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GCENERALINIDADES.: 

LOS HONGOS SON VEGATALES SIMPLES INCOLOROS, Y TIE- 

NEN EN SUS CELULAS VERDADEROS NUCLEOS TIPICOS QUE SE REPRODUCEN 

POR MEDIO DE ESPORAS Y CARECEN DE CLOROFILIA, TIENEN EL CUERPO- 

CONSTITUIDO DE FILAMENTOS QUE GENERALMENTE SE RAMIFICAN Y QUE - 

ESTOS FILAMENTOS TUBULARES POSEEN PAREDES CELULARES QUE CINTIE- 

NEN CELULOSA O QUITINA O AMBAS, 
/ 

LOS HONGOS SÓN ORGANISMOS CON NUCLEO PORTADORES =- 

DE ESPORAS, ACLOROFILOS/NUE POR LO GENERAL SE REPRODUCEN -- 

ASEXUAL O SEXUALMENTE, ' 

EL ESTUDIO SISTEMATICO DE LOS HONGOS DATA SOLAMEN- 

TE ESO AÑoS PERO SU MANIFESTACIOÓN HA SIDO CONOCIDA POR EL HOM- 

BRE DESDE MILES DE 'AÑOS. / 

ESPECIFICAMENTE LoS HONGOS SON RESPONSABLES DE —- 

GRAN PARTE DE LA DESCOMPOSICION DE LAS SUBSTANCIAS ORGANICAS: - 

LOS HONGOS CAUSAN LA MAYOR PARTE DE LAS ENFERMEDADES DE LAS —-- 

PLANTAS» - TAMBIEN MUCHAS ENFERMEDADES DE ANIMALES Y DEL HOM =- 

BRE 

CARACTERES. N 
/ — 

Los HONGOS CONSTITUYEN UN GRUPO DE ORGANISMOS VI - 
VOS DESPROVISTOS DE CLOROFILA, SON GENERALMENTE INMOVILES, AUN- 
QUE PUEDEN TENER CELULAS REPRODUCTORAS MOVILES, SE REPRODUCEN - 
POR MEDIO DE ESPORAS, NO POSEEN TALLOS, RAICES NI HOJAS» NI TIE 
NEN UN SISTEMA VASCULAR.DESARROLLADO: SÓN POR LO GENERAL FILA - 
MENTOSOS Y MULTICELULARES, SU NUCLEO PUEDE OBSERVARSE CON RELA- 
TIVA FACILIDAD: SU ESTRUCTURA SOMATICA SALVO ALGUNAS EXCEPCIO - 

NES MUESTRA PARA DIFERENCIACION Y PRACTICAMENTE NINGUNA DIVISON 

DEL TRABAJO. 
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LOS FILAMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CUERPO DE UN HON 

GO SE ALARGAN POR CRECIMIENTO APECAL, PERO LA MAYOR PARTE DEL- 

ORGANISMO ES POTENCIALEMTE CAPAZ DE CRECIMIENTO Y UN PEQUEÑO 

FRAGMENTO DE CUALQUIER PARTE DEL HONGO, ES SUFICIENTE PARA COMEN 

ZAR UN NUEVO INDIVIDUO. LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS ESTAN DI 

FERENCIADAS DE LAS ESTRUCTURAS SOMATICAS Y EXHIBEN UNA VARIEDAD 

DE FORMAS QUE SE UTILIZAN PARA LA CLASIFICACION, Y POR LO GENE- 

RAL LAS PARTES SOMATICAS SÓN MUY SIMILAES ENTRE Sl 
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ESTRUCTURAS SOMATICAS.: 

EL TALO DE LOS HONGOS ESTA FORMADO TIPICAMENTE POR 

HILOS O FILAMENTOS MICROSCOPICOS, CUYAS RAMAS DISPUESTAS EN TO- 

TAS DIRECCIONES SE ENTIENDEN SOBRE O DENTRO DEL SUBSTRATO UTILI 

ZADO COMO .ALIMENTO Y SE LE DONOMINA A CADA UNO DE LOS FILANEN - 

TOS COMO * HIFAS » TEJIDOS DE TELA DE ARAÑA: LAS HIFAS ESTAN - 

CONSTITUIDAS POR UNA PARED TUBULAR DELGADO, TRANSPARENTE INTE. * 

RIORMENTE LLENA O SOÓLO REVESTIDA POR UN ESTRATO DE PROTOPLASIA 

EL CUAL PUEDE SER CONTINUO O INTERRUMPIDO A INTERVALOS INREGU- 

LARES POR TABIQUES O PAREDES TRANSVERSALES QUE 'DIYIDEN A-LAS — 

HIFAS EN CELULAS, LAS PAREDES TRANSVERSALES SE LLAMAN SEPTAS -- 
PARTICION O CERCO: /” 
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EN LA FORMA SEPTADA EL PROTOPLASMA DE UNO Y OTRO - 

LADO DEL TABIQUE SE CONECTAN POR FILAMENTOS DE SUBSTANCIA VIVA- 

QUE PASAN A TRAVES DE UN PORO CENTRAL DEL SEPTO, 

LA COMPOSICION QUIMICA DE LA PARED DE LAS CELULAS- 

NO ES LA MISMA EN TODOS LOS HONGOS, EN LA MAYORIA DE LOS HONGOS 

PARTICULARMENTE EN LAS FOéNAS SUPERIORES, LA PARED DE LA CELULA % 

ESTA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR QUITINA, ALGUNOS CASOS LAS — 2 

SUBSTANCIAS PRESENTES EN LAS HIFAS JOVENES PUEDEN DESAPARECER - 

CASI COMPLETAMENTE CUANDO LAS HIFAS ENVEJECEN: 
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LOS HONGOS POSEEN NUCLEOS ORGANIZADOS QUE SE PUEDEN 

OBSERVAR CADA UNO CON SU MEMBRANA NUCLEAR. SU NUCLEOLO, Y LOS - 

FILAMENTOS DE CROMATINA QUE DURANTE LA DIVISION SE ORGANIZAN EN 

DE LOS HONGOS SON EXTREMADAMENTE PE&UENOS- 

LOS HONGOS EN CUYAS HIFAS NO HAY SEPTAS LOS LLAMA-- 

DOS ASEPTADOS, LOS NUCLEOS ESTAN INCLUIDOS EN EL CITOPLASMA Y-- 

DISTRIBUIDOS MAS O MENOS UNIFORMEMENTE EN TODA LA MASA, Y ESTE - 

ESTADO SE LLAMA *=CENOCITICO»% CADA UNA DE LAS CELULAS DE LAS HI- 

FAS SEPTADAS PUEDEN CONTENER UNO:, DOS O MUCHOS NUCLEOLOS, 

LA MASA DE HIFAS QUE CONSTITUYE EL TALO DE UN HON- 
GO SE LLAMA xMICELIO *EL MICELIO DE ALGUNOS HONGOS SUPERIORES - 
FORMA CORDONES GRUESOS EN ALGUNOS DE ESTOS CORDONES * LAS RIZO- -$ 
MORFAS * LAS HIFAS PIERDEN SU INDIVIDUALIDAD Y SE FORMASN TEJÍ- — 
DOS COMPLEJOS QUE MUESTRAN UNA DIVISIÓN DE TRABAJOY 

/ 

/ 
LOS CORDONES TIENEN UNA CORTEZA GRUESA Y DURA Y UN 

* 

g u 

E3 
CROMOSOMAS. 

LOS NUCLEOLOS DE LAS PARTES SOMATICAS DE LA MAYORIA 

Í 

: 
E 

& EXTREMO DE CRECIMIENTO CUYA ESTRUCTURA RECUERDA LA DEL EXTRAMO- 
2  DE UNA RAIZ, 

LOS MICELTOS DE LOS HONGOS PARASITOS CRECEN SOBRE - 
LA SUPERFICIE O MAS A MENUDO DENTRO DEL HOSPEDANTE YA EXTENDIEN- 
DOSE POR ENTRE LAS CELULAS 0 BIEN PENETRANDO EN ELLAS. SI EL — 
MICELIO ES INTERCELULAR EL ALIMENTO SE ABSORBE A TRAVES DE LA -- 
PARED O MEMBRANA DE LA CELULA DEL HOSPEDANTE. SI EL MICELIO PE- 

NETRA DENTRO DE LAS CELULAS DE LA PARED DE LAS HIFAS SE PONEN -- 
EN CONTACTO DIRECTO CON EL PROTOPLASMA DEL HOSPEDANTE. 

EL -MICELIO GENERALMENTE COMIENZA COMO UN TUBO GER- 

MINAL CORTO EMERGENTE DE UNA ESPORA EN GERMINACIÓN, LAS ESPORAS 



:*?…ºººqt¡lCIEEEIC………W…=ECCICI:l:l=:EE::=CICIE:!:II::EMW…E:E:E¡EWCECCC'M(W<?'* 

| , . 

- 

t 

SON PEQUEÑAS UNIDADES DE PROPAGACION PRODUCIDAS POR LA MAYORIA $ 

DE LOS HONGOS Y SIRVEN PARA PRODUCIR NUEVOS INDIVIDUOS DE LA - i 

MISMA ESPECIE, EL MICELIO TIENDE A CRECER MAS O MENOS IGUALMEN « 

TE EN TODAS DIRECCIONES: 

NWTRICICM, 

LOS HONGOS AL IGUAL QUE LA MAYORIA DE LAS BACTE - 

i - RIAS SON HETEROTROFOS PUES NINGUN HONGO ES CAPAZ DE CRECER -- 

BIEN EN USENCIA DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS ORGANICAS, Y NINGU 

NO ES CAPAZ DE UTILIZAR EL DIOXIDO DE CARBONO COMO UNICA FUEN- 

TE DE CARBONO. 

LOS HONGOS OBTIENEN SU ALIMENTO COMO PARASITOS — 

INFECTANDO ORGANISMOS VIVOS O COMO SAPROBIOS *VIDA PODRIDAx -- 

ATACANDO SUBSTANCIAS ORGANICAS MUERTAS, LA MAYORIA DE LOS HON- 

GOS.CONOCIDOS PARASITOS O NO SON CAPACES DE VIVIR SOBRE MATERIA 

ORGANICA MUERTA, COMO LO DEMUESTRA EL HECHO DE PODER CULTIVAR - 

LOS.ARTIFICIALMENTE SOBRE MEDIOS SINTETICOS, 

LOS HONGOS QUE VIVEN SOBRE LA SUBSTANCIA MUERTA 

SON INCAPACES DE INFECTAR LOS ORGANISMOS VIVOS Y SE LLAMAN -- 

SAPROBIOS OBLIGADOS. AQUELLAS QUE SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS -- 

PUEDEN CAUSAR ENFERMEDAD O VIVIR SOBRE SUBSTANCIA ORGANICA MUER 

TA SE LLAMAN PARASITOS FACULTATIVAS xSAPROBIOS FACULTATIVOSx - 

Y LOS QUE SOLO PUEDEN VIVIR SOBRE PROTOPLASMA VIVO PARASITOS - 

| OBLIFADOS. l ' ' 

! LOS HONGOS SE DIFERENCIAN DE LA MAYORIA DE LAS — 

PLANTAS, POR REQUERIR ALIMENTO YA ELABORADO PUES SON INCAPACES 

DE MANOFACTURAR EL PROPIO, PERO CUANDO DISPONEN DE CARBOHIDRA- 

TOS EN CUALQUIER FORMA, PREFERENTEMENTE GLUCOSA, SACAROSA O -- 

MALTOSA, LA MAYORIA DE LOS HONGOS PUEDEN SINTETIZAR SUS PROPIAS 

PROTEINASs UTILIZANDO FUENTES INORGANICAS U ORGANICAS DE NITRO- 

' GENO Y DIVERSOS ELEMENTOS MINERALES ASENCIALES PARA SU CRECI -- 

MIENTO. 
e ee 
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LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO HAN ESTABLECIDO QUE EL á 

7
 

CaHI1O+NIPoK» MGs SIBIPIN, CU MO.FE, Y ZN, SON NECESARIOS PARA - 

— MUCHOS HONGOS: 

DE CARBON Y LOS COMPUESTOS ORGANICOS NITROGENADOS LA MEJOR FUEN 

TE DE NOTROGENO, LE SIGUEN LOS COMPUESTOS AMONEACALES Y LOS NI- 

TRATOS. MUCHOS HONGOS SÓN CAPACES DE SINTETIZAR LAS VITAMINAS- 

QUE REQUIEREN PARA SU CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN: 

LOS HONGOS GENERALHENTE ALMACENAN EL EXCESO DE - 

ALIMENTO EN FORMA DE GLUCOGENO O DE ACEITE, CADA HONGO TIENE -- 

SUS EXIGENCIAS ALIMENTICIAS ALGUNOS SON OMNIVOROS Y PUEDEN SUB- 

SISTIR SOBRE CUALQUIER SUBSTRATO QUE CONTENGA SUBSTANCIAS ORGA- 

como REGLA GENERAL LA GLUCOSA ES LA MEJOR FUENTE - 

NICAS: OTROS HONGOS SOÓN MAS RESTRINGIDOS EN SUS DIETAS. 

e
A
 

LAS ENZIMAS QUE UN HONGO PUEDE PRODUCIR GOBIERNAN 

EN GRAN MEDIDA DE SU CAPACIDAD PARA UT¡LIZAR como ALIMENTO CIER 

TAS- SUBSTANCIAS. f 

/ 
A LA NUTRICION LO INCUBREN LAS RELACIONES ENTRE UN 

MICROORGANISMO Y SU AMBIENTE: CON RESPECTO A SUS REQUERIMIEN.- 

TOS MATERIALES PARA LA VIDA Y LA REPRODUCCION, TODOS LOS DISTIN 

TOS MICRO ORGANISMOS PARA SU NUTRICION REQUIEREN DE DOS COSAS,- 

ENERGIA Y MATERIAS PRIMAS PARA LA .SINTESIS DE SUS CONSTITUYEN - 

TES CELULARES. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA -- 

EXISTEN POCAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LAS BACTERIAS --- 

QUIMIOSINTETIZANTES Y LOS MICROORGANISMOS HETEROTROFOS. EN AM - 

B0OS CASOS LAS FUENTES PRINCIPALES DE ENERGIA SON REACCIONES DE- 

OXIDACION, EN QUE INTERVIENEN, RESPECTIVAMENTE INORGANICOS U —- 

ORGANICOS. ESTOS SIRVEN PARA PROPORCIONAR CAPACIDAD REDUCTORA- 

Y TAMBIEN FOSFATOS. DE ALTA ENERGIA POR FOSFORILIZACION OXIDATI- 



RES FINALES DE HIDROGENO SUESTANCIAS QUE ESTEN MENOS OXIDADAS -- 

QUE EL OXIGENO ATMOSFERICO: LOS ORGANISMOS HETEROTROFOS QUE COM 

PRENDEN LA MAYORIA DE LAS BACTERIAS., HONGOS Y PROTOZOOS, UTILI - 

ZAN UNA AMPLIA SERIE DE COMPUESTOS ORGANICOS COMO FUENTE DE ENERI 

GIA EN LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN: 
. / 

REDUCCIONES QUINMICAS, 

EN CONDICIONES ANAEROBIAS LA ENERGIA QUE.SE HA HE-- 

CHO ASEQUIBLE POR LAS REACCIONES CATABOLICAS ES SOLO UNA PEQUEÑA 

PROPORCIÓN DE LA QUE SE OBTIENE EN CONDIC.IONES AEROBIAS:. ESTO - 

SUCEDE PORQUE LA ENERGIA LIBERADA EN UNA REACCIÓN DE OXIDACIÓON - 

REDUCCION ES PROPORCIÓNAL A LA DIFERENCIA EN EL POTENCIAL REDOX-S 

y DE LA REACCION DE DONACION DE HIDROGENO Y EL DE LA REACCIÓN DE 

ACEPTACION DE HIDROGENO: - EN EL METABOLISMO AEROBIO EL ACEPTOR 

FINAL ES EL OXIGENO ATMOSFERICO, PERO EN LOS ORGANISMOS ANAERO 

BIOS LOS ACEPTORES FINALES DE HIDROGENO SON ORDINARIAMENTE COM 

PUESTOS INTERMEDIOS METABOLICOS, COMO ACETALDEHIDO» ACIDO PIRUVI 

cO O ACIDO OXALACETICO CUYOS POTENCIALES REDOX SOÓN MUCHO MAS BA- 

JOS QUE EL DEL 0XÍGENÓ Ys POR CONSIGUIENTE, ESTAN MAS CERCA DE - 

LOS POTENCIALES REDOX DE LAS REACCIONES DE DONACION DE OXIGENO - 

XOXIDACION* QUE SIRVEN COMO FUENTE DE ENERGIA. POR CONSIGUIEN+E 

EmrCONDICIONES ANAEROBIAS CUALQUIER REACCIÓN DE UN POTENCIAL RE- 

DOX MAS ELEVADO, QUE PUEDA SERVIR COMO ACEPTORA DE HIDROGENO, -- 

DETERMINARA UN INCREMENTO DE LA ENERGIA DISPONIBLE Y PODRA SER - 

CONSIDERADA POR SI MISMA COMO,UNA FUENTE DE ENERGIA: EN LOS —- 

ANAEROBIOS, MUCHAS DE LAS OXIDACIONES INORGANICAS ANTES DESCRI - 

TAS PUEDEN INVERTIRSE PARA SERVIR COMO REACCIONES ACEPTORAS DE - 

HIDROGENO CON POTENCIALES REDOX MUCHO MAS ELEVADOS QUE LOS DE -- 

LAS FERMENTACIONES TIPICAS. DAREMOS AQUÍI ALGUNOS EJEMPLOS. 

n 

como PUEDE SUPONERSE LA MAYORIA DE LOS ORGANISMOS <$ 

DE ESTA CATEGORIA SÓN AEROBIOS YA QUE EL RENDIMIENTO ENERGETICO-8% 

DE UNA REACCION DE OXIDACION ES PEQUEÑA SI SIRVEN COMO ACEPTO —-$ 

* 
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MOS SÓN CAPACES DE REDUCIR LOS NITRATOS A AMONIACO, ESTE ES UN- 

— PASO ESENCIAL PARA'LA UTILIZACIÓN DE LOS NITRATOS COMO FUENTE - 

DE NITROGENO PARA EL CRECIMIENTO. ALGUNOS ORGANISMOS PUEDEN -- 

INCLUSO UTILIZAR ESTA REACCIÓN COMO UNA REACCION DE ACEPTACION- z 

y 

1 
n 

REDUCTORES DE NITRATOS:- UN GRAN NUMERO DE ORGANIS ) 

g 

DE HIDROGENO EN CONDICIONES ANAEROBIAS., EN'ESTAS CIRCUNSTANCIAS 

SE ACUMULA EL AMONIACO EN EL MEDIO DE CULTIVO, DE ESTE MODO RE 

DUCE LOS NITRATOS A AMONIACO: ES MAS FRECUENTE, SIN EMBARGO, - 

%' QUE LOS ANAEROBIOS REDUZCAN LOS NITRATOS A NITRITOS, A OXIDO -- 

NITROSO O A NITROGENO, ' 

MATERNAS PRIMAS DE SINTESI'S., 

CARBONO:- LA DIVISION DE LOS MICROORGANISMOS EN - 

AUTOTROFOS Y HETEROTROFOS SE BASA EN LAS DIFERENCIAS CON RESPEC % 

TO A SU NUTRICION CARBONADA. 

DO DE CARBONO COMO UNICA FUENTE DE CARBON, MIENTRAS QUE LOS OR- 
GANISMOS HETEROTROFOS REQUIEREN COMPUESTOS ORGANICOS COMO MATE- 
RIAS PRIMAS PARA SUS ACTIVIDADES SINTETIZANTES, AUNQUE ESTA DIS 
TINCION ESTA LEJOS DE SER TAJANTE, | 

HETEROTROFOS:- EXISTE UNA GRAN VARIACION EN LA COM 
PEJIDAD DE LOS COMPUESTOS ORGANICOS QUE NECESITAN LOS HETEROTRO 
FOS PARA SU CRECIMIENTO. ALGUNOS MICROORGANISMOS, COMO LAS LE- 
VADURAS Y ALGUNOS PROTOZOOS, PUEDEN UTILIZAR MATERIALES TAN --- 
SENCILLOS CoMo EL ACETATO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL METABO- 
LISMO, AUNQUE ALGUNO DE ESTOS. ORGANISMOS TIENEN QUE TOMAR UNA - 
PEQUEÑA PROPORCION DE CARBONO EN FORMA DE VITAMINA: LOS AZUCA- 
RES SENCILLOS CONSTITUYEN EL SUSTRATO CARBONADO UTILIZABLE CON- 
MAYOR FACILIDAD PARA MUCHOS HETEROTROFOS Y LA FUENTE UNICA DE - 
CARBONO PARA ALGUNOS SAPROFITOS Y PARASITOS FACULTATIVOS. SIN- 
EMBARGO, OTROS HETEROTROFOS REQUIEREN ADEMAS DE LOS AZUCARES, - 

LOS ORGANISMOS AUTOTROFOS PUEDEN ASIMILAR EL DIOXI 2 

s



COMPUESTOS ORGANI!COS MAS COMPLICADOS COMO LAS VITAMINAS. LOS - 

PARASITOS OBLIGADOS EXIGEN PROBABLEMENTE TAMBIEN COMPUESTOS IN- 

TERMEDIOS METABOLICOS LABILES QUE SE PUEDEN OBTENER SOLO DE LAS 

 CELULAS O DE OTROS ORGANISMOS VIVIENTES. 
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NITROGENO:- LOS MICROORGANISMOS EXHIBEN UNAS VARIA 

DAS CAPACIDADES DE UTILIZACIÓN FRENTE A DIF¿RENTES FUENTES DE = 

NITROGENO PARA LA SINTESIS DE PROTEINAS Y DE ACIDOS NUCLEICOS. 

MUCHOS ORGANISMOS SON AUTOTROFOS CON RESPECTO A SUS EXIGENCIAS- 

DE NITRÓGENO- PUDIENDO CRECER CÓN COMPUESTOS INORGANICOS CoOMO - 

UNICA FUENTE DE NITROGENO, COMO NITRATOS, AMONIACO E INCLUSO -- 

NITROGENO CASEOSO: OTROS MICROORGANISMOS, ESPECIALMENTE ALGUNAS 

BACTERIAS Y PROTOZOOS EXIGEN FORMAS ORGANICAS DE NITROGENO, CO- 

MO AMONIACO, Y BASES PURICAS Y PIRIMIDINICAS: LA NUTRICIÓN DE- 

ESTOS ORGANISMOS ES UNA CONSECUENCIA DE HABER PERDIDO PORMUTA - 

CION GENICA, A TRAVES. DE SU EVOLUCIÓN, ALGUNO: DE LOS SISTEMAS - 

ENZIMATICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS AUTOTROFOS CON RESPECTO AL 

NITROGENO: CUENDO LOS ORGANISMOS, EN EL LABORATORIO, SE CULTI- 

VAN REPETIDAMENTE POR PASES EN MEDIOS RICOS EN MATERIA ORGANICA, 

APARECEN PERDIDAS SIMILARES CONSECUTIVAS A MUTACIONES. 

E
R
E
 . 

O 

NITRATOS DE AMONIACO.- LA MAYORIA DE LAS ALGAS Y - % 

HONGOS Y BACTERIAS PUEDEN UTILIZAR COMO UNICA FUENTE DE NITRO -- 3 

GENO LOS NITRATOS Y LAS SALES AMONIACALES: SON BASTANTE MAS - $ 

LOS ORGANISMOS QUE PUEDEN UTILIZAR EL AMONIACO QUE LOS QUE PUE- $ 

DEN UTILIZAR LOS NITRATOS, Y ESTO :SE CORRESPONDE CON LOS SISTE- Í 

MAS BIOQUIMICOS DE LA ASIMILACION DE LOS NITRATOS. ESTA CONSTA á 

PROBABLEMENTE DE UNA REDUCCION A NITRITO:- A HIPONITRITO: A HI —?€ 

DROXILAMINA Y FINALMENTE: A AMONIACO, EL CUAL SE ASIMILA DES —- € 

PUES A AMINOACIDOS Y GASES NITROGENADA: - % 

VITAMINAS .- SE DA EL NOMBRE DE VITAMINAS A LOS MA- 

TERIALES ORGANICOS COMPLEJOS QUE SON REQUERIDOS EN PEQUEÑAS CAN 

TIDADES POR LOS ORGANISMOS VIVIENTES PARA SU NORMALIDAD O PARA - 

SU CRECIMIENTO. 
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LO ESCENCIAL. DE ESTA DEFINICIÓN ES QUE SE REQUIEREN 

PENUEÑAS CANTIDADES, SE EXCLUYEN, PUES LOS MATERIALES QUE SE U- 
TILIZAN ORDINARIAMENTE POR LOS HETEROTROFOS COMO FUENTES PRIN 
CIPALES DE ENERGIA, DE CARBONO O DE NITROGENO: NO EXISTE UNA 
DISTINCION TAJANTE ENTRE LAS VITAMINAS Y ANUELLOS AMINOACIDOS 
Y BASES PARA LOS CUALES PUEDEN TENER LOS ORGANISMOS UNA EXIGEN- 
CIA ESPECIFICA, PERO EN LA PRACTICA ESTOS COMPUESTOS NO SE CON- 
SIDERAN CofMO VITAMINAS. EL CONCEPTO DE LAS VITAMINAS HA SIDO - 

DE MAYOR VALOR EN EL ESTUDIO DE LA NUTRICION ANIMAL Y EN PARTI- 

CULAR DE LAS EXIGENCIAS DIETETICAS HUMANAS» PERO EL DESCUBRI -- 
MIENTO DE QUE LOS MICROORGANISMOS PUEDEN TENER EXIGENCIAS SEME- 
JANTES HA HECHO QUE SE VERIFIQUEN AMPLIOS ESTUDIOS SOBRE ESTE - 

ASPECTO DE LA MICROBIOLOGIA: MUCHOS MICROORGANISMOS Y ESPECIAL 
MENTE LAS BACTERIAS Y LOS PROTOZOOS NECESITAN PARA SU CRECIMIEN 
TO DE MUCHOS DE LOS CÓMPUESTOS QUE SE HAN VISTO QUE SON NECESA- 
RIOS PARA CONSERVAR LA SALUD DE LOS ANIMALES SUPERIORES, ADEMAS 

MUCHAS BACTERIAS MUESTRAN TAMBIEN EXIGENCIAS ESPECIALES QUE NO- 
EXHIBEN LOS ANIMALES. ' | 
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VITAMINAS Y ENZIMAS:—- SE HA DEMOSTRADO QUE A UN -- 
NUMERO CONSIDERABLE DE VITAMINAS SON NECESARIAS CoMO CONSTITU - 
YENTES O PRECURSORAS DE ENZIMAS Y DE COENZIMAS. LA CANTIDAD DE 
UNA ENZIMA QUE CONTIENE UNA CELULA ES PROBABLEMENTE MUY PEQUEÑA 
Y ESTO EXPLICA Los PEQUEÑISIMOS REQUERIMIENTOS DE SUBSTANCIAS - 
VITAMINICAS QUE MUESTRAN NORMALMENTE LAS CELULAS. EN ESTE LU - 
GAR NO ES POSIBLE MAS QUE DAR UNOS POCOS EJEMPLOS, PERO ESTOS - 
BASTARAN PARA MOSTRAR LAS RELACIONES GENERALES ENTRE LAS VITAMI 
NAS Y LA NUTRICIÓN Y EL METABOLISMO, | 

A.- LA TIAMINA:— *VITAMINA Bix ES METABOLICAMENTE- 
ACTIVA, Lo MISMO QUE SU DERIVADO PIROFOSFORICÓ, LA DIFOSFOTIAMI 

D
I
 

NA,» QUE ES UNA COENZIMA IMPORTE PARA CIERTO NUMERO DE ENZIMAS - $ 

QUE CATALIZAN LA RUPTURA DE LOS ENLACES CARBONO - CARBONO.: 

AA ANAN ANAN NA ANAN AA NAA ANAN ANAN AN AA ANAN NAA AA EA AR ALEAZ 



TODOdS LOS ORGANISMOS ESTUDIADOS PUEDEN LLEVAR A CA 

BO LA FOSFORILIZACIÓN DE LA TIAMINA, PERO VARIA SU CAPACIDAD - 

PARA SINTETIZAR LA TIAMINA MISMA. MUCHOS PUEDEN SINTETIZAR LA- 

MOLECULA ENTERA, ALGUNOS REQUIEREN SOLO PIRIMIDINA Y OTROS TIA- ; 

……………&mg 

y 

ZOL OTROS PUEDEN COMBINAR AMBAS PARTES SI| SE LES SUMINISTRA, Y- $ 

UNOS POCOS PRINCIPALMENTE LEVADURAS PUEDEN UTILIZAR SOLAMENTE - 

LA TIAMINA MISMA. EN MUCHOS MICROORGANISMOS SE HALLA 'UNA DEFI - 

CIENCIA EN TIAMINA, SEA EN UNA FORMA O EN OTRA:, SE TRATA DE LA- 

DEFICIENCIA VITAMINICA MAS FRECUENTE ENTRE LOS HONGOS FILAMENTO | 

soS: - 

B.- LA RIBOFLAVINA:- *VITAMINA B2* ES UNO DE LOS - 

COMPUESTOS NATURALES QUE-SE PUEDEN UTILIZAR COMO FUENTE DEL NU- 

CLEO DE LA ALOXACINA O DE LOS NUCLEOTIDOS FLAVINICOS: ES, EN - . 

EFECTO UNA ALOXACINA SUSTITUIDA., LA MAYOR PARTE DE LOS MICRO - i 

ORGANISMOS SON CAPACES DE LA SINTESIS DE SUS FLAVINAS A PARTIR- 

DE COMPUESTOS MAS SENCILLOS: 

Ca- EL PIRIDOXAL 1- *“VITAMINA Bb6x LA PIRIDOXINA Y - 

LA PIRIDOXAMINA, ESTRECHAMENTE REALACIONADAS CON ELs SON PRECUR 

SORES DEL PIRIDOXAL FOSFATO: SOÓN VARTABLES SEGUN LOS MICROORGA 

NISMOS: LOS REQUERIMIENTOS EN PIRIDOXAL FOSFATO Y LA CAPACIDAD- 

DE LOS DISTINTOS PRECURSORES PARA SATISFACER AQUELLOS., ENTRE - 

LOS ORGANISMOS QUE EXHIBEN UNA DEFICIENCIA EN PIRIDOXAL FOSFATO 

VARIOS HONGOS UTILIZAN CON FACILIDAD LA PIRIDOXINA, MUCHAS BAC- 

TERIAS UTILIZAN LA PIRIDOXAMINA O EL PIRIDOXAL »UNAS POCAS EXI - 

GEN EL PIRIDOXAL FOSFATO MISMO. 

D.- EL ACIDO PANTOTEMICO.- “ES UN CONSTITUYENTE IM 

PORTANTE DEL COMPLEJO PANTOTEMINO DE LA COENZIMA As TANTO EN LAS 
BACTERIAS EN LAS ESPECIES DE LACTOBACILLUS Y EN ACETOBACTER —- 
SUBOXYDANS» COMO EN LAS LEVADURAS TAMBIEN SE HAN DEMOSTRADO RE- 
QUERIMIENTOS DE.ESTAS VITAMINAS. ' 

ANAN AA NA ANAA ANAN AAAAATAN AN RANAA AN AA AA AANA NAA ANAN AR A R AEE 
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Es—- OTRAS VITAMINAS:- LOS COMPUESTOS ORGANICOS NE 

NECARIOS PARA EL CRECIMIENTO DE VARIOS MICROORGANISMOS COMPREN- 

DEN LO SIGUIENTE: BIOTINA, ACIDO FOLICO xQUE ES UN PRECURSOR - 

EN ALGUNOS ORGANISMOS ACIDO P-AMINO-BENZOICO»%, ACIDO LIPOICO, - 

CIANOCOBALAMINA *VITAMINA Bi2: INOSITOL, COLINA, PUTRESCINA, -- 

HEMINA Y BASES PURICAS Y PIRIMIDINICAS *x0 LOS NUCLEOTIDOS DE -- 

ELLAS»*., 
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LULARES DE LOS MICROORGANISMOS SE HALLAN UNOS EO ELEMENTOS COM- 

BINADOS QUE SON APARENTEMENTE NECESARIOS PARA EL CRECIMIENTO NOR 

MAL: YA SE HA HABLADO DE CARBONO Y DEL NITROGENO: EL HIDROGE- 

NO Y EL OXIGENO SF DERIVA DEL AGUA Y DE OTROS COMPUESTOS, EL -- 

AGUA ES ESENCIAL PARA TODOS LOS SERES VIVOS, LOS OTROS ELEMEN - 

TOS QUIMICOS SE OBTIENEN PRINCIPALMENTE DE FUENTES INORGANICAS 

PERO ALGONOS MICROORGANISMOS TIENEN EXIGENCIAS MAS ESPECIALIZA- 

DAS .Y CIERTOS DE LOS ELEMENTOS NECESITAN HALLARSE EN COMBINACIÓN 

ORGANICA: SE CONSIDERA EN GENERAL CONVENIENTE LA CLASIFICACION $ 

DE LOS ELEMENTOS |NORGÁNICOS EN DOS CLASES, SEGUN LA MAGNITUD - 

DE LOS REQUERIMIENTOS QUE DE ELLOS SE TENGA, LOS ELEMENTOS -- 

PRINCIPALES SON AQUELLOS QUE SE NECESITAN EN CANTIDADES RELATI- 

VAMENTE GRANDES, JUGANDO UN IMPORTANTE PAPEL ESTRUCTURAL O FISIO 

LOGICO, LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS xOLIGOELEMENTOSx SON GENERAL- y 

MENTE COMPONENTES DE ENZIMAS Y DE COENZIMAS Y EN CONSECUENCIAS- - 

SE NECESITAN SOLO EN PEQUEÑAS CANTIDADES Y ADEMAS SOLAMENTE DU- 

RANTE EL CRECIMIENTO ACTIVO DEL ORGANISMO. 

ELEMENTOS INORGANICOS.- EN LOS CONSTITUYENTES CE- % 

ELEMENTOS PRINCIPALES.:- EL FOSFORO ES UN COMPONEN 

TE IMPORTANTE DE LOS NUCLEOTIDOS, ACIDOS NUCLEICOS, FOSFOLIPIDOS 

Y COMPUESTOS INTERMEDIOS METABOLICOS: LA MAYOR PARTE DE LOS MI- 

CROOORGANISMOS PUEDEN SATISFACER SUS EXIGENCIAS EN FOSFORO A FA 

VOR DE LOS ORTOFOSFATOS INORGANICOS.-PERO ALGUNOS PUEDEN TENER- 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA CIERTOS COMPUESTOS FOSFORILIZA- 

DOS QUE ELLOS MISMO NO PUEDEN FOSFORILIZAR, 
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AZUFRE .- EL AZUFRE TIENE IMPORTANCIA ESTRUCTURAL CO 

MO CONSTITUYENTE DE LAS PROTEINAS Y TIENE TAMBIEN UN SIGNIFICA- 

DO METABOLICO EN LOS GRUPOS PROSTETICOS DE ALGUNAS ENZIMAS Y EN 

LA COENZIMA A. LOS SULFATOS CONSTITUYEN SU FUENTE MAS COMUN. 
/ 
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EL POTACIO:= ES éRINCIPALNENTE IMPORTANTE COMO RE- 

GULADOR FISIOLOGICO Y COMO ACTIVADOR ENZIMATICO, LAS PROPIEDA - 

DES DE LAS MEMBRANAS SEMIPERMIABLES SE AFECTAN A MENUDO GRAVE - 

MENTE POR LA AUSENCIA DE ESTE ELEMENTO. LOS IONES POTASIOS SE- 

TOMAN FACILMENTE POR TODOS LOS MICROORGANISMOS: 

EL CALCIO:- Lo MISMO QUE EL POTASIO, ES MUY NECESA 

RIO POR SU EFECTO FISIOLOGICO SOBRE LAS ENZIMAS Y SOBRE LAS —- 

MEMBRANAS CELULARES:. ' 

EL MAGNESI0:- JUEGA UN IMPORTANTE PAPEL EN UUCHOS 

SISTEMAS ENZIMATICOS FUNCIONANDO -A MENUDO COMO ENLACES ENTRE U- 

NA ENZIMA Y SU SUSTRATO. ADEMAS ES UN CONSTITUYENTE DE LA CLO- 

ROFILA. Y PUEDE SER.UTÍLIZADO A PARTIR DE SOLUCIONES DE SUS SA- 
U 

LES, / 

EL SOD]Ó¿— TIENE FUNCIONES SEMAJANTES A LAS DEL -- 

POTASIO AUNQUE SE PRESENTE EN GRANDES CANTIDADES EN LAS VACUO - 

LAS DE MUCHOS MICROORGANISMOS, NO ES GENERALMENTE ESENCIAL PARA 

EL CRECIMIENTO, AUNQUE SE HA DEMOSTRADO UN REQUERIMIENTO ESPECI 

FICO DE EL EN LAS ALGAS VERDE-AZULADAS. 

