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RESUM 

Por elll/élodo de cllltivo de e.~poras 
lIlonílOrelÍ la 
rica presellle el! la alllló,~fera de 5,'rm/iago enlre 1991 
y /992. Duran/e 52 semanas se I'ecolectaroll 1.0./0 II/ues
tras en 10 lugares //Iediante la ill/pacfacián de 20 litros 
de aire en la superficie de 11/1 /IIedio de cul/il'o, u/irizando 
IIn equipo colee/or portátil RC,)'. 

La se cualilmi-
Fa y cuanti/atÍl'alJlenle, CO/l lIna CO/lcelllración media de 
1. 9./5 u{c/m', El contenidojiíngico aUlI/en/á enjhrllla 
nijica/i\YI en verano y p/'esell/lÍ correlociólI posi/ivo con 

la lemperatura y luz sO/al' y COII hllllledad rela-
presiál1 barolllétrica, 

39taxo. 7% 
hongos v 13,2% a lel'mluras. Los 
predolllinante.l· en orden decrecienle /i¡eroll C/ados
jJOrium, UIOe!lIIlillf71, Altemaria, Peuicillium, A.'11l!rgilllls, 
Aureobasidiul1I, Bofrytis y El'icoccul1I , los que en COI1-
j/lnto /'cpresel/lorOIl el 75,6% del /(l/al de los colonias. 
C/m/osporillm, Uloc/adium y oUlI/eIllan su 

cOl1celllraciól/ en verano y se correlacionan en 

posiliva con lo telllpero/llro y luz solar; Bolrytis y 
PCllicillium mllllen{rll/ ell inFierno y ofOiío y A,\pergillus 
solo en %í'ío. 

INTROOUCCION 

Los ulilizan dh'crstls eSlratcgi;¡s para colo-
nizar 1lI1C\'OS sustratos. dispcrsando sus prop{¡gulos por 
el agua y el aire: la mayoría de los géncros fúngícos que 
prescntan eslructuras dc fructificación 
IlIcntahnente [)cuh·I'OIl1~'Cc(cs). 

SUMMARY 

During onc year (1991- / 992) Ihol1ks lo the 
,)pore air has been/JIonilored in 

order lo es/aMis/¡ {he fungol concentralion o/ld generic 
varíabílily in Ihe olll/o"phere of Santiago. During 52 
lrcelts, 10-10 sa/llples lI'cre colleelee! in JO sites by 
illlpacling 20 lilers (!{ nir in Ihe sU/tace (JI a cl/flure I/JcdiwlI 

the l/se of a col/eclor. 
n/e o quolitative 

OIul qualllílali\'e 11OIIIogeneily wilh a 1.9-15 mean 
cOl1cenlratíol1 . The eOl1cenfra!ion of{lI/1gi sigl1iflco/1{~v 

increased during slIIllIlIcrfime om{ prescnled o positiFe 

correlalio/1 lI'itll /empero/l/re ami solar amI n 

negnlilíe correlalion a relalÍl'e amI baro-

nine laxa H'ere iden/ified: 7% being 
fllmllenlousful1gi 0/1(//3, 'File predolllinanl ge
nero II'crc, ill decrcosing ore/er: Cladosporium, U/ocla
dillm, Alternaria, Penidllium, Aspergillus, Aureo
hWiidium, }Jolrytis (/m{ 75.6% 

cullures. n/e concen/rnlíon o{ CllUlm'J1orium, 
Uloclmlil/m 0/1({ EpicoccunI íncrease duríng SUllllller ol1d 
ore posilil'ell' corre/alee! Iríth IClllpero/Ure amI solar lighl. 

Fil1a/~v, Botrytis 01/(1 Penicillium increase lI'inler 
a¡;/(I 011111111111 amI Aspergillus in creases only during 

'. ,q 1111111111/. 

de aire para la liberación y Inlllsporlc de sus los 
producidos en estructuras presentan otros me
canismos de líberación aCIÍ\'os o pasivos( 1 ,2), Así enton-
ces las células fúngicas infecciosas o 
esl{¡n presente Cilla atmósfera y su concentración 
y variedad de la localidad geogrülica y sus con-
diciones e1iIllÍlticas. sustrato orgúnico. estación del año, 
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hora del día y grado de urbanización, entre otras. 
La inhalación de estos propágulos puede ocasio

nar enfermedades alérgicas en padentes atópicos, 
manífestandose como rinitis, asma o aspergilosis bronco
pulmonar alérgica. La hipersensibilidad en personas sanas 
puede presentarse como sinusitis fúngica y si están ex
puestas en fonna constante a altas concentraciones, como 
alveolitis alérgica extlÍnsica. Los hongos involucrados mas 
frecuentemente en estas patologías son Alternaria, 
Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Ulocladium, 
Cundida, Helminthosporium, Stemphylium, Epicoccum, 
Om'ularia, Phoma y algunos Basidiomycetes (3,8). 

