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Resumen 
 

Introducción: La exposición a ambientes con elevada carga fúngica favo-
rece la sensibilización alérgica a hongos ambientales, propiciando la aparición de 
enfermedades alérgicas en trabajadores expuestos a labores de archivos. Objeti-
vo: Identificar la sensibilización cutánea y la colonización fúngica nasal en 
trabajadores expuestos a hongos alergénicos. Material y método: Estudio 
observacional y transversal en 72 trabajadores archivistas, a quienes se les realiza 
historia clínica, pruebas cutáneas por punción (PCP) con extractos de alérgenos 
fúngicos e identificación de la micobiota nasal. Se analizó edad, sexo, tiempo de 
exposición laboral, resultados de PCP, diámetro del habón y presencia de colo-

nias fúngicas nasales. Se empleó método chi cuadrado (2) para comparar 
frecuencias de sensibilización y t de Student para el tamaño del habón, con 
significación estadística para p < 0,05. Resultados: El tiempo promedio laboral 
de los 72 trabajadores en la institución fue de 12,3 años. El 54,17 % reportó la 
incidencia de una o más enfermedades en el último año: asma 22 (30,6 %), 
rinitis crónica 20 (27,8 %) y conjuntivitis alérgica 11 (15,3 %) principalmente. 
La cutirreacción a extractos fúngicos fue positiva en 40,28 % de los trabajadores, 
principalmente a Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata y Penicillium 
chrysogenum. Se identificó micobiota nasal en el 73,61 % de trabajadores, 
predominando los génerosAspergillus spp.(6 4%), Cladosporium spp. (14,70 %) 
y Penicillium spp (8 %). Conclusiones: La exposición laboral predispone a la 
colonización nasal por especies fúngicas y la sensibilización. Ambas constituyen 
factores a considerar en la incidencia significativa de enfermedades alérgicas. 
 
Palabras clave: archivo, riesgo laboral, exposición ocupacional, sensibilización 
alérgica, micobiota nasal, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium 
 

Abstract 
 

Introduction: The exposure to atmospheres with high loads of 
fungi, it favors the allergic sensitization to environmental mushrooms propitiat-

ing the appearance of allergic illnesses in exposed filing work workers. Objec-
tive: To determine the relationship of occupational exposure to allergenic 
mushrooms with skin sensitization and nasal fungal colonization. Material and 
method: Observational and cross-sectional study in 72 archivist workers, who 
underwent a medical history, skin prick tests (SPT) with extracts of fungal 
allergens and identification of the nasal mycobiota. Age, sex, occupational 
exposure time, PCP results, wheal diameter, and presence of nasal fungal colonies 

were analyzed. Chi square 2 was used to compare sensitization frequencies and 
Student's t-test for wheal size, with statistical significance if p < 0.05. Results: 
The 72 ARNAC workers had an average working time in the institution of 12.3 
years. 54.17 % reported the incidence of one or more diseases in the last year: 
Asthma 22 (30,6 %), chronic rhinitis 20 (27.8 %) and Allergic conjunctivitis 11 
(15,3 %) mainly. Skin-reaction to fungal extracts was positive in 40.28 % of the 
workers, mainly Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata and Penicillium 
notatum. The nasal mycobiota was identified in 73.61 % of workers; the genera 
Aspergillus spp (64 %), Cladosporium spp (14.70 %) and Penicillium spp (8%) 
predominate. Conclusions: Archival occupational exposure is decisive in the 
nasal colonization and the sensitization by fungal species. These constitute risk 
factors of for the significant incidence of allergic illnesses. 

 
Keywords: archive, occupational risk, allergic sensitization; nasal 
mycobiota, Aspergillus, Cladosporium Penicillium 
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Introducción 
 

Los depósitos del Archivo Nacional de Cuba 
(ARNAC) en La Habana resguardan colecciones de milla-
res de ejemplares en fondos documentales de interés, 
valor cultural, histórico y científico. Los trabajadores 
que desempeñan tareas en archivos o bibliotecas mani-
pulan diariamente diversos materiales que pueden con-
tener gran cantidad de polvo o estar infectados, a veces, 
no de forma visible, por hongos.  

