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Resumen

Hay pocos estudios realizados sobre la aerobiología de los países tropicales y por tanto un vacío de información 
sobre este tema. El propósito de este estudio fue realizar un análisis de la distribución de hongos microscópicos 
aerotransportados en la atmósfera en los meses do febrero a agosto del 2008. Se mucstrearon ocho locales, 
de los cuales siete se ubicaron dentro del campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 
(Laboratorio Microbiológico de Referencia-LAMIR-, Laboratorio de Investigación de Productos Naturales-
LIPRONAT-, Decanato. Laboratorio de Alimentos, Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas-IIQB-
, Rectoría, y Biblioteca Central) y uno se ubicó en el Centro de Información y Atención Toxico logic a- CTAT 
en la antigua Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia USAC, zona 1 . Se llevó a cabo un mucstreo para la 
selección de hora de mayor carga fúngica en el aire y los siete muéstreos periódicos mensuales. Para los 
muéstreos se utilizó un aeroscopio Eco MAS 100 y agar Saboraud E NaCl al 7.5 %. El mucstreo se llevó a 
cabo en tres puntos ubicados dentro del local ocupacional y tres puntos ubicados en el área exterior, se obtuvo 
que un 44% de los puntos muestreados presentaron mayor concentración de colonias emergentes en el aire 
por la mañana y el 56% restante, presentó la mayor concentración fúngica por la tarde. Los locales que 
presentaron mayor carga fúngica en el aire a lo largo de este estudio fueron LIPRONAT. el Laboratorio de 
Alimentos y el TTQB, con valores que ponen en riesgo la salud ocupacional del personal de estos locales y 
el local que presentó la menor carga fúngica a lo largo de este estudio fue el CTAT. Se aislaron y caracterizaron 
los géneros fúngicos predominantes en los muéstreos según su frecuencia de aparición en cada época (seca 
y lluviosa), Cladosporium, predominó en ¿poca seca; Penicdlllum, Aspergillus y Monilia, predominaron en 
época  l l u v i o s a ;  L e v a d u r a s ,  Trichosporum y Rhodolorula p r e d o m i n a r o n  en é p o c a  s eca .

Palabras clave: Aerobiología, hongos microscópicos, carga fúngica. aeroscopio, géneros predominantes, salud 
ocupacional.

Mythological study of the air in occupational and outdoor areas of the Faculty 
of Chemical Sciences and Pharmacy and other areas of the University of San 

Carlos de Guatemala.

Abstract

There are few studies conducted on the aerobiology of  tropical countries; therefore, there is a lack of 
information on the subject. The purpose of this study was to conduct an analysis on the distribution of 
airborne of microscopic fungi in the atmosphere during the months of February through august 2008. Eight 
places were sampled, seven were located at San Carlos University of Guatemala (Laboratorio 
Microbiológico de Referencia -LAMIR-, Laboratorio de Investigación de Productos Naturales -LIPRONAT- , 
Decanato, the Food Laboratory, Instituto de investigaciones Químicas y Biológicas - 11QB- , University direction 
building and the Central library and the Centro d e  información y atención toxicological -CIAT- , that 
was  located outside, zone 1. Samples were feken in order to select the hour with the highest fungical 
load in the air and seven monthly sub sequentially samplings were taken.
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An Eco MAS 100 aeroscope and S¿boraüd agar + NaCl 7.5% were used for sampling and in cach location
thrce samplcs were tatcn.

The resuls were that 44% ofthe süflples showcd higher concentration ofemerging colonics during thc moming
and the 56% ofthe sa$ples showcd higher concentration during d1c ¿lternoon. The locations wiü the highest
load wcre L¡PRONAT, the food laboütory and IIQB. Thc vaiues oIúe measrrcments showed that ihese places
are biohazard risks. The place lvith the lorvcst fungical load in thc study rl'as CIAT. The most frcqüent genems
isolated and chamcter¡zed \\cre Cladosporiurr , it was predominant du üg dry season, and Penicíllum,
,4s¡terguillut and Monila rierc prcdonindnt ¿ ing fhe lainy day scason. Yeasl, Trichosparltm and RhadolarLtla
wcrc prcdominanl duriDg drv season.

Key wordsi aerobiology. microscopic fungi, Iungical load, aeroscope, genc€s predomin¿lnt, biohazard risks
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Introducción

Los esturiios aeronricológicos so¡ neceserios. ye quc
1os hongos representan el grupo más numcroso,v
sus esporas son las rcsponssblcs dcl ele!ado
porcentajc dc pacicntcs scnsibilizedos e eslos
acroelcrgcnos y cliagloslic¡doi cLrn pr'oblemas de
alcrgie, por lo qrlc se h¡ce neces¡üo conocer la
celidad dcl eilc cn cl ambienle ocup¡cion¿l de los

tmbaja,:lores (HrlTison. Faragher -i LaÍ.ton. 1992).
\,le ,.. ¡. r dc . .f r.. . r'qr.:.

ran a estar influenciadas por parimetros como la

. :. 'J. co.r L J. \r- d r(.
prccipilaciones t flclore. como 1a tilnpieza, edad ¡
condicioncs del establecimiento. Lo cual. debe ser
.o.d:^r. lr ' a'r' J.ll.r. , rl.. < ,cr, ceo
rnlüobiológico del !ire denlfo ) lüera de los localcs
i\ledinr I TLrozTo. 1999).

Los esludios llslcoquír[icos dc calidad dcL airc
realiTados er el LaboraLorio dc N4orlilorco dc Airc
del Depanarrenro de Análjsis Inorgánico dc la
Facultad de Ciencias QuíDlcas ] Farln¿cia dc la
U¡iversidad de San Carlos dc GrLaLcnala cn
dil!rentes purtos dc la ciudad dc Gunrcl¡ala. han
nc! . LL ur . r dLrle rI.r.-nJn.o r t l... rn.r, ll-.i.,

al¡bicnul. lo cuel es un¡ aLeIla en el incremento .le
la conúninación nicrobiológica de1 aire. ya que
nuchos dc los colnpuestos .IUimicos detectados en
cl nirc son uliliados cornLi türnspLine de l¡\ esporas
IL¡1gic¿is v co11ro slr\trato par.r mantenerse viables
I r .-o. pcrirJ . J. i. .¡.. r rl . :, ".
to . n cn^-. .e . o(ro rf¡ r, ! r* r , .r

e.. c .eo o'-¡o( ., J Ui le '.1 .o^'do.r
Nficrobiológico dc Rcfcrencia LANÍIR , cl
Laborato¡o de Inles¡igación de Prcductos Naorralcs
ITPRON,\T, el Dcce¡rato. el Laboratorio dc
\-r'. r..elT. n JdrT e.i-.".. Q r)ic..

