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l.- INTRODUCCJON 

los géneros de la familia Vibr1onaceae; Aeromonas y~ 

~· se encuentran entre los llamados nuevos agentes producta 

res d
0

e ~t.:irrea en el humano. 

la cepa original de Aeromonas fue aislada por Ernst en 

1690, de una zoonosis llamada enfermedad de la pata roja de las 

ranas, y no fue stno hasta la década de los ai\os sesenta, cuan .. 

do se empezaron a efectuar: numerosos aislamientos, particular .. 

mente de heces humanas (22). 

Aeromonas se identificó por primera vez en 1937 a partir • 

de huevcctllos, y posteriormente se consideró p~rásito de peces 

reptiles y anfibios (26}, 

En 1947 Fel'"guson y Henderson atslaron un bacilo gram nega .. 

t1vo anaeróbico, fermentador lento de la lactosa, que posefa un 

antfgemo Q 1dént1c.o a Shigella ~en su fase 1 y lo llama-

ron grupo C-27p~ro-..móvil a dtferenc1a de Shi?ella !.2.!!.!!il• 

Plesiomonas fue clasificada por Bader en 1954 dentro del -

género Pseudomonas, posteriormente en 1961 fue transfer1da por 

Ewtng a1 género de Aeromonas (2}. 

firia·amente hasta 1962 Habs y Sc.hubert crearon el género ..... 

P1es1amonas. basándose en diferencias morfológtcas y bioqufmi--



2 

cas que la hacfan distinta de las enterobactertas, en parttc~ 

lar por ser oxidasa positiva y porque estos mtcroorgantsmos -

no exhtbfan caracterfsttcas de Aeromonas o Vibrto, 

En base a la referencia que se hace de estos mtcroorga-

ntsmos como causantes de problemas gastrotntesttnales se con

sideró de importancia evaluar la recuperación de Aeromonas !.e. 

y Plestomons shtgellotdes, a partir de los caldos de enrtque

ct~tento convencionales como son Hajna y Selenita y estable-

cer mediante los resultados, cual es el caldo de enrtquect--

mtcnto óptimo para la recuperactdn de dichos generes bactert~ 

nos, y en un momento dado recomendarlos para su uttltzactón -

en Laboratorios de Otagn6sttco Mtcrobtológtco. 

No esti documentado st los géneros de Aeromonas y Plesto 

~pueden recuperarse de los caldos de enrtquectmtento or

dinarios para un coproculttvo, en la clfntca de dtarrea de la 

Untverstdad de. llouston : en la Untverstdad Aut6noma de Guada

\ajar~, se uttltzan los caldos de enrtquectmtento ilajna y Se,

lentto para estudios de rutina de coproculttvos y algunas ve

ces se han atslado estos géneros. 

Sabemos que en un coprocUlttvo debe uttltzarse un caldo 

de enriquecimiento selectivo para el as11am1ento de patógenos 

convencto~ales como son los géneros de Salmonella y Shtqella. 

Es bien conocido que sa\monella se recupera con factlt--
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dad de un caldo de enr1quecfm1ento como es el Selenft~. aun-

que tambfén es posible recuperarla del caldo Hajna. 

En el caso de Shf2ella, se sabe que algunas son fnhfbf-

das por Selenita. por lo que. en los estudios de diarrea de -

todo el mundo se utflfza preferentemente el caldo Hajna. 

AlgunOs centros de fnvestfgacf6n tienen fnclfnacf6n por 

el caldo Selenita por su mayor selectfvfdad, uno de estos Ce~ 

tros de Investfgacf6n es la Clfn)ca de Diarrea de la Unfvers! 

dad de Houston en la Unfversfdad Aut6noma de Guadalajara. 

Junto con los patógenos convencionales debe tnvestfgarse 

la presencia de Campylobacter. Aeromonas y Plestomonas, ya e~ 

mo una metodologfa de rutina. 

No estl establecido sf es factible o no la recuperac16n 

de Plesfo~onas shtgellofdes a partir de un caldo de enrfquec! 

miento. y. en algunos casos es posible recuperar cepas de 

Aeromonas de los medios para Enterobacterfas. como son He 

Conckey 0 XLO y SS. 

Tampoco estS documentado si estos medios o caldos de en

riquecfmiento son recomendables o no para el aislamiento de• 

Aeromonas. 

la importancia y just1ffcacf6n de este estudio también -
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se basa en que ambos géneros.han sfdo encontrados en un mismo -

paciente~ probablemente por la fuente de contaminactón que es 

el agua. 

El número de informes de infecct6n general en ind1vtduos -

normales parece ir en aumento, mis frecuentemente en tesos de -

gastroenterftfst causadas prtncipalmente por estos dos gineros, 

por lo que es de v1tal importancia saber con certeza si - - - -

pueden utflii:arse o no tales c.a1d'os de enriquecimiento. 

.... ~ ...... ,.,, .... 



z.- GENERALIDADES 

2.l TAXOUOHtA, CLASJFlCACtON Y NOMEliCLATURA. 

2.1.l TAXOhOMIA. 

BACILOS GRAH NEGATIVOS ANAEROBIOS FACULTATIVOS 

FAMlLlA l 1 • Vibrtonaceae 

Género 1. ~ 
Género 1 !. Phot.obactertum 

Género I J J • Aer<Jmonas 

Género IV. Plesiomonas 

2.l.2. CLASlF!CACJOH V.NOMENCLATURA. 

5 

t.t fan~11il ~!.E.!..!!. se carftctertza p'lr $er bec1los -

~ram negativos. que pueden ser rectos y curvo~. y su movt11dad 

está tdentificada por un flagelo polar. son organtsmos qufmio~ 

ganotr6f1cos y anaerobios facultativos, por lo que son c~paces 

de tener un matabolismo resptratorio ~fermentativo. 

ta mayorfa son oxtdasa posftfva, todos ut111zan la gluco

sa como i'.infca o principal fuente de carbono y energfa. Utili-

zan sales de amonto como único recursD de nttr6aeno, la mayo-

rfa de los géneros requieren de 2 a Ji de cloruro de sodfo o • 

un~ o~s~ d~ ~gu4 de mar para su crtcimie~to 6pt1m~. 
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Cuando la famflfa Vfbrfonaceae fue propuesta por Veron en 

1965. su primera 1ntencf6n fue de agrupar un número de géneros 

con sus especies. las cuales fueron para la mayoría oxfdasa p~ 

s ftfva y m6vfles por el sfgnf ffcado del flagelo polar. 

Esta agrupación fue necesariamente sfgnfffcatfva. ya que 

se llevó a cabo con el propósito de diferenciar estos organis

mos de la famflfa Enterobacterfaceae, la c~al la mayorfa de 

sus especies son oxfdasa negativa y son móviles pero por un 

flagelo perftrfco. 

Subsecuente a este estudio se procedfd con la ffsfologfa 

comparativa y genética de miembros de las familias vfbrtona--

E!!.!. y Enterobacterfaceae, y, establecieron que estos m1croor

ganfsmos comparten un número de atributos dtstfntfvos los cua

les tienen un alto grado de complejidad. 

los mfembros del género Aeromonas están ahora claramente 

deferencfados de los miembros de la famflfa Enterobacterfaceae 

y de los miembros del gé'nero Pseudomonas y !!.k!..2,; sin embargo 

la clasfffcaci6n de Acromonas como un nivel especfffco no ha -

sfdo establecido. 

En base a Tas caracterfstfcas morfol6gfcas 0 ffsfológfcas 

de cultivo y bfoqufmfcas Smfth en 1963 propuso un nuevo género 

hNecromonash para acomodar las cepas de Aeromonas salmonfcfda. 

El nombre de "Necromonas salmonfcfda" fue sugerido como --
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una al ternatfva para las cepas ton pigmento ca fe de !l.· salmoni 

ctda y "Necromonas achromogenes" como una alternativa a las e~ 

pas ''no pigmentadas de A. salmonic1da". Los estudios homólogos 

del onA no aceptan esta propos\c1dn, sin embargo, desde que -

las cepas de ~· salmontcida pigmentadas y no pfgruentadas mos-• 

trarnn un ~ltn ~rado rle crecfmt~nto ho~61~~o con ~~r~~ies de -

Aeromonas Póv1les. 

