoculó a una emba- 
razada euya vegina era normal con mucosa tomada di 
rectamexte de lae vagina de otra paciente con vul- 
voveginitis micótica, produciendose inflamación va 
ginal y prurito vulvar. 0. Yon Hertf sostuvo que 
la vagisitis micótica era más común en ciudades. , 
que en los medios rurales, 

Berkhout transfirió las especies de hongos que 
desarroilan seudomicelio y se reproducen por gema- 
ción al género Candida. Durante las primeras dos dé 
cadas de este siglo los estudios de Castelleni en 
1905 lo llevaron a descubrir en Ceilán procesos de 
tipo broncopulmonar provocados por C. Albicans; y 
las observaciones de Ashford de su constante pre- 
sencia en el sprue tropical son notables, Usual - 
mente la C. albicans puede causar enfermedad bron 
quial o pulmonar solamente en pacientes ya debili. 
tados o vueltos susceptibles a causa de otra enfer 
medat: Es sdio de importancia secundaria en el B- 
prue tropical, 

La elevada colonización del tracto superior resp1retor*o y Oral por este hongo notable y fac1l 
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mente aislado como levadure, dió considerable impe 

tu a la Micología Xédica durante sus inicios, La u 

bicuidad, adeptebilidad,y patogenicidad de la Can- 

dida alhicens y sus especies relacionadas, en la 

presente era de los antibióticos antibacterianos 

mantienen conetantemente delante a los Micologos Né 

dicos como ceusas primarias e importantes de unas 

pocas formas de candidiasis y como problemas diag- 

nósticos o como egentes secundarios de enfermedad 

en muchos pacientes bajo terapia con entibióticos 

de amplio espectro. 



CLASIFICACION 

De los hongos aislados de fuentes humanes, el 
Erupo de los del tipo levadura, es el que ha pre - 
tentado mayor dificultad para su estudio, debido a 
las grandes discrepancias de opinión en cuanto a 
los criterios que deben utilizarse en la clasificg 
ción. Més recientemente 5e han ideado mejores méto 
dos de clasificación, y ha sido posible reducir los 
hongos de tipo levadura (yeastlike fungi de la 1j.. 
teratura sajona), no productores de ascosporas, pe 
ro síf de micelios o seudomicelios y que en tales 
condiciones se reproducen por clamidosporas; en un 
sólo género Candida, 

El género Candida pertenece a los talofitos, 
clase de lo hongos imperfectos, familia de las 
criptococáceas, En la clasificeción de Loder y Ven 
Rij (1952) el género Candida se incluye en la mis- 
ma femilia y Subfamilia 'criptococoideaa) que el 
“nero Cryptococcus, 

Clasificación de las especies de Candida que presentan interés en patología humana; 

C. álbicans 

C. stellatoidea 

C. perapsilosis 



Siendo la Candida elbicans, la especie patóre 

ne por exelencia, y exclusivamente en una forma ex 

cepcional las:otras especies pueden llegar a ser pa 

tógenas, 

guilliermondii 

tropicalis 

pseudotropiceliíis 

kKrusei 



SINONIMIA 

Candida albicaqg (Robin) Berkhout, 1923 

Oidium elbicans, Robin (1853) 

Monilia albicans, Zopf (1590) 

Endomyces albicans, Vuillemin (1898) 
Wonilía pinoyi, Castellani y Chalmers (1913) 
Monilia psilosis, Ashford (1917) 

Parasaccharomyces ashfordi, Anderson (1917) 

Monilia metalondineneis, Castellani y Chalmers 

(19156) 

“onilia richmondi, Shaw (1926) 

Monilia aldoi, Pereire (1927) f 
Mycotoruloides triades, Langeron y Talice 

(1932) 

Syringospora inexorebilis, Dodge (1935) 

Candida tropicalis (Castellani) Berkhout, 1923 

Y“onilia candida, Hansen (1888) ' EA 
Oidium tropicale, Castellaní (1910) 

Monilia tropicalis, Ceastellaeni y Chelmers 

(1913) 
Candida vulgaris, Berkhout (1923) 

Monilia zeylanoides, Castellani (1925) 

PROPIEDAD DE LA FACULTAR 
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Monilia onychophila, Pollacci y Manmizzi (1926) 

NMonilia tumefaciens, Pollacci y Mannizzi (1927) 

Blestodendrion intermedium, Ciferri y Ashforá 

(1929) 

Monilia segyptiaca, Khouri (1933) 

Mycotorula dimorpha, Redaelli y Ciferri (1935) 

“ycotorula trimorphe Redaelli y Ciferri (1935) 

Candida krusei (Castellani) Berkhout, 1923 

Saccharomyces krusei, Castelleni (1910) 

Monilia krusei, Castellani y Chalmers (1913) 

Candida parapsilosis (Castellani y Chelmers) Cemer 

go (1934) 

Xonilia parekrusei, Castellani y Chalmers 

(1913) 

Monilie chalmersi, Castellani y Chalmers 

(1913) ! 