EL HIERRO.- EL HIERROÓ SE CONSIDERA A VECES COMO UN 

ELEMENTO SECUNDARIO, SU EXIJENCIA PARTICIPA ALGO DE LAS DE AM - 

BAS CATEGORIAS DE ELEMENTOS: “ ES NECESARIO PARA LA SINTESIS DE-- 

CITOCROMOS Y DE OTRAS ENZIMAS. 
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MICOSIS SISTEMATICAS:- LAS INFECCIONES MICOTICAS 
SON CAUSADAS POoR UNA VARIEDAD DE HONGOS Y TIENEN UNA AMPLIA 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: AUNQUE SU INCIDENCIA ES MUY BAJA » 

ALGUNAS DE ELLAS OCURREN MUY COMUNMENTE EN CIERTAS PARTES - 

DEL MUNDO,LA COCCIDIOIDOMICOSIS EN CALIFORNIA»SUS MANIFESTA 

. CIONES CLINICAS SON EXCESIVAMENTE VARIADAS.+CON ALGUNAS SEME 
JANSAS A LAS ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS. 

E » 

COCCIDIONDOMICOS 1S +- LA COCCIDIOIDOMICOSISES---- 

ES UNA INFECCION DEBIDA A COCCIDIOIDES IMMITIS, QUE SE ENCU 

ENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, MEXICO. Y 

SUDAMERICA + / ' 
LA FORMA PRIMARIA AFECTA A LOS BRONQUIOS Y LOS - 

PULMONES: LOS SINTOMAS SON FIEBRE» TOS. Y ERITREMA NUDOSOS, 

LOS GERMENES SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL CULTIVO DE ESPUTO,—- 

Y LAS PRUEBAS CUTANEAS PUEDEN SER POSITIVAS DESPUES DE l0- 

14 DIAS, _ / 

TRATAMIENTO.- LA ANFOTERICINA B¡%A FéOBADO SER= 

EN ALGUNOS PASIENTES CON COCCIDIOIDOMICOSIS DISEMINADA. PER 

O NO DEBE SER USADA EN LAS FORMAS BENIGNAS: - 

HISTOPLASMOSIS 1- LA HISTOPLASMOSIS ES CAUSADO PO 

R HISTOPLASMA CAPSULATUM+,UN PEQUEÑO ORGANISMO PARECIDO A LA 

S LEVADURAS EN LOS TEJIDOS:Y UN HONGO PARECIDO AL MOHO EN E 

L CULTIVO. TIENE UNA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL . INVADE PRIMORDIAL 

MENTE AL SISTEMA RETICULO ENDOTELIAL,CAUSANDO AGRANDAMIENTO 

DEL HIGADO, BASOs Y NODULO LINFATICO, Y MANIFESTACIONES CO- 

MO FIEBRE, ANEMIA, Y LEUCOPENIA:. 

NO HAY TERAPEUTICA ESPECIFICA,LA ANFOTERICINA B- 

HA DEMOSTRADO SER UTIL EN ALGUNOS PACIENTES CON HISTOPLASMO 

SIS PROGRESIVA,LAS SULFONAMIDAS, PUEDEN SER DE VALOR EN LAS 

FORMAS NODERADAé DE LA FACE AGUDA: 

— AZ 
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CRIRTOCOCOS1S 1- LA CRIPTOCOCOSIS» AFECTA PRIMORDI 

ALMENTE AL RIÑON Y AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL» PERO PUEDE - 

INVADIR OTRAS ESTRUCTURAS,SU DISTRIBUCIÓN ES MUNDIAL Y ES CA 

USADA POR CRYTOCOCCUS NEOFORMANS: LAS LESIONES CUTANEAS SON- 

PUSTULAS» ULCERAS GRANULOMATOSAS: LA AFECCION MENINGEA ES LA 

LESION HABITUAL DEL SNC, COMUNMENTE LA ENFERMEDAD SE TOMA CO 

Mo MENINGITIS TUBERCULOSA» SI NO SE ENCUENTRAN LOS MICROORGA 

NISMOS, 
NO HAY TERAPEUTICA ESPECIFICA PARA LA CRYPTOCOCO- 

SISLA ANFOTERICINA B,» HA TENIDO EXITO EN ALGUNOS CASOS: 

BLASTOMICOSIS.—- LA VARIEDAD NORTEAMERICANA, PRODU 

CE LESIONES GRANULOMATOSAS, ULCERANTES DE LA PIEL, Y LESIONE 

S PARECIDAS A LA TUBSERCULOSAS EN LOS PULMONES, Y A VECES EN - 

OTRAS ESTRUCTURAS, HABITUALMENTE LA FORMA CUTANEA NO DA SIN-- 

TOMAS GENERALES, PERO LA FORMA PULMONAR: TIENE POR LO GENERAL 

SINTOMAS QUE NO SÓN DIFERENTES DE AQUELLOS DE LA TUSERCULOS!I 

S PULMONAR: LA VARIEDAD SUDAMERICANA AFECTA A LAS MEMBRANAS 

DE LA BOCA Y DEL INTESTINO, PULMONES, PIEL, Y TEJIDO LINFATI 

cos. 
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TRATAMIENTO:- NO EXISTE TERAPEUTICA ESPECIFICA »- 
LA ANFOTERICINA B, PARECE SER EL MEJOR MEDICAMENTO DISPONIBL 

g E PARA EL TRATAMIENTO: ' N 

CANDIDIAS1S.+- LA CANDIDIASIS ES UNA INFECCIÓN DE - 
LA BOCA, VAGINA, PIEL, Y UÑAS LA DISEMINACION A LOS RIÑONES,— 
MIOCARDIO, Y ENCEFALO»SIGUE A LAS ENFERMEDADES DEBILITANTES - 

GRAVES» TRATADAS CON ANTIBIOTICOS Y GLUCOCORTICOIDES.:LA END 
OCARDITIS, RESULTA DE LA INOCULACION DE LA VALVULA CARDIACA-—- 
QUE YA ESTAN DAÑADAS». LA ENFERMEDAD PULMONAR ESTA SIEMPRE SO 
BREPUESTA EN LAS LESIONES PULMONARES PREEXISTENTES: EL HONG 

O OCURRE COMO PARTE DE LA FLORA NORMAL DE LA BOCA, Y PUEDE - 
ESTAR PRESENTE EN GRANDES CANTIDADES DURANTE LA TERAPEUTICA - 
CON ANTIBIOTICOS. 

LA ANMINISTRACIÓN 1.V. DF ANFOTERICINA B COMO LA 
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DESINFECCION ESTERILIZACION 

LA DESINFECCION.- ES LA DESTRUCCION DE UNA POBLA 

CION DE MICROORGANISMOS NOCIVOS SIN QUE SEA NECESARIO LLEGAR 

A UNA ESTERILIZACION ABSOLUTA: 

LA ESTERILIZACIÓON:O ES LA ERRADICACIÓN COMPLETA- 

DE TODOS LOS MICROORGANISMOS DEL MATERIAL A ESTERILIZAR. 

ALGUNOS AGENTES ANTIMOCROBIANOS SE UTILIZAN PRIN- 

CIPALMENTE PARA MATER LOS GERMENES, MIENTRAS QUE OTROS SE -- 

UTILIZAN PARA DETENER SU CRECIMIENTO O MULTIPLICACIÓN: SE - 

DESCRIBEN, PUES, LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS COMO BACTERICI- 

DAS O BACTERIOSTATICOS, SEGUN SE UTILICEN PARA MATAR LAS BAC 

TERIAS Ó PARA PARALIZAR SU CRECIMIENTO. LOS AGENTES QUE MA- 

TAN SON ESCENCIALES PARA LA ESTERILIZACION. Y LA DESINFECCIÓN 

PERO MUCHOS DE LOS AGENTES TERAPEUTICOS MAS VALIOSOS SON —- 

MAS BACTERIOSTATICOS QUE BACTERICIDAS, INHIBIENDO LA MULTI - 

PLICACION DE LOS AGENTES INFECCIOSOS Y CAPACITANDO ASI A LAS 

DEFENSAS DEL CUERPO PARA DESTRUIRLOS., ' 

A 

DESINFECCION Y ESTERILIZACIOÓN:- LA ELECCIÓN DE - 

LOS AGENTES PARA LA DESINFECCIÓN Y LA ESTERILIZACION DEPENDE 

DE LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES TRATADOS O DE SI SE RE —- 

QUIERE 0 NO UNA ESTERILIDAD ABSOLUTA: POR EJEMPLO LA UTILI- 

ZACION DEL CALOR PARA LA ESTERILIZACON SE LIMITA A LOS MATE- 

RIALES QUE NO SE ESTROPEAN POR AQUEL, Y LOS TOXICOS NO SE -- 

PUEDEN UTILIZAR PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS O DE 

LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

LA PREPARACION DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS EN - 

LA CIRUGIA ASEPTICA Y LA ESTERILIZACION DE LOS MEDIOS Y APA- 

RATOS PARA LOS CULTIVOS DE MICROORGANISMOS PRESENTAN PROBLE- 

MAS SEMEJANTES Y EN ELLAS “E EMPLEAN METODOS SIMILARES. 
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EL CALOR ES EL AGENTE LETAL MAS COMUN Y EL CALOR - 

HUMEDO, QUE ES MUCHO MAS EFICAZ QUE EL CALOR SECO: SE EMPLEA 

SIEMPRE QUE ES POSIBLE LA ESTERILIZACIÓN POR EL CALOR HUI'IEDO-l 

SE LLEVA A CABO DE ORDINARIO EN EL AUTOCLAVE POR EL VAPOR DE- 

AGUA A 121 GRADOS CENTRIGRADOS. ES SUFICIENTE PARA MATAR TODOS 

LOS ORGANISMOS, PERO GENERALMENTE DURA 20 MINUTOS, LO QUE EN- 

LA PRACTICA ES SUFICIENTE PARA LA MAYORIA DE LOS CASOS: LA —$ 

TEMPERATURA DE 121 GRADOS CENTRIGRADOS CORRESPONDE A UNA PRE- | 

SION DE VAPOR DE 10546 KG/CM: »x0 1 ATMOSFERA* SUPUESTO QUE - 

TODO EL AIRE QUE PREVIAMENTE LLENABA EL AUTOCLAVE HAYA SIDO - 

DESPLAZADO POR EL VAPOR: SI SE VAN A ESTERILIZAR MATERIALES- 

VOLUMINOSOS SE DEBE DAR TIEMPO SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE | 

EL CALOR PENETRE EN LOS MATERIALES, Y SE REQUIERE UNA MAYOR-—- | 

EXPOSICION AL VAPOR A.PRESIOÓN: PARA LOS MATERIALES QUE SE - 

NECESITA MANTENER SECOS »xP: EJ: CRISTALERIA ACEITES* O A LOS | 

QUE NO PERJUDICA UNA LARGA PERMANENCIA A TEMPERATURA ELEVADA $ 

SE UTILIZA EL CALOR-SECO EN HORNO A 160 GRADOS CENTRIGRADOS- $i 

DURANTE UNA HORA: AEGUNOS MEDIOS DE CULTIVO SE ALTERAN MU - 

CHO POR ELTRATAMIENTO POR EL CALOR, DE MODO QUE SE ESTERILI- 

ZAN POR OTROS METODOS, COMO LA FILTRACION DE LAS DISOLUCIONES 

DE AZUCARES O DEL SUERO A TRAVES DE UN VIDRIO POROSO O DE —- 

OTRO TIPO DE FILTRO BACTERIOLOGICO., LAS HABITACIONES QUE SE 

UTILICEN PARA VERIFICAR LAS INOCULACIONES DEBEN ESTAR CONVE- 

NIENTEMENTE ESTERILIZADAS CON LUZ ULTRAVIOLETA PRODUCIDA POR 

UNA LAMPARA DE CUARZO CON VAPOR DE MERCURIO. 

EFECTOS LETALES DEL CALOR.:- LAS BACTERIAS SÓN —— 

RAPIDAMENTE DESTRUIDAS POR CALOR, Y LA UTILIZACION DE ESTE - 

EN UNA U OTRA FORMA ES UNO DE LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES -- 

PARA DESTRUIRLAS.» LOS EFECTOS LETALES DEL CALOR SON INFLUI- 

DOS NOTABLEMENTE POR LA HUMEDAD, EL LLAMADO CALOR HUMEDO ES- 

AGENTE LETAL MUCHO MAS EFICAZ QUE EL CALOR HUMEDO DIFIERE SE 

GUN LA ESPECIE, LAS FORMAS PATOCENAS. EN GENERAL», SÓN MENOS- 

RESISTENTES: 
D 
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LA RESISTENCIA DE UNA ESPECIA DADA DEPENDE DE DOS 

FACTORES IMPORTANTES, LA CAPACIDAD DE LOS MICROBIOS PARA FOR 

MAR ESPORAS, Y LOS ANTECEDENTES DE CULTIVO:. 

LAS ESPORAS SIMPRES SON MAS RESISTENTES QUE LAS - 

FORMAS VEGETATIVAS. 

LoS CULTIVOS EN CRECIMIENTO ACTIVO EN LA FASE Lo- 
GARITMICA, SUELEN SER MENOS RESISTENTES QUE LAS CELULAS EX - 
TRAIDAS DE CULTIVOS QUE CONTIENEN NUMEROS MAXIMOS DE ORGANIS 
MoS VIABLES. 
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LA MUERTE DE UN MICROBIO POR CALOR DEPENDE NO SO- 

LO DE LA TEMPERATURA ALCANZADA, SINO TAMBIEN DEL TIEMPO DE - 

EXPOSICION, POR EJEMPLO, EL BACILO DE LA TUBERCULOSIS ES DES- 

TRUIDO POR EXPOSICION DE 30 MINUTOS A 58 GRADOS C, 20 MINUTOS 

A 59 GRADOS C, Y DOS MINUTOS A ES GRADOS C+1 ASl, PUES, CABE 

CALCULAR EL PUNTO TERMINO LETAL DE UNA BACTERIA DADA POR EX- 

PISICION DE DIVERSAS TEMPERATURAS POR UN TIEMPO CONSTANTE 0- 

BIEN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN: AMBOS SOÓN UTILES, PROBABLEMEN 

TE MAS EL UTLTIMO. ¡ 

ESTERILIZACION POR CALOR:- LA APLICACION DE CALOR 

HUMEDO PARA DESTRUIR BACTERIAS PUEDE HACERSE DE DIVERSAS MA- 

NERAS: LA ESTERILIZACION MEDIANTE CAPOR A PRESION ES LA MAS 

EFICAZ, PROQUE PERMITE LOGRAR TEMPERATURAS SUPERIORES A 100-- 

GRADOS C» EN PRESENCIA DE HUMEDAD. 

EL CALOR SECO ES MUCHO MENOS- EFICAZ COMO GERMICI- 

DA QUE EL HUMEDO, ES NECESARIO MANTENER TEMPERATURAS DE 160- 

A 170 GRADOS €, DURANTE DOS A TRES HORAS PARA LOGRAR LA DES- 

TRUCCION COMPLETA. 

LA ESTERILIZACION POR CALENTAMIENTO ES UNA TECNI 

CA UTIL Y COMUN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL POR ESTERILI-- 

ZAR DEPENDE QUE SE USE CALOR HUMEDO O SECO. 

WMW…* 
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LOS MEDIOS BACTERIOLOGICOS, SOLUCIONES, ETC:s SÓN 

ESTERILIZADOS POR VAPOR A PRESIÓN EN AUTOCLAVES, SUPONIENDO- 

QUE CONTENGAN SUBSTANCIAS TERMOSTABLES, EN TANTO QUE LA VI - 

DRIERIA» AGUJAS, JERINGAS, SUELEN ESTERILIZARSE MEDIANTE CA- 

LOR SECOs EN UNA ESTUFA CON TERMOSTATO. 

RADIACION.,- LA LUZ VISIBLE EJERCE ESCASOS EFECTOS 

BIOLOGICOS SOBRE LOS MICROORGANISMOS QUE NO CONTIENEN CLORO- y 

FILAs EXCEPTUANDO LA PRESENCIA DE CIERTOS COLORANTES QUE AU- 

MENTAN LA ABSORCIÓN DE LUZ Y ENERGIA PARA PRODUCIR INACTIVA- 

CIÓN: ESTO PARECE DEBERSE EN GRAN PARTE A LA FORMACIÓON DE - % 

PEROXIDOS: Y ES INHIBIDO EN PRESENCIA DE CATALASA: EL FENO- 

MENO SE LLAMA SENSIBILIZACIÓN FOTODINAMICA. 

LOS EFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACION», COMENZAN- 

DO EN LA ZONA ULTRAVIOLETA, SE HACEN INTENSOS Y LA ACTIVIDAD 

BACTERICIDA BIEN CONOCIDA DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL SE DEBE- 

A SU CONTENIDO EN LUZ ULTRAVIOLETA: LOS- EFECTOS DE RADIACIO 

E 

SON DOSIS RELATIVAMENTE GRANDES DE RADIACIÓON, LOS 

MICRIBIOS, SON INACTIVADOS, YA NO PUEDEN REPRODUCIRCE,» O» EN 

EL CASO DE LOS PATOGENOS, PRODUCIR INFECCIOÓNs AUNQUE NO SE - 

AFECTEN LOS SIGNOS EVIDENTES DE VIABILIDAD, COMO LA RESPIRA- 

CION:. <CON DOSIS MENORES INSUFICIENTES PARA INACTIVAR: LOS - 

MECANISMOS GENETICOS DE LOS MICROBIOS IRRADIADOS SE HACEN —- 

INESTABLESs Y EL REGINEN DE MUTACION AUMENTA DEL NORMAL ES - 

PONTANEO DE QUIZA 1[- 6 HASTA LLEGAR A 10-3. 

$ 
N 

de 
NES IONIZANTES:s RAYOS x Y RAYOS GANMMA *xRAYOS X CORTOS* QUE - 

SON LOS MAS FRECUENTEMENTE USADOS, RESULTAN AUN MAS INTENSOS ; 

TANTO LUZ ULTRAVIOLETA COMO LAS RADIACIONES IONI- Í 

ZANTES SON ONDAS ELECTROMAGNETICAS EMITIDAS EN CUANTOS, PERO 

DIFERENTES EN SUS EFECTOS BIOLOGICOS, QUE SE PRODUCEN POR DI 

FERENCIAS DE ABSORCION Y PORQUE SUS CUANTOS LLEVAN CANTIDA - 

* 
ea LAL AZ 
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DES MUY DIFERENTES DE ENERGIA: 

RADICACION ULTRAVIOLETA:- LOS EFECTOS DE LA RA-- 

DIACION ULTRAVIOLETA SÓN MUCHO MENORES QUE LOS DE LA RADIA - 

CION IONIZANTE: 

RADIACION IONIZANTE+:- INCLUYE RAYOS ALFA *NU -- 

CLEOS DE ATOMOS DE HELIO: BETA ELECTRONES DE RAPIDO MOVIMIEN 

TOs GAMMA Y X: AL PASAR LA RADIACION IONONIZANTE A TRAVES DE 

UN MICROBIO CHOCA CON ATOMOS SUCESIVOS, EXPULSANDO ELECTRONES 

Y CREANDO ZONAS CILINDRICAS DE IONIZACION INTENSA: LA IONI- 

ZACION SECUNDARIA PRODUCIDA POR LOS ELECTRONES EXPLULSADOS - 

EN DIFERENTES VIAS »xRADIACION DELTA:t PUEDE TENER SIGNIFICA - 

CION CUANTITATIVA, ESPECIALMENTE CON RADIACION ALFA. 

LESIONES POR RADIACION:- LOS EFECTOS SON FUNDA - 

MENTALEMNTE BIOQUIMICOS Y PARECEN COMPRENDER LESIONES DE ME- 

CANISMOS GENETICOS, CON BLOQUEO DE SINTESIS DE DNA: TAMBIEN- 

SE INHIBEN OTRAS REACCIONES SINTETICAS NOTABLEMENTE LA FOR - 

MACIÓN DE ENZIMAS DE AÚAPTAC!ON¡ LOS PROCESOS DE DIVISIÓN - 

CELULAR PARECEN AFECTARSE MAS QUE ALGUNOS PROCESOS SINTETI - 

COS, Y CIERTOS BACILOS CONTINUAN CRECIENDO DURANTE UN TIEMPO 

EN FORMA FILAMENTOSA, PERO NO SE REPRODUCEN: 

DESINTEGRACIÓN CELULAR:- LA CELULA BACTERIANA PUE 

DE SER DESTRUIDA POR MEDIOS FISICOS EN DIVERSAS FORMAS: LAS 

CELULAS, POR EJEMPLO, PUEDEN SER DESECADAS, COMUNMENTE CON - 

ACETONA, O CONGELADAS, Y TRITURADAS CON ALUMBRE: LA CELULA - 

TAMBIEN PUEDE SER TRITURADA AGITANDO VIGOROSAMENTE CON PEQUE 

+AS ESFERAS DE CRISTAL O PARTICULAS SIMILARES. 

LAS BACTERIAS TAMBIEN PUEDEN SER DESTRUIDAS SOME- 

TIENDOLAS A CAMBIOS SUBITOS DE PRESIÓN, DEL ORDEN DE SOD A - 

6OO ATMOSFERAS, APLICANDO Y SUSPENDIENDO RAPIDAMENTE LA PRE- 
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ELEMENTOS SECUNDARIOS:- EL NUMERO DE ELEMENTOS SE 2 

CUNDARIOS CONOCIDOS AUMENTA DIA A DIA A MEDIDA QUE LAS TECNICAS 

MAS DEPURADAS HACEN POSIBLE DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE ALGUNOS - 
u 

ELEMENTOS MAS, EN LA ACTUALIDAD SE SABE QUE DETERMINADOS MICRO- % 
Y 

g 

ORGANISMOS TIENEN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS DE LOS SIGUIENTES. 

MN» ZN. MO, CO, B. CO, LA MAYORIA SE PUEDE ASIMILAR A PARTIR DE 

SALES INORGANICAS, PERO ALGUNOS ORGANISMOS Y PARTICULARMENTE -- 

LOS PROTOZOOS REQUIEREN QUE EL COBALTO ESTE EN LA FORMA DE CIA- 

NOCOBALAMINA COMPLEJO PORFIR!NI¿Ó QUE CONTIENE COBALTO Y QUE -- 

FUNCIONA COMO UNA COENZIMA EN LA SISNTESIS DE LOS COMPUESTOS -- 

DE METILO Y DE LOS NUCLEOTIDOS DEL ADN: 

ENSAYO MICROBENQOLOGINCO DE 

NWUTRIENTES // 

EL HECHOS DE QUE CIERTOS NUTRIENTES SON NECESARIOS 

PARA EL CRECIMIENTO DE.ALGUNOS MICROORGANISMOS Y DETERMINAN EL - 

INCREMENTO DEL CRECIMIENTO QUE PUEDE TENER LUGAR., HACE POSIBLE- 

EL CALCULO DE LAS CANTIDADES DE ESOS NUTRIENTES EN LOS EXTRACTOS 

BRUTOS QUE LOS CONTIENEN, EN GENERAL EL ENSAYO MICROBIOLOGICO- 

DE UN DETERMINADO NUTRIENTE SE BASA EN LA COMPARACION DEL CRECI 

MIENTO DE UN MICROORGANISMO EN UN MEDIO QUE CONTIENE CIERTAS -- 

CANTIDADES DEL, EXTRACTO BRUTO, SE SUPONE QUE CUNANDO ESTEN PRE- 

SENTE IGUALES CANTIDADES DEL NUTRIENTE SE PRODUCIRA UN CRECIMIEN 

TO IGUAL, EL MEDIO DE CULTIVO MUE SE UTILICE EN ESTE PROCEDIMIEN 

TO SE DEBE SELECCIONAR CUIDADOSAMENTE DE MODO QUE CONTENGA TO - 

DOS LOS NUTRIENTES NECESARIOS PARA UN CRECIMIENTO VIGOROSO CON- 

LA EXCEPCION DEL QUE SE ENSAYA, SE DEBE INCLUIR LAS SUBSTAN —- 

CIAS DE LAS QUE SE SABE QUE ESTIMULAN EL CRECIMIENTO SOLO LIGE- 

RAMENTE, PUES DE OTRA MANERA ESTAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL - 

EXTRACTO BRUTO PODRIAN PROPORCIONAR RESULTADOS FALSOS. 
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- LAS CELULAS DE MEMBRANAS SEMIPERMIABLES, A LAS QUE CONCIERNE LA 

S 

INCORPORACION DE NUTRIENTES.- AL CONSIDERAR LA Fl- 

SIOLOGIA DE LOS SERES VIVOS SE SUELE SUPONER LA EXISTENCIA EN - 

REGULACION DE LA INCORPORACIÓON DE AGUA Y DE OTROS NUTRIENTES, - 

NO SIEMPRE SE CONOCE CON CERTEZA LA EXACTA LOCALIZACION DE ESTA 

MEMBRANA: DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO LAS MEMBRANAS SÓN -- 

PROBABLEMENTE LIPOPROTEINAS Y LOS ESTUDIOS SOBRE LA PERMIABILI 

DAD SUGIERE QUE LAS MOLECULAS PEQUEÑAS PUEDEN ENTRAR EN LAS CE- 

LULAS A- TRAVES DE POROS EN LAS MEMBRANAS:. LA MAYORIA DE LOS —- 

MICROORGANISMOS CRECE NORMALMENTE EN UN MEDIO ACUOSO, LOS COM - 

PUESTOS DE PEQUEÑO PESO MOLECULAR PUEDEN SER INCORPORADAS A TRA 

VES DE LAS MEMBRANAS DE LA CELULA DESDE LA SOLUCION AMBIENTE. - 

EN ALGUNOS PROTOZOOS O MOHOS MUCOSOS, LAS MOLECULAS SOÓN INGERI- 

DAS ENTERAS POR LA CELULA Y DIGERIDAS DESPUES. 

INCORPORACION DE AGUA.- CUANDO ÚÓS SOLUCIONES ESTAN 

SEPARADAS. POR UNA MEMBRANA SEMIPERMIABLE, EL AGUA TENDERA A PA- 

SAR POR SIFUCION PASIVA DE LA. MAS DILUIDAS DE LAS DOS SOLUCIO- 

NES A LA MAS CONCENTRADA ESTE PROCESO DE OSMOSIS CONTINUARA —- 

HASTA QUE LAS CONCENTRACIONES DE AMBAS SOLUCIONES. SEA LA MISMA- 

O HASTA QUE SE.APLIQUE SOBRE LAS SOLUCION MAS CONCENTRADA UNA - 

PRESIÓN HIDROSTATICA SUFICIENTE. LA MAYORIA DE LAS CELULAS T?— 

SE ALCANZA FINALMENTE EL EQUILIBRIO CUANDO LAS MEMBRANAS CELULA 

RES RIGIDAS 0- LAS MEMBRANAS PLASMATICAS EJERCEN LA SUFICIENTE - 

PRESIÓN SOBRE EL CITOPLASMA EN EXéANSION PARA DETENER EL PROCE- 

SO DE ENTRADA DE AGUA, EN LOS ORGANISMOS QUE NO TIENEN MEMBRANA 

RIGIDA NO CABE ESTA RESTRICCIÓN Y EL 0RGÁNISNO SE VE FORZADO A- 

CRECER DENTRO DE UNA ESCALA LIMITADA DE PRESIONES OSMOTICAS O - 

DE OTRO MODO TIENE QUE HABER ALGUN MECANISMO PARA EXPULSAR EL - 

EXCESO DE AGUA DE LA CELULA CCMO LOS MOVIMIENTOS REGULARES DE - 

LAS VACUOLAS CONTRACTIL&S DE ALGUNOS PROTOZOOS Y ALGAS. 

MAN EL AGUA POR OSMOSIS. EN LA MAYOR PARTE DE LOS ORGANISMOS - º 
A
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DIGESTION EXTRACELULAR - MIJCHOS ORGANISMOS SAPRO- 

FITOS Y PARASITOS TIENEN LA CAPACIDAD DE DIGERIR A FAVOR DE EN- 

- ZIMAS QUE SEGREGAN EN LA SOLUCION AMBIENTE PARTICULAS DE MATE - 

RIALES ORGANICOS QUE SÓN DEMASIADO GRANDES PARA ENTRAR EN LAS - 

CELULAS DIRECTAMENTE POR DIFUCION PASIVA O POR LA ACCIÓN DE LAS 

PERMIASAS. LOS PRODUCTOS DE LA DIGESTION SON GENERALMENTE DE - 

BAJO PESO NOLECULAR- LOS CUALES PUEDEN ASI ENTRAR CON FACILIDAD 

EN LAS CELULAS A TRAVES DE LAS MEMBRANAS PLASMATICAS.:ENTRE LAS- 

ENZIMAS  ASI PRODUCIDAS ESTAN LAS CELULASAS Y LAS AMILASAS, QUE- 

SÓN TIPICAMENTE LOS PRODUCTOS DE LOS HONGOS SAPROFITOS COMO LAS 

ESPECIES DE CHAETOMIUNM Y ASPERGILLUS NIGER. LOS HONGOS PARASI- 

TOS DE LAS PLANTAS SUPERIORES SEGREGAN FRECUENTEMENTE PECTINASA 

COMPLEJO ENZIMATICO QUE ENTRE OTRAS ACCIONES HIDROLIZA EL PEC - 

TATO CALCICO QUE FORMA LA LAMINA MEDIA DE LA MEMBRANA CELULAR - 

DEL HUESPED, 

MEDIOS DE CUW L TIVO: 

MEDIOS &UE CONTIENEN PRODUCTOS NATURALES:- PARA EL 

AISLAMIENTO DEL MICROORGANISMOS Y EL ESTUDIO DE LOS RASGOS ESEN 

CIALES DE SU FISIOLOGIA SE UTILIZAN A MENUDO MEDIOS DE CULTIVO- 

RELATIVAMENTE IMPUROS ESTOS MEDIOS SE BASAN EN PRODUCTOS NATURA 

LES Y REPRESENTAN INTENTOS DE REPRODUCIR EL AMBIENTE NATURAL -- 

DEL ORGANISMO A ESTUDIAR, ENTRE LOS MEDIOS MAS DIFUNDIDOS POR - 

EL CULTIVO DE- LOS HETEROTROFOS ESTAN LOS QUE CONTIENEN EXTRAC - 

TOS DE CARNE, SANGREs, LECHE: PEPTONAS, CASEINA HIDROLIZADA, EX- 

TRACTO DE LEVADURA, EXTRACTO DE MALTA O EXTRACTO DE PATATA., TO- 

DOS ELLOS EN DISTINTO GRADO, SÓN FUENTES BRUTAS DE VITAMINAS, - 

DE AMINOACIDOS Y DE BASES Y SE SUPLEMENTAN EN OCASIONES CON AZU 

CARES Y CÓN SALES MINERALES. 3



HED?OS DE CULTIVO SINTETICO:- PARA LA INVESTIGA - 

CION PRECISA DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS SE TIENEN QUE UTI 

LIZAR MEDIOS DE CULTIVO SOMPLETAMENTE SINTETICOS: LA COMPOSI — 

CIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO MINIMO SE PUEDE DETERMINAR DE UNA - 

DE LAS DOS MANERAS SIGUIENTES: SE HAN VERIFICADO INTENTOS PARA 

HACER CRECER EL ORGANISMO EN DETERMINADAS MEZCLAS DE PRODUCTOS- 

QUIMICOS PUROS GENERALMENTE AZUCARES, AMINOACIDOS: BASES, VITA- 

MINAS, SALES INORGANICAS, POR OTRA PARTE SE PUEDEN HACER INTEN- 

TOS DE REEMPLAZAR PROGRESIVAMENTE LOS COMPONENTES DE UN MEDIO - 

DE CULTIVO IMPURO POR COMPUESTOS QUIMICOS PUROS, SI ES NECESA - 

RIO LOS PRODUCTOS NATURALES SE ANALIZAN QUIMICAMENTE Y SE-COM - 

PRUEBAN SU COMPONENTE ANADIENDOLOS A UN MEDIO DE CULTIVO SOLO O 

COMBINADOS: MUCHOS ORGANISMOS SON MUY SENSIBLES AL PH DE SU ME . 

DIO DE CULTIVO Y A VECES A LA TENSION DE OXIGENO 0 A LA CONCEN- 

TRACIÓN EN DIOXIDO DE CARBONO: ADEMAS EL CRECIMIENTO PUEDE PA- 

— RALIZARSE POR LA INTERACCIÓON ENTRE LOS NUTRIENTES AUNQUE, TODOS- 

LOS ESENCIALES ESTEN PRESENTES. 

EXAHEN'NICÚOSCOPICO|- LOS METODOS QUE SE USAN PA- 

RA EXAMENES MICROSCOPICOS DE LOS HONGOS VARIAN SEGUN LA NATURA- 

LEZA DEL MATERIAL Y EL OBJETO DEL EXAMEN + TODOS LOS HONGOS ——- 

SÓN GRAN POSITIVOS Y PUEDEN ENCONTRARSE EN FROTIS TENIDOS CON-- 

COLORACION DE GRAM PERO SU MORFOLOGIA NO ESTA CLARA: LAS PRE - 

PARACIONES HUMEDAS PoCO O NADA FENIDAS PROPORCIONAN MAS DATOS. 