Adem.is el nombre genérico de "Hecromonas" no fue fnclufdo 

en la úl ttma edfcf6n del Manuel Bergy's y no aparecf6 en las -

Listas Aprobatorias de los Nombres Bacterianos. En los últimos 

tiempos. ""· salrnonfcfda" y "tt, achoromogenes" son sfndnfmos 

de Aeromonas salmonfctdas y sus variantes no pigmentadas. 

Schubert (1967 .. 1969~ propuso la diferenciación de !• fil· 
rnG~lcld~ e~ : sub~~spe~\~s: 

!· salmonictda sub-especie !almonfcida 

~· sa1monfc1da sub .. especfe achromogenes 

~· salmon1ctda sub .. especte masoucida, 

Estas: tres sub-especies pueden distinguirse por sus cara~ 

terfsticas bloqufmicas presentadas en la tabla 2.1, 

Pero ~· salmon1cida sub-especie salmonfctda y~. sa1mon1-

~ sub~especie masoucfda, parecen ser grupos genéticos homó-

9éneos por estudios hom61ogos del ONA, Stn embargo, no hay ev! 
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dencfa de que~· salmonfcfda sub-especie masoucfda y posible

mente otros atslam1entos bioqufmicamente atípicos de !!_. sa.l!!!E..:. 

~garanticen el estado de las sub-especies presentes~ El 

nombre de estas tres sub-especies fue inclufdo en las listas 

Aprobatorias de los Nombres Bacetrfanos. 

La clasiffcacfón de especies de Aeromonas móviles es CD!!!. 

pleja la controversia proviene de la dfscordancfa que existe 

entre los puntos de vista de diferentes colaboradores. La op! 

nfón de Ewfng y colaboradores en 1961. Eddy y Carpenter en --

1964 y Me Carthy en 1975 favorecen una sola especie de todas 

las Aeromonas móviles. 

Schubert {1967-1969). reconoce dos espJcfes separadas 

con vartas sub-especies y biotfpos. Popoff y colaboradores en 

1981. dtvfden las Aeromonas m6vtles en tres espectes en base 

a ev1dencfas fenotfptcas y genéticas. estas tres especies son 

llamadas: 

Aeromonas hydrophfla. Aeromonas C!!.!.!!. y Aeromonas !..!?..~--

~ 

Las caracterfsttcas dtferenctales fenotfptcas se tndtcan 

en la tabla 2.1. 

La compos1ct6n del oltgosacártdo centr•l de Aeromonas m~ 

viles fue analizada por Shaw y Hadder en 1978. Las cepas fue

ron c~amfnadas con respecto a los residuos de monosacártdos -
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hexosa y heptos1 presentes en la re91ón central de la membrana 

1fpopolisacárfda de la télula, 

En base a las varias combinaciones de los residuos de he-

xosa y heptosa, Aeromonas m6vtles están en tres grupos distin

tos, separados. que corresponden respect•vamente a!_. hydroph1 

!...!.· ~·~y~·~· 

Oe los estudios de h1brid&ci6n del ONA usando el mftodo -

Sl-nucleasa (Popoff y Colab. 1981), !l· hydrophila. a_ • .il!.!.ll y 

!· sobria muestran homologfa de inter-especfes ONA/ONA valua·

das entre JS-soi con s-12S de d1vergencia. Estos valores de h! 