La calidad microbiológica del aire interior se ha rela-
cionado con la aparición de afecciones y enfermedades 
ocupacionales, dado que en determinados ambientes 
laborales la exposición a agentes biológicos puede ser 
intensa y persistente. Este fenómeno se potencia en 
zonas de clima tropical y edificios con sistemas de venti-
lación o climatización deficientes.(1,2) La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dejó establecido la estrecha 
relación entre las condiciones ambientales en interiores, 
la presencia de hongos anemófilos y su incidencia en el 
desencadenamiento de afecciones respiratorias y alérgi-
cas.(3-5) 

De los 753 alérgenos reconocidos por la OMS, el 16 
% es de origen fúngico, y existe sensibilización a casi 80 
géneros.(6-9) Las respuestas alérgicas a los hongos se 
relacionan de forma más directa con las esporas que con 
otros propágulos fúngicos tales como fragmentos de 
micelio o esporas, así como con compuestos orgánicos 
volátiles asociados a ellos. Las esporas producen reac-
ciones alérgicas debido a las proteínas o glucoproteínas 
que se encuentran en su pared. Las respuestas a cada 
tipo de espora difieren según el individuo y presentan 
gran variabilidad en su gravedad en dependencia del 
género o especie fúngica. La posibilidad de que una 
persona inhale esporas, tanto en ambientes exteriores 
como interiores, es elevada, lo que depende en gran 
medida de su concentración ambiental y tamaño físi-
co.(10-12) 

Los ambientes interiores de archivos y bibliotecas 
son un reservorio de propágulos fúngicos, debido a que 
pueden encontrarse en el polvo acumulado en los mate-
riales, la naturaleza heterogénea de los sustratos y las 
condiciones de hacinamiento en los depósitos existentes 
que, en ocasiones, constituyen ecosistemas comple-
jos.(13,14) 

La mucosa nasal es la principal puerta de entrada de 
esporas al aparato respiratorio, que constituye su princi-
pal reservorio; sin embargo, no existen suficientes estu-
dios sobre las diferencias que pueden existir entre la 
biota fúngica nasal de sujetos sanos y alérgicos; así 
como, la relación entre la presencia de hongos en el 
interior de la nariz y el desarrollo de una enfermedad 
alérgica.(15-17) 

En la actualidad es aún insuficiente la evidencia en-
contrada que determine si los individuos con alta expo-

sición a los hongos existentes en las viviendas u otros 
ambientes interiores, como en los centros laborales, 
manifiesten síntomas alérgicos permanentes.(15,17-20) 

En Cuba existen pocos estudios en este sentido, aun 
cuando las condiciones climáticas son propicias para el 
desarrollo y dispersión de los hongos, donde, además, 
existe sensibilización importante a sus esporas en la 
población.(21-24) 

En el servicio de Consulta de Alergia del Centro de 
Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) se reciben 
con frecuencia pacientes trabajadores de los sistemas de 
archivos, con alergias descompensadas, que manipulan a 
diario documentos con alto grado de deterioro por la 
acción de agentes biológicos (bacterias, insectos u hon-
gos ambientales) y polvo (que contiene ácaros), por lo 
que se considera objetivo de esta investigación determi-
nar la sensibilización cutánea IgE mediada a especies 
fúngicas, su identificación en la micobiota nasal, y la 
incidencia de enfermedades alérgicas, en trabajadores 
archivistas expuestos a hongos alergénicos en el manejo 
documental laboral. 