Las personas que sufren de alergia respiratoria 
fúngica están expuestas a estos alergénos constantemen
te y para facilitar su diagnóstico y tratamiento se han rea
lizado estudios sobre prevalencia de hongos anemófilos 
en diferentes ciudades del mundo, tanto del aire ex1erior 
como en el confinado(9,17). En Chile la información 
aeromicológica es escasa, pero similar en resultados: 
Piontelli & Velasco(l8), en un estudio gravimétrico reali
zadoen Valparaíso entre los años 1971 y 1972, encontraron 
como géneros predominantes a Hormodendrum (Clatlos
porw.m), Penicillium, Rhotlotorula y Stemphylium; iden
tificaron 29 géneros de los cuales 83,7% correspondieron a 
hongos filamentosos. En1976, Urrutia el al. (19), utilizan
do el mismo método, aislaron en Santiago Occidente a 16 
géneros de hongos anemófilos, destacandose: H ormo
dendrum, Mycelia sterilia, Candida, Penicillium y 
Aspergillus. 

Considerando la escasa información existente en 
nuestro país, nuestro objetivo fue determinar la concen
tración, distribución y variablilidad estacional de los 
propágulos fúngicos, correlacionándolos con las variables 
metereológicas consideradas. 

MATERIALES Y METODOS 

Nuestra investigación se realizó en Santiago, ciudad 
que se encuentra ubicada en el centro de una cuenca cerra
da, a 560 m.s.n.m. , con clima templado mediterráneo, con 
breves períodos lluviosos entre Marzo y Septiembre y vien
tos débiles(20).El área estudiada (Santiago Norte) corres
ponde a una zona urbana residencial-industrial, de aproxi
madamente 21 Km2 que incluye un lenninal hortofrutícola, 
un vertedero de deshechos residenciales y un hipódromo. 
Esta área fue dividida en 70 zonas cartográficas equivalen
tes y según los resultados obtenidos de un muestreo pre
liminar realizado en toda su extensión, se detemiinó que el 
estudio cuantitativo de 10 zonas arrojaría información re
presentativadel total, por lo que se eligieron éstas en for
ma aleatoria simple. De estas se escogieron cuatro, 
respetándo los puntos cardinales, para el estudio cuaJitati-
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vo simultáneo (Fig. 1). 
Las muestras de aire fueron tomadas entre septiem

bre de 1991 y agosto de 1992, con un sólo equipo colector, 
en duplicado, semanalmente, en el mismo día y lugar, entre 
las 11 y .13 11., alternando cada vez la secuencia del muestreo, 
de tal modo de anular la influencia horaria en la captación. 
Cada muestra se tomó aspirando 20 litros de aire, aproxima
damentea 1,5 metros del suelo, girando en 360°, con un 
Reuter Centrifugal Sampler (RCS Biotest, Frankfurt), equi
po portátil tipo impactador único; la parte interna del tam
bor colector fue limpiada eficientemente con alcohol 70° 
entre cada medición. Las láminas impactadas se incubaron 
a 25°C por 5 días en ambiente húmedo. 

Para el recuento e identificación primaria se utilizó 
Agar Sabouraud Glucosa (Oxoid), suplementado con 
diclorán 0,002 gr/l, fosfato de potasio dihidrógeno 19r/l, 
sulfato de magnesio 0,5 grll, penicilina 20.000 UII y 
estreptomicina 40 mglL Los recuentos se expresaron en 
ufe/m

3 
y representan el promedio de las 2 muestras; el estu

dio cualitativo se hizo seleccionando al azar una de las 
lámina por lugar. Loshongos filamentosos se identifica
ron a nivel de género, directamente por sus características 
morfológicas macro y microscópicas o por subcuItivos en 
Agar Papa Dextrosa (Oxoid), en base a literatura micológica 
específica(21 ,27). Las colonias que no desarrollaron órga
nos de fructificación en los subcultivos tras 20 días de 
incubación a 25° C, fueron agrupadas bajo el ténnino Micelio 
no Esporulado. Las levaduras fueron clasificadas según 
presencia de pigmento como anaranjadas, blancas o ne
gras. 

Figura 1.- Ubicación geográfica del área de estudio 

I " .. tudlo cuanlltatlvo 
estudio cualitativo 

Se recopiló información sobre agua lluvia de la Es
tación Morandé del Ministerio de Obras Públicas, ubicada 
aprox. a 2,7 km del área en estudio; la temperatura media, 
humedad relativa, insolación, presión barométrica y nubo
sidad media, de la Estación Quinta Normal de la Dirección 
Metereológica de Chile ubicada aprox. a 4 km de distancia. 