br1dacf6n dPl OílA son cons1stentes en el tr1terfo requerido pa 

ra deffntr grupos a niveles de especies {Qrenner y Colab~ 

197Z). sosttenen la df ferenci ación entre ~· hydoptitla • ~ ~--

~~~ '!· ~0'..!& a ntveles de especie más que a. ni'1etcs de su!?, 

especies. 

Cada una de estas tres especies contienen más de un grupo 

de htbridacid'n del DHA.; 3 grupos de h1br1d.act6n pueden ser de
0

-

ltneados en A· hyd~oph11a. 2 grupos en~· ~·y. al menos 

2 grupos en A· ~· 

Dentro de cada uno de estos grupos de h1br1d&cfón, las e!. 

pas muestran valores homdlocos del 70 al 911 (con un l a 4i de 

dlv~rs~r.t~u) ~ lJ ca~J-aL refer~nc1~. 
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Desafortunadamente estos grupos de hibridación del ONA, 

dentro de especies están muy lejos de ser b1oqufmfcamente di~ 

tfngufbles una de otra, 

Pendiente a estudios fenotfpfcos posteriores parece estar 

el hecho de separar Aeromonas móviles hasta que el significado 

taxon6mfco de los grupos de hfbrfdacf6n del DNA dentro de es-

tas especies pueda ser precisamente establecido. 

Una bacteria h1lofflfca gran negativa, aislada del intes

tino de un Isópodo marino (lcmnorta trtpuctata) por Merkcl y -

Traganza en 1958, En base a su flagelación polar, a ll!. accf6n 

fermentativa de carbohfdratos y a la reacción positiva de la -

oxidasa, fue tlasfffcada en el género de Aeromonas como nuevas 

especies¡ "Aeromonas proteolft1ca" (Herkel y Colab. 1964). 

Esta clasificación fue sostenida por Schubert en 1969, -

quien renombró el organismo A· hydrophila sub-especie proteolf 

~· Sin embargo, esta cepa difiere de las especies móviles -

de Aeromonas como sigue: 

a} Fenotfpicamente: por sus requerimientos de ión sodio. 

b). Genotfp1camente: por u·n Holl G+C contenido del SOS de 

su D"A, el cual est& fuera del rango reportado para 

Aeromonas móv.11es (57-621). Estas diferencias junto 

con una falla en la reacción con 6 antisueros de A· -
hydrophtla son razones convincentes para excluir: ~· 
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hydrophfla sub-especfe proteolytfca del género de Aer~ 

~· 

PLES 1 OHOflAS: 

Ferquson y Henderson en 1947 asignaron a una cepa "C-27" 

·ahora una cepa referente a Plesfomonas shfgellofdes designada 

ATCC 14030 en "paracolon" de la familia Enterobacterfaceae, p~ 

ro no se asignó un epfteto especffico. El epíteto shtgellofdes 

presente específico es debido a Baker (1954), qufen por la fl!_ 

gelaclón polar del organismo clasificó las especies en el gén~ 

ro de Pseudomonas, sin embargo, distinto a Pseudomonas las es

pecies fueron capaces de fermentar por lo que fueron transfer! 

das al género de Ae~ por Ewfng y colaboradores en 1961. 

rtto fue ~egufdo por su transferencia al nuevo género¡ -

Plesiomonas, creado por Habs y Schubert en 1962. 

La creaci6n de este género fue inevitable porque las ce-

pas de P.shigello1des no exhiben caracterfsttcas escenctales : 

de Aeromonas o ~· 

Ples1omonas se caracterizan por poseer de 2 a 5 flagelos 

polares lofótrtcos, y, en el caso de Aeromon;is y~ los -

flagelos de sus especies son monótrtcos. 

Pleslomonas carece de exoenztmas, mientras que~ y -
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Aeromonas generalmente producen lfpasa. desoxfrfbonucleasa -

DNASA) y varias protefnas como gelatfnasa y casefnas~. aunado 

a que Ples tomonas fermenta Inosftol, mientras que esto es ra-·• 

ro en Aeromonas y ~. Plesfomonas también difiere de mfe~ 

bros de Aeromonas y~. por un rango limitado de ferment~ 

cf6n de carbohtdratos (Eddy y Carpenter 1965), y, por su com

posfcf6n en base al DUA. 

Solo hay una especie en el género Plesfomonas: 

Plesfomonas shfgellofdes; presente en pescados y otros -

animales acuáticos y en una variedad de mamfferos. 

El Mol S G + C del ONA es 511. 



Tabla 2.1 Difer&ntias entre!• ttdrophi1a, ~· ~· ~· ~· ~· s.atmonlcld4 y 
Plesiomonas s.higcl1o1d'~~ 

A. " A A. salmonitid1 subs.p. p. 
ca rae. h.)'drophl 1 a ca•. tae \obrta salm. ach.rom maseueida shig, 

MO'lilfdad + + + + 

Flagel. monotricos en 
mrdio lfquido. + + + 

Fi age, 1of6tr1cos en 
medio 1 fquido. + 

Coccibac. en pares <•· 
denos y racimos. + + + 

Bacilos solos y pares + + + + 

Pigmento café soluble + 

Crecimiento en caldo 
nutritivo • 37° c. + + + + 

Producción de 1ndo1 en 
i= de agua pepton. + + + + + + 

Hidrol is is escu11na. + + • • 
crecimiento en c:aido 
KCH + + 

Uti 1 tzaci6n de L-Htst,!. 
dtn4 y t-a~gtnina. + + 

-w 

1 
1 

1 



Cont. tabla 2.1 

A A 
Caro!Jc. hydrophila caviae 

A A, salmonicida subsp. p 

sobria salm ac:hrom mascuctda. shi g. , 

Utiliza. L-arabinosa + + + + 

Fer"mentac. sal fe i na + + d d d 

F'ermentac. sacarosa + + 

Fe rme n t. de manitol. + + 

+ + + ¡ 
+ + + 

1 

ll'o 9es ... Pros kauer + 

Gas de glucosa + 

HzS de clsteina + 

d + ' 
+ + + 

1 
+ + 1 

i 

1 
' 1 
1 
l 
1 

i 
1 
' - ¡ 

A 

I 
1 
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2,2 ASPECTOS HlCROBtOlOGJCOS DE AEROHONAS SP 

2.2.1 Caracteres morfológicos y coloniales, 

Son células rectas. en forma de bacilo, con terminaciones 

,redonrl~~das, miden de 0,3 a 1,0 m~ de diámetro por l,0 a 3,5 m~ 

de longitud aparecen solas~ en pares o en peque~as cadenas, son 

gram negativas, generalmente móviles por un flagelo polar slm-

p\e, el flagelo perttrlco se puede formar en medlns sólidos en 

cultivos Jóvenes, solo una especie es Inmóvil A. salmonlclda, -

Son anaerobios facultativos, los carbohidratos se reducen a áci 

do o a ácido y gas tco 2 H2}. El nitrato es reducido a nitrito, 

son axldasa positiva, catalasa positiva, la temperatura óptima 

de crecimiento es de 22 a 28ºC, algunas cepas no crecen a J5°C, 

son resistentes a los agentes v1br1ostát1cos; 2 ,4-dlamlno-6,7-

d i~~~- ~rc~\i ptdr·ldi~~ (0-129). 

S~n qulmiorganotr6flcos, "usando una gran variedad de azúc~ 

res y ácidos orgánicos como fuente de carbono. Aparecen en ---

aguas frescas y desagües. Algunas especies son patógenas de los 

sapos y pescados. 

Caracterfst1cas morfol6gicas de las especies de Aeromonas. 

a) A. hydrophila: bacilos rectos, miden de o.3 a 1.0 m~ de 

d1!mctro y 1.0 a 3.5 mp de longitud, m6vtles por un flagelo ún! 

co polar en medio l1quid~~ el flagelo peri~rtco pued~ aparecer 

en medios sólidos en cultivos jóvenes, son no ·encapsulados, La 
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temperatura mS~1ma de crecimiento es de 28ºC. 

En agar nut~itivo las colonias son de blanco a color.de 

ante 1 c1rculares y convexas con bordes enteros. 

b) ·A. caviae: Las caracterfsticas son las indicadas para 

A. hydroph11a. 

e) A. sobria: Las caracterfsticas morfoló.gfcas también -

son 1as indicadas para A. hydrophfla. 

d) A. salmonfcfda: Cocobacflos gram negativos. longitud 

dos veces menor que su anchura, en caldo nutritivo se forman 

pares, cadenas y racimos en preparaciones observadas en con-

traste de fases, no m6viles. no capsulados. ·se temperatura m!, 

Kima de crecimiento es de Z2 a 25° c. lills colonias son circul,! 

res, lisas translactdas y friables. 

d¡) A. salmonicida sub~especfe salm1nic1da: Las cepas -

producen una pigmentat16n café soluble en agua. en un medfo ·

que contiene 0.11 de tirostna o fenil alantna. no produce tn-

do 1 •• 

d 2 } A. salmontctda sub-especfe achromogenes: Las cepas -

no producen pigmento r;afé soluble en agua. 11ueden productr in, 

do 1 • 
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d 3) A. salmontc1da sub-especie masouc1da: las cepas no -

producen pigmento caf~ soluble en agua, produce" tndol. 

2.2.2.Rcqucr1m1e"tos para el aislamiento y cultivo •• 

las c~p~c d~ Ae~~monas salmoni~~~~ p~nden ser ~t~ladas -

en agar trlpttcasa soya, 

Las cajas inoculadas son Incubadas a una temperatura de 

