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1. INTRODUCCION

1.1. EL ALERGENO DEL POLVO DOMESTICO

El hecho de que el polvo doméstico contiene un alérgeno

característico, capaz de producir estados atópicos en las

vias respirotorias, fue sugerido ya en 1921 por KERN (69)
y en 1922 por CCOKE (24). Sin embargo, ¿cual es la fuente

de éste alérgeno?, ha sido la pregunta que se han hecho

los alergólogos durante más de cuarenta años.

Los estudios llevados a cabo por STORM VAN LEEUWEN (129),
probaron que el alérgeno estaba presente en las muestras

de polvo procedentes de cualquier parte del mundo, por lo

que se dedujo que la fuente productora debía de ser uno

de los componentes normales y fijos del polvo.

La variación estacional del contenido de alérgeno del pol-

vo, con un notable incremento en otoño (139), coincidiera-
do con el momento en que se incrementan estas manifestó-

ciones atópicas, hizo suponer que se trataba de una sus-

tancia de origen.biológico. También corroboró esta supo-

sición el hecho de que el polvo de las muestras proceden-

tes de viviendas humildes, poco ventiladas, edificadas
sobre terrenos húmedos y pantanosos, contenian mayor can-

tidcd de alérgeno que el procedente de aquellas que goza-

ban de mejores condiciones y estaban situadas

secos (131).

en lugares
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En 1924, STORM VAN LEEUWEN y cois. (130) demostraron la

influencia favorable de la alta montaña en las complica-

ciones asmáticas oue tenian al polvo doméstico como agen-

te causal, y VAREKAMP, en 1925 (132), la correlación in-
versa existente entre la actividad alergénica del polvo

doméstico y la altura sobre el nivel del mar.

A pesar de existir una base firme sobre el origen bicló-
gico del alérgeno al polvo, la búsqueda de la fuente pro-

ductora no resultó fácil. Fueron muchos los investigado-

res del mundo entero que intentaron descubrir la natura-

leza de la sustancia o sustancias responsables de dicho

poder alergénico, siendo los componentes del equipo de

investigadores del Departamente de Alergología de la Uni-

versidad de Leiden quienens lo hicieron de una forma exhaus

tiva, llegando a resultados positivos (119, 122, 134, 136,

137, 138, 139).

Las sustancias de origen biológico, tales como escamas

cutáneas del hombre y animales domésticos, mohos y leva-

duras, insectos y arácnidos fueron detenidamente estudia-

dos.

Los productos de descamación cutánea de animales domésti-
eos fueron rápidamente descartados, ya que el alérgeno se

presentaba en cantidades similares en hogares con o sin

animales.

La cantidad de escamas dérmicas desprendidas del hombre

alcanza valores considerables, y sus extractos pueden

producir, en determinados individuos, reacciones cutáneas
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positivas. Pero para que se produzcan estas reacciones cu-

táneas, se han de ensayar extractos de escamas dérmicas
de concentración muy elevada, siempre muy superior a la

concentración de extractos de polvo que produzcan una res-

puesta similar. Por otra parte, aunque dichas escamas hu-
manas puedan producir estados atópicos, la periodicidad de

esiia atopia (con un incremento de las manifestaciones as-

máticas a principios de año) no coincide con la de la ato-

pia al polvo doméstico (con un incremento de casos en ato-

ño) .

Las reacciones cutáneas con estractos preparados a partir
de mohos y levaduras, tampoco coincidieron con las obteni-
das con los extractos de polvo. También en este caso se

necesitaban concentraciones mucho mayores.

Las experiencias realizadas con extractos de insectos y

arañas, resultaron también negativas. Los únicos extrae-

tos que gozaban de cierta similitud con los de polvo do-

méstico, eran los de algunos ácoros, tales como Acarus

siró, Tyrophagus putrescentiae y Glycyphagus domesticus.

Desde hacía ya tiempo,los ácoros venían siendo conside-
rodos como fuentes de alérgenos. A partir de principios

de siglo, repetidas veces se habían señalado casos de

asma que tenian a los ácoros como agente etiológico.
ANCONA(3), en 1923 señala una "epidemia de asma" en 21

<«»

personas que manipulaban cereales, que se demostró era

debida a Pediculoides ventricosus. STORM VAN LEEIWEN
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y cois. (130), en 1924, citan un caso de asma producido por

Acarus siró y G1 ycyphagus spp., DEKKER (35), en 1928, sería-
la que, en Alemania, puede considerarse que el 60% de los

casos de asma, tienen a los ácoros como causa primaria o

accesoria. Estos casos, y muchos parecidos, publicados en

la literatura especializada, indujeron a la búsqueda de

un agente similar como responsable del poder alergógeno
del polvo doméstico.

No obstante, dicho alérgeno no podía ser idéntico al pro-

ducido por las diversas especies de Tyroglyphidae y G1y-

cvphagidae antes señalados* Las reacciones cutáneas ob-

tenidas con extractos de tales acares no coincidian exac-

tómente con las obtenidas con extractos preparados a par-

tir de polvo doméstico. Además, aun cuando dichos ácoros
eran de frecuente hallazgo en el polvo, la cantidad en

que se encontraban era demasiado pequeña para poder ser

considerados como única fuente del alérgeno del polvo do-

mástico.

En 1964, VOORHORST y cols.(l36), en Holanda y OSHIMA

(84) en el Japón, observaron en el polvo doméstico la

presencia constante y abundante de un ácaro pertenecién-
te al género Dermatopnagoides, identificaco por FAIN(38),
en 1966, como Dermatophagoides pteronyssinus.

Extractos preparados a partir de este ácaro, dieron reac-

ciones cutáneas parecidas a las producidas por extractos

obtenidos a partir del polvo doméstico. Pero no eran solo

los ácoros vivos los únicos que-poseion acción alergógena,
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sino rué VOORHORST y cois. (137, 139) comprobaron que

extractos preparados a partir del sustrato en que ha-

bían sido cultivados estos ácaros, y que contenían tan

solo sus excrementos, poseían también poder alergógeno.

A partir de este momento el estudio de la acarofauna del

polvo doméstico adquiere una importancia capital en su

relación con las atopias respiratorias.
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1.2. ACAROS DEL POLVO DOMESTICO

1.2.1. FRECUENCIA Y DENSIDAD

El estudio de los ácoros del polvo doméstico, iniciado

por SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN (122) en Holanda, fue

continuado por gran número de investigadores, en sus

respectivos paises (6, 16, 19, 23, 26, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 56, 72, 74, 76, 83,

85, 87, 91, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 106, 107, 124,

126, 140, 141, 142, 143, 145), con objeto de estable-

cer su composición y probable papel en la etiología
del asma alérgica.

Según los datos publicados por los diversos autores,

la frecuencia de infestación por ácoros en el polvo

doméstico varía dentro de amplios límites. Dicha va-

riación puede ser debida, en gran parte, a las diver-
sas técnicas utilizadas por unos y otros. Dado el ca-

racter microscópico de sus componentes esta fauna a-

carina pasa usualmente desapercibida, a menos que se

utilicen técnicas de investigación adecuadas.

Mientras OSHIMA (87) y MIYAMOTO (78), en el Japón,

SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN (122), en Holanda y

ARAUJO-R3NTAINE y cois. (6) en Alsacia, encuentran

un 100% de positividades en las muestras examinadas,

y FAIN (38), en Bélgica y PENAUD y cois. (96) en
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Francia dan un 86% y 80% respectivamente, el porcen-

taje de muestras positivas es notablemente inferior
en los trabajos de CHARPIN y cois.(33) (67% en Fran-

cia), WHARTON (141) (60% en E.E. U.U.), REY CALERO y

GARCIA DE LOMAS (97,98) (47% en Cádiz) y L.ARSON y

cois. (73) (38% en E.E. U.U.).

También los valores máximos citados oscilan dentro

de un amplio margen: 138 ác./g de polvo (LAR30N y

cois. (73)), 500 ác./g (SPXEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN

(122)), 800 ác./g (HAARLN y ALANI, (56)), 1927 ác./g
(SESAY y D03SON (104)), 1960 ác./g (ARAUJO-FONTAINE
y cois. (6)) y 2050 ác./g (OSHIMA (87)).

1.2.2. COMPOSICION DE LA FAUNA ACARIÑA DEL POLVO

Los primeros estudios realizados sobre esta fauna

acariña consideraron al "ácaro doméstico" (Glycypha-

gus domesticus), al "ácaro de los granos” (Acarus
siró) y al"ácaro del queso" (Tyrollchus casei), como

las especies más comunes; del polvo doméstico.

Este criterio ha sufrido un cambio radical en los

últimos años, durante el transcurso de los cuales

se ha comprobado que los más típicos representantes
de esta fauna acariña son los ácoros de la familia
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Pyroglyphidae (Dermatophagoides spp. y Euroglyphus

spp.), próximos parientes de los ócaros de la fami-
lia Psoroptidae, agentes causales de sarnas de ani-
males domésticos.

Es interesante señalar que, a pesar de que estos cica-
ros Pyroglyphidae, considerados actualmente como los

mas genuinos representantes de la fauna acariña del

polvo, son conocidos desde hace más de un siglo, la

especie tipo, DermatoDhacjoides Scheremewskyii , fue

descrito por Bogdanoff en 1S64 {15), su presencia
en el habitat doméstico pasó desapercibida hasta el

año 1964, en que los estudios realizados por OSMIMA;

(84), en el Japón, y por VOORHCPST y cois. (136),.
en Holanda, señalaron su presencia y su posible pa-

peí etiológico en la alergia al polvo doméstico. A

partir de esta fecha, numerosas publicaciones han

puesto de manifiesto lo presencia prácticamente cons-

tante de los Pyroglyphidae en el polvo doméstico, en

todas las localidades sometidas a estudio, y su carac-

ter predominante frente a los demás grupos de ócaros.

La distribución de las diversos espécies pertenecien-
tes a dicha familia ( D. pteronyssir.us, . D, faringe,

D. microceras, P. evansi, D. rwandce, D. aureliani,
D, passericolo¿ D. halterophylus, D. neotropicalis,

Euroglyphus mavnei, E.longior, Pyroglvphus morlani,
P. africanus, Bontiella bouilloni, Sturnophagoides

brasil ienfe-i s , S, bakeri , Malayoglyphus carm r-1 i tus,

M, interrr.edius) , es muy variable, pero dentro de ellas
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debemos señalar el carácter cosmopolita de D. pterony-

ssinus, cuyo habitat característico es el polvo domes-

tico, donde encuentra las condiciones ecológicas idóneas
para su desarrollo (alimento, humedad, temperatura, etc.)»

D, faringe, acaro propio de productos alimenticios al-

macenados, y citado frecuentemente en el polvo domes-

tico del continente europeo, aunque en mucha menos can-

tidad que D, pteror.yssinus, es el acaro predominante
en la acarofauna pulvícola en E.E. U.U. (73, 14l).
WHARTON ( 14l), da el nombre de "acaro del polvo euro-

peo" a D, pteronyssinus y "acaro del polvo americano"
a D, faringe.

Junto a estos dos Pyroglyphidae cabe indicar otra

especie, el Euroglyphus maynei, como otro de los tí-

picos habitantes del polvo doméstico, si bien no se

ha hallado hasta el momento en el contienente ameri-

cano.

En los Cuadros n®. 1 y 2 se resumen los resultados
de’los trabajos realizados por diversos autores, en

diferentes paises, sobre la distribución de estas

tres especies de Pyroglyphidae en las muestras de pol-

vo estudiadas.

En cuanto a D, passericola, especie citada por FAIN

( 36, 37, 39), como infestante de nidos y plumas de
diversas especies de pájaros, fundamentalmente de

Passer domesticus L., es de frecuente hallazgo en

el polvo doméstico del Japón. MIYAMOTO y cois. (78)
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Y OSHIMA (87), señalan haber encontrarlo dicha especie
en el 100% de las muestras estudiadas en diversas loca-

lidades japonesas, representando un 8,7% del total de
ácoros recogidos. Tmbien PENAUD y cois. (96) señalan
su presencia en el polvo doméstico de Francia, si bien
su hallazgo se dio en una única muestra de polvo de las

253 examinadas por los autores, por lo que su presencia

puede ser considerada como meramente ocasional.

Los restantes Pyrojglyphidae hallados en el polvo domes-

tico, en su mayoria nidícolas o detritícolas, han sido
citados con carácter accidental. En el Cuadro n^ 3 se

resumen las diversas especies de Pyroglyphidae citadas
con carácter accidental en el polvo doméstico, su lo-

calización geográfica y las correspondientes referen-

cias bibliográficas.

Recientemente (55) se ha descrito una nueva especie del

género Dermatophagoides, el D, microceras, especie muy

próxima a D. faringe, por lo que es muy probable que

una parte de los hallazgos referidos a esta última es-

pecie deban ser revidados.

Otras familias de ácoros Sarcoptiformes , incluidas

como la anterior en el Supercohorte de los Acaridiae,
tienen una abundante representación en la fauna acari-
na del polvo doméstico. Son las familias Glycyphagidae

y Tyroglyphidae, cuyos representantes se encuentran

usualmente asociados a cereales, harinas y otros pro-

ductos alimenticios almacenados. Estos ócaros, sin
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embargo, invaden con frecuencia el ambiente doméstico y

pueden llegar a constituir una fracción importante de la
fauna acariña presente en el mismo, e incluso, en condi-
ciones favorables, llegar a constituir las especies do-

minantes de aquellq.

Los Glycyphagidae, tanto por la frecuencia de su hallaz-

go como por el porcentaje que pueden alcanzar en la com-

posición de esta biocenosis característica del polvo do-

mástico, son los que siguen en importancia a los Pyro-

glyphidae. A pesar de ello, los datos aportados por los

diversos autores son muy variables (algunos solo se li-
mitán a citar su presencia), dando valores que oscilan
entre límites tan amplios como los de 2 al 31,8% frente

al numero total de ácoros presentes en las muestras es-

tudiadas (51, 74, 78, 87, 96, 102, 122), Las especies
citadas con mayor frecuencia pertenecen a los géneros
Glycvphagus (G. domesticus, G, destructor, G, privatus),
(6, 23, 38, 51, 56, 73, 76, 87, 97, 98, 102, 104, 122,

136), Chortoglvphus (Ch. arcuatus) (6, 56, 78, 87, 97,

98, 122), Gohieria (G. fusca) (23, 38, 56, 78, 87, 102,

104, 122), 81omia (B. freemani) (6, 78, 87),

Los Tyroglyphidae, que en los productos almacenados

llegan a formar poblaciones numerosísimas, aparecen en

el polvo doméstico en cantidades, en proporción, más
reducidas! que los anteriores, constituyendo tan solo

entre el 0,4 y el 3,6% de la fauna acariña total ( 51,

74, 78, 87, 102, 104, 122), Las especies hobitualmente
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denunciadas son Tyrophagus spp. y Acarus siró "complex*

(6, 38, 51, 56, 74, 78, 87, 97, 98, 102, 104, 122).

Los Oribátei, típicos representantes de la fauna edá-
fica, constituyen un segundo grupo de ócaros Sarcopti-
formes de frecuente hallazgo en el polvo doméstico, pe-

ro con representación escasa en el total de las poblacio-
nes estudiadas en este hábitat. Bolo algunos autores han

prestado atención a estos ócaros como miembros de esta

acarofauna, oscilando su número entre el 0,3 y el 2,8%
del total de ócaros. Según OSHIMA (87), algunas espe-

cies de Oribátei, presentes sobre todo en casas viejas,

deberían ser consideradas como típicas de la biocenosis
acariña doméstica.

El resto de los ócaros que se encuantran en el polvo do-

méstico, hasta un total aproximado de 50 especies, perte-
necen ya a Sub-órdenes distintos: S.O. Trombidi formes y

S.O. Parasitiformes. Su presencia en el polvo doméstico
sufre variaciones, de unas especies a otras, condiciona-
das a los hábitos de las mismas.

La Supercohorte de los Tarsonemini (S.O. Trombidi formes)
incluye la familia Tarsonemidae, cuyas especies son de

hábitos micófagos, o parásitos de plantas o depredadoras

de otros ócaros o insectos, lo que motiva que su hallaz-

go en el polvo doméstico sea citado frecuentemente (23,
33, 56, 74, 78, 87, 97, 98, 104, 122). La familia Pyemo-

tidae,. en cambio, perteneciente a este mismo grupo y re¬

presentada por especies depredadoras de insectos que vi-
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ven en los granos, solo tiene una representación espo-

radica y escasa en el hábitat doméstico.

La Supercohorte de los Prostigmata, perteneciente a es-

te mismo suborden, comprende especies en su mayor parte

depredadoras de otros ácaros. Por este motivo su presen-

cia en el polvo doméstico es myy común (6, 23, 33, 51,

56, 74, 78, 87, 97, 98, 104, 122, 136), aunque aparez-

can en cantidades poco elevadas. Algunas especies del

género Cheyletus (Ch. eruditus, Ch, Trouessatii), han

sido halladas par casi todos los autores en las mués-

tras estudiadas, si bien esporádicamente pueden encon-

trase especies de otros géneros pertenecientes a la mis-
ma familia Cheyletidae (Cheyletia flavelifera, Che.1 eto-.

morpha spp.) y a otras familias, tales como Bdellidae

(Spinibdella sp.) y Tydeidae (Tydeus sp.)

El S.O. Parasiti formes esta representado en el polvo do-
méstico únicamente por especies pertenecientes a la Su-
percohorte de los Mesostigmata. Si bien algunas especies

presentan carácter depredador, la mayoría de ellas pue-

den considerarse como especies extrañas a este hábitat
y por lo tanto procedentes de contaminaciones accidenta-

les (78, 87, 122).
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CUADRON2.3,-ResumenbibliográficodelasespeciesdelafamiliaPyroglyphidae halladasenelpolvodomésticodeformaocasional.
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1.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPOSICION CUALI

Y CUANTITATIVA DE LA FAUNA ACARIÑA DEL POLVO

DOMESTICO.

1.2.3.1. Humedad relativa

Para poder cumplir de forma óptima su ciclo vital, los
ácaros en general, y los Acaridiae en particular, preci-
san que la humedad relativa del substrato sea muy eleva-

da, oscilando entre 80-90% para la mayor parte de las

especies (16, 27, 28, 60, 61, 117, 119). Cuando la hume-

dad ambiental desciende a valores del 60% o inferiores,

el desarrollo de la población acariña se detiene y la

mayoría de los ácaros mueren. SPIEKSMA y cois. (124),
señalan que la humedad es el factor principal en el con-

trol del desarrollo de una población acariña.

HAARLAN y ALANI (56) indican que, en Dinamarca, la H.R.
de la mayoría de las casas con calefacción central al-

canza niveles de tan solo 30-40% durante un periodo anual
de 8-9 meses. La supervivencia de los ácaros en tales

condiciones solo puede explicarse al pensar que existí-

rán,dentro de lq misma casa, microhábitats con una H.R.

alta, en donde estos ácaros son capaces de continuar

su desarrollo.

La H.R. ambiental de una casa estará supeditada a una

larga serie de factores que dependerán no solo de las
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condiciones climáticas externas, sino también del nivel

de vida de sus habitantes. Entre tales factores cabe

destacar: tipo de construcción, terreno sobre el que

se asienta la vivienda, tipo de calefacción usada, há-
bitos higiénicos de sus moradores, humedad y tempera-

tura exteriores, etc.

1.2.3.2. Temperatura

Aún cuando el desarrollo de la mayoría de especies de

ccaros es óptimo a temperaturas de 21-259C (ló, 27, 28,

60, 61, 71, 117, 119, 124, 145), la mayor parte de ellos

presentan una notable resistencia frente a variaciones
térmicas moderadas, habiéndose observado que continúan

multiplicándose a temperaturas comprendidas entre 15-

309C. Es, por lo tanto, poco frecuente hallar en un

hábitat doméstico temperaturas que excedan estos velo-

res límites y que, por lo tanto, influyan de forma no-

table en el desarrollo de la población acariña.

A pesar de que la temperatura ambiental de la casa in-

fluya poco en el desarrollo de los ácoros, la tempera-

tura exterior interviene de una forma indirecta pero

decisiva, SPIEKSMA y cois. (124) señalan que la H.R.

de las casas do Davos (Suiza), durante el verano, es

normalmente de un 50%, con una temperatura exterior de

unos 209C. En invierno, al descender la temperatura
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exterior de forma notable, la necesidad de instaurar
un sistema de calefacción para mantener una temperatu-

ra ambiental de 18-20^0 en el interior de las viviendas,

hace que la H.R. de las mismas descienda a un 20-35%.

1.2.3.3. Alimento

Como en todos los seres vivos, el desarrollo de los áca-
ros del polvo doméstico está supeditado a la presencia,
en su hábitat, de sustancias apropiadas para su nutri-

ción. Estas sustancias, que varían según las diversas

especies, tienen como característica común su alto con-

tenido proteico.

Teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de las di-

versas especies más comunmente encontradas, no es de

extrañar la presencia constante y mayoritaria de D. pte-

ronyssinus en el polvo doméstico, cuya dieta está cons-

tituida fundamentalmente por las escamas epidérmicas
que constantemente se desprenden de nuestro cuerpo en

cantidades notables, calculadas en unos 5 g a la sema-

na (50, 70). También puede ser esta la fuente de ali-
mentación de otros Pyroglyphidae (Euroglyphus maynei y

Dermatophagoides faringe), si bien estas especies pre-

sentón una dieta alimenticia mucho menos estricta y pue-

den alimentarse perfectamente de los productos de la des-

pensa o residuos de tales productos presentes en el pol¬
vo
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Las especies pertenecientes a las familias G1ycyphagi-
dae y Tyroglyphidae utilizan, como principal fuente
nutricia, materias alimenticias con elevado contenido

proteico y glucídico, preferentemente cuando éstas es-

tan alteradas o en estado de descomposición (52, 54,

60, 61, 115). La presencia de tales sustancias en el

polvo doméstico, como consecuencia de la llegada al
mismo de los residuos procedentes de la mesa o de la

cocina, condicionará la frecuencia y densidad con que

dichos ácaros se presenten en esta biocenosis pulvíco-
la.

La H.R. es también factor determinante en la presencis

o ausencia de determinados tipos de alimento, y por lo

tanto de la de determinados tipos de ácaros pulvícolas
dependientes de estos nutrientes. Cuando la H.R. alean-

za valores elevados, el crecimiento de mohos y micelios

fúngicos está notablemente favorecido, constituyendo
estas sustancias el factor primario (Tarsonemus -Spp. y

otras especies estrictamente micófagas) o accesorio

(Tyroglyphydae y G1ycyphagidae) en Iq alimentación de

determinados grupos o especies de ácaros. BRONSV7IJK

(18) señala que puede realizarse el control de la po-

blación acariña pulvícola mediante el uso de fungici-
das.
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1,2.3.4. Microhábitat

Como consecuencia de los tres factores citados anterior-

mente (humedad relativa, temperatura y alimento), la com-

posición cuanti y cualitativa de la fauna acariña del pol

vo, dependerá de que las diversas especies encuentren,

dentro de un determinado domicilio, los microhóbitats que

reúnan las condiciones adecuadas para su supervivencia,
desarrollo y reproducción.

MAUNSELL y cois. (74) señalan que en Gran Bretaña, el

polvo recolectado de los colchones contiene un número
de ócaros 100 veces superior que el recolectado en la

sala de estar. Los autores indican, asimismo, que los

acares se localizan preferentemente en la superficie del

colchón, donde se acumulan gran cantidad de escamas hu-

manas, aunque, de acuerdo con HAARLN y ALANI (56), tam-
bien puedan acumularse en el polvo de qquellos lugares

que estén en contacto inmediato con el colchón.

Según STENXUS y CUNNINGTON (127), aun cuando el material

de que esta fabricado el colchón (lana, espuma, fibras

sintéticas, etc.) no constituye nunca el alimento de los

ácoros y, por lo tanto, teóricamente no influya en la

aparición de éstos en el interior del colchón, si éste
está ya muy usado y su cubierta se hace permeable a las

escamas humanas y a los ócaros, puede desarrollarse en

su interior una abundante fauna acariña, que estará

prácticamente aislada de los factores ambientales exter-

nos, algunas veces adversos.
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SESAY y D03S0N (105) realizan un exhaustivo estudio de

los ácoros presentes en las distintas partes de 60 ca-

mas diferentes, con un total de 486 muestras recolec-

tadas. La mayor representatividad, en relación al nú-
mero de ácoros existentes en cada una de ellas, corres-

pondió a D. pteronyssinus, seguido de E. mavnei. Después

de clasificar las diversas camas, según el número de es-

tratos o capas que las revestían, los autores señalan
no haber encontrado una correlación significativa entre

el número de ócaros presentes y el número de coberturas

que pudiera contener la cama. Sin embargo, el análisis
de las muestras procedentes de los diversos estratos,

mostró que las mayores densidades de ócaros se encon-

traban siempre en los estratos intermedios. El análisis
de lq significación indicó que tales diferencias eran

altamente significativas referentes al número total de

ócaros y al número de D, pteronyssinus? sin embargo no

existía significación con respecto al número de E, may-

nei.

GRIDELET y LE8RUN (5l), en un estudio ecológico sobre

la dinámica de las poblaciones acariñas pulvícolas,
señalan que existe ana gran diferenciaren cuanto a la
densidad de la población y en cuanto a su diversidad

específica, entre las distintas muestras de polvo reco-

lectadas en diferentes lugares de una misma vivienda.
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1.2.3.5 . Presencia de depredadores

La existencia de diversas especies de ácaros depreda-

dores da lugar a que, dentro de la biocenosis pulvíco-
la acariña, se establezcan una serie de interacciones

predotor-presa, que determinarán, sn mayor o menor cuan-

tía, el desarrollo de dicha población. SOLOMON (114, 116)
por otra parte, señala cue es posible controlar experi-
mentalmente el crecimiento de A. siró en cultivos median-

te la inoculación a los mismos de unos pocos especímenes
de Cheyletus spp.. GRIFFITHS (53) señala qu^.a fumigación
del trigo almacenado resulta con frecuencia innecesaria

por la presencia en el mismo de Cheyletus spp., ácaros
depredadores que pueden mantener bajo control, en condi-
clones naturalesyd "acaro de los granos" que infesta
muy amenudo al trigo almacenado.

GRIDELET y LEBRUN (51) realizan un estudio sobre la re-

loción existente entre el número de D. pteronyssinus

presentes en el polvo doméstico y el de Chevletus spp.

Los coeficientes de correlación obtenidos, parecen in-

dicar, según los autores, que los ácaros pertenecientes a

la familia Cheyletidae constituyen un factor importante
en el control numérico de las poblaciones de D. pteroriy-

ssinus,
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1.2.3.6. Epoca del año

Los primeros estudios realizados sobre la posible va-

riación estacional de los ácoros presentes en el polvo

doméstico fueron llevados a cabo, en 1967, por SPIEKSMA

y SPIEKSMA-BOEZEMAN (122), en tres casas de Leiden (Ho-
landa). Señalan los autores que los ácoros pertenecien-
tes al género Dermatophagoides, al igual que los perte-

necientes a los demás géneros presentes en el polvo do-

mástico, sufren un aumento y descenso periódico de sus

poblaciones a lo largo del año. Los valores máximos ha-
liados corresponden a las muestras recolectadas en los

meses de agosto, septiembre y octubre, en tanto que los
valores mínimos se observan en las correspondientes a

los meses de febrero, marzo y abril.

VOCRMORST y cois, (139) hacen hincapié en la concordan-

cia existente entre esta variación estacional de los

ácoros del polvo doméstico y el incremento autumnal

de los ataques asmáticos en qquallos pacientes que

presentan atopia al polvo doméstico.

SPIEKSMA y cois. (124), señalan haber encontrado resul-

tados parecidos a los de SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN

(122), en diversas localidades suizas, aun cuando el

número de ácoros hallados fuera muy superior.

GRIDELET y LEBRUN (51) indican que la variación esta-

cional del número de ejemplares de D, pteronyssinus,
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presentes en les muestras tomadas periódicamente en una

casa de Bélgica, muestra dos máximos distintos a lo lar-

go del año: uno correspondiente al mes de julio y otro
a los meses de septiembre-octubre.