 

Material y método 
 

Se realizó un estudio a 72 trabajadores que laboran 
en el manejo de los depósitos archivísticos del Archivo 
Nacional de la República de Cuba (ARNAC), con al me-
nos 6 meses de exposición laboral en este centro, todos 
residentes en el área metropolitana de La Habana, a 
quienes se les informó la naturaleza y objetivos del 
estudio, y se hizo constar su participación voluntaria. 

Se confeccionó una historia clínica personal para re-
coger los datos y antecedentes necesarios. Esta fue reali-
zada directa y personalmente a cada trabajador. El dia-
gnóstico de alergia se realizó por medio la evaluación 
clínica y pruebas cutáneas por punción (PCP) con extrac-
tos alergénicos fúngicos a concentración de 20 000 
UB/mL, de las especies Alternaria alternata, Aspergi-
llus fumigatus, Candida albicans, Penicillium chrysoge-
numy Cladosporium herbarum (Hormodendrum) de los 
laboratorios Sarm Allergeni. La técnica de las pruebas 
cutáneas se realizó de acuerdo con las directrices de la 
Academia Europea de Alergología e Inmunología Clíni-
ca.(25) 

Para obtener las muestras de la mucosa nasal se man-
tuvo la cabeza del sujeto inclinada hacia atrás y se intro-
dujo un escobillón estéril en ambas coanas, penetrando 
un mínimo de 15 mm y rotándolo con suavidad para 
conseguir una muestra representativa. Las muestras 
fueron sembradas por agotamiento en placas con medio 
de agar de Sabouraud con cloranfenicol (bioMérieux 
S.A., Francia) e incubadas a (25 ± 2) °C durante un 
periodo de 2 semanas, y se observaron diariamente. 

Para la identificación de los hongos filamentosos se 
realizaron, en primer lugar, resiembras en medio de agar 
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Papa Dextrosa (Merck, Alemania), y se identificaron 
posteriormente mediante un examen microscópico si-
guiendo las claves dicotómicas descritas en textos espe-
cializados y cumpliendo los procedimientos normados 
operacionales vigentes en el laboratorio.(26-30) Las leva-
duras aisladas fueron sembradas en medio Cromocen 
CNDF (BIOCEN, La Habana Cuba). La identificación final 
se obtuvo mediante la prueba de asimilación de azúcares 
API 20 Caux (Auxacolor, Francia). 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Para 
el análisis estadístico microbiológico, se consideró la 
presencia de la especie aislada en cada una de las placas, 
independientemente del número total de colonias. Se 
confeccionó una base de datos en Microsoft Excel, ex-
portado al sistema SPSS, versión 10.0, para cumplir el 
plan de tabulación y análisis. Los resultados fueron 
expresados en frecuencia absoluta y porcentajes para las 
variables cualitativas y la media geométrica para el 
tamaño del habón. Para la comparación de frecuencias 

de sensibilización se empleó el estadístico 2 y el de la t 
de Student, para comparar las medias geométricas del 
tamaño del habón. Se asumió la significación estadística 
cuando p < 0,05. 

 

Resultados 
 

En el presente estudio predominó el sexo femenino, 
con una edad promedio de 46 años. Los trabajadores 
tienen una exposición laboral mayor de 12 años en la 
institución y más de 9 en los departamentos donde se les 
entrevistaron, lo cual evidenció alto riesgo de exposición 
y estabilidad de ellos en sus puestos y áreas de labor. 

De los 72 trabajadores evaluados, 39 de ellos (54,17 
%) reportaron enfermedades alérgicas en los últimos 
años, mientras que 33 (45,83 %) no las reportaron, por 
lo que fueron considerados como supuestamente sanos. 
Es importante denotar que, en el presente estudio hay 

coincidencias de que el asma, como la enfermedad de 
mayor reporte, la rinitis crónica y la conjuntivitis alérgi-
ca, fueron las enfermedades que siguieron en orden de 
frecuencia. Las variables edad y sexo en este grupo de 
pacientes no se modificaron en relación con el total de 
los trabajadores expuestos (tabla 1). 