Myceloblastanon fevrei, Ota (1925) 

Monilia parapsilosis, Ashford (1928) 

Candida brumpti, Langeron y Guerra (1935) 

Candida pseudotropicalis (Castellani) Basgal, 1931 

Endomyces peeudotropicalis, Castellani (1911) 

Monilia pseudotropicalis Castellani y Chalmers 



(1913) 

landida mortifera, Redaelli (1925) 

My cocandida mortifera, Langeron y Talice (1932) 

Jonilia mortifera, Martin, Jones, Yao y lLee 

£.19 37) 

Candifa stellatoidea Jones y lartin, 1938 

Candida guilliermondii Langeron y Guerra, 1938 

mdomyces guilliermondii, Castelleni (1912) 

Enilia guilliermondii, Castellani y Chalmere 

(7913) ' í 



GENERALIDADES 

DESCRIPCION DE LA ENFERNMEDADs 

La caendidiasis vaginal es més frecuente en la 

disbetes y durente el embarazo. En pacientes diabé 

ticos, la infección parece encontrarse relacionada 

con las grendes cantidades de azúcar existentes en 

sangre y orina; en el embarazo se considera como un 

factor predienonente el exceso de productos del ti 

po de slucógeno en el epitelio vaginal. 

Clínicamente, la enfermedad ce manifiesta con 

prurito vaginal, frecuentemente ecompañado con ar- 

dor y dolor. A la exploración se observa eritema y 

edema de la mucosa vaginal, asociandose ademáés, un 

flujo vaginal snormal, de color blanco con aspecto 

£rumoso y en cantidad proporcional al grado de in- 

fección. Las lesiones parecen une dermatitis eCce- 

metoide simple, o pueden presenter pústulas vesicu 

loses excoriadas, y en casos algo raros ulceracio- 

nes. las hay exudativas y pueden estar cubiertas 

con una pseudomembrane grise CoOMpuesta por micelios 

y leveduras de Candida albicans, Observandose este 

tipo de veginitis más frecuentemente en clases eco 

nomicemente pobres, más a menudo durante el embara 

zo (15 a 30 por ciento) que en mujeres no £erávidas 



(7 a 16 por ciento), y todavía con más frecuencia 

en mujeres negres embarezadas (41 por ciento). 

Las investigaciones de Certer y colaboradores 

han revelado le frecuente presencia de Candida al- 

bicans en cesos de vulvovaginitis, pero si no exis 

ten síntomas de veginitis suele predominar C, ete- 

llatoidea, organismo parecido morfológicamente pe- 

ro no patógeno, 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS: 

Miceroscópicas.- En los frotis hechos a per- 

tir de productos patológicos ( esputos), aperecen 

las especies de Candida como células proliferentes 

de tipo levadura, grampositivas, de pared delgada, 

pequefñas, ovales, en gemeción, que miden de 2 e 3 

por 4 a 6 micras de diámetro. Con frecuencia se ob 

servan simulténeamente células gementes también de 

tipo grempoesitivo, alargades y flexuosas ( las seu 

dohifas) de 2a 5 por 3a 14 micras de diémetro. 

Kacroscópicas.—- En el medio e“ar elucosa de 

Saboureud incubado e temperatura ambiente, se desa 

rrolloan colonias susves, blanco-cremosas, lisas , 

de tamaño mediío y de aspecto mate o hiúmedo; despren 

diendose de los cultivos un oclor característico de 



levadea, El crecimiento sumergido consiste en seu 
domiceios. El seudomicelio está compuesto de seu- 
Cohifs alargadas y enlazadas formando blastospo - 
ras enlos nódulos y algunas veces clamidosporas 
en susterminales, 

Multiples formas estructurales en un cul 

tivo de C. slbicane, A, Clamidosporas . k 
B, Seudohifas (levaduras alargadas, uni-. 
das por sus extremos). C, levaduras Re - 
mando (blastosporas). X 450, 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA: 

Se ha informado de casos de ceandidiasie en to 
do el mundo, pero el hongo suele Encontierse con 
tal frecuencia en individuos 8anos, y en tal varie 
dac de formas clfnices Que Se hace imposible obte 

eráfica de la enfermedad., El crecimiento prolffico 
de Candida asocindo con Eprue tropical y asociacio 
nes probables con dietas ricas en fruta y carbohí- 
dratos, indica algunas diferencias en la frecuen - 
cia de su presencia en el tracto intestinel del in 
dividuo en diferentes zonas climáticas y en varios 
medios sociales o económicos. 

FUENTES DE INFECCIONs 

Debido a que pueden ser aisladas cepas patóge 
nas de C, elbicans, ens Fiel Aormal, mucosas bucel 
y veceinal normeles, y en las materias fecales de 
individuos Senos; salta a la vista que la mayoría 
de las infecciones son de origen endógeno, y la de 
terminación de la fuente infectante constituye wun 
problema difícil. En ocasiones, la infección 1lle- 
5a E Ser contargiosa y en circunstencias especiales 
B€ presentan auténticas epidemias, Ha ocurrido ba= 



lanopostitis en los maridos de enfermas que pade - 

cen vaginitis por C, albicans, y candidiasis cutá- 

nea en torno a los pezones de madres de lectantes 

con muguet o algodoncillo. La presencia de Candida 

en el individuo normal explica la diseminación c¿u- 

rante enfermedades debilitantes, padecimientos ma- 

lignos del sistema hematopoyético, diabetes sacari 

na, lupus eritematoso, enfermedades. cranulomatosas.