MUESTRAS .- LAS LESIONES ABIERTAS O QUE DRENAN ES 

TAN CASI SIEMPRE TAN CONTAMINADAS: SECUNDARIAMENTE POR BACTERIAS 

QUE ES MUY DIFICIL ENCONTRAR LOS HONGOS: UN METODO SIMPLE PARA 

OBSERVAR LAS CELULAS DE LEVADURA., GRANULOS DE MICETOMA O UNIDA- 

DES MICELTANAS EN PUS, EXUDAD¿ O ESPUTO, ES TRATAR LA MUESTRA - 

CON HIDROXIDO POTASICO,. EN LAS DERMATOMICOSIS LA INFECCION BAC 

TERIANA SECUNDARIA NO INTERFIEREN PARA DEMOSTRAR CON EL MICROS- 

COPIO LOS ELEMENTOS FUNGOSOS, LOS DERMATOFITOS VIVEN EXCLUSIVA- 

MENTE EN LA QUERATINA, Y LAS MUESTRAS DEBEN TOMARSE DE RASPADOS 

d
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DE LAS CAPAS CORNEAS, PARTE SUPERIOR DE VESICULAS. é 

| EL MATERIAL DEBE MONTARSE EN HIDROXIDO DE SODIO DEL% 

10 AL 20 0/0 CALIENTE QUE DISUELVE O HACE TRANSPARENTE LOS ELE $ 

MENTOS TISULARES, Y BLANQUEA EL PIGMENTO EN LOS GRANULOS DEL MI- $ 

CETOMA, PERO SUELE AFECTAR A LOS HONGOS CON MAYOR LENTITUD Y — 

EXAMINAR EN PREPARACIONES HUMEDAS SIN TEÑIR. DEBE TENERSE CUI- 

DADO PARA DISTINGUIR ENTRE ESPORAS Y GLOBULOS DE GRASA, Y ENTRE 

MICELIOS Y BAÑDAS DE FIBRINA. LOS HONGOS PUEDEN DEMOSTRARSE EN Y 

CORTES DE TEJIDO COMO PAREDES DE ABSCESO Y TEJIDOS GRANULOMATO- 

soS, CON EL COLORANTE DE UNNA-PAPPEENHEIM xVERDE DE METILO Y - y 

PIRONINAx LA TINSION DE HOTCHKISS-MACMANIS *ACIDO PIRYODICO-SCH 

IFFx LA DE GRIDLEY xUNA PAS MODIFICADAXO LA DE GOMORI PLATA -- 

CON METANAMINAx LA TINSION DE GOMERI SE RECOMIENDA PARA DESCU - 

BRIR LOS PoCOS MICROORGANISMOS EN UNA PIEZA VOLUMINOSA, Y LA DE 

GRIDLEY PARA DISTINGUIR EL DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DEL HONGO», 

LOS ACTINOMICETOS No SE TIÑEN CON ESTAS TECNICAS PARA ESTOS OR- 

GANISMOS SE RECOMIENDA LA TINSION MODIFICADA DE GRAM O LA DE -- 

BROUN Y BREEN: ; 

A
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CULTIVOS:- SE TOMA UN POCO DE LA PORCION DE CRECI- 

MIENTO DE LA COLONIA». SE SEPARA EN UNA GOTA DE AGUA Y SE EXAMI- 

NA EN UNA PREPARACION HUMEDA. PUEDEN VERSE VARIAS EXTRUCTURAS. - 

PERO LA DISPOSICION DE LOS ELEMENTOS RESULTA MUY PERTUBADA. LOS 

CULTIVOS EN LAMINILLAS MUESTRAN LA ESTRUCTURA Y DISPOSICION DEL 

CRECIMIENTO Y PUEDEN MONTARSE EN FORMA PERMANENTE: SE RECOMIEN 

DA ESPECIALMENTE PARA IDENTIFICACION DE DERMATOFITOS, NO SE RE- 

COMIENDA PARA COCCIDIOIDES: LOS CULTIVOS EN PORTAOBJETOS SÓN - 

UTILES CUANDO QUIEREN CONSERVARSE INTACTO EL CULTIVO PARA ESTU- 

DIO ULTERIORES., SE CORTA DE UNA PLACA UN PEQUEÑO FRAGMENTO CUA 

DRADO DE MEDIO DE SABOURAUD, QUE SE COLOCA SOBRE UN PORTAOBJETO 

ESTERIL, LAS SUPERFICIES DE CORTES SE INOCULAN CON UN CULTIVO - 

DE HONGO, Y EL MEDIO SE CUBRE CON UN CUBREOBJETO, CON ESTO SE - 

OBTIENEN UN SANDUISH FORMADO POR UN FRAGMENTO DE MEDIO DE SABO- 

URAUD ENTRE UN PORTA Y UN CUBREOBJETOS: ¿ 



EL EONJUNTO SE PONE EN UNA CAJA DE PETRI EN LA CUA!E 

SE MANTIENE LA HUMEDAD CON UN PEDAZO DE PAPEL FILTRO EMPAPADO - 

EN GLICERINA AL SO 0/0, ES POSIBLE OBSERVAR AL MICROSCOPIO -- N 

EL DESARROLLO DEL HONGO A PARTIR DE LA SUPERFICIES DE CORTE DEL 

TROZO DEL MEDIO A TRAVES DEL CUBREOBJETOS, UTILIZANDO UNA ILUMI 

NACION REDUCIDA. PARTE DE LOS HONGOS SE PEGAN A VECES AL CUBRE 

OBJETOS, Y SI SE QUIERE ESTO PUEDE SEPARARSE A UNA GOTA DE --- 

AZUL DE ALGODON DE LACTOFENOL SOBRE OTRO CUBREOBJETOS: RMEDIAN- 

TE ESTA TECN[CA ES POSIBLE ESTUDIAR HONGOS TENIDOS, RESPETANDO- 

SU DISPOSICION ESTRUCTURAL 

LA MAYOR PARTE DE LOS HONGOS CRECEN. MUY RAPIDAMEN- 

TEs PERO LAS FORMAS PATOGENAS SULEN HACERLO CON MAYOR LENTITUD- 

QUIZAS SE NECESITEN TRES A CUATRO SEMANAS DE INCUBACIÓN: SU -- 

MORFOLOGIA SE-AFECTA NOTABLEMENTE SEGUN EL MEDIO DONDE SE DESA- 

RROLLA EN GENERAL NO TIENE NECESIDADES NUTRIfIVAS EXCEPCIONALES., 

Y CRECEN CON FACILIDAD SOBRE TODOS LOS MEDIOS BACTERIOLOGICOS - 

USUALES, ESPECIAL SI SE ANADE AZUCAR s 

OTROS DE LOS MEDIOS DE CULTIVO DE LOS YA MENCIONA- 

DOS PARA LAS BACTERIAS Y LOS HONGOS SON EL MEDIO MODIFICADO DE- 

CZAPEK-DOX UN MEDIO SINTETICO DE GLUCOSA Y NITRATO:QUE ES RE - 

PRODUCIBLE Y SE HAN USADO MUCHOS COMO AGAR STANDARD CON PROPO%I 

TOS DESCRIPTIVOS. EL MEDIO DE SABOURAUD, AGAR CON PEPTONA Y —- 

MALTOSA, ES TAL VEZ EL MAS USADO EN MICOLOGIA MEDICA PARA AIS - 

LAR Y CONSERVAR ¿ULT]VOS ESPECIALÚENTE DERMATOFITOS, EN LA -—— 

PRACTICA ACTUAL DE LABORATORIO SE AÑADEN ANTIBIOTICOS CON EL - 

FIN DE QUE EL MEDIO RESULTE SELECTIVO PARA UN GRUPO PARTICULAR- 

DE MICROORGANISMO: PARA LOS DERMATOFITOS Y LA ETAPA MICELIANA- 

DE LOS HONGOS DIMORFICOS TERMICOS ES MUY UTIL EL MEDIO DE SABO- 

URAUD CON CLORAMFENICOL CONTRA LAS VACTERIS Y CICLOHEXIMIDA -- 

XACTIDIONE: QUE SUPRJNÍ LA MAYOR PARTE DE HONGOS DE CONTAMINA- 

CIONES+ ALGUNOS HONGOS PATOGENOS NO CRECEN EN MEDIO DE ACTI —- 

DIONA» POR EJEMPLO, CANDIDA TROPICALIS, LA ETAPA DE LEVADURA - 

- DE ISTOPLASMA Y BLASTOMYSES, Y CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, TODOS - 
— — 



N 

N 

LOS ACTINOMICETOS SÓN INHIBIDOS POR LA CLOROMICETINA, SE SOS 

PECHA LA PRESENCIA DE ESTOS MICROORGANISMOS HAY QUE UTILIZAR -- 

OTROS MEDIOS DE CULTIVO:. — 
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EL MICROSCOPIOs INSTRUMENTO PECULTAR DEL LABORATO 

RIO DE MICROBIOLOGIA, PROPORCIONA AMPLIFICACIONES QUE PERMI - 

TEN OBSERVAR ORGANISMOS Y ESTRUCTURAS QUE SÓN INVISIBLES POR- 

SIMPLE INSPECCIÓN OCULAR: CON EL MICROSCOPIO SE CONSIGUE UN - 

AMPLIO MARGEN DE AUMENTO OPTICO DEL OBJETO, QUE PUEDE ALCANZAR 

DESDE UNOS CIENTOS DE CIENTOS DE MILES DE VECES. EXISTEN VA- 

RIOS TIPOS DE MICROSCOPIOS, Y SE HAN DESARROLLADO NUMEROSOS- 

METODOS QUE PERMITEN EXAMINAR CON FRAN DETALLE LAS MUESTRAS - 

QUE CINTIENEN MICROORGANISMOS. CADA TECNICA DE PREPARACIÓON - 

DE LAS MUESTRAS, OFRECE DETERMINADAS VENTAJAS PARA LA DEMOS- 

TRACION DE CIERTOS CARACTERES MORFOLOGICOS, 
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M| CROSCOPIOS Y MICROSCOPIA 

EXISTEN DOS CLASES DE MICROSCOPIOS, SEGUN EL PRIN 
CIPIO EN QUE SE FUNDA LA AMPLIFICACIÓN DE LA IMAGEN» DE LUZ-- 
XOPTICOS» Y ELECTRONICO: LOS MICROSCOPIOS QUE UTILIZAN UN - 

SISTEMA DE LENTES OPTICASxMICROSCOPIOS DE LUZ»x COMPRENDEN LOS 
TIPOS SIGUIENTES L.¿ÍCAMP0 CLAROs E:- CAMPO OSCURO, 3.- ULTRA 
VIOLETA, 4.- FLUORESCENCIA, 51- CONTRASTE DE FASES, EL MICROS $ 
COPIO ELECTRONICOs COMO INDICA SU NOMBRE, EMPLEA UN HAZ DE -—-- 
ELECTRONES, EN VEZ DE ONDAS LUMINOSAS, PARA OBYENER LA AMPLI- 

FICACION DE LA IMAGEN:, 

CASI TODAS SUS OBSERVACIONES, SI NO TODAS, CON EL 

MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO QUE ES EL INSTRUMENTO QUE SE EM — 

PLEA EN EL TRABAJO MICROSCOPICO CORRIENTE: LOS OTROS TIPOS - 

SE UTILIZAN CÓN FINES ESPECIALES O EN TRABAJOS DE INVESTIGA - 

CION. PERO, NO OBSTANTE, DEBE CONOCER SU FUNDAMENTO Y APLI - 

CACIONES, PORQUE CADA UNO DE ELLOS POSEE CUALIDADES PARTICU - 

LARES QUE LE HACEN ESPECIALMENTE APROPIADO PARA LA DEMOSTRA - 

E ;———]ÚÚ———Ú]]Ú;Ú ;] oL]Y CA N 
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CION DE DETERMINADAS ESTRUCTURAS MORFOLOGICAS: 

MICROSCOPIA EN CAMPO CLARO:- EN LA MICROSCOPIA - 

EN CAMPO CLARO, EL CAMPO MICROSCOPICO, O ZONA DE OBSERVACIÓN, 

ESTA INTENSAMENTE ILUMINADO, MIENTRAS QUE LOS OBJETOS OBSERVA 

DOS APARECEN OSCUROS.+ EN GENERAL, LOS MICROSCOPIOS DE ESTE - 

TIPO DAN UNA AMPLIFICACION DE MIL VECES APROXIMADAMENTE:. 

EMPLEO DEL OBJETIVO DE INMERSION EN ACEINTE.— EL - 

OBJETICO DE INMERSION EN ACEITE ES EL QUE SE EMPLEA CON MAS - 

FRECUENCIA EN LOS TRABAJOS DE BACTERIOLOGIA., PORQUE PROPORCIO 

NA MAYOR AMPLIFICACION QUE CUALQUIER OTRO TIPO DE OBJETIVO: - 

TAMBIEN ES EL QUE REQUIERE MAS CUIDADO EN SU MANEJO, 

EL PUNTO DE ENFOQUE ESTA MUY PROXIMO A LA PREPARPACIÓN, CUANDO - 

EL CAMPO MICROSCOPICO SE PERCIBEN EN FORMA CLARA Y DISTINTA.,- 

LA DISTANCIA ENTRE LA LENTE FRONTAL Y EL PORTAOBJETOS ES SOLO 

UNA FRACCION DE MILIMETRO, EL ACEITE DE INMERSION PROPORCIO- 

NA UN MEDIO OPTICO HOMOGENEO AL PADO DE LA LUZ ENTRE.EL PORTA 

Y LA LENTE FRONTAL.DEL OBJETIVO. 

MICROSCOPIA EN CAMPO OSCURO:- EN LA TECNICA EN - 

CAMPO OSCURO SE REALIZA LA OBSERVACION SOBRE FONDO NEGRO, EN- 

EL QUE SE DESTACAN LOS OBJETOS BRILLANTEMENTE ILUMINADOS: ES 

TE EFECTO SE CONSIGUE EQUIPANDO EL MICROSCOPIO OPTICO CON UN- 

CONDENSADOR ESPECIAL QUE DIRIGE EL PASO DEL HAZ LUMINOSO. - 

CUANDO LA PREPARACION EXAMINADA ES COMPLETAMENTE- 

TRANSPARENTE Y HOMOGENEA, LA LUZ QUE ATRAVIESA EL CONDENSADOR 

NO PENETRA EN EL OBJETIVO, Y EL CAMPO ENTERO APARECE OSCUPO: 

PERO SI EL MEDIO CONTIENE.OBJETOS CON INDICE DE REFRACCION ——- 

DIFERENTE AL SUYO, SE ORIGINA SOBRE ELLOS DISPERSIÓN DE LA -- 

LUZ POR REFLEXION Y REFRACCIÓN» Y ESTA LUZ DISPERSADA PENETRA 

EN EL OBJETIVO, Y HACE QUE APAREZCAN DICHOS OBJETOS 

SOBRE EL RESTO DEL CAMPO OSCURO DEL MICROSCOPIO. LA TECNICA- 

MICROSCOPICA EN CAMPO OSCURO TIENE INTERES ESPECIAL PARA LA - 

ºw………_…w…g…… ILSUSPENSION, ENUN MEDIO- a a AA EN 

PORQUE - 

ILUMINADOS 
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LIQUIDO, PREPAEACIONES XHUMEDAS»x Y GOTA PENDIENTE. 

MICROSCOPIA ULTRAVIOLETA:=- LA MICROSCOPIA ULTRA- 

VIOLETA PERMITE UNA RESOLUCION ALGO MEJOR Y, POR CONSIGUIEN- 

TE» MAYOR AMPLIFICACION QUE LA QUE SE OBTIENE CON EL MICROS- 

COPIO OPTICO CORRIENTE: LA RAZON DE ESTO.ES QUE LA RADIA —- 

CION ULTRAVIOLETA TIENE MENOR LONCITUD DE ONDA QUE LA LUZ VI 

SIBLE 180 A 400 MU FRENTE A 400 A ?00 MU:. <£OMO SE DEDUCE DE 

LA FORMULA PARA CALCULAR EL PODER DE LA RESOLUCION, EL EMPLEO 

DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA DUPLICA, APROXIMADAMENTE, EL -- 

PODER QUE SE OBTIENE CON EL MICROSCOPIO DE CAMPLO CLARO: 

LA VENTAJA PRINCIPAL DE LA MICROSCOPIA ULTRAVIOLE 

TA ES QUE HACE VISIBLE LA ABSORCION CARACTERISTICA EN EL UL- 

TRAVIOLETA DE CIERTOS CUERPOS PERMITE SU LOCALIZACIÓN, DIFE- 

RENCIACION Y DETERMINACION EN PREPARACIONES ADECUADAS AUN EN 

ESTADO VIVO: . ; 

NICPOSCOPIA DE FLUORESCENCIA:- ALGUNOS COMPUESTOS 

&UINICOS ABSORBEN LA ENERGIA DE LAS ONDAS ULTRAVIOLETA Y LA- 

EMITEN COMO ONDAS VISIBLES DE MAYOR LONGITUD: UNO DE ESTOS- 

CUERPOS PUEDE APARECER DE UN COLOR A LA LUZ ORDINARIA Y DE — 

COLOR COMPLETAMENTE DIFERENTE A LA LUZ ULTRAVIOLETA. DICHOS- 

“CONPUESTOS SE LLAMAN *xFLUORESCENTES: Y EL FENOMENO RECIBE —- 

EL NOMBRE DE FLUORESCENCIA: CUANDO SE TRATA UNA MEZCLA DE - 

BACTERIAS CON UNA SOLUCION DE UN COLORANTE FLUORESCENTE, LOS 

ORGANISMOS QUE COMBINAN O RETIENEN EN CUALQUIER FORMA ESTE - 

PRODUCTO SE HACEN FLUORESCENTE, Y PUEDEN VERSE EN UN CAMPO — 

MICROSCOPICO ILUNINAPO CON_LUZ ULTRAVIOLETA. 

ESTA TECNICA SE HA APLICADO, POR EJEMPLO, PARA -- 

EXAMINAR MATERIALES SOSPECHOSOS DE CONTAMINACION CON BACILOS 

TUBERCULOSOS:. SE TI+E LA PREPARACIÓN CON UN COLORANTE FLUO- 

RESCENTEs TAL COMO LA AURAMINA O, POR QUE EL BACILO TUBERCU- . 

LOSO RETIENE ESTE COLORANTE, Y EN EL EXAMEN APARECE BRILLANTE 



y “ * 

.SOBRE EL FONDO OSCURO:. PUESTO AUE LA MAYOR PARTE DE LAS DE- 

MAS BACTERIAS NO FIJAN LA AURAMINA 0, ESTE PROCEDIMIENTO ES 

SELECTIVO PARA EL BACILO TUBERCULOSO. 

TECNICA ANTICUERPO-FLUORESCENCIA:- EN LOS ULTI - 

MOS. AFOS SE HA EXTENDIDO LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA - 

MICROSCOPIA FLIORESCENTE A LAS.REACCIONES SEROLOÓGICAS: 

CUANDO SE INYECTAN BACTERIAS EN UN ORGANISMO ANI- 

MAL,» ESTE RESPONDE PRODUCIENDO EN LA CORRIENTE SANGUINEA SUS 

TANCIAS SOLUBLES AUE SE COMBINAN CON DICHAS BACTERIAS: LAS - 

BACTERIAS INYECTADAS SÓN EL ANTIGENO, Y LA SUSTANCIA SOLUBRE 

ES EL ANTICUERPO. LA COMBINACIÓN DE ANTIGENO CON EL ANTICUER 

PO CONSTITUYE UNA REACCION SEROLOGICA O INMUNOLOGICA. ElL — 

ANTICUERPO PUEDE COMBINARSE QUIMICAMENTE CON UN COLORANTE -- 

FLUORESCENTE, COMO LA .FLUORESCEINA. CUNADO EL ANTICUERPO MAR 

CADO CON FLUORESCEINA SE UNE A UNA BACTERIA, AL OBSERVAR LA 

PREPARACION POR MICRIOSCOPIA DE FLUORESCENCIA, EL ORGANISMO - 

APARECE LUMINISCIENTE:, LO QUE INDICA RUE SE HA REALIZADO —- | 

LA REACCION ANTIGENO=ANTICUERPO.:: COMO ESTAS REACCIONES SON- 

SUMAMENTE ESPECIFICAS Y SENSIBLES, TIENEN GRAN APLICACION EN 

MICROBIOLOGIA NEDI¿A PARA IDENTIFICAR LOS MICROORGANISMOS: 

MICROSCOPIA DE CONTRASTE DE FASES.- LA MICROSCO- 

PIA DE CONTRASTE DE FASES ES MUY VALIOSA PARA EL ESTUD:0O DE- 

LAS CELULAS VIVAS» Y HA ADQUIRIDO MUCHA APLICACIÓN EN LOS ES 

TUDIOS BIOLOGICOS, TANTO EN LA PRACTICA CORRIENTE COMO EN LA 

INVESTIGACIÓN: EMPLEA ILUMINACION REGULADA DE LA PREPARA —- 

CION, LO QUE SE REALIZA POR UN SISTEMA OBJETIVO DE CONTRASTE 

DE FASES ESPECIAL Y UN CONDENSADOR, ACOPLADOS AL MICROSCOPIO 

OPTICO ORDINARIO: EL A+0 1953, SE CONCEDIO EL PREMIO NOBEL — 

DE FISICA A FRITZ ZERNIKE, POR SU INVENCIÓN DEL MICROSCOPIO- 

DE CONTRASTE DE FASES. LA LUZ, AL PASAR DE UN MEDIO A OTRO- 

DE DENSIDAD LIGERAMENTE DIFERENTE, EXPERIMENTA UNA DESVIA — 

CION, O REFRACCION, DE SU DIRECCION PRIMITIVA: 7 
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CON:EL MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO NO SE HACEN PER 

CEPTIBLES A LA VISTA LAS LIGERAS VARIACIONES DE ESPESOR O —- 

DENSIDAD, O DE INDICE DE REFRACCIÓN,» AUNQUE SE PRODUZCAN PE- 

QUENISIMAS DESVIACIONES EN LAS ONDAS INCIDENTES NUE ATRAVIE- 

SAN EL MATERIAL DE OBSERVACION:, EL CONJUNTO OPTICO DE CON - 

TRASTE DE FASES TRANSFORMA LA DESVIACIONES DE LAS ONDAS INCI 

DENTES EN LAS CORRESPONDIENTES.VARIACIONES DE LUMINOSIDAD: - 

CON EL SISTEMA DE ILUMINACION CONTROLADA ES POSIBLE DISTIN - 

GUIR DETALLES ESTRUCTURALES NAUE VARIAN POQUISIMO EN ESPESOR- 

O EN INDICE DE REFRACCION:, REVELA DIFERENCIAS EN LAS CELU - 

LAS O EN SUS ESTRUCTURAS QUE NO SE DESCIERNEN POR OTROS METO 

DOS MICROSCOPICOS: 

— 

MI CROSCOPIA ELECTRONICA:- LA MICROSCOPIA ELEC-- 

TROÓNICA DIFIERE EN MUHCOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS TEC- 

NICAS NICROSCOPICAStDÍSCRITAS ANTERIORMENTE: EL MICROSCOPIO 

ELECTRONICO TIENE LA VENTAJA DE SU ENORME AMPLIFICACIÓN, POR 

QUE, A CAUSA DE LA PEQUENISIMA LONGITUD DE ONDA DEL HAZ DE - 

ELECTRONES QUE SE UTILIZA PARA AMPLIFICAR EL OBJETO, PUEDE - 

AUMENTAR CIEN VECES EL PODER DE RESOLUCIOÓN DEL MICROSCOPIO - 

OPTICO: 

R
R
R
 

RA
S 
R
A
F
R
A
R
A
Z
A
R
R
A
R
A
R
A
R
A
 

R
A
 
A
R
A
R
Z
A
R
A
A
R
A
A
T
A
I
A
R
A
A
T
A
A
A
I
I
A
F
S
 
I
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
A
S
 

—
 

EL MICROSCOPIO ELECTRONICO EMPLEA ONDAS DE ELEC-- 

TRONES Y CAMPOS MAGNETICOS PARA PRODUCIR LA IMAGEN, MIENTRAS 
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QUE EL MICROSCOPIO OPTICO UTILIZA ONDAS LUMINOS Y LENTES:. 

/ 
EN LA MICROSCOPIA ELECTRONICA, EL MATERIAL DE 0B- 

SERVACIÓN SE DISPONE EN EXTENSIÓN:, SUMAMENTE .FINA Y SECAs -- 

SOBRE PEQUEÑAS PANTALLAS NUE SE INTRODUCEN EN EL APARATO EN- 

UN PUNTO SITUADO ENTRE EL CONDENSADOR MAGNETICO Y EL OBJETI- 

VO MAGNETICO:, QUE REPRESENTA LA PLATINA DEL MICROSCOPIO OP—- 

TICO: LA IMAGEN AMPLIFICADA SE OBSERVA EN UNA PANTALLA FLUO 

RESCENTE A TRAVES DE UNA *MIRILLAx DE CIERRE HERMETICO. O —- 

SE IMPRESIONA EN UNA PLACA FOTOGRAFICA POR UNA CAMARA ADAP-- 

, TADA AL APARATO, . 
*U EREA &…& 



EL MICROSCOPIO ELECTRONICO HA EXTENDIDO NUESTRO- 

ALCANCE DE OBSERVACIOÓN HASTA PENETRAR EN ESE DOMINIO DEL -- 

MUNDO MICROBIANO CUYOS MIEMBROS, LOS VIRUS:, SÓN MUCHO MAS - 

PEQUEÑOS QUE LAS BACTERIAS: POR OTRA PARTE, EL EMPLEO DE - 

ESTE INSTRUMENTO SE EXTIENDE ENTRE UN NUMERO CADA VEZ MAYOR 

DE MICROBIOLOGOS PARA EL ESTUDIO DE LA ANATOMIA DE LA CELU- 

LA,» EN PARTICULAR LA ORGANIZACION DE LAS SUSTANCIAS INTRACE 

LULARES: EXISTEN INSTRUMENTOS MICROTOMOS QUE PERMITEN SEC- 

CIONAR LAS CELULAS MICROBIANAS EN SENTIDO HORIZONTAL O VER- 

RICAL Y EN CORTES TAN FINOS COMO UNOS CIENTOS DE ANGSTROMS- 

SOLAMENTE: EN ESTOS CORTES SE PUEDE ESTUDIAR PERFECTAMEN - 

TE LA ESTRUCTURA INTERIOR DE LA CELULA: 

CON AYUDA DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO TODOS LOS- 

PROBLEMAS REFERENTES A LA MORFOLOGIA MICROBIANA SERTAN FACIL 

Y RAPIDAMENTE RESULTOS: ES CIERTO QUE PODEMOS AVERIGUAR -- 

UNA GRAN PARTE DE LA ANATOMIA GRUESA DE LA CELULA, CoMO TA- 

MA+0, FORMA Y ESTRUCTURA EXTERNAS O APENDICES: PODEMOS DI- 

FERENCIAR EN LA CELULA BACTERIANA LA PARED DE LA CELULA DE- 

OTRAS MEMBRANAS INTERNAS. . ' 

Ls- LA PREPARACION NUE SE EXAMINA TIENE QE ESTAR 

SECA: EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO LA PREPA. 

CION SE COLOCA EN UNA CAMARA DE VACIO TOTAL. 

LASFCELULAS NO PUEDEN OBSERVARSE EN ESTADO — , 

VIVO Y EN ACTIVIDAD, Y EL PROCESO DE DESECA- 

CION PUEDE ALTERAR LOS CARACTERES MORFOLO - 

GICOS. 

C.- EL PODER DE PENETRACIÓN DEL HAZ ELECTRONICO- 

ES DE BAJO ORDEN: 

1- NO PROPORCIONA NINGUNA INDICACION SOBRE LA- 

NATURALEZA QUIMICA DE LAS ESTRUCTURAS QUE - 

REVELA: 



% LOS « ORGANISMOS NO PUEDEN OBSERVARSE EN ESTADO ME- 

5 TABOLICO ACTIVO: CON FRECUENCIA, ES NECESARIO CONFRONTAR -- 

% LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OBSERVANDO EL MISMO ORGANISMO CON- 

DIFERENTES METODOS MICROSCOPICO, POR EJEMPLO, CONTRASTE DE - 

FASES» CAMPO CLARO xPREPARACIONES TENIDAS*s Y EL MICROSCOPIO 

 ELECTRONICO: CADA UNO DE ELLOS PROPORCIONA ALGUNA INDICA — 

CION, Y EN CONJUNTO HACEN POSIBLE IDENTIFICAR LAS ESTRUCTU- 

RASa 

z; l 
N 

PREPARACIONES PARA EXAMEN 

POR MICROSCOPIA 

OPTICAAs 

PARA DISPONER EL MATERIAL PARA EL EXAMES MICROS- 

COPICO SE EMPLEAN DOS TECNICAS: UNA DE ELLAS ES LA SUSPEN - 

SION DE LOS ORGANISMOS EN UN LIQUIDO, EN LA OTRA SE UTILI- 

ZAN EXTENSIONES O FROTIS DE LA MUESTRA SECOS, FIJADOS Y TE- 

+1D0S. 

TECNICAS DE MONTAJE HUMEDO Y GOTA PENDIENTE:- — 

LAS PREPARACIONES HUMEDAS Y EN GOTA PENDIENTE PERMITEN 0B - 

SERVAR LOS ORGANISMOS SUSPENDIDOS EN UN LIQUIDO éN CONDICIO 

NES DE VIDA NORMALES. LAS PREPARACIONES HUMEDAS SE OBTIE -- 

NEN COLOCANDO UNA GOTA DEL LIAXUIDO QUE CONTIENE LOS ORCANIS 

MOS SOBRE UN PORTAOBJETOS, Y CUBRIENDOLA CON UN CUBREOBJE - 

TOS: PARA EVITAR LA EVAPORACION Y EL EFECTO DE LAS CORRIEN 

TES DE AIRE, SE RODEA LA PREPARACION CON VASELINA U OTRA -- 

SUSTANCIA SEMEJANTE, QUE CIERRA EL ESPACIO EXTERIOR ENTRE - 

EL PORTA Y EL CUBREOBJETOS:. 

EN LAS PREPARACIONES EN GOTA PENDIENTEs SE COLO- 

CA UNA GOTA DE LA SUSPENSION BACTERIANA SOBRE UN CUBREOBJE- 

TOS Y SE INVIERTE ESTE DISPONIENDOLO EN LA CAVIDAD CONCAVA- 

DE UN PORTAOBJETOS ESPECIAL PARA ESTE EXAMEN: ' 

N 22722222 LLELLLOLL EAO 



A CONTINUACION SE MENCIONAN ALGUNOS CASOS EN QUE - 

ES PREFERIBLE UTILIZAR ESTAS DOS TECNICAS: 

1:- LA MORFOLOGIA DE LAS BACTERIAS ESPIRALES SE ALTERA MUCHO 

EN LAS PREPARACIONES SECAS Y TENIDAS, POR ELLO ES PRECI- 

SO EXAMINARLAS EN ESTADO VIVO: 
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POR EJEMPLO, EN EL EXA - 

MEN DE LOS EXUDADOS SEROSOS PARA DIAGNOSTICAR LAS ESPIRO 

QUETAS PRODUCTORAS DE LA SIFILIS, SE OBSERVAN LAS PREPA- 

RACIONES HUMEDAS EN EL MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, QUE- 

PROBORCIONA UN CONTRASTE MUY ACUSADO ENTRE LOS ORGANIS - 

MOS Y EL FONDO NEGRO: 
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C:.- LA OBSERVACION DE BACTERIAS PARA DETERMINAR SI SÓN MOVI- 

BLES, ES OBVIO QUE REQUIERE QUE ESTEN SUSPENDIDAS EN UN- 

MEDIO LIQUIDO EN EL QUE PUEDAN DESPLAZARSE CON LIBERTAD, 

SI SON CAPACES DE-MOVIMIENTO PROPIO., 

3.:- PARA OBSERVAR LOS CAMBIO CITOLOGICOS DURANTE EL PROCESO- 

DE DIVISION CELULAR Y DETERMINAR EL RITMO A QUE SE REA—- 

LIZAN» HAY QUE EXAHINAR7LOS ORGANISMOS EN ESTADO VIVO: - 

Lo MiSMO SUCEDE AL OBSERVAR LA FORMACION DE ESPORAS. 

Z1- CIERTAS INCLUSIONES CELULARES SE OBSERVAN FACILMENTE POR 

ESTE PROCEDIMIENTO, POR EJEMPLO LAS VACUOLAS Y LAS SUS - 

TANCIAS GRASAS-¡ 

/ 
EXTENSIONES FIJADAS Y TENIDAS:- LA OBSERVACIÓN - 

DE LOS CARACTERES MORFOLOFICOS DE LAS BACTERIAS Y RICKETTSIAS 

SE EFECTUA POR LO GENERAL EN PREPARACIONES FIJADAS Y TENIDAS 

LAS VENTAJAS1DE ESTE PROCEDIMIENTO SÓN: ' 

—
 

.- LAS CELULAS SE PERCIBEN CON MAS CLARIDAD DESPUES DE COLO 

READAS. 

2:- PUEDEN DEMOSTRARSE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CELULAS DE- 

DISTINTAS ESPECIES, Y AUN DENÍRO DE UNA MISMA ESPECIE, - 

MEDIANTE SOLUCIONES COLORANTES ESPECIALMENTE ELEGIDAS -- 



XCOLORACION SELECTIVA O DIFERENCIAL»* 

LAS OPERACIONES FUNDAMENTALES PARA OBTENER PREPA- 

RACIONES FIJADAS Y TE+1DAS SON: 1:- EXTENSION DE LAS MUESTRA 

EN PELICULO O FROTIS 2.:- FIJACIÓN, Y 3.- APLICACION DE UNA Ó 

MAS SOLUCIONES COLORANTES: 

COLORANTES MICROBIOLOGICOS.- EXISTE UN GRAN NU - 

MERO DE COMPUESTOS ORGANICOS COLORANTES *TINTES»* QUE SE EM - 

PLEAN PARA LA TINCION DE LOS MICROORGANISMOS: ESTOS COMPUES 

TOS TIENEN ESTRUCTURA MOLECULAR MAS BIEN COMPLEJA. CONFORME 

A SU COMPOSICION QUIMICA, PUEDE CLASIFICARSE EN GRUPOS, COMO 

COLORANTES DE TRIFENILMETANO, OXACINA., TIAZINA., ETCa: 

ES MAS PRACTICA.» SIN EMBARGO, LA CLASIFICACIÓN — 

QUE SE FUNDA EN EL CARACTER QUIMICO DEL COLORANTE ACIDO, BA- 

SICO, O NEUTRO, SON COLORANTES ACIDO x0 ANIONICOS*AQUELLOS- 

COMPUESTO EN QUE LA PROPIEDAD COLORANTE CORRESPONDE AL ION-- 

CON CARGA NEGATIVA, Y BASICOS x0 CATIONICOS* LOS QUE DEBEN- 

DICHA PROPIEDAD AL ION CON CARGA POSITIVA. LOS COLORANTES 

NEUTROS SÓN SALES COMPLEJAS DE UN COLORÁNTE ACIDO Y OTRO — 

BASICO, POR EJEMPLO EL EOSINATO DE AZUL DE METILENO. LOS - 

COLORANTES ACIDOS T;ñEN. EN GENERAL,» LOS COMPONENTES ACIDOS. 

EL PROCESO DE TINCION SE DEEE EN ALGUNOS CASOS - 

A REACCIONES DE INTERCAMBIO IONICO ENTRE EL COMPUESTO COLO- . 