En el reporte de enfermedades alérgicas se identificó 
que fueron más frecuentes en los trabajadores que reali-
zan principalmente labores de procesamiento documen-
tal 8 (20,51 %), de oficinas 7 (17,95 %) y de conserva-
ción 5 (12,82 %) (figura 1). 

De las pruebas de sensibilización cutánea practicadas 
al total de trabajadores, 29 (40,28 %) presentaron reac-
ción positiva a uno a más extractos fúngicos. De estos, 
20 (68,96 %) tuvieron sensibilización a un solo extracto 
fúngico. 

Entre los 39 trabajadores que reportaron enfermeda-
des, la PCP fue positiva en 24 (82,75 %) y 5 (17,25 %) 
en los supuestamente sanos, con predominio de la mo-
nosensibilización fúngica (tabla 2). 

La sensibilización a un solo alérgeno fúngico se 
apreció en 20 de los trabajadores ante los extractos hon-
gos ambientales al 20 000 UB/mL (tabla 3), con predo-
minio de la respuesta frente a Aspergillus fumigatus 
9(45 %), Alternaria alternata y Cladosporium herbarum 
4 (20 %), respectivamente. La sensibilización frente a 
más de un alérgeno se obtuvo en 9 de estos, frente a los 
extractos Alternaria alternata 6 (31,6 %), Aspergillus 
fumigatus y Penicillium chrysogenum 5 (26,3 %), res-
pectivamente, con diámetros del habón mayor de 3mm. 
La media geométrica del tamaño del habón, según el 
extracto fue de 3,3 mm para A. fumigatus en 14 determi-
naciones, seguida de 3,2 mm para C. herbarum con 
6 determinaciones. A. alternata y P. chrysogenum con 
10 y 7 determinaciones respectivas tuvieron coinciden-
cia de 3,1 mm en la media geométrica del tamaño del 
habón en la PCP (figura 2). 

 
Tabla 1 

Reporte de incidencia de enfermedades en trabajadores del ARNAC 
 

Enfermedades reportadas N° Porcentaje (%) 

Rinitis crónica 20 27,8 

Asma 22 30,6 

Rinitis + asma   7   9,7 

Sinusitis crónica    9 12,5 

Urticaria   2   2,8 

Conjuntivitis alérgica 11 15,3 

N = 39 trabajadores p < 0,05 

 
Fuente: Historias clínicas personales 
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Figura 1 
Incidencia de enfermedades alérgicas en trabajadores por áreas de labor. ARNAC,  N = 39 

 

 
 

Tabla 2 
Frecuencia de sensibilización con prueba cutánea por punción PCP (+) en trabajadores del ARNAC 

 

Prueba cutánea (+)  
Ø ≥ 3 mm 

Supuestamente 
sanos (N ꓿ 33) 

% 
Trabajadores que reportaron  

enfermedades alérgicas (N ꓿ 39) 
% 

A extractos fúngicos 5  17,25 24 82,75 

Polisensibilización 3 9,10   6 15,40 

Monosensibilización 2 6,10 18 46,20 

 
Ø: Tamaño de habón 

Fuente: Registro de pruebas cutáneas por punción (PCP) 
 

Tabla 3 
Frecuencia de sensibilización según extracto fúngico en la PCP. ARNAC, N = 29 trabajadores 

 

Extractos fúngicos  
(20 000 UB/mL) 

Monosensibilización 
(N = 20) 

% 
Polisensibilización  

(N = 9) 
% 

Alternaria alternata 4 20 6 31,6 

Aspergillus fumigatus 9 45 5 26,3 

Candida albicans 1 5 1 5,3 

Cladosporium herbarum 4 20 2 10,5 

Penicillium chrysogenum 2 10 5 26,3 

 
Fuente: Registro de pruebas cutáneas por punción (PCP) 
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Figura 2 
Media geométrica del tamaño del habón según el extracto fúngico (PCP) en trabajadores. ARNAC, N = 29 