) Biológicas IIQB .la Rcctoda. la Bibliolcca Ccnüal
v cl flürtro dc Inibnnación,v Alcnción To\icolóSica
CIL{I I. e 1r¡!is de un plolecro }ODLCYT Se
obser\ ó la inillrencie de un ¡l1lbienre sobre {rtro }
los dlcles de conlamin¿ción en cada uno ¡ sLr posible
incidencie en le s¡1ud ,:ie .lrLienes desrrrollán
.,crir .r. l-. dorc ... fc . e.r ,i ] .cn .

con el fin de implementar normas de biosegLrrida,:1
qlre ¡!'uden a resgu¡rdar la sll]ud ocLrpacion¡l de Ios

{rabej¡dorcs } csLudienlc:.

Se Locró la determi¡acióo c idcntific¡ción cie la
cLnf aninacrón For honqos niüoscópicos en estudios
.,c¡I ,1.."u.r ¡ f... l-Ll ,((,.rJU )
F¡rlnacia,! olros pu1rlos dc reiirencia de 1¿

t-'ni\ersidad dc San Clarlos de C;u¿temala y una
carac¡erjTación c idenriñcación de 1os géneros de
hofgos uicroscópícos predominantes en los
mue5trcos.,\dctnás. de1 análisis de l¡ctorei
¿mbienlalcs como la hunedad, renperatura. clima
lluvioso o scco, \'icnto, ) ecli\idedes en cada punro

NIater¡ales v métodos

LocaliTación

Ln l¡ Ciud¿1l Capital scgirn cl Inslitlno N¡cional de
Sisr11olLigia. \¡ulcanologia, N4ctcor¡10gja e Hil:lf ologir
-l\S \ I \ lfH -bo U \ Jloc J:l .-l< r-¡L ,
promedio de 17.7 krns ]l1, una p1€cipilec ión de l09l l
mln. la ¡enrpcralü¡ márim¡ es de 26.3"C- l.r
temperatura lníl1ilna 1eporl¡Ll¡ es de 16.4'C. l.r
temferatu|a áxina absoiuL¡ es ¡:le 33.0'L, l.r
temferatura rninina ebsolul¡ ei de ii.0"C ) el

forcentaje dc humcded re1¡1i\¡ promedio repoúado
fire de lE9,i.

Selección de la hora de nruestlco

Sc rcalizó LLn nue\treo rnen\u¿l duran¡c 7 ncscs. cn
las á¡cas sclecciona.l¡. a la hora de mayor índicc dc
Lorrt Ír rd. ur...i. l.'. e.ut.r.^q.e.cohnrr i"
a lo largo de un muel|eo previo de S horas. c cl
horario comprendirkr de Et00 am a:+:00 p1n. En ceda
árcr se escogieron 3 puntos de mueslrcLr. Lucgo. sc
detemrin(l l.r can¡id¡d de Lnidadcs for¡adorqs de
Colonids por meho cirbico de aire (UlC, lr1r .lc
airc). cn cecla hora muestreada. lo que peln1i¡ió
.-r..i, I h, .Jen.Jo o r.. lr dció p.

hongo: rric|oscirpicos en cad¡L árc¡ t]lrc-rlrcad¿
(Pouch Dowfes & Ito. 2001).

\l|cslrco anlbiental

Para la ¡o1n¡ dc l1lucsLras Lle aire se errpleó eL néiodo
1'olu1nótrico por il¡p,rctrció¡ utilizando u
biocolcclor. Y se utilizó el medio de culti|o Saboftud

cür NaCl \ al 7.5%. Los pun¡os dc n'rucsltco de

ambiente e\lcrior c in¡crior- f{rcron ¡eleccionaLlos

con basc a le cüga lúngica presenre.
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Recuento de colonias lúngicas eme¡gentes en lis
cajas de Petri muestreadas

Sc incubaron las cajas d,3 Petri por siete días a una
iempclatura dc 28"C. sc rcalizaron los conteos dc
1as colonias energen¡cs. El valor quc sc obtuvo dcl
recuento de coloni¿s eslá expresado en unidadcs
fi¡rmador¿s de colonias por ililitro dc airc
(l l( r.r.rl\alor obcnioo.-.onrir.io"U.t m
utilizando un¿ t¿b1a de conlcrsión. Lucgo sc
realizaron siete muesúeos pcliódicos lnülsuales cn
cada ár'ea a la hora seleccion¿da. ALlelnás. sc rcelizó
e..l¡-nrenr. Je l:,,,ef:'. ¡:r.. iar:rtc za.iorr.

ResnIt!dós

Selección de horr de nrayor conl¿minación en bcales

I rr lc gr-fic" \J. I .c prc.e. rd a car-a ñlr-icd e .

UFC,t¡'. Düranlc cl mucsteo inÍadiumo de ocho
hores para seleccionar la hora dc mayor
contaminación en cada uno de los locales. Col¡o se

^b.en-enl:r¿: 1.,.l¡, :'lcr.¿)"r.rnL.Inació
seleccionada está indic¿d¿ por 10s picos más altos
en c¿da uno de los localcs. La mayol carga fungica
e- <l I A\llR lue - l-. d 1,or.... en c inrJrior \c
obtrlo,1740 UFCimr y en 1¿ ¡zolea 2:140 UFC/1¡r.
En el Decanato la mayor calga l'úngica en e] intcrior

l0:00 l0¡0 l0¡0 ll¡0: l0:00 L0Í0

Lq¡ ftt De! LnJr! P¿lt,ir

¡!e¡tc:D¡1os gcncmdos por c¡ p.oyccto

sc obtuvo a 1as l0 horas (2,{40 UF-C¡¡j) )' en ..l
c\tcrior a las 13 hores (1150 U¡C¡¡'). Ln Rec¡oría
la hore dc mayor carga fllngica fxe las l0 horas cn
inrcrior' o0 llt rr 'vcrririor {800 llr rr.r. I

LIPRONAf, la nayol carga lúngic¿ se obluvo a 1as

15 hoüs en inledor (3660 UFCimr) ), exle or (4970
UFC/r¡'). En el laboratorio de ¡lirnentos- 1¿ nayor
carga lúngica l'ue a 1as l3 horas en el inlerior (1990
UlCim') y cxtc¡ior (,+250 UFC¡ni). En cl IIQB sc
obscrvó 1¡ nayor calge ñrngíca a las 14 horas cn cl
irlcrior r .06iJ l cf n' r ) a l.'. l5 l-o .. e Jl c\.Jrior
(3860 UFC/nr'). Clon rcspectu el¡ Biblioteca Ce¡tr¡I,
la rnayor carga lúngica se-obldvo a las I5 horas en
e] interior (16,10 UFCr'm') y en el exterior (2630
UFC,nr'). Por illtimo se obscfla que la hora de
mryor carga 1úngica en el CIIAT sc obscNó a las 8
horas en el i¡terior (530-UFC/11]') J¡ a las t holas cn
el exterior (410 UFC/n').