DI AGO EICO.DE LABORATORIO 

TOMA DE MUESTRAs 

Se coloca a la paciente en posición ginecoló- 

gica, se introduce el espejo vaginal estéril y se 

toman , con tres nisopos humedecidos anteriormente 

con solución estéril de cloruro de sodio al €0.85 

por ciento, muestras del cérvix, del fondo del sa 

co eveinal posterior y del meato urinario, Se pue- 

den tomar muestras convencionales abundantes para 

el examen directo, digamos, 2-3 décinas de milili- 

tro; pero tomar muestras más reducidas pere efec - 

tuar la siembra , sobre todo cuando se piense que 

la población de levaduras es densa. 

La toma de productos petológicos deberá efec- 

tuarse con precaución para evitar alguna contemina 

ción de tales y no dar un resultado falso-verdade- 

ro, ya que C. albicans es muy abundante en el me - 

dio de lebcoratorio. 

El examen micológico se praectica en mujeres no 

sometidas a tratemientos locales activos, preferen 

temente durante la semana anterior a la menetrue - 

ción. Cuendo se trata de niñas o mujeres vírgenes 

no debe de usarse el espejo vaginal . Se tiene que 

tomar el pH de la secresión o del exudado del fon- 
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do de saco veaginal posterior, 

EXAMEN DE LABORATORIOs 

No suele observarge leucocitosis y la veloci. dad de Sedimentación es normal o liceramente eumen 

c2nS, pero raras ocasiones se Presentan aglutini - nas en le Sangre. Suele manifestarse ahuento de leu cocitos neutrófilos en las formas más Eraves de la cCandidiecir pulmonar, con elevación de las cifras de eritrosedimentación. Las pruebas Cutáneas efec. tuades con vecunea de C, albicans T8ra vez dan una 
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cientes con infección de tipo bronquial, E infec. ciones muy difusas, las pruebas cutáneans pueden ser negativas, 

EXAMEN DIRECTOs 

según las circunstencias:; En fresco (con Juzco . 
Í 
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diente emendidos tefNidos con azul de metileno, por U l 
Giemsa, Cam, Schiff o Gomori. 

Los raspados cutáneos o ungulares deben colo- 
carse n w portaobjetos en una gota de hidróxido de y 
potasio al 10 6 20 por ciento, con aplicación de 
cubreobjetos y calentando suevemente la prepara - 

ción en le parte baje de la llama para aclaramien- 
to inmedisto, Se somete a aplastamiento el materi. 

al ootenigo por respado de las lesiones mucosas, de - 
espuso, hesta obtener una película delgada debajo | 
del cubrembjetos para examinación en fresco. 

En-cuento a la locelización vaginal, se pre - 
eente corrientemente el problema diegnóstico de la 
Candida, Trichomonas y Neisseria gonorrhoeae y o - 
tras bacterias patógenas. El material en estos ca- 
B0S 5e examina inmediatamente entre portaobjeto y 

cubreobjets con una gota de solución fisiológica 
estéril, con la óptica seco fuerte. Este examen se 
emplea pare revelar le presencia de hongos o Tri - 

chomonas. Está de más decir que el portaobjeto em- 
pleado ha sido previamente flamendo, pare esteril¿ 

zarlo y evitar las contaminaciones extrefñas del hi 
sopo. 

El meterial a estudio mencionado anteriormen- 
te puede teñirse por el método de Gram. Cuendo se 
rTecoge muy poco material con el raspado, conviene 



extenderlo y teñirlo con azul de metileno o por 

Giemsas se visualiza asíf mejor la flora becteriana, 

En muestras tomsedas directamente de le lesión apa- 

recen las especies de Candida en forma de elemen = 

tos levuriformes, ovalados o redondeados, pequeños, 

en genación , de 2a 4 micres de diémetro, con la 

pared fine ; regularmente se descubren en la misma 

preparación micelios largos , especialmente en las 

extensiones obtenidas de las lesiones de mugues y 

de los exudados vaginales. 

METODOS DE CULTIVOS 

Las raspaduras o muestras tomadas con hisopo 

de las lesiones deben cultivarse sobres 

Agar glucosa de Sabouraud. 

Composicións 

MWezcla de Peptonas 10 gr. 

Maltosa o Dextrosa 40 gr. 

Agar 15. Kr 

Agua destilada 1000 mi. 

pH final 5.6* 0.2 
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Preparacións- Suspender 65 gremos del. medio 

deshidratado en un litro de egua destilada. Hemo — 

jar de 10 a 15 minutos, Mezclar bien hesta que se 

obtenga una seuspeneión uniforme, Calentar agitendo 

frecuentemente y hervir durante un¡minuto. Distri- 

buir en.cajas petri y esterilizar a 12100 (15 lbs. 

de presión) durante 15 minutos. 

