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RESUMEN 

Se realizó el aislamiento de cepas querati
nolíttcas en. suelos de pmdem, de cuatro sectores 
lindantes entre sí, destinados a: 1} cultivos alternan
tes de trigo y soja; 2) potreros con ganodo vacuno 
y caballar; 3} corral de aves y 4) corral de cerdos. 

De los resultados obtenidos en muestras de 
potreros y corrales, se aprecüz una marcada selec
ción de las especies queratinolíticas, aparentemente 
condicionadas al tipo de sustrato queratinoso apor
tado por los distintos animales. En suelos de porque
rizas, hay un predominio de Kenztinomyces ajelloi, 
mientras que en los co~spondientes a potreros, 
tiene la mayor frecuencia el complejo M/crosporum 
op:rnun y sus teleomorfos. En corral de aves , Artluo
tkmro ciferrii y su anamorfo fueron aislados por 
primera vez en nuestro país. 

Cabe destacar que en suelos destinados a 
cultivos, sin el especial- aporte queratinoso, todas 
las muestras presentaron desarrollo de K. ajeUoi. 

INTRODUCCION 

El estudio de los diversos aspectos que pueden 
incidir sobre la colonización de los suelos por der
matofitos, ha sido desarrollado en múltiples traba
jos, ya sea a nivel de las adaptaciones evolutivas de 
ciertas cepas sobre otras (3), como también en lo 
que se refiere a variables edáficas condicior)antes 
de las poblaciones geofílicas, tales como pH, conte
nido de materia orgánica, nitrógeno total, humedad, 
textura (2). Es dificil establecer el orden de impor
tancia de estos factores, debido a que pueden presen
tane estrechamente relacionados entre sí (9). 

Respondiendo también a un interés ecológico, 
se ha estudiado la influencia de la variedad del mate
rial queratinoso que es aportado a los suelos y el 
predominio de las distintas especies queratinolí
ticas según la capacidad de utilización de este sustra
to, observándose una estrecha relación entre dennato
fitos geofílicos y el habitat animal (1 0). 

Nuestros objetiVos son estudiar en suelos co-

SUMMARY 

[ The influence o/ keratinous substrate in meadows 
soils on the colonization by geophilic dermatophytesJ 

lsolation of keratinolytic strains in four sectors 
o! soils of adjacent meadows applied to: 1) alterna
te cultures of wheat and soy, 2) pasture grounds 
with cattle and horses, 3) domes tic fowls, 4) swine 
sties was done. 

According to the obtained remlts , there is 
a strong selection of keratinolytic sj:Jecies in pasture 
grounds and yards is apparently depending on the 
kind of keratinous substl'lJte from different animals. 
There is a predominance of Kelfltinomyas ajelloi 
in soils o! swine-sties also there is a gretZt {requency 
of the complex M/crosporum gyp6eflm and its teleo
morph in pasture grounds, and Arthrodef7lfll ciferii 
together with its anamorph isolated for the fint 
time in our country predominating in domes tic fowls. 

lt must be taken into account that the 
samples taken from soüs to be cultured without 
keratinous material showed a development of 
K. ajelloi. 

rrespondientes a un sector de pradera de la región 
templada de nuestro país, (destinados a cultivos, 
potreros y corrales), el aislamiento de cepas querati
nolíticas, juntamente con la detenninación de carac
terísticas f'!Sico-químicas de,esas tierras. 

La influencia del tipo de sustrato de elección 
sobre las especies queratinolíticas, se complementa 
con la búsqueda de especies potencialmente pató
genas en una importante zona agrícola-ganadera 
de nuestro país. 

MATERIAL Y METODOS 

En el área de pradera, a estudiar, se considera
ron cuatro sectores que son utilizados para: 1) 
cultivos alternantes de trigo y soja, 2) potreros con 
ganado vacuno y caballar, 3) corral de aves, 4) corral 
de cerdos , respectivamente. 

Las muestras de los suelos, (40 para cada sector) 
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fueron tomadas de la capa superficial, previo deshe· 
cho del mantillo. Una vez homogeneizadas, se dis· 
tnbuyeron en placas de Petri, formando una capa de 
aproximadamente 5 mm. de espesor. De acuerdo a 
la técnica del anzuelo queratinoso, (Vanbreuseghem, 
1952) se repartieron sobre la superficie libre frag· 
mentos de pelos de crines de caballo, esterilizados 
en autoclave, a una atmósfera, durante una hora. 
Las siembras, por duplicado, se incubaron a tempe· 
ratura ambiente, 16-20° e y fueron humectadas 
con agua estéril. 

Las tierras de la zona de cultivos que no reciben 
aparentemente el aporte de un material queratinoso 
determinado, constituyeron el muestreo testigo. 

Durante 60 días, se controló el desarrollo de 
las colonias queratinolíticas, las que se repicaron 
en medio de Sabouraud glucosa cloromicetina. 
Para su posterior tipificación, de acuerdo a carac
terísticas macro-micromorfológicas, capacidad quera
tinolítica y pruebas nutricionales. Fueron clasifica
das las cepas reconocidas como dermatofitos geo
fílicos y especies relacionadas. 