SHAMIYEH y cois. (106) afirman que, después de recoger

muestras a intervalos mensuales en 15 casas distintas

del estado de Tennessee (E.E. U.U.), las mayores densi-
dades de ácaros presentes en las mismas correspondió a

las recogidas de julio y septiembre, siendo las del mes

de febrero las que dieron resultados más bajos.

1,2.3.7. Situación geográfica

La distribución y densidad de las diversas especies de

ácaros presentes en la biocenosis acariña del polvo do-

mástico, varia sensiblemente de acuerdo con la proceden-

cia geográfica de las muestras examinadas. Dicha varia-

ción se menifiesta, de una forma cuantitativa, en oque-

lias especies de distribución cosmopolita, como conse-
•

cuencia de las diferencias climáticas existentes entre

distintas localidades, y de una forma cualitativa en

aquellas otras cuya área de distribución es limitada.

Los resultados hallados por SPIEKSMA y cola. (124), en

un estudio comparativo de los ácaros existentes en Iqs
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casas de Holanda y los de diversas localidades suizas,
muestran que existe una relación inversa entre la al-

titud y el número de ócaros presentes en el polvo de

una vivienda.

PENAUD y cois, (96) señalan que el 65% de las muestras

recogidas en localidades situadas a una altura superior
a los 1.300 m sobre el nivel del mar fueron negativas

a la presencia de ócaros, frente a un 19% de negativi-
dades entre las muestras recolectadas en la llanura

alsacianat
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1.3. INFLUENCIA DE LA "AUNA ACARIÑA DEL POLVO DOMESTICO

Eí! LA COMPOSICION DEL ALERGENO DEL POLVO

Después de los trabajos de VOORHORST y cois. (136) en

los que se señqlan a los ácoros del polvo doméstico,
particularmente a D. pteronyssinus, como principales

agentes etiolégicos del asma atcpica, el estudio del

alérgeno del polvo ha recabado la atención de los aler-

gólogos del mundo entero. No se ha llegado sin embargo,

hasta el momento actual, a una uniformidad de criterio

sobre la identidad del alérgeno contenido en el polvo

doméstico y el producido por D. pteronyssinus, quedan-

do asimismo numerosas incógnitas sobre el papel que

pueda jugar el resto de la fauna acariña, presente en

el polvo, en la producción de tal alérgeno.

Es difícil, no obstante, comparar los resultados obteni-

dos por los diversos autores, dada la diversidad de mé-
todos empleados y los diferentes criterios de valoración

utilizados» Resumiendo podemos señalar que:

a- No existe un criterio uniforme a la hora de diag-
nosticar una reacción como positiva.

b- No existe un método exacto para valorar la concen-

tración antigénica de un extracto. El uso indistin

to de ácoros puros o de cultivos enteros para la

preparación de extrcctos de ácaros, complica aún
más la valoración, dado el alto poder antigénico
de las exuvias y excrementos de algunos ácaros.
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c- El empleo de tests da provocación respiratoria

por algunos autores y de tests cutáneos, de pun-

tura o intradermieos, o técnicas in vitro, por

otros, motiva la imposibilidad de comparar los
resultados.

d- El uso de diferentes tipos de substratos para

el cultivo de una misma especie de acaro, y vi-

ceversa, puede influir en el resultado de las

pruebas diagnósticas.

1.3.1. PAPEL QUE REPRESENTA P. pteronvssinus

Con el empleo de pruebas intradérmicas, VOORHORST y

cois. (137) y SPIEKSMA y VOCRHORST (123), señalan que

existe una clara identidad alergénico entre él polvo

doméstico y D, pteronvssinus. Según MAUNSELL y cois.

(74), un 94%, de enfermos con reacción positiva al pol-

vo doméstico dieron positividad frente a D. pteronyssi-
ñus. Reusultados análogos-han sifo citados por VIRCHOV

(133), YOUNG y BANGA (143, 144), NEGRINI (8l) y CHARPIN

y cois. (33, 34).

Mediante el empleo de reacciones de provocación respi-

ratoria, mientras PELIKAN y WRIES (92), VIRCHOV (133)
y COLLDHAL (22), obtienen resultados semejantes a los

anteriores, YOUNG y BANGA (143, 144), señalan haber

obtenido un porcentaje de positividades al extracto
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de D. pteronyssinus mucho más bc¡jo que el obtenido

al practicar tests cutáneos. Dicha discordancia es

debida, según los autores, a la mayor especificidad

antigénica que presentan los tests de provocación
frente a los tests cutáneos.

VIRCHOV (133) señala que la eosinofilia producida por

inhalación de estractos antigénicos, era mayor al usar

extractos de polvo domestico que al usar extractos de

D, pteronvssinus,

Con el empleo de métodos ”in vitro" tampoco ha habido

uniformidad de opiniones. Mientras STENIUS y WIDE (127)
STENIUS y cois. (128) y ARAUJO-FONTAINE y cois. (4., 5),
señalan haber logrado neutralizar anticuerpos produci-
dos por conejos sensibilizados a uno de los antígenos,
con el empleo del otro antígeno, KAV/AI y cois. (68),
mediante técnicas de inmunodifueión, af irmarihaber ob-

tenido como único arco de precipitación, común a ambas
antígenos, el correspondiente a las escamas humanas

contenidas en el polvo doméstico, usadas como raedio de

cultivo para D, pteronvssinus. Al medir la liberación
de histamina de leucocitos de enfermos alérgicos, los

resultados obtenidos por los autores fueron notable-

mente distintos al usar uno u otro extracto.
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1.3.2. PAPEL QUE REPRESENTAN LAS DEMAS ESPECIES DE

Pyroglyphidae

Con respecto a la posible identidad o parentesco anti-

génico entre los qntígenos liberados por las diferen-
tes especies del género Derrnatophagoides, mientras
MIYAMOTO y cois. (76) y PEPYS y cois. (93), afirman
que existe entre ambos extractos una alergenicidad

cruzada, y MAUNSELL y cois. (74) señalan haber obte-
nido reacciones cutáneas mucho más débiles al usar ex-

tractos preparados a partir de cultivos de D. faringe

que las obtenidas al usar extractos de la misma concen-

tración preparados a partir de cultivos de D. pterony-

ssinus, SPIEKSMA y VOORHORST (123) y VOORHORST y cois.

(139) llegan a la conclusión de que D. pteronyssinus

Y D« faringe son la fuente del mismo alérgeno. Según
estos autores, las diferencias antigénicas halladas

por otros investigadores no son más que el resultado

de la diversidad de métodos y antígenos empleados.

Según CHARPIN y cois. (33), existe entre ambos extrae-

tos un estrecho parentesco antigénico.

STENIUS y cois. (128), señalan que las tasas de IgE

específicas en sueros de pacientes alérgicos al pol-
vo doméstico, correspondientes a D. pteronyssinus
son mucho más altas que las correspondientes a D. fa-

rinae. Como resultado de ello, concluyen los autores
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que, si bien existe entre ambos ácoros una marcada e

indudable alergenicidad cruzada, uno de los componen-

tes responsables se halla en mayor cantidad en D. pte-
ronyssinus que en D. farinae.

La dificultad de obtener cultivos puros de otras espe-

cies de ácoros Pyroglyphidae, hace que, hasta el momen-

to, no se hayan realizado, de una forma seriada, ensa-

yos que puedan mostrar la naturaleza antigénica de ta-

les ácoros. A pesar de ello, la mayoría de los autores

creen en la posibilidad desque sean las diversas espe-

cies de esta familia las principales responsables del

poder alergénico del polvo doméstico.

1.3.3. PAPEL QUE REPRESENTAN OTROS GRUPOS DE ACAROS

En un estudio comparativo, usando cuatro especies dis-
tintas de ácaros, D. pteronyssinas, Acarus siró, Gly-

cyphagus domésticus y Tvrophaqus putrescentiae, MAUN-

SELL y cois. (74) señalan haber encontrado que, de 94

enfermos con reacción positiva a D. pteronyssinus, 55

la dieron también positiva a A. siró, 30 a G. domesti-
cus y 34 a T, putrescentiae. Según los autores, este

elevado número de reacciones múltiples podia ser debi-
do, bien a una cierta similitud antigénica o bien a la
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exposición a una mezcla de estas especies, dado su fre-
cuente hallazgo eh el polvo doméstico.

MIYAMOTO y cois. (76) (estudiaron las reacciones cruza-

das producidas por seis especies de ácoros. Las espe-

cies pertenecientes a la familia Tyroglyphidae presen-

taron una antigenicidad cruzada altamente significati-

va con D, faringe, mientras que el grado de significa-
ción era mucho menor entre esta especie y las corres-

pondientes a la familia Glycvphagidae.

SPIEKSMA y VOORHORST (123), señalan que existe entre
los alérgenos de T. putrescentiae y A. siró un cierto

grado de relación antigénica, pero no identidad; sin

embargo ambos son notablemente distintos a los alerge-

nos del polvo doméstico y a D, pteronyssinus.
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1.4. JUSTIFICACION DE ESTE TRABAJO

El estudio crítico de los trabajos anteriormente cita-

dos en este capítulo introductorio, pone claramente de
manifiesto el papel etiológico de esta acarofauna pul-
vícola en la aparición de las manifestaciones atópicas
respiratorias, de cuyo origen puede responsabilizarse
al polvo doméstico. Por otra parte, los contactos man-

tenidos con algunos ilustres alergólogos barceloneses,

especialmente los Dres. Alemany Val1s y Muñoz López, ncs

permitieron conocer que era elevado el porcentaje de la
población infantil de nuestra ciudad que acudía a los

consultorios de esta especialidad, afecta de procesos

atópicos de este origen.

La falta de trabajos españoles sobre esta interesante
faceta de la alergología, y sobre todo la ausencia de

los mismos en lo que respecta a nuestra ciudad, nos

indujo a orientar nuestro trabajo hacia el esclarecí-

miento de estas cuestiones en nuestro medio urbano.

La gran variación que presenta la biocenosis pulvíco-
ca de unas localidades a otras, tanto en lo que se re-

fiere al aspecto cuali como cuantitativo,,nos ha mos-

trado la necesidad de realizar un estudio detenido

sobre la acarofauna normalmente presente en las casas

de Barcelona, a la vez que el intento de conocer la
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serie de factores responsables del desarrollo de esta

población acariña.

La diversidad especifica que presenta dicha acarofauna,

lleva aneja la necesidad de establecer con claridad los
tres puntos siguientes:a). Cual es la importancia o responsabilidad de las di-
versas especies de ácaros presentes en el polvo domes—

tico, en la etiologia del asma atópica infantil.b). El estudio de las posibles similitudes o parentes-
eos antigénicos entre los extractos de polvo domésti-
co y los obtenidos de las diversas especies de ácaros
presentes en el mismo,c). El posible parentesco antigénico de los extractos

correspondientes a las diversos grupos de ácaros pre-

sentes en este biotopo pulvícola.

Dado que los únicos extractos antigénicos de este tipo
existentes actualmente en el mercado son los correspon-

dientes a:

Polvo doméstico

Dermatophagoides pteronyssinus y

Dermatophagoides faringe

preparados todos ellos únicamente para ensayos clínicos

de tests cutáneos (para intradermoreacción o para pun-

tura y raspado, según las diversas casas comerciales),
hemos considerado la necesidad de preparar extractos
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de polvo y ácoros adecuados a cualquiera de las técni-
cas que tuviéramos que ensayar (tests cutáneos, sensi-

bilizacián de animales de laboratorio, ensayos de in-

munodifueián, etc.), y por lo tanto al cultivo de di-
versas especies de ácoros en el laboratorio.



37

i.5. ESQUEMA DEL TRABAJO

Ei presente trabajo lo hemos programado en dos partes
perfectamente definidas:a). Estudio de la acarofauna pulvícola barcelonesa.

Como premisa previa a dicho estudio ha sido necesario:

- El desarrollo de un método práctico experimental pa-

ra la separación, recuento e identificación de los

ácaros del polvo.

Una vez desarrollado dicho método, la pauta seguida ha

siclo la c|ue a continuación se cita:

- Determinación de la composición, densidad y frecuen-

cia de la fauna acariña del polvo doméstico de Barce-

lona y poblaciones circundantes.

- Determinación de la influencia de diversos factores

(humedad relativa, temperatura, época del año, meto-

dos de limpieza usados en la vivienda, lugar de re-

cogida de la muestra, etc.), en la composición de

dicha biocenosis pulvícola.b), Estudio de los propiedades antigénidas de los óca-
ros del polvo doméstico y comparación de sus extrae-

tos antigénicos con los extractos obtenidos de polvo.
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La pauta seguida ha sido la siguiente:

- Determinación de los substratos adecuados para el

cultivo en el laboratorio de las siguientes especies

de ácoros:

Dermatophagoides pteronvssinus

Dermafcophagoides faringe

Acarus siró

Tyrophagus putrescentiae

- Preparación de extractos antigénicos de polvo domes-

tico, de las expecies de qcaros cultivadas y de sus

medios de cultivo,

- Realización de tests cutáneos, en niños alérgicos, con

los diversos extractos preparados.

- Sensibilización experimental de animales de labora-

torio a los diversos extractos de polvo y ócaros, y

la práctica subsiguiente de reacciones cutáneas.

- Obtención de inmunosueros de los extractos de polvo

y ócaros.

- Realización de ensayos de inmunodifusión, con los in-

munosueros obtenidos, frente q los diversos extractos

antigénicos.

- Discusión de los resultados obtenidos.



MATERIAL METODOS
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2. MATERIAL^Y=M|TODO|

2.1. ESTUDIO Y DESARROLLO DE UN METODO PRACTICO EXPERI-

MENTAL PARA LA SEPARACION, IDENTIFICACION Y RECUEN

TO DE LOS ACAROS DEL POLVO

2.1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Los diversos métodos utilizados para la extracción de

los ¿¡caros del polvo doméstico, con objeto de proceder
a su ulterior identificación, pueden agruparse en tres

tipos distintos:a)- Métodos que permiten la observación y separación
de los ácoros directamente de la muestra,sin nin-
guna manipulación previa. Estos métodos, que deno-

minaremos "métodos directos11, solo permiten formar

una ligera idea de la biocenosis acariña presente

en la muestra estudiada.b)- Métodos que permiten la observación y separación
de los ácaros, previa una concentración de los

mismos;

b^)- Métodos previa concentración biológica

b?)- Métodos previa concentración mecánica
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a)- Métodos directos

Estos métodos se basan en la observación y separación
directa de los ócaros presentes en la muestra, a través
del examen directo de la misma con una lupa estereoscó-

pica, sin ninguna manipulación previa*

Este tipo de separación, utilizado entre otros por REY CALE-
RO y GARCIA LOMAS (98 ), reúne, a nuestro entender, una

serie de inconvenientes^ que lo hacen inaplicable para lie-
gar a un correcto conocimiento de la fauna acariña presen-

te en las muestras.

En primer lugar, resulta muy difícil la visualización de
los ócaros entre el conjunto de residuos que constituyen
la muestra, máxime cuando entre las especies presentes

las hay que manifiestan un fototropismo negativo y tienden
a esconderse entre y debajo de estos residuos.

En segundo lugar, los ócaros de muy pequeño tamaño y es-

casa motilidad (Tarsonemus spp. y larvas de otros ócaros)
pueden pasar muy fácilmente desapercibidos, inconveniente

que se presenta asimismo en la detección de los ejemplares
muertos que, desde el punto de vista de su capacidad aler-

gógena, tienen tanta importancia como los ejemplares vi-

vos.

En tercer lugar, este examen directo permite únicamente el

estudio más o menos efectivo de pequeñas cantidades de pol-

vo, del orden de algunos mgs. o cgs., con lo que es fre-

cuente dar como negativa una muestra en la que, estudiada
a través de algún método de concentración, pueda demostrar-
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se la presencia de varias
de polvo, hecho que hemos

el examen de las muestras

tros.

decenas de ácoros por gramo

observado con frecuencia en

de polvo estudiadas por noso-

Por estos motivos, desestimamos radicalmente la utili-
zación de estos métodos directos.

b )- Métodos previa concentración biológica

Estos métodos se basan en la separación activa o dina-

mica de los ácoros presentes en la muestra, por el efec-

to combinado de una respuesta fototrápica negativa e hi-

grotrápica positiva de los mismos. Estas respuestas se

obtienen cuando la muestra va siendo desecada paulatina-

mente, y desde la parte superficial hasta el fondo, por

un foco calorífico y luminoso.

Estos métodos biológicos, basados en el de Berlesse y es-

tudiados comparativamente por MURPHY ( 80)» son utiliza-
dos para el estudio de la microfauna del suelo, pero pre-

sentan asimismo algunos inconvenientes que, a nuestro ^en-
tender, los hacen inaplicables al estudio de la fauna a-

carina del polvo doméstico.

El primero de estos inconvenientes deriva de que el com-

portamiento fototrópico e higrotrópico no es idéntico pa-

ra los diversos grupos de ácoros que se presentan en el

polvo.
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En segundo lugar, la extracción, que conlleva una desecaci-

ón muy lenta (48 horas o más) y gradual de la muestra, po-

sibilita el que durante este tiempo continué el proceso re-

productivo de los ácoros presentes, con la obtención consi-

guiente de cifras de ácaros distintas a las presentes en

la muestra original

En tercer lugar, existe ot

señalado al tratar del mét

únicamente las formas viva

dicado, no son las únicas
na de ácaros característic

res reside en su capacidad
ten tanto las formas vivas

bien las exuvias resultant

pera en ocasiones al de ej

ro inconveniente fundamental, ya

odo directo^ que es el de recoger
s y activas que, según se ha in-

que tienen importancia en la fau-

a del polvo doméstico, cuyo inte-

alergógena, capacidad que compar

como las muertas, asi como tam-

es de las mudas, cuyo número su-

empiares vivos y activos.

b^)- Métodos previa concentración mecánica

Contrariamente a los anteriores, estos métodos permiten

una recogida cuantitativa de los ácaros, tanto de los e-

jemplares activos como de los muertos presentes en las’
muestras. Por este motivo, al intentar seleccionar un mé-
todo de trabajo, hemos prestado una atención exclusiva
a los métodos publicados que corresponden a este tipo.

El estudio bibliográfico nos ha permitido conocer la e-

xistencia de una serie de métodos que difieren entre si

por el uso o no de un tamizaje previo de las muestras

y por el procedimiento seguido en la extracción cuanti-
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tativa de los ácoros presentes; de entre estos métodos,
examinamos los que consideramos más fundamentales.

*LAk^CN, MITCHELL y WHARTON (73 ), utilizan un método
bastante simple, que consiste en un tamizaje previo de

una muestra de 0,1 g de polvo, agitación de esta con al-

cohol o eter en un cristal de reloj, y observación a la

lupa estereoscópica, una vez evaporado el solvente. Aun-

que los autores señalan que las pérdidas ocasionadas por

este método son solo de un 22%, el número de muestras po-

sitivas que indican resulta bajo (38%) comparado con las

señaladas por otros, y con los resultados de nuestras es-

periencias personales, en las que hemos encontrado infes-

tación por ácoros en el 100 % de las muestras estudiadas.

Esta baja positividad se- debería, a nuestro entender, a

la pequeña cantidad de polvo utilizada por los autores,

por lo que aparecérícn como negativas las muestras que

contuvieran un número escaso de ócaros, circunstancia

que no ocurriría al usar cantidades mayores de polvo,

junto con un procedimiento de extracción más eficiente,
no limitado, como en el citado, a la eliminación parcial

de los residuos presentes en el polvo por un simple tami-

zaje seguido de la acción del disolvente orgánico.

El método de FAIN( 39), utilizado también por CHARPIN

y cois. (33) con pequeñas variaciones, consiste unicamen
te en suspender la muestra en una solución saturada de

CINa, con una densidad aproximada de 1,2, a la que se a-

ñaden unas gotas de detergente para disminuir la tensi-
ón superficial, con el fin de evitar la aglomeración del

polvo y facilitar la separación de los ócaros. Dejando
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la suspensión en reposo en una cápsula de Petri, los á-
caros aparecen en la superficie del líquido, de donde

pueden recogerse. El uso de este método tropieza con la

dificultad de que los ácoros tienden a situarse en los

bordes de la cápsula, junto con otros residuos del pol-

vo de la misma o menor densidad, lo que dificulta enor-

memente su observación y recolección para su estudio pos-

terior; esta dificultad se acentúa si no se realiza el

recuento y separación de los ácaros muy rápidamente, de-

bido a la evaporación del agua y a la subsiguiente crista-

lización del CINa. Aún cuando este método ofrece dificul-

tad en la recogida de los ácaros concentrados en la su-

perficie de la solución salina saturada, este tipo de se-

paración por flotación ha servido como base a casi todos

los demás métodos, con las variaciones introducidas por

los diversos autores.

MAUNSELL, WRAITH y CUNNINGTON (74), utilizan un disol-

vente orgánico con una densidad elevada, tal como el Di-

clorometano, con lo que aprovechan las ventajas de los

métodos utilizados por FAIN ( 39 ) y LARSON y cois. ( 73 ) ,

pero no salvan los inconvenientes ya citados anteriormente,

tales como el acantonamiento de los ácaros en los bordes

del menisco que se forma en la vasija que contiene la sus-

pensión, y escasa cantidad de muestra (0,1 a 0,5 g) uti-
lizable para poder realizar un examen correcto.

OSHIMA (87), utiliza un método de separación fraccionada,
basado en el uso de mezclas de tetracloruro de carbono y

eter, de densidades decrecientes desde 1,6 a 1,3. El mé-
todo incluye un tamizado previo de la muestra del que se-

paran la parte fibrosa del polvo fino, desechando la pri-
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mera fracción por considerar que es despreciable el nú-
mero de ácoros que quedan en la misma. Para la extrae-

ción utilizan 1 g de polvo fino,que es sometido a las

extracciones parciales en un embudo separador, con una

agitación mecánica o aplicación de un vibrador sónico.
La porción inferior del sobrenadante y el sedimento co-

rrespondiente a cada una de las fracciones, se pasan a

través de un papel de filtro y el examen y recogida de

los ácaros se realiza sobre los 10-16 filtros utiliza-

dos en el proceso. Aunque la eficiencia de esta técnica
es indudable, su laboriosidad y el tiempo requerido, jun-
to con la necesidad del uso prolongado de cantidades con-

siderables de líquidos tóxicos e inflamables, son las

principales inconvenientes que nos han inducido a aban-

donarla para nuestra rutina de trabajo.

SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN (122 ), utilizan muestras

de 5 g de polvo que, una vez tamizadas (tamices de 2,4
y 0,075 mm de luz de malla) dejan una fracción fina in-

termedia del orden de 1 a 3 g. Esta porción se hierve

en 160 mi de ácido láctico y, después de enfriada, se

reparte en tubos y se centrifuga. Los sobrenadantes de

cada tubo se pasan, separadamente, a través de otros

tantos papeles de filtro. Los sedimentos de los tubos

se agitan con una solución saturada de CINa (d - 1,2)
y se someten a otra centrifugación y al correspondien-
te filtrado, repitiendo estas operaciones tres veces

consecutivas. El examen y separación de los ácaros se

realiza asimismo sobre los filtros. Si bien los resul-

tados proporcionados por esta técnica son aceptables

(los autores señalan pérdidas del orden del 10-30%) no—

sotros consideramos que sigue siendo demasiado laborío-
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sa para nuestro programa de trabajo. Además, hemos obser

vado que, durante la centrifugación, la solución satura-

da de CINa tiende a cristalizar en los bordes del menis-

co que se forma en los tubos y que, al englobar un cier-
to número de ácoros, dificulta su separación subsiguien-

te.
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2.1.2. DESARROLLO DE UN METODO ORIGINAL

2.1.2,1. Consideraciones previas

El estudio crítico de los métodos anteriormente descritos

nos ha permitido la puesta en práctica de un método de

trabajo propio que, dentro de su relativa simplicidad,
creemos que cumple los requisitos necesarios para la ob-

tención de datos representativos, tanto cuantitativos

como cualitativos, de la fauna acariña del polvo domes-

tico.

Para la elaboración de nuestro método de trabajo, hemos

considerado fundamentales los siguientes aspectos:

13.- Recogida de una muestra de polvo de un peso no in-

ferior a 5 g, siempre que sea posible. El examen

de muestras de polvo muy reducidas, del orden de

unos pocos centigramos, no puede permitir, en mo-

do alguno, una visión real de la fauna de ácoros

presente en on ambiente doméstico, que debe ser

examinado - por lo menos en un primer paso- en el

conjunto de las habitaciones que lo constituyen.
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2?.- Tamizaje previo de la muestra, ante^'de proceder a
la concentración y extracción de los ácoros presen-

tes en la misma. La separación de la parte fibrosa*

y de las partículas de grande y pequeño tamaño, no

solo facilita el examen y recogida posterior de los

ácoros, sino que permite una primera concentración
de los mismos en la porción intermedia del polvo;

en esta operación, según datos de diversos autores

( 122 ), y los aportados por nuestra experiencia

personal, no se pierde más allá de un 2-4% de los

ácoros presentes en la muestra original,

3^.- Rehuir el empleo de disolventes orgánicos tóxicos
o inflamables, substituyendo su usó por el de una

solución salina (solución no saturada, con el fin

de evitar la aparición de cristales durante el pro-

ceso operatorio). Se puede evitar la aglomeración
de partículas, y facilitar la separación de los á-

caros, con la adición de unas gotas de detergente

y el empleo de un método de agitación continua de

la muestra durante el proceso de extracción.

4^.- Recogida final de los ácoros sobre discos de papel

de filtro, mucho más fácil y efectiva que en la su-

perficié del líquido de extracción.

2.1.2.2. Descripción del método

a), Toma de muestras
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La toma de muestras se ha realizado con un aspirador ti-

po escoba, que permite el Uso de bolsas de papel y faci-
lita la toma de muestras fraccionadas, cuando se consi-

dera interesante. La recogida del polvo se ha efectuado,
con preferencia, en la sala de estar, comedor y dormito-

rios, prestando especial atención a las alfombras, mué-

bles tapizados y rincones, donde el polvo se acumula en

mayor cantidad.

En los casos en que las muestras no han podido ser some-

tidas a un examen inmediato, y con el fin de evitar una

alteración de la población de ócaros presentes en las

mismas, las bolsas, una vez selladas, se han mantenido

6 horas a óO^C. De esta forma todos los ócaros presen-

tes mueren sin sufrir alteraciones (122,13^.

Antes de proceder al tamizaje, se ha efectuado una dis-

gregación de la parte fibrosa y una homogeneización de

la muestra, después de lo cual se han pesado 5 g. Si la

cantidad de polvo era muy próxima a esta cifre, se ha

procesado la muestra entera y los cálculos finales se

han referido a una muestra de 5 g.

b). Tamizaje

Para el tamizaje hemos utilizado un sistema mecánico de

agitación circular sin rotación. En el mismo se ha dis-

puesto un juego de tres tamices de paredes y malla de a-

cero inoxidable, de 30 cm de diámetro, con luces de ma-

lia respectivamente de 2,4; 1,2; y 0,075 mm, provisto de
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tapas superior e inferior.

El tamizaje lo hemos realizado en dos tiempos. Después

del primer tiempo, de una duración de 25 a 30 minutos,

se han disgregado los aglomerados formados por la parte

fibrosa, en los dos tamices superiores, que tienden a

ddherirse a la malla de los mismos. El segundo tiempo
ha sido de úna hora.

Terminado el tamizaje, se^ta recogido la fracción reteni-
da por el tamiz de 0,075 mm de luz de malla, que es la

que se ha sometido al procedimiento de extracción subsi-

guiente.

c). Extracción de los ócaros de la muestra

Para la extracción de los ócaros utilizamos un matraz de

450 mi, especialmente diseñado, provisto en el cuello de

dos tubuladuras laterales, situadas a distinto nivel.

(Fig. i )•

Se pasa el polvo al matraz, que se llena seguidamente con

una solución de sulfato de cinc al 38% (d = 1,2), al que

se ha adicionado unas gotas de detergente (tween 80); el

nivel de la solución de sulfato de cinc se ha calculado

para que el volumen contenido entre la superficie y la
tubuladura lateral superior sea de unos 18-20 mi.

El matraz se ha situado en un agitador electromagnético,

y se ha dejado durante una hora a una velocidad de 150-
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200 rev/min. Durante este tiempo, los ácaros y las par-
tículas de polvo de densidad inferior a 1,2 ascienden

hacia la superficie del líquido, junto con algunas par-

tículas de densidad mayor, arrastradas por la agitación
mecánica del mismo.