22 a 25ºC por 48 ho1·as, y son revisadas para observar el des~ 

rro11o de pequeñas colonias produciendo ox1dasa y ptgmenta--

cl6n café, 

A. salmonlctda ~rece aisladamente en medios selectivos -

para Enterobactertas, 

En ambos casos; pescados y portadores sanos, el rtft6n es 

el drgano del cual A. salmontctda es el más fSctlmente aisla

do (generalmente en cultivos puros). 

Las cepas de las especies de Aeromonas m6v11es han sido 

aisladas en agar nutritivo o en agar tripticasa soya. Las~ 

romonas móviles tambtfn creCen bien en alg~nos medios selecti 

tVGS para Enterobactertas. tas colonias son generalmente lact~ 

sa negativa en este medio, pero algunas cepas pueden desarro

llar colonias con fermentaci6n de la lactosa. El crecimiento 

de estas bacterias es generalmente inhibido en agar tiosulfa· 



18 

to cttrato-btlis-sal-sacarosa (TCBS), este es un medto selec

tivo para el aislamiento de Vtbrto y Cholerae. 

Von Graventtz y Zenterhofer en 1970 describieron un ~me

dio suplementado con DNasa". basado en la producct~n de desa-1 

xir1bonucleasa por cepas de Aeromonas. 

MShotts-Rtmler agarH (Shotts y Rtmler en 1970}, que con

tiene novomtctna y "Prtll-Xtlosi-Amptctltna agar~. fueron ta~ 

btén propuestos para el atslamtento de Aeromonas móviles. 

Las cepas de Aeromonas pueden ser conservadas en agar 

trtpttcasa soya, después de la incubación para permitir un 

buen cr.ectmiento, los cultivos ~eben permanecer en el refrtg~ 

radar de 4 a BºC por lo menos un mes, también deben ser con-

servadas en hielo seco. 

2.2.J Caracterfsttcas btoqufmtcas. 

Las caracterfsticas bioqufmicas de las Aeromonas han si

do estudiadas por Ewtng y Colab (1961).-Eddy ll960-1962), 

Smith l1963) Popoff (1969), He Carhy (1975) y Popoff y Veron 

(1976). (22). 

El ic1do es producido por todas las cep•s de Aeromonas -

poseen gelat1nasa, .;desox1r1bunucleasa., ribonucleasa y est.ea

rasa. 
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El sulfuro de hldr6geno no es producido del t1osulfato, 

los siguientes carbohidratos son fermentados escencfal-

mente por A. salmonictda; arabinosa, tr1alO$a, galactQs~. ma

nosa y dextrosa. 

Los stquicntes examenes btoqufmlcos son universalmente 

negativos para A. salmonlcida; crecimiento en KCN, crecimten

to en caldo nutrfti11oque contiene 7.s:i. de cloruro de sodio, .. 

ureasa, descarbox1lasa ornitinA tODC}, reductasa, tetrationa .. 

to y acidtffcaclón del medio conteniendo ramnosa, sorbitol, .. 

lactosa, raffnosa y celulosa. 

La argfnfna es ~atabo11Lada por A. sa1monic1da en un -

ststema de argfn1na-dfhtdrolasa (AOH). Argtntna dfsemidase, -

or111:.-ina trol•JCarbJmfia¡;¿, c¡,ba;:dl fo~foqiJ·iH<li>cl-O <;arbamt1 fo~ 

fatasa~ trf~dt-adenosfna y monofosfatasas han sido demostra-• 

das en estractos de células de ·A. salmonteida. Cepas de~· -

salmoniefda pueden crecer en el media qufmtcamente definido, 

desarrollado por O'Leary (1~56), 

1.os exámenes fisiológicos siguientes son untversalme:nte 

posit1vos para ~spectes de Aeromonas m6v11es: 

Cata.lasa, h1dr611sis al1rddcSn, lecttina, fosfatasa, ADH. 

h1dÍ'óltsis de O-nitrofe:n11-b-D-galact.oplranosid111 (O-NPli}, 
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Crece en caldo nutritivo con cloruro de sodio y fermentan 

el manftol, tr1alosa, fructosa; galactosa y dextrina. 

Los siguientes exámenes son universalmente negativos para 

Aeromonas m6vfles: 

Pectina, ODC, trfptofán, deamfnasa, y fenfl alanfn~, cre

cidas en agar cetrfmfda, crecidas en caldo nutrftfvo que con-

tiene 51 de NaC1, y hay producción de ácido de sorbosa, erf--

lrol y raffnosa. 

los siguientes compuestos sirven como recurso universal -

de carbono para especies de Aeromonas móviles: 

D-rfbosa, D-fructosa, O-galactosa, O-glucosa, O-maltosa, 

D-trfalosa. 0-gluconato, caprflato, pelargonato, caprato, suc

cfnato, fuma rato, D-L-glfcerato, L-malat~, glicerol, D-manftol 

L-aspartato y l-glutamato. 
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Las caracterfst1cas y deferencias bloqufmtcas son prese.!!. 

tadas en las tablas 2.1· y 2.2 

Tabla 2.2.d1ferenc1as bloqufmlcas de los géneros de~ 

~· Plesiomonas. Pseudomonas y familia Enlerobactertaceae. 

Prueba: Aeromonas Ples tomonas Vlbrtos Pseudomonas Enter~ 
bac. 

Oxtdasa + + + + 

Oxld-ferment. F F F o F 

· ferment.: sacarosa + ! NC V 

tnosltol + NC V 

manttol + + llC V 

CttrAtO (Sim"1ons) ! ! ! V 

Gelat tna ltcuef. + + ! V 

Ornitlna descarb. + ! ! 
Llsina descarb, + + + V 

Arglnlna dthldrol + + ! V 

2,2.4 Producc16n de hem611sts. 

AeromonaS crece bien en los medios del cultivo rutinarios 

utilizados para el aislamiento de bacterias gram negativas; e~ 

mo He Conckey, SS, EHB y XLD, aunque se recomienda para su Pri 

moaislamlento la ut111zact6n de agar sangre amptctltna (l. mg/ 

tonw~ ) , ya que esta bacteria produce habituftlmente beta-hem6-

lisis e11 sangre humana (24) preferentemente a la de borrego. 
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2.2.5 Estructura ant1gén1ca y factores de patogen.tcfdad. 

Aeromonas hrdrophfla puede causar enfermedad entérica 

por medto de la produccf6n de enterotoxfnas; en el caso de Ae 

romanas se acepta el hecho de que existen tres tipos de exot~ 

xfnas; enterotoxfnas, hemolfstnas y cftotoxfnas, que no siem

pre están presentes en la misma cepa. 

Para detectar cambios en la funcf6n intestinal product-

das pur enterotoxfnas se han utfltiado diversos modelos como 

el ratón lactate., asa tleal del ca·nejo y perfusión de yeyuno 

de rata fn vfvo. 

Se han demostrado que existen al menos dos ttpos de hem~ 

lfsfnas pero algunos no son claF'os acerca de st la toxina es 

cttotóxfca o cftot6ntca. 

La cftotoxfcfdad no cotncfde con la enterotoxfgenfcfdad, 

existe mayor relación entre hemolisfnas y enterotoxfnas. 

St bien no se conoce con exactitud su mecanismo de pato

genfcfdad1 se han descrito sustancias tóxicas obtenidas de -

cultivos de Aeromonas tales co"mo una enterotoxfna, que tiene 

efecto cftotónfco 1 es termol&b11 y muestra efecto posfttvo en 

la prueba ligada del asa del conejo, asf como un incremento -

en la permeabilidad vascular en pruebas realizadas en la piel 

del conejo, y una hemolfsfna, una leucoctdfna y algunas pro--
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teasas que qufzl de una manera u otra tnterve~gan en su meca

nismo de patogenfcfdad. 

2.J ASPECTOS ECOLOGICOS V EPI0EHIOLOGICOS 

A~rJ>.!!!.~!! .. .''~ se considera parásito de oeces 1 reptiles, anf! 

bf os. 

En Jo que se reffere a su epfdemfologfa. este mfcroorga

nfsmo tiene una dfstrfbucfOn cosmopolfta 1 la especie mas co-

mún es hrdróphfla y como su nombre lo fndfca (hydro • !.2.!!!.• 

e.!!.!..!.!.. • atraccf6n), tiene su h5bftat natural en el agua. Se 

ha aislado de agua corriente o estancada, en agua salada y -

aún en aguas negras. Reside en desagUes de piletas y se puede 

recuperar de tuberfas de agua, consideradas fuentes potencia

les de fnfeccfones nosocomfales, 

También se le ha afsladó del suelo y alimentos, y su so

brevfvencfa parece depender de la humedad y la presencia de -

materia orgánica. 

Las 1nfecc1ones en el hombre ocurren predominantemente -

durante el periodo de mayo a noviembrf!, debido probablemente 

a l• relacfón de esta bacteria con el agua. 

Ha~ftualmente la transmisión ocurre a través de fnges-~

tfón d~ agua o al fmentos contaminados o bien a trav~s de tra!!_ 

mas. 
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Aeromonas se ha afslado en 0.2 a 3.2i de heces de suje-· 

tos sin enfermedad gastrotntesttnal. Estos microorganismos 

pueden ser aislados del ambiente. especialmente durante el V!_ 

rano. Un número importante de Aerotnonas se han aislado de ... _ .. 

aguas contam1nadas (rfosJ, y gran parte de ellas· son capaces 