Cráfic¿r 1. Horas seleccion¡das de nl¡ror carg¿ furgica €n UIC/m3 por ¡mbictrtc de los
dilerenrer lo.¡les ñnesf r¿¡¡l.s

26l()

ffi '#' H : 1,
li'."::.""::'i:: li':ii:'ii':':l fi:ii:'r'i:y Yi: "*:':"^' f:::ii:'

Lr,o l' io| r' o:l|o' o I o'¡\'o
t¡t.'i

LIPRoN^T L¡b Alrme.!,s ] flQB CI\T
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l\'luestreos periódícos

Tempetulur¿r

Ll conrportamrento de lr temIeralura medid¡ cn
grJLi '.r Jl.ir. t 'en( . nhenre nri ' r) r\rLr'r
a lo largo dc los nüest¡eos periódicos llevrdos ¡
c¡bo en c¡da pun¡o rnrcstreado en €l período de
lebrero a agos¡Lr del 200E (tablas I ¡' 2).

.i.r .o.pcr ódr.o. )
el porcentaic ,:lc hu cdad relaii\,a registrados en

cada ambiente dc los clifcrcnlcs locales muesüeados.

En la gráfica 2 se obscr\a quc cn cl LANllR, eu
eh er.,..c l, *nl, lr r : \,lrd.-rgd Lorl ¿ir)i....rr e.

tanto cn el ambicnrc inrcrior (2460 UFC/n') colllo
exlerior (l100 UFC,rn'). Tambiór el porcentaje de
humedad relariva fuc más alto ür febrüo rcspec¡o
a los otros meses. En el intcrior. cn eblil sc rcgisÍó
un conteo elevado de hongos microscópicos, y dc
l¡¿vo a jülio los valores tueron disminuyendo- lo
cual concuerda co¡ el descenso dc la humcdad
r:¿...., lr.leveror'e.".. ó o.u t:i..¡r
que en abril. se registró una baja caqa fúngica.la
c al fue aunent¡ndo en nra¡,o yjunio. a mcdida quc
la hu edad relrtiva aumentó.

auneir¡ando de ¡b¡l a junio y disminu,vó en el
ln¡erior en el misno periodo. En julio, la
..'r - -, r,.,i.ln des.er'd ó e :, b.. . n hirnr..

Grálica L Rcldción cnfc lacaig! ti!¡slc!
en el r¡c l Lr humed¡d Él.li!¡ er el i¡l.rior

I .al.r or dcl Dcca¡aro

E Fxrcrio InLc¡.r

eHRc',¿ lllti r0

211(J1l

-- tiot)

o t000

0

á

+i¿:=

:10

0

GráIics 2. Rel¡crón e¡trc la cxrs¿ fú¡slca
c¡ el ¡¡c ] l¡ humeLhdrel¡liva e¡ el

in{erior y clrcrior dcl I-Ai\4JR

K¡¡¡ñErt.frof lntcrior

"**HRe9n __-_ HR i 'l;

llcs

f uenler Daros gener.dos por el pror'..cto.

La 1]lá\i1na hünedad rcla¡iva regifrada en el interior
dcl IIQB (grállca 4). se presentó enjlttrio y se

ob¡ulo üra cantidad de 4050 UFC,1]]'la ma-vo¡
¡cportada pera cslc ¿mbicnle. 

^sí 
lnis1no, lte en

junio cuando sc rcgisúo cl mayor conrco dc colonias
|' rJir.,. t {r')IIr'rn rJr,c c\rcrior. u(lc||rer..
Jerern ,' c f L(n'¿j! Ji h. '.J.J rtl,, 

... r.i.
alto (669i' exterior y 76% nrtclior) de todos 1os

muestreos. También. se obscrva que er mayo, cn
el interior se registró el segundo valor más alto dc
contamin¿ci¿tn porhongos rlicroscópicos. lnjulio
disminuyrl la contaminación.

c¡flic¡.1. Relación ent.e ln c¡rgr iúngi.r
cf cl airc v la r,un,cdad rclarl1,a ,cqis¡ada

en elinleri.. y erlerior delIIQB.

-: 1000

- rooo
¡ 1000

0

80

60

2t)

0

l-rnle: D¡Los gene¡..los por cl proyccro

La gráilce 3 prcsc ta los resultados de los muestreos
en el Decanatol sc obscna que en fbbrero se encontó
la mayqr cont¿mineción cn cl jnterior,"pon l66ll
UfC,rnr y en el exteriol con I E30 IIFC iinr. también
cl porccrlaje de humedarl relativa fuc mayor que en

los ottos rneses. En el exterior la contaninación 1üe

.,aEx(erior I terior

*-tJRc1'¡ Htti_.¡

80

.10

.ll)

0

-l

trrcs

!re¡le D.(os r:erer¡dos por.l prolccto

5000

i000
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En el LIPRONAT, la nayol cortaminación
rnlcrror (4050 I lC n rse ren'rrló enlLl o. \
se registró el máximo conteo (1710 UFC/rnr)
en el exterior ($állca 5.). Puede obseNañe que

la humedad relativa en los meses muestreados

es 1lluy palecido tanto eD intedor colro en el

exlelior- En lebrero el po¡cenlaje de hlLmed¿d

fue Levement,J alto en interior y exlerior (519/o

y 58'%) rcspcctivarrcntc. lo cual t'avorcció cl
crecimiento de los hongos microscópicos. En
mayo la humeclad fue nrayo e influvó en la
elevada carga ñrngica. Pero fue enjunio cuando

se registró la malor contaminación, la cual se

vio 1á!orecida con el aumento cle la humedad
relativa (7:l'% en el exteriory 761á cn c1 irrtcrior).

Cráñcs 6. Relaciór e¡lre La cn,g! fú¡gic! cn
€l aire 1 hhu¡,cdad rcldtjva c¡ el irrerior y

e{Leiioi delLib de rlimd,(\

'rKrirExteri¡j JnLcrlor

. HRe,t; l iRi ,l¡

1j000 i-: 6000 'l

- .moo .- --
J lon¡

0

'.iÉ¡t¿<

,l
I

!i.

EO

40=
r03
f)1

a
::,&

Gráñc.5. Rel¡ció¡ e¡tre l. carga n¡¡gic.
c¡ cl ¡irc I la humcdad.ela¡i\¡ cn cl in¡cún

) ellerior del LIIRONAI'

@ Elr.rior ',,, Lfe¡io¡
**HReq HRi¡.1,

5000

3000
2000

Fucntcr l)a¡os B.nemdos por elFro\e.lo.