Se ha dejado la suspensión en reposo durante \ hora,

con el fin de que sedimenten las partículas de mayor

densidad; quedando asi flotando los ácaros, junto con

las partículas de densidad similar o inferior.

Después de abrir la llave de la tubuladura lateral su-

perior, se ha recogido la porción líquida situada por

encima de la misma, que arrastra a los ácaros y partí-
culas flotantes. A continuación, y con el fin de arras-

trar los ácaros que hayan podido quedar adheridos a las

paredes, se ha procedido a un lavado cuidadoso de las

mismas con unos 10 mi de la solución de sulfato de cinc,

recogiendo seguidamente los líquidos de lavado.

Debido a que al efectuar el lavado, algunos ácaros ha-

brán descendido por el cuello del matraz, y con el fin
de forzar también la separación de aquellos que podían
haber quedado entre las partículas del sedimento, se ha

procedido, durante media hora, a una segunda agitación.
Terminada esta se ha recogido una segunda porción de la

solución de sulfato de cinc - la que quedaba por encima
de la tubuladura inferior - siguiendo la misma pauta ya

indicada.

Los líquidos recogidos se han filtrado a través de un

embudo de Büchner de 12 cm de diámetro, ql que previa-
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Con el fin de facilitar la observación, recogida y re-

cuento de los ácoros, se han usado filtros cuadricula-

dos.

El sedimento del matraz, asi como el líquido remanente,

se ha trasladado a una probeta y enrasado a 500 mi, con

la solución de sulfato de cinc. La mezcla se ha agita-

do, para obtener una suspensión homogénea e inmediata-

mente después se han tomado 50 rnl de la misma, los cua-

les se han filtrado tal como se ha indicado para la par

te sobrenadante.

d). Separación y recuento

Los filtros que contienen los ácoros, además de otras

partículas del polvo de la misma o inferior densidad,

se han observado a través de una lupa estereoscópica,

pudiéndose separar los ácaros fácilmente mediante una

aguja enmangada. Según el grado de infestación de la

muestra estudiada, se han aislado los ejemplares com-

prendidos en la totalidad, mitad ocuarta parte del re-

tículo de cada uno de los filtros, multiplicando luego

el número de ejemplares aislados por el factor corres-

pondiente.

Los discos procedentes del filtrado del sedimento y lí-
quido remanente se observan aparte y se multiplica el

número de ácaros que contienen por 10. La suma del va-

lor obtenido y el correspondiente al sobrenadante, da



el número total de ácoros presentes en la muestra obje
to de estudio.

2.1'. 2.3. Valor de la técnica utilizada

De la revisión de los métodos utilizados por diversos

autores, se desprende que solamente el de OSHIMA ( 87 )
permite una recuperación total de los ócaros recogidos
en el tamizado. Por otra parte, SPIEKSMA (122 ) estima

como resultados aceptables aquellos proporcionades por

una técnica que permita la recuperación de un 70-80%
de los ócaros presentes en las muestras durante los pro

cesos de concentración.

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el re-

cuento de los ócaros se ha realizado por separado: los

correspondientes a la fracción sobrenadante o fracción

A, y los correspondientes al sedimento y líquido rema-

nente, o fracción B. El número de ejemplares hallados

en la fracción A, no ha representado, en ningún caso,

un porcentaje inferior al 50% de los ócaros totales de

la muestra. Aunque dicho porcentaje ha variado dentro

de márgenes muy amplios (50-90%), en la mayoria de los

casos ha oscilado entre un 70-80% del número de ócaros

totales. El aislamiento de los ejemplares correspondien

tes a dicha fracción supone el poder realizar correcta-

mente el análisis cualitativo de la muestra.
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El cálculo de los especímenes correspondientes a la frac-

ción B, sumado a los obtenidos en la fracción A, permite
el realizar el análisis cuantitativo, con un pequeño mar-

gen de error, limitado al factor de dilución, aceptable

en este tipo de trabajos.

OSHIMA (87 ), por otra parte, indica que, para que un mé-
todo sea válido para el estudio de la acarofauna del pol-

vo doméstico, deben extraerse y recuperarse del mismo los

pequeños ácoros Tarsonemini presentes en la muestra, áca-
ros que se separan perfectamente con la técnica empleada

en nuestro método.
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Esquema del matraz separador.
FIGURA Ne i
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2.1.3. CONSERVACION MONTAJE E IDENTIFICACION DE LOS

ACAROS.

2.1.3.1. Conservación

En aquellos casos en los que el montaje de los especíme-
nes aislados ha tenido que demorarse un cierto periodo

de tiempo, asi como en aauellos otros en los que la gran

cantidad de ácoros existentes en la muestra y sus carac-

terísticas peculiares así lo han aconsejado, los ácaros,
una vez aislados, se han mantenido en viales con alcohol

de 70?.

2.1.3.2, Montaj e

Después de ensayar diversos medios de montaje para la

conservación indefinida de preparaciones microscópicas
de ácaros, tales como:

- Solución acuosa de alcohol polivinilico (Elvanol

71-74, DuPont) con ácido láctico (9 ).

- Mezcla de Metocelulosa y Carbobax 4000 en solu-
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ción alcohólica de ácido láctico ( 9 ).

- Bálsamo del Canadá

- Glicerina

- Líquido de Hoyer,

los mejores resultados se han obtenido al usar como medio

de montaje la solución de Hoyer. Dicha solución por otra

parte, es .1a que se ha mostrado como uno de los medio's más
adecuados para el montaje de la mayor parte de las diver-
sas especies de ócaros, conservando ejemplares sin deteri-
oro durante más de veinte años, según las observaciones

de BAKER y WHARTON ( 9 ).

Líquido de Hoyer

Agua destilada 50 g

Goma arábica (cristales ciaros) 30 g

Hidrato de doral 200 g

Glicerina (bidestilada) 20 g

(Los ingredientes deben mezclarse a temperatura ambien-
te y en la secuencia indicada)

Aún cuando el hidrato de doral y la glicerina existen-
tes en el medio producen una lenta clarificación de los

especímenes montados, para que esta clarificación sea

más efectiva, antes de proceder a su montaje definitivo,
los ácoros se han mantenido en una solución acuosa de
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ácido láctico al 70%, durante un periodo de 12-24 horas

a una temperatura de óO^c.. Operando de este modo, recu-

peran generalmente su Sorma primitiva los especímenes
que, como consecuencia de las diversas operaciones efec-

tuadas para su aislamiento, quedaron deshidratados y

contraidos.

Para la confección de preparaciones extemporáneas, en

aquellos casos en los que la identificación ha debido

realizarse inmediatamente y en aquellos otros en los

que no creimos conveniente la fijación permanente de

los ejemplares, el montaje se ha realizado en una so-

lución al 90% de ácido láctico previa clarificación de

los ejemplares, mediante ligera ebullición (unos pocos

segundos) en la misma solución láctica. Dicho montaje

extemporáneo permite el desplazamiento de los ejemplo-
res en las preparaciones y su observación bajo diver-
sos ángulos y la confección de posteriores preparacio-

nes permanentes en líquido de Hoyer.

2,1,3.3. Identificación

La identificación definitiva de los ejemplares montados

se ha efectuado mediante la observación al micooscópio
de contraste de fases a 400 y 1000 aumentos.
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Las principales fuentes de información y clavas siste-
máticas usadas para la identificación de las diversas

especies halladas han sido:

BKKER, E. W. y WHARTON, G. W.- "An introduction to Acá-
rology". The Macmillan Company, New York, 1952

BROHMER, P.; EHRMANN, P. y ULMER, G.- "Die Tierwelt
MittelEuropas". Verlag von Quelle und Moyer, Leipzig.

HUGHES, A. M.- "The mites associated with stored food
Products", H. M.¿ S. O., London, 1948.

HUGHES, A. M.- "Mites of Stoored food products". H. M.
S, O., London, 1969.

OUDEMANS, A. C.- "Kritisch Historisch overzicht der
Acárologie". E. J. Brill, Leiden, 1939.

OWEN EVANS, G.; SHEALS, J. G. y MACFARLANE, D.- "The
terrestrial acari of the British Isles". Eritish
Museum Natural History, London, 1961.

RADFORD, Ch. C,- "Systemeatic Check List of Mite gene-
ra and type species", Secretariat General de l'U.I.
S.B., 1950.

SUMMERS, F. M. y PRICE, 0. W.- "Review of the Mite Fa-
mily Cheyletidae", University of California Press,
London, 1970.

Debido al gran cam&io qué ha sufrido la sistemática de

los diversos grupos de ácoros en los últimos años, las

revisiones de géneros y especies efectuadas, y el gran

número de especies nuevas descritas, sobre todo en lo

que se refiere a los ácoros Pyroglvphidae, la clasifi-

cación de los especímenes pertenecientes a dicha fami-
lia ha debido realizarse, la mayoría de las veces, de
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acuerdo, bien con los trabajos originales del autor

que las describió, bien con revisiones posteriores.
En estos casos la identificación se ha realizado ba-

sóndose en los siguientes trabajos:

BRONSWIJK, J.E.M.H., van y SINHA, R. N.- "Pyroglyphid
mites and house dust allergy". J. Allergy, 47(l): 31-
52, 1971

COOREMAN, J.- "Sur un Acarien nouveau, prejudiciable
aux matieres alimentaires entreposées: Mealia mayrrei
n. sp.". Bull. et Ann. Soc. Entomol. de Belgique 86
(5-6): 164-168, 1950.

FAIN, A.- "Notes sur le genre Dermatophagoides Bogdanov.
Description d'une espéce nouvelle (Acariña: Psoropti-
dae)". Rov. Zool. Bot. Afr., 69(1-2): 201-205, 1964.

FAIN, A.- "Les Acariens nidiccles et detriticolss de la
famille Pyroglyphidae Cunlivfe (Sarcoptiformes)". Rev.
Zool. Bot. Afr. 72'2-4): 256-208, 1965.

FAIN, A.- "Nouvelle description de Dermatophagoides pte-
ronyssinus (Trouessart, 1897). Importancede cet aca-
rien en pathologie humaine. (Psoroptidae: Sarcoptifor-
mes)". Acarologia 8(2): 302-327, 1966

FAIN, A.- "Deux nouvelles especes de Dermatophagoides
de la región de Kivu (Republique Democratique du Con-
go) (Acariña: Sarcoptiformes)". Bull. Inst. r. Sci.
nat. Bel., 47(8): 1-5, 1971.

FAIN, A. y BRONSWIJK, J.E.M.H., van.- "On a new species
of Dermatophagoides (D, neotropicalis) from house dust,
producing both normal and heteromorphic males (Sarcop-
tiformes: Pyroglyphidae)". Acarologia, 1_5 (l): 181-
187, 1973.

FAIN, A. y OJNNINGTON, A. M. y SPIEKSMA, F. Th. M.-
"Malayoglyphud intermedius n.g., n.sp.. A new mite
from house dust in Singapore and Djakarta. (pyrogly-
phidae: Sarcoptiformes)". Acarologia 11.(1): 121-126,
1969.
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FAIN, A. y FEIN3ERG, J. C.- "Un nouvel acarien provenent
des pousnieres d'une maison a Singapour (Sarcoptifor-
raes: Pyroglyphidae)". Acarologia, l_2(l): 164-168, 1970.

FAIN, A. y WHARTON, G. VI.- "Un nouveau Dermatophagoidi-
nae du Guatemala (Pyroglyphidae: Sarcoptiformes)".
Bull. Inst. r. Sci. nat.* Bel., 46(27): 1-4, 1970.

GRIFFITHS, D. A. y CUNNINGTON? A. M.- "Dermatophagoides
microceras sp. n.: A description and comparison with

its sibling species, D. faringe Hughes, 1961". J. Stored
Prod. Res., 7: 1-14, 1971.

HUGHES, A. M.- "On a new species of Dermatophqgoides
belongincj to the family Psoroptidae Canestrini, 1892
(Acariña)". Proc. Zool. Soc. London, 124(l): 1-12,
1954.

OSHIMA, S.- "Redescription of three species of Mealia
Trouessart, 1897 (Acariña: PYroglyphidae) from houee
dust in Japan”. Jap. J. San. Zool., Ij9(3): 165-192,
1968.

SPIEKSMA, F. Th. M.- "Malayoglyphus carmelitus n. sp.,
a new mite from a hous'e on Mount Carmel (Pyroglyphi-
dae: Sarcoptiformes)". Acarologia l_5(l): 171-180,
1973.
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2.2. CULTIVO DE LOS ACAROS Y ESPECIES CULTIVADAS

En el presente trabajo, los ¿caros han sido cultivados

en erlenmeyers de 100 mi, tapados con una torunda de

algodón, la cual permite el paso del aire y evita que

los ¿caros escapen. Dichos erlenmeyers han sido colo-

cados en cajas de metacrilato transparente, especial-
mente diseñadas, tal como se indica en la figura 2 .

Las cajas de cultivo empleadas poseen:a).- Una tapadera con cierre hermético, con lo cual po-

demos lograr un grado de humedad constante en su

interior (cosa muy difícil de conseguir en una c¿-
mara grande), ddemás de evitar la invasión de los

cultivos por otros ¿caros y pequeños insectos.b).- Una plataforma apoyada al fondo y distanciada unos

cms. de las paredes de la caja, sobre la qual pue-

dan apoyarse los erlenmeyers.

En el fondo de la caja colocamos una capa de aceite. Con

ello logramos que si algún ¿caro escapa del erlenmeyer,

caiga al aceite y no pueda subir por las paredes latera-

les de la caja.

Las especies de ¿caros cultivados han sido:

Dermatophagoides pteronyssinus
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FIGURA N2 2,- Esquema de una caja de cultivo.
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Dermatophagoides faringe

Acarus siró

Tyrophagus putrescentiae

2.2.1. REGULACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE HUME-

DAD Y TEMPERATURA.

2.2.1.1. Antecedentes

Como todo ser vivo, los ácoros necesitan para su perfecto

desarrollo unas condiciones ecológicas adecuadas. La fina

estructura cuticular que presentan los Acaridiae, adapta-

da a sus funciones respiratorias, para que el intercambio

gaseoso pueda hacerse libremente por difusión directa a

través de la cutícula, hace que este grupo de ácoros sea

enormemente sensible a cualquier cambio ambiental.

HUGHES (61 ) señala que el desarrollo de Acarus siró y
•

Tyrophagus putrescentiae, es favorecido cuando estos ha-

lian un elevado grado de humedad en su substrato. En una

revisión posterior de los ácoros asociados a productos

almacenados, HUGHES (62 ), señala como condiciones ópti-
mas para el desarrollo de Tyrophagus putrescentiae una

temperatura de 232C y una humedad relativa del 87%.

SOLOMON • (115), señala que cuando la H.R. desciende por



66

debajo del 60%, A. siró y T. putrescentiae, quedan inac-

tivados, mientras que su desarrollo es bueno entra un

70-80% de H. R, Aunque las temperaturas bajas reducen

su actividad, normalmente no producen su muerte; la es-

posición prolongada a temperaturas superiores a 352C,

ocasiona la muerte de la mayor parte de las especies de

Acaridiae.

CUNNINGTON ( 27 ), realiza un preciso estudio sobre los

límites físicos para el completo desarrollo de A. siró.
En dicho estudio se comprueba la gran relación existen-

te entre la temperatura y humedad relativa, y la influ-
encia de las variaciones de una de estos factores con

respecto al otro. Asi, a altas temperaturas necesitan tam-

bien un elevado grado de humedad para que los ócaros pue-

dan cumplir su ciclo vital. A 5?C los ócaros completan

su desarrollo con un grado de humedad inferior al 60%,

pero a 252C es necesaria una H. R. del 64-67,5% y a 30°C

del 70-72%. Como límite superior de temperatura se sena-

la los 31?C, temperatura a la cual anicamente sobrevi-

ven algunos pocos especímenes, siendo para ello necesa-

ria una H. R. del 90%.

En un estudio similar al anterior, CUNNINGTON (28), in-
dica que, aun cuando los límites físicos para el desarro-

lio de Tyrophagus putrescentiae son, al igual que para

A. siró, bastante restringidos, al comparar ambas especies

T, putrescentiae resulta ser más tolerante a las altas

temperaturas, pudiendo sobrevivir y multiplicarse perfecta

mente a temperaturas superiores a 30^C, las cuales son

letales para A. siró, en tanto que es menos tolerante a

temperaturas bajas, ya que puede desarrollarse por de-

bajo de los 10?C.



67

Los primeros estudios realizados sobre el cultivo de

E>, pteronyssinus, fueron llevados a cabo por SPIEKSMA

(119), después del descubrimiento por VOORHORST y cois.

(136) de la presencia constante de este acaro en el

polvo doméstico. Las condiciones de humedad y tempera-

tura idóneas fueron determinadas experimentalmente, u-
sando escamas epidérmicas humanas y levadura como me-

dio de cultivo, y fijando uno de los dos factores a

ensayar. Manteniendo la H.R. del medio a 80% (median-
te una solución de cloruro amónico) la temperatura

óptima fué de 255C. Al conservar dicha temperatura y

variar el grado de humedad, se obtuvieron los mejores

resultados con una H.R. de 80 %. Grados de humedad su-

periores (alrededor de 85%) favorecian el crecimiento

de hongos, coincidiendo la aparición de éstos con -el

descenso de la población acariña,

E3RONSWIJK, ( 17) señala que, aunque el grado de H.R.

óptimo para el desarrollo de D, pteronyssinus sea de

70-80%, algunos especímenes pueden resistir niveles

tan bajos como un 33 % y tan altos como un 99%.

Con respecto a D, faringe, los datos proporcionados

por la literatura especializada difieren poco de los

ya indicados para otras especies. MAUNSELL y cois.

( 74 ) señalan haber realizado cultivos de dicho aca-

ro bajo unas condiciones de 202C de temperatura y 80%
de H. R.. LARSON y cois. (73) utilizan unas condicio-
nes ambientales de 75% de H.R. y 252C, mientras que

las empleadas por HALL y cois. (57 ) son de 80% de

H.R. y 25?C.
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2.2.1.2, Regulación de la temperatura y humedad reía-

tiva en nuestros cultivos.

Las condiciones ambientales de humedad y temperatura,
que consideramos como idóneas para los diversos óca-
ros cuyo cultivo hemos realizado, vienen determinadas

por la influencia de estos factores en el desarrollo

de estas especies, según las observaciones y datos que

se recogen en el apartado anterior (2.2.1.1.)

La temperatura se ha mantenido constante a 23-252C,

mediante el empleo de una cámara climatizada, donde

se han mantenido las cajas de cultivo.

La humedad, en el interior de las cajas de cultivo,

se ha mantenido constante a un 80% de H.R., deposi-
tando en las cajas un recipiente abierto contenien-

do una solución de KOH (d=1.18l), preparada por el

método descrito por SOLOMON ( 113). El empleo de la

solución de KOH, presenta una clara ventaja frente

al empleo de soluciones salinas, tales como la de

cloruro amónico, sal común, bromuro potásico, etc.;

con el empleo de la solución de KOH de d=l,181, ade~

más de conseguirse un grado de humedad uy estable,

el CO^ desprendido por los ácaros se combina con la
solución alcalina, lográndose así una purificación
continua de la atmósfera del interior de las cajas

de cultivo.
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2.2.2. ELECCION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO Y RESULTADOS

OBTENIDOS.

2.2.2.1. Antecedentes

A la hora de escoger unos medios nutritivos ad

para el desarrollo de las especies a cultivar,

tudio de los habitats normales de tales especi
sido la premisa fundaméntalo

HUGHES (60 ), señala qomo hábitats normales para el

desarrollo de Acarus siró una gran variedad de pro-

ductos almacenados: granos, harinas, quesos, frutos

secos, etc. Según el autor, el desarrollo de la colo-

nia infestante es favorecido por la presencia de sus-

tancias en descomposición. T. putrescentiae se encuen-

tra con preferencia en aquellas sustancias con un al-

to contenido lipídico y proteico, tales como huevo en

polvo, cacahuetes, queso y copra; señala también el

autor que su hallazgo es frecuente en la harina, jun-

to a A. siró.

En una revisión del género Acarus L„ 1758, GRIFFITHS

(52, 54 ) incluye bajo el nombre de "Acarus siró com-

plex" a tres especies distintas y normalmente confun-

didas una con otra, y referidas bajo el mismo nombre

de Acarus siró. Dichas especies son Acarus farris (

ecuados

el es-

es ha
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Oudemans, 1905), Acarus siró L,, 1758 y Acarus inmobi-

lis sp. n.. Aún cuando dichas especies pueden hallar-

se asociadas en un mismo hábitat, Acarus farris y A.

inmobilis infestan de preferencia a cereales que no

han recibido ninguna manipulación, siendo en cambio

A. siró la especie dominante en los productos almace-

nados. Entre una larga lista de materiales infestados

por dicho acaro, señala el autor como más frecuentes

a: trigo, maiz, harina, queso, piensos, camas para ga-

llineros, semillas de linaza, mostaza, trébol, cebada,

leche en polvo, etc..

Aunque Dermatophagoides pteronyssinus es conocido des-

de 1865, su presencia en el polvo doméstico ha pasado

desapercibida durante cerca de un siglo. Es posible,
no obstante, que el hallazgo ocasional de D. scherewe-

tesky (probablemente D. pteronyssinus)en una planta

( 89 ) y de Mealia sp. (probablemente Dermatophagoides

sp o Euroglyphus sp.) en un esputo (21 ), no tuvieran

otro origen que la contaminación a partir de especíme-
nes infestantes del polvo doméstico.

D, scherewetesky fué hallado por primera vez en el

polvo de un colchón por BAKER y cois, ( 8 ); estos

autores indican que lograron el crecimiento de una

colonia de estos ácoros usando como medio nutritivo

piel humana recortada de alrededor de las uñas.

SPIEKSMA ( H9), después de ensayar diez productos di-
ferentes como substrato para el desarrollo de este ó-
caro (agar-infusión de tierra, leche en polvo, plasma
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sanguíneo desecado, keratina, copos de germen de tri-

go, comida de peces, tanato de albúmina, levadura en

polvo, escamas epidérmicas humanas y polvo doméstico
tamizado), afirma haber obtenido los mejores resulta-

dos con el empleo de escamas epidérmicas humanas, si
bien logra asimismo su cultivo al usar como substrato

comida de peces y polvo doméstico tamizado. Después de

añadir pequeñas cantidades de levadura en polvo a los

medios expresados anteriormente, los mayores rendimien-

tos de los cultivos fueron los obtenidos con el empleo

de la mezcla de escamas epidérmicas humanas y levadura.

En el año 1961, HUGHES ( 62 ) describió por primera vez

a Dermatophagoides faringe como contamínate usual de

productos almacenados:, piensos para aves, cerdos y pe-

ces, harina, etc,.

LARSON y cois. ( 73 ) estudiaron detenidamente la eco-

logia, biología y poder alergénico de este acaro, rea-

lizando ensayos para lograr su cultivo sobre una gran

variedad de medios nutritivos, (tierra de diatomeas,

heno, harina de soja, alimento para peces, polvo do-

méstico, escamas epidérmicas cutáneas, levadura en pol-

vo, alimento para perros ("Gaine's"), y todas las com-

binaciones posibles entre ellos ). El slimento comple-

jo para perros ("Gaine’s") resulto ser el substrato
más idóneo para el cultivo experimental de este áca-
ro.

HALL y cois. (57 ), en un estudio similar al anterior
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obtuvieron on máximo crecimiento de las colonias acari-

ñas al usar como substrato escamas epidérmicas humanas

+ levadura, "Gaine's"+ levadura y levadura sola.

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, D, faringe

posee unos hábitos alimenticios mucho menos estrictos

que la especie próxima D, pteronyssinus, pudiendo tam-

bien cultivarse, según comunicación personal de A.M.

Cunnington, en gran cantidad de productos, tales como

harina de trigo, daphnias desecadas, piensos para peces,

etc. etc..

2.2.2.2, Medios de cultivo ensayados

Para la selección previa de los medios sobre los que

intentamos proceder al cultivo de las cuatro especies

acariñas antes citadas, hemos considerado como súbstra-

tos electivos los siguientes tipos:a). Substratos de los cuales se ha aislado la cepa qee

se pretende cultivar.b). Substratos citados como habitats normales, para la
especie a cultivar, en la bibliografía consultada.

C } e Substratos utilizados ya por otros autores para el

cultivo de una determinada especie,
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hábitats normales de la especie a cultivar, si lo
son para alguna otra estrechamente emparentada con

aquella.e). Substratos que por su naturaleza y composición con-

sideramos que pueden adaptarse a las apetencias a-

. t alimenticias de una determinada especie.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto los substratos

ensayados han sido:

Para Acarus siró

. Germen de trigo. Substrato utilizado por CUNNINGTON

(27 ) y-SOLOMON Y CUNNINGTON (117).

. Harina de trigo. Substrato del que se aisló la cepa

existente en nuestro laboratorio.

. Queso rayado (x). Ditado por HUGHES (60 ), como subs

trato de A, siró

. Levadura en polvo (xx). Dada la amplia gama de pro-

(x).- Queso rayado tipo Gruyere

(xx).- Sacharomyces cerevisae "Vigor"
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ductos alimenticios que pueden aparecer infestados

por A. siró, y comprobado el desarrollo de las dos

especies del género Dermatophagoides en este subs-

trato, ya solo, ya como aditivo de otro, hemos crei-

do conveniente ensayar el posible crecimiento de to-

dos los Acaridiae a estudiae en este medio, con ob-

jeto de intentar encontrar un medio nutritivo apro-

piado al mayor número de especies posibles. Esta po-

sibilidad simplificaría la preparación de los extrae-

tos usados para el control de las pruebas cutáneas,

ya que todas las "pruebas en blanco" se reducirían
a una sola si fuera único el medio de cultivo emplea-

do.

Para Tyrophagus putrescentiae

. Germen de trigo. Usado por CUNNINGTON ( 28 ) y SOLOMON

y CUNNINGTON (117).

. Queso rayado. Por ser esta la procedencia de la cepa

aislada en nuestro laboratorio.

. Harina de trigo.- Debido a la frecuente presencia de

T. putrescentiae en este hábitat (HUGHES ( 60 ) y ob-

servaciones personales).

. Levadura en polvo.
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Para Dermatop'nagoides pteronyssinus

• Escamas epidérmicas humanas ■+• 10% de levadura (*).
Medio usado por la mayoría de los autores.

• Alimento para perros («■*) . Substrato señalado como

idóneo para el desarrollo de Dermatophagoides fari-

nae.

• Alimento para peces (***). Ensayado por SPIEKSMA (119}
con buenos resultados.

. Levadura en polvo.

(*). Las escamas epidérmicas humanas utilizadas, han
sido las procedentes del polvillo obtenido por las
máquinas de afeitar eléctricas. Dicho polvillo, ha
sido lavado repetidas veces con acetona, para eli-
minar la grasa y los restos de posibles lociones
empleadas para el afeitado.

(**). Galletas para perros "Nido". Composición: harina
de trigo, avena, cebada, arroz, carne, germen de
de trigo, sebo "fancy", melaza y levadura de ce-
bada,

(***). Dieta básica para peces tropicales "Nido". Com-
posición: yema de huevo, harina de pescado, le-
vadura, copos de avena, higado de buey, germen
de trigo, larvas de insectos, harina vegetal,
daphnias y camarones desecados.
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Pora Dermatophagoides faringe

. Alimento para perros. Medio nutritivo idóneo para es-

te acaro. Al carecer de "Gaine's", producto que no es-

tó a la venta en nuestro pais, hemos creido convenien-

te ensayar un compuesto similar, de fácil adquisición.

. Alimento para peces. Citado por HUGHES ( 62 ) como subs-

trato de D, faringe.

. Harina de trigo. Debido a la frecuente presencia de

dicho acaro en este substrato (HUGHES ( 62 ) y obser-
vaciones personales). Medio también recomendado por

Cunnington para su cultivo.

. Levadura en polvo. Citado por LARSON y cois. ( 73 )
como medio muy bueno para el desarrollo de este áca-
ro.