Las difcrcncias cntrc [as conccntraciones 
Illedins de las 10 zonas y sus .. 'W'lrHl('<: mensua les 

por estación climiÍtica. se cstudiaron por HIIÚlisis dc Varianza 
y Test de Tuckcy La correlación cnlrc cOllccntración 
fúngica y \'¡¡riables Illetcreológicas por el Test de Pearson, 
con un ni\'cl de confi:Ull.a de 95'%. utilizándose el 
compulacional S,A,S, del Ccntral dc la Ulli-
yersidad de Chile, 

El errorc.\:pcrilllclltal dclmétodo. se calculó suman
do la yariabi lidad inl ralcctor e inlcr!cctor. lIlás la \"ariabi li
dad del ReS. mcdidos cada lino como coeficicntc dc varia
ción (CV: .+.I'X, . .t.IJ%y 20% estim<Índo
sc un coeficicnte tolal de 29%. similar al notificado por 
Smid el 01,.(21\) CII su cstudio dc.+ 

colcclorcs ell el cual obtmicron \alores de CV para el RCS 
fluctuantcs cntrc 2.+ y 37%, 

RESULTADOS 

].- Estudio cuantitativo. 
Se rccolectaron 520 pares dc lllucstras dumntc el 

HIlO. En cl estudio cU;lIl1 ilat ho sc dctcclmoll 20.nO colo
nias. El !)(¡.2% de los recuelllos represcllla cl promedio de 
leclura ele las dos I;íminas culti\adas por lugar y el J.};'Yo 
restante es el rccuCnlo obtcnido cn UIHl liÍminn debido al 
desarrollo de hongos ¡m'asores Cll la aira. La cOllcclllra
ción media al1l1'll. considerando lodas las ObSer\'11Ciones. 

\ 

fuc ele 1,9-1-5 ufc/m COIl cifras que lluclllarOll cntre JOO y 
8,850. COIl el 7X'X. dc cllas oscilúllclo entre 1.527 y J.S()l). La 
conccntración media scmanal ele lodos los propúgulos 
fÍlngicos acrotransportados dllrantc cl Mio sc presenla en 
el GrMico 1. Las conccnlraciones medias anuales de 
propúgulos lolalcs obtcnidas cn los 1 () lugares analizados, 
110 prescntaron di fcrencias signi fical ¡\'as entre sí (p=O.6S): 
cn emnbio. sc dctcctaron difcrcncias imporlanles entre las 
cOllcenlmciolles medias lIlensll<Jlcs y cntre las medias ob
tcnidas según cstación elill1¡Ílica (p=(),()() 1), El contenido 
tOl,1I sc eorrclacionó positi\'illllellte COII tCl11pel'<ltura 
(p=O.02) y IIcga!Í\'amcnle con hUillcdad rclali\a (p=o.n 1), 

Prccipitación. illsolación. prcsión barométrica y Illlbosi
daelno sc llloslraron relacionadas con la dispersión 
tOlal (Tabla 1). Sc obscn'Ó cn gcncral. 1111 fucrtc dcsccn
so elcl contcnido tolal de hongos anemófilos ell los mcscs 
de Junio a Agosto. coincidcntes con el aUlllCnlo ele humc
dad del airc y disminución dc tcmpcratura y fucrtcs <111-

IIIcnlos cnlrc Scpticmbrc y Abril. cuando sc elcva la ICIlI

y dcsciendc la humcdad, En \-erano sc obtm'o el 
promcdio sigllifícali\amcntc IJlÚS alto (2.-1-7() ulCl 

COlIstiluycndo el 31.9% dcltotal dc colonias y Cll 

( I.Sr.X y No se cllcont ró difc-
rcncia cntre l;lS medias obtcnidas en prill1a\'c-, 
ra con I ,K1'+ urc/m y 21.(,% Y la dc otoíio con I.X% y el 

Nongos anemófilos S"n/iugo Norre - Ib"ñez, V el al. 

ni cntre las mcdias de primavera c invicrno. 
2.- Estudio ClIlllitalinl 

La idcnlifícaCÍón de las colonias se realizó en.+ lu
gares, Sc estudiaron 20X I;íminas con 7.367 colonias cn 
101al: íW.WX, corrcspondieron a hongos filamentosos y l tU% 
a le\admas. Dc las 65XJ colonias dc hongos filamcntosos 
aislados. se identificaron 39 15 dcmalíaccos y 24 
hialinos, La frccucncia con que fueron aíslados y su mcdia 
anual se dctallan en Tabla 2, El dominante fuc 
Clwlosporiuln (45.2%). micntras Uloclmlium (6.5'X,). 
Allenwrill Pel1icillium (5.7%), Aspergillus 