 

 
 

El cultivo del exudado de la mucosa nasal de los 72 
trabajadores evidenció colonización (con crecimiento 
fúngico) en 53 (73,61 %); de estos, 29 (74,36 %) fueron 
aislados en trabajadores que reportaron enfermedades 
alérgicas y 24 (72,73 %) en trabajadores supuestamente 
sanos (tabla 4). El género predominante identificado fue 
Aspergillus spp (64 %), seguido de Cladosporium spp 
(14,70 %) y Penicillium spp (8 %) en los crecimientos 
de las muestras obtenidas.  

Se identificaron 7 géneros fúngicos; Aspergillus spp 
agrupó el 64 % de las identificaciones, y las especies A. 

flavus (29,3 %) y A. Níger (24 %) fueron las de mayor 
incidencia en los crecimientos de los cultivos nasales de 
estos trabajadores. No obstante, A. fumigatus, patógeno 
primario, fue aislado como colonizante en la fosa nasal 
en un trabajador (1,3 %) (tabla 5). 

La significación en la relación entre la condición de 
trabajador supuestamente sano y los que reportaron 
enfermedades alérgicas, con la prevalencia de sensibili-
zación y colonización nasal fúngica se puede apreciar en 
la figura 3. 

 
Tabla 4 

Identificación de la micobiota nasal en trabajadores. ARNAC, N= 72 
 

Reporte de enfermedad Con cultivos (+) % Con cultivos (-) % 

Trabajadores supuestamente  
sanos (N = 33) 

24 72,73 9 27,27 

Trabajadores que reportaron  
enfermedades alérgicas (N = 39) 

29 74,36 10 25,64 

Total N = 72 53 (73,61) 19 (26,39) 

 
Fuente: Registro de pruebas. Laboratorio de Microbiología del CIMEQ 
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Tabla 5 
Identificación de las especies detectadas en micobiota nasal de los trabajadores. ARNAC 

 

Géneros y especies 
Cultivos 
N = 75 

Porcentaje (%) 

Hongos filamentosos 

Aspergillus sp 6   8,0 

A. flavus 22 29,3 

A. niger 18 24,0 

A. terreus   1     1,33 

A. fumigatus   1 

48 

    1,33 

64,0 

Cladosporium sp 11 14,70 

Chrysonilia sp   1   1,33 

Mucor sp   4   5,32 

Penicillium sp   6   8,00 

Rhizopus sp   1   1,33 

Levaduras 

Candida sp  1   1,33 

C. guilliermondii   1   1,33 

C. parapsilosis   2   2,66 

 
Fuente: Registro de resultados. Laboratorio de Microbiología del CIMEQ 

 
Figura 3 

Prevalencia de sensibilización cutánea y colonización nasal por hongos ambientales 
 

. 
 

En los trabajadores supuestamente sanos se identificó 
una colonización fúngica nasal en 24 (72,7 %); sin embar-
go, del total de trabajadores con reporte de enfermedades 
alérgicas, a 24 (61,5 %) se les determinó sensibilización 

cutánea, y a 29 (74,3 %) colonización nasal a alérgenos de 
hongos ambientales con significación estadística. 
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Discusión 
 

La exposición laboral de los trabajadores en el 
ARNAC fue mayor de 12 años en la institución y más de 
9 años en los departamentos de trabajo. El nivel de ex-
posición (NE) viene dado en este caso por el tiempo de 
permanencia en el área de archivo, tiempo de operacio-
nes o tareas, tiempo de contacto y manejo de documen-
tos. Por ello, se considera que el tiempo promedio de 
exposición es, sin dudas, un elemento de importancia 
cuando se abordan los riesgos laborales en este sector. 