. NOTA.- Aún cuando se hayan citado las escamas humanas

adicionadas o no de levadura, como medio apropiado pa-

ra el desarrollo de D. farinae, y posiblemente lo

sean también,para el desarrollo de otros ácoros, no

hemos creido oportuno ensayar dicho medio, dada la

dificultad que supone su obtención, por lo que no se-

rá nunca este un medio rentable para la producción
de cantidades considerables de cultivo.



Las cantidades de medio de cultivo empleadas han va-

riado según las especies, de acuerdo con su ciclo

biológico y rapidez de crecimiento en condiciones fa-

vorables. Se ha comprobado que el exceso de medio, en

cultivos poco desarrollados, favorece el crecimiento
de hongos, la mayoría de las veces perjudiciales al de

sarrollo de los ácoros. Las cantidades de medio emplea

das han sido de:

5 gr para cultivos de Dermatophagoides pteronyssinus

Y D. faringe.

15 g para cultivos de Acarus siró y Tyrophagus putres-

centiae.

2.2.2,3. Inoculación de los ácoros al medio

Antes de iniciar los cultivos, los erlenmeyers que

contenian los diferentes medios de cultivo se colo-

carón en las cajas de cultivo, durante un período de

24 horas como mínimo. De esta forma se consiguió que

el medio de cultivo adquiriera la humedad adecuada

para el desarrollo de los ácoros. Como se ha indica-

do anteriormente, los ácoros son muy sensibles a la

desecación y cualquier descenso brusco de la humedad

ambiental puede producir su muerte.



La procedencia de las cepas cuyo cultivo se ha ensa-

yado es la siguiente:a). Los cultivos de Dermatophagoides pteronyssinus y

D, faringe, han sido amablemente suministrados por

el Dr. A. M. Cunnington, del "Pest Infestation Con-

trol Laboratory" (Slough, Inglaterra). D. pterony-

sslnus estaba cultivado en escamas epidérmicas hu-

manas + 10% de levadura y D, faringe en "Gaine's

dog meal".b). El cultivo de Acarus siró ha sido obtenido median-

te el aislamiento de los ácaros hallados en una mués

tra de harina muy contaminada, procedente de una pas
, , , // .

telena. Dichas acaros fueron trasladados a células

de Robertson para microcul ti vos de ácaros ( 11/) don-

de se había colocado germen de trigo como medio nu-

tritivo. Una vez desarrollado, el microcultivo se

trasladó a un erlenmeyer para macrocultivos. Este

macrocultivo ha sido el punto de partida para la i-

iniciación de los cultivos sucesivos.c). Tyrophagus putrescentiae ha sido aislado, de for-

ma similar a Acarus siró, de unas muestras de jamón
y queso contaminadas por dicho acaro. Como medio nu-

tritivo inicial se utilizó, al igual que en el caso

anterior, germen de trigo.

A partir de estos cultiaos iniciales se ha procedido
al estudio del crecimiento de estos ácaros en los di-

versos medios de cultivo señalados.
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Eh estos subcultivos, el número de ácoros inoculados

ha sido el correspondiente a una muestra de 0,5 g de

inoculo, procedente de un cultivo en estado óptimo de

desarrollo.

El cálculo de dicho número se ha realizado haciendo

la media aritmética de los ácaros contenidos en otras

dos muestras,procedentes del mismo cultivo y del mis-

mo peso, cuyo contaje se ha hecho por el método que

se describe en el apartado 2.2.2,5.

2.2.2.4. Mantenimiento de los cultivos

Los cultivos se han mantenido durante toda la experien-

cia en cámara climatizada, en las condiciones de hume-

dad y temperatura anteriormente indicadas. El control

de humedad se ha realizado periódicamente, introducien-

do un higrometro de precisión en el interior de las ca-

jas de cultivo, y cambiando la solución de KOH cuando

ha sido necesario.

La caducidad de la solución depende del estado de de-

sarrollo de los cultivos; cuando éste es muy grande y

la cantidad de CO^ desprendido es muy elevada, la po~
tasa envejece pronto, transformándose en carbonato po-

tásico.
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Cuando los cultivos envejecen, los ácaros muertos y

en descomposición desprenden gran cantidad de gases

amoniacales, que resultan perjudiciales para el de-

sarrollo de los demás cultivos contenidos en la mis-

ma caja. Como consecuencia de ello, se ha procurado

mantener separados los cultivos en distinta fase de

desarrollo.

Una vez a la semana, las tapaderas de las cajas se

han mantenido abiertas,durante una hora, para reno-

var el aire del interior.

2.2.2.5. Cálculo del factor de crecimiento

a). Consideraciones previas

Después de revisar los métodos usados por los diversos

autores para la separación y recuento de ácaros proce-

dentes de diversos hábitats (2.1.1.), consideramos que

ninguno de ellos resulta idóneo para el recuento^de los

ácaros procedentes de cultivos. Esta afirmación deriva
del hecho de que todos estos métodos exigen como pre-

misa fundamental, una concentración previa de los áca-
ros existentes en la muestra examinada, premisa inne-

cesaria al tratarse de cultivos donde los ácaros se ha-

liarán por millares o millones.
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Nosotros hemos considerado más conveniente partir de

una pequeña porción de cultivo (0,5 g) y preparar con

la misma una suspensión homogénea en un líquido idóneo,
contando seguidamente los ácoros correspondientes a

partes alicuotas de la suspensión. Los cálculos subsi-
guientes permiten conocer la composición cuantitativa

y cualitativa (huevos, larvas, ninfas y adultos) de

la muestra examinada y, en consecuencia, la del cul-

tivo en desarrollo.

A la hora de escoger un líquido adecuado para reali-
zar la suspensión, hemos encontrado las siguientes

dificultades:

1. Aquellos líquidos que producen la muerte rápida de

los ácoros, tales como la mayoria de los disolventes

orgánicos, producen una gran deshidratación de los e-

jemplares vivos, dificultando su diferenciación de los

muertos y de las exuvias existentes en el cultivo.

2, En aquellos líquidos donde los ácoros no mueren, ta-
les como el agua, suero fisiológico, etc., los ácoros
conservan su motilidad, lo cual dificulta enormemente

su recuento, máxime cuando, debido a su carácter foto-

fóbico, tienden a escapar cuando se colocan bajo el

foco luminoso de la lupa binocular.

Después de varios ensayos, hemos escogido como líquido

suspensor el aceite de soja, ya que subsana, en parte,
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los dos inconvenientes citados anteriormente:

12. No produce una deshidratación rápida de los áca-
ros, lo que permite distinguir perfectamente los ejem-

piares vivos y aquellos de muerte reciente, ocurrida
durante los procesos de extracción y suspensión de la

muestra, de los ejemplares ya muertos antes de su e-

xamen.

29. La viscosidad del aceite dificulta e

to de los especímenes vivos a la hora de

ficultad que viene acentuada por los sin
xia que experimentan los ácoros al cabo

tiempo de permaneocia en la suspensión.

1 desplazamien-

1 recuento, di-

tomas de asfi-

de un cierto

b). Calculo del factor de crecimiento.

Una muestra de 0,5 g de cultivo se coloca en una probe-

ta, a la que se anadeo 100 mi de aceite de soja. Agita-
mos la mezcla, e inmediatamente tomamos 10 mi de la sus-

pensión, que filtramos en un filtro Büchner, al que se

ha colocado un disco de papel de filtro cuadriculado.
Se trasladan dichos discos a una lupa binocular, donde

se cuentan los ácoros vivos o aquellos que estando ya

muertos, mantienen aun su forma primitiva inalterada.
El recuento de adultos, ninfas, larvas y huevos, se

realiza separadamente.

Según el grado de crecimiento del cultivo, se han con-
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tddo,según ios casos, todos los ejemplares contenidos
en el filtro, o bien en la mitad o en un cuarto de su

superficie. En aquellos casos en los que podía obser-

varse, ya a simple vista, un crecimiento del cultivo,
los discos cuadriculados se han sustituido por otros,

tal como se representa en la figura 3 , de forma que

los ácoros hallados en las áreas coloreadas, represen-

tan 1/24 de los presentes en la superficie total del

disco. En cualquiera de los métodos elegidos para el

recuento, resulta fácil el cálculo cuanti y cualitati-
vo de la población acariña correspondiente al volumen

de la suspensión estudiada.

A partir de las cifras obtenidas, se realiza finalmer.-
te la determinación del total de las diferentes formas

evolutivas, presentes en los cultivos, en cualquier
momento de la evolución de los mismos.

El factor de acrecimiento de los cultivos se calcula

hallando el cociente del total de especímenes presen-

tes en el cultivo en un momento dado, y el número de

especímenes inoculados.

Total de especímenes presen-

ten en el cultivo.

Factor de crecimiento = —

Total de especímenes inocu-
lados.
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Se ha indicado ya anteriormente, la enorme sensibili-
dad de estos ácoros a las variaciones de temperatura

y humedad. Con el fin de no someterles a estas varia-
ciones con una frecuencia excesiva (apertura de erlen-

meyers fuera de las cámaras climatizadas y homogenei-
zación del cultivo, previa a la toma de muestras) se

ha procedido de la siguiente forma:

Preparación de 4 cultivos en 4 erlenmeyers, para cada

una de las especies estudiadas y para cada uno de los

medios de cultivo ensayados; con estos 4 cultivos se

forman 2 lotes "a" y "b" ("a" cultivos erlenmeyer 1

y 2, y ”b" cultivos erlenmeyer 3 y 4) y la toma de

muestras se realiza alternativamente en los dos er-

lenmeyers de uno y otro lote.

Los valores dados para el crecimiento en las distintas

fases de la evolución del cultivo, representan la me-

dia aritmética de los dos cultivos pertenecientes a

cada lote, ya sea a o b.
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FIGURA N2 3
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2.2.2.6. Resultados

El examen de la dosis del inoculo para las diversas es-

pecies cultivadas correspondió a las cifras que a conti-

nuación se indican:

Para Acarus siró:

N2 total de ócaros inoculados:

Adultos

Ninfas. .

Larvas................

Huevos

10.580

2.880

3.360

740

3.600

Para Tyrophagus putrescentiae:

N2. total de ácoros inoculados: 102.480

Adultos 9.360

Ninfas... 65.600

Larvas 22.480

Huevos 5.050

Para Dermatophagoides pteronyssinus:

N2. total de ácoros inoculados: 1360

Adultos. 255

Ninfas 665

Larvas. 295

Huevos 145
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Pora Dermatophagoides faringe:

N2. total de ácoros inoculados: 7.520

Adultos .3.300

Ninfas 2.420

Larvas 1.360

Huevos 440

La duración de la experiencia varió con los distintos

substratos y con las direntes especies, de acuerdo con:

1. La duración del ciclo vital de cada una de las espe-

cies.

2. El número de ácoros inoculados.

3. La capacidad de adaptación del inoculo al nuevo subs

trato.

El desarrollo de las especies cultivadas en cada uno

de los substratos ensayados está resumido en los Cua-

dros n^. 5,6,7 y 8 y Gráficas n^2. 1, 2, 3 y 4.

•

Es de señalar que el factor de crecimiento máximo, ob-
tenido para cada una de las distintas especies, está no

tablemente condicionado a la densidad acariña del inócu

lo. Cuando la población acariña presente en un cultivo

alcanza una determinada cifre, se produce una satura-

ción del medio y un rápido descenso del alimento dispo-
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nible. Debe sumarse a este dato el papel perjudicial

( ya expresado en el capítulo 2.2.2.4.) que ejercen los

gases amoniacales desprendidos por los ácoros muertos

y en estado de descomposición. Es por ello que el factor

de crecimiento máximo, obtenido para cada una de las es-

pecies, varía en razón inversa al variar el número de

ócaros presentes en el inoculo.
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2.2.2.7. Conclusiones

1. Los ensayos realizados y lod datos obtenidos con las

diferentes especies de ácaros utilizadas y los diversos

tipos de substratos empleados para su cultivo, permiten

agrupar los resultados en tres grupos:a). Substratos a partir de los cuales no se consiguen
cultivos eficientes, ya que el inoculo se mantiene
con gran dificultad, mostrando un factor de creci-
miento inferior a la unidad - y por lo tanto negati'
vo -, al mismo tiempo que aparece un rápido decli-
ve de la colonia en desarrollo, con la superviven-
cia de los ejemplares limitada a un corto período
de tiempo.

El preparado a base de alimento de perros ha resul-

tado ser un substrato de este tipo para D. pteronv-

ssinus y D, faringe, el alimento para peces lo ha

sido en relación a D. pteronyssinus y la levadura
en polvo para T. putrescentiae.b). Substratos que permiten el mantertimiemto muy pro-

•

longado de la cepa en el laboratorio, sin que re-

quieran subcultivos frecuentes. Por lo tanto, pue-

den considerarse idóneos para la conservación de

cepas de aquellos ácaros que presentan un creci-
miento muy rápido en otros substratos, si bien el

tiempo de supervivencia en los mismos es muy limi-
tado.
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Como tales pueden considerarse la harina de trigo

y el queso rayado con respecto a A. siró y T. pu-

trescentioe,

c). Cultivos a partir de los cuales pueden obtenerse

una gran concentración de alérgeno, bien sea por

el desarrollo que experimenta la colonia acariña
en un corto periodo de tiempo, o por la gran longe-

vidad de los cultivos, en los que coadyuvan en la

producción de alérgeno tanto los ejemplares vivos
como sus deyecciones y exuvias.

Se obtienen cultivos del primer tipo mediante el

uso del germen de trigo como medio nutritivo para

el desarrollo de A. siró y Tyrophagus putrescentiae

y levadura en polvo para A. siró. Como cultivos
del segundo tipo podemos considerar los obtenidos

usando escamas cutáneas adicionadas de un 10/á de

levadura y la levadura sola para D, pteronyssinus,

asi como la harina de trigo, alimento de peces y

levadura para D. faringe.

2. El medio de cultivo idóneo para el desarrollo de

A, siró ha resultado ser el germen de trigo. Aun cuan-

do la adaptación de dicha especie a la levadura haya

sido lentq, este substrato parece satisfacer plenamen-

te las apetencias alimenticias de Acarus siró, consi-

guiendo un elevado grado de desarrollo de la colonia

acariña inoculada. Con el uso de la harina de trigo
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como substrato, si bien no se obtiene un desarrollo

tan notable, puede mantenerse un cultivo con un ele-

vado número de especímenes viables durante un largo

período de tiempo, Lo mismo ocurre al usar el cjueso

rayado como substrato, aunque en este caso la pobla-
ción acariña es mucho más reducida.

3. El medio nutritivo idóneo para el desarrollo de

T, putrescontiae ha sido también el germen de trigo.-
El queso rayado y la harina de trigo se han comporta-

do como substratos capaces de mantener por largo tiem-

po un reducido número de especímenes y la levadura se

ha mostrado completamente negativa.

4. Los substratos adecuados para mantener un cultivo
de D. pteronyssinus,con una gran concentración de aler-

geno, han resultado ser la mezcla de escamas dérmicas
humanas con un 10% de levadura y la levadura sola. Los

alimentos preparados para perros y peces, además de

no lograr un notable desarrollo de lq colonia acariña,

han favorecido el crecimiento de hongos, lo cual ha

disminuido aun mas la viabilidad del cultivo.5.De los medios de cultivo ensayados para el desarro-

lio de D. faringe , el alimento preparado para peces

tropicales y la levadura en polvo son los que han pro-

ducido un mayor crecimiento de la colonia, además de

mantener un cultivo viable durante un largo período de

tiempo.
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El empleo de harina de trigo^ como substrato para el
desarrollo de dicha especie, ha proporcionado también

resultados satisfactorios.

El alimento para perros se ha mostrado como substrato

negativo para el crecimiento de una colonia de D. fa-

rinae.
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Semanas
Factor de crecimiento

Germen de

trigo
Harina Levadura Queso

1 0,5 0,5 0,1 0,7

2 1,2 2,3 0,1 5,0

3 3,5 4,9 0,1 1.9

4 13 2,7 0,1 0,9

6 116 11 0,1 0,9

7 159 15 0,1 1.1

8 214 30 0,2 0,3

9 303 13 1,2 0,3

10 20 27 5,1 0,5

11 0 22 10 0,9

12 - 25 77 0,2

13 - 26 81 0,1

14 - 12 125 0,1

15 - 6,3 250 0,1

16 - 2,5 64 0,3

17 - 1.3 0 0,2

CUADRO Ns. 5.- Desarrollo de Acárus siró en los

diversos substratos ensayados «•
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Semanas
Factor de crecimiento

Germen de

trigo
Harina Levadura Queso

1 1 0,8 0,1 0,7

2 3,7 0,8 0,1 1,0

3 12 1,0 0,1 1,0

4 11 0,3 0,1 1,2

5 31 0,6 0,1 2,1

6 21 0,5 0,1 0,6

7 26 0,1 0,1 0,1

8 26 0,1 0,1 0,3

9 0,4 0,1 0,1 0,4

11 0 0,1 0,1 0,1

12 - 0,2 0,1 0,4

13 - 0,1 0,1 0,2

14 - 0,1 0,1 0,7

15 - 0,2 0,1 0,2

CUADRO N°. 6.- Desarrollo de Tyrophagus putrescentiae

en los diversos substratos ensayados.



Semanas

Factor de crecimiento

Esc. cut.
+ 10% lev.

Alimento
perros

Alimento
peces

Levadura

2 1.8 0,6 1,0 0,8

4 4,0 0,8 0,4 5,2

7 19 1.0 0,3 11

9 30 2,8 0,4 16

11 72 3,1 1.2 50

13 130 4,3 2,2 80

15 150 0 1,2 99

17 142 0 0,2 102

CUADRO N2, 7.- Desarrollo de Dermatophagoides ptero

nyssinus en los diversos substratos

ensayados.
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Semanas

Factor de crecimiento

Harina
Alimento

perros
Levadura

Alimento l

peces

2 0,5 0,1 1.3 1,0

4 2,1 0,2 0,6 0,8

7 8,8 0,4 3,1 3,5

9 6,7 0,3 11,6 7,9

11 10,0 0,2 18,8 17,3

13 7,0 0,1 31,9 21,5

15 4,7 0 38,8 36,7

17 1,2 0 28,4 35,2

CUADRO N^. 8.- Desarrollo de Dermatophaqoides faringe

en los diversos substratos ensayados
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GRAFICA N2. 1

Ver Cuadro IM° 5
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GRAFICA N8. 2

Ver Cuadro No 6
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GRAFICA N«. 3

Ver Cuadro N ° 7
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GRAFICA N9. 4

Ver Cuadro l\l°8
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2.2.3. OBTENCION DE STOCKS DE CULTIVOS PARA LA POSTERIOR

PREPARACION DE EXTRACTOS ANTIGENICOS:

Aun cuancjo la levadura se haya mostrado como substrato
adecuado para el desarrollo de casi la totalidad de las

especies ensayadas, por lo c¡ue su uso facilitaría la
preparación de extractos antigénicos y posteriores prue-

bas inmunológicas con los mismos, la necesidad de poder

obtener cantidades considerables de cultivo, en un redu-

cido período de tiempo, nos ha forzado a la elección de

los siguientes substratos:

Germen de trigo para A, siró y T, putrescentiae
Escamas humanas + 10%'de levadura para D. pteronyssinus
Alimento para peces para D. farinae.

Los cultivos se han mantenido en desarrollo durante el

tiempo necesqrio para que las colonias de ácaros vivos,

los muertos y las exuvias presentes en los mismos, re-

presentaran, aproximadamente, un volumen igual al del

substrato. Dicho periodo de tiempo ha oscilado de acuer-

do con el ciclo vital de cada una de las especies y con

el grado de desarrollo del cultivo usado como inoculo.

Alcanzado el grado óptimo de desarrollo, se ha procedi-
do a la muerte del cultivo, manteniéndolo durante un

periodo de 6-12 horas a 602C. Los cultivos que han apa-

recido infestados por hongos se han desechado. Transcu-

rrido este tiempo se ha añadido éter etílico, dejando
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macerar la mezcla durante todo un día, al cabo del cual

el éter se ha eliminado por filtración y la masa de cul-

tivo se ha dejado secar en corriente de aire.

El cultivo así tratado se ha almacenado en frascos ce-

rrados, a temperatura ambiente.
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2.3. PREPARACION DE ANTIGENOS

2.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Si bien no está aun determinada la exacta composición

química de los alérgenos del polvo doméstico y de las
diversas especies de acares presentes en él, los estu-

dios hasta ahora llevados a cabo por diversos investi-

gadores han mostrado que dichos alérgenos son sustan-

cias pertenecientes al grupo de las glucoproteinas

(10, 11, 12, 13, 48, 79), altamente solubles en agua

siendo muy estables estas soluciones qcuosas del aler-

geno, que es asimismo muy termoestable. Dicha estabi-
lidad es tanto mayor cuanto más elevada sea la concen-

tración de los extractos acuosos (139).

El principal problema que se plantea al realizar la pre-

paración de un extracto alergénico de este tipo, es el

de su valoración y estandarización. Los criterios de

valoración seguidos por los diversos autores pueden’ agru

parse en cuatro tipos fundamentales, adoleciendo cada

uno de ellos de graves inconvenientes:

le. Determinación del contenido proteico del extracto,

dado en Unidades de Nitrógeno Proteico (N.P.U.), me-

dido por el micrométodo de Kjeldahi. Este método, usa-

do por diversas casas comerciales para la valoración
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de sus extractos antigenicos, presenta el inconveniente
de valorar la totalidad de las proteinas presentes en

el extracto, tanto las responsables de su poder alergé-
nico específico, como las de carácter inocuo y aquellas

que podamos considerar como contaminantes del extracto.

2% Concentración de proteinas, una vez purificado el

extracto, dada en g/ml. Este método subsana solo en

parte los inconvenientes ya citados para el método an-

terior (65, 66, 67).

3^ Relación existente entre el peso de sustancia bruta

y volumen a'e extracto acuoso obtenido (4, 5, 7, 20, 22,

74, 75, 76, 93, 101, 109, 110, 111, 112, 125, 128, 133,

143, 144), Este método presenta el inconveniente de no

tener en cuenta la riqueza del producto bruto inicial.
De esta forma, los antígenos obtenidos de dos lotes de

cultivo distintos no serán nunca comparables, puesto

que su riqueza no será exacta en ningún caso.

4Unidades Equivalentes Noon. Este método, introduci-
do por VOORHORST y cois. (139), se basa en la gran

constancia cjue presenta el polen, como sustancia pu-

ra, en su contenido alergénico. NOON (82) consideró

que 1 g de polen contenía 1.000.000 unidades Noon.

Parte de la base de que las cantidades máximas de rea-

ginas presentes en un paciente es la misma para cual-

quier tipo de alérgeno. Si dos grupos"de pacientes con

títulos máximos de reaginas a dos alérgenos distintos

muestran reacciones cutáneas de la misma talla, la can-

tidad de alérgeno presente en los dos extractos debe de

ser la misma.
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Seleccionando un número suficiente de pacientes que pre-

senten esta respuesta máxima, se puede construir para

cada alérgeno la curva: log. dosis - máxima respuesta.

Superponiendo dichas curvas, se puede hallar la equi-

valencia entre los diferentes alérgenos. Al aceptar

la unidad N/oon para el alérgeno del polen de gramíneas
como la unidad que presenta mayor constancia y fiabili-

dad, podemos expresar la cantidad de alérgeno en todos

los demás extractos en Unidades Equivalentes a dicha

unidad Noon.

Los principales inconvenientes que observemos en este

tipo de valoración son:a). La gran cantidad de reacciones cutáneas que deben

realizarse con el fin de seleccionar un número suficien

te de pacientes que presenten estas respuestas máximas,
para la confección de las curvas log. dosis - respuesta

máxima y la subsiguiente standarización del extracto.b). La necesidad de estandarizar cada uno de los ex-

tractos procedentes de un lote distinto de cultivo o

de una muestra distinta de polvo.

De acuerdo con lo expuesto, nosotros hemos adoptado co-

mo método de estandarización de los extractos, el que

nos fue recomendado por HOLFORN-STEVENS.picho método
consiste en partir de cantidades considerables de pro-

ducto bruto (polvo doméstico, cultivos puros de ácoros
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o substratos de tales cultivos) para la posterior pre-

paración de extractos acuosos y de sus liofilizados.
De este modo se dispone de un liofilizado standard, que
puede ser usado extemporáneamente para la preparación
de soluciones antigénicas apropiadas a la técnica para

la cual deban ser utilizadas (reacciones cutáneas, tan-

to de puntura y escarificación como intradérmicas; tests

de provocación ventilatoria; sensibilización de animales

de laboratorio; reacciones serológicas, etc.). Dicho ex-

tracto liofilizado debe ser suficiente para poder ser

usado durante todo el periodo de tiempo en que se pro-

longuen los ensayos a realizar, con lo que los resulta-
dos obtenidos en los diferentes tests practicados podrán
ser comparables.

2,3.2. PREPARACION DE EXTRACTOS LIOFILIZADOS

2.3.2.1. Extracto de polvo doméstico.

El extracto do polvo doméstico usado, se ha preparado

a partir de una mezcla de 20 muestras distintas de pol-

vo doméstico, recolectadas en Barcelona, cuya composi-

ción acariña cuali y cuantitativa era conocida. El ana-

lisis de la mezcla ha dado el siguiente resultado:
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N2. total de ácaros / gramo de polvo ..... 185

Dermatophagoides pteronvssinus . 49,13%
Dermatophagoides faringe 10,28%
Acarus siró 2,96%

Tyrophaqus putrescentiae 6,33%

Cheyletus spp. 9,09%
Otras especies... 22,20%

El polvo se ha sometido a extracción, durante un pe-

riodo de 7 días, en liquido de Coca,

Líquido de Coca

Cloruro sódico 5 g

Fenol 4 g

Bicarbonato sódico........ 2,75 g

Agua destilada... 1 litro.

al cabo de los cuales el extracto obtenido se ha filtra-

do y dializado en una solución 0,02% de bicarbonato amó-
nico durante 1 día. La solución de bicarbonato amónico

se ha renovado cada 6 u 8 horas. El dializado asi obte-

nido se ha filtrado a través de un filtro de membrana

Millipore (0,45/ ) y por último se ha liofilizado.
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2.3.2.2. Extractos de ácaros

Se han preparado los siguientes extractos:

Extracto de Dermatophagoides pteronyssinus

Extracto de Dermatophagoides farinoe

Extracto de Tyrophagus putrescentiae

Extracto de Acarus siró

Extracto de Acarus siro + Chevletus spp.

Dichos extractos antigénicos han sido obtenidos a par-

tir de cultivos puros de cada una de las especies (ca-

pítulo 2.2,3.), salvo en el caso de Cheyletus spp.- que

ha tenido que ser cultivado asociado a otro acaro, da-

do su carácter depredador.

La extracción de ha realizado de forma similar a la ya

señalada para el polvo doméstico.

2.3.2.3. Extractos de los.medios de cultivo

Los medios de cultivo empleados pana las diversas espe-

cies de ácaros han recibido el mismo trataminnto que los

cultivos totales (óicaros + substrato) hasta la obtención
del extracto liofilizado.



109

2.3.3. PREPARACION DE SOLUCIONES ANTIGENICAS A PARTIR

DEL LIOFILIZADO.

Las soluciones antigeViicas de los diversos extractos han

sido obtenidas por dilución de 10 mg de liofilizado en

1 mi de Líquido de Coca, para los extractos de polvo do-

mástico, de D, pteronyssinus y D. faringe, de escamas

epidérmicas humanas + lo®4 de levadura y de alimento pa-

ra peces. Los correspondientes a A. siró, A. siró + Chey
letus spp., T, putrescentiao y germen de trigo, han si-
do preparados a la concentración de 25 mg/ml.

Las soluciones obtenidas de esta forma corresponden,

aproximadamente, a una concentración de 1/10 (gramos
de cultivo/ mi de solución). Las soluciones mas diluí-

das, para la practica de tests cutáneos o inmunodifusión
se han preparado a partir de las anteriores.

Para las soluciones antigenicas destinadas a la prac-

tica de pruebas de escarificación y puntura, el líqui-
do de Coca ha sido sustituido por una solución del 50c/¿

v/v de líquido de Coca y glicerina anhidra.
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2.3.4. ESTERILIZACION DE LAS SOLUCIONES ANTIGENICAS Y

CONTROL DE ESTERILIDAD.