1 %), Aureobasidium y lé.¡JIC(J'CC'!lm 

frecuencias. Las Ic\'aduras constiluyc
siendo l1uís frecllcnlcs las blancas (8,3%), El 

4.9% elc las colonias fueron clasificadas como micelio no 
y el (U% 110 pudicron scr idcntificados por 

cOl1laminación O de las cepas, 
Los S Illcncionl1dos y las IC\'lldllras blan-

cas estu\'iel'On durélnle todos los meses del afío, 
2 al No se cncontraron diferencias significati-

vas Clllre los rccllcntos mcdios anuales de los hongos ll1;lS 

frccucntcs en los .+ cstudiados. a exccpción de 
AII!!rnllria quc prescnló \11m mayor concentración en el 
lugar 5<J. zona pri ncip;¡] mentc indust rial~' la m{¡s cercana al 
\'CI'ledcro oficial. 

C/I/{/o.\JlOrilllll Lillk . Hna conecntración 
\ 

mcdia am¡¡¡1 elc H() lurc/m'. la masalla dc todos los 
CIlCOlltnlclos. Su patrón ele \';¡ríaciónlllcnslI;¡1 cs similar al 
obscf\'aclo COIl el rCCllcnto tolal dc acrosporas. con fucr-
tes alzas entrc y Abril y eifras mínimas cntrc 
JUl1io y corrclacion<Íl1dosc posilh'<1IllCI1IC conlCIll-
pcmlura c insohlción solar y Cll forllla ncgativa con hUl1le
dad rcl,ltÍ\'a y baromélrica (GrMico 2), Esto sc tra
dujo en UI1 aUlllcn(o dc sus conidios en ,"cm no. cslación 
climúlica quc difirió estadísticamentc conlodas y COllcell
lrócl ]XA%deltot¡¡1 dccolonias de cslc Lasdife
rcncins obscrvadas entrc el rcsto dc las cslaciones 110 tu-
vieron 
Iras quc el! 
Hes sill1i larcs (21 Y 

La din:ímica de 

al I (¡% micll
cOllcenlracio-

aérea dc los demús hon-
gos y su rclaciólI COII variablcs 

agruparsc en dos moclelos. 
EllIlodclo mostraclo por el recuento lolal y C!mlos-
cs por U/odudium y Epi-

cm':l.:llm y cn mCllor mcdida lIC,,,""¡ ltl que 1I111esl ran 

correlacioncs COI! hUll1cdml. baro
El ](¡.5%deJ 

aislamicnto dc U/m .. '/tulium sc oblll\'o en ,'crano COIl ulla 
mcdia cs[¡]cional ele I ()S \lfc/m' cifra estadísticamcnte simi
lar solo a b cn CII inviemo y oloílO la 
frccucncia de aislnlllicnlo disminuyó al 20 y 18% COlllllla 
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Gráfico 1.- Concentración media semanal de propágulos fúngicos totales (Santiago-Norte) 
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Gráfico 2.- Evolución del recuento total y Cladosporium en relación a t. o y Hr. 
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Gráfico 3.- Evolución deA/ternaria, Epicoccum y Uloc/adium en relación a t.O y Hr. 
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Gráfico 4.- Distribución temporal de Botrytis y Penici/lium en relación a tO y Hr. 
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Gráfico 5.- Concentración media mensual de Aspergillus, Aureobasidium y Lev. blancas 

Tabla 1.- Coeficiente de correlación entre variables metereológicas y hongos anemófIlos 
(nivel designificancia) 

Precipitación Temperatura Humedad Insolación Presión Nubosidad 

Relativa Barométrica 

Recuento Total (0,28) - 0,34 (0,02) 0,67 (0,01) -0,68 (0,09) 0,52 (0,09) -0,51 (0,33) -0,31 

Alternaría (0,33) -0,31 (0,40) 0,27 (0,32) -0,31 (0,37) 0,28 (0,09) -0;50 (0,43) -0,25 

Aspergillus (0,81) 0,07 (0,63) 0,15 (0,66) 0,14 (0,82) -0,07 (0,33) -0,31 (0,81) -0,08 

Aureobasidium (0,10) 0,49 (0,34) -0,30 (0,67) 0,13 (0,17) -0,42 (0,71) 0,12 (0,05) 0,57 

Botrytis (0,13) 0,46 (0,13) -0,46 (0,05) 0,58 (0,14) -0,46 (0,25) 0,36 (0,21) 0,39 

Cladosporium (0,21) -0,39 (0,007) 0,73 (0,02) -0,68 (0,05) 0,56 (0,03) -0,61 (0,19) -0,41 

