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Historia del grupo
Nuestra actividad se inició en los años 80, 

en el departamento de microbiología de 
la Universidad de Alicante, con trabajos 
relacionados con la salud humana y el 
medioambiente, con el estudio de entor-
nos de interés turístico como las playas 
de nuestra provincia, y su posible conta-
minación fúngica como riesgo de adquisi-
ción de micosis humanas superficiales. A 
continuación, las líneas más importantes 
en micología médica desarrolladas por 
el grupo han sido las correspondientes 
al estudio de la epidemiología y ecología 
de las especies patógenas de Cryptococcus 
(desde 1993-actualidad); el desarrollo de 
herramientas moleculares para la detec-

ción rápida de hongos en muestras clíni-
cas (2000-2011) y más recientemente, el 
estudio del microbioma fúngico de la vía 
aérea inferior (desde 2016) y la micología 
aplicada a cooperación internacional con 
estudio de micosis consideradas Enfer-
medades Tropicales Desatendidas (desde 
2019). El detalle de los logros principales 
de cada línea se comenta a continuación:

 � Epidemiología y ecología 
de los complejos de especies 
Cryptococcus neoformans y 
Cryptococcus gattii

Esta línea comenzó cuando la criptococo-
sis se hizo muy prevalente entre los infec-

tados por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), considerándose una de las 
enfermedades reveladoras de SIDA. En 
estos enfermos producía una meningoen-
cefalitis que con frecuencia suponía la cau-
sa de muerte de los pacientes. Considerado 
un patógeno que se adquiere por inhala-
ción desde el ambiente, enseguida centró 
nuestro interés. Las aportaciones más 
destacables del grupo fueron las relaciona-
das con el descubrimiento de potenciales 
fuentes ambientales de infección, con la 
descripción de un nicho ecológico medite-
rráneo para C. gattii en árboles autóctonos 
como el algarrobo y para ambos comple-
jos de especies en olivos, algarrobos y otros 
(Colom MF, 2012). La correcta identificación 
de especies y subespecies nos convirtió en 
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Cryptococcus en nuestro país. Describimos 
el primer caso autóctono de criptococosis 
humana por C. gattii en España (Colom 
MF, 2005) y la enfermedad criptocócica 
en animales como los hurones (Morera 
N, et al., 2014), y en aves exóticas (Silva C. 
et al., 2021), detectadas en España y Portu-
gal y producidas por especies y genotipos 
no descritos en nuestra zona. Desde el año 
1998 formamos parte del grupo de trabajo 
europeo de epidemiología de la criptoco-
cosis (ECMM cryptococcus working group) y 
más adelante, del grupo internacional de la 
ISHAM (Internacional Society of Human and 
Animal Mycology). Esta colaboración nos 
permitió aportar datos epidemiológicos 
globales, entre los que destaca la distribu-
ción de especies y subespecies en la cuenca 
mediterránea con la peculiar prevalencia en 
este entorno de C. deneoformans (Cogliati 
et al., 2017).

 � Detección de patógenos 
fúngicos mediante 
herramientas moleculares

Esta línea de investigación surgió de una 
colaboración con la empresa Vissum (Ins-
tituto Oftalmológico de Alicante), donde el 
diagnóstico rápido de infecciones oculares 
era fundamental para preservar la visión. 
Nacida como respuesta a una necesidad 
clínica urgente, esta iniciativa adquirió 
especial relevancia en un momento en 
que el diagnóstico molecular estaba en sus 
inicios y existían escasos precedentes en 
la literatura. Los resultados de esta cola-
boración fueron altamente productivos: 
se publicaron varios artículos científicos y 
siete capítulos de libro (Ferrer et al., 2001). 
Estos trabajos sentaron las bases para 
consolidar el uso de técnicas moleculares 
en el diagnóstico microbiológico, en una 
época anterior a la disponibilidad de sis-
temas comerciales. Destacaron no solo 
por mejorar la sensibilidad y la rapidez 
diagnóstica, sino también por permitir la 
identificación a nivel de especie, esencial 
en hongos de difícil clasificación mediante 
métodos tradicionales (Ferrer et al 2003) e 
incluso de especies no descritas hasta la 
fecha (Ferrer et al., 2009).