En la gráfica 7 se obserra que l¡ Biblioteca CeD¡ral
rcgistró la mayor carga firngica cn mayo. En el
J\l.rr'r.i .1.'r" r.'.¿ -.'¡1.': 0l lr |l .\ e

el iúerior. lile de 1 570 UFCirf . La hruncdad rclativa
.:rrbe ,rel. n:. rlr r I a . ol . l itt¿c ón il Jrio¡
] cxterior fue aumentando cada nles hasta llcgar a
. fu ,¡ r r\I o e n. \o. r dc.puc..o rrrrrzó -
descender los últimos t¡es cscs clc mücs11co.

E

lll)

60

,+0

)t)

0

\re\

fucntc: Ddtos ge¡er¡dos por el Froyectr)

La gráfica 6 muestra que en el Laborato o de

Alir'rcrro.. la rr'árirrr cor't:r rir¿ci,1r ur!i.¿
se encont¡ó en mayo. En cl iüterior, la carga
trr; cr luc de r 0 l f( rr . ) (n ( e\ier.or
Í'ue de 3580 UFCirr. adcnás, la humedad
relativa tue lnayoL con ¡especto a los otr-os

meses mu!-streados. se puede obseN¿r. qr.le la

contanrinación sc inclcmcntó cn la mcdida quc

la humedad relali\"a se elevó y viccvcrsa.

CráIica 7. l{eLac n ent.e lá ca.gd lilncic¡
cn clatrc y l¿linm.d¡d ¡el¡ti\¡ flrel

i eriorl e\Lerior .lel aibli.rccd ccnrml

'l'Ñ E\rerior hrre.to.

úú¡¡,llue% ltRi,);

1000
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l00t)
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L00t)
500

80

60

.+0
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En 1a grálica E se obser!a que lr m¿yor
contanineciLin cl i[lcriLr¡ de la Rectorí.l. se prere¡rri
cn l¡brcro (1:180 UFC/l]]'), cu¡ndo l.r hureLlad
releliva fuc ma-vor. Sin embargo, la nr.rlor
contanrin¿rción cxlcrior sc rccistró en abril (20:10

ll, .1'Lrir ' r .o . rinr. ór' .c '.por ó crr

agosto.

Cráfica 8.Itel¡ciór entr.l¡ c¿rer tufgl.a
ür cl ajr. r clfo.cc¡txic de huúed¡d Iel¡t¡¡

e¡ eliuleri.r) exlerior dc Rcctoia.

tr 1 Erlerior I¡leror

Hl{c% HRr9;

En la tabl.r i. s€ I¡ueslran 1os géneros lúngicos quc
prerlominaron. entre estos esla a /¡r¿¿r.?.r,'lrr?. Eslc

turo ma)or incidencia en la époc.r seca a pesar de

scl cl géncrlr prrrdoldrante en arrbas épocas. seguido
p. l ' i , /,r q ic lr\o r ..r\or ore! o r. . cr.
cn ópoca lluvios¿ al igüal quc AspergiLlu:.
I I . 1. .n t l t. .1. L ./,. o¡ ¡..16. sérreru.
Jr rr.'.rr .r.,1,. r 'icr. .. .u \ r,, tr¡.dorr'ir,¡,r. i

. ir rJ( j.l ,Lc rr" Io. --¡nJr'o. lirr.i,o. de g ^
rer.tn.i:'1. ¡ r..i"rrr\pc"1du.-rUl { nr 5.

puede observar que no toLlos estuvieron prescntcs
en ambas épocas del año, ya que según los cambios
fisicos como temperatura. hLrmedrd relati\.a, luz y
actiridad del agua en cada mes. así varió 1.1

lre.,rer'.r, oe ,p'r'rcror de c.d- ger e"".

^nálisis 
estadistico:

Se ile!ó a c¿bo e1 aná1isís estadístico de los datos
utilizan¡lo un análi"is de redürla de enlndel¡últiplc.
L|ls cov¡riables fieronr loc¿I. ¡mbienle q e sc
rellere ¡ si se muesLreó en el inrerior de 1a instalación
o en el ealerior )' por último al mes del aio en quc
se muestreo. Como se puede obsen'¡r en le lable
,l hubo un.r dil'erenci¡ signiñcaliva enrr'e los
rlif¡rentes locales muestrerdos y entre l{)s meses en
los que se llevó a cabo el estudio. ya que se

obtu\,ierLrn valorcs rnc¡oaes de 0.05 en a¡1bos casos.
ro siendo así crtre los ambientes. donde se obtuvo
un valor mavor de 0.05 con io clal se muestfa que
¡o ¡ubo diferencia significativa (tabla 4).

Discusión de Resultados

En l¿ selccción de la hora de nuestreo se obsenó
qüc la conccntración total de hongos viables en el

¿irc varía durante l¡s horrs muestreadas en los
dilerenles locales, obsenándose que el ,1491 de 1os

punlos mueslrcados (LANÍ IR, Azotca. Rectorí.r
r'cr or. \/ue..Recrori-crcro.alAr in(rio ]

(llAT exterior)- presenlaron malor concenlración
de colonias emergentes en horas de ]a m¿rñana, ! eL

<"00 re.r. _ e. p-e.e ro L r r), r run. rr'r-. r '_
ñrngica en horas de la tarde.

I t.. r. ....," -.ilir áti.". lcun.,or h. -rr.,
de esrudio ubicad¿s cn cl cxLcrior) la valiación dc
las esporas rlel aile dcpcndc dc la canridad y tipo

NIes

F!.¡rc D¡ro¡ Scncnd.s por cL f..)ecto.

En el CTAI la carga fúngica ü1 cl airc cxlcrior no
registró \'ariantes mayor€s cn los prir¡cros lrcs
I)csJ. I UJ.lrc..Jo. tleh|e_o , (r .r. i ,l,\. !ui. r'..
lrcs ncscs ( a-vo julio)se registrtl mayorhurneclad
rclaLiva- así talübién la carga fúngic¡ ¡umenló. La
m¡vor cargapor honqos ¡ricroscopicos l'ue en mayo
con E50 UFC¡D'. En e1 interior, 1a mayor
LrnrJ r '.,. or luJ d< lq 0l ( n . ,Jn 'rc, Jr,

mayo (gráfic¿ 9).