Epicoccum (0,09) -0,50 (0,01) 0,68 (0,10) -0,49 (0,02) 0,66 (0,01) -0,70 (0,02) -0,66 

Lev. Blancas (0,83) -0,07 (0,92) 0,03 (0,25) -0,36 (0,73) 0,11 (0,88) -0,05 (0,65) 0,15 

Penici/lium (0,42) 0,26 (0,004) -0,76 (0,008) 0,72 (0,07) -0,54 (0,03) 0,62 (0,19) 0,40 

Ulocladium (0,05) -0,57 (0,02) 0,64 (0,03) -0,62 (0,01) 0,70 (0,05) -0,57 (0,058) -0,56 
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TlIhlll 2,- Recuenlo lollll, medi .. lInual~' frecucncia relaliva (ufc!mJ)de hongos 
anclllúlilos en Sanliago Norlc (1991-1992) 

Rccu('nlo I\Ikdia Frccuencia 
Taxa -Calegoría 1(,lal Anual Relati"a 

AcrelllOlliul1I Link 250 5 OJ 
A/ternaria Nees 5512 lOó ó 
A rth ril/ill 111 KlInze lú] ] 0.2 
AscoJll~'cctcs 200 4 0.2 
Aspergi/llls Link ]m 58 3J 
Allreohasidilllll Viala & Boyer 2&)0 54 3 
lJeallviera VlIilIel11in HX) 2 0,1 

lJotr.l'tis Mich.c.\ Pcrs. 28(,2 55 :1.I 
lJotr.l'otricllllm Sacc. & Marchal 125 2 0.1 
ChaetollliulI KlIni'.e 3M 7 OA 
Chr)'so.\lwriul1I Cordn AA 2 0,1 
C/Ilt/o.\lwrillm Link 41650 &lI 45.2 
CurvlI/lIria Bocclijn 75 1 0.1 
Doratolll)'ces Corda n O O 
Drechs/era 110 225 4 0.2 
EpicocclIJ1/ Link 2588 50 2,8 
FII.mrilll1l Link 38 1 O 
G/ioclatlillJ1/ Corda 13 O O 
G/iomas!i.\: GlIcgllcn n O O 
Hllmico/lI Tmacn 75 I 0.1 
Le,-, Anaranjadas 1(,75 32 1.8 
Ley,Blancas 7(lIX) 14<í K3 
Le, ', Ncgras 150 3 0.2 
ft1l1/hrllllchell Sacc. 788 15 0.9 
Micelio !lO esporulado 4550 88 4.9 
Chry.mlli/ia von Ar.\ :m ú 0.3 
N¡lIcor Fresen. 1213 23 IJ 
Myce/i0l'htll(}ra CoSI. 13 (} (} 

Nigrospora Zinl111enn. SO 1 0,1 
Nodu/i'\l'oriul1I Prellss 13 O O 
Paeci /ol1~l'ces Ba i 11 ¡er 725 14 0,8 
Pellicil/illJ1/ Li Ilk 528 lO 1 5.7 
Pericollia Tocle 63 1 0.1 
P/wl1Ia Sacc. 5(x) (() 0.5 
Pil/wlI~l'ce.\· Berk & Br. 6] 1 0.1 
Rhyzo/JIIs Ehrcnb 275 5 0.3 

. Sc/erotilllll Tocle IX8 4 0.2 
ScojJII/ariopsis Bainier 213 4 0.2 
SllIch.l'botris Corda 50 0,1 
SleJ1/phy/illJ1/ Wallrolh 938 18 1 
Tricltotlerl1la Pcrs. 4(X) 8 OA 
Triclwtecilllll Link In 2 0.1 
U/oc/lItlilll1l Prclls 5<JX8 lIS 6.5 
r'érticillilllll Nccs 2S O O 
Zn:olll~'Cct CS, 01 ros 3S0 7 OA 
Hongos J1oldcnlilicados 3ó3 7 OA 
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mcdia cercana a \JO "fe/m', pero ambas cifras IilmpOco dili-
rieron con Epicoccum sólo prescntó un perio
do de alza que se c:xliellde dc Encro a su mayor 

se en ,"crano. estación que difiere con 
todas y cOllccntró el .+5(X, de aislamicntos con ulla mcdia 

, , 
de 89 ufc/m' Aunquc la concentración de Altemaria, 
tiende a disminuir en los meses invernales y allmcntar en 
período estival, no prescnta estacionalidad dcfinida ni fue 
influcnciada por las yariablcs I11ctcreológicas considera
das, ' 