RANTE Y OTROS ELEMENTOS ACTIVOS.DE LA SUPERFICIE O EL INTE- 

RIOR DE LA CELULA:. 
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TINCIÓON SIMPLE:+- SE ENTIENDE POR TINCION SIMPLE 

EL TE+ 1DO DE LAS BACTERIAS APLICANDO EXCLUSIVAMENTE UNA SO- 

LUCION COLORANTE: SE CUBRE EL FROTIS, DESPUES DE FIJADO: - 

CON LA SOLUCION COLORANTE, Y SE DEJA ACTUAR ESTA EL TIEMPO- 

PRECISO, DESPUES SÉ LAVA CON AGUA Y SE SECA EL PORTAOBJETOS 

CON PAPEL ABSORBENTE:. LAS CELULAS SE TI+EN, EN GENERAL, EN 

FORMA UNIFORME: - SIN EMBARGO, EN CIERTOS ORGANISMOS, PARTI- 
2 D L AA AA A
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b CULARMENTE CUANDO SE APLICA EL AZUL DE METILENO, PUEDEN APA- 

% RECER ALGUNOS FRANULOS INTRACELULARES TE+1DOS CON MAS INTEN- 

% SIDAD QUE EL RESTO DE LA CELULA: ESTO INDICA QUE DENTRO DE- 

N LA CELULA EXISTE ALGUN COMPUESTO QUIMICO EN CIERTA CANTIDAD- 

QUE PRESENTA MAYOR AFINIDAD POR EL COLORANTE QUE EL RESTO -- 

DEL CITOPLASMA: 

TINCIÓN DIFERENCIAL:- LOS PROCEDIMIENTO DE COLO- 

RACIÓN QUE PONEN DE MANIFIESTO DIFERENCIAS ENTRE LAS CELULAS 

BACTERIANAS, O ENTRE PARTES DE UNA MISMA CELULA, SE DENOMINA 

% TECNICAS DE TINCIÓN DIFERENCIAL: SON ALGO MAS COMPLICADOS - 

QUE LOS DE TINCION SIMPLE, POR CUANTO SE EXPONE LA PREPARA - 

CION A MAS DE UNA SOLUCION COLORANTE, O SE EMPLEAN CIERTOS - 

h REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TINCIÓN: 

1.- METODO ÓE GRAM.—- UNA DE LAS TECNICAS DE TINCIÓN DIFEREN 

? CIAL MAS IMPORTANTES Y MAS EMPLEADA EN MICROBIOLOGIA ES LA - 

? TINCIÓN DE GRAM: EN ESTE PROCEDIMIENTO, EL FROTIS DE BACTE- 

s RIAS, DESPUES DE FIJADO, SE SOMETE SUCESICAMENTE A LOS SI — 

% GUIENTES TRATANIEN+OS»—SOLUCION DE CRISTAL VIOLETA, SOLUCIÓN 

IODO-IODURADA, ALCOHOL xAGENTE DECOLORANTEx Y SAFRANINA U -- 

t OTRO COLORANTE DE CONTRASTE ADECUADO: LAS BACTERIAS TRATA - 

% DAS POR EL METODO DE GRAM SE CLASIFICAN EN DOS GRUPOS, BACTE 

$ RIAS GRAM-POSITIVAS, QUE RETIENEN EL.CRISTAL VIOLETA Y APA - 

g RECEN COLOREADAS EN VIOLETA INTENSOs Y BACTERIAS GRAM-NEGA -. 

g TIVAS,» QUE PIERDEN EL CRISTAL VIOLETA Y SE VUELVEN A TENIR - 

l CON LA SAFRANINA:, APARECIENDO DE COLOR RoJO: 

LA CAUSA DE QUE CON ESTE PROCEDIMIENTO UNAS BACTE 

% RIAS SE COLOREEN DE PURPURA A VIOLETA, Y OTRAS EN ROJO, PARE 

% CE DEBERSE A DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA QUIMICA SUPERFICIAL. 

TECNICA REVELA AL MISMO TIEMPO LA MORFOLOGIA Y LA REACCIÓN - 

AL ERAM DE LAS BACTERIAS. 

% EL EXAMEN DE LAS EXTENSIONES TENIDAS CON ESTA —- 

b 
AA - 
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AUNQUE LAS BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS SON CONSTANTES 

EN SU REACCION, LOS ORGANISMOS GRAM-POSITIVOS PUEDEN PRESEN - 

TAR RESPUESTAS VARIABLES, EN CIERTAS CONDICIONES: POR EJEM - 

PLO LOS CULTIVOS ANTIGUOS DE ALGUNAS BACTERIAS GRAM-POSITIVAS 

PIERDEN LA PROPIEDAD DE RETENER EL CRISTAL VIOLETA Y EN CON- 

— SECUENCIA, SE TIE+EN POR LA SAFRANINA. 

LAS BACTERIAS GRAM-POSITIVAS DIFIEREN, ADEMAS, DE 

LAS GRAM-NEGATIVAS, EN OTROS CARACTERES DISTINTOS A LA REAC- 

CION DE COLORACIÓON: LAS GRAM-POSITIVAS SÓN, EN GENERAL, MAS 

SENSIBLE A LA PENICILINA., SE DESINTEGRAN CON MENOS FACILIDAD 

POR MEDIOS MECANICOS, Y RESISTEN MEJOR LA ACCION DE CIERTAS 

ENZIMAS QUE LAS BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS: LAS BACTERIAS GRAM 

NEGATIVAS, COMO GRUPO SON MAS SENSIBLES A OTROS ANTIBIOTICOS 

COMO LA ESTREPTOMICINA. APARTE DE ESTAS DIFERENCIAS, SE HA- 

SENALADO ALGUNAS OTRAS, CUYA REGULARIDAD PARECE INDICAR QUE- 

EXISTE UNA DISPARIEDAD MUY FUNDAMENTAL ENTRE ESTOS DOS' GRU - 

POS BACTERIANOS,. 

EL METODO DE GRAM TIENE SU PRINCIPAL APLICACIÓN - 

EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS: SIN EMBARGO TAMBIEN- 

ES DIFERENCIAL PARA OTROS ORGANISMOS. LAS LEVADURAS Y LOS —- 

ACTINOMICETOS SON GRAM-POSITIVOS, MIENTRAS QUE LAS RICKETTSIAS 

SON GRAM-NEGATIVAS. - 

COLORACION ACEIDO-RESISTENTE:- OTRO PRODECIMIEN- 

TO DE COLORACION DIFERENCIAL MUY EMPLEADO, ESPECIALMENTE PA- 

RA EL GENERO MYCOBACTERIUM, ES EL ACIDO-RESISTENTE. LA EX -- 

TENSION BACTERIANA DESPUES DE FIJADA., SE SOMETE SUCESIVAMEN- 

TE A LOS SIGUIENTE TRATAMIENTO, FUCSINA-FENICADA »xEN CALTEN- 

TE»x ALCOHOL ACIDO, Y AZUL DE METILENO. LAS BACTERIAS TENI - 

DAD SEGUN ESTA TECNICA SE CLASIFICAN EN ACIDO-RESISTENTES, - 

CUANDO RETIENEN LA FUCSINA Y QUEDAN TENIDAS EN ROJO. Y NO —- 

ACIDO RESISTENTESs, SI SE DECOLORAN CON EL ALCOHOL-ACIDO Y —- 

TOMAN EL COLOR DE CONTRASTE DE.AZUL DE METILENO:. 
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METODO DE GIEMSA.- ESTE METODO ES ESPECIALMENTE- 

UTIL PARA DEMOSTRAR LAS RICKETTSIAS LOCALIZADAS EN EL INTE - 

RIOR DE LAS CELULAS: LAS RICKETTSIAS SON ORGANISMOS QUE SE- 

COLOREAN SELECTIVAMENTE CON LA SOLUCION DE GIEMSA, Y PUEDEN- 

OBSERVARSE DENTRO DEL CITOPLASMA DE LA CELULA HUESPED: TAM- 

BIEN SE APLICA ESTA TECNICA PARA LA COLORACION DE LOS FROTIS 

DE SANGRE EN EL EXAMEN .DE PROTOZOOS: 

PROCEDIMIENTOS DE TINCIÓN PARA REVELAR LAS ESTRUC- 

TURAS CELULARES .- EXISTEN PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE TIN- 

CION PARA DEMOSTRAR LAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA 

PARED DE LA CELULA BACTERIANA. ENTRE ESTAS ESTRUCTURAS: SE- 

ENCUENTRAN LOS FLAGELOS, CAPSULAS, NUCLEO O MATERIAL NUCLEAR 

GRANULOS Y ENDOSPORAS: EL PRINCIPIO EN QUE SE FUNDAN ESTAS- 

TECNICAS DIFERENCIALES ES CASI EL MISMO QUE EL DE LOS METODOS 

DE GRAM Y ACIDO-RESISTENTES, ESTO ES, QUE LA ESTRUCTURA EN - 

CUESTION PRESENTA DIFERENTE AFINIDAD PARA EL COLORANTE' QUE - 

EL RESTO DE LA CELULAs LO QUE HACE POSIBLE SU DIFERENCIACIÓN: 

TINCION EN NEGATIVO 1- SE DENOMINA TINCIÓN EN NE 

GATIVO, UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE OBSERVAR LAS CELULAS, - 

NO COLOREADAS, DESTACANDOSE BIEN PERCEPTIBLES SOBRE EL FONDO 

DE LA EXTENSIÓN TENIDA EN NEGRO: EN CIERTO MODO, PUEDE COM 

PARARSE EL ASPECTO QUE PRESENTAN ESTAS PREPARACIONES CON EL- 

DE LAS PREPARACIONES VISTAS EN LA MICROSCOPIA EN CAMPO OSCuU- 

RO, PUESTO QUE LOS MICROORGANISMOS APARECEN ILUMINADOS SOBRE 

EL FONDO OSCURO DEL CAMPO. SE PRACTICA MEZCLANDO LAS SUS -- 

PENSION BACTERIANA CON TINTA CHLNA O NICROSINA, EXTENDIENDO- 

LA EN PELICULA FINA SOBRE EL PORTAOBJETOS Y DEJANDO SECAR -- 

A LA OBSERCACION APARECEN LAS BACTERIAS TRANSPARENTES Y PER- 

FILADAS SOBRE FONDO OSCURO: LA VENTAJA QUE PRESENTA ESTE —- 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE LA MORFOLOGIA ES QUE LAS - 

CELULAS NO RECIBEN TRATAMIENTO FISICO O AQUIMICO ENERGICO:. - 

ES MUY APROPIADO PARA LOS ORGANISMOS CAPSULADOS. LA FIJA - 

CIÓN, DE.LA EEIEEEJON ANTES DEL TENIDO, Y LA SUBSIGUIENTE - 
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EXPOSICION A UNA SERIE DE REACTIVOS, COMO SE PRACTICA EN LOS 

DEMAS METODOS, OCASIONA ALGUNAS DEFORMACIÓN DE LAS CELULAS,- 

LO NUE ES MENOS PROBABLE QUE OCURRA CON EL DE TENIDO EN NE - N 

GATIVO: 
y 

TINCIONES ESPECIALES:+- LAS CAPSULAS Y LAS PARE- 

DES DE LOS HONGOS SON RICAS EN POLISACARIDOS, LO QUE PERMI- 

TE APLICAR VARIOS METODOS MUY ELEGANTES. ) 

TECNICA P A S DE HOTCHKISS-MCMANUS+- ES UTILISI $ 

MA PARA CORTES Y FROTIS, POR EJEMPLO DE RASPADO DE PIEL: -- _ 

SE PUEDE EMPLEAR COMO COLORANTE DE CONTRASTE. HEMATOXILINA 

DE HARRIS O PTAH DE MALLORY, DURANTE 30 SEGUNDO A UN MINU - 

TO N:B. ACTINOMYCES Y NOCARDIA SE TINEN MAL 0 NO SE TINEN - 

CON LAS TECNICAS PAS» DE GEIDLEY Y DE GROCOTT, ES PREFERI - s 

BLE ESTUDIARLOS POR EL METODO DE GRAM. N 

$ 
TECNICA DE BAUER-FEULGEN:.- LA GRAN CANTIDAD DE- 

GRUPOS ALDEHIDO EN LAS PAREDES DE QUITINA CELULOSA DE LOS - 

HONGOS PERMITE APLICARLES ACIDO CROMICO, QUE DESTRUYE GRU- 

POS ALDEHIDOGENOS DE MUHCOS OTROS ELEMENTOS, DE MANERA QUE- 

DISMINUYE LA /¿INTENSIDAD DE FONDO AL APLICAR LA TINCIÓN DE - 

SHIFF: 

, AZUL ALCIANO:- EL AZUL ALCIANO TIENE GRAN AFINI 

DAD POR LOS CARBOHIDRATOS ACIDOS, Y SE PUEDE APROVECHAR PA- 

RA TENIR LAS CAPSULAS DE BACTERIAS Y HONGOS, TAMBIEN PUEDE- 

COMBINARSE CON LA TECNICA PAS: y 7 
" 

E 

TINCION DE GRIDLEY PARA LOS HONGOS¡£ ES UNA MO- 

DIFICACION DEL METODO DEL ACIDO CROMICO SHIFF, EN REALIDAD- 

CONSTITUYE UNA COMBINACION DEL METODO DE BAUER-SCHIFF, QUE- 

TIE+E LOS CONIDIOS Y ESPORAS, Y DEL ALDEHIDO-FUCSINA DE GRO 

MORI, QUE TÍNE LAS HIFAS. ES EXCELENTE PARA ESTUDIAR LAS - 

i…m…-……wm…*



LAS PAREDES DE. LOS HONGOS: SE PUEDEN EMPLEAR CORTES EN PA- 

RAFINA DE CUALQUIER TEJIDO BIEN FIJADO. 
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CRECINIENTO 

EL TERMINO CRECIMIENTO APLICADO A LAS BACTERIAS Y- 

OTROS MICROORGANISMOS SE REFIERE COMUNMENTE A LAS VARIACIONES - 

EN LA PRODUCCIÓON TOTAL DE CELULAS Y NO A LOS CAMBIOS QUE EXPERI 

MENTASN LOS ORGANISMOS INDIVIDUALES, EN LOS-SERES VIVOS SUELE - 

E COMPRENDER UN INCREMENTO EN VOLUMEN O EN PESO SECO, PERO NO NE 

CESARIAMENTE EN AMBAS COSAS AL MISMO TIEMPO, EL INCREMENTO EN - 

VOLUMEN PUEDE INCLUSO ACOMPAÑNARSE DE UN DE CRECIMIENTO EN PESO- 

SECOs EL CRECIMIENTO PUES SE DEBE DEFINIR COMO UN INCREMENTO EN 

CUALQUIER PROPIEDAD MENSURABLE DEL ORGANISMO., COMO EL VOLUMEN,- 

EL PESO SECO O EL CONTENIDO EN PROTEINAS: . 

Z
2
 

LOS MICROBIOLOGOS UTILIZAN TAMBIEN LA PALABRA CRE- 

CIMIENTO PARA DESIGNAR EL INCREMENTO DEL TAMAÑO DE UNA COLONIA- 

O POBLACION DEL MICROORGANISMO, 

CRECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

,' FILAMENTOSOS. 

, ./I - 

ALGUNOS ORGANISMOS FILAMENTOSOS COMO LAS BACTERIAS 

FERRUGINOSAS Y SULFUREAS FILAMENTOSAS O FORMADORAS DE FILAMEN - 

TOS ALGUNAS ALGAS VERDES AZULADAS: CADA UNA DE LAS CELULAS DE- 

ESTOS FILAMENTOS ES POTENCIALMENTE CAPAZ DE UNA ESCISIÓN BINA - 

RIA » Y POR CONSIGUIENTE EL CRECIMIENTO EN LONGITUD DE LA CADE- 

NA ES SIMPLEMENTE LA SUMA DEL CRECIMIENTO DE SUS CELULAS COMPO- 

NENTES. | 

LAS HIFAS FUNGICAS, LOS FILAMENTOS DE STREPTOMYCES 

Y GENEROS AFINES, Y LOS DE MUCHAS ALGAS CRECEN EN LONGITUD SOLA 

MENTE POR EL ALARGAMIENTO DE UNA ZONA AUE RADICA EXACTAMENTE -- 

POR DEBAJO DEL EXTREMO DE LA HIFA,. 
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ENTRE LOS HONGOS ACEPTADOS *SENOSITICOS* HA SIDO - 

INVESTIGADO DETALLADAMENTE EL ESPORANGIOFÓRO DE PHYCOMYCES. EL 

PRIMER PERIODO DEL CRECIMIENTO EN LONGITUD TERMINA CÓN LA FOR- 

MACION DE UN ESPORANGIO TERMINAL, REANUDANDOSE DESPUES EL CRE - 

CIMIENTO DEL ESPORANGIOFORO, QUE SE VERIFICA., EN CONDICIONES —- 

CONSTANTES A UNA VELOCIDAD APROXIMADAMENTE UNIFORME DURANTE PE- 

RIODOS RELATIVAMENTE LARGOS:+ EL INCREMENTO EN LONGITUD PUEDE - 

LLEGAR HASTA 8 MM: POR HORA A e5 GRADOS CENTRIGRADOS: ESTE CRE 

CIMIENTO EN LONGITUD SUCEDE INMEDIATAMENTE POR DEBAJO DEL ESPO- 

RANGIO: SIN EMBARGO, EL CRECIMIENTO EN DIAMETRO PUEDE OCURRIR- 

MAS ABAJO DEL ESPORANGIOFORO: LOS MARCADORES ADHERIDOS AL ESPO 

RANGIO INDICAN QUE ESTE GIRA AL TIEMPO QUE SE ALARGA EL ESPORAN 

GIOFORO, EL EFECTO RELACIONADO CON LA APOSICIÓN DE MOLECULAS DE 

QUITINA SOBRE LA MEMBRANA EN FORMA ESPIRAL: LA LUZ LA TEMPERATU 

RA Y LA HUMEDAD INFLUYEN SOBREMANERA SOBRE EL COEFICIENTE DEL - 

CRECIMIENTO Y EL ESPORANGIOFORO ES TAMBIEN GEOTROPICAMENTE NE - 

GATIVO. EL CAMBIO DE LA OBSCURIDAD A LA LUZ DETERMINA UN INCRE 

MENTO TEMPORAL DEL COEFICIENTE DE ALARGAMIENTO, LA ILUMINACIOÓN 

UNILATERAL DETERMINA UNA CURVATURA HACIA LA LUZ *FOTOTROPISMO»x- 

como RESULTADO DE LA DIFERENCIA DEL CRECIMIENTO DE LOS LADOS —- 

MAS CERCANOS Y nAS.LEJANO A LA FUENTE LUMINOSA:. 
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UN AUMENTO EN LA INTENCIDAD DE LA LUZ DENTRO DE -- $ 

CIERTOS LIMITES, ES CAUSA DE UN INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE 

CRECIMIENTO, E INVERSAMENTE LA DISMINUCION DE LA INTENSIDAD TIE 

NE COMO RESULTADO LA REDUCCION EN EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO 

PERO EN AMBOS CASOS .SE RECUPERA EL COEFICIENTE ORIGINAL A LOS - 

20 MINUTOS. - 

LOS SEPTOS DE LA HIFAS DE LOS HONGOS SUPERIORES SE. 

FORMAS A UNA DISTANCIA DE APICE QUE ES CARACTERISTICA PARA CADA 

ESPECIE, CUANDO UNA CELULA ES PUES SEPARADA DEL APICE NO ES YA- 

CAPAZ DE UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LONGITUD, PERO PODRA —- 

MAS TARDE EMITIR UNA PROYECCION LATERAL QUE SE DESARROLLA COMO- 

UNA RAMIFICACIÓN:



EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO DE UNO DE ESTOS HON- 
GOS, COMO BOTRYTIS CINEREA, EN UNA COLONIA JOVEN» CRECE AL PRIN 
CIPIO PROPORCIONALMENTE A LA LONGITUD TOTAL DE LAS HIFAS DE LA- $ 

COLINIA» PERO LUEGO DECRECE: EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO DE- 
LAS RAMIFICACIONES DE LAS HIFAS MUESTRAN UN INCREMENTO INICIAL - 
SEMEJANTE: LAS CELULAS QUE HAN DEJADO DE CRECER EN LONGITUD -- 
PUEDEN CONTINUAR CRECIENDO EN DIAMETRO Y EN EL ESPESOR DE SU -- 
MEMBRANA CELULAR: 

CRECIMIENTO SECUNDARIO DE LAS CELULAS INDIVIDUALES 
DE LOS ORGANISMOS MAS COMPLICADOS:- LA ESTRUCTURA DE-LA MEMBRA 
NA CELULAR CAMBIA TAMBIEN LA MENMBRANA DE UNA HIFA FUNJICA ES -- 
DELGADA Y ELASTICA EN EL EXTREMO EN CRECIMIENTO PERO SE ENGROSA 
Y SE HACE EXTENSIBLE POR DEBAJO DE LA ZONA DE ALARGAMIENTO, AL- 
DEPOSITARSE MATERIAL SECUNDARIO DE LA MEMBRANA: EN LAS ESPORAS s 
Y EN LAS. CELULAS DE LOS COMPLICADOS CUERPOS FRUCTIFEROS DE LoOS- y 
HONGOS SUPERIORES, EL- ENGROSAMIENTO SECUNDARIÓ DE LA MEMBRANA - 
PUEDE NO SUCEDER EN TODAS LAS CELULAS CON UNIFORMIDAD DE LO QUE 
PUEDE RESULTAR QUE LA CELULA SE EXTIENDA EN UNA DIRECCION SI 

OTRA NO» DANDO LUGAR A MENUDO A FORMAS COMPLICADAS: LAS MEMBRA 
NAS DE ALGUNAS ESPORAS Y DE LAS CELULAS PERIFERICAS DE MUCHOS - 
COMPLICADOS CUERPOS FRUCTIFEROS DE HONGOS SE HACEN MAS GRUESAS- 
SECUNDAR | AMENTE + 

EN EL SITOPLASMA O EN LA MEMBRANA DE MUCHOS MICRO- 
ORGANISMOS NOTABLEMENTE EN LAS ESPORAS Y EN LAS ESTRUCTURAS RE- 
PRODUCTORAS, SE DESARROLLAN UNOS PIGMENTOS: TODAS LAS ESPORAS- 

DE LOS HONGOS SON INCOLORAS CUANDO SE FORMAN, PERO MUCHAS SE -- 
PIGMENTAN DESPUES: LAS BASIDIOSPORAS DE ALGUNAS ESPECIES DESE- 
TAS No SE PIGMENTAN TOTALMENTE HASTA ALGUNAS HORAS DESPUES DE - 
ALCANZAR SU TALLA FINAL Y NO SE DESPRENDEN HASTA QUE SE COMPLE- 
TA SU PIGMENTACION: LA MADURACION CONTINUA DESPUES DE ALCANZAR- 
EL TAMA+0 DEFINIDO. 
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MEDIDAS DE LAS POBLACIONES:- —LAS POBLACIONES DE —á 
LOS ORGANISMOS UNICELULARES SE PUEDEN MEDIR EN CUANTO AL NUMERO á 
DE LAS CELULAS QUE LAS COMPONEN O EN CUANTO A SU MASA TOTAL, LO % 
PRIMERO ES LA CONCENTRACION CELULAR Y SE DEFINE COMO EL NUMERO- 

DE CELULAS POR UNIDAD DE VOLUMEN» LA MASA CELULAR O DENSIDAD —-- 

CELULAR SE DEFINE COMO EL PESO SECO DE LAS CELULAS QUE HAY EN-- 
UNA UNIDAD DE VOLUMEN: — 

y 
LA MEDIDA DE LA CONCENTRACION CELULAR PUEDE COMPREN 

DER TANTO LAS CELULAS VIVAS COMO LAS MUERTAS O SOLO LAS CELULAS 

VIVAS, Y SE PUEDE EXPRESAR,: POR CONSIGUIENTE, POR UN RECUENTO - 

TOTAL 0 POR UN RECUENTO DE VIABLES. EL RECUENTO TOTAL SE OBTIE 

NE CONTANDO EL NUMERO DE CELULAS QUE HAY EN LOS VOLUMENES CONO- 

CIDOS DE LAS DILUCIONES DEL CULTIVO CON UN MICROSCOPIO Y UNA — 

CAMARA DE RECUENTO CALIBRADA Y EL RECUENTO DE VIABLES SEMBRANDO % 

EN PLACAS UNOS VOLUMENES CONOCIDOS DE DILUCIONES SERTADAS DEL - 

CULTIVO SOBRE UN MEDIO SOLIDO APROPIADO Y CONTANDO LAS COLONIAS 

QUE CRECE DESPUES DE LA INCUBACIÓN:, EN LOS CULTIVOS VIEJOS HAY 

MUCHAS CELULAS MUERTAS O MORIBUNDAS Y LA DIFERENCIA ENTRE LOS - 

RECUENTOS-DE VIABLES Y TOTAL PUEDE SER MUY GRANDE. 

Z
 

LA DENSIDAD CELULAR SE PUEDE MEDIR POR UNA DETERMI 

NACION DEL PESO SECO DE UNA POBLACION PERO ESTE METODO ES FATI- 

GOSO E INEXACTO A MENOS DE QUE SE EMPLEEN GRANDES VOLUMENES. ES 

MAS FRECUENTE LA MEDIDA DEL CONTENIDO DEL NITROGENO O DE LA DEN 

SIDAD OPTICA DEL CULTIVO, ESTE ULTIMO METODO ES ESPECIALMENTE - 

UTIL PUESTO QUE PERMITE REPETIR LAS OBSERVACIONES EN EL MISMO - 

CULTIVO. 

EN LOS CULTIVOS EN LOS QUE EL TAMANÑO MEDIO DE LAS-- 

CELULAS PERMANECE CONSTANTE, LA DENSIDAD CELULAR PUEDE SER PRO- 

PORCIONAL A LA CONCENTRACIÓON CELULAR: SIN EMBARGO SI LA TALLA- 

MEDIA CELULAR VARIA CON LAS FACES DEL CULTIVO., LA DENSIDAD CE—- 

LULAR NO SERA PROPORCIONAL A LA CONCENTRACION CELULAR Y SE TIE- 

NE QUE ELEGIR EL TIPO DE MEDIDA QUE SEA MAS APROPIADO. A
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LA CONCENTRANCION CELULAR SE PREFERIRA EN GENERAL - 

SI SE CONSIDERA PROBLEMA DE SELECCION, MUTACIÓN, ADAPTACIÓN O - 

PATOGENICIDAD: EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE QUIMICAs METABOLIS ; 

MO 0 NUTRICION SERA MAS APROPIADO OBTENER DATOS SOBRE LA DENSI- 

DAD CELULAR: ; 

CUANDO EL DESARROLLO DEL PROCESO DE REPRODIICCIÓN — 

ES UNIFORMEMENTE CONSTANTE PUEDE DETERMINARSE MATEMATICAMENTE - 

EL TIEMPO DE GENERACIÓN Y EL NUMERO DE GENERACIONES, Y EN OTROS 

ASPECTOSs ANALIZAR CUANTITATIVAMENTE EL INCREMENTO DEL CRECI -- 

MIENTO: EL TIEMPO DE GENERACIÓN DE UNA BACTERIA PUEDE DETERMI- 

NARSE POR EXAMEN MICROSCOPICO DEL ORGANISMO EN UN MEDIO DE CUL- 

TIVO APROPIADO, LA MICROSCOPIA DE FACE ES LA MAS CONVENIENTE -- 

PARA ELLO: EXISTEN EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA UTILIZAR CON ESTA 

TECNICA MICROSCOPICA QUE PERMITEN REGISTRAR AUTOMATICAMENTE Y - 

A INTERVALOS DE TIEMPO PREDETERMINADOS LAS SUCESION DE LOS FENO 

MENOS. EL PROCEDIMIENTO QUE SE EMPLEA CON MAS FRECUENCIA, ES - 

INOCULAR EL MEDIO CON UN NUMERO CONOCIDO DE CELULAS, DEJAR QUE- 

LAS- BACTERIAS CRESCAN éN CONDICIONES OPTIMAS, Y DESPUES DETERMI 

NAR LA POBLACIOÓN FINAL: LOS DATOS ESPERIMENTALES NECESARIOS PA 

RA CALCULAR EL TIEMPO DE GENERACION SÓN 1.- NUMERO:DE BACTERIAS 

—
 

A
A
O
 

PRESENTES AL COMIENZO DE LA EXPERIENCIA. 2:.- NUMERO DE BACTERIAS 

PRESENTES AL FINAL DE UN INTERVALO DE TIEMPO DADO Y 3.- EL IN - 

TERVALO DE TIEMPO. “ 

comMo EJEMPLO SE DICE QUE SI SE INOCULA UNA BACTERIA 

EN UN MEDIO CUANDO TRANSCURRE EL TIEMPO DE GENERACION DE ESTE - 

ORGANISMO SE DUPLICARAN LAS CELULAS, PUES CADA GENERACION SUCE- 

SIVA DUPLICA LA POBLACION: LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL NU- 

MERO DE CELULAS Y GENERACIONES PUEDE EXPRESARSE EN UNA SERIE DE 

ECUACIONES EMPLEANDO LOS IMBOLOS SIGUIENTES. 

B = NUMERO DE BACTERIAS INOCULADAS EN EL MEDIO O RECUENTO BACTE 

RIANO EN EL TIEMPO CERO. 

B = NUMERO DE BACTERIAS AL FINAL DE UN PERIODO DADO:. 



T = PERIODO DE TIEMPO. 2 

G = TIEMPO DE GENERACIÓN, á 
N = NUMERO DE GENERACIONES: f 

5, 

LOG = LOGARISMO DE BASE 10», LOGARISMO VULGARES, LOS LOGARISMOS 
Y 

SE PLICAN CON FRECUENCIA PARA REPRESENTAN O PARA EXPRE -- $ 

SAR DE OTRA FORMA LA POBLACION BACTERIANA. 

PARTIENDO DE UNA SOLA CELULA, LA POBLACION TOTAL - 

6 AL FINAL DE UN PERIODO DE TIEMPO DADO VENDRA EXPRESADA POR -- 

6 =1X a “DONDF EN EN LA POBLACION BACTERIANA DESPUES DE LA k 

NA GENERACIÓN: AHORA BIEN EN LA PRACTICA EL NUMERO DE BACTERIASG 

B INTRODUCIDAS EN EL MEDIO EN EL TIEMPO CERO NO ES UNO., SI NO, — 

CON TODA PROBABILIDAD VARIOS MILES Y LA FORMULA SERIA 6 = B XEN 

RESOLVIENDO LA ECUACIÓN € PARA N SE TIENE LOGARITMO B6=LOGARITMO 

B+NLOGEC - 

N=LOG.6 - LOG B7 
LOG e 

SI SE SUSTITUYE EN LA ECUACION ANTERIOR LOG 2 POR 

SU VALOR QUE ES 0,30103: SE TIENE., ) 

N=3,3LO0G 6/B / 

POR CONSIGUIENTE APLICANDO LA ECUACIÓN 4 PUEDE CAL 

CULARSE EL NUMERO DE GENERACIONES QUE HAN TENIDO LUGAR, SIEMPRE 

QUE SE CONOZCA LA POBLACIÓON INICIAL B Y LA POBLACIÓON 6 DESPUES- 

DEL TIEMPO T. EL TIEMPO DE GENERACIÓN G ES IGUAL A T *TIEMPO - 

TRANSCURRIDO ENTRE 6E Y B * DIVIDIDO POR EL NUMERO DE GENERACIO- 

NES N O SEA:. 

A
E
A
 

G= T/N=T/3.3 LOG 6/8 // 

CURYA DE CRECIMIENTO 

-
-
 

FACES Dé CRECIMIENTO.—- EL CRECIMIENTO DE LA POBLA- 

CION DE LOS ORGANISMOS UNICELULARES HA SIDO EN LOS CULTIVOS LI- 

QUIDOS DE BACTERIAS DONDE SE HA ESTUDIADO MAS COMPLETAMENTE, SE 

rr a Za nZ 
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HA HALLADO QUE SE PUEDE DIVIDIR EN UNA SERIE DE FACES CARACTERI 

ZADAS POR DIFERENTE COEFICIENTE DE CRECIMIENTO. EN CIERTAS CÓN 

DICIONES» NO OBSTANTE UNA O VARIAS DE LAS FACES PUEDEN SER TAN- 

BREVES Y QUE PUEDEN PASAR INADVERTIDAS: 

=
0
 
a
d
d
 

ZA INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA TRANSFERENCIA DE UNA INOCULO A- 

UN MEDIO FRESCO DE CULTIVO: ACTIVIDAD METABOLICA COMIENZA CON- 

UN RETRASO INICIAL Y SE INCREMENTA A CONTINUACIÓON PROGRES|IVAMEN 

TE., EL AUMENTO RESULTANTE EN EL MATERIAL CELULAR DETERMINA EL- g 

INCREMENTO EN TAMANO DE LAS CELULAS Y DESPUES EN LA FACE SIGUIE 

TEs EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE CELULAS MERCED A LA DIVISION- 

CELULAR . 

S 
y 

FACE DE LACTANCIA:- LA DIVISON CELULAR NO COMIEN- l 

FACE DE ACELERACIÓON:- EL CÓNIENZO DE LA DIVISION- 

CELULAR MARCA EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA FACE: LA FACE DE ACELE- $ 

RACIÓN, EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO Y DE DIVISION CELULAR -- % 

CRECE HASTA ALCANZAR SU MAXIMO AL FINAL DE ESTA FACE. á 

FACE EXPONENCIAL:- DURANTE ESTA FACE EL LOGARITMO- 

DEL NUMERO DE CELULAS CRECE L¡NEALMENTE CON RESPECTO AL TIEMPO, 

POR LO QUE LA FACE SUELE DESIGNARSE CON EL NOMBRE DE FACE LOGA- 

RITMICA. EL COEFICIENTE DE DIVISIÓN CELULAR PERMANECE CONSTAÑ- 

TE AL MAXIMO DURANTE LA FACE: 

%ACE DE RETARDO:- ESTA FACE SE CARACTERIZA POR UNA 

DECLINACION DEL COEFICIENTE DE DIVISION CELULAR, COMO RESULTADO 

DEL AGOTAMIENTO DE LOS NUTRIENTES Y DE LA ACUMULACION DE PRODUC 

TOS METABOLICOS TOXICOS. 

FACE ESTACIONARIA:- DESPUES DE ESTA FACE HAY ALGUNS 

CRECIMIENTO Y DIVISION CELULAR, PERO EL NUMERO DE CELULAS VIABLE 

PRODUCIDO SE EQUILIBRA COÓN EL NUMERO DE LAS QUE MUEREN, DE MANE 

RA QUE SE MANTIENE UNA POBLACIÓN CONSTANTE DE CELULAS VIABLES — . 

AUNQUE CONTINUA ELEVANDOSE A UN RITMO MUCHO MAS REDUCIDO EL -- 

AA 
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RECUENTO TOTAL: « 

) 
) 
) 
» 

d 
J 
] 
) 
, 
E FACE DE DECLINACION:.- EL COEFICIENTE DE MUERTES SE 

! 

E INCREMENTA GRADUALMENTE CON RESPECTO AL TIEMPO Y EL NUMERO DE - $ 

E CELULAS QUE MUERE POR UNIDAD DE TIEMPO ES MAYOR QUE EL NUMERO - 

' DE CELULAS VIABLES PRODUCIDAS. EL RECUENTO TOTAL PUEDE CRECER- 

£ LIGERAMENTE DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA FACE., PERO DESPUES - 

: PUEDE SUCEDER FENOMENO DE AUTOLISIS QUE HACEN DISMINUIR EL RE- 
] 

CUENTO TOTAL:. 