Los hongos pueden presentarse en los archivos como 
riesgo biológico, peligrosos tanto para las personas co-
mo para las colecciones. Por añadidura, se considera que 
los hongos son poderosos sensibilizadores; la exposición 
a estos puede conducir a alergias, efectos tóxicos y dife-
rentes infecciones fúngicas (micosis).(31,32) 

En Cuba, donde el asma afecta a 92,6 individuos por 
cada 1 000 habitantes de la población (33), este constituye 
el primer estudio de prevalencia de enfermedades alérgi-
cas, su posible relación causal, la sensibilización y la 
identificación de especies en la micobiota nasal en traba-
jadores de archivos.(34,35) 

Las principales revisiones bibliográficas realizadas 
hasta el año 2000, que examinan la asociación entre 
exposición a ácaros, moho y otros contaminantes, en 
individuos ocupantes de ambientes interiores, húmedos 
o dañados por el agua y los síntomas respiratorios, no 
han encontrado «evidencia suficiente de asociación». 
Sin embargo, recientemente se han encontrado «pruebas 
suficientes de una relación causal» entre la exposición 
al moho y otros contaminantes en los ambientes interio-
res húmedos y el asma.(36) 

La OMS
 (37) define los indicadores de humedad en 

ambientes interiores como moho visible, o daño por 
agua visible o la humedad medida (en superficies), o el 
olor a humedad/moho. Sin embargo, no tienen en cuenta 
ni discuten en términos cuantitativos los niveles de estos 
indicadores que constituirían un riesgo para la salud de 
los ocupantes, especialmente para aquellos con sensibi-
lización preexistente, y en ninguna de las revisiones 
sistemáticas se encontró evidencia para apoyar el esta-
blecimiento de la salud con valores cuantitativos de 
referencia (es decir, esporas/m3 por género) para moho 
en el aire interior.(38) En cambio, Italia, Canadá y Brasil 
han logrado establecer valores de concentración permi-
sibles de hongos para ambientes interiores de institucio-
nes patrimoniales.(39-41) 

En el presente estudio, de la totalidad de trabajadores 
investigados, predominó el sexo femenino, con una edad 
promedio de 46 años. Por el contrario, en el de Monte-
rrey et al en el 2007 (42), donde se evaluaron a 174 traba-
jadores con reporte de enfermedades alérgicas, predomi-
nó el sexo masculino y una edad promedio de 37,7 años. 
Todos esos pacientes acudieron a consulta de alergia con 
síntomas de asma o rinitis alérgica. El factor común para 

tener en cuenta fue la exposición laboral a documentos y 
al ambiente archivístico. 

Por su parte, Álvarez-Castelló et al en el2020 
(24)estudiaron una muestra constituida por 53 trabajado-
res del archivo y la Biblioteca de la Universidad de La 
Habana, con predominio del sexo femenino (85,7 %) y 
edad media de 36 años, en quienes la rinitis alérgica fue 
la enfermedad más frecuente, seguida de la combinación 
de asma y rinitis. 

Es un hecho que los hongos ambientales poseen una 
importante capacidad alergénica, y en sujetos atópicos 
pueden provocar asma y rinitis. Aproximadamente el 5 
% de la población puede presentar síntomas de alergia a 
hongos a lo largo de su vida, de ahí la importancia de 
conocer cuáles son los alérgenos sensibilizantes y esta-
blecer la relación entre la exposición y la posibilidad de 
desarrollar un proceso alérgico.(37) 

Es importante denotar que, en el presente estudio, 
coincidentemente, el asma es la enfermedad de mayor 
reporte; la rinitis crónica y la conjuntivitis alérgica fue-
ron las enfermedades que siguieron en orden de frecuen-
cia. Las variables edad y sexo en este grupo de pacientes 
no se modificaron en relación con el total de los trabaja-
dores expuestos. 