UIl scgundo modelo contrapucsto al del recuento 
total, caracterizado por fuertes aUlllentos desde Marzo a 
""'V:>"V. coincide con el descenso de tempcratura y un 
mayor nivel dc humedad y mcnorcs concentraciones entre 
Septiembre a Mar¡,o. cuando mayores tempcraturas y 
menor humedad. Este modelo es seguido por Pi!lIh:iffium 
y en menor por Botrytis Pi!llicilfium 
presenta un ascendentc desde Dicicmbre, alean-
zándo su cifra mú:-;illla en Agosto: SLlS conidios se obser
varon con mayor frecuencia en invierno(38%), estadís
ticamente difcrentc solo de las medias observadas en vera
no y primavera. En cstos últimos períodos, se observó la 
menor dc este que se mejor con 
el aumcnto ele la presión atmosrérica. (Tabla 1), Botrytis en 
cambio, luvo Ulla pe'luci1a alza en los meses calurosos y la 
mayor dispersión en los meses mas húmedos y fríos. Se 
aisló eOIl frecuencia relativa cn 010110 e invierno (76 
y 67 ufc/m valores que sólo difiricron en forma importan
te con primavera, estación en que se obtuvo \lila mcdia de 
2.+ ufc/m' . 

Aspi!rgillus, Auri!obllsidium y las Levaduras blan
cas, 110 presentaron ninguna correlación con las variables 
atióticas estudiadas, por lo cunltampoco se ajustan a los 
modelos sus diniÍlIlícas acrobíológicas se 
aprecian cn el Grú!lco 5, La de lcvadu-
rirormes se ubicó cn el segundo de 
aunque se obscrnlll altas conccntraciones entrc 

Diciembre seguidas de Ullil fuerte caída en las 
cifras medias obtenidas ell las distintas estaciones 
clímMicas no difirieron entre sí. 

Aspi!rgillus (al que Pi!lIidlllium) presentó 
un solo período de alza, con una má:-;imél de 128 ufc/m

J 
en 

Marzo: sus propi¡gulos sc concentraron signífícali\'amente 
. . 

en 01000 (40%), con una media de 93 urc/m', pcro no se 
diferenció del verano, es/ación que el 31 % del 
contcnido. Aureohasidillm dos períodos de dis-
persión atmosférica, y entre ambos pr¡'¡c~ical1lente 
reció del aire con cifras b;ljO \O tlfc/m': al que las 
levaduras que 110 presentan una eSlaciol1<llidad definida, 

DfSCUSION y CONCLUSIONES 

Nuestros resultados indican que entre 19<)1 y 1992 

la atmósfera de Santiago Norte se presentó 
cualitativa y cuanlitatívamente de la microbiota 

a pesar de e:xísÜr difcrencias moderadas en el gra
do de pavimentación y áreas verdes en la zona y de la 
presencia de las 3 fuentes orgilllicas suceptiblcs de 
dación microbiana ya sei1aladas, Passman (29), constató 
una mayor concentración de propúgulos fúngicos a 150 m 
de distancia de una fuente emisora. En nuestro caso, los 
lugares analizados l1111S cercanos a estos focos se ubicaron 
a mayor distancia, así sus concentraciones pudieron no 
ser inl1uenciadas por ellos. Esta homogeneidad atmosféri-
ca de la micota coincide con algunas 
informaciones aunque en Ciudad de Mé:xi-
ca se asoció la con él aumento del contenido 
fÍlllgico(31 ). 

Las grandes diferencias metodológicas y geognífi-
eas obsclyadas en la lileralum dificultan la 

de los resultados (tópico desarrollado por 
Burge(32» y nos restringió al allúl isis de UIlOS pocos artí
culos, 

Nuestra conccntración mcdia anual dc aerosporas 
tola les de 1.9'+5 u fe/n/ , fue a las medias obtenidas 
duranle 3 mIos consccutivos cn zonas m<Ís frías (Dinmnar
ca (33) Y aunque el palrón estacional en am
bos casos resultó similar al nuestro. En ciudades de Cana
dú, Italia, Mé:xico y USA también se ha observado aumen
to de la concentración estival y disminución en invierno 
(JI, 12, 3 L 35) , CIl cambio en Oklahoma y Sao Paulo la 
mayor frecllencia relativa de aislamiento se ha visto en 
ill\'iemo y 15, 36); en otros sin 
110 se ha encontrado cstacionalidad defiúida(37,38), 

C/({(!osporium, a pesar de su eondicíól\ de 
toleranle. alcanzó una media anual de 80 1 ufe/m' sll,RCrior a 
la media estimada para CopellhagclI de 193 urc/m

J 
y él la 

1 • 

obtenida Cll Holanda de l 10 tlrc/m': el del tOlal de 
colonias fue similar al 39% y 4.+% obtenidos en 
Santiago Occidcnte y Valparaíso ell alIaS ilntcriores( 19,18), 
Su porcelltajc de aislamicnto en la literatura e:xtranjcra ya 
citada ha Ilucluado entre I y 69%. 