Una vez preparadas, las soluciones antigénicas han sido
colocadas en viales de 10 mi y esterilizadas por Tynda-

lización. El control de esterilidad se ha realizado me-

diante siembra en medio de Saboureau, para hongos,, y en

agar tioglicolato, para gérmenes anaerobios.
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2.4. METODOS PARA LA DETERMINACION DE LAS RELACIONES

ANTIGENICAS EXISTENTES ENTRE LOS DIVERSOS EXTRAC-

TOS DE POLVO DOMESTICO Y ACAROS:

2.4.1. METODOS "IN VIVO”

2.4.1.1. Reactivo biológico: pacientes con atepias res-

piratorias.

De entre los métodos usados en Alergología para el diag-

nóstico de las atopia-s respiratorias mediante pruebas

"in vivo" con extractos alergénicos, a la hora de asco-

ger un método para la determinación de los relaciones

antigénicas que puedan presentar los diversos extractos

de polvo y ócaros en niños afectas de atopias respiróte-
rias, nos hemos inclinado a favor del método de multi-

puntura. A pesar de conocer las falsas negatividades

que pueda proporcionarnos esta técnica, los factores
que nos han inducido a su aplicación son:

a) Su elevado grado de especificidad (64, 128)

b) El ser una técnica fácil de realizar y poco doloro-

sa, factor este último digno de tener en cuanta si
consideramos el elevado número de extractos a ensa-

yar y la poca edad de los pacientes.
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Las pruebas de multipuntura se han realizado colocando

una gota de cada uno de los extractos antigénicos, pre-

parados para este fin, sobre la piel de la parte Ínter-
na del antebrezo. Con una lanceta se han practicado de

10 a 15 pequeños pinchazos por encima de la gota, de for-

ma que no se produjera derramamiento de sangre.

La lectura de ha realizado a los 2o minutos, valorando

las reacciones obtenidas de acuerdo con la pauta siguien-
te:

Reacciones - : Aquellas que mostraban un área enrojecí-
da limitada exclusivamente al área trau-

matizada, siempre inferior a los 3 mm de

diámetro.

Reacciones + : Aquellas que mostraban un área enrojecí-

da de un diámetro de 3 a 5 mm.

Reacciones ++ : Aquellas que mostraban un área enrojecí

da superior a los 5 mm de diámetro, con

una pequeña pápula central de 1 a 3 mm.

Reacciones -M-+ : Aquellas en las que la pápula central

. era de 3 a 5 mm, rodeada por una zona

enroj ecida.

Reacciones >+++ : Acuellas que presentaban una pápula
de un diámetro superior a 5 mm, general-

mente irregular, de aspecto ameboide.
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2.4.1.2. Reactivo biológico: conejos sensibilizados

experimentalmente.

2.4.1.2.1. Sensibilización de los conejos

5 mi de solución antigénica (l/lO), de cada uno de las

extractos de polvo y ácoros, han sido emulsionados, por

repetidos pases a través de una jeringa y aguja hipodér-
mica, en 5 mi de Adyuvante Completo de Freund (Difeo).

Seis conejos albinos machos, de 2,5 a 3,5 kg de peso,

han sido inoculados, por inyección subcutánea, con 1 mi

de cada una de las emulsiones. Cada uno de los conejos

ha sido inyectado con uno de los extractos a ensayar.

Un séptimo animal usado como control, ha sido inocula-
do con una emulsión de líquido de Coca en Adyuvante com-

pleto de Freund.

2.4.1.2.2. Reacciones cutáneas

Los.conejos sensibilizados han sido inyectados intra-
dérmicamente en la espalda, previamente depilada, con

0,05 mi de cada una de las soluciones alergénicas, inclu-

yendo las correspondientes a los medios de cultivo, a

una concentración de l/lO4, £1 extracto al cual había
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sido sensibilizado cada uno de los animales, se ha

ensayado a tres concentraciones distintas (l/lO3,
1/10 y l/lO /. Como prueba en blanco se han inyec-
tado 0,05 mi de líquido de Coca.

Inmediatamente después de practicar las inyecciones
cutáneas, y con el fin de favorecer la lectura, se ha

inyectado, en la vena marginal de la oreja, 1 mi de

azul de Evans al 1% en solución salina, de acuerdo con

la técnica utilizada por ISSHI y cois. (65, 66).

La lectura se ha realizado a los 30 minutos y a las

24 horas. Las reacciones producidas han sido valora-

das de acuerdo con la superficie azulada, intensidad
del color y presencia o no de pápula, siguiendo una

pauta similar a la ya descrita en el apartado 2.4.1.1.

2.4.2. METODOS " IN VI7RO"

2.4.2.1. Obtención de antisueros

Se han utilizado 6 conejos albinos machos, de 2,5 a

3,5 Kg de peso. Las emulsiones de las diversas solu-

ciones antigénicas en Adyuvante Completo de Freund

hanssido inyectadas subcutáneamente, inoculando cada

uno de los conejos con uno de los ó antígenos prepara-

dos.
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A cada uno de los animales se le ha practicado una pri-
mera inyección de 1 mi de emulsión, seguida de otras

tres inyecciones de recuerdo, espaciadas cada una una

semana, de 0,5 mi. Doce días despue^s, se les ha extrai-

do sangre por punción en la vena marginal de la oreja,

para probar la presencia de anticuerpos. Aquellos ani-
males que no han dado resultados satisfactorios (cone-
jos inoculados a D, faringe, T, putrescentiae, A, siró

y A. siró + Cheyletus spp.) han recibido una quinta in-

yección de 0,5 mi de emulsión antigénica.

Quince días despue's de la última inyección,
traido a cada uno de los conejos de 10 a 15

por punción cardíaca.

Como anticoagulante se ha usado una solución al 1% de

heparina anhidra.

La sangre extraida se ha centrifugado y el plasma se ha

guardado en la nevera a -18°C, adicionado de 0,1 mg/ml
de azida sódica.

se ha ex-

mi de sangre,

2.4.2.2. Ensayos de inmunodifusión

Con cada uno de los antisueros obtenidos, se han prac-

ticado pruebas de inmunodifusión radial en gel de agar,

por el método de OUCHTERLONY (88), frente a cada uno

de los antígen^os,
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2.4.2,2.1. Preparación de la solución de gel de agar.

El gel de agar se ha preparado disolviendo 4 gr de agar

puro (Behring) con 300 mi de agua destilada y 100 mi de

solución tampón de fosfatos (0,15 mol/l, pH: 7,1). Esta

solución se ha obtenido mezclando 67 mi de solución I

y 33 mi de solución II:

Solución I:

Na2HP04 . 2H20
Agua destilada c.s.p

Solución II:

kh2po4
Agua destilada c.s.p..

26,70 g

1 litro

20,41 g

1 litro

La mezcla se ha calentado a 1002C, hasta obtener una

solución de agar transparente. Como conservador se han

añadido 40 mg de azida sódica.

2,4.2.2,2. Preparación de las placas de gel de agar.

Cada una de una serie de placas de 6 cm de lado, y ni-
veladas horizontalmente, se ha cubierto con 11 mi de

la solución de agar caliente. El agar solidificado se
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ha perforado con un taladro adecuado, conectado a una

bomba de vacio. El diámetro de cada uno de los orifi-

cios practicados ha sido de 0,3 cm, y se han situado
distanciados 1,3 cm uno del otro (dedidos de centro a

centro), Después de la perforación se ha calentado una

peaueña cantidad de gel de agar con unas gotas de agua

y se ha depositado una gota de la solución previamente

rebajada en cada uno de los orificios; de esta forma,

el hueco entre el gel de agar y el fondo de la placa

ha quedado obturado.

2,4,2.2.3. Realización de las puebas de difución en gel

0,1 mi, aproximadamente, de antisuero se han colocado

en el orificio central de cada uno de los discos. En

los orificios periféricos se han colocado 0,1 mi de

antígeno a las diluciones de l/lO, 1/20, l/40, 1/60
1/80 y 1/100.

Cada uno de los antisueros se ha ensayado con cada uno

de los arttígenos de polvo, ácoros y medios de cultivo,

a las concentraciones antes indicadas.

Con el fin de evitar falsas negatividades, debido a la

solubilidad del compuesto antígeno-anticuerpo por ex-

ceso o defecto de alguno de los dos componentes, oque
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líos antígenos que no dieron precipitado frente a sus

respectivos antisueros, han sido ensayados de nuevo,

variando:

a) La concentración de antisuero.

b) La concentración de antígeno.

Las placas de agar se han guardado en cámara húmeda y

la lectura se ha realizado a los 2-3 días.
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2.5. CALCULOS ESTADISTICOS

La gran variabilidad que pueden presentar los datos ob-

tenidos en cualquier estudio de tipo biológico, hace que

su interpretación correcta sea difícil. El empleo de rhé-
todos estadísticos, adecuados a cada una de las experien-

cias realizadas, permite interpretar de forma razonada

los resultados obtenidos.

Los principales tests estadísticos aplicados en este tra-

bajo son los que a continuación se indican. (SCHWARTZ
(104)).

2.5.1. RELACION EXISTENTE ENTRE UNA REPARTICION OBSER-

VADA Y UNA REPARTICION TEORICA.

Para comparar la repartición observada con la repartí-
ción teórica de un carácter cualitativo de k clases

2
se utiliza el test de X ,

donde o^ •= media aritmética observada
Cji = media teórica.
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La probabilidad correspondiente a se busca en la ta-
p

bla de X “ para un número de grados de libertad (d.d.l.)
= k — 1.

Si a > 5% la diferencia entre las dos reparticiones
no es significativa.

Si a < 5% la diferencia es significativa y a mide su

grado de significación.

Este test, aplicable siempre que se trate de comparar

la relación existente entre dos caracteres cualitativos,

puede emplearse como test no paramétrico en la compara-

ción de la relación existente entre un carácter cuali-

tctivo, de k clases, y un carácter cuantitativo.

2.5.2. RELACION EXISTENTE ENTRE UN CARACTER CUANTITA-

TIVO Y UN CARACTER CUALITATIVO. CALCULO DE LA

MEDIA, VARIANZA, DESVIACION TIPO Y ERROR ESTAN-

DAR.

Una serie de valores procedentes de un muestreo puede

definirse mediante dos índices:

El primero es la media exacta (x) para todas las muestras

I x
X =*
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siendo >< una variable discontinua y N el número de mués-

tras.

El segundo está destinado a medir la variabilidad de

las N cantidades x alrrededor de su media(x), y reci-
2

be el nombre de varianza ( a ) .

N

La raiz cuadrada de la varianza recibe el nombre de

desviación tipo:

a —
i(x- ;)2

N

El cociente entre

valores obtenidos

la desviación tipo y

en el muestreo es el

el número N de

error estándar

( * ):

■

e= /l(x - ^)2
y n2

Una vez calculado el error estándar, es posible calcu-

lar los límites fiduciarios del valor medio de la serie.

Este valor estará comprendido entre dos límites, que

estarán más separados entre si, cuanto mayor sea la pro-

habilidad de acertar que se desee.
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El valor medio, o media x, esta relacionado con el va-
lor real por la siguiente expresión:

V.R. - x - ft

en la que:

V.R. = valor real de la media

x 3 media aritmética calculada o experimental.
e *3 error estándar

t « constante de Student

La constante t, o constante de Student, depende del

grado de significación escogido, y se puede encontrar

en las tablas de Student. Dichas tablas son de doble

entrada, por un lado debe entrarse con los grados de

libertad, que para una serie de n valores será (n-l),
y por el otro con las probabilidades de acertar que

se deseen( en nuestro caso 95%).

2.5.2.1. COMPAF& CION DE DOS GRUPOS

La igualdad o desigualdad de dos series de valores de-

pende de la igualdad o desigualdad de sus medias (x)
y sus varianzas ( a ), según el esquema adjunto:
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Primera comparación: Segunda comparación:
varianzas medias

Medias iguales
Varianzas iguales (Grupos totalmente
(La comparación de iguales).
las medias es siem~

pre posible, sea
cual sea el valor Medias distintas
de ni) . (Grupos distintos).

Varianzas distintas Medias iguales

(La comparación de (Aun cuando las medias
las medias no es po- sean iguales, los dos
sible más que cuando grupos son diferentes).
las series tengan un
elevado número de va

lores). Medias distintas

En cualquier caso (Grupos totalmente
los dos grupos son distintos).
distintos),
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a), Comparación de varianzas

Para cue dos varianzas sean consideradas como iguales,

su cociente F debe ser teóricamente 1. Dicho valor F

puede fluctuar entre unos márgenes conocidos (Fi y Fs)
los cuales dependen del número de grados de libertad

de las series y de la probabilidad de acertar, o de

errar, que se desee.

(siendo a.,2 la varianza mayor).

El valor F calculado, se compara con un valor Fg tabú-
lado en función de los grados de libertad (n^ - l) y

(n2 - l) y del margen de error establecido. En las ta-
blas de F las abscisas indican los grados de libertad
del numerador y las ordenadas los del denominador.

Para un margen de error del 5% debe escogerse la ta-

bla de F " 2,5%”, puesto que en este caso el error es

bilateral.

i-
o

f
2.5 %

4

Fs

2. 5 %

■V
1
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Si F < F
s

la diferencia entre las dos varianzas no

essinnificativa.

Si F ^ Fg la diferencia entre las dos varianzas es
significativa . El grado de significación

puede precisarse comparando F con el valor

F?s de las tablas 1% y 1%$.

b). Comparación de medias

La comparación de dos. medias, pertenecientes a series
con distinto número de grados de libertad y distribui-
das según las leyes normales de la misma varianza, es-

tá basada en el valor de t

X1 “ x2
t =~

Dicho valor jt se compara con un valor Jt' tabulado en
las tablas de Student que se han citado ya al hablar
de los límites fiduciarios.

El criterio de significación adoptado ha sido:
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Si t < t' , para una probabilidad de acertar del 95%,
la diferencia entre las dos medias No es

signifi cativa.

Si t > t', para una probabilidad de acertar del 95%,
la diferencia entre las dos medias es sig-

nificativa.

Si t ^ t', para una probabilidad de acertar del 99%,
la diferencia entre las dos medias es al-

tómente significativa.

c). Actuación simultánea de varios factores

Cuando en una determinación serial, los resultados ob-

tenidos son consecuencia de la influencia de varios fac-

tores que actúan, o pueden actuar, simultáneamente, el

análisis correcto de cada uno de estes factores no pue-

de realizarse aisladamente, sino que debe hacerse con-

siderando el conjunto de los factores que determinarán

una respuesta dada.
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Análisis de la varianza:

Suma de los cuadrados
de las desviaciones.

Factor 1 ^ái2

Factor 2 £dj2.

Residual Xdi2
'"1 _/ '"2 _/

El cociente entre cada una de las varianzas correspondien-
tes a los Factores 1 y 2, con la varianza residual dará
un valor F que diferirá tanto más de la unidad cuanto

mayor sea la probabilidad de la influencia del factor

analizado en los resultados obtenidos.

El valor F hallado se compara con un valor F’tabulado,

que dependerá de los grados de libertad de las dos va-

rianzas comparadas y de la probabilidad de acertar que

se desee.

Si F > F*, el factor analizado influye significativa-
mente en el resultado obtenido.

a.a.i. varianza

n1-l Xdi2/n1-l

n2-l Xdj2/n2-l

(n1-l)(n2-l) Xdj2- Adi2
(n -lHn -1 ^
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2.5.3. RELACION EXISTENTE ENTRE DOS CARACTERES CUANTI-

TATIVOS. CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION

Y DE LA RECTA DE REGRESION.

La dependencia o independencia entre dos variables cuan

titativas (x e y) está basada en el cálculo del coefi—

ciente r_ o coeficiente de correlación, que viene dado
por la fórmula:

r = Y (dx.dv)
^ ( Ydx2) (Y dv2)

El valor r. observado se compara con un valor r' tabú-
lado, que depende de las probabilidades de acertar que

se deseen y del número de grados de libertad (n-2),
siendo £ el número de pares de valores. Nosotros con-

sideramos que si r^ r' para a =0,05, la correlación
es significativa.

En aquellos casos en los que la correlación entre dos

variables sea significativa, el coeficiente de corre-

loción medirá también la intensidadñde la interrela-

ción.

Calculada la correlación entre los distintos puntos,

se puede determinar la ecuación de la recta que mejor

cumple con todos ellos. Esta ecuación será:

y ® mx + b
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en donde:

m = pendiente de la recta
b = ordenada en el origen

El valor de m se puede calcular por la fórmula:

Z(dx , dy)
Zdx2

y fc> se calcula según

b = y - mx
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2.5.4. ELIMINACION DE RESULTADOS ABERRANTES

En una determinación serial, algunos resultados se apar-

tan a veces sensiblemente de los demás influyendo dobre

el promedio y la dispersión hasta el punto de falsear la

imagen del conjunto. Este hecho se hace más patente cuan-

do, como en nuestro caso, se realiza un estudio de tipo

ecológico, en busca de la posille influencia de diver-

sos factores sobre la magnitud de una población acariña;

factores que no se presentarán aisladamente, sino asociados
a un gran número de circunstancias que influirán en el de

sarrollo de dicha población acariña.

Estos valores pueden ser eliminados basándose en el cri-
terio de Chauvenet, según el cual debe prescindirse de

los mayores de 1¡a (x-x), en donde a representa la des-

vicción tipo y (x-x) la desciación del promedio, siendo:

x *= valor en estudio

x = media aritmética de la serie.

El valor c «= l/a (x-x) se.compara con un valor c' tabú-

lado.

Si c > c', el valor correspondiente del conjunto analiza-
do puede ser eliminado con un margen suficien-
te de garantió para ser considerado como "abe-

rrante".

Si c £ c', el valor correspondiente del conjunto analiza-
do se considera que pertenece a la serie y por

lo tanto no es eliminado.
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Los valores de c' tabulados son distintos para cada ca-

so y crecen a medida que el número fJ de valores anali-

zados se hace mayor.

Una vez aplicado el test de Chauvenet, puede suceder

¿jue ninguno de los valores de la serie analizada sea

eliminado. En este caso se considera a esta como homo-

génea, Si alguno de los valores, el mayor o el menor,

queda excluido, se aplica nuevamente el criterio con

los valores restantes y asi sucesivamente hasta que

la serie pueda considerarse definitivamente homogénea.
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3 • £££í!2í-2I«£2~o_dom!stigo¿ investigaciones personales •

3.i. COMPOSICION, DENSIDAD Y FRECUENCIA DE LA FAUNA ACARI-

NA DEL POLVO DOMESTICO DE BARCELONA Y ALREDEDORES.

En el presente trabajo se han estudiado un total de 182

muestras de polvo doméstico, entendiendo como tal el pol-

vo recogido del suelo, sofás, alfombras, rincones, etc.,

de las diversas dependencias normalmente habitadas de un

mismo domicilio.

No se incluyen aquí las muestras recogidas de lugares es-

pecíficos, como pueden ser los colchones, dormitorios, y

determinados lugares que, por sus condiciones peculiares

en el momento de recoger las muestras, nos parecieron ido-

neos para el desarrollo de una población acariña y de los

que se tomaron muestras de polvo separadas.

El número total de ácoros recogidos, referido a 182 muestras

de 5 g., ha sido de 124.900, habiendo resultado positivas

el 100% de las muestras estudiadas.

La mayor representatividad, tanto por la frecuencia de su

hallazgo (99,45% de muestras positivas), como por el núme-
ro total de ácoros recogidos (46,53% de los ócaros aisla-

dos) , ha correspondido a las especies pertenecientes a la

familia Pyroglvphidae, y dentro de ellas a Dermatophagoi-

des pteronyssinus, el cual se ha hallado presente en un
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96,15% de las muestras, representando un 39,70% del to-

tal de los ácaros recogidos.

En el Cuadro n? 9 vienen indicadas las especies, familias

y grupos de ácaros aislados, así como la frecuencia con

que se presentaron en las muestras estudiadas, y su repre-

sentación frente al número total de ácaros recogidos.

Es de señalar que aun cuando el número de Tarsonemus sp.

recogidos ha sido muy elevado (36,17% del total de ácaros),
casi todos ellos fueron hallados en dos muestras distin-

tas, procedentes de la misma casa. El estudio de muestras

aisladas de diversos lugares de la vivienda, que pudieran

constituir el microhabitat adecuado para el desarrollo de

una colonia acariña de este tipo, señaló como su posible

procedencia unos sillones con asientos de enea c¡ue, guar-
dados desde hacía varios años en un desván, habían sido

recientemente trasladados al piso. En muestras tomadas pos-

teriormente, no volvieron a encontrarse Tarsonemus sp, o,

si se hallaron, fue en un número reducido. Hacemos hinca-

pié en este dato por creer que pueda falsear la imagen
del conjunto de especies de ácaros característica del pol-

vo doméstico y dar una representatividad a Tarsonemus sp.

que sin duda ha sido meramente ocasional.

En el Cuadro n^ 10 se indican el número de muestras que

resultaron positivas a las diversas especies de Pyrogly-

phidae, asi como la frecuencia de infestación expresada

en forma de tantos por cien y su representatividad fren-

te al número total de Piroglifidos encontrados.



135

El hallazgo de tan solo 3 ejemplares de D. passericola,

en una única muestra, nos hace suponer que la presencia

de dicho acaro en el polvo haya sido meramente ocasional,

procedente quizá del plumaje o del nido de algún pájaro,

posiblemente de Passer domésticus, aun cuando D, passeri-

cola sea de hallazgo frecuente en el polvo doméstico del

Japón ( 78,87 ) •

Malayoglvphus carmel1 tus, ha sido hallado también en una

única muestra de polvo, si bien el número de ejemplares

aislados (230 especímenes)descarta la hipótesis de una

contaminación exterior. Dicho hallazgo significa la pri-

mera cita de M. carmelitus en el continente europeo ( 14).

En el Cuadro n-, 11 se indican los valores individuales

de ácaros presentes en cada una de las muestras estudia-

das, correspondientes al número total de ácaros presentes.

Estos valores oscilan entre límites tan dispersos como

5 y 25.892 ácaros por muestras de 5 g de polvo. Esta dis-

persión, referida exclusivamente a los ácaros Pyroglvphi-

phidae, oscila asimismo dentro de unos límites muy amplios,

entre 0 y 6,538 especímenes por muestra de 5 g, (Cuadro
n?. 13)

Debido a la gran dispersión que presentan los resultados

hallados, hemos creido conveniente eliminar resultados

aberrcntes, para tener, de esta forma, una idea más exac-

ta de los valores medios de ácaros presentes en nuestra

biocenosis pulvícola. En los Cuadros n?s. 12 y 14 se ex-

presan los valores individuales, referentes al número to-

tal de ácaros y al número total de Pyroglyphidae presentes

en las muestras, después de aplicar el criterio de Chauve-
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net para la eliminación de resultados aberrantes. Se in-

dican asimismo la media aritmética, desviación tipo y lí-
mites de confianza de los valores obtenidos.
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CUADRO n9 9 Composición de la fauna acariña del pol-
vo domestico de Barcelona y poblaciones
circundantes.
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A B C

Dermatophagoides
pteronyssinus

175 96,15 85,34

D. farinae 95 52,20 9,20 .

D. microceras 19 10,44 0,67

D. passericola 1 0,55 0,01

Malayoglyphus
carmelitus

1 0,55 0,40

Euroglyphus maynei 75 41,21 4,39A,- Numero de muestras positivas.B,- % de muestras positivas.C,- % del número total de representantes de la familia.

CUADRO NS. 10.- Representatividad de las diversas especies
de Pyroglyphidae halladas en las 182 mués-

tras analizadas.
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17 11 144 192 99 231
16 22 175 161 44 270
12 85 256 246 56 990
41 17 316 44 116 1641
54 104 280 84 189 3480

366 43 549 221 15 91
292 140 1120 76 16 500
387 172 196 64 107 936
684 168 146 28 340 188
34 81 104 136 229 76
14 72 25892 248 84 1376
38 850 16607 185 122 829

111 3133 764 192 83 577
2561 16 610 226 664 308
145 470 572 26 130 433
299 277 632 92 1381 91
154 105 784 260 25 47
612 7830 218 188 176 369

5759 11 218 164 235 238
764 6726 267 35 38 289

5 88 436 62 176 232
56 983 200 24 381 148
18 178 1300 102 610 44
11 160 939 336 320 176
35 328 1973 132 296 224

720 299 1100 72 779 228
71 196 741 836 100 72

513 267 243 419 306 188
8 183 182 255 2000 405
19 136 259 230 75 1198

552 . 319

Media aritmética (x) = 689,4

Desviación tipo (CT) = 2427,7
•

Límites de confianza (¿t) = 355,2

Valores individuales correspondientes
al número total de ácoros presentes en

las muestras de polvo estudiadas.

Cuadro n? 11
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17 19 267 44 419 320
16 11 183 84 255 296
12 22 136 221 230 100
41 85 319 76 99 306
54 17 144 64 44 75

366 104 175 28 56 231

292 43 256 136 116 270
387 140 316 248 189 91
34 172 280 185 15 500
14 168 196 192 16 188
38 81 146 226 107 76

111 72 104 26 340 308
145 16 218 92 229 433
299 470 218 260 84 91 ’
154 277 267 188 122 47

5 105 436 164 83 367
56 11 200 35 130 238
18 88 243 62 25 289

. 11 178 182 24 176 232
35 160 . 259 102 235 148
71 328 192 336 38 44

513 299 161 132 176 176
8 196 246 72 381 224

228 72 188 405

Media aritmética (x) = 164,8

Desviación tipo (<T) = 120,4

Límites de confianza (á.t) = 20,0

Cuadro n2 12 Valores individuales correspondientes c

número total de ácoros presentes en las

muestras de polvo estudiadas, después, de

la eliminación de resultados aberrantes.
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13 9 144 122 20 238
14 16 165 39 36 673
12 2 242 13 104 1299
34 11 292 42 173 2557
46 42 270 139 0 91

363 27 531 28 16 365
275 62 1056 20 38 891
347 80 188 8 36 137
556 72 139 52 177 19
29 66 104 102 33 372
10 58 840 152 92 578
38 668 1118 181 80 52
107 3050 376 150 531 145

2080 15 425 20 81 375
145 467 352 80 1166 76
231 249 309 236 17 41
75 59 392 164 160 361
112 5568 81 164 97 212
174 11 85 25 10 246
376 6536 196 54 103 148

3 48 299 20 258 120
9 278 100 61 284 32
6 136 791 207 213 136

11 104 521 63 118 180
5 289 1377 40 547 215

46 175 855 709 83 36
49 144 648 309 262 167
124 255 200 178 1452 243

5 153 76 128 50 824
14 136 120 95 131 460

296 202

Media aritmética (x) = 319,5

Desviación tipo (<3~) ¿i 730,6 •

Límites de confianza (£ t) = 106,9

Cuadro n°13 Valores individuales correspondientes al

número de Pyroglyphidae presentes en las

muestras de polvo estudiadas,
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13 5 255 39 128 50

14 14 153 13 95 131

12 296 136 42 20 236

34 9 202 139 36 91

46 16 144 28 104
. 365

363 2 165 20 173 137

275 11 242 8 0 19

347 42 292 52 16 372

29 27 270 102 38 52

10 62 188 .152 36 145

38 80 139 182 177 375

107 72 104 150 33 76
145 66 376 20 92 41

231 58 425 80 80 361
75 15 352 236 81 212

112 467 309 164 17 246

174 249 392 164 160 148

376 59 81 25 97 120

3 11 85 54 10 32

9 48 196 20 103 136
6 278 299 61 258 180

11 136 100 207 284 215

5 104 200 63 213 36
46 289 76 40 118 167
49 175 120 309 83 243

124 144 122 178 262 460

Media aritmética (x ) = 132 ,8

Desviación tipo (or) = 113,7

Límite s de confianza (£t) = 18,0

Cuadro . 14 Valores individuales correspondientes al

número de pyro-glyphidae presentes en las

muestras de polvo estudiadas, después de

la eliminación de resultados aberrantes.
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3.2. INFLUENCIA DE DISTINTOS FACTORES

La influencia de diversos factores en la supervivencia

y desarrollo de la población acariña pulvícola ha sido

ampliamente discutida en el capítulo 1.2,3. de la Intro-

ducción de este trabajo.

El gran número de muestras recogidas nos ha permitido el

estudio del papel ejercido por algunos de ellos en el de-

snrrollo de esta biocenosis.