30 ME 
, ha 

y T í 
3 

i 7 | 
10 7 ! u 

7 f f U / > 

y ? y $ 
E' O * / d 0—5€ % 

Ñ N , 
l', ; $? /Íl 

) 

% + * 4 + .O / 

O 30 460 50 0 /50 170 

VNempo 91 uT0s ' 
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CRECIMIENTO DE LAS COLONIAS FUNGICAS SOBRE LOS- 

' MEDIOS SOLIDOS:- ' 

y 
SI SE INOCULA EL CENTRO DE UNA FLACA QUE CONTIENE - 

UN MEDIO DE AGAR APROPIADO CON LAS ESPORAS O CON EL MICELIO DE í 

UN HONGO, SE PRODUCE EN POCOS DIAS UNA COLONIA DE CONTORNO CIR- 

CULAR QUE CONTINUARA CRECIENDO A UNA VELOCIDAD DEPENDIENTE DEL--$ 

GERMEN UTILIZADO, DE LA NATURALEZA DEL MEDIO Y DE LOS FACTORES % 

AMBIENTALES. EN EL DESARROLLO DE ESTA COLONIA SE PUEDEN DISTIN 

GUIR TRES FASES UNA FASE DE LATENCIA., UNA FASE DE CRECIMIENTO - 

LINEAL DE DECADENCIA: 

CRECIMIERNRTO DE LAS COLONIAS 3 

] 
) 
y 

F;ASE DE LATENCIA:- <CUANDO LAS ESPORAS SE NOCULANá 

EN UN MEDIO SOLIDO, TRANSCURREN VARIAS HORAS ANTES DE QUE SE —- 

COMPLETE LA GERMINACIÓON: SI SE UTILIZA UN INOCULO MICELICO, -- % 

SE EMPLEARA UN PERIODO SEMEJANTE EN LA REGENERACIÓN DE LAS HI - 

FAS ROTAS Y DAÑADAS: DESPUES HABRA UN INTERVALO POSTERIOR AN - 

TES DE QUE SE ALCANCE UNA INTENSIDAD MAXIMA EN EL METABOLISMO Y 

POR CONSIGUIENTE:, EN EL , CRECIMIENTO, SIENDO ESTE ULTIMO INTERVA 

LO ANOLOGO A LA COMBINACION DE LAS FASES DE LATENCIA Y DE ACEEE 

RACION DEL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE LOS ORGANISMOS UNI $ 

CELULARES: LA LATENCIA HA SIDO MENOS ESTUDIADA EN LOS CULTIVOS 

DE HONGOS DUÍ EN EL CRECIMIENTO BACTERIANO, PERO ES EVIDENTE -- 

QUE, COMO EN LAS BACTERIAS, SU DURACIÓN ESTA INFLUIDA POR EL —- 

TAMANÑO,» LA EDAD Y LA NATURALEZA DEL INOCULO Y POR LA COMPOSI - 

CIÓN DEL MEDIO EMPLEADO:. 

FASE DE CRECIMIENTO LINEAL:- LA FASE DE LATENCIA- 

ESTA SEGUIDA POR OTRA EN LA QUE EL DIAMETRO DE LA COLONIA CRECE 

LINEALMENTE CON RESPECTO AL TIEMPO, MANTENIENDOSE EN EL BORDE - 

DE LA COLONIA UN COEFICIENTE DE CRECIMIENTO CONSTANTE. ESTE —- 

INCREMENTO DEL DIAMETRO DE LA COLONIA SE PUEDE MEDIR FAC1LNENTE- 
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í 
EN LOS CULTIVOS EN PLACA DE PETRI, NUE SE UTILIZAN, PUES. MUCHO g 

EN LOS ESTUDIOS SOBRE EL CRECIHI¿NTO DE HONGOS. ESTAS MEDIDAS- 

CONCIERNEN AL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO EN EL BORDE DE LA COLO 

NIA,» PERO TIENEN POCO QUE VER CON SU INCREMENTO EN PESO., ASI —- 

PUES, EL DIAMETRO DE UNA COLONIA EN AGAR AL QUE NO SE HAN AÑADI 

DO NUTRIENTES, CRECE DE OPDINARIO MUCHO MAS RAPIDAMENTE QUE EL- 

DE UNO QUE RADICA EN UN MEDIO NUTRITIVO. 

EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO LINEAL ESTA INFLUIDO 

POR LA COMPOSICION Y LA CONCENTRACION DEL MEDIO, POR SU PH Y SU 

PRESION OSMOTICA Y POR LA TEHPERÁTURA DE INCUBACION: PUEDEN -- 

TAMBIEN TENER IMPORTANCIA EL CONTENIDO EN OXIGENO Y EN DIOXIDO- 

DE CARBONO Y LA HUMEDAD RELATIVA DE LA ATMOSFERA EN EL INTERIOR 

DE LA PLACA DE PETRI,. EL CRECIMIENTO LINEAL PUEDE CONTINUAR A 

VECES HASTA CUE SE ALCANZA EL BOPDE DE LA PLACA DE PETRI PERO - 

EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO PUEDE DECRECER ANTES: EL COEFI - 

CIENTE DE CRECIMIENTO DE LOS HONGOS QUE CRECEN COÓN RAPIDEZ SE 

PUEDE MEDIR CONVENIENTEMENTE EN UNOS TUBOS HORIZONTALES LARGOS— 

MEDIO LLENOS CON MEDIO E INOCULADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS. LA- 

FASE LINEAL DEL CRECIMIENTO SE PUEDE MANTENER DURANTE VARIOS —- 

DIAS EN ESTOS TUBOS DE CRECIMIENTO. 

FASE DE DECADENCIA.:- EL COEFICIENTE DE CRECIMIEN- 

TO DE UNA COLONIA FINGICA DECRECE DE ORDINARIO AL ACERCARSE AL- $ 

BORDE DE LA PLACA DE PETRI O INCLUSO A LALGUNA DISTANCIA DE ES- 

TA BARPERA MECANICA:. ESTA DISMINUCIÓN DEL COEFICIENTE DE CRE-- 

CIMIENTO SE DEBE GENERALMENTE A LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS PRO- 

PIOS PRODUCTOS METABOLICOS DE LA COLONIA., POR LO QUE SE DENOMI- 

NA DECADENCIA:. 

EN ALGUNAS ESPECIES LA DECADENCIA SE ACOMPAÑA DE - 

LA AUTOLISIS DEL MICELIO EN EL CENTRO DE LA COLONIA, LA DECADEN 

CIA ES MAS USUAL A TEMPERATURAS SUPRAOPTIMAS QUE INFRAOPTIMAS.- 

LO QUE SIN DUDA SE DEBE A QUE LA INTENSIDAD DE LOS PROCESOS ME- 

TABOLICOS ES MAYOR A TEMERATURAS ELEVADAS:. 

…
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CRECINMIENTO DE LAS COLONIAS á 

FUNEGICAS EN MEDIOS i 

LIQAUWWINDOS 3 

MUCHAS ESPECIES DE HONGOS CRECEN SATISFACTORIAMENT 

EN MEDIO LIQUIDOS, TANTO EN CULTIVOS ESTATICOS COMO EN LOS AGITA 

DOS MECANICAMENTE: CUANDO CRECE EN CULTIVOS ESTATICOS, EL HON- 

GO PRODUCE POR LO GENERAL UN FIELTRO EN LA SUPERFICIE DEL LIQUI 

DO:. EN TALES CIRCUNSTANCIAS, LAS DIFERENTES PARTE DEL CULTIVO- 

ESTAN EN DISTINTAS CONDICIONES, Y ESPECIALMENTE HAY UN GRADIEN 

TE DEL ESTADO AEROBIO AL ESTADO ANAEROBIO: PARA LOGRAR LA HoMO 

GENEIDAD DE LOS CULTIVOS HAY QUE AGITARLOS MECANICAMENTE O HACE 

BURBUJER AIRE A SU TRAVES., 

Z
Z
Z
 

Los CULTIVOS LIQUIDOS ESTATICOS SON EN GENERAL SA- 
TISFACTORIOS EN CUANTO AL ESTUDIO DE LAS EXIGENCIAS NUTRITIVAS- 
DE UN HONGO Y EN CUANTO AL EXAMEN DE LOS PRODUCTOS DE SU HETABO% 
LISMO, PERO PARA ESTUDIOS PROLONGADOS SOBRE LAS INTENSIDADES DE 
LAS: REACCIONES METABOLICAS, SE NECESITAN CULTIVOS AGITADOS, PUES 
TO QUE UNO DE LOS REQUISITOS ES LA HOMOGENEIDAD EN TODOS LOS -- 
PUNTOS DEL MEDIO, EL CRECIMIENTO EN LoS CULTIVOS ElQUIDOS SE - 
ESTUDIA SATISFACTORIAMENTE MIDIENDO EL PESO SECO 0, A VECES, -- 
CALCULANDO EL NITROGENO.: / | 

/ 

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL 
CRECIMIENTO 

TANTO EL CRECIMIENTO INDIVIDUAL COMO EL DE LAS PO- 

BLACIONES ESTAIN CONDICIONADOS POR LA CONSTITUCION GENETICA DE - 

LA ESPECIE O DE LA CEPA Y POR CIERTO NUMERO DE FACTORES INTER - 

NOS. EN LAS CONDICIONES NATURALES LA INTERACCION DE ESTOS FAC- 

TORES INFLUYE SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO. 
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FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN SOBRE EL CRECIMIENTO. 

LAS DISTINTAS ESPECIES DIFIEREN MUCHO EN CUANTO AL 

COEFICIENTE DE CRECIMIENTO Y DE DIVISION CELULAR QUE ALCANZAN - 

EN CONDICIONES OPTIMAS Y DENTRO DE CADA UNA DE LAS ESPECIES PUE 

DE HABER GRANDES DIFERENCIAS. 

LA EDAD Y LA HISTORIA ANTERIOR DE LAS CELULAS QUE- 

SE UTILIZAN COMO INOCULO EN EL ORIGEN DEL CULTIVO INFLUYEN EN - 

LA FACE DE LATENCIA. PERO EJERCEN ESCASA INFLUENCIA SOBRE EL — 

COEFICIENTE DE CRECIMIENTO ULTERIOR O SOBRE EL CRECIMIENTO TO - 

TAL: SI EL MEDIO FRESCO SE INOCULA CON ORGANISMOS, DE UNA COLO 

NIA EN FASE EXPONENCIAL DE CRECIMIENTO QUE ESTA EN UN MEDIO SI- 

MILAR, LA FASE DE LATENCIA PUEDE SER MUY CORTA E INCLUSO IGUA-- 

LARSE A CERO: SI EL INOCULO SE TOMA DE UN CULTIVO QUE TODAVIA- 

NO HA ALCANZAÓO LA FASE EXPONENCIAL O NUE YA HA PASADO DE ELLA». 

PARARA ALGUN TIEMPO ANTES DE AUE EL NUEVO CULTIVO ALCANCE EL -- 

MAXIMO COEFICIENTE DE CRECIMIENTO: 

FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN SOBRE EL CRECIMIENTO:. 

FACTORES NUTRITIVOS.- LA NATURALEZA, CONCENTRACION- 

Y CANTIDAD DE LOS MATERTALES ALIMENTICIOS DISPONIBLES INFLUYE- - 

SOBRE TODAS LAS FASES DEL CRECIMIENTO, ASI COMO SOBRE LA CANTI - 

DAD TOTAL DE MATERIAL CELULAR FORMADO: POR ENCIMA DE LAS CIFRAS 

DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS RESPECTIVOS NUTRIENTES QUE PERMITEN $ 

EL CRECIMIENTO DE UN ORGANISMO, EL INCREMENTO DE LA CONCENTRACIÓN Y 

DE UNO O MAS NUTRIENTES ESENCIALES DETERMINA POR LO GENERAL UN - 

INCREMENTO EN EL CRECIMIENTO TOTAL. LAS CONCENTRACIONES CERCANAS 

AL MAXIMO PUEDEN REDUCIR EL COEFICIENTE DE CRECIHIENTO INCLUSO - 

AUNQUE PUEDE SER ELEVADO EL CRECIMIENTO TOTAL. UN MEDIO RICO —- 

REDUCE CON FRECUENCIA EE COEFICIENTE D- CRECIMIENTO LINEAL DE -- 

UNA COLONIA FUNGICA, PERO AUMENTA LA RAMIFICACIÓN Y LA PRODUCCION $ 
DE HIFAS AEREAS. DANDO», PUES, UN PESO SECO POR UNIDAD DE TIEHPOf 

MAYOR QUE EL DE UNA COLONIA QUE SE EXTIENDE COÓN RAPIDEZ POR UN - 
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POR UN MEDIO PQBRE: 

TEMPERATURA:- LA TEMPERATURA TIENE UN EFECTO MUY - 

ACUSADO éOBRE LA VELOCIDADES DE LAS REACCIONES MUIMICAS QUE - 

INTERVIENEN EN EL METABOLISMO, Y, POR CONSIGUIENTE, SOBRE EL-—- 

COEFICIENTE DE CPECIMIENTO. EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA- 

TIENE COMO RESULTADO EL INCREMENTO DEL CRECIMIENTO HASTA UN - 

OPTIMO, POR ENCIMA DEL CUAL UN INCREMENTO RELATIVAMENTE PEQUE 

No DETERMINA EL CESE TOTAL DEL CRECIMIENTO. SE CLASIFICAN LOS 

MICROORGANISMOS EN PRICROFILOS» CON TEMPERATURA OPTIMA POR -- 

DEBAJO DE LOS EO GRADOS CENTIGRADOS. - 

MESOFILOS 1- CON TEMPERATURA OPTIMA ENTRE LOS 2O - 

GRADOS CENTRIGRADOS Y LOS 45 GRADOS CENTIGRADOS, 

TERMOFILOS .- CON TEMPERATURA OPTIMA POR ENCIMA DE 

LOS 45 GRADOS CENTIGRADOS *HONGOS Y BACTERIAS* 

AIREACIÓN:- LAS CANTIDADES DE VAPOR DE AGUA, DE — 

OXIGENO Y DE DIOXIDO.DE CARBONO DEL AIRE EJERCEN UN PROFUNDO- 

EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS. TAMBIEN- 

INFLUYEN SOBRE EL CRECIMIENTO, SI ESTAN EN CANTIDADES SUFI -- 

CIENTES, OTRAS SUSTANCIAS VOLATILES COMO AMONIACO, BACTERICI— 

DAS Y FUNGICIDAS VOLATILES Y SUSTANCIAS ESTIMULADORAS O INHI— 

BIDORAS PRODUCIDAS POR 'CIERTOS ORGANISMOS. 

AGUA .- EL AGUA ES ESENCIAL PARA TODO CRECIMIENTO. 

ADEMAS, NUCHOS NICROORGANISNOS TOMAN EL AGUA Y LOS MATERIA - 

LES NUTRITIVOS DISUELTOS POR TODA SU SUPERFICIE. 

/ CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES DEL SUSTRATO.:- AL-" 

GUNOS ORGANISMOS PUEDEN CRECER EN UNA GAMA DE PH DESFAVORABLE 

ANHIBE EL CRECIMIENTO Y ES PROBABLE QUE ESTO SE DEBA FRECUEN- 

TEMENTE A UN AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD DEL ORGANISMO A SUS-- 
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PROPIOS PRODUCTOS METABOLICOS TOXICOS, 

LUZ.+- LA INTENSIDAD DE LA LUZ INFLUYE ACUSADAMENTE 

SOBRE EL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO DE LOS ORCANISMOS QUE DE- 

PENDEN DE LA FOTOSINTESIS POR SER ESTA SU PRINCIPAL FUENTE DE 

ENERGIA, 
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METODO DE PRESERVYACION 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CULTIVOS PU- 
ROS:—- EN RELACION CON EL ESTUDIO DE LOS CULTIVO PUROS, SE - 
PRESENTA EL PROBLEMA DE CONSERVARLOS EN ESTADO VIABLE DURAN- 
TE DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO, LA MAYORIA DE LOS LABORATO 
RIOS BACTERI!OLOGICOS MANTIENEN UNA GRAN COLECCION DE ESTOS - 
CULTIVOS, NUE SUELEN LLAMARSE COLECCION DE CULTIVOS DE - - - 
STOCK+ EN LOS LABORATORIOS SON NECESARIOS ESTOS ORGANISMOS - 
PARA LOS TRABAJOS DIDACTICOS Y DE INVESTIGACION Y COMO TESTI 
GOS PARA METODOS ESPECIALES, POR ESTOS Y OTROS MOTIVOS, ES- 
DE LA MAYOR IMPORTANCIA MANTENER CULTIVOS PUROS DEBIDAMENTE- 
IDENTIFICADOS DE LAS BACTERIAS QUE SE UTILIZAN CON MAS FRE-- 
CUENCIA. | 

METODO DE CONSERVACION:— LA NECESIDAD DE MANTE-- 
NER GRAN NUMERO DE CULTIVOS DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEM- 
PO, RECUIERE EL CONOCIMIENTO DE LOS MEJORES MEDIOS PARA Lo-- 
GRARLO, ES EVIDENTE QUE SE NECESITA MUCHO TIEMPO PARA ACUNU- 
LAR DATOS SOBRE LA EFICACIA DE UN METODO DETERMINADO PARA -- 
CONSERVAR LA VIABILIDAD DE UN CULTIVO: EL METODO DE CONSER-" 
VACION Y MANTENIMIENTO DEBE CONSERVAR TODOS LOS CARACTERES - 
DE LA ESPECIE TAL COMO SÓN EN EL ORIGINAL., 

TRANSFERENCIA PERIODÍCA A UN MEDIO RECIENTE:- -- 
Los CULTIVOS BACTERIANOS PUEDEN MANTENERSE VIVOS EN LOS TU-- 
BOS DE MEDIO EN QUE SE CULTIVAN TRANSFIRIENDOLOS PERIODICA-- 
MENTE A UN MEDIO RECIENTE: MUCHAS DE LAS BACTERIAS HETERO-- 
TROFAS MAS COMUNES SE CONSERVAN VIABLES DURANTE SEMANAS O ME 
SES EN MEDIOS COMO EL AGAR NUTRITIVO: CUANDO SE EMPLEA ESTE 
PROCEDIMIENTO PARA MANTENER UNA COLECCION DE CULTIVOS, HAY - 
QUE CERCIORARSE PREVIAMENTE DE TRES CONDICIONES: EL MEDIO -- 
ADECUADO PARA CADA ESPECIE, LA TEMPERATURA, Y EL LAPSO DE — 
TIEMPO A NUE DEBEN HACERSE LAS TRANSFERENCIAS AL MEDIO NUEVO. 
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CONSERVACION CUBRIENDO LOS CULTIVOS CON ACEITE 

MINERAL «-— MUCHAS BACTERIAS PUEDEN CONSERVARSE EN BUENAS -- 

CONDICIONES CUBRIENDO SU CULTIVO EN AGAR INCLINADO CON ACEI- 

TE MINERAL ESTERILIZADO: EL ACEITE DEBE CUBRIR POR COMPLETO 

LA SUPERFICIE INCLINADA, PARA ASEGURAR LO CUAL CONVIENE QUE- 

SOBREPASE COMO UN CENTRIMETRO EL EXTREMO SUPERIOR DEL DECLI 

VE: EL MANTENIMIENTO DE LA VIABILIDAD POR ESTE PROCEDIMIEN- 

TO VARIAS-CON LAS ESPECIES, PERO POR LO GENERAL ES DE VARIOS 

AÑOS: ALGUNAS ESPECIES SE CONSERVAN EN BUEN ESTADO DURANTE- 

15 A 20 AÑOS. ESTE METODO TIENE LA SINGULAR VENTAJA DE QUE- 

PERMITE TOMAR A VOLUNTAD UNA MUESTRA DEL CULTIVO BAJO EL --- 

ACENITE CON EL ALAMERE DE INOCULACIÓN, PARA SEMBRARLO EN UN - 

MEDIO NUEVO, CONSERVANDO PROTEJIDO EL CULTIVO ORIGINAL. 

CONSERVACION DE LOS CULTIVOS POR DESECACION RA- 

PIDA EN ESTADO DE CONGELACION:- »*LIOFILIZACION* LA LIOFILI 

ZACION ES EL PROCEDIMIENTO MAS EFICAZ PARA LA CONSERVACIOÓON- $ 

DE LOS CULTIVOS: MUCHAS ESPECIES BACTERIANAS PERMANECEN VIA 

BLES Y SIN ALTERACIÓN DURANTE MAS DE 20 AÑOS CONSERVADAS - 

POR ESTE METODO. CONSISTE EN DESECAR RAPIDAMENTE LAS CELU- 

LASs MANTENIDAS EN ESTADO DE CONGELACIÓON, POR ACCIÓN DE UN- 

VACIO ELEVADO, EL PROCEDIMIENTO SE PRACTICA CoOMO SIGUE, 

SE COLOCA LA SUSPENSION DE CELULAS EN PEQUEÑOS VIALES O AM- 

POLLAS DE VIDRIO QUE.SE INTRODUCEN EN UNA MEZCLA DE HIELO - 

SECO “DIOXIDO DE CARBONO SOLIDO:* Y ALCOHOL :MENOS 76 GRADOS 

CENTRIGRADOS*, SE CONECTA EL RECIPIENTE PUE CONTIENE LOS VIA 

LES CÓN LA CONDUCCÍÓN DE ALTO VACIO, Y DESPUES DE COMPLETAR 

LA DESECACION, SE CIERRAN LOS VIALES A LA LLAMA, CONSERVAN- 

DO EL VACIO. 

LAS IMPORTANTES VENTAJAS QUE PRESENTAN ESTA TEC 

NICA SON EL LARGO PLAZO DE SUPERVIVENCIA, LA MAYOR OPORTUNI 

DAD PARA CAMBIOS EN LOS CARACTERES DEL CULTIVO, Y EL PEQUE- 

No VOLUMEN DE LOS VIALES DE CONSERVACIÓN, 
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FRIOO 

EN GENERAL, EL FRIO CONSERVA LOS MICROBIOS» AL 

BAJAR LA TEMPERATURA POR DEBAJO DEL PUNTO OPTIMO PARA LOS- 

FENOMENOS DE CRECIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES FISIQLOGICAS» 

SE REDUCE LA INTENSIDAD DEL METABOLISMO., EL COEFICIENTE - 

DE TEMPERATURA ES ESCENCIAMENTE IGUAL AL DE OTROS SERES -- 

VIVOS, O SEA, EL METABOLISMO SE REDUCE APROXIMADAMENTE A - 

LA MITAD POR 10 GRADOS C: DE DESCENSO DE TEMPERATURA, EN - 

TRE LOS LIMITES RELATIVAMENTE ESTRECHOS EN MUE ESTE EFECTO 

ES DEMOSTRABLE: ASI, LOS MICROBIOS CRECEN Y METABOLIZAN - 

RAPIDAMENTE A TEMPERATURAS DE INCUBADORA, PERO TIENDEN A- 

PERSISTIR EN ESTADO SEMITNACTIVO A TEMPERATURAS COMUNES -- 

DE REFRIGERADOR :2 A Á GRADOS C** » Y EL ALMACENAMIENTO EN- 

ESTE ES UN METODO COMUN PARA CONSERVAR CULTIVOS BACTERIA-—- 

NOS POR TIEMPO LIMITADO, 

TEMPERATURAS NUY'BÁJAS:- SE DICE COMUNMENTE - 

QUE LOS MICROBIOS SOBREVIVEN A LA CONGELACIÓON Y TEMPERATU- 

RAS EXTREMADAMENTE BAJAS, COMO EL AIRE LIAUIDO *“MENOS 190- 

GRADOS C* E HIDROGENO LIQUIDO =<MENOS 250 GRADOS C*, EL -- 

EFECTO DE LA EXPOSICION Y ALMACENAMIENTO A TEMPERATURAS IN 

FERIORES AL PUNTO DE CONGELACION DEL AGUA ES INDUDABLEMTE- 

NOCIVO EN MAYOR O MENOR PROPORCIÓN, PERO CUANDO ALGUNOS DE 

MILLONES DE CELULAS PRESENTES SIGUEN VIABLES, SE DICE NUE- 

LOS MICROBIOS SOBREVIVEN AL TRATAMIENTO, MUCHOS SON DES - 

TRUIDOS COMO CONSECUENCIA DE FACTORES LETALES. Y LAS VARTA 

BLES SIGNIFICATIVAS SÓN LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO, LA - 

TEMPERATURA A LA QUE SE ALMACENAN LAS CELULAS CONGELADAS, - 

Y LA VELOCIDAD CON LA QUE SON DESCONGELADAS, 

Z
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CUANDO EL ENFRIAMIENTO ES MUY RAPIDO, LA TENDEN 

CIA A LA CRISTALIZACION EXTRACELULAR DISMINUYE Y SE PRESEN 

TA CRIZTALIZACIÓN INTRACELULAR, EN EL PRIMER CASO OPERAN- 

E LLDFzL;P—L—;[——Fz ,;É—];——]];]]]]]]]][]]]— 
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DOS EFECTOS LETALES: UNO, LA CONSENTRACION ELEVADA DE ELEC- 

TROLITOS, EL OTRO, LA DESNATURALIZACION POR DESHIDRATACIÓON. 

EL ENFRIAMIENTO MUY RAPIDO REDUCE AL MINIMO EL PRIMER EFEC- 

TO, PERO NO EL SEGUNDO: 

DESECACION / 

LAS FORMAS VEGETATIVAS DE LA MAYOR PARTE DE LAS 

BACTERIAS SÓN DESTRUIDAS POR DESECACION EN AIRE, AUNQUE LAS 

DIFERENTES ESPECIES PRESENTEN DIFERENCIAS NOTABLES EN SU RE 

SISTENCIA: EN GENERAL, LOS ORGANISMOS ENCAPSULADOS RESIS - 

TEN MAS QUE LOS NO CAPSULADOS, LAS ESPORAS SON RESISTENTES 

A LA DESECACION: LA RESISTENCIA DE LAS FORMÁS PATOGENAS DE 

VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES ES DE INTERES PARTICULAR EN - 

RELACION CON INFECCIONES ADRAUIRIDAS POR INHALACION, YA QUE- 

LA DURACION DE INFECCIOCIDAD DE LAS GOTITAS ES FUNCION PRI- 

MORDIALMENTE DE LA RESISTENCIA DEL MICROBIO A LA DESECACION 

EL EFECTO LETAL OBSERVADO AL SUSTENDER MICROORGANISMOS EN + 

EL AIRE ESPRINCIPALMENTE FUNCION.DE LA HUMEDAD RELATIVA, -- 

SE dA COMPROBADO QUE EL MAXIMO DE MUERTES SE PRODUCE CON -- 

2J POR CIEN DE UN.IDAD RELATIVA. ESTO PARECE SER CONSECUEN= 

CIA DE LA CANTIDAD DE AGUA RETENIDA EN LAS GOTAS;'CON HUME — 

DADES MUY BAJAS, LA DESECACION RAPIDA BRINDA RESISTENCIA - 

AL ORGANISMO CONTRA LA ACCION TOXICA DE LAS SUSTANCIAS SO-- 

LUBRES, CONCENTRADAS POR LA DESECACION PARCIAL, MIENTRAS -- 

QUE EN HUMEDADES ALTAS SE RETIENE SUFICIENTE AGUA PARA IMPE 

DIR QUE ESTAS SUSTANCIAS ALCANCEN CONCENTRACIONES TOXICAS. 

CONGELACIÓN Y DESECACIÓON:- LA RESISTENCIA DE- 

UN MICROBIO DADO A LA DESECACION DEPENDE CLARAMENTE DE LA - 

RAPIDEZ DE ESTA Y DE LA TEMPERATURA A LA CUAL LOS MICROORGA 

NISMOS SON DESECADOS Y ALMACENADOS: Si SE CONGELAN BACTE - 

RIAS RAPIDAMENTE, POR EJEMPLO CON HIELO SECO Y ALCOHOL, 0 - 

UNO DE LOS GLICOLES DESECADOS EN ESTADO DE CONGELACION »xFE- 

NOMENO LEOFILO* Y EL RECIPIENTE O AMPLULA ES EVACUADO Y SE- 
AA EA ZA E AA AN ANAN ANAN AN AA AAANAAAANAAANNNAANAAANA ANAN 
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|y LLADO PERMANECEN VIABLES CON ANTIGENICIDAD Y VIRULENCIA INDE 

MNES POR MESES Y AÑOS, GUARDADOS EN EL REFRIGERADOR: 
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COCCIDIOIDOMICOSIS, ES NECESARIA PARA LAS INFECCIONES GENERA 

LIZADAS GRAVES.:EL VIOLETA DE GENCIANA AL UNO PORCIENTO, EN- 

ALCOHOL AL 1l0-20 PORCIENTO, ES TAMBIEN EFECTIVO PARA LAS LES 

IONES ORALES, CUTANEAS, Y VAGINALES: LA TERAPEUTICA CON ANTI 

BIOTICOS DEBE SER DISCONTINUA SI ES POSIBLE, 

ACTINOMICOSIS Y NOCARDIOSIS .- LA ACTINOMICOS 1S +—— 

ESTA DISTRIBUIDA MUNDIALMENTE, Y ES CAUSADA POR UN ACTINOMIC 

ETO ANAEROBIO: ACTINOMYCES ISRAELI?,QUE ES PARTE DE LA FLORA- 

NORMAL DE LA BOCA, LA NOCARDIOSIS ES CAUSADA POR UN ACTINOMI 

CES AEROBIO DE LA TIERRA, NOCARDIA ASTEROIDES. 

- DIAGNOSTICO:- LAS LESIONES PRINCIPALES DEL ACTINO 

MICOS1S+SON MULTIPLES ABSCESOS, SEÑOS» Y FISTULAS» CON DESCA 

RGAS DE UN MATERIAL SANGUINOPURULENTO CONTENIENDO GRANULOS D 

E AZUFRE,CUALQUIER REGIÓN DEL CUERPO PUEDE SER INFECTADA, PE 

RO LA CABEZA Y EL CUELLO, SÓN LOS MAS FRECUENTES AFECTADOS: 

LAS AFECCIONES DE LA NOCARDIOSIS, SON PULMONARES- 

Y SEMEJAN LOS SINTOMAS DE LA TUBERCULOS!IS: LA DESEMLNACIONAL 

SNC,» Y A OTROS ORGANOS PUEDE OCURRIR + OTRAS ESPECIES DE NOC 

ARDIA CAUSAN INFECCIONES EN LOS TEJIDOS SUBCUTANEOS CON AFEC 

CIONES OSEAS y xMI CETOMA*, / 

TRATAMIENTO:- PARA LA ACTINOMICOSIS, LA PENICILIN 

A G ES EL MEDICAMENTO DE ELECCION:DIEZ A 20 MILLONES DE UNID 

ADES SE DAN CADA DIA POR VIA l.aM: DURANTE Z-£ SEMANAS POR LO 

MENOS 1+EL TRATAMIENTO SE CONTINUA POR VIA ORAL CON LA PENICIL 

INA V. LA TERAPEUTICA MASIVA PROLONGADA ES NECESARIO CON EL- 

FIN DE FORZAR LOS NIVELES EFECf[VOS DEL MEDICAMENTO EN LOS - 

ABSCESOS DONDE SE ENCUENTRA EL HONGO.LAS SULFONAMIDAS PUEDEN 

SER AGREGADAS AL REGIMEN ASI COMO LAS ESTREPTOMICINAS.:LAS CU 

ALES CONTROLAN A LOS MICROORGANISMOS GRAMNEGATIVOS ASOCIADOS 

LOS ANTIBIOTICOS DE AMPLIO ESPECTRO SOLO DEBEN SER CONSIDERA 

DOS SI LAS PRUEBAS DE SENSIBILIDAD MUESTRAN QUE EL HONGO ES- 

RESISTENTE A LA PENICILINA. 
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CON¿UESTO INORGANICOS+- MUCHAS SUBSTANCIAS INOR- 

GANICAS TIENEN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA POR LA TOXICIDAD PA- 

RA LOS MICROBIOS DE LOS IONES EN QUE SE DISOCIAN, O POR SU - 

ACTIVIDAD COMO AGENTES OXIDANTES, PROVOCANDO CIERTO GRADO DE 

COMBUSTION FRIA DE LA CELULA: 

ACIDOS Y ALCALIS.O LOS ACIDOS Y ALCALIS FUERTES- 

O SEA, LOS MUY DISOCIADOS, EJERCEN EFECTO BACTERICIDA INTEN- 

SO. LA ACTIVIDAD LETAL DE LOS ACIDOS MINERALES SE ASOCIA, Y 

ES PROPORCIONAL AL GRADO DE SU DISOCIACIÓN, PERO LA DE LOS — 

ACIDOS ORGANICOS -PARECE SER EFECTO DE TODA LA MOLECULA». YA - 

QUE EL GRADO DE DISOCIACIÓN POR LO COMUN ES PEQUEÑO: LA --- 

ACCION DESINFECTANTE DE ALCALIS COMO HIDROXIDO DE SODIO, ES 

PROPORCIONAL AL GRADO DE DlSOCIACION.I 

SALES .- EN GENERALs EJERCEN DOS EFECTOS SOBRE -- 

LAS BACTERIAS: A CONCENTRACIONES MY BAJAS, ESTIMULAN NOTA - 

BLENTE EL CRECIMIENTO, A CONCENTRACIONES MAYORES, SÓN TOoXI - 

CAS: LAS CONCENTRACIONES PARTICULARES EN LAS QUE ESTOS. EFEC 

TOS SON MANIFIESTOS DEPENDEN DEL GRADO DE DISOCIACION DE LA- 

SALs» LA NATURALEZA DEL ANIÓN, Y LA VALENCIA Y PESO MOLECULAR 

DEL ION METALICO, EN GENERAL, LOS CATIONES BIVALMENTE SÓN —- 

MAS TOXICOS QUE LOS MONOVALENTES, Y LAS SALES DE METALES PE- 

SADOS MAS QUE LAS DE¡NETALES LIGEROS: SIN EMBARGCO, NO HAY - 

UNA RELACIÓON CUANTITÁTIVA PRECISA EN ESTOS CASOS:. 

LOS MAS ACTIVOS DE LOS METALES PESADOS SOÓN MERCU- 

RIO», PLATA Y COBRE, EL CLORURO MERCURIO ES MUY ACTIVO EN SO 

LUCION ACUOSA AL 0:1 X 100, PERO SU ACTIVIDAD ES BACTERIOS - 

TATICA, YA QUE LAS CELULAS TRATADAS PUEDEN REAVIVARSE ELIMI- 

NANDO EL ION MERCURIO CON SULFURO DE HIDROGENO: EN GENERAL, 

SON RELATIVAMENTE POCOS LOS COMPUESTOS MERCURIALES CON ACCION 

ANTIBACTERIANA Y LOS QUE LA TIENEN, COMO RESULTADO DE LA PRE 

SENCIA DE 1ION MERCURICO, SON MAS BACTERIOSTATICOS QUE BACTE- 

RICIDAS. - ' 
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CON$UESTOS ORGANICOS 1- SON VARIADOS LOS QUE TIE- 

NEN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y SE USAN COMO ANTISEPTICOS Y - 

DESINFECTANTES. LOS MAS IMPORTANTES SÓN CIERTOS COMPUESTOS- 

: ORGANOMETALICOS, FENOLES Y SUBSTANCIAS RELACIONADAS, JABONES 

i - Y DETERGENTES ALQUILICOS DE SULFATO, COMPUESTO DE AMONI CUA- 

p TERNARIO Y ALGUNOS ALCOHOLES Y -ETERES: 

N EL JABON ES UN AGENTE ANTIMICROBIANO CLARAMENTE- 

EFICAZ, DE MANERA QUE AL LAVARSE LA PIEL CON AGUA Y JABON - 

SE REDUCE LA POBLACION BACTERIANA» MATANDO UNOS FERMENES Y- 

1 RRASTRANDO OTROS: LA DESINFECCION MAS RIGUROSA DE LA PIEL, 

““ UTIL EN CIRUGIA Y EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS SUPERFI- 

" CIALES,» PUEDE LLEVARSE A CABO CON EL YODO O CON ALFUNOS COLO 

“ RANTES, COMO EL VIOLETA DE GENCIANA O LA ACRIFLAVINA. EL - 

ALCOHOL ES UN GERMICIDA MENOS EFICAZ DE LO QUE ORDINARIAMENTE 

SE CREE, ; 

LOS MATERIALES MUY CONTAMINADOS Y QUE NO TIENEN - 

VALOR SE DISPONEN CONVENIENTEMENTE PARA SU ICINERACIÓN: SI - 

ESTO NO ES POSIBLE, SE PUEDE UTILIZAR UNA SERIE DE DESINFEC- 

TANTES QUIMICOS, EL FENOL, EL CRESOL, EL CLORURO MERCURICO - 

Y EL FORMOL SON tOSJNAS UTILIZADOS. LOS DISTINTOS AGENTES - 

QUIMICOS SE EVALUAN FRECUENTEMENTE POR COMPARACION CON EL —- 

FENOL, ESTE ES UN PROCEDIMIENTO UTIL CON LAS PREPARACIONES- 

COMERCIALES DEL GRUPO FENOLICO. 