Con las muestras de cada sector se realizaron, 
además, las siguientes determinaciones: pH, en 
peachímetro digital Corning y con una relación 
suelo-agua de 1: lOO; humedad hasta peso constante 
en estufa a 1100 C; carbono orgánico oxidable 
(COx), de aruerdo a la técnica de Walkley-Biack 
(6); materia orgánica como producto del dato ante
rior y el factor 1.726; nitrógeno total (Nt) por el 
método de Kjedahl (7 ). 

RESULTADOS 

En el Cuadro NO 1, está determinado el por· 
centaje de aislamientos sobre un total de 40 muestras, 
para cada cepa, en cada sector. 

En todas las muestras sembradas, se obtuvo 
desarrollo de dennatofitos geofílicos, destacándose 
el predominio de ciertas especies en cada sector. 

CUADRO N° 1 

PORCENTAJE DE AISLAMIENTOS SOBRE LAS 40 MUESTRAS DE SUELOS CORRESPONDIENTES 
A CADA UNO DE LOS SECTORES ESTIJDIADOS 

SUELOS DE 
CEPAS AISLADAS 

~orral de A ves Cultivos Potreros Corral Cerdos 

Keratinomyces ajelloi V anbreuseghem 100 61.4 5.0 97.3 

Microsponun gypseum·(Bodin) Guiart & 
Grigoralcis 35.2 98.0 - 3.4 

Trichophyton terrestre. Durie & Frey - 1.0 13.4 24 .0 

* Trichophyton georgii V a.rsavsky & Ajello 
82.2 (anamorfo de Arthroderma ciferrii) - - -

,. 
Arthrodenna gypseum (Nann), Weitzman, 
Me Ginnis, Padhye & Ajetlo 5.5 29.2 - -

Arthroderma incurvatum (Stockd) Weitzman , 
Me Ginnis , Padhye & Ajello - 57.5 - -

Arthr~erma uncinatum Dawson & Gentles 75,4 13,4 - 21 ,2 

Arthrodenna ciferrii Varsavsky & Ajello - - 33.5 -

Cbrysosporium spp. y Myceliophthora spp. 95.0 13.5 44.2 37.5 

• ChryMMp(lrium 1eorgii (V arsavsJ...--y & AjeUo) van ÜOOJChot. 
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En los suelos para cultivos alternantes de trigo 
y soja considerados como testigos, el mayor número 
de aislamientos se tuvo para K. ajeUoi ( l~ ), 
siguiendo en un orden de frecuencia, las colonias 
del género Chrysosporium. y MyceUophthora spp. 
(95'!1.) con las que si bien, no se ha completado la 
tipificación a nivel de especie, la mayoría de los de
sarrollos se debieron a Myceliophthora vellerea. 
Las formas teleomórficas de K. ajeUoi, se obtu
vieron en un alto porcentaje (75"llo) y en menor 
número las cepas de M. gypseum (35'!1.) con uno 
de sus teleomorfos Arthrodenna gypseum (5 ,0.. ). 

Las muestras de potrero, que reciben prefe
rentemente aporte de queratina del ganado vacuno 
y caballar, tienen como dominante al complejo 
M. gypsewn (98,0'!1.) para el anamórfo, 57 ,5'!1. y 
29 ,2'!1. para los teleomorfos: Arthroderma incur
vatum y A. gypseum respectivamente. Ninguna 
de estas tres últimas se han aislado de tierras de 
gallinero y M. gypseum tiene el menor porcentaje en 
los aislamientos del sector de porquerizas. 

En el muestreo· de gallinero, la mayor frecuen-

cía corresponde al anamorfo de Arthroderma ciferrii 
(Trichophyton ~orgiae) (32,2'!1.) cepa obtenida por 
primera vez, de suelos argentinos. Le siguen en 
frecuencia Chrysosporium y Myceliophthora spp: 
44,2'!1., Arthroderma ciferrii: 33,5'!1., Trichophyton 
terrestre: 13 ,4rr. y K. ajeUoi: 5 ,0'!1. . Esta última 
especie, representa el mayor número de desarrollo 
en las muestras de corral de cerdos, con un 97 ,3"llo , 
siguiendo los correspondientes a: Chrysosporium 
spp.: 37 ,0'!1., T. terrestre: 24,0'!1., Arhroderma 
uncinatum: 21 ,2rr. y M. gypseum: 3 ,4"llo 

En el Cuadro No 2, se presentan los resulta
dos de las valoraciones de pH, humedad, carbono 
orgánico oxidable (COx), nitrógeno total (Nt) y 
materia orgánica, correspondientes a los suelos de 
cultivo ., potreros y corrales. Tales datos son de
mostrativos de una gran variación entre las caracte
rísticas determinadas para cada sector, variación 
dependiente del particular aporte de material orgáni
co por los animales que los habitan, incluyendo a 
la queratina . La relación entre esas características 
determinadas y la colonización por los queratinoHti· 
e os aislados se demuestran en el Cuadro NO 3. 