de producir to~inas, por lo que se consideran riesgo pa~a la 

salud, Ademls Aeromonas puede utilizarse como indicador de -

aguas contaminadas. 

Ni- A. hydrophfla, ni P. shtGellotdes se han definido to

mo causantes de brotes de enfermedad intestinal en huéspedes 

sanos. la mayor parte de las evtdencias de su pilpel tomo pat2_ 

geno Proceden de estudios que demuestran que hay mayor número 

de aislamientos en haces de enfermos con diarrea que en heces 

de indtvtduos testigos. 

En el cuadro 2.J,l se demustran datos de los estudios .... 

realizados en varios.pafses~ en todos los casos el único mf·

croorganismo potencfalmente pat6geno aislado fué Aeromonas. 

Se sei'lal.in los c.asos que se aislaron de pacientes con diarrea 

sin diarrea y en los que se ignora este dato. (2•). 

En un estudto de 2141 n1~os que se llev~ a tabo en el Dt 
partamento de Pediatrfa de la universidad de Oklahoma, dwran· 

te un perfodo de 20 mases, 53 cepas de' Aeromonas fueron atsl! 

das de 55 n1ilos con diari-ea. El número de a1s11mfentos es de 

z.si para Aeromonas comparado c.on los valores de 4.S~ para --
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Shfgella, J,JS para Salmonella, 2,7S para Campylobacter y ---

0,0SS para Yersfnfa. (25)~ 

En 45 niños Aeromonas fué la única bacteria enteropat6g~ 

na fdentfffcada, Esta bacteria también fué aislada de 2 (0,05 

1) de 380 ~ino~ asfntnmátfcos. 

A pesar de la falta de propiedades vfrulentas fdentffft!_ 

bles Aeromonas cavfae fué la especie más prevalente, de acue~ 

do al 69: de afslamfentos, ninguna de las cepas de A, cavfae 

produjeron cftotoxfnas por el ensayo de Cromo liberado, y el 

12,5~ fueron d6bflmente enterotoxfgénfcas por el ensayo de -

los ratones lactantes, 

Todas las A, sobria~ el 71S de las A. hydrophfla fueron 

posft1vas pdra ambas iu~~nas, 

El 92S de los niños con diarrea asociada a Aeromonas fu~ 

ron menores de J años¡ 84S de los casos fueron vfstos entre -

los meses de mayo y octubre. 

La mayorfa de los niños tenfan un cuadro agudo de dia--

rrea acuosa, fiebre y v6m1to fueron los más comGnmente asocf~ 

dos con el a1slamfento de ·A. sobria. 

Ocho niños tuvieron diarrea cr6n1ca o Intermitente de s~ 

manas a meses antes de la consulta¡ A. cavfae fué la bacteria 
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aislada en estos casos. 

Varias complicaciones posibles relacionadas a. la 1nfec-

c16n intestinal de Aeromonas fueron observadas. Estas 1ncluy~ 

ron bacteremta gram negativa, estrangulaci6n de hernia inter

na, sfndrome urémico hemolftico y falla a mejorar en pacten-

tes con diarrea cr6n1ca. 

Durante el perfodo de estudio de los 20 meses se hicie-

ron cultivos a los 2147 niños con diarrea para bacterias ent~ 

ropütogénicas; 97 (4.Si) presentaron Shigella. 71 (3.31) !!]_

~!.!.· 59 (2.7%) Campylobacter. 53 (2.Si) Aeromonas y - - -

1 (0 0 05i) Yersinia. 

De los 53 niños con Aeromonas en sus muestras, 45 tuvie

ron Aeromonas como única bacteria enteropatógena aislada, 5 -

también tuvieron Salmonella, 2 Shiqella y 1 Campylobacter. 1~ 

fecci6n concurrente ocurrid con todas las especies y con una 

que no pudo ser especif,cada. 

De la mitad de julio a mitad de noviembre de 1986, a 431 

ntnos con diarrea se les htcteron cultivos para Aeromonas¡ 14 

(3.51) fueron positivos. Durante el mismo perfodo a 380 ntnos 

asintomáticos también se les htzo cultivo para Aeromonas y Z 

(o.osi) fueron positivos. 

De los 53 ntftos que se les hicieron cultivos y que se --
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aislaron 55 ~tferentes cepas de Aeromonas 0 habfa un nifto con 

tnmunosuprestón, el único paciente 1nmunocompromet1do en este 

grupo, presentó 3 diferentes especies de Aeromonas en sus he

ces, durante episodios de diarrea. 

r.u~dro 2.3.1 Aislamientos de ~n_!!~htla 

a partir de heces en diferentes tipos de población. 

Pafs Año 

Dinamarca 1958 

Francia 

I nd ta 

1964 

1970 

Australia 1980 

Australia 1980 

1958 - 1980 (26) 

Harnero de casos positivos ti) 

Con diarrea 

19/387(4,9) 

79/975(8.1) 

Sin diarrea Procedencia 

8/4 500(0.2) Muestra de -
referencta. 

31/4 426(0.7) Ntftos 2 aftas 

Casos de dia
rrea coler1 for 
me. -

32/1 250(2.6) Adultos hospi
talizados. 

7/975(0. 7) ?Hftos. 

De los 53 niftos con diarrea asaetadas a Aeromonas¡ 73% 

fueron de raza blanca, 66i fueron varones. 21i fueron negros 

y 6i fueron de nactonal1dad americana. 

La dtstrtbuctón racial aproximada de la población étnica 

se encuentra en el Hospital de Oklahoma. (25). 
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El perfodo de distribución de las infecciones en nti\os -

se tndtca en el cuadro 2;3.2 1 el 92i son menores de 3 aftas¡ 

el 7SS son menores de 1 año. Siete niños tenfan un año de na

ctdo·s, 

Oe los 380 controles 11sintomátt_cas 1 67i fueron menores -

de 1 año y asi fueron menores de 3 años. 

La fluctuación de casos es evidente en la estación. En -

el perfodo de 24 meses, 841 (47 a 56} de los pacientes fueron 

revisados durante los meses calientes, mayo a octubre. 

Cuadro 2.3.2 Perfodo de distribución de acuerdo a 

la edad en niños con Aeromonas asaetadas con dta

rr-ea. 

Perfodo Número de casos 

Menor de l mes 1 ( 13') 

l • 6 meses 23 ( 43•) 

1 a 12 meses 10 (29') 

l • 2 años 9 ( 17') 

3 • 5 ai\os l 2') 

• a 10 al\os o O<) 

Mayores de 10 ai\o s 3 •» 
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2.4 ASPECTOS MICROBIOLOGlCOS DE PlESIOMONAS SllIGELLOIOES 

2.4.l Caracteres morfológicos y coloniales. 

Células con terminación redondeada, rectas, en forma de 

varilla, miden de o.a a 1.0 X 3.0 mµ. Son gram negativas, mó

viles por flagelo polar, generalmente lofótrico, el flagelo -

es largo y tiene una longitud de onda que varía de 3.5 a 4.0 

mµ en preparaciones te~idas. 

Son anaeróbicos facultativos, quimiorganotróftcos, tte-

nen metabolismo respiratorio y fermentativo. No se observan -

gránulos intracelulares de polt-beta-hidroxtbuttrato. 

Plesiomonas sh19e\loides creLe en agar nutritivo o en •• 

a;<ir !=cnsrc, a l<is 21:,n!"ilS las .:olcnias son ..!e 1.0 "'1.5 mm -

de d1~metro, grts6seas, br11iantes y opacas, ligeramente cón

cavas y una superficie lisa con bordes enteros. En cultivos -

viejos se observan vartactones complejas en la morfologfa de 

las colonias. 

El crecimiento 6pt1mo ocurre entre 37 y 3BªC. la temper~ 

tura mSxtma de crectmtento fluctGa entre 40 y 44ª ~. mientras 

·.que la temperatura mfrdma es de BªC. No hay crecimiento en •• 

caldo nutritivo conteniendo 7.si de cloruro de sodio. 
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El rango de pH para el crecimiento es de s.o-7.~. algu-

nas cepas pueden crecer a pH de e.o. pero a un pH de. ·~.o n~ -

se observa desarrollo. 

2.4.2 Requerimientos para su aislamiento y cultivo 

En la mayorfa de los pafses, los procedimientos de d1ag

n6st1co para coproculttvos. se concentran en la detección de 

Salmonella y Shtgella; por consecuencia la mayorfa de las ob

servaciones de Plesfomonas shiselloides han sido hechas so-

bre el medio de desarrollo pr1mar1~ de Salmonella y Shigella •. 

Sin embargo, la mayorfa de estos medios no son idealmente ad~ 

cuados para el cultivo de P. shioellotdes porque los reactt-

vos selectivos incorporados al medio son tóxtcos para la may!!_ 

rfa de las cepas. 

Muy buenos resultad~s pudieron ser obtenidos en SS agar 

y en agar 188+. Estos últimos med1os ofrecen una ventaja aft

cional de selectividad más alta. 

El agar 188 favorece el crecimiento de P. shigello1des -

por tener inosttol como fuente de carbono. el cual puede ser 

utilizado con poca competencia de la bacteria. 

Despu6s de 48 horas de 1ncubaci6n, las colonias de !· -
sh1gello1des son fácilmente distinguidas de otras en cultivos 