Aun cuando la temperatura influya en la supervivencia y

desarrollo de los ácaros, no se estudia aquí debido a:

1-. Los límites máximos y mínimos de temperatura que tie-

nen una influencia real en el desarrollo de los cica-

ros son muy extremos.

2°. Dichos límites no se consiguen nunca en el ambiente

doméstico de Barcelona ya que, dentro de las condi-

ciones climáticas de nuestra ciudad, no se alcanzan

nunca tales valores extremos. (Ver Cuadro n- 34).
•

32. La influencia de estas temperaturas límites está su-

peditada a las condiciones de H.R. ambiental (ver

2.2.1.).

42. Las mediciones de la temperatura de los domicilios

estudiados, en el momento de la toma de las muestras
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no son representativas de los temperaturas medias

que soportan los ácoros pulvícolas en su biotopo.

5°. La temperatura media mensual atmosférica tampoco es

representativa de la temperatura real de la vivien-
da (influencia de sistemas de calefacción, aire acón-

dicionado, etc.).

Los factores cuya posible influencia se estudia son oque-

líos que, además de parecemos de importancia, pudimos

valorar, fuera cuantitativamente o cualitativamente, en el

momento de la toma de las muestras. Dichos factores son

los siguientes: humedad, época y lugar de recogida de las

muestras y métodos de limpieza empleadas en los domicilios
en los que se han practicado las recogidas.
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3.2.1. HUMEDAD RELATIVA

Al realizar la toma de cada una de las muestras, se midió
la humedad relativa ambiental del domicilio estudiado con

un higrómetro de precisión (Lambrecht); la lectura se rea-

lizó después de dejar el higrómetro en reposo durante me-

dia hora, permaneciendo las puertas y ventanas que comuni-

caban con el exterior cerradas.

Para proceder al estudio de la posible relación existente

entre la H.R. y el número de ácoros presentes en cada una

de las muestras, éstas han sido agrupadas de la siguiente

forma:

H.R. < 47,5% — Muestras cuya humedad relativa era infe-

rior al 47,5%

H.R. 50% Muestras cuya humedad relativa estaba com-

prendida entre 47,5 y 52,5%.

H.R. - 55% — Id. Id. entre 52,5 y 57,5 %.

H.R. ~ 60% — Id. Id. entre 57,5 y 62,5 %.

H.R. ~ 65% — Id. Id. entre 62,5 y 67,5 %.

H.R. ~ 70% — Id. Id. entre 67,5 y 72,5 %.

H.R. > 72,5%
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De cada uno de los grupos se ha calculado la media arit-

mética y los límites de confianza de la misma, antes y

después de aplicar el test de Chauvenet para la elimina-
ción de resultados aberrantes, (Cuadros n?5, 15 al 19 y

nrtS. 24 al 28) .

En el análisis estadístico de los resultados obtenidos

se han omitido acuellas muestras para las cuales la H.R.

ambiental era inferior al 47,5% y superior al 72,5%, -da-
do el escaso número de muestras recogidas en estas con-

diciones, lo que imposibilita el reconocimiento y ulte-

rior eliminación de los resultados aberrantes.

Con los resultados obtenidos se hq procedido a averiguar

-a). Si existe variación significativa entre la media
2

obtenida para cada uno de los grupos. "Test del X

En caso positico se ha calculado:

- b). Si la relación existente entre la humedad reía-

tiva ambiental y el número de ácoros presentes

en una determinada muestra es de tipo lineal,

logarítmico o exponencial, "Cálculo del coefi-

ciente de correlación (r)".

Si consideramos la H.R. medida en el momento de la to-

ma de muestras como un carácter meramente cualitativo,
P

la aplicación del test del X' muestra que el número de

ácoros presentes en las diversas muestras de polvo va-
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ría de forma altamente significativa al variar la H.R.

ambiental de la vivienda (Cuadros n5S 20 y 29). Sin

embargo, al considerar este dato (H.R.) como un carao-

ter estrictamente cuantitativo, mediante el cálculo
del coeficiente de correlación (r) no se ha encontra-

do correlación significativa entre los dos factores

estudiados (H.R. y número de ácaros) (Cuadros n§-s 21,

22, 23, 30, 31 y 32).
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130 741 - 44 16 6

610 - 18 76 148 81

289 35 248 228 39

405 70 88 267 320

319 19 62 183 500 -

218 17 836 - 196 1376 -

x1 - ¿ t = 245,68 ± 132,81

Después de eliminar resultados aberrantes

x, ¿ ¿t = 140,9 - 48,7

(-) Resultado eliminado después de aplicar el test

de Chauvsnet.

CUADRO N2, 15.- Valores individuales del número total
de ácoros hallados en aquellas mués-
tras para las cuales la H.R. ambiental
era 50%. Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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(-) Resultado eliminado después de aplicar el test

de Chauvenet.

CUADRO N2, 16.- Valores individuales del número total
de ácoros hallados en aquellas mués-

tras para las cuales la H.R, ambiental
era 55%., Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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6782 - 145 8 255 292

2000 “ 256 13 99 72

270 280 104 235 1300 -

76 784 - 43 176 16

224 200 64 779 - 164

34 56 11 306

38 11 188 829 -

111 513 - 72 54

x^ - i. t = 455,68 í 380,68

Después de eliminar resultados aberrantes:

x„ - ¿ t = 129,10 ± 36,95

(-) Dato eliminado después de aplicar el. test de

Chauvenet.

CUADRO N?. 17.- Valores individuales del número total
de ácoros hallados en aquellas mués-

tras para las cuales la H.R. ambiental
era 60%, Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO N9. 18.- Valores individuales del numero total
de ácoros frailados en qquellas mués-
■^pos popa las cuolss la H«R# amblan tal
era 65*4, Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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1381 - 91 610 260 684

75 238 572 419 328

990 " 2561 - 182 44 1739 -

577 154 192 6409 - 2520 -

433 612 92 47 720

i 226

x ± 2 t = 852,15 - 260,69

Después de eliminar resultados aberrantes:

x í 2 t - 327,80 í 107,91

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de

Chauvenet.

CUADRO N2, 19.- Valores individuales del número total
de ácoros hallados en aquellas muestras
para las cuales la H.R. ambiental era

70%. Media aritmética y límites de
confianza de la misma, antes y después
de eliminar resultados aberrantes.
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CUADRO n9 20 Análisis estadístico de los resulta-

dos de los cuadros n? 15, 16,17,18,19
Test del 2. '
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' H.R. (x) *(H.R.) (y) ddl

50 140,9

55 166,9

60 129,1 3

65 203,7

70 327,8

•

r - 0,8348

1

r (para ^ = 0,05) = 0,8783

r< r' > No existe correlación significativa

Análisis estadístico de los resultados

. de los cuadros n2 15, 16,17,18,19.

Calculo del coeficiente de correlación.

CUADRO n? 21
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H.R. (x) 109 *(H.R.) (y) ddl

50 2,1488

55 2,2225

60 2,1109 3

65 2,3090

70 2,5156

r = 0,8050

r' (para ^ = 0,05) = 0,8783

r < r' No existe correlación significativa

CUADRO n? 22 Análisis estadístico de los resul-

tados de los cuadros n - .15,16 f 17,18 119 *

Capiculo del coeficiente de corre-

loción (relación logarítmica).
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CUADRO n? 23 Análisis estadístico de los resulta-
dos de los cuadros n^l5,16,17,18 y 19

Cálculo del coeficiente de correlaci-

ón (relación exponencial).
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81 648 - 13 14 3

284 6 28 120 66

246 5 92 215 10

243 49 48 255 213

296 14 54 153 365

81 11 709 188 372

*1 i l t = 1 62,73 í 67 ,67

Después de e 1imina r re sultados aberrantes:

C\J
IX ¿ rt 1 25,89 i 46 ,04

(- ) Dato el iminado despues de aplicar el test d

Chauvenet.

CUADRO N5. 24.- Valores individuales del número de

Pyroglyphidae hallados en aquellas
muestras para las cuales la H.R. am-
biental era 50%. Media aritmética
y límites de confianza de la misma
antes y después de eliminar resulta-
dos aberrantes.
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(-) Dato eliminado después de aplicar el test de

Chauvenet.

CUADRO N9. 25.™ Valores individuales del número de
Pyroglyphidae hallados en aquellas
muestras para las cuales la H.R. am-
biental era 55%. Media aritmética y
límites de-confianza de la misma, an-
tes y después de eliminar resultados

■ aberrantes.
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6590 - 145 5 178 275

1452 242 11 95 36

238 270 42 97 781

19 392 - 27 103 15

180 100 20 547 - 164

29 9 3 262

38 11 164 578 -

107 124 40 46

xx - E t 365,54 ± 363,58

Después de

*2 ~ t =

eliminar

99,84 ¿
resultados

32,71

aberrantes:

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de

Chauvenet.

CUADRO n5. 26.- Valores individuales del número de

Pyroglyphidae hallados en aquellas mués-
tras para las cuales la H.R. ambiental
era 60%. Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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118 32 62 137 72

891 - 167 39 361 122

145 10 20 175 52

363 224 668 - 196 128

347 16 531 - 80 177

211

* wnc»u>m»xixu<tnÉiaMi

xx Í I t - 205,54 - 86,09

Después de eliminar resultados aberrantes:

x2 Í l t - 141,48 - 22,29

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO N2, 27.- Valores individuales del número de
Ryroglyphidae hallados en aquellas
muestras para las cuales la H.R. am-
biental era 65%. Media aritmética
y límites de confianza de la misma,
antes y de.spues de eliminar resulta-
dps aberrantes.
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1166 - 76 425 236 556 -

50 212 352 309 289

673 - 2080- 76 20 840 -

52 75 120 5457 - 1098 -

375 112 80 41 46

150

xl ± ? t = 575,62 Í 444,89

Después de eliminar resultados aberrantes:

*2 1 * 162,95 Í 62,51

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de

Chauvenet*

CUADRO N2, 28.- Valores individuales del número de Py~
roglyphidae hallados en aquellas mués-
tras para -las cuales la H.R. ambiental
era 70%. Media aritmética y límites
de confianza de la misma, antes y des-
pues de eliminar resultados aberrantes.
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S(50) = 125,9

*(55.)
= 108,1

X
(60)

- 99,8 x = 132,8 ddl = 3

*(65) = 141,5

X
(70 )

= 162,9

4¿ 2 = 20,54

*¿ ’ 2- (para = 0,00l) =16,27

oj^y t¿'2 > Hay variación altamente significativa

Análisis estadístico de los resulta-

dos de los cuadros nQ24,25,26,27 y 23
2

Test de - *¿ ■ .

CUADRO ne. 29
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H.R. (x) X(H.R.) (y) ddl

50 125,9

55 108,1

60 99,8 3
■

65 141,5

70 162,9

r = 0,6667

r' (para o<¡ » o,05) == 0,8783

r ¿r' No existe correlación significativa

CUADRO n9 30 Análisis estadístico de los resul-
tados de los cuadros n924,25,26,27
Cálculo del coeficiente de córrela-

ción (relación lineal).

28
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H.R. (x) 109 ''(H.R.) (y) ddl

50 2, loOO

55 2,0338

60 1,9991 3
•

65 2,1507

70 2,2199

r = 0,6350

r' (para = 0,05) « 0,8783

r < r' ». No existe correlación significativa

CUADRO n? 31 Análisis estadístico de los resulta-

dos de los cuadros n?24,25,26,27 y 28

Cálculo del coeficiente de correlaci-

án (relación logarítmica).
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X(H.R.)

log H.R. (x) % Probits (y) ddl

1,6990 19,7 4,1476

1,7404 16,9 4,0419

1,7782 15,6 3,3890 3

1,8129 22,2 4,2345

1,8451 25,5 4,3412

r = 0,2096

r' (para =0,05) = 0,8783

r < r' > No existe correlación significativa

CUADRO r>3 32 Análisis estadístico de los resultados
de los cuadros n9 24,25,26,27 y 28.

Cálculo del coeficiente de correlacián

(relación exponencial).
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3.2.2. EPOCA DEL AÑO

El polvo procedente de 6 viviendas, situadas en tres zo-

ñas de distinto carácter urbano del área metropolitana
de Barcelona, fue recogido, a intervalos mensuales, du-

rante el periodo comprendido entre septiembre de 1972 a

enero de 1974.

La procedencia de las muestras fue:

Hospitalet de Llobregat

Zona del Ensanche

Sarria

Las cifras de ácoros hallados, con relación a la totali-

dad de las especies y a las pertenecientes a la familia

Pyroglyphidae, en cada una de las tomas, vienen expresa-

das en los Cuadros n§s 33 y 36.

En este caso no hemos creido conveniente proceder a la

eliminación de resultados aberrantes puesto que, al tra-

tarse de muestras procedentes de las mismas viviendas y

tomadas siempre de los mismos lugares, quedaban ya eli-

minados la mayoría de los factores que pueden influir en

la composición de la fauna acariña doméstica (ubicación
de la vivienda, microhabitats y trofismo de la fauna a-

carina, tipo de limpieza utilizado, etc.).

Muestras 6, 22 y 35

Muestra 7 . . .

Muestras 8 y 37 ...



A partir de los resultados obtenidos observamos cue la

variación estacional del número de ácoros presentes en

el polvo doméstico no sigue una regla fija, superponi-
ble a todos los años. El gran incremento hallado en las

tomas de septiembre y octubre de 1973 (Cuadro n^ 33) no

coincide con las cifras obtenidas en el mismo periodo

de tiempo del año anterior. A la vista de estas discor-

dancias hemos creido conveniente comparar estos resul-

tados con las variaciones climáticas de H.R, y tempera-

tura atmosféricas, medidas durante el mismo periodo de

tiempo. (Datos facilitados por el Servicio Metereológi-
co Municipal) (Cuadro n? 34).

Si colocamos en una gráfica las medias mensuales del

número de ácoros presentes en el polvo y superponemos

ésta gráfica a la de los valores medios de H.R. atmos-

férica, observamos que existe entre ellas un casi per-

fecto paralelismo (Gráfica n- 5). Este paralelismo es

tanto más notorio, cuando las inflexiones que experi-

menta la gráfica de la H.R, preceden siempre a las de

la gráfica de la densidad acariña del polvo. Este dato

muestra que al aumentar la H.R. atmosférica, el desa-

rrollo de la población acariña del polvo está notable-

mente beneficiado, por lo que las muestras tomadas pos-

teriormente contienen un mayor número de ácoros y vice-

versa.

Como paso siguiente hemos creido interesante averiguar
cual es el tipo de relación existente entre la H.R. at-

mosférica y la densidad de la población acariña del pol
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vo doméstico. Al colocar los valores hallados en los

ejes de coordenadas, en los que las abscisas represen-

tan la H.R, del mes anterior a la toma de las muestras

de polvo y las ordenadas la media mensual de los ácoros
hallados en dichas muestras, vemos que los diversos pun-

tos obtenidos tienden a situarse en el trayecto de una

parábola (Gráfica n°s 6 y 8).

Si efectuamos un cambio de base en las ordenadas (susti-
tución de los valores hallados por sus logaritmos decima-

les) podemos transformar dicha curva en una recta, y cal-

cular de esta forma el coeficiente de correlación (r) y

la ecuación de la recta de regresión (Cuadros n-s 35 y

37) (Gráficas n°s 7 y 9).

El coeficiente de correlación calculado (r= 0,7817) nos

indica que la correlación existente entre la H.R. atmos-

férica y el logaritmo del número de ácaros presentes en

el polvo es altamente significativa (<*<0,00l).
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Número de la muestra

(Año 1972) 6 7 8 22 35 37 Med i a

Septiembre 684 299 764 168 88 178 363,5

Octubre 369 328 610 182 260 44 298,8

Noviembre 238 299 572 192 - 56 271,4

Diciembre 298 196 632 161 183 116 265,2

(Año 1973)
Enero 232 267. 784 246 164 189 313,7

Febrero 148 183 218 44 35 - 125,6

Marzo 44 136 218 84 62 15 93,2

Abril 176 144 - 221 24 - 141,3

Mayo 224 175 267 76 102 16 143,3

Junio 228 256 436 64 336 - 264,0

Julio 72 316 200 28 132 - 149,6

Agosto 188 280 1300 136 72 107 347,2

Septiembre 405 549 939 248 836 340 552,8

Octubre 1198 1120 1973 185 419 - 979,0

Noviembre 552 196 1100 192 255 229 420,7

Diciembre 319 146 741 226 230 84 291,0

(Año 1974)
Enero 259 104 243 .

26 99 122 142,2

CUADRO N2 33.- Valores individuales del número de ácoros
presentes en cada una de las tomas de pol-
vo doméstico efectuadas y medias mensuales
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temperatura H. R.

%

Año 1972

Agosto 22,1 69

Septiembre 19,1 70

Octubre 17,2 72

Noviembre 15,3 70

Diciembre 11,7 68

Año 1973

Enero 10,9 62

Febre ro 10,3 56

Marzo 11,1 61

Abril 12,9 64

Mayo 17 »7 69

Junio 21,4 67

Julio 24,7 60

Agosto 24,4 73

Septiembre 22,2' 78

Octubre 17,5 69

Noviembre 14,0 71

Diciembre 10,7 67

Año 1974

Enero 10,5 69

CUADRO N2 34.- Valores medios mensuales de H.R. y
temperatura atmosférica durante el
periodo comprendido entre Agosto de
1972 a Enero de 1974.



171

H,R, , do ácoros log.n2,ácoros N

69 363,5 2,5605
70 298,8 2,4754
72 271,4 2,4336
70 265,2 2,4235
68 313,7 2,4965
62 125,6 2,0990
56 93,2 1,9694
61 141,3 2,1501
64 143,3 2,1563 15

69 264,0 2,4216
67 149,6 2,1750
60 347,2 2,5406
73 552,8 2,7505
78 979,0 2,9908
69 420,7 2,6239
71 291,0 2,4639
67 142,2 2,1529

r = 0,7817

r* (para7 = 0,00l) = 0,7247

r> r' ^ Existe correlación altamente significativa

b = -0,1526
m = 0,0379

Análisis estadístico de los resultados

de los cuadros n- 33 y 34,

Cálculo del coeficiente de correlación

y de la recta de regresión.

CUADRO n? 35
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Número de la muestra

(Ano 1972) 6 7 8 22 35 37 Media

Septiembre 556 231 376 132 48 136 246,5

Octubre 361 289 425 76 236 20 234,5

Noviembre 212 175 352 120 - 36 179,0

Diciembre 246 144 309 122 164 104 181,5

(Año 1973) 195,2

Enero 148 255 392 39 164 173 78,4

Febrero 120 153 81 13 25 - 58,2

Marzo 32 136 85 42 54 0 127,0

Abril 136 144 196 139 20 - 124,8

Mayo 180 165 299 28 61 16 124,8

Junio 215 242 - 20 207 - 171,0

Julio 36 292 100 8 63 - 99,8

Agosto 167 270 791 52 40 38 226,3

Septiembre 243 531" ' 521 102 709 36 323,7

Octubre 824 1056 1377 152 309 - 743,6

Noviembre 460 188 855 181 178 117 339,8

Diciembre 296 139 648 150 128 33 232,3

(Año 1974)
Enero 202 104 200 20 95 92 118,8

Cuadro n?. 36 Valores individuales del número de
Pyroglyphidae presentes en cada una

de las tomas de polvo doméstico efec-

tuadas y medias mensuales.
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H.R. N'2 Pyroglyphi. log. n9. P. N

69 246,5 2,3918
70 234,5 2,3701
72 179,0 2,2529
70 181,5 2,2587
68 195,2 2,2904
62 78,4 1,8943
56 58,2 1,7647
61 127,0 2,1038
64 124,8 2,0962 ; -

69 171,0 2,2330 15

67 99,8 1,9991
60 226,3 2,3547
73 323,7 2,5100
78 743,6 2,8714
69 339,8 2,5312
71 232,3 2,3661
67 118,9 2,0753

r - 0,7879

r’(para a=0,001) =0,7247

r > r' —> Existe correlación altamente significativa

b = -0,3160

m « 0,0382

CUADRO N2. 37.- Análisis estadístico de los resul-

tados de los cuadros n93 34 y 36.
Calculo del coeficiente de córrela-

ción y de la recta de regresión.
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3.2.3. LUGAR DE RECOGIDA

los que se recogieron mués-

izo de forma fraccionada,

polvo procedente de distin~

Puesto que en todas las casas en que se realizó este

tipo de toma de muestras habitaba algún niño, el cual

había manifestado positividad notable al test cutáneo
con alérgeno de polvo doméstico, la torna se hizo d@

los siguientes microhóbitats:

a) Colchón del paciente

b) Suelo de- su habitación

c) Resto del piso (comedor, sala de estar, pasillos,

cocina, etc,).

d) Colchón de los padres (opcional)

La toma de polvo del colchón de los padres se realizó
en qquellos casos en que el niño dormia frecuentemente
junto a los mismos, o bien en qquellos otros en que el
colchón era muy antiguo, de lana, etc., y que parecía
lugar apropiado para el desarrollo de una abundante

fauna acariña.

En 3? de los domicilios en

tras de polvo, la toma'se h

recogiendo aisladamente el

tos microhabitats.
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La composición cuantitativa de las muestras recogidas
ha variado de forma notable en unos y otros microhabi-,
tats. La mayor densidad de ácoros se ha hallado siem-

pre en las muestras procedentes de los colchones (x =

4406,18). Siguen a estas en importancia las recogidas
en el suelo de los dormitorios, donde la media de áca-
ros hallados, referida como siempre a muestras de 5 g,

ha sido de 840,00. Las cifras más bajas se han obte-

nido de las muestras recogidas en el "resto del piso",
con una media de 338,5 ác./5 g de polvo. (Cuadros n®5

38,39,40, 44,45 y 46).

La naturaleza del colchón no ha mostrado, sin embargo,

influir en la composición cuantitativa de la fauna de
ócaros presente en el mismo (Cuadros n^s. 41, 42, 43,

47, 48 y 49).

En el Cuadro n? 50 se indica la composición cualita-
tiva de la acarofauna del polvo doméstico recogido
en los tres microhábitats antes señalados.
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277 235 100 1641 - 1376 -

6409 - 38 306 3480 - 829

664 176 2000 - 91 577

6782 - 381 75 500 308

130 610 231 936 433

1381 - 320 270 188 91

25 296 990 76 47

176 779

*ix. 897,95 - 513,87

Despue's de eliminar resultados aberrantes

x2 - ¿ t « 338,50 - 103,65

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CUADKO No 38 Composición cuantitativa de las distintas mués-

tras de polvo recogidas en el "resto d&L piso"
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7830 - 239 1309 618

.

1035

147 2267 1118 I840 253

6310 - 420 1463 320 586

40 1773 490 977 7900 -

130 1067 4123 - 2333 3509 -

3413 - 2807 - 1060 907 600

200 50 455 650 5457 -

1813 200

- € t « 1775,92 - 699,71

Después de eliminar resultados aberrantes

x - £ t =

2
840,00 - 255,58

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CUADRO Na. 39 Composición cuantitativa de ]as distintas.mués-

tras de polvo recogidas en el suelo del dormi—

torio. Media aritmética y limites de confianza.



183

8540 2420 1123 1749 2133

773 3733 13680 2084 492

2100 15208 - 1571 4576 6467

514 9633 354 2651 4500

400 1200 7830 612 7276

2127 3430 448 II844 606

6710 I665 13783 9733 2457

3167 4102 6409 IO650 1923

7513 58OO 7298 6350 5350

552

=i ÍSt » 4660,56 — 1200,14

Después de elirainar resultados aberrantes

x - St
4-

« 4406,18 - 1127,92
2

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CU1DRQ lía 40 Composición cuantitativa de las distintas mués-

tras de polvo recogidas en el "colchón”.
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7830 2651 4500 773 5800
448 612 506 2100 1123

13783 11844 2457 400 13680

6409 9733 1923 2127 1571

7298 IO650 5350 3167 354

1749 492 8540 4102 6350

4576

x t £t m 4609 í 1493,22

(No se ha eliminado ningún dato ).

Composición cuantitativa de las distintas mués—

tras de polvo recogidas en "colchones de espuma".

CUADRO Na 41
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514 3733 1665

6710 152 08 - 2084

7513 9633 6467

552 1200 7276

2420 3480

4.

X1 -
0 4-
e t« 4889,64 - 2410,70

Después de eliminar resultados aberrante
— -f

X2 “ € t « 4095,92 ¿ 1845,78

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CUADRO NB 42 Composición cuantitativa de las distintas

muestras de polvo recogidas en "colchones

de lana".
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N

x = 4609,61
c

(J* = 4064,49©

n = 31
e

s = 16683058,56
o

= 4095,92

= 3054,46

n1 = 13

s1 - 9329725,89

1,79 0,4071 42

P* (para un error del 2,5 $) = 2,96

P < Pr 9- las dos varianzas no difieren significativamente

t' (para B O5O5) = 2,0181

t < t* ^ las dos medias no difieren significativamente.

CUADRO No 43 Análisis estadístico de los resultados de los

cuadros n^ 41 y 42
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(-) Dato eliminado de3pues de aplicar el test de Chauvenet.

CUADRO N9. 44.- Valores individuales correspondientes al
tal de ácoros Pyroglyphidae presentes en

da una de las muestras recogidas en el "

to del piso'.'

to-

ca-

res-
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5568 - 211 981 488 Í73

66 1561 - 81o 1665 - 197

6192 " 248 1033 240 465

20 485 435 318 6870 -

81 83O 729 2134 - 950

2043 - 1319 - 276 704 440

200 0 223 163 966

392 155

x^ - %. t * 1100,86 í 562,15

Después de eliminar resultados aberrantes

*2 - £ t - 438,54 - 121,24

(—) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CUADRO No. 45 Valores individuales correspondientes al total

de ácaros Pyroglyphidae presentes en cada una

de las muestras recogidas en el suelo del dor-

mitorio.
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8156 1911 1012 1653 I648

715 3011 11751 - 1939 437

1474 7523 786 3541 5254

64 2701 354 2062 4200

400 771 5568 612 6149

1763 2557 382 5740 484

6226 1530 13350 - 8738 2052

3167 3913 6137 9045 1890

7183 3102 6837 6192 5043

579

- £ t= 4660,57 - 1200,14

Después de eliminar resultados aberrantes

xg - € t - 3284,11- 802,38

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CTJADHO lío 46 Valores individuales correspondientes al total

de ácaros Pyroglyphidag presentes en cada una de

lae muestras recogidas en el "colchón".
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5568 2062 437 I89O 1763

382 612 11751 5043 3167

'13350 - 5740 354 8156 3913

6137 8738 4200 715 3102

6837 9045 484 1474 1012

1653 6192 2052 400 786

3541

x- £ t «= 3888,90 í 1293,17

Después de eliminar resultados aberrantes

*2 - £t « 3291,55 - 104-4,67

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet

CUADRO Kí 47 Valores individuales correspondientes al total

de ácaroa Pyroglyphidae presentes en cada una

de las muestras de polvo recogidas en "colcho¬

nes de espuma"
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64 3011 1530

6226 7523 1939

7183 2701 5254

579 771 6149

1911 2557

h ±€t- 3385,57 - 1480,62

(lío se ha eliminado ningún resultado aberrante)

CUAD.RO No 48 Valores individuales correspondientes al total

de ácaros Pyroglyphidae presentes en cada una de

las muestras de polvo recogidas en "colchones de

lana"»
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CUADRO Na 49 Análisis estadístico de los resultados de

los cuadros nS 47 y 48
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3.2.4. METODOS DE LIMPIEZA

La limpieza cotidiana de las viviendas donde se reco-

gieron 135 de las 182 muestras de polvo estudiadas, se

realizaba por los métodos tradicionales de barrido y

fregado. Las 47 muestras restantes fueron recogidas

en domicilios donde, bien fuera por las característi-
cas del suelo (moqueta o parquet), o por costumbre del

ama de casa, la limpieza cotidiana del suelo se reali-

zaba con aspirador.