CUADRO NO 2 

CARACTERJSTICAS DE WS SUELOS ESTUDIADOS 

Humedad COx Mat. Orgánica Nt 
Suelos de pH ojo ojo o/ o ojo CjN 

Cultivos 7.31 9.60 0.97 1.68 0.39 2.50 

Potreros 6.52 7.0 2.34 4.03 0.57 4.10 

Corral de 
Cerdos 6.39 6.0 4 .25 7.39 : 0.74 5.72 

Corral de 
Aves 7.62 11.80 15.60 26.89 0.80 19.47 
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Dentro del rango de pH obtenido, el desarro
llo de dermatofitos geofilicos, está favorecido en 
suelos débihnente ácidos y alcalinos, en este aspec
to: K. ajeUoi, coloniza en suelos de cultivos, a pH: 
7 )O como a 6,39 en muestras de porquerizas, al 
igual que las cepas de Chrysosporium y Myceliopb
tbora spp., tal correspondencia se observa también 
en el porcentaje de humedad, COx y Nt. Los datos 
más altos para esas determinaciones , se tienen en los 
suelos con mayor aislamiento de Arthrodenna ciferrü 
y su anamorfo en gallinero. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio 
demuestran el elevado índice de frecuencia que 
tienen las poblaciones queratinolíticas en los suelos 
correspondientes a un área agrícola-ganadera de 
nuestra Pampa Húmeda , constituyéndose en impor
tan.te reservarlo de aquéllas . 

M. gypteum y uno de sus teleomorfos, presentan 
un marcado incremento con respecto a K. ajeDoi, 
en terrenos con más queratina de ganado vacuno y 
caballar, las que no son demostrables por la técnica 
utilizada en la cuantificación de materia orgánica. 
El aislamiento de T. terrestre de suelos de porqueri
zas, también se muestra condicionado a un aporte 
selectivo de nutrientes orgánicos, a pesar de que 
generalmente lo hemos obtenido de suelos arcillosos, 
arcillo-arenosos, con bajo porcentaje de humus y 
bajo contenido de humedad. 

En el sector de cultivos, se alcanzó para K. 
ajelloi, el más alto porcentaje de aislamientos, de 
acuerdo a otros estudios sobre la micota queratino
lítica geofílica. Marples (8) fue quien primero destacó 
la presencia de K. ajeUoi en suelos de pH bajos; 
Bóhme y Ziegler (1) no encuentran asociación entre 
acidez de los suelos y hallazgo de K. ajeUoi, tal como 
lo hemos observado en esta experiencia. 

Especies de Chrysosporium han sido las más 
comunes en suelos débilmente alcalinos, de acuerdo 
a Pugh y Mathison (1962), ese rango de pH, ha sido 
también demostrado, como el óptimo para la activi
dad enzimática de los dermatofitos. 

Al considerar los datos obtenidos en potreros 
y corrales, se destaca la estrecha relación entre 
habitat animal y cepas queratinolíticas, esta influen· 
cia lleva a una significativa variación entre esas cepas 
y las correspondientes al terreno de cultivos lindante 
con esos sectores . Se acepta generalmente, que los 
suelos con un contenido relativamente alto de quera
tinas, son ricos en hongos queratinolíticos (11); 
no obstante algunos estudios iDdican que los suelos 
de granjas tienen escaso número <le tales especies, 
atribuído a un efecto inhibitorio de los excrementos 
(12) ; por otra parte una cepa puede ser muy compe· 
titiva en la utilización de queratinas, en determinadas 
condiciones, pero esa capacidad disminuye cuando se 
modifican los factores que intervienen en la querati
nolisis, como el pH, aunque el substrato queratinoso 
sea abundan te. 

Para algunos hongos queratinolíticos, los pelos 
y plumas en los animales domésticos consituyen 
un nutriente más favorable , con menos competencia 
entre especies, en tal caso, los animales no sólo 

CUADRO No 3 

PORCENTAJES DE AISLAMIENTOS DE K. AJELLOI, M. GYPSEUM, T. TERRFSTRE, OIRYSOSPORJUM 
SPP • ; DE ACUERDO A LOS VALORES DE pH Y A LA RELACION C/N, EN LOS SECTORES 

0/o CONSIDERADOS 

tOO 

s.n 
28 

- K.lJfllOI 
IIIIIID W.GY!-SEUM· 
~ T. URRf'StRf: 
C:J CHRYSOSP'OitiUM SPP 

(*) Incluye a eapedes del Fuero 
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aportan el material queratinoso, sino también inocu
lan los suelos con propágulos de hongos queratino
líticos. 

Rees, (12) aisla de plumas de aves de corral, 
Arthroderma ciferrü, hallazgo que pennitiría inter
pretar el predominio de su anarnorfo: T. georgiae 
en suelos de gallineros. 

Se plantea en una etapa posterior a este 'conoci
miento ecológico, el estudio de la competencia entre 
especies queratinolíticas de los suelos con diferen
te contenido de queratina y la relación entre estas 
especies y las correspondientes a los pelos y plumas 
de los animales que incorporan ese material a los 
suelos en estudio. 
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