mixtos¡ llegan a ser generalmente de 1 mm. de diámetro más --
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largas que. las colonias en SS. tuya oipar1encia con varios.· gr.!. 

dos de coloración depende de las distancias con otras colo--

ntas: (debido a la formación de .Sc1do a pal"tfr de tnositol en 

presencia de un indicador de rojo neutro). 

La formación de ácido tiende a ser tan débil que aUn las 

colonias solas darán una racc1ón un tanto tardfa de la tfto-

cromo o.11ldasa después de recibir una gata del reactivo de f{a..' 

di • $. 

las cepas de Ptestomonas se manttenen fácilmente por va

rios anos en cultivos por ptcadura de trfpttcasa soya sellados 

con parafina. 

Z.4.3 Caractel"fstfcas b1oqufmicas. 

Ples1omonas shfqellotdes crece en caldo peptona con tur

bfdéz uniforme, la temperatura mixtma de crecfmtento estriba -

entre los 40 y 44ªC~· no se presenta desarrollo en caldos nu

tritivos que contengan 7.5: de clorura de sodio. 

Glucosa, maltosa, tr1alosa. 1nosttal y glicerol son fer

mentados con ácido pero no can gas. 

los siguientes carbo~tdratos no son fermentados: a1m1d6n 

deJtt1•tna, gllc;úgt:no, manftal. fructosa, sacarosa, arabtnosa. -

sorbito1, lnulina, melecttosa. ramnosa, xflosa, dulcftol. ese~ 
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ltna, raftnosa, celobtosa 1 saltctna y adon1tol. 

El catabolismo de lactosa, galactosa. manosa, salicina y 

ctsttna es variable. 

La reacción del roja de metilo es variable. 

La prueba de Voges-Proskauer es negativa y la reacción -

del butanodtol dt-htdrogenasa es negativa. 

Otras pruebas negativas son: gluconato, malonato, uttlt

zact6n del citrato; crecen en KC": hay producct6n de H2 S; hay 

\tcuefact6n de gelatina; digestión de casefnao actividad ftbri 

nolfttca; actividad de elastasat actividad de la lectttnasa¡ -

ureasa y fentl alantna deamtnasa. No se produce hemóltsts fil

trable. 

Hay formación de tndol y hay acttvtdod de la fosfatasa. 

2.4.4. Producción de hemóltsts. 

Las colonias de Plesiomonas shtgellotdes no son beta-he

mol fttcas en agar sangre. y no utilizan la lactosa en agares -

entéricos. 

2.4.5 0 Estructura· entiginica y factores de pato~en1cidad 
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Solo algunas cepas de Ples1omonas shfgellotdes comparten 

en común ~1 antfgeno O con Shigella sonnef {Sakasakf y colab.-

1959); 57 cepas estudiadas sero16gfcamente que fueron dfstrf-

bufdas en 16 grupos O por Qufncke. y solo uno de estos grupos 

nostraron una relación antfgéntca con Shlgella sonnef. Shfmada 

y 5dka2akf. dE:;ffuieron JO grupos antfgénfcos (l incluyendo alg.!!_ 

nos grupos an.tfgénfcos som&tf cos encontrados también en el gé

nero Shfgella y 11 antfgénfcos H, 

Whang y Colab. en 197Z mostraron que las cepas de~ 

monas shfqellofdes poseen el antfgeno coman de las enterobact!. 

rfas. 

Sf bien el mecanismo de acción de f.· !!!..!Jlellofdes no es

tS bien delucfdado, se ha sei\alado por algunos autores la pro

duccf6n de una enterotox1na termnestable, paru .. lendo ~Jt1stfr -

unanimidad respecto a que su mecanismo patogén1co no es tnvas!. 

vo. Las caracterfstlcas invasivas clfnfcas; diarrea acuosa sin 

sangre nf moco apoyarfan esto último sugiriendo un mecanismo ... 

enterotoxlgénico. 

Plestomonas ha sido asociada frecuentemente a diferentes 

tfpos de infecciones. Se reconoce fundamentalmente que puede -

ser causante de gastroenteritis ya que la mayorfa de los afsl~ 

r:lfPntr'I!'; rroceden de pacientes con diarrea, stn embargo casos -

de menlngttfs, septicemias, coleclstitfs han sido reportados. 
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Con algunas excepciones f.· shtgello1des no ha sido atsl!, 

da de heridas o procesos inflamatorios, las especies sin emba!, 

go. juegan un papel patogéntco en el tntesttno humano, los ca

sos de diarrea han aumentado en varios grados de severidad. 

la prueba de senstb111dad anttbtóttca de 12 cepas de!• 

shtgellotdes indicaron senstbiltdad a todos los compuestos es

tudiados; Amptctltna, Tetractltna, Clorafentcol·, Cefalottna, -

Cefotaxtma, Mezosiltna y Sulfametoxasol. 

·2,S ASPECTOS ECOLOGICOS Y EPlDEHlOLOGICOS. 

Un número de brotes epidémicos de diarrea atrtbufdas a -

~· shigello_!!!u como et agente causal ha sido reportado de 

Africa, India y Jap6n (Vandepttte y Colab,, 1975-1980; B.hat y 

Colab,. 1974¡ Sanyal Y. Colab •• 1975¡ Tsukamoto y Colab. 1 1978) 

Descrtpctones de casos aislados bien documentados, exis

ten t9ualmente en cltmas templados. Aparentemente~. shtgelloi 

~ no pertenece a la flora normal del tntestfno humano, so

lo en algunos casos el hombre se· ha encontrado como portador -

de sfntomas del organismo. 

Es m&s frecuente que el animal sea et portador, de este 

modo ~· shiqettotdes ha sido aislada del pescado y otros ant~ 

males acuittcos y de algunos mamfferos como el perro, el gato, 
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la cabra, changos, monos, etc., algunos animales, sin embargo, 

desarrollan sfntomas de la enfermedad. 

La fnvestfgacfón en la ecologfa y eptdemtologfa ha stdo -

fuertemente estimulada por hallazgos accidentales del organis

mo en anfmalP'> ~r:u.ltf'"<:IS de clfll'aS t'!~rl:!t~':li:.. [c¡tos '1a11azgos 

tienen que ver con una búsqueda sfstemáttca del organismo en -

el intestino del pescado en varfas partes del mundo, después 

de que la presencia del organismo en el intestino del pescado 

ha sfdo establecida en un alto porcentaje, subsecuentemente de 

la deteccf6n del organismo en la superffcfe del agua. 

Pocos afslamfentos se han hecho de fuentes extrafntestfn~ 

les, la mayorfa de la.s cepas de origen humano se han obtenido 

de h~ces diarréicas de pa~ientes habitantes de &reas trop1ca-

lc!o y ~:.ctltrup;cdle~ (~ia.1. ld1re. Kenya, /o1a1J.1yasca!'• Tahttf, -

Cuba, Tailandia, lndial• y otros pafses como Japón y Austra•--

11a, Los portadores son muy raros, aunque se han reportado ex

cepciones, particularmente en 6reas endémicas, como Tailandia, 

con porcentajes de 2 a 241, 

Las variaciones estacionales afectan el número de organf! 

mos detectables en la superficie de muestras de agua como se -

observó en Japón y Europa, donde los halla2gos fueron obtenf-

dos únicamente en estación templada, esto se explica por el -

efecto de que la bacteria no se mult1plfca a temperaturas aba

jo de SºC, 
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~· shigelloides puede aún ser aislada en cantidades de

clinables (bajas} después del comienzo de la estación calten-

te a temperaturas entre 3 y 7ºC, 

2.6 ASPECTOS CLINICOS DE LAS lNFECCIONLS CAUSADAS POR -

AEROHONAS lr_, Y PLESIOHONAS SHIGELLOIDES, 

Aeromonas y Plesiomonas han sido relacionadas con enfe~ 

medad gastrointestinal moderada de curación espontáneao la -

diarrea es acuosa, no mutoide y sin sangre en la mayorfa de -

los casos, aunque, en casos graves puede ser verdosa, esponj~ 

sa y con sangre. 

Se han descrito casos posiblemente adquiridos a partir -

de la ingesti6n de ostiones o del manejo de serpientes, No es 

posible calcular el periodo de incubact6n. La duración de la 

enfermedad es de a 7 dfas en individuos normales. pero en -

infantes puede ser mayor. 

En pacientes con enfermedad hepato-b,liat o procesos ma

lignos pueden presentarse complicaciones graves como seps1s. 

La rev1s16n de la lectura mostró que en este tipo de ca

sos. aproximadamente el 401 ocurre en suj~tos con leucemia. -

~1 151 en personas ce~ otra enfermedad maligna y el 301 en -

personas con hepatitis. 
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En ta literatura espaffola hay un caso de gastroenteritis. 

en el que, et ú'nfco patógeno fntestfnal que se afsló en las h!_ 

ces fue Plesfomonos shfqel lofdes. 