El cultivo se puede verificar a 3706 oa la 

temperatura del laboratorio, Cuando se er»ltivan es 

puto, pus, sedimento urinario y otros materiales 

muy conteminados, se les trata durante 12 a 24 ho- 

ras con una solución estéril al 10 por ciento de é 

cido eftrico para eliminar las bacterias y hongos 

seprófitos contaminantes; O bien , se les siembre 

directamente en el medio de cultivo adicionedo de 

antibióticos. Para preparar este medio selectivo 

se pone a fundir el medio de Sabouraud, se le en - 

fría a 50%C y se le edicionan 100 U. de penicilina 

y 100 pg de estreptomicina por mililitro de medio, 

Estos antibióticos pueden ser reemplazados por el 

cloramfenicol a rezón de 100 hg/ ml. de medio de 

cultivo. Se manifiesta el desarrollo del organismo 

en dos a cuatro días en forma de colonias cremosas, 

de temaño medio y de aspecto mate o húmedo. 
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Colonia en agar gluco- 

sa de Sabouraud mostran- 

do el fleco o borde ca — 

C. albicanss Seudohi-— recterístico de la super 
fes y acúmulos de blas ficie de la hifa, 
tospores en exzar gluco 

sa de Sabouraud X 650. 

Investigación de Candida en materias fecaless 
Este estudio presenta, en ocasiones, particular in 

terés práéctico para revelar o prevenir una micosis 

oportunista. Se recomienda recoleciar las muestras 

con las mayores precauciones de asepsia y colocar 

el volumen de unos 5 gramos, en un frasco esterili 

zado. Debe prescribirse, en caso necesario, laxan- 

te o purgante no oleoso por dificultar, éste » 
exanmen microscópico de la muestra. En el laborato- 



rio, se le adiciona dos volúmenes, aproximadamente, 

de una solución de ácido cítrico al 10 por ciento, 

para eliminar ls flora bacteriana, prolongando el 

contacto durante 24 horas al cebo de lo cual se 

a homogeneizar la muestra con una varilla estéril 

y a filtraria con gese doble. Él filtrado se reco- 

ge en un tubo de centrífuga y se le centrifuge a 

2000 r.p.m., durante 10 minutos, eliminando, de in- 

mediato, lo más completamente posible, el lífquido 

sobrenadante, 

Examen microscópico,- Entre porta y cubreobie 

to se hará la observeción al microscópio, diluyen- 

do el material en una gota de aZua Oo de solución 

de lugol. Si ésta acusa la presencia de elementos 

levaduriformes (brotentes) con o sin seudomicelio, 

es un Ífndice ¿e sumento anormal de la flora micolo 

gica. 

Cultivos cualitativos y cuantitativos: 

Les siembras en los medios de Sabouraud y de 

Czapek, permiten, al cebo de 8 a 10 afas de incuba 
ción a 239 y a 3700, apreciar la flora cualitativa. 

Para proceder al recuento de colonias, se carga,con 

cor. el sedimento obtenido, una asa galibrada que 

equivalga a 10 mg. de peso húmedo, se deposita el 

material en la superficie del medio de Sabouraud - 
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contenido en una caja petri y se disemina con una 

espátula. Se procede al recuento de colonias a los 

3 y 6 días de incubación a 28 %C, Si el número de 

colonias fuera muy grande, se efectúa una mnueva 

siembra diluyendo le muestra al 1/10 o al 1/100. 

El esputo, exudados y otros productos patold= 

gicos pueden ser sometidos al enálisis cuantitati- 

vo mediante una previa homogeneización, 

Las diferentes especies de hongos del género 

Candida pueden er identificadas por los siguientes 

procedimientos de laboratorios 

1).- El hongo e6 aislado en agar glucosa de 

Sabouraud, transplantendolo luego ens 

1I).- Caldo glucosado de Sabouraud(Dextrosa): 

Composición: 

Peptona Especial No. ? 10 eér. 

Dextrosa 20 eégr. 

Agua destilada 1000 ml. 

pH finel 5.71 0.2 
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Preparación:- Disolver gramos del medio deshi 

drataio n un litro de agua destilada. Distribuir 

y esterilizar en sutocilave a 121 c (15 1bs. de pre 

sión) durante 15 ó 20 minutos, “- -“-brecalentar ya 

que or su contenido alto en carbohidratos se obs- 

curece y pierde eficacia. 

Después de haber sembrado, se nrocede a incu- 

bar a 370C durante 48 horas. Se anota el tipo 

de crecimiento en la superficie (figz. C), poste - 

riormente se agita el tubo con el obieto de obte - 

ner una suspensión con los organismos sedimentados. 

*+lis y C. psrap 

silosis. 3. Pe- 

lícula en super 

ficie y exten - 

sión a los lados 

del tubo; C. 

krusei. 

Cuitivos en caldo de glucosa de Sa- 

bouraud de dos días, 33700. 1. Forma 

ción de burbujas en la superficie 

característica de C. tropicalis. 2?. 

Aueencia de crecimiento en superfi- 

cie característica de C. elbicans, 

C. stellatoidea, C. pseudotropica+ 



III).- Se extrae una muestra del tubo anterior 

y se siembra en estrías en una placa de Agar sengre 

con extracto de carmne, 

Agar sengre. 