 � Estudio del microbioma 
fúngico de la vía aérea 
inferior

El estudio de fuentes ambientales de 
patógenos que se adquieren por inha-

lación, unido a la incipiente idea de que 
la vía aérea inferior humana no era un 
entorno estéril, como se creía hasta el 
momento, despertó nuestro interés por 
explorar la presencia de hongos en este 
entorno. Para ello se inició un proyecto de 
estudio de microbioma fúngico en mues-
tras de Lavado Bronquioalveolar (LBA) de 
pacientes en los que no hubiera causa 
aparente de disbiosis (sin tratamiento 
antimicrobiano, ni enfermedad infecciosa, 
ni depresión inmunológica). En esta línea 
se han desarrollado dos tesis doctorales, 
en las que se describe el micobioma de 
pacientes con y sin cáncer de pulmón, y 
la relación entre los hongos presentes en 
pulmón, y los que detectamos en el polvo 
doméstico (Rubio-Portillo E, et al., 2020). 
El estudio nos ha permitido describir la 
presencia de Pneumocystis jirovecii en 
individuos inmunocompetentes (Galvez B. 
et al., 2025) y la expresión de macrófagos 
alveolares en distintos tipos de cáncer de 
pulmón (Esteban V. et al., 2024) así como 
la relación entre las levaduras lipofílicas 
detectadas con frecuencia en el LBA, y los 
lípidos del surfactante (Esteban V. et al., 
2024). 

 � Micología aplicada a 
cooperación internacional: 
estudio de micosis 
consideradas Enfermedades 
Tropicales Desatendidas. 
Micetoma

Desde el año 2019 hemos incorporado la 
cooperación sanitaria a nuestra actividad y 
cada año colaboramos en las campañas de 
la ONG Cirugía en Turkana en el Noroes-
te de Kenia, en el Condado de Turkana. 
Nuestro papel allí se centra fundamen-
talmente en el estudio de la enfermedad 
fúngica denominada micetoma. Esta tiene 
un complicado manejo y en muchos casos 
la amputación del miembro afectado era 
la única solución viable. El estudio de esta 
patología y sus condiciones en el entorno 
de Turkana nos está permitiendo mejorar 
el conocimiento epidemiológico (Colom 
MF, et al., 2023) y preparar nuevas opcio-
nes terapéuticas para mejora del trata-
miento (Missol A. et al., 2025). Formamos 
parte del Global Mycetoma Working Group 
vinculado a la OMS, con quienes comparti-
mos información, datos, ensayos y retos. El 
estudio contempla, además del micetoma, 
otras patologías declaradas por la OMS 
como Enfermedades Tropicales Desaten-
didas (WHO, NTDs). 

 � Perspectivas futuras
Además de la continuidad de las líneas 

comentadas, se está trabajando en el estu-
dio de la presencia de hongos en aerosoles 
exhalados por pacientes y a los que está 
expuesto el personal sanitario de deter-
minados servicios o implicado en deter-
minadas exploraciones. Continuamos con 
el estudio de micosis en África, y como 
perspectiva más novedosa, iniciamos una 
nueva línea por la muy reciente incorpo-
ración al grupo de María Isabel Navarro, 
procedente de la Duke University de EEUU, 
donde ha llevado a cabo una prestigiosa 
línea de investigación en hongos mucora-
les y en el estudio de resistencias a anti-
fúngicos por mecanismos epigenéticos 
(Navarro-Mendoza MI et al., 2024). Los 
hongos mucorales son patógenos emer-
gentes que producen infecciones con alta 
tasa de mortalidad para las cuales hay una 
falta de tratamientos efectivos por la resis-
tencia de estos hongos a los antifúngicos 
comunes. La línea de investigación se diri-
ge a la caracterización de las resistencias 
a antifúngicos en estos hongos. 
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