Se trata de una persona que se le diagnosticó hepatftfs -

a crfoglobulfnemfa mfxta, por lo que estaba en tratamiento con 

glucocorticofdes, Se le reagudfza la sfntomatologfa en rela--

cfón con su neuropatfa, con dolor intenso en zonas dfstates de 

las cuatro extremidades, hfporreftexia y pérdida de fuerzas 

con atrofias musculares, reffere .istmfsmo en los últimos dfas. 

dolor abdominal tfpo cólico, y a Tos cuatro dfas de su ingreso 

presenta nluseas, sin vómitos y episodios dfarrétcos, con he-

ces lfqufdas, sin sangre, nf moco, ni pus, en número de 8 a 10 

derec~cfones por dfa, precedfdas de dolor c61fco que se alfvfa 

con la tiep~s/~f5"• el pacfente no presen:6 fiebre, 

En dos coprocultfvos sucestyos realfzados con dos dfas de 

intervalo. se ~fs16 Gntcamente Plesfomonas shigellofdes, 

la diarrea remftfó de forma espontinea a los cuatro dfas. 

stn tratamfento antfbfótfco, realizándose únicamente reposf··

cf6n hfdroelectrol ftfca. 

f. shfqellofdes se ha aislado fundamentalmente en las he

ces de pacientes con diarrea, de pafses tropfcates y sub-trop! 

cales y muy raramente en Europa, excepcfonalmente se ha encon-
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en tndtv1duos sanos. 

Produce cuadros de gastroenterttts, que son en general -

leves en el adulto. 

La asociatión de tratamientos 1nmunosupresores y/o pato• 

109fa hepatobtliar ha sido seftalada por varios autores, de 

aquf la importancia de hacer referencia al· caso mencto~ado ª! 

ter tormente. 

E~ el estudio de los 53 n1ftos con Aeromonas asociadas a 

diarreas que se llev6 a cabo en la Untversidad de Oklahoma, -

se mencionan los Cftractercs clfnicos y las caracterfst1cas de 

las muestras de los pactentes en estudio. por eJcmplo: de los 

pacientes de los cuales se als16 ~· ~ €1 JJS present6 -· 

fiebre, el 22% vómito, lli trastornos abdomlnales y la mues-· 

tra fue acuosa en el 691, con sangre en el 17% y con moco en 

el 19%. En los que se ais1ó ~ hydrophtla, el 12,5% presentd -

fiebre. 50% vdmito, 0% trastornos abdominales. la muestra fue 

acuosa en el 50~ de los casos. en el 251 presentó sangre y en 

el 12,si moto. Cuando la bacteria que se aisló fue ~· !.E.ÉL!!. 

el 83% de los pacientes presentaron fiebre, el 100% v6m1to, -

el 17$ trastornos abdominales, 1~ muestra fue en el 831 acuo

sa, en el 17S se le encontr6 sangre y no contenfa moco. 



39 

J.- MATERIAL V METODO 

3.1 Procedencia y seleccf6n de cepas. 

Se tomaron 56 cepas puras de Aeromonas !.l!.•• y 44 de !l!.!.1..2. 
~ shfgello1des del cepario del laboratorio del hospital An

gel Leaño, todas ellas aisladas de heces. 

Las cepas de Aeromonas se encuentran congeladas para su -

conservacf6n en caldo BHl-glicer~l • y las cepas de Ple tomonas -

se conservan por picadura en peptona agar. 

3.2 HETOOOLOGIA HICROBIOLOGICA 

3.2.l E~tandarfzacf6n de las cepas. 

Se toman las cepas y se siembran en agar sangre sfn antt-

b16tfco, esto se hace co~ el objeto de rejuvenecer la cepa y -

trabajar con colonias j6venes, una vez sembradas en agar san--

gre1 se incuban a 37°C por 24 horas. 

Una vez transcurrido el tiempo de fncubacf6n, se toma de -

las colonias m!s aisladas, las que sean necesarias para hacer 

una suspens16n en soluc16n salina y llevar la suspensf6n a la• 

turbidez del tubo número uno de la escala de Me Farland, que -

l1ene und contentractón de 3.0 x 103 Unidades Formadoras de Co

lonias. 
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Llevada la suspensf6n a la misma turbidez del tubo uno de 

He Farland, se hacen diluciones 1:10 y 1:100, agregando a un -

tubo estéril 0.1 ml. de la suspensión y 0.9 ml. de sol~ctón s~ 

ltna estéril para la dilución 1:10, y de esta solución se toma 

0.1 ml, con 0.9 ml. de solución salina para la dilución 1:100. 

J.2.2 Inoculación en caldos de enrtquecfmtento. 

En este estudio se evaluó la selectividad de los caldos -

de enrtquectmtento que son tlajna y Selenfto para la recupera-

cfón de Aeromonas !J?.. y Plesfomonas shfgellofdes, 

De la dilución 1:100 se tomó un fnóculo con una asa cali

brada a 0,001 ml., este tnóculo se depositó en un tubo que co~ 

tiene eKactamente 8,0 ml, de caldo Hajna, y se tomó otro fnóc~ 

lo igual para depositarlo en otro tubo con 8,0 ml. de caldo S~ 

lenito, 

Una vez hecha la inoculación en los diferentes caldos de 

enriquecimiento, se incuban a 37° por 24 horas, transcurrido -

este tiempo se hace la cuantificación del crecimiento bacteri~ 

no por el método turbidimétrico, 

Referencias de los caldos Hajna y Selenita, utilizados p~ 

ra este estudio: 
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CALDO HAJllA PARA GRAM NEGATIVOS 

Uso al que se destina: 

El caldo Hajna Gii es un medto l{quido selectivo utiliza

do para el cultivo de organismos gram negativos procedentes -

El caldo Hajna GN. se prepara de acuerdo a la f6rmula de 

Hajna que se describe en el Manual Dtfco. Hajna sugtrtá el e!!_ 

rtquec1m1ento de organismos procedentes de torundas rectales 

en caldo Hajna GN 0 durante 1 a 6 liaras antes de sembrar en m~ 

dios sól tdos, 

Dicho caldo tambtiin demostrd ser de utilidad en el atsl!. 

miento de organismos gram negativos procedentes de orina. co! 

g~•o~ de sang.-~. torundas tmpreanadas de organismos proceden
tes de utensilios de la comtda y bebida, torundas de organis

mos procedentes de la garganta y a partir de especímenes de -

espectorac16n. Se recomendó una temperatura de incubacidn de 

30°C para el cultivo de organismos gram n.egativos procedentes 

de espectorac16n. 

Croft y Hitler compararon la 1noculac16n directa de to--

rundas rectales, con torundas que fueron colocadas en un tubo 

de caldo Hajna GN, y luego se inocularon en los medios hab1-

tLa12j despu~s d~ 6 u ·e huras dd incubaci6n. E~los informaron 

de más aislamientos de Sh\gella mediante el uso del caldo 
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Hajna, que con la 1noculacfón directa o inmediata en los me-- .. 

dios de afslamfento, 

Solo se aislaron J cepas de Salmonella 11 partir de 2,696 

especfmenes examinados en esta serte. Esta baja recuperación -

de Salmonella no indica que este caldo no consiga enriquecer 

estos organismos, sino que Salmonella nu estaba presente en -

cantidades apreciables. 

Hajna obtuvo 127 afslamientos de Salmonella y 105 de!!!...!..=. 

gella procedentes de 486 torundas rectales utflfzando caldo 

GN, Croft y Mfl ler sugirieron que este caldo de enrfquecfmfen

to seria útil para operaciones de estudio en el campo, 

La trfptona sirve como nutriente en el medio. El citrato 

sódico y el desoxfcolato sódico son bactericidas para or-ganfs

mos gram positivos e inhiben el. desarrollo de coliformas. mie!!_ 

tras que los fosfatos sirven de buffer. La incrementada conce!!. 

tración de manftol sobre la dextrosa ayuda a limitar el creci

miento de Proteus y a acelerar el crecimiento de Salmonella y 

Shigella capaces de fermentar el man1tol. Pseudomonas aerug1-

~ y Proteus crecerán en el medio pero no interfieren el de

sarrollo de Shtgella o Salmonella en un cultivo mixto, 

la fól"mula del ca1do Hajna GN, la manera de prepararse y 

el contl"ol de calidad se especifican en el Manual Dffco. 
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El caldo Hajna GN sfn prepararse se almacena por debajo -

de JOºC. una vez preparase se almacena de 2 a B"C. 

CALDO CON SELENITO 

El caldo con Selenfto se recomienda como un medfo de enr! 

quecfmfento en el afslamfento de Salmonella ill.!!J.. y otros mfe!!!. 

bros del género Salmonella, provenfentes de excl"'emento. orina 

y tejfdos infectados. 

La fórmula de este medio es exactamente Ja ·misma que Ta -

del caldo con Selenita F. descrita por Leffson en el Manual ... 

O f feo. 