PERO PUEDE CONFUNDIR MUCHO CON OTROS COMPUESTOS, 

QUE PUEDEN SER MENOS EFICACES MUE EL FENOL EN UNAS CONDICIO 

: NES Y MUCHOS MAS EN OTRAS: EL FENOL MISMO ES MUY EFICAZ CON 

! TRA LAS CELULAS VEGETATIVAS, PERO NO CONTRA LAS ESPORAS: - 
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PARA LA NOCARDIOSIS,. PUEDE RESPONDER DE 4 - 6 GRS 

DE SULFADIAZINA:CON TFTRACICI TNA: ? f6a Al DIA. 1A SIIFADIAZI 

NA PIFDF SFR ALIMENTADA EN PACIENTES MUY GRAVES: 

EXISTEN GRAN NUMERO DE ENFERMEDADES PERO LA MAYOR 

IA EN SU TRATAMIENTO REQUIEREN DE ESTAS MISMAS DROGAS. 



CONCLUSIONES 

LOS HONCOS SON MICROORGANISMOS RUE VARIAN EN LOS 

MEDIOS DE CRECIMIENTO Y QUE CASI NO REAUIEREN DE MUCHOS CUI 

DADOS PARA SU EXPENSIÓN, PUES TANTO CRECEN AL MEDIO AMBIEN- 

TE COMO EN MEDIOS DE CULTIVO ESPECIALES: 

POR TAL MOTIVO ES MUY FACIL QUE LOS MEDIOS TRABA 
JADOS EN LABORATORIO CUANDO NO SE TIENE EL SUFICIENTE CUI-- 
DADO AL MANJEJARLO PUEDEN SER CONTAMINADOS CoMO ESTOS MI -- 
CROORGANISMO QUE"SON TAN FACILES DE REPRODUCIRSE Y CONTAMI- 
NAR: TANTO A LOS MEDIOS COMO A LA PERSONA QUE LOS TRATA, - 
SI ESTE EN SU TRABAJO NO UTILIZA LOS MEDIOS DE PRECAUSIÓN - 
ADECUADOS: / 

LOS HONGOS TIENEN UN CAÚ%0 CORTO REFERENTE A SU- 

TRATAMIENTO EN DROGASs PUES NO TIENE UN GRAN ABASTECIMIEN - 

TO REFERENTE A LAS MEDICINAS QUE/LAS PUEDEN COMBATIR,. 
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TRABAJO 2 

TEMA - CANDIDA ALBICANS 

PROFESOR Q.F.B. JORGE C, H DE DIEGO. 

ALUMNA  YOLANDA ESTHELA MA/(TINEZ$ 

Y VALDEZ 
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GENERALIDADES 

LEVADURA S.- Entre liohos y Levaduras no hay 

una distinción patente, Se han definido las levaduras como- 

hongos cuya forma Qorriente y dominante de crecimiento eá - 

unicelular. 

MORFOLOGIA.- Las células de las levaduras son esfé 

ricas,elípticas,y cilíndricas, su tamaño varía notablemente 

El protoplasma de una célula de levadura estáé incl 

uido en una pared celular y pox una menbrana citoplásmica y 

contiene un nú¿leó, una gran  acuola y numerosos gránulos y 

glóbulos de grasa. No se eXcuentran flagelos u otros órgano 

s de logomocióg,Los estudios recientes con microscopio elec 

trónico indican que la/ pared celular está combuesta por una 

membrana externa dehbéa de aproximadamente 0.05 micras de es 

pesor,y une capa menos densa de más ó menos 0.2 micras. 

La parte interna de la pered a su ves se subdivide 

en tres capas: La pared celular está integrada por polímero 

de glucosa y menosa,con cantidades pequeñas de proteífnas ,- 

lípidos, y quitina. 

£l mícleo es menor de una micra de diámetro,prácti 

camente no se conoce su estructura interna, 21l protoplasma - 

de las células jóvenes en crecimiento prácticamente carece- 

de gránulos y glóbulos de substancias de reserva, pero ulte 

riormente, al terminar el crecimiento se acumilen gran míme-— 

- 
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-- ro de ellos. Los glóbulos de gresa se unén poco a poco - 

y pueden formar un graá glóbulo.Los gránulos de carbohicra- 

to principalmente de glucógeno,aperecen en levadura al igu- 

al que en hongos más complejos. En el protoplasma de las le 

vaduras se han observado tembien gránulos finos de proteína 

la gran vacuola pafanuclear contiene una solución o suspen- 

sion de de volutina, que tambien se encuentra en hongos su- 

periores y en bacterias.Le volutina es un material complejo 

que incluye RNA, polifosfatos (polimeros de fosfatos) y pro 

teínas, puede faltar en cultivos muy recíentes,y abunda en- 

cultivos antiguos y desaparece durante la formacion de espo 

rEaS. 

REPRODUCCION.- GEMACION,- las levaduras se multi-- 

plican en forma característica por gemación , euncue algunos 

microorganismos clasificados como levaduras se multiplican- 

por otras formas. La gemacion es el fenómeno asexual y apar 

ece en 1a'pared celular una pequefía prominencia y poco a po 

co aumenta de tamaño. El citoplasma de la cólula madre e hi 

ja es continuo durante cierto tiempo,pero por ultimo se cie 

rra el orificio entre las ¿os, y se forma de esta manera un 

a pared transversal doble,por la que las dos células son fi 

siológicamente independientes y pueden separarse,“n el siti 

o de 1a_separación aparece una cicatriz convexa de la yema- 

en la célula madre, y la célula hija conserva una cicatriz- 
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-- cóncava correspondiente. Quizá el división antecede o —- 

acompafía al desarrollo de la yema. Las células hijas no se- 

separen inmediatamente michas veces-y pueden permanécer uni 

das en tanto se forman una o más yemas adicionales en la cé 

lula madre.Además las células en sí bueden experim-:ntar ge- 

mación antes de separarse. El resultado es una masa seudomi 

célica compuesta incluso por 64 células unidas. 

FISION BINARIA,- Es otra forma de reproducción ase 

xual que aparece en algunos géneros de levadura, tste fenónm 

eno es semejante al que ocurre en bacterias y consiste en — 

alargamiento de la célula, al que sigue formación de un ta- 
r 

bique transversal y sepgración de las dos células. 

REPRODUCGÍON.- SEXUAL.- La reproducción serual de- 
algunas levedurgys ée asocia con la formación de ascosporas, 

por lo menos se conocen dos maneras de formación de esporas 

En la primera se unen células vegetativas de leva- 

dura y núcleos de la colonia, despues de ello hay división- 

nuclear que se repite una o dos veces hasta que se forme va 

rias porciones de núcleo, lateríales protoplásmaticos esen- 

ciales rodean a cada núcleo,y aparecen las paredes de las - 

esporas (ascosporas). Las esporas pueden permanecer en el — 

asco en donde se desarrollan,La gemación ulterior se hace - 

por división y formación de las células vegetativas corrien 

tes. 
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Otro método de formación de esporas se inicia con- 3 

división nuclear en una célula o asgo'y formacion de cuetro 

esporaes,ceúa una de las mie contienen la mitad del mímero-- 

corriente de cromosomas, istas espofas se unen directamente 

por paredes o bien, germinan, eXperimentan gemación y despué 

| s de ello se unen. Las células producidas incluyen el mímer 

o corriente de eromosomas) y se pueden multiplicar vegetati 

vamente por gemación en .tanto que el medio externo facilita 

le esporulación. 

Las levaduras se dividen naturalmente en dos gru—- 

pos, con Base en su forma de reproducción, Un grupo se re— 

produce por gemación y formáción de esporas, 1 otro se re-- 

prodece solamente por mación,31—grupoIesporógeno se clasi 

fica con los asco etos y pueden representar una forma pri 

mitiva de esta a5e, Las levaduras que se reproducen por - 

gemación solemente, se incluyen en la clase de hongos imper 

fectos,dad¿ que carecen de fase sexual. 

La Candida Albicans, “s normalmente una levadura-- 

que prodece nueves células por gemaqión,Sin embargo, los cu 

ltivos viejos dan lugar a filaméntos_y se conocen mutantes-— 

completamente filementosos. La producción de la forma fila- 

mentosa se debe al mantenimiento de un coeficiente de creci 

miento normal acompafíado por la incapacidad de producirse -- 

la división celular. La investigación de los modos por los- 

que se- pueden bloquear la división celular,ha proporcionado 

informeción sobre el mecanismo de ésta. 
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En las menbrenas celulares tanto en las formas nor 

males como de las mitantes filamentosas de Candida Albicans 

hay un complejo proteína-manana.No obstante la forma normal 

de candida albicens tiene una proteína-disulfuroreductasa - 

capaz de reducir los grupos -S-S- de las proteínas de la - 

menbrana celular a grupos -SH; el mitante carece de esta — 

enzima, Se cree que ia ruptura de los enlaces disulfuro aa- 

a la menbrenae celular una mayor plesticidad,que hace posi-- 

ble lea división. Hay pruebas de que la enzima en cuestión - 

_es une metalo-flavoprotefna,que en el mitente está reempla- 

zada por una flavoproteína inactiva,. 

ra la división celular en los cu- La incapacidad 

ltivos viejos se debya la escasez de glucosa de la que re- 

sulta la falta de/DPNH, que se necesita para la reducción - 

de los srupos 7-5-5- . | . 

LA Candidiasis, es una de las micosis más frecuen- 

temente observadas. El organismoCandida Albicans,causa de — - 

la mayor parte de los procesos infecciosos,es endógena en - 

el hombre, forma parte de la flora normal de la cavidad bu- 

cal,intestino grueso y, probablemente de la vagina. En cir- 

custancias ordinerias queda inhibido por las defensas corpo 

rales normales y otros elementos de la flora normal. Si es- 

te mecanismo se modifica (equilibrio) por debilitación de - 

defensas, dosis excesiva de. antibióticos o cambios fisiológi 

cos locales,el microorganismo empieza a proliferar rápidame 
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--- nte y establece una infección. 

£l organismo muestra un tipo de dimorfismo rela-—- 

I cionado con la nutrición. En condiciones de crecimiento fa- 

vorable y en presencia de carbohidrato fermentable crece co 

mo una levadura por gemación. En medios sin carboh1dratos - 

fermentable y en condiciones semianaerobias, o cuando el co 

ntenido de nitrógeno es elevado, la levadura se alarga for- 

mendo un seudomicelio, y unfiicelio acompañado de la produc 

- ción de blastosporas, y lam1dosporas. Cuando la Candida -- 

Albicans se mezcla c albúmina de huevo o suero y se incu- 

as de 1evadura muestran un micelio ne tO. 

SINONIMIA,- Las mes comunes son; 

1.- Moniliasis. 

2.- Muguet. 

.- Candidiasis Bucal. 

4.- Algodoncillo. 

5,- Vulvovaginitis licótica. 

6.- Broncomicosis. 

Existen otros nombres como: 

1.- Oidium Albicans. Robin, 1853. 

2.- Monilia Albicans., Zopf, 1890. 

3.- Endomyces Albicans. Vuillemin, 1898. 

—4.- Monilia pinoyi. Castellan1 y Chalmers 

' , 1913. 

| 
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5.- Monilia Psilosis. Ashfod, 1917. E 

6.- Parasaccharomyces Ashfordi., Anderson, 

1917. 

DEFINICION,- La candidiasis causada por especies - 

de Candida, generalmente Candida Albicans, és una infección 

aguda o subaguda en la cual el hongo puede producir lesione 

sionalmente septicemia, endocarditis, o meningitis. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Se ha informado de caso 

s en boca, vagina, piel, uñas, bronguios, o pulmones y, oca % 

s de candidiasis en todas partes del muddo,pero el hongo pu 

ede encontrarse con tál frecuencia en individuos sanos. 

“FUENTES % INFECCION.- Se pueden aislar cepas de - 

C, Albicans pºlégenas en; 1.- piel normal, 2.- mucosas bucal 

3.- vaginsXd normal. 4.- en la materia fecal de individuos - 

sanos, por lo que salte a la vista que la.mayor parte de in 

fecciones tienen órigen endógeno, y la determinación de la- 

fuente de infección constituye problema, En ocasiones las - 

infecciones son contagiosas y en ocasiones circunstanciales 

ocurren-auténticas epidemias. 

La presencia de candida en el individuo normal ex- 

plica la diseminación durante enfermedades debilitantes,pa- 

decimientos malignos del sistema hematopoyético, diabetes — 

sacariña,Lupus ¿ritematoso, y enfermedades granulomatosas. 

Ocurre candidiasis en todas las—edades y razas, y - 

en embos sexos, habiéndose reconocido ciertos factores pre- 

& 
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—--- disponentes. El Muguet, se observa con mas frecuencia - 

en lactantes cuyas madres padecen candidiasís veginal, y en 

sujetos ancianos con enfermedades consuntivas,como tubercu- 

losis y cáncer. 

Se han encontrado lesiones en lengua y labios sobr 

e todo en pacientes con dentadura mal puesta, y es bien sa- 

bido que el-embarazó y la Ciabetes predispone a vaginitis — 

por candida albicans. Los antibióticoé de amplio espectro - 

corticosteroides, y drogas citotoxicas predisponen a.infec- 

ciones por C. albicans y ótras especies Qe candida. 

SINTOMATOLOGIA,- Los cuadros clínicos de las infec 

ciones por C. bicans son tan variados según la localizaci 

ón del procego infeccioso. 

CANDIDIASIS DE LAS MUCOSAS. — la infección bucal - 

por C. albicans, da origen a típicas manchas blancas cremo- 

sas de muguet4 pueden verse estas 1esidnas en forma de pe-- 

queñas o grandes placas únicas o múltiples diseminadas por- < 

la mucosa a la cual se adhieren. Cuendo se arrancan dichas- 

plecas dejan al descubierto una base hímeda roja y brillant 

e. 

Las bocgueras, se caracterizan por la aparición de- 

grietas o fisuras en las comisures de la boca, se trata de- 

lesiones maceradas, fisuras y erosionadas con una base eri- 

tematosa y híúmeda. Constituye factor predisponente la caren 

cia de riboflavina, la cual propicia la proliferación de C. 



---- Albicans, residente, normal de la boca. 

La Vulvovaginitis es frecuente en diabetes y duran 

te el embarazo. en pacientes diabéticos la infección parecs 

hallarse relacionada con las grandes cantidades de azúcar - 

existente en sangre y orina, en el embara20 se considera co 

mo factor predísponente ei-exbeso de productos de tipo glu— 

cógeno en el epitelio vaginal. La lesiones parecen una der- 

matitis eccematoide simple, o'pueden presentar pústulas ve- 

siculosas excoriadas,y en casos raros ulceración. 

CANDIDIASIS QÚTANEA.- Se describen tres tipos clí- 

nicos de infección/ 1.- Lesiones localizadas. 2.- Lesionas- 

seneralizadas, 23.- Candídiles. 

serva a menudo esta enfermedad en diabéticos 

y en individuos cuya ocupaciones obiigah a la sumersión fre 

cuente en agua, destacan como factores predisponentes adici 

onales la obesidad,alcoholismo,Jestasis vascular, y sudaci- 

ón profusa. 

ONIQUIA Y PARONIQUIA.- Son las manifestaCiónes lo- 

calizadas más frecuentemente de la candidiasis cutánea, y - 

se caracteriza por dolor y tumefavviones rojizas, que a men 

udo parecen lesiones piógenas paro que no cbntienen pus. | 

La candidiasis cútanea generalizada es mas resiste 

nte al tratamiento, las lesiones asientan sobre la piel sin 

pelo, y suelen asociarse con glositis,estomatitis, paroniqu 

ia, u otros tipos de infecciones localizadas. 
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Esta infección radicea casi siempre en las zonas -- 

inframamerias,ombligo, y pliegues glúteos,y pueden adouirir 

tipo eccematoide o cubrirse de vesículas o pústulas. Se en- 

Y
 

s cuyaes madres padecen candidiesis vaginal. 

CANDIDIASIS BHONCOPULMONAR.Á La candidiasis brongu 

cuentran a menudo este tipo de infección en niños prematuro 3 

ial es frecuente y se observa un tipo varticular de esta in 

oma más característico y moles 

el estado general del enfermó, £l esputo casi siempre es in 

, yYa que apenas se afecta — 

coloro y mucoide y gelat7noso, contiene a menudo pequeños - 

“ fección en los catadores de té de Ceilán. la tos es el sínt ? 

copos grises ooñpuest s de células fungosas en gemación y - % 

de residuos celulayes, En ocasiones cura la infección espon 

táneamente pero menudo se prolonga durante años con progr 

esión y remisiones periódicas. En candidiasis bronquial, lo 

. , . . . 

s signos fisicos corresponden a los de una bronquitis con - 

bases pulmonares . En la radiografías de pacientes con can- 

didiasis bronquial, suele observarse tan solo un tipo no es 

pecífico de engrosamiento peribronquial, Se.identifica a ve 

estertores húímedos de pequefías y medianas burbujas en las - $ 

ces una imagen difusa peculiaer de fibrosis lineal. z 

s no es tan frecuente como la. forma bronquial, pero sí más- 

CANDIDIASIS PUIMONAR.- “sta veriedad de candidiasi 

grave, En estos enfermos se eleva moderadamente la temperat £ 



——.—-- ura y el pulso, el dolor pleural es frecuente y ocasio 

nal el derrame pleurítico. la tos atormenta al enfermo,el — 

cuel expulsa esputo mucoiáe,gelatin¿so y a veces con estrí- 

aá de sangre, el esputo purulento indica con frecuencia in- 

fección secunderia por cocos piógenos. E n las infecciones 

más <reves los signos físicos corresponden a los de una ne 

umonia lobar, . 

£s probable que muchas de las lesiones de candidi- 

asis pulmonar curen espontánea y completamente, pero en otro 

s cesos la recuperación no es completa y puede surgir un — 

cuedro clínico de tipo brónquiel crónico . Puede sobrev:nir 

la muerte en caso' de Ánvasión de dps-o más lóbulos por ún - 

proceso neumónicoy denso. las sombras radiografices en candi 

diasis pulmona? varían en temeño y forma, y se parecen a las 

observadas en bronconeumonía. ' 

| Poseen interés muy especial los infofmes relativos 

a la aparición de boqueras (perléche),muguet, y candidiasis 

bucofaríngea,vaginal,intestinal,broncopulmonar, y generaliz 

ada después de terapéutica intensiva de otras infecciones - 

con aureomicina, terramicine, cloramfenicol, j en ocasiones 

Les 

penisilina,. 

EXAMEN DE LABORATORIO.- No suele observarse leuco- 

citosis y la velocidad de sedimnentación es normal, o tan — 

solo ligeramente aumentada en candidiasis bronquial, “xiste 

casi siempre cutirreacción positiva a vacunas de C. albicans 
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--- pero rara vez hay aglutininas en la sangre. Suele com-- 

probarse aumento de leucocitos neutrófilos en las formes —- 

más craves de candidiasis pulmonar,con elevación de las ci- 

fras de eritrosedinentación. Las pruebas cutáneas con vacu- 

nas de C. albicans, rara vez dan une reección tan intensa - 

como la obtenida en pacientes con infección de tipo bronqui 

al, "n infeccionés muy difusas las pfuebas cuténeas pueden- 

ser negativas, Unes veces se encuentran aglutininesen la sa 

nere en diluciones que varían de 1:80 a 1:240, y otras vece 

8 no.s 7 

MIC GIA.Á De todos los hongos aislados de fuente 

s humanas el grupo de los de forma de levadura ha sido ei - 

más difícil de estudiar debido a las grandes diferencias de 

opinión en cuanto a los criterios que deben utilizarse en + 

la clasificación, 

EXAMEN DIRECTO,- Las raspaduras de piel y uñas deb 

en montarse en un portaobjetos en una gota de hidróxido de- 

sodio o potasio al 10-20 %¡con aplicación de cubreobjetos - 

y calentamiento suave de la prevaración en la parte baja de 

la llama para aclaramiento inmed:eto. Procede someter a apl 

astemiento el esputo o las placas mucosas de la boca o vagi 

na hasta obtener une película delgada debajo del cubreobj:- 

tos para examen en fresco,.stos materiales pueden teñiirse 
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=-- tambien por el metodo de grem . “n muestras tomadas dir ? 

S 
ectamente de la lesíon abárecen las especies de candida co- 

mo célula de tipo levadura de pered delceda, pequefñas, ovale 

s, en gemeción ,de 2 a 4 micras. Éfin ocasionas se encuentran 

elementos miceliales y células con yema adheriáa a las hifa 

s a nivel de los puntos de condtricción. 

CULTIVOS.- Las raspadures o muestras tomadascon hisopo 

de la lesion deben cultivarse sobre agar glucosa de Saboura 
o 

uda 37 C y a temperatura ambi-nte, cuendo se cultiva espu- 

to o pus y otros materiales contaminados orocede agregar —- 

cloromicetin y ciclohexifiina el medio pera evitar la conta-— 

minación de los cultívos por Eacterias y hongos saprófitos- 

Se manifiesta el /desarrollo del microorganismo endos o cua- 

tro dias en fofrma de colonias cremosas, de tamaño medio y - 

de aspecto mate o húmedo, Se desprende de.los cultivos un - 

olor característico a levaduras, y pueden identificarse las 

diferentes especies por los siguientes métodos de laborato- 

rio: | 

1.- Se transplanta un cultivo puro sobre agar glu=- 

cosa de Sabourauda . 

2.- Caldo de glucósa de sabouraeud y se incuba a — 

37%C durante 48 horas, despues de anotar el tipo de crecimi 

ento en la superficie, se agita el tubo para tener una sus- 

pensióncon los orcanismos sedimentados y. 

3.- Se siembra en estría en una placa de agar san- 



una muestra del una colonia bien aislada que se trasplanta $ 

a agar glucosa de sabouraud en un tubo inclinado y se incu 

ba a temperatura embiente o a 3700 durante 24 ó 48 horas. 

ambiente y se examina después en busca de ascos. y el resto 

del material se siembra en estrías. 

5.. Sobre la sup:rficie de'un medio de agar —-- 

con extracto de carne en tubo inclinado.y con pH de 7,4 -- 

A éontinuaeión se procede ál subcultivo de crecimiento en - 

este medio durante d93 o tres generaciones. 

6.- Se/siembra en estrías una asa sobre un cul- 

Parte del producto de crecimiento se transplanta £ 

a un fregmento de zanahoria que se conserva a temperatura - ; 

y 

% 

tivo en portaob¿etos a base de agar y harina de mafz, que - % 

se incuba a temperatura ambiente en une cámara estéril y hú 

meda durante algunos dias, se procede después a fijar y te- 

Ñir el frotis que se examina al)microscopío para identifica 

r detalles respecto a crecimiento micelial. 

T.—- Se incuba después con una pipeta provista - 

de una suspensión salina del último trasplante del hongo -- 

sobre agar con extracto de cerne en tubo inclinado, cuatro- 

tubos de caldo de extracto de carne que contenga solución - 

de glucosa,sacarosa, lactosa, y maltosa,al 1% respectivamen 

te. 
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INOCULACION ANIMAL.- La candida albican, es patoge 
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na para los enimales del_laboratorio, los conejos inyectado $ 

s por vía intravenosa con 1 ml. de une suspensión salina —| 

al 1% mrieron en 4 0 5 días con una tumefacción renal acom s 

pañada de gran número de'pequeños abscesos blancos disemina 

dos por la corteza., Las inyeccionés infracutáneas en conejo 

s producen abscesos én 48 horas, tambien la C, álbicans és- y 

patógena para los ratones. 

DIAGNOSTICO MICOLOGICO.- “l hongo aparece en prepa 

raciones con hidróxido de zótasio, en preparaciones frescas 

y en frotis teñidos po él método de-Gram de material obte- 

A
A
 

nido de las lesioneg,en forma de pequeñas células ( 2.5-4mi$ 

cras) de tipo leyádura, en gemación, ovales, y de pered de1% 

gada con elemerftos miceliales acomgañantes o sin elloá. 

Los cultivos en agar sabouraud tienen aspecto crem 

oso húmedo o de colonias mate de olor característico a leva 

dura. Como C, albicans es el mienbro patógeno del género —-: 

casi siempre es deseable un método répido de identificación 

WELD, informó que la colonia macróscópica de C,al- 

bicans, puede diferenciarse de las otras especies de candi- 

da cuando crece a 37%C bajo bióxido de carbono al 10% en la 

placa de agar azul de metileno y eosina de Levine. Se siemb 

ra la placa en estrías con una suspensi¿n diluida del culti 

vo.y se examina al cabo de 18 a 24 horas con objetivo de po 

co aunento, y en estas condiciones se adbierte en las colo- 
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con harina de maíz más polisorbato 80, crema de agar arroz- 

más polisorbato 80, y sobre estos medios la C, albicans,'-- 

prodece clamidosporas que no se en¿uentran en otra especie, 

Una prueba adicional para diferenciar candida albi 

cans de otras especies se basa en su capacidad parayformar— 

tubos germinales en tioglicolato,suero sanguíneo, líquido - 

cefalorraquídeo, albúmina, dehuevo, Los cultivos sospechoso 

s de contener candida alyícans se inoculan en 0.5 ml. del - 

meterial indicado a 37%C y se examina al cabo de 4 horas. 

PATOLOGLA.- Como C, albicans crece en superficie - 

sl de la piel, co/0idad bucal, y vagine, se demuestra su presen 

cia por examen directo por porciones de estas estructuras - 

y se ide.:tifican Qor cultivo, La infección es sobre todo su 

perficial y epitelial pero a veces la invasión es más profu 

nda. | 

BIOPSIA.- Las biopsias de la boca revelaron en fro 

tis teflidos con hematoxilina y eosina,una lesíon granulomat 

osa y formación de tubérculos con célulaes gigantes y epitel 

iodes datos todos que llevaron al diagnostico del bacilo de 

lartuberculosis. 

En el caso mortal de candidiasis de la piel, ccvi- 

dad bucal, y faringe,las bíopsias revelaron la presencia -de 

* * 

---- nías una orla micelial radiante. ' 

La morfología microscópica de C, albicans es tembi 

én típica cuando crece sobre ager con harina de maíz, agar- 
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——— abtr:cesos subcutáneos con células gigántes y seudohifas- 

en les paredes de los abscesos y se obtienen cultivog puros 

apartir de dichos abscesos. Los dos casos citados indicen - 

que la reacción tisular puede consistir en inflamación tisu 

lar cronica von células gigantes o en formación de abscesos 

Les éreas necróticas presentan a veces ulceración del epi- 

telio con infiltración manifiesta de Células Redondas, En - 

los cortes microscópicos aparecen los organismos como fila- 

mentos miceliales y blastosporas. la tinción de los cortes- 

mediante la técnica del ácido peryódico de schiff permite - 

identificar los elementos <.los hongos. 

Gran núnero de investigadores han —- 

estudiado el efecty fungoso ( antifungoso) del suero humano 

sobre el crecimiefto de candida albicáns, cryptococcus neof 

ormans y otros honéos. Se comprobó que el efecto no era deb 

ido a la presencia de úun bajo nivel de anticuerpos en el su 

ero a causa de un estado de portador endógeno de algunos de 

estos hongos, sino a un efecto inespecífico de quelación de 

hierro por el suero. 

HIPERSENSIBILIDAD.- Un gran pórcentaje de individu 
os en apariencia normal den reaccióncutánea positiva despué 

s de inyección intracutánea de vacunas o extractos de C, al 

bicang, No deben sorprender tales hallazéos ya que es posib 

le aislar el hongo de la piel, boca, y heces de individuos- 



— normales,aunque la cutirraacc1ón positiva o negativa — 

posee poeo valor d1&gnóstico, y deben practicarse pruebas - 

cutáneas en todos los pacientes con candidiasis, ya que el- 

curso clínico y el tratamiento del paciente individual cepe 

nde de parte de que sea o no hipersensible al hongo. 

La fracción pollsac…r1da procedente de e39301es de 

candida proporcionan pruebas: cutaneas más exactas que la cé 

lula completa y se ha observado t1pos de reacción inmediato 

y Gemorado, Es posible que un eran exceso de la fracción — 

polisacárida ant1gén10a de C, albicans pud1€ra arrollar el=- 

mecanismo de defensa del paciente. Se ha demostrado este fe 

nómeno por inyección de grandes dosis de polisacáridos cap- 

% — sular del neumococo de tizyo específico en el retón. 

ativamente sen01110 ya que suele verse los organismos en pr 

eparaciones frescas y pueden cultivarse sin dificultad, El- 

examen directo es la única forma pract1ca de diferenciar — 

candidiasis de las lesiones causadas por dermatófitos comun 

es y de dermatitis seborreica, dermatltls por contacto, avi 

taminosis, esprue, lengua geográfica y pioderria. En pacien 

tes con candídides, el diagnóstico depende de las caracterí 

sticas clínicas de las lesiones y de la denostraciónde hipe 

- 

rsensibilidad en el paciente,. 

$ DIAGNOSTICO DIFERENCIAL+- El d1&gnóstico de infecce 

q ión bucal, vagíné1, y cuténea, por candida elbicans es rel 

0 
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El diagnóstico de candidiasis bronquial y pulmonar . 

debe formilarse con éran cautela ya que el aislamiento de — 

_ C, elbicans en el esputo, no justifica por sí mismo el diag 

$ nóstico de candidiasis, Como candida albicans puede prolif: 

rar en la saliva de individuos normales, la presencia del = 

hongo hongo en el esputo puede ser una mera concidencia. 

La Candidea Albicans»fígura a menudo como in&asor — 

secundario de enfermedades bronquiaies y pulmonares. 

Nos hemos comprobado que candida albicens actua co 

| mo invasor secundario en c inoma primerio del pulmon, tu- 

- berculosis pulmonar, neumenía por neumococo, asma, absceso- 

pulnonar, e insuficiendia cardiaca congestiva. 

€ 

é 

/ 
7 

PRONOSTICO.- Los tipos lpcali¿ados de cándidiasis 

bucal, veginal, y cutánea suelen responder fécilmente al tr 

atamiento,'pefo la recaída es frecuente sobre todo cuando - 

se multiplican los factores predisponentes. Los tipos cróni 

cos de glositis y vulvovaginitis pueden persigtir durante — 

años.Los pacienteé con candidiasis cutánea generalizada o - 

los hipersensibles con candídides son my resistentes al — 

tratamiento, y a veces no responden despuóés de semanas de - 

terapéutica adecuada. Los enfermos que padecen las formas - 

pulmonares y bronquiales, de la enfermedad suelen curar aun 

que la candidiasis pulmonar es casi siempre mortal, . 

El pronóstico en pacientes con endocarditis, menin 

— 
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——- gitis o infecciones de'sangre y huesos, es sumamente - . 

grave) pero era desesPefado antes del advenimiento de Anfo- 

R tericiha B , la candidiasis cutána responde a veces al uso 

de lavados con permanganato de potasio, solucion de violeta 

- de genciane o pomada de mercurio eamoniecal., pero los mejo 

s . 

res resultados. se obtienen con nistatina y anfotericina B. 

— — — — — 



CONCLUSIONE S 

Como le Candida Albicans es miembro de la flora — 
normal de las mucosas del tracto respiratorio, gastrointes- 
tinal, y genital femenino, eS Una levadura que esta Pprepara 

' 
p da para aprovechar cualguier gggggigg_del orgenismo para -- 

evolucionar y Producir casos patogenos graves, 
- 

La desventaja con este- or ánismo, es que no se -—.. cuenta con algun medicamento o ratamiento verdaderemente - efectivo para la candidiasigspues las drogas existentes han tenido resultados en algunos enfermos, Pero no en general, 

Una ventaja que se Puede tener es que casi siempre no son contagiosas directamente. 
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PRACTICA 1 

ORGANIZACION DE MATERIALES 

' MATERIA .- S“TINARIO DE MICOLOGIA g 

G ; 

Nombre.— Yolenda Esthela Martínez 

y Valdez. 

a N%, de Microscorio.- 741671 6 COB 

Y 

% OBJETIVO,- 

La causa por la cual se preparen las solució 

. . - [ AE 
nes con anticipación y los materiales que se van a neseci-£ 

ctica que los requieray no se pierda tiempo y además exis- 

ten prácticas donde no se pueden esperar de un paso a otro 

mas que minutos,por lo que serfa imrosible trebajar si los 

materiales no se preraran desde un tiempo antes. 

ter es para el momento en que se este trabajando en la nráí 

3 
) 

3 

g 
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SOLUCIONES QUE SE PREPARARON., 

A).— AZUL DE ATGODON DE LACTOFENOT. 

1.- azul de algodón. ......cocsncocco 0.05 8r8. 

a.5 Aotio TÁstico -.r.ssreccióaacues 20 Ml, 

.= EliCECIDA: .. esaro eamNTes eo 2.. SOMI, 

4.- Agua Destilada....ecscsccoosoocoo 20 Ml. 

Esta mezcla se calienta ligeramente en baño marfa, — 

y pera disolver los componentes só-idos, y se le añade lue- 

go 0.05 grs. de azul de algodón. 

B).—- HIDROXIDO DE SODIO O DE POTASIO. 

1.- Solución de hidróxido de sodio al 15 *%. 

C).—- TINTA CHINA NFGRA. 

D).—- COLORANTE DE GRAM. 

1.- Solución A 

cristal violeta ...coccocccscooso 2 ETS. 

A100h01 Etí]íºº ..o.=.aoaocsrtedccedeoo 95%.-. 20 m1. 

2.- Solución B 

Oxalato de Amonio ...e...ecsocroo 0.,8 ETB. 

Agua Destilada .esccoccoccrsoveo, BO MI. 

Mezcla la solución A y B. 
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E).- Alcohol Cetona. - 

1.'_ Á100h01 95% o'.o-ouoo.o.ono. 50 m1. 

2.- Acetona....)...........-... 50 m1. 

Solución al 50 %. 

F).—- SAFRANINA. 

l.- Safranina «.e.-sesnccosoccocooo 0.25 grse. 

2." A100h01 95% a a== óNiA 10 m1. 

G).—- IODO DE GRAM. 

1.- lodo Cristalino ..scoccsoococccococe 1 BTB. " 

2.- Ioduro de potasio ¿...oosacccocacoce 2 grs. 

3.- Agua Destilada ...eeocscocosororoecearo 300 ml. 

H).— ZIEHL NEELSENS: 

1.- Fushina Basica '.soccoccoosasscocco 0e3 BTB. - 

5 = Alcohol -ELilico ¿2....deó.0.s.0cres Ul Y6 10 M 

3.— Fenol Cristales %....ocooocccsooooo 5.0 Ers. 

Agua Destílada . .x.x*emcóoto:oóncoctc—aocm—aCONNIENA 95 h1. 

El punto 3 y 4 se mezclan entre si y luego se mezclan - 

—con el punto 1 y 2 las cuales tambien se han mezclado ya. 

1).- ACIDO CLORHIDRICO. . — - 
. 

1.- Solución de Acido Clorhidrico Q'P. "....... 3ml. 

2.— Alcºh01 Etílíºº ;...n...¿....l.oou..o-.¡o.. 97 m10 

X 27722O ARAN 



J).—- AZUL DE METILENO. 

' 1." AZH1 de Metílenº E 0.3 grS= 

2.— A100h01 Etí]-ícº 95% ;.n.ooo.-ooo..oo-. 30 m1. 