Cráñca 9. Rcl¿ciótr c¡¡c la cn, g¡ lú¡gi.¡
.¡ cl ¡¡c, elror.e¡l.je dc hum.dad

rehtir¡ en.l inrcriorl ertcrior delClAl.
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dc vcgcl¿ción. cl micloanbicnte hc¿l y la actividad
hunana (Laccy. 1981). Adcm¿is. de eslos l'act{nes

las esporas fúngic.rs ambientales estarn presentes de

¡lrr y cnrrarur.ur,'e-t r. .nq.
los granos de polen. L¿s esporas fúngicas son
compoDcnics nonüalcs dc alrlbicntcs cxtcrnos.
Aunquc cl arc dc nuchos anbicntcs intcmos tambión
conlicnc cspoüs, cn dondc sc i¡úoducc gcncmlncnlc
l¡ contamin¡ciór provcnicntc dc los alnbicn¡cs
exledores, )- ¡ que ac¡ialmcn¡c. sc conocc quc ci ei¡c
presenle en 10s anbíü1¡cs crleríorcs pucdc scr la
fuente de espor¿s fúngicas coitar¡in¿nles de los
ambientes internos (Bueno. Siha y Oliver. 2001).

Gualcmala tiücun clnna tenplado -v la ca1ga fingica
p¡cscntc cn anbicntes íntedolcs coírcidcn con los
lalores establecidos par¡ clinlas ¡ropicales, ya quc
en anbiFnic intcdo¡ sc liene1]r'a]orcs a pafir dc 4,+ll
UFClnr, cl cual cs lncnor allínitc csnblccido para
peíscs lropicalcs y cn cl cr¡crior sc ticnc une carga
l'úngica presente cn cl airc apartir dc 220 UI'C/mr.

La crrga túngica-en el LAMIR se comportri entre
220-l I00 UFCim' L1e aire. corespondientlo el vakrr
más bajo al mes de julio con un porcent¿je de
hLLmedad relatila del 229'" y el mirs alto febrcro con
u tu rer ¿te Je u ',J:rJ elJr.- Jcl .1 .

pefteneciendo arrbos lalores al ambiente exterio..
Lo que coincidc con la tendencia de que a ma-vor
hluncdad rclati\'a sc obtuvo una navor carga 1iürgica
cn cl 3irc.

Klarova cn cl2000. cstablcció cluc la conccD¡ración
de hongos en aDbicntcs iitcn1os pol cncina dc 2000
UIC/n'de aire pucdc scr considcrada col¡o un
lirctor de riesgo serio plra l¿ salud de los ocupantcs.
Por oll p,íe I IHA er .l )¡r)1. n:rrl:irun qJ(
cu .ce l-a, rorre. ¡o_ er rir " Je r,' r I l' | . Ji
airc puede implicar afectaciones ¿ la salurl. Si se

aplican los criterios anteriores a los resultados se
pucdc decir que se repoÍaron tres meses (febrero,
abril -v lnayo), en los cuale\ los ni\.eles delectaclos
pucdcn l plicar afectaciones a la salud del personal.
de cstc laboretorio. En cl ambicn¡c cxte¡ior se regisüó
en junio un incrcncnlo cn la huncdad rclativa al
igual que en mayo y julio. L¿ disninución dc la
carga fúllgic.r pudo dcbcnc al cambio dc tcmpcrarüa,
el viento y 1as lluvias, cntrc olros factorcs fisicos.

I r' lac o- rnr¡on,-te. ' l".o r: rr ..ció, llr,r c..

cn cl inicrior de LAI\,llR es e1 tipo de ventileción
con dos lclrlenas dc palctas de vidrio con orientación
haci¿ un ár'e¿ vcrdc y sc abrc¡ pocas \¡eces por

semana por cl tipo clc Í¿baio microbiológico quc sc

¡calza. N{olivo pol el cu¿I. l¿ recirculación de aire

no es continua. provocando que e1 aire que entra r1e1

exterior'. no salga. por completo y se quede dentro

Je- lat o-dtoao r.rc r.n.:rndo Jn l.r .onl-lnin-c-óx

La carga ñrngica^c cl l)ccanato sc rcgistró cntrc
220 l8l0 trTc,/m'de airc. collcspondicndo clvelor
más ba.jo a julio y el lnás alto a fcbrcro, eDbos en
el exterior. lo que coincidc con las tcndcncias de
q c a r d)or forc(.1.J d. Lu rJd.rd rcler \" .c
obluvo una me),or carga l'úngicir.

Uonsiderando los crilerios de límites de hongos
nricrrsctipicos para climas tropicales, en elDccanato
se obtLrviercn valores que eslán por dcbaio dc los
limites permisibles para clilnas tropicalcs. Sc dcducc
que cuatro meses (febrcro. abril, lna-vo y jLmio),
presentlron una carga úngica cluc puc¡c itnplicar
:rféctaciones a la salud dcl püsonal cslablc cn csc
lugar.

Dc r''dDo 11"..., "i..ro. lu. r \ clJ. de.urt.. n r-.ió
lirngica en cl intcrior fuc matol o igual ¡ la carga
lhngica obtcnida ür cl cxlel io¡, lo cual pudo deberse
a la libcración conslenle Lle conLaminrnles
microbíológicos del personal rle trabalo o en tránsito,
el m¿letial de habrjo, los equipos de ¡rabajo, la
metorlologia de limpieza, así como la periodicidad
de la misma y h influencia que ejerce el exterior
sobre el ¿mbiente interior. puesto qLre entre ellos
existe dil'erencia signiticativa, lo cual indica una
contaminación cruzada entre ambos.

La influencir que ejerce e] ambiente exterio. sobre
el interior es de sunra importancia, ya que la
ventilación es por medio de ventanas con paletas de
vidrio que se mantienen abiertas durante toda la
jomada l¿boral, y están ubicadas hacia un parqueo,
rlonde hay emisión de gases, posibles transpoftadorcs
de nricroorganismos. A esto se le puede agregar.
que el local tiene una parcd dc nadcra cn la cual se

dificulta la linpicza y hey acu ulación dc pohio.
Esros f¡ctores son l¿s principales c¿usas de la
.rnrJn in r "n , u, ',1" de :r Fo, r nbrer re..

Pa.a el IIQB se presenta la gráfica 4 y sc obscr\¡a
que de lebrcro hasta abril (ópoca scca) la
contarrinación sc nrartulo sin variaciollcs mayorcs.
Fn f¡blcro sc rcgisfaron lluvias lcvcs aisladas pcro
no afcctaron la carga ñrngica cn eslc pru1lo. En cstos
lres meses no hubo dilerencia mayor entlc cl
ánibie¡1e inlerior v el exlerior
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En mayo y junio se inició 1a ópoca lluviosa y con
ella un incremenlo en la contaminación ñrngica dcl
interior y exterior. Est¿ árca de mucslreo rcgistró
una dif¡renoia significativa enÍe ambos ambienles,
sin embalgo en el intedor la oontaminación es rnayor
que en el exte¡ior debido a lactores humanos, ya que
Jl |rrrcilo de per.ona. e. abrLnJdnle ) en epocr
lluviosa sc aÍastlan 111ás contaminantes a través de
1os zapatos.