Las levaduras quc el 8.2% 
en este moniloreo, también sc aislaron cn porcent¡üc parc
cido en los dos cstudios chilellos referidos( 18, 19). En cam
bio, nueslra cifra de para Uloc/adillm es muy alta 
comparada con la b¡lia frccuencia, menor al 0,2%, observa
da cn 01 ros estudios( 10.1 no aislándose en los an
teriorcs trab;lios nacionales. Respccto dcA/ter/iliria, nues
tro porcentaje de aislamiento ( 6(%), fue ligeramente supe
rior o similar al obtcnido tanto en Occidente (19) 
como cn Valparaíso( 18), en India(39). México(31) e Ita-
lia( IOAO)· pero muy inferior a reportados 'en 

1 (1 3)y Dinamarca Las colonias 
de Pellicilliul1I que constituycron el 5,7'% de nuestro re-
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gistro. cn Valparaíso fucron cl 19'X. y cn Santiago Occidcn
te el 8%: fucra dc Chile las cifras ymían cnlre el :' Y 26%, 
Aspergillus. quc junto con Peuil..'illiul11 sc aisla con m;lyor 
frecucncia de ambicntcs intcriorcs (.J.l). prcscntó una mc-, 
diil anual dc 58 ufc/m' . superior a la obseryada cn Holanda 
y Copcnhagcn (l.J.,1]): cn cstc monilorco. conslituyó el 
3,1% de las colonias obtcnidas. similar al 2'X. cncontrado 
cn \hllparaíso c infcrior al 7.2''/0 de Santiago Occidcnte, Las 
frecucncias rclali,'as citadas cn la litcratura \'arían cntrc I 
all2% (10.13.17.31,13.'12). aunquc cn Espaila sc le aisló 
con ulla frccucllcia del 32.3'X. (.j..1), Bolrylis prcscntó tina 
frccucncia relati\'a del 3.1 %. ligcramcntc infcrior al 5.9'X. dc 
Pavía (10). pcro supcrior a las obtcnidas cn Cagl iari (-Hl). 
Valparaíso (18) Y Copcnhagcn (33), 

Aureohasidium cs m<Ís frceuenlc cn Santiago que 
cn Valparaíso, dondc sólo rcprcscntó el O,3'X.. aunquc la 
frecuencia rclati\'a informada Cll otros países ha Iluctuado 
cntrcO.1 y 19.2%), Eph.'oeellll1COl¡stituyócl2.S%.cllnucs
lro Irabajo. rcsultando sil1li 1,Ir al J. t)'y;, cncontrado prc,'ia
mcntc Cll csta ciudad. se han informado frccucncias mcno
rcs infcriores él 0..+%, (13.33..J.O) y n¡¡¡yorcs, cercallas al (¡%, 
(17.-+1.'12), 

Epil..'oeeulII, Clllt!osporium y V!oc!lldilllll. fuc
ron favorccidos en su dispersión por el éllllllenlo de la tem
pcratura y luz solar. cfccto 110 oben'aJo CII Payia (10) ni cn 
Sao Paulo (3ó). en csta última ciudad. el aumcnto elc la 
temperatura disminuyó las acrasporas dc Clllllmporiul/1 y 
cstimuló la dispcrsión dc Altemaria y leyaduras. hccho 
quc no constatamos cn Santiago. dondc la conccnlmción 
aérca de Altemaria, Aspergilllls y ICnldunls blancas no 
fucron afectados por las yariablcs el imatoJógicas considc
radas, 

La Iluda nodislllimryó la cOllccntración c!ecollidios 
sccos ni aumcntó la dc los mucosos. como cm de cspcrar 
según los patroncs de dispcrsión dcscritos (12), Una cxpli
cación podría scr quc. de las 52 ocasioncs Cll q\le sc tom<1-
ron las ll1uestras. solo..j. coincidieron con Ilm'ia (dos du
rantc clmucstrco) y solo cn 5 se rccolectaronll1l1cstras al 
dia siguicntc dc habcr Ilo\'ido, También podría deberse él 