Base de ager sangres 

Composicións 

infusión de húsculo Cardfeco 375 Er. 

Peptona de Carne 10.0 gr. 

Cloruro de Sodio 9.0 Er., 

Agar 15. “r 

Acua destilada 1,000.0 mi. 

p H final 7.370.2 

Preparacións- Suepender 40 gramos del medio 

deshidratado en 1 lt, de agua destileda. Remojar 

entre 5 a 10 min,., Hervir durante 1l min. Los metra 

ces pueden taparse y colocarse en autocleave. 

Esterilizar a 121% (15 lbs. de presión) du - 

rante 20 min. Después de esto enfrier a 45.50% y 

añadir de 5 a l0 por cianto de sangre desfibrinada 

estéril, homogenizar y vaciar encajas petri estéri 

les. No se recomienda usar sangre humana, De prefe 

rencia utilice sengre de borrego o de conejo. 
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El medio se incuba a 37%C durente 10 dfas; se 
registra el tipo de colonia (Según fig. 

Cultivos de especies de Candida sobre agar san 
Ere, 

— 

incubado a 

A.- C. 

B.- C. 

C.- C. 

D.- C. 

37 C, durante 10 días; 

albicens 

tropicalis 

stellatoidea 

krusei 

siguiente)s 

== ow"| 
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1V).- Una muestra de una colonia bien sielada es 

tomade pera ser resembrada sobre agar eluccosa de 

Satouraud en tubo inclinado. “Entonces se deja a 

temnperatura ambiente durante 24 a 46 horas, Parte 

del crecimiento se transplenta a un redazo de za-- 

nzhoría conservendose también a temperatura ambien 

te y se examina posteriormente en busca de escas , 

La otra parte de nuestro materiael se siembra en 

estríass; 

Y).- La siembra se realiza sobre la superfi - 

cie de un medio de ager con extracto de carne en 

tubo inclinado y con un pH de 7.4. 4 contin.ación, 

se procede a resembrar el crecimeinto de este me - 

dio durente dos a tres generaciones. 

VI).- Agar de Harina de Mafz con 14 de Tween- 

80. 

Composicións 

Agar infusión de Harina de Mafz (sin dextrosa)17 gr 

(disponible comercialmente por BEL) 

Tween-50 (disponible comercialmente por las 

industrias químicas atlas) 10 ml 

Agua destileda 1000 m1l., 

Preparacións- Mezclar los ingredientes y meter 



en sutoclave e 118% por 15 minutos, Vistribuir en 

cajas petri. 

Inoculación;- Sembrar las rlacas de harina de 

maíz por el método de estrías, 

l.- Emplear cejes petri con ecar de harina de 

meafz con 1% de Tween-8U, 

2.- ¡arcar separademente cuatro éreas en el 

reverso de la caja petri, empleando un lápiz 

Flamear el asa e inoculer cuando se enfrie. 

.- Elegir una colonia de levadura aialade y 

Beperar una pequeña cantidad con la punta dal ssa 

de platino. s 

>.- Usar el ínóculo del asa heciendo ura es » 

tríe de nedia pulgada en una parte de las cuetro ú 

rees del agar, Heciendo cuatro estrías mús parales 

les a la primera. Cirar la placa 90º y hacer en - 

trías perpendiculares a la primera., Fara obtener 

buenos resultados, siempre incide con el asa en un 

óngulo de 459 y aplique le presión suficiente para 

rayar la superficie del ager. Evite cortar hrofun=- 

dumente el argar, 

6.- Pepetir del paso 3 al 5 en dos ó más áreas 

de la placa. 

7T.- Coloque una cubierta de cristal estéril 

(flamenda con lémpara de alcohol y fría) de 722 mm 

sobre tres cuartes pertes de cada árez estrinda,. 



24
 

8.- Inocule siempre un control conocido de C. 

albicans en le cuarta parte de cada placa. 

.- Incubar ea la temperatura del laeboratorio 

por 24 horas; examine la placa con el objetivo de 

poco aumento de un microscopio removiendo le teape 

de la caja petri y enfocando el área cubierta por 

la laminilla de crietal, rodeando la orilla de la 

cubierta. 

10.- Si se encuentran clemnidospores, reportar 

levaduras de C. albicans, 

11.- Si no «e presentan clamidosporas, dejar 

el cultivo por otras 48 horoas y revise nuevemente 

la placa. Si no se observan clamidosporas después 

de 48 horas, pero se encuentran seudohifas y blas- 

tosporas, realice estudios de esimilación y fermen 

tación de carbohídratos. Los patrones específicos 

de la esimilación/fermentación sirven para identi- 

ficar las especies de Candida. 

Morfología.- Tradicionelmente, los microbiolo 

gos han usado el agar de harina de mafz parsa la de 

tección de clemidosporas produc:dss por C. elbi — 

cans., Corrientemente, las aplicaciones de éste a- 

gar hen sido ampliadas para incluir una presumible 

identificación de las especies comunes de Cendida 

bas=das en las características morfológicas y la 

diferenciación de los géneros Cryptococcus, Torulop 

8is, y Saccharomyces besadas en ciertos rasecs mi=- 

croscópicos. 



la formación de ciertos rasgos microscópicos 

carscterífsticos del crecimiento de lee levaduras 

en el egar de herina de mafz son reelizados por la 

adición de Tween-30 (polisorbato-80) el cual redu- 

ce la tensión superficial del medio y promueve la 

óptima formeción de hifas y blastoconidias. El a- 
zul de Tripeno, otros ingredientes lel medio, pro- 

veen una buena observación visual. 