La población en estudio tiene una alta prevalencia de 
enfermedades alérgicas, debiendo incidir las condiciones 
propias del ambiente interior de los archivos, con alta 
concentración de polvo y la existencia de un ecosistema 
complejo muy relacionado con el biodeterioro documen-
tal. 

Canova et al en el 2013 (17) relacionaron el grado de 
exposición y sensibilización a alérgenos de origen fún-
gico con la gravedad de enfermedades como el asma en 
pacientes sensibilizados, así como con las visitas a ur-
gencias hospitalarias e ingresos en unidades de cuidados 
intensivos.(17,18) 

El antecedente de atopia en los 39 trabajadores que 
reportaron enfermedades predispone al «acto de exposi-
ción laboral» como factor desencadenante de la sensibi-
lización alérgica. Al realizar las PCP en trabajadores del 
ARNAC, la respuesta cutánea IgE mediada a extractos de 
hongos fue positiva en 29 de ellos (40,28 %). Sin em-
bargo, en los trabajadores con reporte de enfermedades, 
el 61,5 % presentó sensibilización a uno o más extractos 
fúngicos. Esta sensibilización podría ser atribuida a una 
exposición múltiple, principalmente a Aspergillus spp, 
aun cuando en el polvo de interiores frecuentemente 
coexisten varias especies de hongos (13), compartiendo el 
mismo nicho ecológico en sitios diferentes del ARNAC. 
El predominio de la respuesta frente a Aspergillus fumi-
gatus, Alternaria alternata y Cladosporium herbarum 
fue registrado, y fueron mayores los diámetros del habón 
ante A. fumigatus y C. herbarum, sin significación en la 
respuesta entre ellos. 

Álvarez-Castelló et al en el 2020 (24) hallaron en el 
32,1 % de los casos con enfermedad alérgica respiratoria 
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positividad en la respuesta cutánea, al menos a un hongo 
anemófilo. Los mayores porcentajes de sensibilización 
se registraron en trabajadores del archivo de la Univer-
sidad de La Habana, donde predominó la sensibilización 
a los extractos alergénicos de todas las especies (Asper-
gillus niger, Penicillium chrysogenumy Alternaria al-
ternata). 

En el presente estudio existe coincidencia con Mon-
terrey et al (42) en cuanto a la sensibilización al género 
Aspergillus, lo que evidencia el riesgo por mayor expo-
sición a ambientes con altas concentraciones de esporas 
fúngicas de este género o por exposiciones de los traba-
jadores a tiempo prolongado. 

Sin embargo, Varona et al (35) en Cuba, al evaluar la 
sensibilización a hongos en escolares con enfermedades 
atópicas, encontraron predominio de sensibilizaciones a 
la especie Penicillium sp, un hallazgo desigual con res-
pecto a los estudios presentados por otros autores (43), lo 
cual explicaría las diferencias en la variabilidad de hon-
gos que puede existir en diferentes países. 

Al estudiar el ambiente atmosférico de La Habana, 
Almaguer et al (38,44) hallaron que el género viable más 
abundante y frecuente fue Cladosporium, seguido de 
Aspergillus, Penicillium, Curvularia, Fusarium y Alter-
naria. Mientras que en ambientes interiores los géneros 
Aspergillus, Cladosporium y Penicillium fueron los más 
abundantes en cuanto a unidades formadoras de colo-
nias, lo que coincide con los estudios realizados en el 
ARNAC.(1,2,13,21,22) Los estudios que se realizan en Cuba 
permiten comparar los resultados obtenidos como los 
agentes fúngicos colonizadores de la micobiota nasal 
evaluada. 

En relación con esto, Monterrey et al (42) observaron 
la distribución de los distintos géneros de hongos, y 
evidenciaron la prevalencia en primer lugar del género 
Cladosporium, seguido de Aspergillus, Penicillium y 
Alternaria, en último lugar.  