En julio hubo un descenso signific¿tivo en la
contaninació¡ fringica del aire, 1o cual se debió a

l"d.snri¡ucro_de la. uue.. nror,.r''Jorrrir.i,'r
cn la tcmperatüa como se obsen'a en las tablas 1 y
2. También disminuyó la humedad relativa como se
puede obsewar en la gráfica ,1. A dif'erencia de
ogo'lo que esru\o 'l luenci-do f¡ . n fe_orero
lneteorológico (canícula), \'ariaciones en la
temperatula y en la huDedad relativa, factores que
n.idc cn a diccrr iia. ió r de 1a' e.pora. Í1ingic"".

Los njveles de contaminación lirngic¿ en el aire clel
IIPRO\Al o.c lrron enrre . ru-4t,sL, t l-a n.
Cono se observa en la gráfica 5, la mayor carga
lungica en el interior y exterior se prcsentó en mayo.
Tanrbién se reportaron valor€s elevados de hLLmed¿d

relativa. Se puede decir que 1a humedad influ1ó en
el dvel de carga fungica la más alta repofiada. Los
resultados obtenidos están cn un rango dc carga
lungíca propios de un país con clima lropical (Ro.jas

y Ma ínez, 2000).

Según los criterios aplicados de Klanove (2000) y
EIIIA (2004) para este laboratorio en febrer o, rnalzo,
abri1, mayo yjrmio suponen un riesgo para la salud
del personal.

En fcbrcrc, (gáfica 5) se registmron valores ¿ltos
de carga fúngica. lo cual, se debió a la elevada
humcdad rclativa a causa de las lluvias dispersas.
lln r-rlo disr) .n-) ó ld c.rrgr turgicr en el interio
y exterior por cl cambio en la humedad ¡elativa.
Sin enlb¿rgo. en el inlqior se obsen'ó mayor carga
fingica. por factores propios al trabaio $re se rcaliza
en este laboratolio,

En abril aunentó la carga fúngica bajó por 1a

cstabilización del clima (tablas 1 y 2). En mayo
aumentó la humcdad relativa lo que incrementó la

carga fungica registrada- [,n iunio, la ca€a fungica
fue la más elev¿da para estc labo¡atorio. Esto se

debe al incremento en 1e humedad rclativa del aire.

ai lránsito del personal y e la rnateria vegetal que
ing¡esó al laboratorio (gráfica 5)-

En julio hubo un descenso en 1a carga fungica, siendo
los valores más bajos para este labomtorio. Esto sc
debc a ld d.nriDLción cr'r hurnedad ¡e ari\a, ar'
como dcl lránsito de personal y a la limpieza qüe
sc llcvó a cabo dos días antcs dc la realización dcl
m. csrrco. tr .rgosro sc increnrenró l.r cdrgc IiL'l;i.d
a causa dcl inüc111c[to cn la hüDcdad Ic]ati\.a,

La carga fl¡ngica en del Laboratorio de Alinentos
(tabla i4) vedó de 520 UFC/mr a 7370 UFC/n3 de
¿ e. t lehre,' h. btr una e erala i:rrga Lrgira a

pesar de no tener en el exterior valores elevados de
hu nedad . r rr" Q afi.¡ 1,1) Pe o en e inre-'o- .

se repofió una elevada humedad relati\.a. Esta
variación se debe a 1a presencia de lluvias aisladas.
a pesar de muestrear en época seca, las que
provocaron cambios en 1a temperatura y humedad.

En marzo disminuyó la c¿rga fúngica debido a que
sc ilició la época seca, hubo un cambio en el clima
quc afcctó la diseninación de los hongos
lnicroscópicos en el aire ¿ pesar de haber un
incremento en la temperatura (tablas I y 2) y €n el
porcentaje de humedad, el cual en el inte¡io¡ aumenó
a un 53% (gráfica 6) ¡' en el exterio¡ a un 35%. Esto
no cumple con el comportamiellto qrrc sc había
estado presentando en las denás arcas y lo cncont¡ado
er orr¡. e'nrdro,, e.le el¡c o lo pueden oca..onor
los bioae¡osoles. ya que son los mayores
propagadores de hongos en el ai¡e trallspoltálldo]os
de un lugar a otro iniluyendo la calidad del aire
interior que depende de difercntes factolcs, como
r'po\ oe a. i\idade' ) proce.os dc.1dc xrcc.

La mayorcarga f,ugica se presentó enmayo cuando
t¿mbién la humedad fue más elta. La calidad del
aire es un factor importante para la salud ambiental
y humana, y esta está relacionada entle otlos con la
carga lingica presente. Este puede ser un factor de
riesgo para la salud del personal adminisüativo y
es diantil que trabaja en el laboraiorio (Reynolds,
Streilel & Mc Jilton, I990).

En junio yjulio disminuyó la liuvia, por lo que la
contaminación flingica se üantrrvo lelativamenle
constante, luego en agosto disn1i1lrryó ]a
precrDr'dclo . por ld canr\ula ) esto pro\oco tLr

ligcro aumento de la carya fungica y la temperatrua
(tablas I )' 2).
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La Bibliotcca Central de la Univcrsidad de San
Carlos de Gualcl¡ala presentó rrna carga lúngica de
I60-2570 UFC/i¡' en e1 exterior y dc 290-1i70
Ufl r cn - i_ .rior I r. espo ¿. .. 'gr.¿. 

.e
considclan cornponentes ambicntales de ias
bibliotccas, y pueden causar biodeterioro de libros
y matelial audiovisual (Nfcdirr¿ v Tuozzo. 1999).

En f¡brero la hu edad relativa para cl cxtc¡ior fue
más baja paft 1a Bibljoteca- En el i¡tc1io1 la húneclad
relativa fuc 111ás elevada 1o cual sc dcbc a que con
el alnaccnamiento de libros sc incrcmentan los
po¡ccniajes de humedad.

En m¿rzo y abril (época seca) se incrcmcntó 1¿

hüneddd relativay la carga fúngica. En marzo hubo
mayor carga liagica en el ínterior quc cn ab¡il, ya
que se tuvo mayor porcenhje de humcdad lclali\,a
(gráfica l5). En cl exledor el comportalDicnto lue
exponencial hasta mayo cuando sc obtu\,'o enambos
arnb crlc. l' .:r !J l' ngr(" 'nd. r'r\ adJ dc o. . ere
mucstrcos realizedos.

Bn tnayo con el inicio de las llu!ia\, l¿ contamüración
sc increl¡entó. ya que en los zapatos se ¿rrast¡a
conlarninación. Tambión se incrementó la
conlaminación por el vicnlo ooasionado por las
lluvias.

l J l'o onio " hrrrcoaJ rellri\a pro\oco un
descenso en Ia ca¡ga lungica de ambos ambientcs.
La contaminación po1 hongos sigui¿) elevada (gráflca
7), ya qLre la acumulación de libros incrementó la
hunredad reletiva (Medirra y Tuozzo, 1999).