La formación de hifas ó seudohifas y la produ 

cción de clamidosporss y blestoconidias en verias 

posiciones generales dan suficiente información pa 

ra la presumible identificación de las especies co 

munes de Candida, 

Candida aibicans comunmente ticne dos formas 

microscópicas en áste medio. Las clemidosporas, ha 

cen formando espesas paredes relativamente largas 

o en grupos de seudohifas, son carecterísticas, La 

producción de grupos compactos de blastoronidias re 
éeularmente espaciadas a lo lergo de las seudohnifas 

es una segunde formación característica de C. al- 

bicanes, 

La C. tropicalis también produce blastoconi “ 
dies, pero estean arregladas más esparcidemente a 

lo largo de le seudohifa. La C, perapsilosis puede 

ser reconocida por la formación "colonias spidepn 

a lo largo de las estríes de inoculeción, danco 



dando una apariencia de cerdas de cepillo. La pro- 
ducción de un basto micelio o una hifa gigente pue 

den observarse con C. parapsilosis. Un arreglo de 

la elongación de la blastoconidia como de un " le. - 

fio en una corriente de agua " es caracteríetico de 

C. pseudotropicalis, 
- 
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VII.- Se inoculan después, con una pipeta provis 

ta de una suspensión salina de la última resienbra 

del hongo sobre agar con extracto de carne en tubo 

inclinado, cuatro tubos de caldo de extracto de car 

ne que contengan solución de glucosa, sacarosa, lac_i 

tosa y maeltosa al 1 por ciento respectivsmenete, 

VIII),- Prueba de germinación en tubo. 

Característices de crecimiento en sueros 

£2).- Nedio, 5 
1,- Suero bovino, suero de conejo 

o suero humano. 

2.- Coloque eproximadsmente 0.3 ml 

de suero en un tubo pequeño. Los tubos de suero pue 

den congelarse hasta su uso 

b).- Prueba. 

l.- Emplear un cultivo reciente de 

levadura con crecimiento leve para inocular un tu- 

bo de suero. 

2.- Incluir un tubo de suero inocu 

lado con Candida albicans y otro con C. tropicalie 

en cada ronda, para controles positivo y negativo. 

3.- Incubar los tubos a 35 %c por 

2a 2 1/2? horas. 

4.- Colocar une gota en un portaob 

etos y cubrir con un cubreobjetos.



2.- Examinar con objetivos de ba- 

de y alto poder del microscópio. 

6.- Característicass 

+ C. albicans: produce germinación en tu 

bo. 

++ C. stellatoideas Produce germinación 

en tubo. 

Otras Candidas sp.s No producen germi- 

nación en tubo. 

+ la germinación de la levadura se extiende 

por el tubo, Esta no se detiene en su unión con la 

célula original mientras son seudonifas. 

++ C. stellatoidea es considerada una varie- 

ded de C., albicans por 2lgunos pero es relativeomen 

te rara., Las dos pueden diferenciarse pOr su habi- 

lidad para asimilas sacarosa. Le C. stellatoidea 

no asimila sacarosa. 

Notas La prueba de germinación en tubo debe 
realizarse en tres horas; la incubación por perio- 
dos más largos puede revelar la ge-minación en el 

tubo por otra Candida sp., particularmente C. tro- 

picalis. 

La formación de crecimiento en el tubo es de— 

finido como la producción de un apendice de la mi- 

ted de ancho y de 3 a 4 veces la longitud de la ce 

lula de la cueal surge. 
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Fotomicrografía de una prueba positi- 

va de germinación en tubo, dendo wuna 

identificación presuntiva de C. albi- 

cans. (Objetivo de gren aumento)., 
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IX).- Agar Levine con Eosina y Azul de Metile 

no0. 

Composicións 

Peptona de Gelatina 10.000 gr. 

Lactosa 10.0009 ecr. 

Fosfato Dipotásico 2.000 gr. 

Agar 15.000 gr. 

Eosina 0.400 gr. 

AÁzul de ietileno 9.005 gr. 

Agua destilada 1000.000 ml 

pH final 7.1%0.2 

* Preparación.- Suspender 37.5 gramos del medio 

deshidretado en un litro de egua dertilada. Mez - 

clar bien hesta obtener une suspensión uniforme . 

Remojar de 10 a 15 minutos. Calentar azitando fre- 

cuentemente. Hervir durante un minuto. Esterilizar 

a no más de 121c (15 1lbs. de presión) durente 15 

minutos. El agar líquido estéril a 45 se agita 

Suavemente antes de vaciar en cajas petri,.