Molina y Borrego en 2017 (21), al estudiar la existen-
cia de hongos alergénicos viables en un depósito docu-
mental, determinaron que algunas esporas podían alcan-
zar el tracto respiratorio inferior, con lo que se acentúa 
su potencial alergénico y patogénico, y reportaron la 
prevalencia de los géneros Aspergillus, Cladosporium, 
Penicillium y Alternaria, referidos como hongos alta-
mente alergénicos. De igual manera, al realizar en ese 
estudio el diagnóstico micológico ambiental en depósi-
tos de la ARNAC se aisló un total de seis géneros de hon-
gos, con prevalencia de Aspergillus spp, Cladosporium 
spp, Penicillium spp y micelio estéril. 

Puesto que las fosas nasales son puertas de entrada 
para las esporas fúngicas y otros propágulos, deberían 
reflejar la micobiota atmosférica dominante, por ser una 
barrera principal contra los contaminantes inhalados.(10) 
Si se inhalan los hongos y se quedan atrapados en las 
fimbrias de la nariz, se facilita el contacto directo de 
estos alérgenos con la mucosa nasal del individuo. Mi-

randa et al, en el 2020 (16), para estudiar la emisión de 
contaminantes a la atmósfera de la ciudad de México y 
zona metropolitana, determinaron la presencia de propá-
gulos fúngicos en las fosas nasales de voluntarios 
miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, e identificaron Penicillium y 
Cladosporium como los géneros fúngicos más frecuen-
tes. 

En contraposición al hecho de que la mayoría de los 
reportes de las alergias respiratorias con sensibilización 
fúngica asociada son por Alternaria alternata (43), esta no 
se aisló en las muestras nasales de los trabajadores del 
ARNAC. Este dato sugiere que en los trabajadores de 
archivos puede existir una relación directa entre los 
hongos ambientales que aerovagan en el ambiente inter-
ior del ARNAC con los aislados en la mucosa nasal y la 
sensibilización a una o más especies fúngicas. Por lo 
tanto, la individualización e identificación del trabajador 
susceptible, y el seguimiento con PCP, así como la reali-
zación de cultivos de secreciones nasales seriadas en un 
mismo sujeto a lo largo del año, podría proporcionar una 
información valiosa sobre estas variaciones. 

A partir de este análisis, se define que es necesario 
para establecer un diagnóstico certero, contar con una 
adecuada historia clínica del trabajador expuesto, a 
quien se le practique una serie de pruebas (in vivo e in 
vitro) para determinar la sensibilización fúngica, aun 
cuando no están exentas de limitaciones. Las discordan-
cias entre los resultados hallados de pruebas practicadas 
deben ser llevadas a la consideración clínica.(45,46) 

La variabilidad de los resultados encontrados sugiere 
la oportunidad de realizar estudios en un mismo indivi-
duo alérgico a uno o más hongos, en quien el seguimien-
to de los cultivos seriados muestre las modificaciones de 
la micobiota nasal que se producen a lo largo del tiempo, 
la posible relación con las manifestaciones clínicas y la 
evidente exposición a los ambientes del archivo.(47) 

 
En síntesis apretada, en los trabajadores de ARNAC 

con reporte de enfermedades alérgicas hay sensibilidad a 
hongos ambientales. El género Aspergillus spp es el más 
frecuente encontrado en la micobiota nasal, sin que esto 
determine la gravedad de las enfermedades registradas, 
y constituye el reflejo de la aeromicota existente según 
estudios aerobiológicos anteriores. 

 
Se recomienda continuar con los estudios de sensibi-

lización a alérgenos y su relación con la exposición 
ambiental en estos ambientes interiores complejos, así 
como extender y profundizar los estudios cuantitativos y 
cualitativos de seguimiento y caracterización de la mi-
cobiota aérea en este tipo de ecosistema, lo que contri-
buirá a la mejora de la seguridad y salud de los trabaja-
dores que laboran en estas instituciones o reciban servi-
cios sistemáticos en ellas. 
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