En agosto rlisminuyeron las lluvjas, pero se
n. cr en.ú lJ h¡n edao relar \- dJ t.cr'ur. !r'

c_1bJ gú. ld (J-g. '. rer.o b-jo cr cl irrtrrior ,,,r
rcspecto a lo. re.e., lrr ori.. Fn.l crtcrior .e
obscnó un comportamiento difcrcnlc, se registró
rura disminución en 1a humedad rclaliv¿ (gráfica 7).
Sin embargo. se hcremcntó la c¿rga ñr¡gica, debido
¿ las corrientes dc al¡c {luc a1r¿sfaron ma},or caotidad
,:1e microorganismos dispersos en e1 airc.

En la reciorí¿ los niveles de caqa ñlngica fueron
cntre 390-4,00C UFClmr de airc, el velor t¡ás bajo
fue en egosto y cl más alto fue l'ebrero.

En febrero hubo una carga fúngica elev¿d:r. En el
ambiente intelio¡ sc tuvo el velor m:'rs alto de

humedad rela¡iva (67%) y el más alto de carga
1'úneica presente cn clai.. i+.000 tTc/mr). rsto se
debe a la relación dirccta entfe La hunedad relatíva
con la ca¡ga fúngica y al tránsito dcl pe¡sona1.

En marzo (gráñca 8) se registró un dcscenso er l¿
rrrgr ñ _g.c".crtu rr' el rnrenor¡onoinr crr<li.l.
1o cual se dcbió a1 cambio de clima dc lllrvias
dispersas a clima scco. Esto no f¡voreció dc lorma
t<m¡"rrl a c.porulrIo de lo. hor;..
nicroscópicos, pucs ablil se regishó un inücmcnlo
en la carga fungica tanto en el intc¡ior como en el
exteriol. En e1 interior se 1rlantuvo constante la
humcdad (56%) y hubo un inclemenro de la
contanin¡ción. La contaminaciirn elevada es por
lactores como la estacionaliclad. la humedad, cl
vicnto, la pluviosidad y cl sustraro orgánico (Homcr,
ÉIcbling, Salvaggio & Lehrer, 1995).

En mayo 1a carga lungica disminuyó. En el extc¡ior
pudo scr e causa de la disminución en la humcdad
relalira y de las ráfagas de viento registradas cn csc
mcs- Sin er¡bargo. en cl interior se incremcntó la
hrnncdad relativa a 6l% y disninLryó la carga ñngica
oreiJ lc. e l, ''udl rfu)ó ¿ n-iJur,enlil-c ó ]1
quc dürante este muestrco perrnanecieron las dos
puc¡las de vidrio abiertas provocando una
rccirculación del airc dentro dei local y esto logró
una disminución cn la cárga fltllgica.

I n j rni¡ dr. n.r.r\o la . r.gJ lungic- rr cl errerr,',
csio debiclo a la estabilización del clima. En cl hterior
.c,<g .r'o un de:.r'so c h lr. reo-d rrh. r: ¡ un
incr'emento en la carga l'úngica debido a la poca
periodiciclad de linpicza l la poca elcciividad de la
nisrna. así co o al incremento otablc dc pel'sonal
de tránsito y a ]a poca recircülación de aire.

Ini r"hubou ddi\r r kr,,ner lacrr5r rür¡ia.
Ln esto inlluyó la dismirución de la humedad rclativa
-v la disminución dc las lluvias. Se lavorcció el

descenso en la humcdad relrtiva por cl ca1¡bio del
clirn¿.

En agosto con laprese¡cia de l¿ canícula- se obtuvo
una disminución en la carga fingica del exterior, a
pesar de quc 1a humedad rclativa alcanzó su valo¡
más alto. El interior se vio alccrado a su vez por
e.re fe .ó11J 1() <\rer_o. perr ctr r <n, r proporc on.
J¡a que sc incrcmentó un 3% dci \'alor repoÍado en
julio y disninuyó ]a carga f,ü1gica: debido al cambio
d,3 clina que afectó el mucslreo-
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L\:" EIIiIIJ ]IJ DT SAIi CAI1I OS DE (]IJATE\1ALA

E1 CIAT Fresentó una carg¿ liingica dc 160 850
UlClmj cD cl exterior v rle I I0-1010 Uf C,11l' cn el

intedor. coÍcspo¡den estos \'¿lores a11¡ás bajo y cl
m¿is alto en cada uDo de los anlbienles al t11cs dc
agosto (91ál'ica 9) y los valores nrás allos
corresponden a mayo.

En febrelo sc rcgistró una crrga fúngíc¿ intcmedia.
Jebi-u d "..' . . o .¡er. r. r .< .c p J'c ro . a'i
conlo a 1¡ tcmperafü¡ que se rcpoÍó (¡eblas I y 2).
En m¿rzo no sc registraron llu\ies y sc tuvo u¡
r ircn-cll o crr ¡ r .¿r-a ñ _: .: . P. u cob.Jr'ótt
i¡cremento en 1a hunedad relativa interior, q0e

farorcció 1a propag¿ción y gcÍnimción de las espor¿s

fúngicas.

En mayo se resistró la c.rg¡ lúngica lnás cle\,ada

l¿. c..c .hc-. ^ ro.(n e.r, rr'1.',' 'lLri.q.e
favorcció la esporulación dc los hongos
microscópicos (gráfica 9).

I r lunr ' Ji. inrró l" h. ned. d e:'r" d L\rL iur
(gráfica 9), y esto conlribul ó a 1a baja en la carga
u_¡:.r. I r 'lJrior ld c:rrco '-n:ir- Ji"r trti

_v aumentó ia hol11cdad relativa posiblen1enlc I c
porque se esparció agua pafa limpiar en 1e enh¿da
de este local y ocLmió ccrca del lugar de clondc sc

colocó elhigrómetro.

Ln I. ror.nin.lu d!er!d hr;rcre e.\reriur
debido a la beja de 1a humcdad. Además, hubo un
descenso en l¿ carga tungica interior. debido ¿l ailc
d.onoc 'n¡J.'J< ab.ra.orio¡ e.r' lñ\'\J rd
dis ¡Nción en l¿ lempemüra l' la humed¿d relativa.
influr-cndo la carge fúngica (tablas 1 ) 2).

En agos¡o hübo u¡ descen.o cn la carga fúngica,
eslo pol la canicula ,v el ¡irc acondicio¡ado,
incidiendo en 1a esporulacii)l1 lúngica (gráfica 9).

Al aplicar los cri¡erios de Kleno\a (2000) y EIHA
(200:l). sc cncuen¡ra que en malo sc hr\¡o un¡ carga
tl n¿ .: '1. 0 0 | f( .n . . q..,j i.no ..- rLn r e.po
para la salu¡:l ocupacional de las person¡s {:luc laboran
en el laboratorio.