3.— Agu3 destí1&d8. *.seorcoGaorcescoCccrecooo 100 m1. 

K).—VERDE PI'TAI'AQUITA *.enr—aoO0dacdoNOoGTAoAOamAmGaOavaTato 7.6% 

1).— MEDIO. 

l.- Sabouraud Dextrosa, Peptona, Agar. 

El hecho importante es que su PH es ajustado entre 5 y- 

5.5 nivel al cual es impedido el desarrollo de los microor 

genismos que no sean hongos. 

PREGUNTAS 

l.- QUIEN FUE GRAM. 

Cram Hans Christian J. (1853 - 1938 ( Méico y Bacterio- 

logo Danes,en 1884 descubrid la solución que lleva su nom- 

bre y sirven para dividir las bacterias que llevan las Gram 

positivas de las Gram negativas, por medio de la coloración. 

2.— REFIERA UNA EXPLICACION DE LA TECNICA. 

Es una de las técnicas de tención mas importantes y — 

las bacterias tratadas por el método de Gram,se dividen en 

dos grupos: 
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3 
l.- Gram Positivas. 

2.- Gram Negativas. 

A):- COMO ACTUAN.,- Como ya se dijo que las bacterias - 

tratadas por este método se clasificaban en dos grupos — 

(+) (-). 

Las bacterias grem positivas retienen elcristal violeta — 

y aparecen coloreadas con vi¿1eta intenso. 

Las bacterias gram negativas que pierden el cristal vi- 

oleta!y se vuelven a teñir conm la safrenina apareciendo de 

color rojo. 

La causa de que una bacteria apare€ca coloreada de vio 

leta y otra de rojo,parece deberse a la diferencias de la 

estructura quimica superficial, 

B).- PORQUE SE TIÑEN DIFERENTES LAS GRAM POSITIVAS Y TLAd 

GRAM NEGATIVA. 

Para explicar el mecanismo se han propuesto verias hipd 

tesis fundadas en la naturaleza qufmica de las paredes ce- 

lulares de los microorganismos , Une téorífa dice que las 

becterias que tienen el cristal violeta o gram, (reacción— 

positiva) existe un complejo especial de magnesio - ácido $ 

ribonucleico proteina - hidrato ' de carbón, el ¿ua1 forma —1 

un complejo insoluble con el colorante y el iodo. 

3.—PORQUE EN CULTIVOS VIEJOS LAS GRAM POSITIVAS SE CON-9 

VIERTEN EN GRAM NEGATIVAS. * 
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Porque las grám poáítfvgs degradan el ¿bido ríbongclei—1 
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---co por la enzima ribonucleasa y dest£uye asi el comple- 

jo que une al colorante . Tos organismos gram negativos — 

son constantes en su reacción y los gram positivos pueden 

representar respuestas veriables en ciertas condiciones! 

Tembién las gram negativas tienen un elevado contenido 

de grasas ó elevedo contenido graso en las paredes celula— 

res y se dice que durante el tratamiento alcohdlico se ex- 

traen las grasas y aumenta la porosidad ó la permeabilided 

en la pared celular en los microorganismos gram negativos. 

? 

4.— PORQUE EN MICOLOGIA SE UTILIZA LA POTASA O TA SOSA y 

PARA ESTUDIAR LA ESTRUCTURA. 

Porque puede demostrar la diferencia entre las células 

pues la fíjacióñ es mejor, ademís desbaratan los tejidos y 

facilitan su manejo en el laboratorio. 

5.- FORMULA QUIMICA DESARROTILADA DEL VERDE MATAQUITA. 

Se prepara la Teucobase con benzaldehido y n-n dimetil-— 

alanina en presencia de cloruro de zinc, como deshidratan-— 

te que como por oxidación con per¿&ído de plomo produce el 

colorente. | 

aM Oe . ' V 
) A 3 

y- 07—£=<D> ”xu(3-—ií - 
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OBSERVACION DE ESPORAS 

MATERIA,- SEMINARIO DE MICOLOGIA 

Nombre.—- Yolanda Esthela Martínez 

y Valdez. 

N?9 de Microscopio.— 741671 ó COB_ 5 

OBJETIVO.- 

El objetivo de esta prá?tica es la familiariza 

cion con el mane jo del cultivo micótica, pues es el prín¿ípi 

para el estudio de los cultivos y su observacion en el micro 
ra 

copio. 

TECNICAS, - 

| Tincion., En úin frotis fijado con hidroxido 

de potasio, ó con hidroxido de sodio, se pone una pequeña — 

porsióon de las colonias del_medio proporgí¿nadbppor el¿profe— 

sor, y se tiñe póf-med;o del colorante de gr¿ú, loá baéos — 

se describen a continuacion: 



Se toma un portaobjetos y en el se pone una go 

ta de hidróxido de sodio,la cual se le coloca una pequeña- 

porción de muestra del cultivo, las que se toma con las a- 

gujas de disección de la parte mas crcida de la colonia y- 

tratendo de que no se rompa la muestra tomada y se pone en 

la gota puesta en el portaobjetos, pues se procede después 

a que la muestra del porta se seque y se le pueda acelerar 

el secado exponiendo la muestra a un mechero evitendo que- 

este se caliente de tal forma que los organismos o sus par ! 

' S 
N tes sufran destrucción.y por estos se recomienda que ei PO 

Zta objetos no se caliente a fuego directo sino que el roce 

del dedo o la mano soporte el calog que se le esté otorgan 

do para que se seque,cuando el frotis este segue, se pasa- 

al método de tinción de gram, que es colorear con cristal 

violeta por 5 minutos el frotis, enjuáéese con agua direc— 

ta, y después se le agrega iodo de gr;m por_1' £mínuto), 

enjud&ese con agua directamente y despué3'se decolora con 

algohol cetona por 20 " (segúndos) enjuegese directamente 

con agua y después se tiñe con safranina por 5 minutos. 

Se enjuega con agua directamente y se deja secar,cuendo 

el frotis esta ya seco se observa.éi?élímícros¿opio'con el 

objetivo de inmersión y en el pofta objet¿a se le pone una 

gota de aceite de inmersión. Inmedíátámép£g¿déápués se pro 

cede a la observación del frotis para fra£ar de encóntrar 

cualquier tipo de estructura que sea de interés pará la é 
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-—- micología. 

OBSERVACIONES, — 

Las muestras tomadas son las enumera- 

das con los números ( 4,6,12. ). 

G.— ASPERGILLUS FUMICATUS. 

CPH.- CONIDIOFORO, 

HIF,- HIFAS N0I SEPTADAS, 

CON.- CONIDIOS. *. 

FIL,- FITLAMENTOS* 

Muestra n%_ 6 - 
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g N.,- COCCIDIODES IMMITIS. 

Las hifas que se encontraron estaban segmentades. 

Muestra n9 12. ( BLANCO ROSADA ). 

E.- GEOTRICHUM CANDIDUM. , 

CFR.- CELULAS DE FORMA RECTANGULAR. e. 

ART.—- ARTROSPORAS. . 

HIF.— HIFAS. 

Las hifas que se encontraron son las hifas lancgoladas. 

Muestra n? 12 (VERDE GRISACEO ). 
AZ EC 
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E.—- GEOTRICHUM CANDIDUM, 

CFR,— CFIUIAS EN FORMA RECTANGUIAR. 

HIF.— HIFAS. 

Las hifas que se encontraron son las hifas lanceoladas. 

Tas muestras tomadas son las enumerades con los números 

4 6 1D 

Muestra n% 4.- Se encontro en dicha muestra ; 

Tsporas. 

Levaduras gram positivas. 

Muestra n 6 .- Se encontro en dicha muestra ; 

Flora Cocoide gram positiva y negativa. 

Muestra n 12 Albina. Se encontro en dicha muestras 

Hifas No septadas. 

Esporas Leanceoladas. 

Muestra nº- 12 Verde Crisacea, Se encontro en dicha muestra 

Esporas Tanceoladas. - '_'* 
¿"V$,¡ 

Hifas septadas y no septadas. TE - 
= AEA 

Rompimiento en Artrosporas, A 
; 

— 
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ACTINOMICETOS 

NMateria.,—- S£EMINARIO DE WICOLOGIA 

Nombre.— Yolanda Esthela Martínez 

y Valdez. 

Na, de Microscopio.- 741671 ó OOB-5; 

OBJETIVO, - 

La realización de un faringeocultivo es con 

el fin de ver si se pueden obetner miembros del género acti. . 

nomices de su habit normal. 

TECNICA.- 

SE le tond la muestra a un paciente con dos 
U r 

isopos est¿riles tratando de tomarla de los dos lados de - “. 

la gerkanta para tratar de traer algún microorganismo. ';'¿- 

Despuás de tomada la muegtra esta se sembro en dos=paálíi 
y y Ea - o * s E 

jas de petri, en forma de estria fue dicha siembra, una de- - 
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———- les cajas que fuergn sembradas erah del medio Saboura 

ud y las otras de agar sangre., después dichas cajes se po- 

nen 2 incubar a 37%C durante 48 horas para su desarrollo, 

cuando trascurre el tiempo las cajas se observan para ver 

si existen el crecimiento, tomando una muestra de la caja 
li 

pasándola a un cubre objetos y tifendola por el método de 

gram. 

RESUITADOS: 

Del exudado faringeo que nosotros sembramos en Agar - 

sangre y %abouraud que se incubd por 48 horas en medio ana S 

frobio se observo; 

Medio de Sabouraud. 

Cocos Gram Positivos. 

Barilos Gram Positivos. 

Tevaduras. 

Medio de Agar Sangre. 

Flora cocoide gram positiva. 

La muestra n* 2 del medío de Sabuuraud. 

Esporas deformgdáé. 

. Hifas segmentandose. ' 

Medio de Agar Sangre. 

FloraNCocoíde gram posítfva. 
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Los tipos de colonias que creciero en las cajas de - 

petri fueron: 

las colonies desarrolladas en Sabouraud fueron; 

peaqueñas. 

Blanguesinas. 

cremosas. 

redondas. 

Las colonias desarrolladas en Agar Sangre fueron; 

Crecimiento masivo. 

Algodonoso. 

Blengquesino. 

.I...O ..e.a.". 



PREGUNTAS 

1.- GENERALIDADES DS ACTINOMICETOS. 

— Los Actinomicetos todos = 

muestran algún grado de forma micelial y de ramificación — 

pareciéndose en estas características a los hongos, en algu 

nos de ellos el micelio no esta bien desarrollado y en otros % 

- se desintegra eon facilidad en fragmentos bacilares, pero 

en las especies mas complicadas el micelio es estable ¿omo— 

en la mayoríá de los hongos.Sin embargo la semejanza con los 

- hongos es solamente superficial, el pequeño diámetro de los 

- filamentos, la apariencia homogenea del citoplasma y la - 

eusencia de un núcleo discreto fácilmente demostrable lleva 

a los taxonomistas a incluir a los actinomicetos entre las- 

_bécteriaa me jor qúe entre iós hongo 6 como un grupo inter—-- 
EE : 

. medio. El grupo se caracteriza ademas por ser sus formas — 

gram positivas y completamente inm5viles. 

Desde hace mucho tiempo se sabé que los actinomicetos 

producen substancias inhibidoras de otros microorganismos. - 

algunas de ellas son las Estrebtomicínas, cloranfenicol,etc 

que son antibioticos bien conocidos que utilizan en medicina 

| La nayor parte de los actinomicetos son sayrofitqs'son 

comunes en el suelo hallendose tanto en la superficie como- 

en niveles mas profundba¡¡ Los cultivos j5%engs son micelio o , | * - 

T( I…_' 

g % 
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— Micelícosry se componen de unos filamentos no tabice— 

dos mas o menos ramifícadóa.Los cultivos mas viejos se compó 

fnen Ó sea se frafmentan en'bieéás £ac11ares o cocoides que 

se reproducen despues por escisión bináría,pero el estadio 

en que tienenlugar la fradhentacíón,ásí como el alcance de 

: | 
ésta veria con la especie. 

2.- DEFINICION DE MICRÓORGANISMOS ANAEROBIOS. 

Los microorga- 

nismos Anaerobios son los que crecen en ausencia de oxigeno 

mplecular. 

Existe otro tipo de organismos Anaerobios que son los —- 

Anaerobios facultativos y son los organismos que pueden ;—- 

crecer en condiciones aerobias y anaerobias propiamente dicho 

Los úicroofganismos_Aerobios son los que requieren del - 

oxiígeno libre. 

A).— MODO DE CULTIVO.- “ CAMARA DE BREWER. 

TeCnicas para el cu1-tivo de laá 

bacterias Anaerobias. 

| A).— MEDIO LIQUIb0 DE TIOGLICOLATO, 

“1 medio contiene un compuesto reductor Tioglicolato soñ 

ico-que consume e1_oxféeno estableciendo condiciones anaero 

bias.El medio se siembra e incuba en la misma forma que un 

medio para el cultivo de aerobios. 

B).—- CUBIERTA D£ BREWER, PARA PLACA 

DE PETRÍ ANAEROBIA. En la pieza inferior de una placa de pe- 
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S ———— tri corriente se vierte un medio de agar "anaerobio" 

— — —]———]]——]*;¿_———]—;—.Ñb]—]] — /"NJ'”N*I 
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al glicolato, fundido, Despues de la solidificación se siemb 

ra en la parte central de la placa y se cubre con la tapa — - 

de brewer. el tioglicolato consume el oxigeno en el pequeño 

espacio de aire estableciendo condiciones anaerobias. 

C).- VASIJA ANAEROBIA DE BREWER.— / 

Esta provista de una cubierta especíál que lleva un elemen— 

to de calefacción rodeado de un catalizador platinado. Se - 

remplaza el aire con hidrógeno 9 gas de alumbrado. Al calen- 

tarse el elemento en que va fijo el catalizador,se activa - 

éste y hace que el oxigeno presente se combine con el hidrd' 

geno para formar agua, Ó agua y dioxido de carbono en el ca 

so del gas de alumbrado, eliminando asi el oxigeno que pue- 

de quedar en el interior y estableciendo las condiciones — 

anaerobías. * 

D).- METODO DE EVACUACION FISICA Y 

REMPLAZAMIENTO.— | 

Se evadua el aire del recipiente con una 

_bomba. se insufla nitrogeno varias veces y finalmente se - 

llena de nitrogeno o una mezcla de nitrogeno y dioxido de - 

carbono.El menometro sirve para medir el gas desalojado y = 

remplazado. 



3.- DIFERENCIA ENTRE UN ACTINOMICETO Y UN BACILO TÚBERCULÓSO 

* Su estructura celular., 1 - 

4.,—- DONDE PODEMOS EINCONTRAR MIEMEROS DEL GENERO ACTINOMISIS 

EN EL HOMBRE.I | 

5e puéden encontrar en la garganta , en los pulmones 

en la boca, y existe una forma abdominal que se inicia en 

AEA S " 
la apendice y semeja una apendicitis cronica. 
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PRACTICAL3 

ACO?INONMNICELZOS 

( segunda parte ) 

OBJETIVO.- 

Identificación de actínómícetales como baci- 4 

los alcohol écido resistentes mediante su coloración con 

el método de Ziehl Neelsen. 

TECNICA,- 

Fara la coloración de contraste algunoá quie— $ 

ren solución acuosa al 0.5% de verde brillante 6 una solu- $ 

ción saturada de ácido pícrico, este úÚltimo es pá1ído y no 

tiñe selectivamente las paredes celulares. ' 

al.- Prerarar una extención de espesor adecuado secar y 

fijar. 

b!.—- Colocar sobre el extendido y una tira de papel fil 

tro ligeremente menor que el porta objetos. 

c).- Bañar el porta objetos con el colorante de carbol 

fucesina,y calentar hasta que desprenda vajóres,conyun meche$s 

ro de bunsen de llama reducida 6 en un plato caliente, no 

deje hervir y no permite que se seque. 



d).— Deje reposar 5' sin calenter mas retirar el papel 

y lavar con agua caliente. 

e).— Decolorar con alcohól £cido hasta tener un color 

rosa pá11do ag1tando continuemente el porta objetos hasta 

que no aparefca mas coloración en el enjuage, ( 1' mas 6 - 

menos? para los extendidos de espesor promedio, Es esenci- 

al la perfecta decoloración para evitar la posibilidad de 

un resultado falso positivo . 

f).—- Lavar con agua dejar secar al aire y examine con 

lente de inmersión en aceite. 

OBSERVACIONES.,- 

Al teñir por el método de ziehl Neelsen — 

“ un frotis tomado de las colonias sembradas en las cajas de 

petri con agar sangre no se observaron bacilos alcohol áci 

do'resístentes. 

Del medio de¡Lowensteín en donde si se eñcontr6 algo 

de desarrollo é1 frotis que se ela*br6'tambiéñ se tiño pof 

el medio de Ziehl Neelsen y al observarse en el míc£¿scopioi¡ 

el resultado fue la observeción de los bacilos alcohol ácí-á É 

do resistentes «. 

2).— COMO SE PREPARA EL MEDIO DE ILOWENSTEIN. 

Es un medio completo que contiene varios fosfatos mi- $ 

nerales,sulfatos, y cítratos, así como glicol, a1m1&6n , y 

A ! 

.g% 
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Ademss contiene el verde malaquita al 1% que actua como — 

inhibidor de los microorganismos que nn sean Yycobacteria-— 

ceas., en tento que se necesita complicados substratos para 

el desarrollo de estos microorgenismos. 

BIOQUIMICA DE IOS DIFERENTES ACTINOMICETOS. 

ACTINOMYCES ISRAELT. 

1.- No hidroliza el almidón. 

2.- Nitrato reducido a nitrito. 

3.- Catalaza negativo. 

4.— Produce Ácido pero no gas en glucosa, xilosa, manosa'. 

5.—- En manitol no produce ácido. 

6 .- No licue la geletina. 

ACTINONYCTS BOVIS. 

l.- Catalaza negativa. 

2.- Froduce ácido pero no gas en glucosa,. 

3.— No produce ¿cído en xilosa, ma£ítol, menosa, rafíúosa. 

4.— Hidroliza fuertemente a el almidón. 

5.— No licua la gelatine. 

6.— "o reduce el nitrato a nitrito. 

ACTINOMYCES NAESIUNDI. 

1.- Catalaza negativa. 

2,- Produce ácido pero no gas en glucosa; refinosa, menosa 

- no ácido en xilosa, y manitol. 

¡(-"_ [ 
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3.- No hiároliza el almidón 

4.,—- Reduce el nitrato a nitrito. 

5,- No licua la gelatina. 

ACTINOMYCES FROFIONICUS. 

l.- Catalaza negativa. 

2.- No hidroliza el almidón. 

3.- Produce ácido pero no gas en glucosa, manitol, Trafino- 

sa, menosa, y es variable en xilosa. 

4,- Reduce el nitrato a nitrito. 

5.- No licua la geletina. 

ACTINOMYCES ERTKSONI. 

l.- Catalaza negativa. 

2.- Reduce ácido pero no gas en glucosa, xilosa, manitol, 

rafinosa, manosa. : | $ 

3.- Hidroliza el almidón fuertemente, 

4.- No reduce el nitrato a nitrito. * 

5.- No licua la gelatine. 

.I...0 ."a... 
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LEVADURA 3 

Materia.- SEMINARIO DE MICOLOGIA 

Nombre.—- Yolanda Esthela Martínez 

Y Valdez. - 

No.— de Microscopio.— 741671 0'COB- 

OBJETIVO.- Aislemiento e identificación de levaduras 
' E 

a partir de a).—- Exudado vaginal ( por ser patogeno y el mas Y 
L 

común que llega al laboratorio de análísís clínicos) 

b).- Tratar de aislar Criptococo a partir de hé 

; '.. ' . ; : - u C , E 

ces de pichon por ser el medio més frecuente de contaminacion . 

e).- Diferenciación entre Criptococos y cfmdida 

albicans. 

TECNICA.— 

1.-A partir de la miestra entregada realizar; 

a)J; Estudio en fresco ,reportar Células, leucocitos, — 

levaduras, y trichomonas vag. 



LY , 

b).- Frotis directo por gram, en busca principalmente de 

levaduras. 

c).- Cultivo bacteriológico . sembrar en los medios pro- 

poreionados los especimenes por estrias en cuatro fases'pa— 

ra lo¿far el mejor aislamiento. 

d).- Incubar a 37%C 

e).—- Identificar las levaduras por lem:todo de gram. 

2.- De la suspencidñ de heces proporcionada 

a).- Sembrar un 1ec. y agregar por decantacion medio de 

nickeYson. (caja petri) . Sembrar por estriía en cuatro fasesy 

la muestra pr0porciohada. 

3.- Diferenciación de criptococo y candida albicansd 

por tinción de su pared celular. 

OBSERVACIONES 

MUESTRA N9.- 10 (tubo n 10) 

FRESCO.- Se observd en el fresco del exudado vaginal: 

Cristales de Oxalato de calcio. ESCASOS. D 

BACTERIAS. MUY ABUNDANTES. 

Celul¿s Epiteliales. ESCASAS. 

Leucocífos. NINGUNO. - 

Trichomonas., NINGUNA. 



TINCION POR GRAM.-: Se observó en el portaobjetos teñí' 

do por el método de gram de la.muestra del exuiadoí?&gínal. 

Flora cocoide basilar grem negativos. 

Cadenas de bacilos gram negativos. 

Esporas lanceoladas, ABUNDANTES. 

Ceíulas epiteliales, 

P RECOO TAO 

1.- GENERALIDADES DE LEVADURAS.— 

| Las levaduras estan my 

difundidas en la naturaleáá se encuentran en las frutas,los 

granos, y otras materias nutritivas, de las que contienen - 

azucary. Las levaduras no contienen clorofila y por consigu 

iente depende de las plentas superiores y de los eniñale3i 

para obtener su energía la cual pueden conseguir por'desaái 

milación oxidante aerobia ó por fermentacidá“anaerobia. al- 

gunas son saprofitas(ó sea que viven sobre matéría.orgáñícg' 

merta) y otras son pará3itas( que viven a espehsaá'de_otros 

sereá vivos). | é 

Las levaduras son por lo general órganismos mon¿¿élulares 
_ - y _ . _ l 

y se presentan en forma muy variada desde las esferícas, ovos 
£ — 



-—— e, y elipsoidales, a las otlfndricas,que pueden ser 
my alargadas y en filamentoses. Su estructura interna eá 

compleja y se reproducen Vegetativamente por gamaqión ó por 

fisión y sexuelmente por reproducción de esporas., Les célu- 

las que contienen las esporas sexuales y protoplásma se deno 

minan asca,y las esporas contienen en el asca las ascosporas 

En algunas especies que son normalmente monocelulares — 

despues de la gemación permenecen unidas gran número de c5- .. 

lulas formando un seudomicelio, y en otros casos se forman 

verdaderos micelios por fisión, 

2.—:COMO DEBE REALIZARSE UNA TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO 

DE SECRESION VAGINAL . | 

Se deben de tomar por la mañana de preferencia sin teáer 

aseo vaginal se debe dé recostar al paciente en una plancha 

de expulgiáh y ponerle ambas piernas en los sosténes. 

despuáá se debe de abrir las piernas para dejar el campo — 

para la toma de la miestra, el Qufmico deberf ponerse guantes 

antés de tomar dichea muestra y de preferencia tapa bocas; | 

a la peciente se le introducirá en la vagina un espejo de — 

laboratorio, que tiene la forma de pico de pato, este se de 

berd introducir de lado y ya en el interior deberá;voltearge ….v¿f 

pera luego ebrirse dicho pico y poder observar el campo de ) fgí— 

donde posteriormente se-deberaftomar la muestra. E . ?-?5 

AA CEE 

3.- DIFERENCIA ENTRE UN CRIPTOCOCO Y CANDIDA ALBICANS. - - '_?3* 

" r , a N - _I1 k '. l'--_.yº . » 2 e 
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CANDIDA ALBICANS .- Es un hongo levaduríforme' % 

oval y gemcnte que produee pseudomicelios tanto en los cult1 g 

vos como en los te31dos y los exudados es miembro de la flo % 

| 
ra normal de las muoosas de los tractos resp1rator10&, gasj 

Fro intestinales y genital femenino . 

CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS. - Es un hongo l=védu— ' 

riforme y gemante,caracterizado por una cépsula de gran tama= 

bño en el cultivo como en los exudados. es uN m10roorgan15mo 

que lleva vida libre en el suelo y en las heces de los picho 

nés .En el hombre la infección pulmonar primaría es 003816í> 

nalmente seguida de meningífia.: 
í'f: - 

a).—- ENFSRMEDADES CAUSADAS POR CADA UNO. ere d 

cRiptococcus.— CRIPTOCOCOSIS PUIMONAR. * 

Céndida Albicans.— ALGODONCILLO $ enla boca) .. GA E a 

VULVOVAGINITIS ( genítal femenino IN 

“MONILIASIS ( manos , Pu1mones) Fa 

. , 4';-' £ …%>'º » 

E ! . E A AA = PA 

b).—- DONDE LAS ENCONTRAMOS. 
1 aey h?¿¿_ 

| .2 D AN 
ae Q 

Críptococcus.— En las heces de pich6n, ei 22 3 
s7 $ 

Cándida Alb1can.J En la flora normal del hombre 

Ey - ua A 
É D n E Ve E a. 
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e).—- A QUE CONSILERA USTID QUE SE DEBA UNA INFECION POR 

CANDIDA ALBICANS. | . TA 

Las infeciones por cándida albicans Son aua 

das por el abuso de los antibioticos de amplio esPectro,_en 

personas que padecen de deabátes por el aumento de á1ucosá 

en el organismo, y en personas enbarazadas. 

4).— MEDIOS ESPECIFICOS PARA EL AISLAMIENTO DS LSVADURAS 

CULTIVOS PUROS.- E cultivo puro en efecto, es un estado 

impuesto en el laboratorio. Para esteablecer las propisedades 

te as 
a '.¡." de los microbios en la neturalaza hay que tener presen 

u - - 

el m-dio netural es comp1etamente diferente de las condicio— 
5 

nes del tubo de ensayo. la intervención de los eult1voe — 
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mixtos o poblaciones mixtas en la naturaleza ( EcologíayM1— 

crobiana) se estudiará en cepítulos siguientes. 

Nuestro objeto, de momento, es conocer eóme;¿ 

se a131&n las diferentes especies en cultivo puro, de úna”-— 

mezcla de michas especies. Para ello pueden aplicarse va£íaail 

+écnicas. 

M"TODOD DE AISLAMI¿NTO DE CULTIVOS PUROS. 

P
A
 

A
I
A
R
 
A
R
Z
 

A
A
R
A
R
K
A
A
A
A
A
 

Cuando se lleva a cabo la técnica adecuadamen 

te, existen zonas de la placa en las que las células bacte - 
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rianas quedan lo bastante separada pare que en 1á 1ncubaci6n 

— no se mezcle la colonia procedente de una célula con la que—_ 

procede de otre. S supone, razonablemente, que cada_colon1& 

aislada eeta formada por la descendencia de una sola_cátñla—' 
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—y €es, Ppor cons:¡.gu:.en!e un cultivo puro. . e Te 
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| N aquellas especíes que forman agrupaciones carac- 

terísticas, por ejemplo, estafilococos y estreptococos, las 

W + colonias se desarrollan de un'grupo de células idénticas, y 

1 también representan un cultivo puro. Transfiriendo una pb£ 

ción de ;a colonia a un tubo con medio nutritivo, se obtie- 

ne un cuítivo puro. Pata comprobarlo, se identifican las — 

caracteres microscópicos y de cultivo de las bacterias ais- 

ladas. 

Las técnicas de siembra en estarías y en superficie 

pueden efectuarse con facilidad y con material de laborato—- 

rio my reducido; son los procedimientos habituales o típi- 

cos para aislar las bacterias en cultivo puro. Una de sus- 

limitaciones, ño obstante, es que sobre la placa de agar no 

puede extenderse más que una pequefña parte de la muestra. 

TECNICA DE VER?IDO EN PLACA,- Esta técnica se lle- 

va a cabo según indica la técnica empleada para el aislamien 

to de bacterias en cultivo juro. 1.- Con un asa se tránsfíe— 

re de la suspehsióh original altubo A ( agar nutritivo fundi $ 

do, eñfriado), el tubo Ase hace girar entre las manos para- 

mezclar bien el material inoculado con el medio. « repite- 

la operación del mismo modo de A-B y de B-C2: El contenido 

de cada tubo se vierte por separado en placas Petri. 3: Des 

pués de la incubación se examinan les placas para determinar 

cual de ellas contiene colonias aisladas. De esta placa — 

pueden obtenerse cultivos puros de bacterias transfiriendo - 

_ún poco de una colonia a un tubo con medio esterilizado. 



PRAC TICAL4 

LEVADURAS 

( segunda parte) 

Materia,— SEMINARIO DE MICOLOGIA". 

Nombre.-— Yolanda Tsthela Martínez 

y Valdez. 

N2 de Microscopio.— 741671 6 COB —5 

OBJETIVO.- 

Tinción de cápsula para diferenciación de - 

cándida albicans de criptococos, 

TECNICA, - 

El método de la tinta china, Ia cápsula despla 

A 

za las partículas de carbono coloidal de la tinta, y apa — 

rece como un halo claro alrededor del microorganismo. el - 

método se recomienda para poner de manifiesto las cápsúlas 

de criptococos patógenos. 

a).— Se coloca sobre un portaobjetos limpio una pequeña 

cantidad recogida con una asa , de la solución fisiológica $ 

y se le agrega una pequeña cantidaá de crecimiento de un 



——- cultivo en agar joven, utilizando úña aguja de inyecciones 

b).— Mezclar bien agregar despues una-pequeña cantidad 

de tinta china con una asa y cubrir inmediatamente con un 

Icubreobjetos fino, dejando que el líquido se extienda para 

formar debajo del mismo uña pelfcu1a delgada. 

c).- Examinar inmediatamente. 

Con objetivo de inmersiú enaceite, reduciendo la luz bajan y 

do el condensador. 

Las cápsulas si existen se observen como un halo claro - 

sobre un fondo obscuro. 

OBSERVACIONES.— 

DE los sembradps_hechós con las heces de pi- 

chón se elaBord un frotis y se tiñó con colorante de grám y 

se observaron : 2 

Levaduras Abundantes. 

y siguiendo la t“cnica descrita se observaron: 

Levaduras con Cápsula. 

CONCLUSIONES. - 

Si se logro” el aislamiento de las levaduras de 

las heces de p10hón y de tal modo se puede observar la dife- 

renclasíón de las menbranas pues esta 1evadura se le observo 

'perfectamente la cápsula que la rodea. pues al ponerla sobre 

un porta objetos y colocar1e la tínta chinae, y suero fisiolo” 
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Materia: SEMINARIO DE MICOLOGIA. 

Profesor: Q.F.B. JORGE CARTOS 

| HERNANDEZ DE DIHGO. 

Aluma: YOLANDA ESTIETA MARTINEZ 

| Y VALDEZ. 

Tema: DIFERENCIACION DE CANDIDA 

ALBICANS. 

Ne, de Microscopio: 74167I o COB- 

DIFERENCIACION DE CANDIDA ALBICANS 

OBJETIVO: 

Conocer y desarrollar los principales métodos - 

para ésta diferenciación. 

TECNICAS: 

I.- TUBUTO GERMINAL: Para la diferenciación de - $ 

Cándida Albicans de otras especies se puede basar en su”> 

caracidad para formar "tubos Germinales" en tíoglicolato, 

suero sanguíneo,líquido cefalorraqúídeo,albu'mína,áe_ huevo 

o albumina ácido oleico. . 

Se inoculó 0.2 m1 de BHI lfquido con deserrollo de Cán 

- dida a suero sangufneo,se incubd durente '4 horas. 

iÉ ! 

la U 

* 
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DESARROLLAR: Un estudio en fresco para ver la presencia - 

de túbulos germinales. 

Un frotis por gram,para comprober la presencia de los- 

mismos. 

2.,- DIFERENCIACION MACROSCOPICA: 

DESARROLLO: Sembrar por estrias en 4 fases el concentrado 

proporcionado en medio de Agar Sangre y Sabouraud,incubar 

48 horas y diferenciarlas de acuerdo a latabla proporcio— 

nada. 

3.— DIFERENCIACION POR BIOQUIMICAS: 

DESARROLLO: 

a).— Sembrar por estríasen el medio de K1íg1er: 

proporcionado. 

b).— Sembrar por picadura en el medio de SIM. 

c).- Sembrar por ínocúlací¿£ el medio de Ureas$ 
+ 

Incubar durante 48 horas y observar: EA 

aj.— Kligler Iron Agar(DIFCO) la fermentacion 

de azúcares. j 

b).— SIM, medio (DIFCO) la producción de gag. 

ce).— Urea Agar Base (BBL) 1¿ fermgntacidñ de-— 

'la urea. . a 

4.- CULTIVO EN PORTAOBJETOS: $ 

DESARROLLO: Según la t¿cníéa dééarrolla&g por cada_úná se 
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ESULTADOS DE CADA FASO: í 

FRESCO: Tubulos germinales POSITIVO 

GRAM : :Tubulos germinales POSITIVO 

BIOQUIMICA : 

GIUCOSA: SI FERMENTO. 

LACTOSA: NEGATIVA, 

HoS : NEGATIVO. 

GAS. : -NEGATIVO. 

MOVILIDAD: POSITIVO. 

INDOL: NEGATIVO. 

SACAROSA: NEGATIVO. % 

Resultado de siembra de cultivo en Agar Sangre : g ' 

. e 
Colonias 

de tamaño medio color gris mate. 

Resultado de cultivo de siembra en caldo de Sabouraud: 
— 

AuseW 

—_—————— ————— 

ide abundante. s E 
E 

' ; 
r - E 

"E , 6 ) 

Conclqgi¿i: De acuerdº'gulos resultados encontrados em las $ 

observaciones estas pertenecen a CANDIDA ALBICANS. 

= 



siembra-el concentrado proporcionado rara ver el desarro 

llo de formas , miceliales. 

_CUADRO CONPIEMEN 

Patógenas 

C. albicans 

a L ra 

D1AÍ'NOSTIIO DIFERENCIAL DE ESPECIES DE Cnxmm* 

C. tropicalis 

Agar de 
Sabourad 

Caldo de 
Sabouraud 

Agar sangre 

Crecimiento 
cremoso 

Ausencia de 
crecimiento 
en la super- 
ficie 

(fig. 12 A, ?) 

Colonias de ta- 

No característi- 
co 

Película — estre- 

cha — superfi- 
cial con bur- 
bujas 

(fig. 12 A, 1) 

Grandes — colo- 

fal 

ITARIO DE BI*““UIT:.IC 3 

Cuadro 1 

C. pseudotropi- 
calis 

No característi- 
co 

Ausencia de 
crecimiento 
en la super- 
ficie 

Colonias peque- 

C. krusei 

Plano y seco 

Película super- 
ficial ancha 

(fig. 12 4, 3) 

Colonias peque- 
ñas de forma 

No patógenas 

C. parapsilosis 

OTORC ION ADO 

Ha—rc)nd. 5e.7—.n¿n- LA .¿9¿1¿0m*º)'£0 
U o s d 

C. stellatoidea 

Cremoso 

Ausencia de 
crecimiento 
en la super- 
ficie 

Colonias peque- 
ñas de color 

Cremoso 

Ausencia de 
crecimiento 
en la super- 
ficie 

Colonias que 
inician su 

…LÍ 

2 

! 