- Weld comunicó que la colonia macroscópice de C. al 

bicans se puede diferenciar de la de otras especies 

de Candida cuendo crece a 37OC bajo una atmósfere 

de tióxido de cerbono al 10 por ciento en la placa 

de eger de azul de metileno y eosina de Levine ,Se 

siembra la placa en estrías con una suspensión di- 

luida del cultivo y se examina al cabo de 18 a 24 

horas con el objetivo de bejo poder. En estas cir- 

cunstancias, se edvierte en las colonias de C, eal- 

bicsns uns orla micelial radiante. C. stellatoidea 

produce tembién la orla pero forma una colonia más 

pecueña y delicada. 

INOCULACION ANIMALs 

Los ratones, conejos y otros animales de labo 

ratorio son susceptibles de infección, solamente C, 

elbicans es virulenta para estos enimales. Los co- 

nejos inyectados por vía endovenosa con l1 ml, de 

una suspensión ealina al 1% de cultivos, mueren en 

4 a 5 díses con los rifñones congestionados mostran=- 

do abscesos pequeños, blancos, esparcidos en toda 

la zcona cortical. La inyección subcutánea en cone- 

jos ¿a origen a la formeción de abscesos en 48 hrs, 

Otrae especies de Candida deben ser administradas 

e animaeles de laborátorio en grandes dosis de ino- 

culación y usuelmente producen invasión no progre- 

sive de tejidos ó sólo infecciones efímeras, 
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PAN OSTICODIFERENCIAL DE 

LAS ESPECIES DE CANDIDA. 

Especies de igar de Caldo de Agar 

Candida Sabouraud | Sabouraud sengre 

Colonias Sin creci- | Colanias gri- 

C, elbicans cremosas miento en| ees mates, de 

superficie | tomaño medio. 

No carac- | Película Colonias gren 

C. tropica- | terístico | superfici- | des grises ro 

ijs. al escasa dendas por fle 
l y burbujas.| co micelial, 

Sin creci- | Colonias pe - 

C. rseudo- No csrac= | miento en queñas no ca- 

tropicelis, terístico | superficie | racteríeticas 

Colonias pe-- 

Flana y se | Película ea 
C. krusei. 1 TE 2 

ca. superfici- - 
Euleres, pla=- 

al amplia nas 6 amonto- 

nadas. 

Ausencia Colonias pe - 

de creci- | Queñas de co- 
C. parepsi- . 

- as Cremosa miento en | lor blanco - 
losis. 

superficie brillante 

T —————Ú—e——;——— 



Especies de Agar de Caldo de kAgar 

Candida Sebouraud Sahouraud sangre 

Colonias en 

sin creci- 
. forma de es- 

. stellatoi-| Cremosa ; 
miento en 

= E trella. 
dea. superficie 

Colonias de 

a . temaño medio 
m sin ereci- ” 

C., guillier- Cremosa ! . 
, de color gris 

h miento en 
mondii __ 

Lewn superficie | mate 

Especie) karina gluco | malto |Sece- antoaa 

Cendidal de maíz sa En, rosa, u al 

Kicelio rami- 

C. elbíl| ficado en for | A.G. | A.CG. A. - 
ma de árbol y 

cens : 
clemidosporas 43 
Kicelio bien 

desarrollado 

ramificado , 

e Tro- portando nu U __ . 

icg]_18 A|Go AIG. A.G. hu 

5 meroses blas- 

tosporas, éiín 

clamidosporas 

Micelio meal 

K. pseuldesarrollade 
, b - G — AUG| A.Go 

Hotropi|sin clamidosB A.G. 

¡calm¡ poras, 

E 
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FATOLOGILRA. 

Con éxcepción del materinl obienido de operme 

ciones pulmonares, las lesiones debidrr e Condide 

En Taramente éncontradaa en pecientes cquirúrgzicos, 

n material de autopeia Candián puede ser vies 

ta en úlceraeciones superficinles dí la membrena a 

cosa del tracto alimentario c Ercnouie' Grearrolla 

dadurante los últimos estadios de ls enfecmedad » 

No obetante, la candidiasis puede rer nn eomrlica 

ción severa y fatal en un peciente cuca resixfen - 

cia heya sido reducida e ceuse de una enf. rm:asá 

crónica o de su treatamiento., En ciertos 

1esiones causadas por Candida =e senmrras Eerces 

endo como microebcesos en pulmón, sorazón, ÓR 

cerebro y otros órganos. En la endocerdit T . 

da ea Ceandida, las vezetaciones erunerecitos « 

ha
 | en gran número de micelios y Vlectospores, El ema 

grosamiento fibrótico crónico de la 

cente puede indicar que el hongo an sidc pErouel 

to en algún otro tipo de lesiór valvular. La yee - 

eción histológica en la candidiesis nmuds o iermí» 

nal es focal, con supuración asuda, con le Porma 

ción de pequefos abscesos en el cue los nruf *Tilos 

abundan., Hietológicamente no hay nads distint o 

ACEeErca de esas l€uiongs porque muchas becterias pue 

den provocar micronbscesos similaren, 



-TRATAXIERTO. 