Cuadros n°s. 51 y 52 y n?s, 54 y 55.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos mués-

tra que la media del número de ácnros presentes en el

polvo doméstico de aquellos domicilios donde normalmen-

te se hace uso del aspirador, es signifi cativamente me-

ñor (<*< 0,01) que la media obtenida para aquellas otras

viviendas donde la limpieza doméstica se realiza por

los métodos tradicionales. (Cuadros n9S 53 y 56).
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41 289 148 224 188 779
54 43 44 228 405 100

366 140 610 - 44 1198 - 306
292 172 572 - 84 336 2000 —

387 168 632 - 221 132 75
684 - 81 784 - 76 72 231
154 72 218 64 836 - 270
612 - 850 - 218 28 419 990 —

5759 - 3133 - 267 136 255 1641 —

764 - 470 437 248 230 3480 —

56 277 200 185 99 91
18 105 1300 - 192 664 500
35 7830 - 939 - 226 130 936 —

720 - 11 1973 - 26 1381 - 188
71 6726 - 1100 - 92 25 76

513 88 741 - 260 176 1376 *

552 983 - 243 188 235 829 —

85 319 182 164 38 577 —

17 25892 - 259 35 176 308
104 16607 - 192 62 381 433
91 764 - 161 24 610 -

369 47 246 102 320
238 232 176 72 296

XI i+ e t = 855,98 £ 475,30

Despu es de eliminar resultados aberrantes:
“ +

*2 ft = 186,5 - 25,6

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO N2 51.- Valores individuales del número total

de acaras presentes en cada una de las

muestras recogidas en aquellas casas

donde la limpieza cotidiana se realiza-
ba por los métodos tradicionales.
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17 8 136 56
16 19 144 116
12 11 175 189
34 22 256 15

14 16 316 16
38 178 280 107

111 160 549 - 340

2561 - 328 1120 - 229
145 299 196 84

299 196 146 122

5 267 104 83

li 183 44

- ( t => 207,09
+
116,60

Después de eliminar resultados aberrantes:

x2 ¿ et => 125,97
+.

31,92

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO M9 52.- Valores individuales correspondien-
tes al número total de ácoros presen-

tes en las muestras recogidas en vi-

viendas cuya limpieza cotidiana se

realizaba con aspirador.
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1 2 F t N

x = 126,0 x2 = 186,5

- 105,0 a2 b 128,4

nx - 43 n2 - 99
1,50 2,72 140

- 11.025 cr^ B 16.512

F para un error del 2,5% = 1,72
s

F > F —* las dos varianzas no difieren signifi cativamente
s

t' (para a = 0f0l) = 2,61

t < t' —* las dos medias difieren significativamente

CUADRO N? 53.- Análisis estadístico de los resultados
de los cuadros n^s 51 y 52.1.- Limpieza con aspirador2.- Limpieza taadicional
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34 27 252 139 40 262
46 62 309 28 709 - 1452 -

363 80 392 20 309 50
275 72 81 8 178 131
347 66 85 52 128 238
556 - 58 196 102 95 673 -

75 668 - 299 152 531 - 1299 -

112 3050 - 100 181 81 2557 -

174 467 791 - 150 1166 - 91
376 249 521 - 20 17 365

9 59 1377 - 80 160 891 -

6 5536 - 855 - 236 97 137
5 11 648 - 164 10 19

46 6536 - 200 164 103 372
49 48 76 25 258 578 -

124 278 120 54 284 52
296 202 122 36 824 - 145

2 840 - 39 167 460 375
11 1118 - 13 243 32 76
42 376 42 20 213 41

361 425 136 61 118
212 148 180 207 547 -

246 120 215 63 83

— +

xi - f t » 370, 84 - 139,59

Después de eliminar resultados aberrantes:
—

*2 -
e t = 145, 60 - 22,40

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chau-

venet.

CUADRO N9. 54.- Valores individuales del número de cica-

ros Pyroglyphidae presentes en cada una

de las muestras recogidas en aquellas ca-

sas donde la limpieza cotidiana se rea-

.lizaba por los netodos tradicionales.
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13 11 153 36
14 5 144 104
12 14 165 173

136 9 242 0
29 16 292 16
10 15 270 38
38 136 531 - 36
107 104 1056 - 177

2080 — 189 188 33
145 175 139 92
231 144 104 80

3 255 20

*1 Í , t - 169,79
+
97,81

Después de eliminar resultados aberrantes:

*2 - f * " 100,10
+
26,00

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
C'hauvenet.

CUADRO N2 55.- Valores individuales del número de áca-
ros Pyroglyphidae presentes en cada una

de las muestras recogidas en aquellas ca

sas donde la limpieza cotidiana se reali

zaba con aspirador.
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1 2 F t N

= loo,1 x2 = 145,6

'a = 85,3 a2 =120,0
1,98 2,77 145

n = 44 n? = 112

7276,61 c 2= 14400

para un error del 2,5% = 1,72

2 2
F< F^ ^ las dos variar,zas ( y an ) difieren signifi-

cativamente.

tpara o¿ = 0,01) = 2,61

t< t' ^ les dos medias difieren significativamente

(1) Limpieza con aspirador
(2) Limpieza tradicional

CUADRO N2 56.- Análisis estadístico de los resultados

de los Cuadros n^s 54 y 55.

/
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3.3. INFLUENCIA del factor cuantitativo de esta acaro-

FAUNA EN LA PRODUCCION DE ATOPIAS RESPIRATORIAS.

Hemos creído también conveniente estudiar la posible

influencia de la densidad acariña en la aparición de

estados alérgicos respiratorios en los habitantes de

las casas invadidas por estos ácaros. Con este fin hemos

procedido a la comparación de la fauna acariña recogí-

da en domicilias habitados por niños en los que se ha-

bía demostrado una positividad al test cutáneo del pol-

vo doméstico, y la presente en las muestras obtenidas en

domicilios en los que sus habitantes no manifestaban

afecciones alérgicas de ningún tipo.

37 muestras de polvo, del total de las 182 estudiadas,

procedían de viviendas en las que habitaba algún niño

con positividad a las mencionadas pruebas alérgicas.

La toma de estas 37 muestras se realizó siempre en for-

ma fraccionada (capítulo 3.2.3,), debiéndose señalar que

únicamente en estas muestras se recogió polvo de los col

chones. Tan solo en una parte de estas 37 muestras se

había recogido una muestra previa y general del polvo

del piso. Por este motivo, en los casos en los que no
se recogió esta muestra previa completa, la fracción
denominada "resto del piso" es la que ha servido para

establecer este estudio comparativo, por considerar

que será la más representativa, en su composición, con

relación a las muestras totales recogidas habitualmen-

te. (Ver Cuadros n?s 57 al 62)
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17 35 88 610 - 64 44
16 720 - 983 - 572 - 28 56
12 71 178 632 - 135 116
41 513 - 160 784 - 248 189
54 8 328 218 185 15

366 19 299 218 192 16
292 552 - 196 267 226 107
387 11 267 436 26 340
685 - 22 183 200 92 229
34 85 136 1300 - 260 84
14 17 319 939 - 188 122
38 104 144 1973 - 164 83

111 43 175 1100 - 35 369
2561 - 140 256 741 - 62 238
145 172 316 243 24 289
299 168 280 182 102 232
154 81 549 - 259 336 148
612 - 72 1120 - 192 132 44

5759 - 850 - 196 161 72 176
764 - 3133 - 146 246 836 - 224

5 16 104 44 419 228
56 470 25892 - 84 255 72
18 105 16607 _ 221 230 188
11 11 764 - 76 99 405

1198 -

x í t t = 598,71 - 419,97

Después de eliminar resultados aberrantes:

x2 í ?t = 150,75 Í 19,73

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chau-
venet.

CUADRO N? 57 Valoras individuales del número total ds

ácoros presentes en cada una de las mués-

tras recogidas en domicilios cuyos habi-

tantes no manifestaban afecciones alérgi-
cas de ningún tipo.
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277 320 1641 308

7830 - 296 3480 433

6726 - 779 91 91

664 100 500 47

130 306 936 235

1381 - 2000 - 188 38

25 75 76 176
176 231 1376 -

381 270 829

610 990 577
-

- £ t = 934,84 - 562,57

Después de eliminar resultados aberrantes:

338,50 - 103,70

(_) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO N9. 58.- Valores individuales del número total

de ácaros presentes en cada una de las

muestras recogidas en domicilios habi-

tados por niños con positividad cutánea
al extracto de polvo doméstico.



204

N A F t N

x - 150,75

a . 109,13

nN " 120

sf. - 11.909N

xA - 338,50

a = 227,59A

n. *» 30
A

s? = 51.797
A

4,35 5,86 148

F para un error del 2,5% *» 1,55
s

F —> las dos varianzas difieren significativa-
s

mente

t' (paro a = 0,00l) = 3f36

t >t' =» las dos medias difieren significativamente

CUADRO N5 59.- Análisis estadístico de los resulta
dos de los cuadros n^s 57 y 58.
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13 5 48 425 8 36
14 46 278 352 52 104
12 49 136 309 102 173
34 124 104 392 152 0
46 5 209 81 181 16
363 14 175 85 150 38
275 296 144 196 20 36
347 9 255 299 80 . 177
556 - 16 153 100 236 33
29 2 136 791 ~ 164 92
10 11 202 521 — 164 80
38 42 144 1377 — 25 361

107 27 165 855 — 54 212
2080 - 62 242 648 — 20 246
145 80 292 200 61 148
231 72 270 76 207 120
75 66 531 - 120 63 32

112 58 1056 - 122 40 136
174 660 - 188 39 709 - 180
376 3050 - 138 13 309 215

3 15 104 42 178 36
9 467 - 840 - 139 128 167
6 59 1118 - 20 95 243

11 11 376 20 20 824 -

460 -

x í f t - 199,01 - 45,99

Después de eliminar resultados aberrantes:

*2 ± ■ 117,36 Í 17,55

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de Chauvenet.

CUADRO N2 60.- Valores individuales del número de cica-
ros Pyroglyphidae presentes en cada una
de las muestras recogidas en domicilias
cuyos habitantes no manifestaban afee-
ciones alérgicas de ningún tipo.
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249 103 131 372
5568 — 258 238 578

6536 — 284 673 - 52

531 213 1299 - 145

81 118 2557 - 375

1166 — 547 91 76
17 83 365 41

160 262 891 -

97 1452 - 137
10 50 19

x £ ft ss 697,97 Í 466,56

Después de eliminar resultados aberrantes:

x2 - ft * 195,96 í 62,10

(-) Dato eliminado después de aplicar el test de
Chauvenet.

CUADRO N2 61.- Valores individuales del número de

ácoros Pyroglyphidae presentes en ca-

da una de las muestras recogidas en do-

micilios habitados por niños pon posi-
tividad cutánea al extracto de polvo

doméstico.
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CUADRO N2 62.- Análisis estadístico de los resultados

de los Cuadros n-s 60 y 61.
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3.4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los únicos estudios realizados en España sobre la com-

posición y frecuencia de la fauna acariña del polvo dó-

mástico (97, 98), señqlan que, la frecuencia de infes-

tación por ácoros de las muestras de polvo, tomadas en

la provincia de Cádiz, es de un 47%.

Los datos dedos por COMAMALA (23), correspondientes a

muestras de polvo de Barcelona, no dan cifras concretas

sobre número de muestras estudiadas, porcentaje de in-

festación ni representatividad de las diversas especies
de Acariña, limitándose únicamente a citar algunas- es-

pecies encontradas.

En el presente estudio, el porcentaje de infestación

por ácoros, en un total de 182 muestras de polvo ana-

lizadas, ha sido del 100%. Estos datos concuerdan con

los de OSHIMAZ(87), MIYAMOTO y cois. (78), SPIEKSMA y

SPIEKSMA-eOEZEMAN (122) y ARAUJO FONTAINE y cois. (6),
los cuales señalan haber utilizado muestras considera-

bles de polvo (muestras de 1 a 5 g), y métodos efecti-
vos de concentración y aislamiento de los ácaros pre-

sentes en las mismas. Es por ello por lo que nosotros

consideramos que el hallazgo de mayores o menores por-

centajes de muestras positivas a los ácaros será debi-

da, no tanto a la presencia real de estos pequeños ar-

trópodos en el habitat doméstico, como al estudio de

muestres de polvo suficientemente representativas de
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la biocenosis ocarina de este hábitat, así como al em-

pleo de métodos de concentración y aislamiento efecti-
vos.

La presencia constante de los ácaros Pvroglyphidae en

las muestras estudiadas (99,45% de muestras positivas),

y dentro de ellas la de los pertenecientes al género

Dermatophagoides, confirma la teoria de SPIEKSMA (119),

que considera a estos ácaros como los genuinos consti-

tuyentes de la fauna pulvícola doméstica. La presencia
de otros grupos de Acariña en estq biocenosis (algunos
de los cuales aparecen con densidad y frecuencia ele-

vedas) será siempre debida a causas más o menos acci-

dentales u ocasionales, bien como resultante de conta-

minaciones exteriores, bien como consecuencia de pecu-

liaridades propias de determinados ambientes domésticos.

La composición cuali y cuantitativa de esta fauna esta-

rá supeditada a una serie de factores, condicionados a

circunstancias propias de cada uno de los domicilios y

de los hábitos de las personas que los habitan. De en-

tre la infinidad de factores que puedan influir en la

composición de la fauna acariña de una determinada vi-

vienda, y dentro de ella en la de una determinada mués-

tra de polvo, hemos analizado aquellos que nos han pa-

recido más dignificativos para el conocimiento de la

evolución de esta acarofauna en el ambiente doméstico,

y para establecer su relación con la etiología del as-

ma atópica infantil.
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VOORHORST y cois. (139), en un estudio realizado en

Leiden (Holanda), señalan que el polvo procedente ds
las viviendas de familias humildes, construidas sobre

terrenos húmedos y pantanosos, y por lo tanto con una

elevada H.R., contiene mayor número de ácoros que el

procedente de aquellas otras que gozan de mejores con-

diciones socioeconómicas y que se caracterizan por una

baja H.R.. Qado que es difícil e inexacto precisar la

H.R. de una vivienda por el lugar donde está construi-

da y la calidad de la construcción, sin tener en cuen-

ta los hábitos de sus moradores, tipo de calefacción
utilizada en la casa, altura del piso, antigüedad de

la construcción, etc., en este estudio se ha intenta-

do establecer la influencia cuantitativa de la H.R.

ambiental en el número de ócaros presentes en el pol-

vo, midiento ésta mediante un higrómetro de precisión
al realizar la toma de cada una de las muestras, de

acuerdo con la H.R. hallada en la casa en el momento

de la toma de cada una de las muestras. El análisis

estadístico de los resultados obtenidos, después de

agrupar las distintas muestras de acuerdo con la H.R.

hallada en la casa en el momento de la toma, indica

que el número de ócaros presentes en el polvo varía
significativamente (a » 0,001) al variar la H.R., y

tanto en lo que respecta al número total de especí-
menes aislados como en lo que se refiere al número

de ejemplares presentes pertenecientes a la familia
Pyroglyphidae.
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Aunque al considerar la H.R. ambiental como un carac-

ter meramente cualitativo halláramos este elevado gra-

do de variación, al considerar dicho factor como estric-

tómente cuantitativo, no hemos hallado correlación sig-
nificativa que manifestara que los diversos puntos ob-

tenidos se hallaran sobre una recta, una curva parabó-
lica o una curva sigmoidal.

Como se ha señalado yq en otros capítulos de este tra-

bajo, la mayoría de especies de ácoros precisan, para

poder subsistir, de lq presencia de un elevado grado

de humedad. Cuando la H.R. del substrato donde viven

desciende a valores del 60%, su supervivencia se ve

gravemente afectada. Sin embargo, aún cuando la H.R.

ambiental de una vivienda alcanza valores muy bajos,
es posible que los ácoros encuentren determinados mi-
crohábitats con condiciones ecológicas idóneas para

su desarrollo. Si adicionamos a este dato el que, aun

cuando la medición de la H.R. de la vivienda se reali-

zó con las puertas y ventanas que comunicaban con el

exterior cerradas, los valores medidos estarán nota-

blemente condicionados por el grado de humedad atmos-

férica existente ©1 día en que se tomó la muestra. Es

lógico, por lo tanto, que la variación cuantitativa
del número de ácoros presentes en el polvo con reía-

ción al incremento de la H.R. ambiental no siga una

regla fija, expresable mediante une fórmula matemá-
tica.
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La variación estacional del número de ácaros presentes

en el polvo ha sido ampliamente discutida por diversos

investigadores. Mientras SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN

(122) y SPIEKSMA y cois. (124) observan un máximo incre-
mentó de la densidad acariña a finales de verano y prin-

cipios de otoño y un mínimo a finales de invierno y

principios de primavera, SHAMIYEH y cois. (106) señalan

que las cifras más altas del número de ácaros, presen-

tes en el polvo de diversas casas en el estado de Tenne-

sse (U.S.A.), correspondiern siempre a las muestras re-

cogidas en julio y septiembre. GRIOELET y LEE-JRUN (51)
indican que las muestras recogidas en Bélgica durante

el periodo comprendido entre junio y diciembre de 1971,

mostraron dos máximos, correspondientes a los meses de

junio y principios de spptiembre. Según loa autores,

la discordancia de sus resultados con los obtenidos por

SPIEKSMA y SPIEKSMA-BOEZEMAN (122), podría explicarse
si en vez de considerar una variación estacional con

un máximo estival u otoñal, consideráramos una varia-

ción basada en oscilaciones periódicas.

Como consecuencia del estudio realizado por nosotros

en Barcelona, y después de observar la elevada córrela-

ción existente entre la H.R. atmosférica y la densidad
de la población acariña pulvícola (a<0,00l), conside-
ramos que no puede hablarse estrictamente de una varia-
ción estacional ni de una oscilación periódica del nú-
mero de especímenes presentes en la acarofauna domésti-
ca. A nuestro entender, las variaciones que sufre esta



213

acarofauna están condicionadas a las variaciones que

sufre la H.R. atmosférica. No es , por lo tanto, de

extrañar que aun cuando haya una coincidencia gene-

ral en el incremento de la densidad acariña durante

la estación otoñal, por ser normalmente esta la esta-

ción húmeda del ano, los datos obtenidos en unos u

otros años y en unas u otras localizaciones geográficas
no coincidan exactamente, ya que estarán supeditados
a las variaciones climáticas.

Aun cuando al realizar el estudio de la posible influ-
encia de la H.R. ambiental de una vivienda en la densi-

dad acariña del polvo de la misma no halláramos corre-

loción significativa, creemos que este dato no contra-
dice al que e^ébjeto de esta discusión. La H.R. de una
vivienda, medida en el momento de la toma de la muestra

de polvo, puede estar condicionada por una serie de fac-

tores, totalmente accidentales o temporales, que hacen

que no sea representativa de la H.R. media habitual.

El examen cuantitativo de las muestras procedentes de

colchones, suelo de la habitación y resto del piso, ha

dado resultados muy diversos. £1 mayor número de espe-

címenes hallados ha sido siempre en el polvo procedente
de los colchones, valores que en la mayoria de los ca-

sos superan el millar de ácoros por murstra de 5 g, con

un valor medio de 4406 ácaros/5 g, una vez eliminados

los resultados aberrantes. Las cifras halladas para las

muestras procedentes del suelo de la habitación son sen-

siblemente menores (x - 840), pero representan más del
doble de las correspondientes a las muestras recogidas
en el resto del pise (x ® 338).
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MAUNSELL y cois. (74), señalan que el polvo recogido
en la superficie de los colchones contiene un número
de ácoros 100 veces mayor que el de la sala de. estar.

Aun cuando estos datos rebasan notablemente las dife-

rencias cuantitativas entre uno y otro microhabitat
halladas en nuestras investigaciones, es posible que

esta discordancia sea debida únicamente a la forma de

tomar las muestras. Corno se ha indicado ya (Capítulo
2.1.2.2.), la toma de muestras se ha realizado por me-

dio de un aspirador en todos los casos, en tanto que
MAUNSELL y cois.(74) prefieren, únicamente en el caso

de los colchones, recoger la muestra mediante un cepi-
liado de su superficie. Según comunicación personal de

A.M. Cunnington, este método facilita la observación y

recuento de los ócaros, puesto que con él no se recoge

la fracción fina del polvo (fracción que mediante núes-

tro método de concentración, queda eliminada por el ta-
miz de 0,075 mm de luz de malla), que constituye la par-

te fundamental de la masa de polvo recogida cuando esta

se efectúa mediante un aspirador. No es de extrañar, por

lo tanto, que la diferencia encontrada por los autores

citados entre el contenido de ócaros del polvo de la sa-

la de estar y el de los colchones sea mucho mayor que

la nuestra, puesto que en realidad, mediante su método
de recogida, se ha realizado ya una concentración de
los ócaros al tomar la muestra de polvo dn los colcho-

nes.

La mayoría de los colchones usados por los pacientes
eran de espuma o fibras sintéticas. Este tipo de col-
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chones son recomendados por la mayor parte de los oler-

gólogos, ya que no presenten propiedades alergénicas.
Sin embargo, STENIUS y CUNNINGTON (126), señalan que

este tipo de colchones no son inmunes a infestaciones

acariñas, pudiendo vivir y desarrollarse los ácoros
perfectamente en su superficie, ya que el material del

que esté fabricado el colchón no constituirá nunca su

alimento, que como hemos señalado repetidamente lo cons-

tituyen las escamas dérmicas humanas. De acuerdo con

ello, el análisis estadístico de los resultados obteni-

dos en nuestras investigaciones ha mostrado que no exis-

te diferencia significativa entre el número de ácoros

presentes en la superficie de aquellos colchones fabri-
codos con materiales sitéticos y lq de aquellos que es-

taban fabricados con lana.

Entre las normas profilácticas que establecen los aler-

gálogos, en aquellos casos en los cue sus pacientes
muestren una marcada hipersendibilided al polvo domes-

tico, destaca la intensificación de la higiene domésti-

ca, sobre todo la eliminación del polvo. Es una costum-

bre bastante frecuente,en aquellas madres que tienen

algún hijo con alergia al polvo, el fregar diariamente
el suelo de sus cadas. Parece ser también opinión de

muchos que los suelos de moqueta son contraindicados,
en aquellas casas en las que hay personas hipersensi-
bles ql polvo doméstico, ya que no permiten el lavado

frecuente y son, por el contrario, idóneos para la qcu-

mulación de polvo.
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Según Van BRONSV/IJK y SINHA (18), los Pyrog 1 yphidae
están repartidos en cuatro lugares distintos de las

casas: suelos, colchones, muebles y ropas. El núme-
ro de ácoros de los suelos puede reducirse en gran

medida procurando reducir todo lo posible la H.R. de

la vivienda. Debido al fototropismo negativo de los

Dermatophagoidñs, estos ácoros tienden a esconderse

en las grietas, ranuras y rincones, de donde podrán
eliminarse prestando especial atención al pasar el as-

pirador. El lavado de los suelos con agua y jabón no

reduce necesariamente el número de ácoros sino que,

la mayoría de las veces, ayuda a crear un hábitat hú-
medo idóneo para su desarrollo. Señalan los autores

que Dermatophagoides tarda más de dos días en morir

ahogado en una solución de agua y jabón.

CUNNINGTOM y GREGORY (32), por otra parte, afirman

que el número de ácoros que flota por el aire al sa-

cudir la cama es 8 veces inferior si previamente se

ha pasado el aspirador por el colchón.

Creemos que estos datos explican los resultados ob-

tenidos en el presente estudio. Según nuestra expe-,

riencia, las muestras procedentes de casas donde se

usa normalmente el aspirador contienen un número de

ácaros sensiblemente menor (x «126 ) que aquellas
otras procedente de domicilios donde la limpieza dia-

ria se realizaba por los métodos tradicionales (x «

187 ).
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VOORHORST y cois. (139), indican no haber encontrado

diferencias significativas entre el número de ácoros

presentes en las muestras procedentes de casas habi-
tadas o no por personas con síntomas de atopia respi-
ratoria al polvo doméstico. El análidis estadístico
de nuestros resultados ha mostrado que los dos lotes

de muestras estudiadas: lote A - muestras procedentes

de viviendas habitadas por pacientes alérgicos- y lo-
te N - muestres procedentes de viviendas no habitadas

por pacientes alérgicos-, son totalmente distintos.

Es difícil encontrar la^ausa lógica de esta discordan-
cia de datos. La misma heterogeneidad observada en las

condiciones ecológicas y sociales de un lote de vivien-
das se mantuvo en el otro. A la vista de todo ello, con

sideremos que la presencia de un número considerable de
ócaros en el polvo de una casa es factor importante,

aunque no decisivo, en la aparición de manifestaciones
atópicas en los individaos que la habitan.
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3.5. CONCLUSIONES

Después de un detenido examen de los resultados obteni-
dos en nuestro estudio éobre la composición, densidad

y frecuencia de la fauna acariña del polvo doméstico,
hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. La presencia de ácoros es constante en el polvo do-

mástico de Barcelona y poblaciones circundantes. La den-

sidad de esta acarofauna pulvícola oscila entre 5 y 513

ácaros por 5 g de polvo, con una densidad media de 165
í 20 ácaros por 5 g de polvo.

2. Los más genuinos representantes de la fauna acariña

doméstica sen las especies pertenecientes a la familia

py_roglyphidae, y dentro de ellas los ácaros pertenecien-
tes al género Dermatophagoides.

3. La especie más representativa de la fauna acariña del

polvo doméstico de Barcelona, tanto por la frecuencia

de su hallazgo (96,15/0 de muestras positivas), como por
•

el número de especímenes aislados (39,70/i del total de

ácaros recogidos) es Dermatophagoides pteronyssinus.

4. Dermatophagoides faringe se ha hallado presente en un

52 ,20% de las muestras y Euroglyphus maynei en un 41,21%,

aunque siempre en escaso número, representando respecti-

vamente el 4,28% y 2,04% del total de especímenes reco-
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gidos en las 182 muestras analizadas. Otras especies
de Pyroglyphidoe halladas de forma esporádica han si-

do; D. microceras, D.passericola y Malayoglyphus car-

melitus.

5. Diversas especies pertenecientes a otros grupos de

Acariña se han encontrado en proporción y frecuencia
variables. Así: Tyronlyphldag -60,44% de muestras posi-
tivas (Acarus siró, Tyrophanus spp.)-, Glycyphagidae

-46,70% (Glycyphagus domésticus, G. destructor, G, pri-

vatus, Gohieria fusca, Chortoglyphus arcuatus, Carpo-

clyphus lactis)-, Rhyzoglyphidae - 1,65%-, Orí bat ei
- 38,46%-, Tarsonernini (Tarsonemus spp. y Pediculoides
ventricosus)r, Prostiamata - 69,23%- (Cheyletus spp.)
y Mesostiamata -47,80%-.

6. El estudio estadístico de los datos obtenidos en núes-

tra prospección sobre la acarofauna pulvícola de nuestra

ciudad, demuestra la existencia de una serie de factores

que influyen en la supervivencia y desarrollo de esta
fauna acariña y en la composición cuanti y cualitativa
de la misma:

a) La humedad de la vivienda influye de forma manifies-

ta en la composición cuantitativa de la acarofauna do-

mística, tanto en lo que se refiere al total de especí-
menes presentes como al número de representantes de la

familia Pyroglyphidae. Sin embargo, la dificultad que

presenta la medición correcta de la H.R. media de ca-

da uno de los domicilios estudiados, impide el poder

establecer el tipo de relación existente entre dichos

factores (H.R. y número de ácoros).
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b) La densidad acariña de la biocenosis pulvícola va-

ría de forma notable a lo largo del año. La elevada

correlación hallada entre el número de ácoros presen-

tes en las muestras de polvo doméstico recogidas den-

tro de un mismo mes con la H.R. ambiental del mes an-

terior, demuestra que la variación estacional de la

densidad acariña del polvo doméstico, es debida a la

variación que experimenta la H.R. atmosférica.c). El hábitat primario de D. pteronyssinus lo ccnsti-

tuyen los colchones y ropas de cama, conde este acero

encuentra condiciones climáticas y alimenticias ópti-
mas para su desarrollo. Su presencia, asi como la de

otras especies de ácoros, es también constante en el

resto de la casa, en la que son más abundantes en el

suelo de los dormitorios que en el de las restantes

habitaciones.d)La naturaleza del material del que está fabricado
el colchón no influye en la densidad de la acarofauna

que alberga. El uso de colchones de materiales sinté-

ticos, recomendados a los pacientes atópicos, no afee-

ta por lo tanto a los componentes cuanti y cualitati-
vos de la acarofauna que está en íntimo contacto con

ellos.e)El uso frecuente del aspirador para la limpieza
doméstica reduce sensiblemente la densidad de la po-

blación acariña de la vivienda, ya que es el único mé-
todo efectivo para la eliminación de estos pequeños
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artrópodos de sus biotopos habituales (rincones, grie-
tas, ranuras, sofás, alfombras, etc.).

f) Las muestras procedentes de aquellas viviendas en

las que habita algún niño con hipersensibilidad mani-

fiesta al polvo doméstico, contienen un número de óca-
ros superior al de aquellas otras cuyos habitantes no

manifiestan síntomas atópicos. A pesar de ello, condi-
deramos que este factor cuantitativo tiene sola una

influencia parciaib en la aparición de estas manifes-

taciones atcpicas
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4.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRACTICA DE TESTS CU-

TAÑEOS DE PUNTURA EN NIÑOS ALERGICOS,

Los resultados obtenidos en la práctica de reacciones

cutáneas a 61 niños con complicaciones asmáticas, y

cuyo agente etiológico era presumiblemente el polvo

doméstico, vienen expresados en el Cuadro n2 63.