C. guilliermon- 
dii | 

Crecimiento 
cremoso 

Ausencia de 
crecimiento 

en la supe 
ficie 

Colonias de t 
maño medi 

1 

maño medio nias grises ro-  ñas, no ca- 
f y de color deadas de racterísticas irregular, pla- — blanco brillan- — desarrollo no de col 
I gris mate una orla mi- Micelio mal nas o amon- e (fig. 11, C) gris mate, mi- 

(fig. 11, A) celial desarrollado, tonadas ; celio bien ¡ 
j (fig. 11, B) sin clamidos- (fig. 11, D) desarrollado ' 
! poras sin clamidos 

| poras ! 

Harina de maíz Micelio ramifi- Micelio bien Micelio con as- Micelio bien Micelio con I 

i cado de tipo  desarrollado, pecto de desarrollado acúmulos de 

| arbóreo con ramificado, “bastones sin clamidos- — blastosporas 
! clamidosporas — portador de cruzados”, poras de gran ta- 

(fig. 12, C, gran número sin clamidos- maño y de 
13, B) de blastospo- poras forma esférica 

| ras, sin cla- (fig. 12, D) 

| midosporas 
(fig. 12, B) 

Glhcosa Acido, gas AG AG AG AG i AG - 
E (AG) 
Máltosa AG AG — — — AG — 
Satarosa Acido AG AG — — — — 
Lactosa — — AG — — — — 

El ; 
¡" (Según Martin y col., 1937.) 
14 En ocasiones ácido solamente. 
+ Langeron y Guerra informan de produccxón d: ácido y yas en 

t""'”'*" '_T p '1" 

; ,i * AJ E- 
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glucosa y sacarosa cuando se cultiva a 25"C durante 20 días. í_' 
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T.,/- COMO SE PREPARAN I0S MEDIOS UTI£IZADOS 

A)... KLIGLER CON HIERRO AGAR.— 

“ d El agar de kligler con hi 

trro se émplea para la diferenciación de los bacilos in- 

teétína1es gram negatívps basándose en su especidad de —- 

fermenter la g'ucosa y lectosa y de liberar sulfuros. 

Formula en gramos por litro de agua dgatilada. 

POLYPEPTONE - .....000,00,.0......0.0 

LACTOSA..,.....................10.0 

GLUCOSA Taa ae :..o00soocosoeseo 1,0 

CIORURO DE SODIO........eeereeo 5.0 

CITRATO DE AMONIO FERRICO...... 0.5 

TIOSULPATO DE SODIO. ... .....0 0e> 

AGA—R¡-....'0oonncoooooo.noooo00015.0 

ROJo DE F]'mot—'.........-.--.o... O.025 

PH final 7,4 * 0- 

PREPARACION .- _ 

Se suspenden-52 gramos del medio des 

hidratedo en un litro de agua destilada.Mézclece bien y - 

calióntese hasta disolución, agitendo de cuando en cuando 

Se hierve hasta su disolucióf cómp1eta,repártasefen)tubos 

y esterilfcese a 121% (15 libras de presión)'duran£e 15- 

mínutos. Se deja enfriar en posíapíón inclinada, de mane- 

]
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ra de obtener'g£tréúos prolongados . - . 
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Para mayor exactitud debe de usar el mismo día de su pre- 

paracíóh o fundirse y solidificarse antes de usa-1o% 

USOS: El agar de kligler es modificación del medio 

de acetato de plomo, la fórmula actual da reacciones de - 

fermentacidn similares al medio de Russe11?junto con fea& 

fciones de sulfuros, Las colonias seleccionadas a partir- $ 

con los medios con desoxicolato,azul de metileno u otras— 

placas se inoculan en el medio de kligler en estrias en — 

la superficie inclinada,y en-píquete en la parte pr¿funda 

lTa fermentación de la glucosa se indica por un cambio- 

del tope a un color amarillo (reección dceida del rojo fe- $ 

nol) como su¿eden tambíéí'en la salmonellas y shígellés. 

los bacilos coliformes generalmente atacan la lactosa 

y producen una reacción áeída tanto en la superficie 1n£é ; 

c«linada como en el tope del tubo, El e¿egrecimíento debido- 1 

a la liberación de sulfuros es característica del Proteus 

,paratífico, tífico,y otros ,no asf de los becilos desenté 

ricos que también crecen en este medio, 

B).— SIM MEDIUM, - 

El medio Sii se emplea para la determi- 

nacidn de la producción de sulfuros formacipí'&e Indol y 

movilidad de los bacilos entericos.
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FORMULA EN CRAMOS POR IITRO DE AGVA DESTITADA 

IIÍRYTTICASE o-.o|..ooo.oc'---.--o-uonoo 2000 

de EXEULID E- AOOO RR DNR 

SULFATO DE HIERRO Y AMONIO,........ C 

PIOSULFATO DE SODIO:::......e... AEO E 

ACAR ea ea ae .eoo aa ae ha e ¿. Te ME 

PH final 7.3 + 0 - 

PREFARACION: Se suspenden 307gramos de material seco en — 

un litro de agua destilada,.Mézclese bien y cuando se obten 

y , Nga la suspenáidñ uniforme,calíéñtese agitando de cuando— 

en cuendo y hiervase durante un minuto o hasta su dilucih 

¿n ,Se dístribuye_y esteriliza en autoclave a 121 “%c ( - 

15 libras de presion) durante 15 minutos. 

USOS: El medio SIM, es utilizado para la identífícacídñ - 

habitual de bacilos entéííc¿s.0rdínaríamente se reparte — 

en tubos de ensaye llenos hasta la mitad que se inoculan- 

por piquete con aguja en el centro, hasta la mitad de su- 

prafundidad, Se incuban durante 18 a 24 horas o por tiem- 

po mayor , Las reacciones de sulfuros se índícgn por el — 

enegrecimiento del medio a lo largo de 1¿ linea de ín¿uba 

ción. Su alto contenidp de Trypticase lo hace ideal para-— 

la proáuccídñ de Indoi. Sobre el médio'se suspenden p¿pe— 

les con seido oxálico:ftctiras de papel filtro saturadas — 

saturadas de ácido oxáííco y secas.) que se vuelven color 



de rosa durante el cre¿imíentp de organismos cepaces de - 

originar Indol. Después dei perfbdo de incubación sé pue- 

den realizar algun%s otras prueba3 corrientes. 

Ta movilidad se evidéncia por el crecimiento lejos de 

la linea de inoculacion . Greene y sus colaboradores emp4 

F(earon 1o?2ml., del medio SIM en tubos de 75 x locml. 

comprobando la movilidad dgspuag de incubar durante 90 a- 

120¡mínutos. 

“ C).— URFA AGAR BASE.- 

la base de ager con urea se úti1iza 

pera preparar un medio sóíído para la diferenciación de - 

microorgenismos, especialmente bacilos entérícos-arúasé - 

de la actividad de la ureasa. 

FORMULA EN GRAMOS POR LITRO DE AGUA DESTIIADA. 

CELISATES ooo r ael loO 

GLUCOSA.Q¿...........í.........£ 1.0 

CLORURO DE SODIO......:.ceoresore 5.0 

FOSFATO MONOPOTA“ICO...ooreoecoo . 

UREN - 7 oo eaciósso y erato, ECe 

ROJO PENODÍ: ooo rueticos ee aras 0.012 

- PH final 6.8 M $ 

PREPARACION: se dísue1ven primero 29 gramos del polvo ºn— 

100 m1. de agua dcstíladq Se esteriliza por f1ltrac16h Se 

disuelven por et€111cíon 15 gramos de agar en 900m1. de - 
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———— agua destileda ster1]fbose en autoclave a 121% 

(15 libras de pre31on) durente 15 minutos, enfr1ese a 5000 

y agreguese a los 100 ml. de la base de agar con ureas,es— 

téril, lézclese bien y distribuyase 25uptwc…mente en tubos 

stériles, de3ese endurecer el medio en posicion “inclinada 

de manera de obtener fondos profundos. 

USOS: El agar con urea fue ideado por Christensen COMO — 

un medio sólido para identificar ,mas bien dicho para di- 

ferenciar los bacilos entéricos. en el pueden der una re4 

ecc16£ positiva no solamente los Proteus,sino a1gunós_?ar | 

colón1cos y otros m10roorganísmos, 

Los mejores resultados se obtienen dlstr1buyendo un i- 

n¿6ulo abundante sobre la superficie inclinada,al ígual - 

que en el medio para la pruéba de ureasa de Rustíngían y 

Stuart, La velocídad de 1areaccíon depende de la relacion- 

que guarden las cantidadea del 1noculo y el medio. = fon 

do del agar no se íuocula y sirve como color de control. 

Los organísmos capeces de atacar la urea liberan amoní 

sco y por ello originan el cambio al rojo de la superfície 

inclinada. 
- 

- -£.': N.l 

Thal y Chen reportaron que en agar con urea se 15ueden- 

hacer las diferensiaciones entre los bacilos de la p1aga— 

y los Pseudotúbercuiosoá,pues 1as cepas de los Pseudotube 
4 

rculosos son ureasopositivas,y los bacilos de la plaga sonó 

negativos e. 



2.,- FORMAS DE.R1?R0DUCCION DE LA CANDIDA ATBICANS 

La candida Albicans es un hoigo Levaduriforme oval, geman 

te que produce Tseudomicelios tento en los cultivos como-— 
' 

en los tejidos y los exudados. 

Las levaduras se reprodecen por : 

GEMACION. 

FISION TRANSVERSAL 

ESPORULAC ION 

La gemecioh.— Es un proceso de reproducción comú5!éñ las 

levadures los constituyentes celulares de la c¿lula madre 

se reparten con las células hijas y las dos células son — 

igueles en la maduréz. 

La f;ai¿n típo de reproduccion vegetativa o aéexual es — 

semejante al proceso reprodúctor de las bacterias. Laá cé" 

1ulas de levadura aumentan de tameño o se a1argan,el uucle% 

0. se divide y se originan dos nuevas celules semejantes. 

La esporulacídh?n el proceso de reproducc16£/sexual todas 

las 1e%aduras " verdaderas" producen ascospofas por este 

motivo se se incluyen las 1evadurás verdaderas en el grupo 

' ” 

de los ascomicetos u hongos con receptaculo o asca. 

3 FORMAS CONUNMENTEUTILIZADAS PARA El TRATAMICO 

NTO DE CANDIDIASIS VAGINAT. - | 

Los medicementos mes usados en la candidiasis v¿gínalx 

son: Sediluvios de bicarbonato de sodío ( baños de acie 

nto) Tavados vagína1ea de bícarbouato de sodío. Y como 
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; medicementos la Nistatina, Ovulos de Canasten, y la Anfote- 

$á risinaB. 
, 

u 

y 4.— MODO DE ACCION DE LA NISTATINA. 

;$ Reacciona con esteroles en menbrana celutar de hongo. 

g | 

N 

S 
% 5, SINONIMOS CON LOS QUE PODEMOS ENCONTRAR TA 

a 

% CANDIDA ATBICANS. 

N 

S 
S MUGET, 
S 
: MONIDLIA ATBICANS. 

S OIDIUM ALBICANS. 
0 

y ENDOMYCES ATBICANS. 

MYCOTORULOIDES TRIADIS. 

N MONILIA PINOYI. m 

N MONILTA PSITOSIS. 
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PR AO TIO 

H ONG OS. OPORTUBYNI ECA AS 

MATERTA,- Seminario de Micologfa. 

NOMBRE,- Yolanda Esthela Martífnez 

y Valdez. | 

N* de Microscópio.—- 741671 é COB-53 
FECHA,- 30 de Mayoe de 1980. 

OBJETIVO: 

Identificación de especies comunes de hongos opor 
tunistas. 

TECNICA: 

1).- Preparación de azúl de algodón. : 1 
a).- Cristal de Fenol. . .. . . 20grs. 

b)e- Acido Lactico. *.”. . e '< . 20grs.. 
c);—_Glícerina. TNO - AOETE y 
d).— Agua destilada. . . . . . . 20 ml. 

Disolver estos insredientes por calentamiento con 

un baño de vapor. 

Agregar 0,05 grs de colorante azú1 de Algodón — 
(azúl power) ó azúl de anilina. : 

Sé puede emplear para levadura esí como para hon- 
gos y sirve como líquido de montaje y colorante, ' , 

a).— Colocar una gota de éste 11qu1&0 en un portn 
objetos limpio. ' 

b).—- Sobre éste gota colocar una'pequeña_cantidad- 
de cultivo, si el cultivo se ha efectuado en agar sacar un 

q 
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trozo del medio con el crecimiento incluído. 

cY.- Cubriir con un cubreobjetos y presionar suave- 

mente para aplasterlos. 

d).- Calentar suavemente para de desaparezca la —- 

burbuja de aijre, 

e).— Exam1nar con el microscópio con objetivo de - 

alta potencia en seco ó en inmersión. 

f).- Cuendo se desea obtener un montaje permanente 

píntar los bordes del cubreobgetos con esmalte para uñas. 

D 0bservac1ón de la muestra proporcionade 

a).— Rerortar a que tiro de hongo oportunista con- 

sidera que pertenece. 

Aspergillus. 

b).- Dibuje lo observado 

3).- Síembra de hongos del médio ambiente. _ 

. .- DEjar las cajas pr0porcionadae ( agar sábouraud)f 

Íab1ertas durente el desarrollo de los pasos anteriores.3 ; 

4).— Identificación de los conteminantes erei3dos. 

v rerortar lo mismo que en el paso (2). - < 

Los hongos contamínantea de las cagas puestas a me 

iio ambiente se observó: + 

Caja 1.,-. 0bservación macrosc6piea, colónia amari—' 

110 aneranjada contínua a1godonosg y. seca. Z de 35 

_- 
[ — RE 

- . 0bservac16n mícroscópíca, se observaron— 

h1faa muy de1gades no sept¡das abundantes, sin poder d13tín 

guir a que tiro de hongo oportunnsta pertenece por e1 enve_ 

En 2 CEA N A 
jecimíento de 1as colónías:x.º 
A ANANO MA ME IOO AAAA AM AA 



Caja 2.- ObSGTVE¿íÓH macroscórica, colónia verde-— 

grisacea contífnua algodonosa con partes en cambio de color 

Observación microscópica, Hifas sentadas — 

abundartes con conidias en gemación parece_0TADIOSPORIUNÁ 

INV STIGACION BIBLIOGRAFICA 

1)Ú- Géneralidades de hongos oportunistas: Los hon=- 

gos oportunistas son aquellos que producen micosis por hon 

gos que son saprobios ( algunos de ellos viven incluso en- 

el huesped como comensales, y que en condiciones normales- 

son incapaces de producir enfermad al hombre). 

Txisten algunos factores que predisponen al huesped 

para que puedan ser parasitados por éste tipo de hongo'. 

a).- Fríceso que impiden al huesped alcanzar su op- 

timo desarrollo inmunológico ejemplo: deabetes, embarazo. 

b).- inmunodeficiencias primerias adquiridas espe - 

cielmente aquellas que comprometen la inmunidad celular. 

c).- Factores eatrogénicos: ' 

1).- Terapia prolongada con sustancies que dis 

minuyen la inmunidad celuler como corticosteroides, - 

2).- Terapia pfoiongada con antibioticos. 

3).- Frocedimientos quirúrgicos. 

4).- Drogadicción, Uso de geringes sucias. 

HONGOS OPORTTNISTAS ' 

1).- Cándida albicans . ... .* Candidiasis. 
ficosis oportunista por excelencia preáentu - 

un graen cuedro clífnico, y puede ser una enfermedad superfi 

cial o atacar órgenos profundos. 

Su distribución geográfica es cosmopólita. 

2).- Criptococo Neoformans. . * .'Críptococoéiáí_ 

— Es una Micosis oportunista que ataca primera- 

mente al pulmón, produciendo una enfermedad ror una etapa- 
. 

A € 

-
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asentomática y se desemina en cuelcuier órgano, principal- 

mente a meninges y sistema nervioso central, es de distri- 

bución cosmopólita 

3).- Actinomicetes . . . . . . .% Actinomicosis. 

Es une enfermedad crónica supurativa caracteri 

zada por uña tumoración fistulosa que drena un lífquido se- 

ropurulento en los cuales se presentan los granos de azu — 

fre ( micetoma actinomicótico ), es de distribución cosmo- 

póliten y su principal es el actinomices isreaelií% 

4Y.— Nocardia . . e . + . e e e ' Nocardiosis. 

Su principal es la nocardiosis asteroides, se- 

inicia en pulmón de donde puede deseminarse a todo el orga 

nismo de preferencia al sistema nervioso central producien 

do un cuadro elfnico supurativo con fiebres elevadas, es — 

de distribución cosmopólitan. 

5y,- Ficomisetos .. . « « . e e » Ficomicosis. 

6 Iucormicosis. 

el término ficomicosis comprende a los géne — 

ros Mucor, Absidia, Rhíz0pus, Mortierella, Bacidobolus, — 

Entomophtora, Ehyphomyces, todos ellos son considerados — 

como contaminantes de cultivo ya que son ubicuos, la dis - 

tribución geográfica es cosmopóliten y su vía de entrada - 

es pulmoner, pero puede serlo tambien oral. 

6).— Afipergillus?. “ a' . » e e , Aspergllosis' 

La aspergllosis es una enfermedad micótica se 

cundaria a proceso que disminuye las defensas órgánicas su 

distribución es cosmopóliten. * 

| . 2.- Como es la morfología de los siguiente hongos. 

a).— ASPERGILLUS FUMIGATUS.— Es una conidia y Hifa 

septada siempre, en cultivo se ve la presencia de conídio- 

foro típico y dela cadena de esporas, las esporas son Te — 

dondas y lisas completamente, los aspergíllus pueden cre - 

cer en medios con e1evadasconcentrac1ones de azucar y de - 

sal, por lo general se desarrollan a 37-C. 
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b).—RHIZOPUS SP.- Micelio no tabicado algodonoso con — 
esporangioforos que brotan de la misma rretuberancia en — 

que se forman los rizoides, los e-;ornngloforos son por lo 

general muy anchos y negros, son hongos de crecimiento ra- 

pido que llenan la cada de petri en cinco días con sus mi- 

celios aereos algodonosos% 

C).— NUCOR SP.- Su micelio es por lo general blanco —- 

gris y no esta tabicado, los esporangioforos pueden ser —- 

. ramificedos, las columnillas son redondas cilfndricas u -- 

ovoides sus esporas son negras O pardas y de apariencia li 

sa producen cigosporas no producen estalones ni rizoides. 

3).- Diferencia entre aspergillus y Mucor SP 

- a).— DIAGNOSTICO DE LABORATORIO: 
Aspergillus.- Es una conidia y sus hifes septadas 

las esporan son redondas y lisas crece a 37 %. como tempe- 

ratura Óp tima e1 aspergilluses de color verdoso como espo 

ras semales producen ascosporaa porque están contenidas - 

en un Saco O asco. 

K Mucor.- Su micelio no tabicado y tiene esporangio 

foro, sus esporangios son ramífícadós redondos, sus colum- 

nillas cilfnáricas y crece al medio ambiente en el suelo,- 

es ¿e color blanco tirando a café y luego a café obscuro,- 

el mucor produce cigosporas por la fusión de filamentos — 

por la misme planta, como esporas sexuales. 

b).-— EN SUS ENFERMEDADES QUE CAUSAN. 

Aspergillus.- Puede ceusar alergía, asma neumonía 

deseminación al cerebro, riñón etc, y es mortal% 

' Mucor.— Los hongos en medio ambiente van a los - 

vasos sanguineos y causan trombosis e inferto. 

Rhíéopus.- La forma craneofacial se ha reportado 

como la más común, lo que és una infección de los senos na 

sales y paranasales, también ac1dosis desbetica. 

Diferencia de Rh150pus y Fúcor.— Este genero de- 

rhizopus se diferencia del mucor por 1a presencia de esta- 

lones, rizoides y de e5poraqgioforos no rwmífícedosrque — 
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nacen en facífculos en un punto opuesto a los rizoides. 

4).- Dibuje como se vería al microscópio. 

a).- Frincipales especies de asperguillus de impor- 

tencia médlºa. &SDCT%U111U¿ Pumlfatus =3 A 
Z i a C d ..-' A E E Y , - 

— ENN E ""42'.. , = - . < TD f,)'ff'—»ºá" AA A 

KO*rns espºcíea de Asrºrgu111us son, Fla%us; Nígéf, Terreus 

Nidulans. 

Frincipales especies de Ilucor de importancia médica 

- hucor Rouríi .x*¿¿¡—fá;p A . 
'_4- ..-…, u 4 d = D 

a e 
— 

tras especies de Múcor son: Racemosus*. 

Pr1n01palºs eºneg¿ea de Rhízo S. d£ 1mport…ncia mé— 

díca.—j¿_%. — 
< RA bus Negribgñ€í¿ 

Y A _r: ! a f = va..'.'. 

E * 1 (_7 

5).- Escr1ba 1aá princípa1es enfermedades causadas— 

por hongos oportunistas. 

a).— Candidosis.— Moniliasis vulvovaginitis. 

b).- Criptococosis.— Infección subaguéa crónica y - 

puede afectar pulmón, piel u otras partes del cuerpo, Me - 

ninges, Cerebro. 

c).- Nocardiosis.— Infección pulmonar primaria egu- 

da crónica supurativa. 

d)y.— Actínomícósís.- mafermedad granulomatosa cróni 

ca fistulada característica por la supuración cuyo abseso- 

desagua en presencia de.granulos de asufre. 
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DERMATOFITOS 

MATERTA.- Seminerio de Wicología 
NOMBRE.- Yolenda Tsthela Yartínez 

y Valdez. 

N2 de Microscópio.— 741671 6 COB-5 

FACHA.- 130 de Mayo de 1980% 

OBJETIVO: 

Identificación de los diferentes dermatofitos exis q 

tentes en México, según cepas conseguidas en el Politecni- 

co Nacional, departamento de Micología de Ciencias Bioló — 

gicas 

TECNICA: 

1.— Estudio en fresco: De cada uno de loshongos — 

proporcionados según técnicas anterior de 2zú1 de algodón, 

reportar* ' A 
a).—- Características macroscópicas de cada muestra 

1).— Microsporun'Gypseum: Colónia superficial al- 

godonoso blenca contímua en la parte del frente, en la par 

te interna colonfa en menchas sneranjada profunda. ' 

2).- Microsporun Canis: Colónia blanca algodonosa 

descontínua en la parte del frente en la parte interna colo 

nia aneranjada cristalina brillente. ' . 

3.- Trichophyton Rubrum: Colónia bl=nca a1godono 

sa contínua en la parte 1nterna pígmento en colonía amari-— 

lla y gris pardosa liísa. 

4Y.— Tríchphyton tonsurans: Colónía superficial - 

blanco algodonosa con bordes globosos contínúa en la parte 
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5).—- Epidermophyton floccosun: Colónia blanca semi — 

algodonosa delgada contínua puede ser verdosa. Fn la parte 

interne, pigmento amarillo ansranjado descontínuo. 

b).- Ceracterísticas mícrosc¿píc:s de cada muestra%s 

1'0.- Microsporum Gypseum: Mecrosleuriosporas con eXx — 

tremo exterior redondeado, presenta 4 celdillas abundantes 

miceroaleuriosporas. 

2).- Microsporum Canis: Mascroaleuriosporas extremo — 

epical presentan 8 celdillas. 

3).- Trichophyton Rubrum: Ficroaleuriosporas. 

4).- Trichphyton Tonsurans: Microsleuriosporas. 

5). Epidermophyton floccosum: Hifas septadas, macro— 

aleuriosporas en forma de mazo ex*remo distal redondeado - 

presenta de 2 a 4 celdillas. 

6).- Trichophyton Mentagophites: Macroscópica, Colónia 

superficial blenco algodonosa contfnua en la parte interna 

pigmento amsrillo contínua observación mícroscábíca, pre - 

senta Microaleuriosporas. 

2).- Résiembra.— en losmedios proporcionados inocule 

la cepa indicada por el instructor, según técnicas anterio 

res. ; 

Las características observadas de la resiembra a las - 

72 horas fueron lasmismas observadas anteriormente heblan- 

do de las características macroscópicas, pués las micros - 

cópicas no se pedían como continuación de la técnica* | 

En la especie thichophyton Rubrum a las 72 hrs. no se- 

había observado ningún desarrollo como el observado en -—- 

dies »niteriíores. 

3).- Cultivo en Portaobjetos de Pelo.—- Coloque en un- 

portaeobjeto estéril una porción de medio de sabouraud ( pa 

ra evitar contaminación se tratará de hacer todo el desa - 

rrollo cerca de la flama). Con cuidedo de no maltretar el-— 

medio, introducir un pelo del tamaño del medio cogjado! 

aplicar bor un lado un dermatofito que rroduzca ectos 

poras y por otro uno que produgca exosporas ( fendhého — 
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ENDOTRIS Y EZOTRIS y reporte losresultados con los hongos 
tratados. 

, El resúltado a las 72 hrs, del pelo con el organis 
mo Trichophyton Rubrum no se observó ningún crecimiento. = 
- El resultado a las 72 hrs, del pelo con el organis 

mo Trichophyton Tonsurans no se observó ningún crecímíentóí 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

1).,- GENERALIDADES DE DERMATOFITOS.- ES el tipo - 

más común por infecciones de hongos son infecciones super- 

ficiales de la epidermis y afectan los tegidos queratini - 

zados, piel, cabello, ufñas y son causados por numerosas es 

pecies de hongos pertenecientes a tresgéneros. 

1).- Trichophyton. 

2).- Microsporum. 

3).- FEpidermopiton. ” 

En la actuelidad se ha encontrado el estado sexual 

de muchos dermetofitos a los que se les clasífícán dentro 

del género Arthroderma'. . 

Su grevedad depende de la localización y de la es 

pecie del hongo, por general no invade los tejidos más pro 

fundos y no llegan de diseminerse, en los tegidos querati- 

nados formem solamente hifas y artrosporas en un cultivo - 

de sabouraud glucosado a 20% desarrolla colonias y espo - 

ras características y por medio de éstas formaciones que — 

clasificado la mayoría de los dermatofitos son de distribu 

ción universal. 

2)Á—FORHAS DE DIFERENCIACION DE LOS GENEROS Y ESPE 

CIES DE TOS DICERENTES DERMATOFITOS,- La diferenciací6n de 

los diferentes dermatofitos esta basada en la morfologia — 

mecroscopica y microscopica de los hongos, tambien en su — 

fisiologia y en su requerimiento nutritivo, | 

la diferenciación mas inportante seria morfologicamente% 

en sus colonias,pigmentación formas de micélio producción $ 

" de macroconidias y microconidias y aleuriosporas. 
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3).- EN EL LABORATORIO CUALES SON LAS CARACTERISTIC 
PRINCIPALES EN El EXAMEN MICROSCOPICO DE CADA UNA. 

ORGANISMO 

TRICHOPHYTON 

MENTA “ ROPHYTES., 

TRICHOPAYTON 

RUBRUM., 

TRICHOPFYTON 

TONSURANS. 

MICROSPORUM 

CANIS.. 

MICROSPORUM 

GYPSEUM. 

EPID=RMOPHYTON 

FLOCCOSUM. V 

s 
YS 

MORFOLOGIA 

Hifas espirales microconidias 

redondos agrupados en racimos 

similares a los de una uva, 

YFicroconidios en forma de masa 

a lo lergo de los bordes late- 

rales de les hifas. 

Nicroconidios alargados dis- 

puestos a lo largo de los bor 

des laterales de las hifas. 

Abundantes macroconidias <randef 

fusiformes,multicelulares y = 

tiene paredes gruesas. 

Muchas macroconidias peqúeñas 

fusiformes multicelulares y de 

paredes delgadas. 

Predominan los mecroconidios- 

ovales y anchos en racimos.
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Y 

4).— MENCIONE LAS FRINCIPALES CARACTERISTICAS % 
PRODUCIDAS POR ESTOS HONGOS EN TIÑAS. y 

f | 
ORGANISINO TIÑA CARACTERISTICA '¿ 1 

TP ICHOPHYTON " La ceusa más común de - g 

MENTAGROPHYTES, dermatrofitosis inter - 3 
triginosa del pie (Pie- % 

(Invaden pelo y folículos de atleta) tembién provo Y 

pilosos,variedad de gr.ndes ca Tiña de la piel lisa, 

esporas,tipo Tetotrix) foliculitis supurativa - 

en cuero cabelludo y bar 

ba. su distribución Uni- 

versal 

TRICHOPHYTON Lesión crónica rebelde1- 

RUBRUS al tratemiento que ocurred 

en las uñas y en la p1e1, 
( No invaden pelo ni folfculos es lesión de tipo Psoria- 

pilosos). sis de la piel lisa onico 

micosis% de distribución- 

Un1versa1, muy común en—— 

los troplcoa. La griseo-- 

fulvina es útil. 

TRIVHOPHYTON Tiña del cuero cabelludo—$g 

TONSURANS, y piel suave,sicosis, om1e 

comisosis,la supur¿01ón——k 

es comín los foliculos pi* 

losos están atrofiados,es á 

comín en México y con in— 

cidencia creciente en F.US 

(Invade pelo y folículos pilo 

sos, variedad de grandes espo 

ras,tipo endotrix) 
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ORGANISMO 

MICROSPORTN 

CANIS 

(Invade pelo y folículo piloso 

variedad de peoueñas esporas) 

MICFOSPORUM 

GYPSEUN. 

(Invade pelo y folículo piloso 

variedad de pequeñas esporas.) 

EP ID=RMOPHY TON 

FTOCCOSUM, 

(No invade pelo ni folículos 

pilosos). 

CARACTERISTICAS 

Tiña prepuberal del cuerd 

cabelludo y dea piel sin 

pelo,no: =s rara la supu- 

ta a perros,gatos,Tara er 

“uropa y responsable de 

casí la mitad de las inf 

ciones en F,U.A, 

Tiña prepurberal del cue 

ro cabelludo y piel lam- $ 

Tica. 

Causa el clásico eccema- $ 

marginado de la región -% 

erural,una minoría de ca $ 

—sos de dermatofitosis in 
tertriginosa del pie,no-— y 

se sezbe que infecte pelo $ - 

pero si uñas,es comun en E 

todas partes pero en pre $ 

ferencia en los trópicos 
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EBAS DE 

TIBILIDAD 

MATERTA: Seminario de Micologfa, 

NOYBRE: Yolanda Esthela Martínez 

y Valdez. S 

N2 de Microscópio: 741671 6 COB - 53 

OBJETIVO: 

YNanejo y aplicación práctica de métodos anteríoresé 

pruebas de suceptibilidad antimicótica. 

TECNICA; 

1).- SPOROTHRIX SCHENKIT, 
| Montaje directo con agúl 

de algodón y observación: Reportar lo observado y caracte- 

rístic-s morfológicas. 

OBSERVACIONES MACROSCOPICAS: éolónía cremosa no algo- 

donosa contfnua,en la perte interma de color amarilla, 

., - OBSERVACION?S MICROSCOPICAS: _Hif a 
de 

- EC D EA 



2 AEA DI — 
. RRR ZR ARZ xº'/ AA ……“W;WWWWW"”*"W””””” 

AAAAAAAARAAZAATIRAZZTARAAAS IS 

CARACT RISTICAS MORFOLOGICAS: Los orgrnismos se obser 

— van sólo ocasion-lmente ¿n pus y en tejidos de infecciones 

humanes, aunque puelen encontrarse en forma de células peque 

Res,fusiformes aislades y gram-positivas 

… 2 ).- FUSARIUM: (contaminente) Montaje directo 

con azúl de algodón y observación ; reporte lo observado., 

de color anaranjada. 

OB%ERVACIONFS MICROSCOPICAL, Hifas ño: septedas con 

' esporanglos y esporas. <:f5 

T : | 1¿ , . 
_ 

u.'N. Ú 

3).— PRUEBAS DE SUCEPTIBILIDAD ANTIMICOTICA;' 
a).—- Disolver el antibiótico hesta obterer. 

una concentracíón de 1Ó00 mícrogramog /h1.'en agua estgríl. 
U 

b). En uúbos de 13 x 1OO limp1os estér11es 

y tapados con a1god6n marcarlos del 1 al 10 ' 

* 

d 1 a
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C).— Agregar 0.5 ml, de la dilución de los tubof 
marcados del ? al 10. 

U 

d).— Agregar a todos los tubos 0.5 ml, del 

6 MO /m* 
Esto se prepara efectuando una dilución del 1:1000 en 

culo que contenga 105 10 

celdo de cultivo incubado toda la noche del MO en medio. 

OBSE?PVACIONES ; Las observaciones fueron negatívas£ 

con la nistatina antibiotica, a 200 microgremos /m!. 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

1).- GTNERALIDADES DE MICOSIS SUBCUTANTA: 

' Se refiere 

a un grupo de enfermedades micAicas en las cuales estan — 

afectadas t-nto la piel como el tejido subcutaneo pero no 

se producé desiminecion a orgenos internos pero son Muy ra- 

ras. , | 

Los agentes casuales se clasifican entre varios ge£e— 

ros independientes y tienen las siguientes caracteristicas 

comunes: 

AY.— Son bésicamente saprofitos al suelo de muy + 

poca virulencia y de muy poca capecidad invasora. 

BY.— Tn la meyor parte de las infecciones humenas 

y de animales entran en la economfa a consecuencia de un - 

- traumatismo en el tejido. - Y 

la respuesta tisular varía en tales agentes causal y 

en la mayorfa de los casos la lesiún tiende a ser localizadaf 

, y los prinsipales tipos de enfermedades son* 



— 1).- CPOMOBLASTOMICOSIS.— que da una respues 
_ta a factor tisular complejo. 

' 2).— ESPOROTRICOSIS, - 
N 3).— MICETOMA ( M“DUROMICOSIS).— Que da una 

; respuesta a factor tisular compleja. 

4),— FICOMICOSIS SUBCUTANEA,- 

2Y.- GENFRALIDADES SOBRE FUSARIUM, 

Mohos muy difundidos 

en la naturaleza cue contamina a menudo los medios de culti 

vo debido a que sus esporas se deseminan por las corrientes 

de airg, se encuentran en el suelo y en los meteriales vege 

tales y productos alimenticios en descomposición, Tos Tusa- 

rios se caracterizan por sus conidies pluricelulares ,fusi- 

formes o filciformes insertos en conidioforos que se disponel 

verticilados sobre hifas cortas ramificados , sus hifas son 

sencillas ramificadas con microconidias pequeñes y ovoides 

ó esferic-s alargadas en forma de mediía lwuna. 

Tas macroconidias situadas en esporadocuios tiíenen mu— 

chos tabiques y generalmente formo de media luna,los miceliog 

_ prodecen tambien clamidosporas y con frecuencia esclerocios. 8 

_3).- QUE FACTORES INFLUYEN EN LAS TECNICAS DE DILUCION.Q 

Influyen en las tecnicas de dilucion; : 

A).— Ph. 

B).- Compuestos del medio. 

C).- Estabilidad de la Droga. 

D).- Taemaño del indculo. 
i E).— Duración de la Incubación. - 

: FY.- Actividad Metebólica del hongo". 
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4Y.— QUZ DIFERENCIA EXISTE "NTRE CMI Y CIB. 

CMI.- Concentracióú minima inivitoria. 

CIB,- Concentración minima E-ctericida, 

la CKT,- ge refiere a la menor concentracion de un — 

antimicrobiano que inive la actividad, 

la CMB.—- Se refiere a la centidad minima con la que se 

puede alterar la actividad. 

5Y.- CONCLUSIONES FIN:LES DEL LABORATORIO. 

La conclusicú 

que personalmente puedo dar referente ala realización de 

1as'práétípas es que estubieron bien enfocadas p<=ra el poco 

tiempo que se tubo pera su realización, y por este mismo po 

co tiempo no se le puedo dar mas emplitud a dicho programa? 

EFE t*—)(*'?"*!' - D 
.. ens;anscn e _.anoeadacnean ae 
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