Alrededor de 209; a 309/" de les enfenncdades
respiratorias se deben a la contaminación del airc
cn cxteriores e inleliorcs, especiahnente en los

I irc. se p r<oe de.ir qu! . n rr. l.-.io. c.
prhcticel¡cntc imposible lograr un desarrollo
cconómico fin¡e (OMS, 1997).

Loi resultados obtenidos demueslran la cxistcncia
de hongos lilamenlo\os .,' 1e!adulas como
co¡taninantes del ambienre. se oblrL\,o un listado
o! . .:. ( o. e f.'nl I.lo. (or1 ia\o_ kJc e !i..
'c.pdrc¡or q.( . r..e .. la/ 'p t,

?¿n¡(i1Iiu , AVeE¡lht\, lvúnílíd. Trtuhosptr-um y
R r,t , en re ^r'.. \'.'r" ¿- co.
prcdoninantcs a lo largo de todo el esludio sc
p J.cn d ! . ( ^rder'Jr fi.ru< ii, dc "p"ri. o.r

(tabla 5). Es¡osresultados coinciden con 1os ob¡cddos
cn un cstudio realizado por Rosa" y Calderón (199?)
j c Jrc lJ. /o o'deurorn/:rr.'l-.Ve:.o¡
otro en e1 anbicntc de la Uddad de Cuidado"
Especiales r-le Ln hospital cn,A.üstria (Rair]et Pej¡tner
& l)oder. 2000).

lr e <,. . ¡:e er"..l ,.cpu.cJ h nd)o .rc.rer.r.
de aparicir5n es Clailogorl¿1m. gú1cro cosltropollta
saprirfito. patógeno de plantas y con una glan
impoÍancia por su cep¿cided pam producir üas¡omos
al.rgr.o. en el lor b . d re .a. ¡a1" o...r. r,r
cul¡ivos. además de su elevada concenlración. la
cual podria potenciar la respuesta i¡nunoIógica dc

"quell. . per.o r. .. .rb'<. - oLú. ei c... llni c' .
patógenos opoÍunistas conlo son P.ri¿rill;?rr? y
/q,eriqil/rr. Los resultados obtenidos pera cl góncro
C/¿¡¿rrl,irlrm coinciden con 10 planteado pol Bafta
(2003). -va que las cantidades exteriores de esle
gárero ihcron al¡as düante el verano ! se redujeron
durunte el h\ icmo. Dc C/¿¡¡l¿57,o/1rl, se identificdron
tres espccies C clado:¡tctroides. C. hethdtun ,\ (:.

. l; r. .r\ cullr. prod. c r.l r" o o'
y a1ágicos (García y Uruburu.2000).

Por riltimo se encuentran las lev¡Lluras conlo
Carulitlct albit:utts y Rhodo¡onr1d (Suárez y Lancha.
200,+). rcporladas en po¡centajes me¡ores a1 lt;.

Sc carac¡crizaron veintidós géneros l'úngicos cn e)

airc dc las dieciséis áreas muestreadas. Estos son

.o r. dc -do. p. ^ge o. o_ 'n.rri¡¿. e .u n :)"ri¡.
pucs algunas cspecies de estos géneros se considdan
patógcnes como cs el caso de B¡polLltis spiciJerLl,
hongo capaz dc ocasionar daño a pacientes
inmunocomprometidos c irltnunoconpetentes. En
esta característica r¿dice la imporlancia de este
estdio. donde se detennúó la calga ñngice presente
.. cadl .rbrer ,e. l.rur;. t ódcrJr.rrin,rrq.(
.o. ^cho lo..r e. _rJe. e rJu\ .c c c J Jd l cn I e.eo
para la salud ocupacion¿l col1lo consccücncia de los
altos niveles de contaminación La di\,crsidad ,v

e.lrc .... Crc -parrcrc de ':<-er.. " g,co.
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aislados en los locales se reflejó en la estadística,
que no reportó una diferencia significativa en los
dos diferentes ambientes (tabla 4). Con lo cual se
concluye que no existe una influencia microbiológica
del ex te r io r  s o b r e  e l  in ter ior  y v iceversa .
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Tabl¡l. leL¡per¿rura c¡ gmdos CeLcius ('C) cn cl interloi
d..¡.1. nn. dc l¡s l{).aLes úneslreados.

lUes

Feb \'l¡r Ab Xla\ Jun Jül 
^go

Tabla l. c¿n¿(x lúnghos prcdonr¡rúres dura¡te L¿ época

teca ) llullos¡e¡ UFOnr'. dura¡le Los slete mucslrcos
Est¡ción Estaciótr

húmedr

LANI IR

IIQB

J IPRONAT

(]IAT

26 25 23 21 25

26 25 2.1 r.l 2.1

27 26 28 26 23

26 2.1 2ó 2i :4
t t h o ¿ a ¡ a ru I r¡ lLe\ ad\ú a)

26

27

29

25

24

2i

26

27

2)

45671

8l0l

208:l

t,5

l:1-5

31-i

.10441

:14E6

2010

I8;1

ll.¡

)6 16 27 25 21 26 fuc¡re, Ilalos generados por cl FNledo

21 26 1a 26

26 25 25 25

21 26 21 21

:5 :.1

23 23

26 2l

2l
22

Furnrc Drrcs gcn(r¿¡!\ f'tr clfro).crú

Tabl¡ 2. femper¿tura cD srados Celcnrs ('Cl regidr¡da en

elerre¡.rdc ca{La uno de Los locaLcs mueslre¿dos.

Nles

Fe} \l¡r Abr Nla! Jun Jul ?tgo

Tabl¡,t. Anállsis de varjmza de.nrr¡da úúLtiple dc
I rrar¡nr en l¡s lo.ales mxcsr.eados.

0.00r2
0.i.169
0 0000

f ue¡ter D.¡os ealerinc¡tdies obte¡ldos para esle csiudio.

l¡bll 5. r 
'r, 

e

e¡ los mucsrcos pc.jódlcos en LrFCrm'

Est¡ción seca Est¡ción lluüos!

L-{NIIR 28 ?.1

Dccan¡Lo 28 26

IIQB 28 28

I,IPRONAT 29 2Ó

dc aliDento. 22 25

26 25 :3

26 25 2i

21 31 21

30 21 2.1

.IAT

2.A 12 22

28 ll .12 21 27 26 21

2t 24 21 21 28 27 19

25 26 24 25 25 22 23

25

21

:5

26

2)

24

t5

24

27

0

0

0

5

2-r

0

;
10

2

61

2

0

t5
t5i4

19

63

l0

1.

50

6

30

0

3

t3

4:l

|8
l

46

6

1639

Fuente: Dalos gener¡dos por elpro)tcto
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