En un comienzo utilizamos las pruebas cutáneas practi-
cadas mediante la técnida de intradermoreacción. Los

inconvenientes derivados de la utilización de dicha téc-

nica, multiplicados cuando se trata de realizar sobre

un mismo sujeto las pruebas correspondientes a distin-

tos alérgenos, se discuten en el capítulo 2.4.1.1.

Por este motivo nos referimos exclusivamente a las ex-

periencias realizadas con el "prick test”. Los extrae-

tos utilizados han sido en parte preparados por nosotros

mismos a partir de cultivos obtenidos en el laboratorio,
con excepción de los correspondientes a los dos Dermato-
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phagoides, ya que, dada la lentitud con que sedesa-
molían los cultivos de estos ácoros, transcurrió mu-

cho tiempo antes de que pudiéramos disponer de una can-

tidad de alérgeno suficiente para una práctica proion-

gada de estas reacciones con resultados reproducidles

y comparables (Ver capítulo 2.3,1.)

Igualmente hemos usado un extracto de polvo doméstico
comercial de la misma procedencia que la de los extrae-

tos puros de los PyroQlyphidge citados.

Los extractos alergénicos utilizados para dichos ensa-

yos clínicos, fueron los que a continuación se citan:

- Extracto de polvo doméstico (l/lO) (Bencard)
- Extracto de D. pteronyssinus (1/100-1/200) (Bencard)
- Extracto de D. faringe (l/lOO) (Bencard)
- Extracto de A, siró (l/lO) (&)
- Extracto de A, siró + Cheyletus spp. (l/lO) (x)
- Extracto de T. putrescentiae )l/lO) (*)

El análisis estadístico de los resultados obtenidos

muestra que, si bien la naturaleza del extracto in-

fluye de forma altamente significativa (a <0,001)
en la intensidad de la respuesta, este factor no ac-

túa de forma aislada, sino que viene asociado a un

factor personal intrínseco de cada individuo anali-

(*) Preparados a partir de nuestros cultivos, tal como
se ha indicado en el Capítulo 2.3.
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zado ( a < 0,001) (Cuadro n2 64). Este dato deberá tener

se en cuenta al interpretar los resultados obtenidos,

puesto que una respuesta similar a varios extractos en

un mismo individuo dependerá, no solo de la naturale-

za de cada uno de los extractos, sino también de la

disposición personal de dicho individuo a reaccionar
de una determinada forma.

En las gráficas n®s 10

tas cutáneas obtenidas

de polvo y ócaros, las
ellos y las ecuaciones

al 24 se indican las respues-

para lo?i diferentes extractos

correlaciones halladas entre

de las rectas que determinan.
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1 2 3 4 5 6 >-< 1 2 3 4 5 6

1 + 44 4-4-4-4- 4444 4444 44 44 32 44 444 444 44 4 444 444

2 444 4-4- 444 444 “ “ 33 44 - - 4444 4 4

3 444 4-4-4-4- 444 44 4444 4444 34 444 4444 4444 - - -

4 444 4- + 4- + 444 444*4 - - 35 444 4 44 4444 444 444

5 — - - 44 - - 36 444 4444 4
•

- -

6 ++4- + 4444 4444 4444 4444 4444 37 444 44 4 4 4 4

7 44 444 - - - 38 4 4 4 _ • _

8 “ - - 39 - 4 4 - — -

9 + + 44 44 4 - - 40 44 444 44 - - 44

10 4 - - - 4 4 41 - — .. ..

11 + 4- 4 4 4- 42 -

12 4*4- 444 44 - - - 43 - _ _ _

13 4-4- 4444 444 4 “ 4 44 _ _

14 4-4-4- 444 444 “ - - 45 4 444 444 _ _ 4

15 4-4- 44 444 4 4 4 46 - — _ 4 4

16 4-4- 444 4 44 - 47 4 _

17 4-4-4- 444 44 “ - “ 48 - - .. .. —

18 4-4- 4 44 “ - “ 49 - 4 4 - -

19 4-4-4- 444 44 - - 50 4 4 4 _

20 4-4-4- 444 44 -■ 4 44 51 4 _ _ _
*
_

21 4-4-4- 4-4-44 444 - 4 4 52 44 44 — .. _

22 4-4-4- 4444 444 - - 4 53 4444 4444 4444
f

- —

23 4-4- 4444 4444 - - 4 54 _

/
.. ...

24 4-4- 4444 44 - 4 - 55 _ _ _ _

25 4-4- 444 444 444 - 444 56 4 _ 4 — ...

26 4-4-4- 4444 4 4 44 4444 44 444 57 - 4 4 _ _ ..

27 4-4-4-4- 4444 - - - - 58 _ — _

•'
— *,

28 4-4-4- 44 44 444 4 444 59 _ _ _

29 4-4- 444 44 44 4 444 60 - _

30
31

4- 4- 4-4-

4-4-4-4-

444

444 4444 -

4 4 61 4 “ 4 4 “

1 .

2.
3.
4.
5.
6.

Extracto de

Extracto de

Extracto de

Extracto de

Extracto de

Extracto de

Polvo doméstico (Bencard) l/lO
D, pteronyssinus (Bencard) l/l00-l/200
D, faringe ("Fiencard) l/lOO
T. putrescentiae 1/10
A. siró 1/lO
A, siró + Cheyletus spp. l/lO

CUADRO n2 63
’

* Resultados de las pruebas cutáneas efectuadas

a 61 niños,
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Origen de la
variación

Xde los cuadrados
de las desviaciones

N Varianza F

Personas 113,8 5 22,76 28,7

Extractos 351,3 60 5,85 7,4

Residual 237,5 300 0,79

F300 (1%o) =4,10

Fp> P300
5

el factor persona actúa sigm ficatxvamente

F300 (l‘io) " X'66
> ^300 tactor extracto actúa significativamente

CUADRO N2 64 Análisis de la varianza cuando el factor

"extracto"y el factor"persona" actúan si-

muítaneamente.
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRACTICA DE TESTS

CUTAMEOS POR INTPAPERMOREACCION EN CONEJOS BEN-

SIBILIZADOS EXPERIMENTALMENTE.

Reacciones cutáneas por intradermoreacción fueron

practicadas a los dos lotes de conejos:

lote a: conejos sensibilizados a los diversos extrae-

tos y que habían recibido una única inyección
de antígeno.

lote b: conejos hiperinmunizados a los diversos extrae-

tos y que habían recibido varias inyecciones
de antígeno^ orientadas a la obtención de los
antisueros correspondientes.

En ambos lotes de conejos, la máxima positividad de

las pruebas cutáneas se observó al cabo de 30-35' de

inyectar los antígenos (Cuadro nQ 65). La lectura a

las 24 horas no modificó las positividades observadas en

la reacción inmediata.

Como puede observarse a partir de los resultados ob-

tenidos, la mayoria de los animales presentaron reac-

ciones múltiples a los diversos extractos ensayados.

Casi todos los conejos presentaron una gran positivi-

dad a los extractos de Tyrophcgus putrescentiae y de

Accrus siró + Cheyletus spp., incluido el animal usa-
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do como control. Ello nos induce a suponer que dichos

animales podían estar naturalmente sensibilizados a

dichos ácoros, máxime cuando T, putrescentiae y las

especies del género Cheyletus infestan, con gran fre-

cuancia, los piensos que sirven para la alimentación
de los animales del estabularlo.

Descartando las reacciones obtenidas con tales extrae

tos (T, putrescentiae y A. siró + Cheyletus spp.) las

mayores positividades obtenidas fueron siempre al in-

yectar el antígeno al cual había sido sensibilizado

cada uno de los animales, salvo raras excepciones.

El extracto de D, pteronyssinus dio reacción fuerte-

mente positiva en los animales que habían sido ino-

culados con extractos de D, pteronyssinus, D, fari-
nae y polvo doméstico.
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4,3, RESULTADO", OBTENIDOS EN LA PRACTICA DE ENSAYOS DE

INMUNODIFU SION

Al realizar las pruebas de inmunodifusión de los arvti-

sueros (obtenidos tal comose ha indidado en el Capítu-
lo 2.4.2.1.) frente a los diversos antígenos de polvo,

acaros y medios de cultivo utilizados, la mayor difi-
cuitad ha sido el encontrar la concentración adecuada

de cada uno de ellos, necesaria para que se produzca

el equilibrio antígeno- anticuerpo, indispensable para

obtener una buena reacción de precipitación. Dificul-
tad ya señalada anteriormente por ARAUJO-FONTAINE y cois

(4) y por MIYAMOTO y cois, (76) y que impide, hasta el

momento, el poder obtener resultados concluyentes¿

La intensidad y número de bandas de precipitado obteni-
das ha variado, dentro de un mismo complejo antígeno—

antisuero, al variar la concentración de cada uno de sus

componentes.

Como resumen los múltiples ensayos realizados podemos

señalar que:

EL ANTISUERO DE POLVO DOMESTICO ha dado:

- Dos claras bandas de precipitado frente al antígeno
de polvo doméstico (l/l).
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- Dos bandas de precipitado frente al antígeno de

D. pteronyssinus (l/lO, l/20),

- Tres bandas de precipitado frente al antígeno de esca-

mas epidérmicas humanas (l/lO, l/20 y l/40),

Las dos bandas de precipitado observadas en cada uno de

los extractos correspondieron a antígenos idénticos.

(Fig. 4).

EL ANTISUERO DE D, pteronyssinus ha dado:

- Dos bandas de precipitado frente al extracto de

D, pteronyssinus (l/lO). Tres bandas frente al mismo

extracto a concentraciones de l/20 y l/40; la terce-

ra banda ha sido muy débil y se halla intercalada
entre las dos anteriores. (Fig. 5).

- Dos bandas de precipitado frente al extracto de esca-

mas humanas a l/lO, l/20 y l/40.

- Dos bandas de precipitado frente al extracto de polvo

1/1.

Las bandas obtenidas con extractos de D. pteronyssinus,

l/lO, escamas humanas (l/lO, l/20 y l/40) y polvo do-

méstico (l/l) resultaron ser producidas por antígenos
idénticos.
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EL ANTISUERO DE D. faringe ha dado:

- Una intensa banda de precipitado frente al extracto

de Do fariane l/lO y l/20

- Una débil y difusa banda de precipitado frente al

extracto de D. pteronyssinus l/40

EL ANTISUERO DE T. putrescentias ha dado:

- Una débil banda de precipitado frente a los extractos

de T, putrescentiae (l/lO y l/20), A. siró (l/20), A.

siró + Chayletus spp. (l/lO y l/20) y germen de trigo

(1/10, 1/20 y 1/40).

Las bandas de precipitado obtenidas con cada uno de los

extractos resultaron corresponder a antígenos idénticos.

EL ANTISUERO DE A. siró ha dado:

- Una débil banda de precipitado frente a los antígenos
de A. siró (l/lO y l/20), T. putrescentiae (l/lO y

l/20) y germen de trigo (l/lO y l/20).

También en este caso las bandas obtenidas mostraron iden

tidad antigénica.

EL ANTISUERO DE A. siró + Cheyletus spp. ha dado:

- Una banda de precipitado frente a los antigenos de A.

siró (l/lO), A. siró + Cheyletus spp. (l/20), Tyro-
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phagus putrescentiae (l/lO) y germen de trigo (l/lO),

Nota.- Debido a la baja tasa de anticuerpos producida

por los conejos inoculados de D. faringe, ^.siro

A. siró Chevletus y T0 . putrescentiae, las do-

sis de antisuero usadas en estos casos han sido

siempre el doble que la dosis de antígeno.
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Central.- Antisuero de Polvo doméstico1.- Solución antigénica de Polvo doméstico 1/l2.- Solución antigénica de D. pteronyssinus l/lO3.— Solución antigénica de Escamas dérmicas humanas
+ 10% de levadura.

FIGURA N2 4.- Inmunodifusión de diversas soluciones

antigénicas frente al antisuero de Pol-

vo doméstico.

S
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Central,- Antisuero de D, pteronyssinus
1,2,3,4,5,6 . - Solución antigénica de D, pteronyssinus

(l/lo, 1/20, 1/40, 1/60, l/80~y l/ldoT7~

FIGURA N2 5.- Inmunodifusión de diversar soluciones

antigónicas de D, pteronyssinus frente

a su correspondiente antisuero.
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4.4. DISCUSION

De entre 44 pacientes con reacción positiva al extrae-

to de polvo doméstico, 38 dieron también positividad
al extracto de D. pteronyssinus. El coeficiente de co-

rrelación entre ambos extractos fue r=0,81 (a< 0,001-).
Esta alta correlación hallada apoya la teoria de VOOR-
HORST y cois. (136, 137) corroborada también por gran

número de autores (l, 4, 5, 7, 19, 20, 22, 33, 46, 47,

48, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

81, 85, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 108, 109,

110, 111, 112, 119, 120, 123, 125, 127, 128, 133, 134,

135, 141, 143, 144), los cuales consideran que los óca-
ros del género Derroatophagoides son el principal res-

ponsable del poder alergénico del polvo doméstico. Es-

ta afirmación no descarta, sin embargo, la posibili-
dad apuntada por KAWAI y cois. (68) de que dichos óca-
ros representen únicamente algunos de los posibles

alérgenos presentes en el polvo doméstico,

Al igual que en las experiencias realizadas por dichos

autores, también en nuestro caso los ensayos de inmu-
nodifusión realizados mostraron que el principal antí-

geno común al polvo y a D, pteronyssinus procedía de

las escamas epidérmicas humanas, que constituían el me-

dio de cultivo de éste acaro.
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SPIEKSMA y VOORHORST (123) señalan que aun cuando las
escamas epidérmicas humanas pueden dar lugar a esta-

dos de sensibilización atópica, la concentración a la

que deben ser preparados sus extractos, para poder

producir reacciones cutáneas de la misma intensidad

que las producidas por un extracto de polvo domésti-
co, es siempre muy superior a la concentración con que

se hallan en este complejo ecosistema. Estos resulta-

dos sugieren la idea de que las escamas humanas, con-

sideradas simplemente como contaminantes de los extrae-

tos de polvo doméstico y de D. pteronyssinus, pueden ser

un antígeno suficientemente fuerte para los conejos y

no, en cambio, el antígeno liberado por Dermatophagoi-

des, cuya concentración en el extracto de polvo usado

para la inmunodifusión e hipersensibilización es baja.

La aparición de una tercera banda de precipitado al

usar soluciones antigónicas diluidas (l/20, l/40) en

los ensayos de inmunodifusión del antisuero de D. pte-

ronyssinus frente a su correspondiente antígeno, apo-

yaría la teoría de que la formación de anticuerpos en

el conejo es superior frente al antígeno de las esca-

mas humanes que frente al antígeno de D, pteronyssinus

siempre que fuera demostrado que esta tercera banda co-

rrespondía a la precipitación del antígeno acariño. Es

de señalar que la aparición de esta tercera banda coin-

cidió con la mayor dispersión de las dos bandas obte-

nidos al usar una mayor concentración de extracto an-

tigénico (l/lO), bandas que por otra parte han resul-

tado pertenecer a antígenos idénticos a los de las

escamas humanas.
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Los extractos de D. pteronyssinus y D. faringe mos-

traron una gran relación antigénica (r=0,79) (a< 0,001)
sin embargo, el grado de correlación entro P. faringe

y el polvo doméstico fue sensiblemente menor (r=0,65).
De acuerdo con los resultados obtenidos por otros au-

tores (33, 34, 74, 76, 93 y 128), también en nuestras

experiencias el extracto de D, faringe ha mostrado,

en la mayoria de los casos, una alergenicidad más dé-
bil que su especie próxima, D. pteronyssinus. Dicha

concordancia de resultados entre las experiencias rea-

lizadas por diversos autores, usando distintas técni-

cas y métodos de valoración, nos inducen a descartar
la hipótesis de VOORHORST y cois. (137, 139), los cua-

les opinan que ambas especies son la fuente del mismo

alérgeno y que las diferencias encontradas entre am-

bos extractos son únicamente el resultado de la diver-

sidad de métodos y antígenos empleados. La gran corre-

lación existente entre las respuestas cutáneas a dichos

extractos, nos induce a aceptar la teoria de STENIUS y

cois. (128), los cuales señalan que si bien existe en-

tre estas dos especies de ácaros una marcada alergeni-
cidad cruzada, uno de los componentes responsables se

halla en mayor cantidad en D. pteronyssinus que en* B.
farinae. La formación de una débil banda de precipita-

do, al difundir sobre gelosa el antígeno de D. ptero-
nyssinus frente al antisuero de D. farinae, y la apa-

rición de una reacción fuertemente positiva a la in-

yección intradérmics del extracto de D. pteronyssinus
en un conejo hiperinmunizado al extracto de D. farinae,

confirmaría dicha teoria, de poder demostrarse que es-

ta débil banda de precipitación pertenece realmente al,

antígeno, o a los antigenos liberados por el ácaro.
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Aun cuando los extractos de las demás especies de áca-
ros ensayados (A. siró, A. siró + Cheylctus spp. y T.

putrescentiae) dieron correlación significativa con

los extractos de polvo doméstico, la intensidad de la

correlación fue, en todos los casos, mucho menor que

la correspondiente entre el extracto de polvo y los de
las especies del género Dermatophqgoides. MAUNSEL.L y

cois, (74) señalan que el elevado número de casos en

los que se presentan positividades múltiples a diver-

sas especies de ácaros, puede ser debido tanto a una

relación o parentesco antigénico entre tales ácoros,
como a estados de sensibilización múltiple de los in-

dividuos ensayados. El estudio estadístico de los re-

sultados obtenidos en la práctica de tests cutáneos en

niños alérgicos, ha mostrado que la reacción obtenida

en cada caso depende de dos factores: a) naturaleza y

concentración del extracto ensayado , y b) disposición
de cada individuo a dar una determinada respuesta; di-
cha disposición puede perfectamente ser debida a un

estado de sensibilización múltiple a diversas especies

de ácaros.

MIYAMOTO y cois. (76) señalan que las especies de la

familia Tyroglyphidoe presentan una antigenicidad cru-

zada altamente significativa con D, faringe, mienteas

que SPIEKSMA y VOORHORST (123) afirman que los antíge-
nos liberados por T. putrescentiae y A. siró son nota-

blemente distintos a los del polvo doméstico y D. pte-

ronyssinus.

Los bajos coeficientes de correlación hallados por no-

sotros entre los extractos antigénicos obtenidos de
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especies del género Derrnatophagoides y los obtenidos
de Tyroglyphidae, nos inducen a rechazar la teoria

que defiende la similitud de los antígenos liberados

por unos y otros ácoros. Por el contrario, todo lo

anteriormente expuesto nos conduce a considerar que

la aparición de posotividades múltiples frente a los

diversos extractos ensayados, debe ser consecuencia
de una sensibilización mixta de los individuos, apa-

recida como consecuencia de una previa exposición a ‘

esta compleja acarofauna. Esta sensibilización mixta

no es de extrañar si tenemos en cuenta que los ácoros

Tyroglyphidae pueden invadir, en ocasiones en número con

considerable, los productos almacenados en la despensa,

además de ser de común hallazgo en el polvo doméstico.

Por otra parte, el elevado coeficiente de correlación

(r=0,64) obtenido para las respuestas cutáneas a los

diversos extractos de Tyroglyphidae (T, putrescentiae

y A, siró), señala la posibilidad de que exista en-

tre ambas espécies un cierto parentesco antigénico,

posibilidad apuntada ya por SPIEKSMA y VOORHORST (123),
quienes afirman que existe entre tales áearos un cier-
to grado de relación antigénica, aunque no identidad

antigénica.

A pesar de haber obtenido positividades comunes entre

los extractos de A, siró, A, siró + Cheyletus spp. y

T. putrescentiae en la práctica de los tests cutáneos
en conejos sensibilizados e hiperinmunizados experi-

mentalmente a lates extractos, la gran positividad

que manifestaron los animales objeto de estudio, fren-

te a los dos últimos extractos citados, nos inducen a

pensar más en una sensibilización natural de los ani-
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males a tales ácoros que en la existencia de reacciones

cruzadas.

Por otra parte de los ensayos de inmunoprecipitacián
realizados parece desprenderse que el antígeno común
a tales extractos sería el correspondiente al sustrato

(germen de trigo) utilizado como medio de cultivo para

todos ellos.

En cuanto el poder antigénico de los ácoros pertene-

cientes al género Cheyletus, es difícil precisar su pa-

peí exacto. La imposibilidad de obtener cultivos puros

de estos ácoros, dado su carácter depredador, dificulta

su estudio de una forma aislada. La positividad de las

respuestas cutáneas de los pacientes analizados, lige-

ramente más acusadas al usar el extracto de A. siró +

Cheyletus spp. que cuando se ha usado el extracto de

A. siró aislado, puede indicar una diferencia antigé-
nica entre ambos extractos.
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4.5. CONCLUSIONES

1. Los ácoros del género Dermatophagoides y en partí-
cular D, pteronyssinus, son los principales responso-

bles del poder antigénico del polvo doméstico.

2. Entre los extractos antigénicos de D, pteronyssinus

y D. farinae existe similitud pero no identidad anti-

génico. Uno de los componentes responsables de poder

antigénico se halla en mayor cantidad en D, pterony-

ssinus que en D, farinae.

3. Los alérgenos producidos por diversas especies de la

familia Tyroplyphidae gozan, indudablemente, de antigé-

nico, si bien ha resultado imposible determinar el gra-

do de relación antigénico existente entre los diversos

ácoros estudiados. Dichos alérgenos, por otra parte, no

muestran relación alguna con los del polvo doméstico y

de los ácoros Pyroglyphidae.

4. Las positividades cutáneas múltiples, que manifiestan

muchos pacientes a diversas especies de ácoros de fre-

cuente hallazgo en el polvo doméstico, serían debidas

no tanto a la similitud antigénico de tales ácaros, como

a estados de sensibilización múltiple del individuo.
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES

Con objeto de estudiar la fauna de ócaros presente en

el polvo doméstico de Barcelona y su influencia en las

atopias respiratorias, se ha realizado un estudio biblio-

gráfico detallado sobre la acarofauna pulvícola domes-

tica y su papel en la producción del alérgeno caracte-

rístico del polvo doméstico.

Como premisa a la iniciación del trabajo se ha procedi-

do al estudio y desarrollo de un método práctico expe-

rirnental para la separación, aislamiento, recuento e

identificación de los ócaros del polvo, método cuya téc-
nica se describe y discute con detalle, comparándola a

las utilizadas con un fin similar por otros autores.

Una vez desarrollado un método idóneo de trabajo se ha

realizado un estudio completo, cuanti y cualitativo de

182 muestras de polvo dornéstcio de Barcelona y poblacio-
nes circundantes. En todas las muestras recogidas se ha

hecho un estudio total y conjunto de la acarofauna pro-

sente en las. viviendas en donde se recogieron. En una

parte de estas viviendas se han estudiado muestras frac-
cionadas con el fin de obtener una visión comparativa

de esta acarofauna pulvícola. Este estudio ha permiti-

do comprobar la existencia de importantes variaciones

cuanti y cualitativas de las poblaciones acariñas re-

cogidas en camas, suelo de los dormitorios y resto de

las habitaciones.
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Ante la gran variación existente en las diversas mués-

tras estudiadas se ha intentado esclarecer el papel

ejercido por diferentes factores en la composición de

esta fauna acariña. La influencia ejercida por la H.R.

ambiental, variaciones estacionales, métodos de lim-

pieza utilizados en el hogar, etc., han sido los prin-

cipales factores estudiados y los datos obtenidos han

sido sometidos a un análisis estadístico, del cual se han

han obtenido interesantes conclusiones.

Se ha procedido igualmente a una comparación estadís-
tica entre los datos obtenidos a partir de las lmues-

tras proceden tes de viviendas donde residian niños con

atopias respiratorias, debidas al polvod doméstico,y
los obtenidos en los restantes domicilios.

A la vista de los resultados que nos han proporcionado

los estudios antes citados, la parte final de este

trabajo se ha orientado al estudio experimental de

la relación eiistente entre las especies más frecuen-

tes en esta acarofauna y la génesis de las atopias res-

piratorias, de las cuales el polvo doméstico es el agen-

te etiológico.

Para proceder a este estudio se ha tenido que obtener

cultivos de estos ácoros y proceder a la preparación
de los correspondientes extractos antigénicos.

Una vez obtenidos tales extractos se ha realizado el

estudio de sus poosibles relaciones antigénicas. Para
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ello se ha practicado: a) tests cutáneos por puntura

en niños alérgicos al polvo doméstico; b) reacciones

cutáneas por intradermoreaacién en conejos sensibili-

zados experimentalmente a los diversos extractos anti-

génicos; c) pruebas de inmunodifueién de los diversos

extractos antigénicos frente a sus correspondientes

antisueros, obtenidos por hiperinmunización de cone-

jos con dichos extractos.

El desarrollo de nuestra labor experimental y los re-

sulta.dos consiguientes nos han permitido llegar a las

conclusiones generales que exponemos a continuación.

1. Con respecto a la composición de la Acarofauna pul-

vícola de Barcelona y su relación con las atopias res-

piratorias:a)La presencia de ácoros es constante en el polvo do-

méstico de nuestra ciudad, habiendo resultado positivas

el 100% de las muestras estudiadas.

b) Dicha acarofauna está compuesta mayoritariamente por

especies pertenecientes a la familia Pyroglyphidae, sien
do Dermatophagoides pteronyssinus la más representativa,

c) Los ócaroe Pyroglyphidae son los principales respon-

sables del poder alergénico del polvo doméstico. Los

antígenos liberados por diversas especies de dicha fa-

milia son similares pero no idénticos.
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d) Además de los ácoros Pyroglyphidae, el polvo domes-

tico puede albergar otras muchas especies de Acariña,

pefctenecientes a otros gnupos y cuya densidad y frecuen-

cia es más o menos constante o esporádica. De entre ellos

destacan, por la frecuencia de su hallazgo, diversas es-

pecies pertenecientes a las familias Tyroglyphidae, Gly-

cyphagidae y Cheyletidae.

e) A pesar de que los artigónos liberados por estas

ácoros son notablemente distintos a los del polvo do-

mésticoy a los de los ácoros Pyronlyphidae,1a frecuen-

cia de su hallazgo en el polvo de las casas o en sus des-

pensas, puede dar lugar a sensibilizaciones mixtas en in-

fluir, por lo tanto, en la presencia de manifestaciones

atópicas.

2. En cuanto a la influencia de diversos factores en la

composición de la fauna acariña:

a) La presencia de un elevado grado de H.R. es el fac-

tor determinante para la .supervivencia y desarrollo de

dichos ácoros,

b) La variación estacional que experimenta la densidad
de la acarofauna doméstica está intimamente ligada a la

variación estacional que experimenta la H.R. atmosfé-
rica.

c) El uso frecuente del aspirador para la limpieza de

la casa reduce el número de individuos de su población

acariña.



257

d) El hábitat primario de D, pteronyssinus lo constituyen
los colchones y ropas de cama, donde este acaro encuen-

tra las condiciones climáticas y alimenticias óptimas
para su desarrollo.

e) La naturaleza del colchón no influye en la densidad
de la población acariña que alberga.

Lo hasta aquí expuesto no hace sino resaltar la necesi-

dad de una continuidad en las investigaciones a reali-

zar en este incipiente campo de la acarología, en el

que eestan todavia numerosas lagunas que explorar.
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