quc el cstudio dc correlación sc realizó con las sUlllas mcn
sualcs dc ambas \'ariablcs. 110 respetiÍndosc las indi\'i
dualidadcs, O bicn quc csta \',¡riable no sca clclcnninanlc 
CIl la dispersión de los conidios de cstos géneros especírí
coso como parecc an!lar el cstudio dc Ca rctta el al" ( I O) Y el 
de BcaullloIlI ct al..(J.J.) ya citados: adel1l,ís cstos últimos 
no encontraron corrclación significiltiYil eutrc la ,'cIocidad 
del "¡ClltO. prccipitación y radiación solar con aspcClos 
cllalitilli\'os ni cllanlitali\'os del aislamicnto dc hongos. 
pcro sí obscn'aroIl qllC a mayor teinperalura se producc 
una mayor conccnlraeión dcl lolal dc hongos :' dc 
Cludosporium. resultado que también corrcspondc COI1 
nucstras obscn'aciol1es, Gambale (3ó). obscn'ó qllc con el 
aumcnto dc las prccipitacioncs disminuyc solo la COllcell-
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traclOn dc Altenwrill y Épicol..'cum. sin innuenciar 
significatiymnellte el rccuento lotal dc hongos: pero no 
rccupcró V!odlldium Cll su cstudio. único género quc cn 
nuestra invcstigación fllc afcctado por la lluvia, El efecto 
ncgativo ejercido por la humcdad relativa sobrc 
Cladm]lorillm, concucrda con lo visto cn Sao Pilldo (36). 

dondc adcmús disminuyc el rCCllcnto lotal de prop;1guJOS. 
pero cs OpuCSIO a lo mcdido cn P¡¡Yia por Carcna el al" (lO), 

El aUIllcnto dc la prcsión barométrica. quc cn nucstro estu
dio fayoreció la dispcrsión dc Pellicillilll11 y afccló I1cgali
"amcntc la dc C/{l{/o.\/)(}rium, Vlne/adíllm y EpicoeclIl11. 
en Sao Pmllo. sin cmbargo. influyó cn forma iIl\"erSa Cll 
Pe"idllium y Epieoccum, 

Nucstras obscl'Yélciollcs. concucrdan Cll forma par
cial conlasdc Piontclli & Velasco( 18) ellcl esludio rcaliza
do cn \hllparaíso. dondc comprobaron quc el númcro dc 
colonias sc corrclacionaba positi\'alIlcnte contcmperalura 
y "c\ocidad dc\ "icllto yo cn forma llcgatiy¡¡ con hUlllcdad 
relali\'a del airc, El otro cstudio chileno rcal i/,ado no consi
dcró ,,<1 riablcs Illctcreológicas, 

Indepcndicnlemcntc dc la estratcgia cmplcada para 
el cstudio acromicológico cn diycrsas parlcs del lllundo. 
los hongos ancmófilos descritos con lHas frccucncia pcr
tcneccn a los géncros C/llt!osjwrium, Alternaría, 
Aspergillus, Pellicillium, Aureobasidium. P/wma, 
Nigrosj!ora, RIJyzo/JIIS, ¡Hllenr, ,\'temphyliul1I. CurvlI/aria, 
Fusarilllll. Sl..'opulariopsis, Aerel/10llillm, ClllIetomiul11, 
Trie/wt!erma, Candida, Rlwt!%rula, Scgún cstc cstu
dio. nuestra atlIlósfcra 110 cscapa a esta composición 
rúngica gCllcral. adclll;'¡s partc dc cstos ta,\(\ SOIl también 
citados e!lUlla cxtcnsa rcyisiÓII dc la llora alergogénica dc 
Chilc rcali/,ac!a por Carrasco & Gallcguillos CIl 1973(.J.5), 

Algullos de éstos hongos, también cstarían 
im'oiucrndos cn Chilc Cll alergias rcspiratorias Sc dctce
tan IlIli,'crsallllcntc mediantc pruebas culé'lI\cas y dc pro
vocación n<lsallbronqlli,lI o por la detccción serica dc IgE 
al1tifúl1gicas(-+6. 53), En Santiago. la prcvalcncia dc 
rc,lctividad cut<Íllca él alcrgénos inhalanlcs comuncs cn la 
pobl,lCión normal. borclc;¡ría ciJO (X~5.J.. 55), En csta misma 
ciudad. Valcnzuc]¡¡ el al, (5ó). analizaron.1,3ó.J. pruebascll
t<Íllcas positi\,(lS practicadas cn J 982 cn un ccntro dc CIl

fcrmcd,¡dcs rcspiratorias, cncon! r(¡nclo C] llC fucron reac! ivas 
frcnlc e~tr;¡elos de Allefllarill (11.8%). dc As¡u:rgillus 
(7.5%). ele Pellicillilllll (ó.5%) Y dc CliU/o.\jJoriulI1 (5.1 %), 

Con nuestros resultados esperamos contribuir a 
una mc:ior sclccción dc los extractos fúngicos él tlti I izar cn 
las pruebas dc ayuda diagnóstica de cstas arcccioncs en 
los pacicllics santiaguinos, 
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