Algunas formas de cendidinasis me joran sin te- 

rapia, pro ejemplo, la candidissis vacinal tespués 

del parto. En las infeccione: suPnerficinles el con 

trol de los factores fundamentale: de la enferme - 

dad es'importeute, y a veces suficiente como trata 

mientos Asf tenemos, el tratamicnto de la diabetes 

mellitus por administración ár dietas eNCAECE en 

carbohídratos y medicamentos; y la eunreción dej 

tretamiento entibacterieno tan ¿ronto como sen po= 

sible. 

Desde el punto de vista terapeútico, pura le 

vulvovaginitis por Candiúa, se mnconsejarén, ol em= 

pleo de pincelaciones con colarentes (vioformo,qu 

nosol, auramina, violeta de genciana, verde b.i . 

llante 1l a 2% acuoso), glicerina boricada, tinturoe 

de yodo al 2%, El borato de sodía locenlmente las 

pomedas con écido undecilénico, ácido suliefic0 , 

los ésteres del ácido parnoxibenzcivo (nipagin, ai 

pasol c paraben), le resorcir: rigsarobi 

los principios activos eficaces urre combretis 1 

infecciones superficiales por Carn 

La £griseofulvina es iúunctivs en losz honros le 

vaduras, Nó serú necenario un Átatitentao sistemás 

tico con snfotericina B., Se Te >mmiear la pnima= 



ricina, en formé de tabletas vazinales de Fimafu - 

cin o de nomada Pimafucort, asi como pomada de Am- 

pho-koronal. 

Como tratamiento de la vaginitis se obtienen 

buenos resultados con la apliceción local de nista 

tina (100.000.=200,.000 7./dína) Y Moronal, ya que es 

un antibiótico casi específfico pare C. albicans 

del grupo químico de los polivnos, producidos 107 

el Streptomyces noursei, 9u rresentación es en for 

ma de polvo. euspensión y ecio aYulos o tabletas 

veginnles; ademún, 5e emplea la mfotericina B (40 

a 50 mg/día) o tricomicina (Trichonet, Cabinicina), 

a la dosis de 10 e 50 me/día durente dos semenas. 

Con cualquiera de estos6 mudicame) 

dos son superiores a Los obitenidos con vioaleta e 

rencisna y la grgpnr=iár de recuidas es menor 4 €e% 

tre 20 a 40% de los casos tratados). En l0s cnsOB 

rebeldez cabe administrar nistatina por vía orel 

£ 7 rAad+ Maemaa e T a cañno!l 

la dosis de 500.000 U./día. Tembién se han señase 

Ld be “ 
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Carter, Jones y colaboradorea han ensayado is 

nistatina y anfotericina L en 1n terapiz de vagini 

tis nor Candida., Sus resultados no fueron tan sa - 



tisfnetorios como los que se obtuvieron con gel de 

propión. Estr substancia fue empieada por Alter y 

cnlnsefador33 en 19477 ae trata de una jalea sim - 

pie con una bace de bentonita que contiene calcio 

y propionato de sodio. 1l tratemiento proporciona 

un alivio inmediato y curación en un 80 por ciento 

de mujeres no rcrávidas. Ocurren recaídas después 

de este tino de tratemiento y tembién después <e 

administración de nistatina y anfotericinea B. Los 

pecientes con recafdas que presentan una sensibili 

dnd manifiests a una vacuna autógena o de depósito 

preparadae corn C. albicans podríen mejorar después 

de hiposensibilidad, 

Después de heber establecido el tratamiento 

específico, es importente considerar la frecuencia 

con que se encuentra la recidiva del padecimiento 

y es en este momento en dondé cebe recordar que 

los reservorios de esta levadure existen en el hom 

bre y la mujer, c.endo en ésta tal vez el más im - 

portente, el cque re refiere al tracto gastrointes- 

tinel ya que por contigliidad es fáécil el paeo del 

hongo a la cavidad vaginal. 

En el hombre, el lugar, el lugar en que se lo 

caliza C, albic.ne con más frecuencia es en el trac 

to genitourinario de donde pasan, durante las rela 

ciones sexuales, a la cavidnd veginal, 





La cendidiasis vaginal es causede por la espe 

cie Candids albicens, 

Esta infección es de tipo endógeno puesto que 
son huepedes habituales de la piel, tractc digesti 

vO y respiratorio, y desde estos lugeres pueden úer 

ilevadas las levaduras haste le cavidad vaginal npor 

la miema versona, 

El padecimiento se presente con más frecuen . 

ciae en mujeres embarezadas , en las diabéticas y 

en todes aquelles personas que presentan un pede.-. 

cimiento crónico en los que les resistenciua del 

organiemo estén disminufdas o existen factores que 

predisponen la infección. 

Peras que la enfermedad oe establezca es ne-.. 

cesario que dieminuya el especor del epitelio vagi 

nal, su contenido de glucógeno, se aeitere el pri sl 

que este ausente el hbacilo de Douderlnin, 

La enfermedad se manifieetn cifnicr- onte dee. 

pués de la administración de antitióticos en gran» 

des centidades como terapia de otros padecimientos, 

Tuece ocasionar une ruptura de les barreras 

neturalces de defensa por las altereacioner que pro 

duce en los tejidos vaginales y del cuello del d. 
tero que dieminuyen la elasticidad de las estruce 

turas. 
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