Guth, Hadre y Theodorascu observaron que f. ~era mis 

~uc~~ptfble ~ la toxicidad del Selenfto ~ódfco quP. ~ • .!.t.e.Ei• 
Guth confirmó la observación de estos dos autores y empleó el 

Selenfto sódico como agente selectivo en un medio de agar y en 

un caldo de enrfquecfmtento para el a1slamfento de!_. !l.e.!!.! 
del excremento. 

leffson amplf6 tas observaciones de.Guth y elabor6 un 

agar con Selenfto y un caldo con Selenfto para emplearlos en -

el afslamfento de bacilos causales de ffebre tffo1dea y parat! 

fofdea. de excremento y orfna y encontr6 que el caldo de enr1-

queclr.nfir.,Lto era el 111.is· pro1Aetedor. 
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Letfson demostró que el caldo con Selentto no era lo suf! 

ctentemente tóxico para inhibir ca11formes y enterococos feca

les. St_n embargo. los bacilos del colon se reducfan en número 

durante las primeras 8 a 10 horas. y a partir de entonces au-

rnentaban de modo bastante rápido. 

Por el contrario, los bacilos de la tifoidea se reprodu-

cfan r&ptdamente desde el prtnctpto. Proteus y Pseudomonas no 

se tnhtbfan. Los organismos de la dtsenterfa y alcalfgenes se 

tnhtbfan. 

letfson observó que el medio con Seteñtto actuaba más ef! 

cazmente bajo una tensión de oxfgeno reducida. Para proporcio

nar condtctones 6pttmas, el caldo se distribuyó en tubos, para 

que diera una profundidad de 6 cm. o más. Empleando el enrtqu~ 

c1miento en cond1c1ones óptimas. Letfson pudo aislar muchos -

más organismos del g~nero Salmonella que por la colocación di

recta en placas sin un enriquecimiento previo. 

En un estudio realizado por Felsenftlf sobre las medios -

empleados para la recolección y conservación de excrementos p~ 

ra el a1slamtento e tdenttficactón de Salmonella, Shtgella y -

~.!2..2..!..tntesttnales, informó sobre un aumento en el número 

de laboratorios que empleaban et caldo con Selenita como medio 

de enrtquectmtento. 

Jenghem. Hal y Pomeroy manifestaron en un informe del ca-
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mfté que en un estudio comparativo realizado desde Octubre de 

1946 hasta Febrero de 1950 0 el agar con Su1ffto de Ufsmuto y 

el SS agar (agar para Salmonella y Shfgella), permftfan un m~ 

yor número de afslamfentos especfffcos de ~· pollorum y ~. B.!. 

llfnarum. Estos medios selectivos escogidos, suprimían el d~ 

sarrollo de colfformes. El enrfquecfmfento de las muestras 

con caldo con Selenlto, con el beteado sobre agar con Sulfito 

de Ufsmuto, dfó el mayor número de aislamientos, seguido por 

el agar 55 y después por el agar Mac Conckey. 

El caldo con Selenita produjo un mayor número de afsla-

mfentos con éxito, del que consfgufó con caldo de Tetratfona

to. 

En el exSmen de muestras fecales, el caldo con Selenita, 

~e fnn~111a affadiPndo 2 ml, dP ura ~usnensf6n #ecal. en tubos 

con 8 ml, del medfo, Después de mezclar bien. los tubos se f~ 

cuban a 37ªC 0 durante un perfódo de 18 a 24 horas. Para el 

exSmen de tejidos infectados. se maceran de 1 a 2 gramos del 

material• en una cantidad de 10 a 15 ml. de caldo con Selenf

to0 uttlfzando para ello una pipeta o una varilla de agtta--

cfdn estéril antes de realizar la fncubacfón. 

Para el exámen de orfn~. el caldo con Selenfto deberi -

prepararse en ccncentract6n doble y colocarse en tubos de 5 a 

7.~ ~!. E~te :lldo s~ inocula con un volumnn fgual a la mue~ 

tra de crfna y se fncuba según lo descrito anteriormente. 
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Después de incubar se vierte cierta cantidad del cultivo 

enriquecido sobre una placa de agar con Sulfito de Bismuto y -

una cantidad similar sobre una placa de agar SS. Estas placas 

se incuban a 37ºC y se examinan de 18 a 24 horas, La placa de 

agar con Sulfito de Bismuto debe incubarse por 45· horas antes 

de deshecharla como negativa. 

3.2,3 Valoración del desarrollo. 

3.2,3,l, Método turbtdimétrtco: 

Hay varios métodos de cu anti ftcactón bacteriana como son: 

Cuenta directa (microscópica) de bacterias. Método de Recuento 

encimara; estos métodos tndtcan la población total• que tncl!!, 

yen células vivas y muertas. Este dato suele ser Util pero por 

lo regular es mis interesante conocer la población de microor

ganismos vivos. 

Los microorganismos vivos se cuentan o esttman solamente 

por un método que depende de la acttvtdad vital valorabl.e¡ mu! 

t1pltcactón celular 1 la fermentación de la l¡¡ctosa o la dlgcs

tt6n de ta celulosa. Suelen emplearse dos métodos de cultivo. 

esto es; el recuento por dtluc16n y el recuento de colonias. 

El postulado básico que fundamentan ambos métodos es que st -· 

cualquier célula viable (vtva)· inoculada en un medio reciente 

se multiplicará y productri datos de crecimiento de f&ctl con~ 

ctmtento como son: Turbidez. presencia de ácido o de gas en el 
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caldo, tolonfas en agar. Esta presupos1c1ón no siempre se ju~ 

tiftca, especialmente con cantidades muy peque~as de bacte--

rias, y constituye la fuente de error que reconocen los bact~ 

riólogos. 

No obstante los resultados obtenidos por exámenes repet! 

dos para u~a muestra dada son bastante reproducfbles. en for

ma tal que los métodos tienen la ventaja de uniform1dad, aun

que no de exactitud. 

Otro método de cuantificación bacteriana es el de turb1-

di~etr1a con el cual puede precisarse con bastante e~actitud 

el namero de bacterias, y con mayor facilidad, al estimar el 

grado de turb1dez de la suspensi~n. 

SuP.le ut111tarse un espectrofotómetro. y se lee la -·

transmttancfa de luz (T). o la densidad óptica (00) Absorban

cia {OOP·logT) en la escala de galvanómetro. 

El valor de t varfa según la longitu~ de la vfa luminosa 

a través de la suspens16n, segdn el solvente, la longitud de 

onda de la luz y la fndole y estado f{sico del organ1$~0, asf 

co~o en función del número de bacterias. Por lo tanto,•es ne

ce$ar1o eliminar o estandarizar todas las variable~. excepto 

la dltima. 

Se ut11fzan cubetas adecuadas y el instrumento se ajusta 
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para una absorbanc1a luminosa a 0,000 a través de un solvente 

sin bacterias, esto se establece empfrtcamente, luego se ensa

ya la suspensión en condtctones idénticas y se lee su Densidad 

Opttca o absorbanc1a. 

La turbtdtmetrfa es más eftcáz con suspensiones de densi

dad moderada. Indicará la cantidad total de células o bacte--

rias vivas o muertas. 

La lectura de la absorbancta en caldo Hajna se realizó a 

una longitud de onda de 430 nm, con blanco de caldo respectivo 

estéril, y en caldo Selentto se llevó a cabo a 400 nm contra -

un blanco de caldo Selentto stn inocular, ésto es, debido a -

que el ~elentto tiene mayor tntenstdad de color que e\ caldo -

Hajna por lo que a menor longitud de onda mayor es el paso de 

la luz. 

3.2.3.2 Método por recuento de colonias. 

Este método se basa en la presupos1ci6n de que cada bact~ 

ria inoculada en un medio de agar nutritivo o en su superft--

c1e. se mult1pl1cará y producirá una colonia visible. en cons~ 

cuencia el número de colonias será el mismo que el número de -

bacterias viables inoculadas en el agar. Por ejemplo: un mili

litro de una muestra original que contenga 100 bacterias por -

ml. se espera productrS 100 colonias, ~úmero que puede contar

se stn problemas, una muestra que contenga 2.5 x 106 bacterias 
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/ml. proporcionará una placa demasiado. poblada para contarse 

aún más. los productos metabólicos de las bacterias inhibirán 

el desarrollo de las colonias vecinas. 

Convtene dtlutr dicha muestra, y cultivar en placa 1 ml. 

de una solución a to 4 leste es 1:10,000), el número de colo

ntas obtenido será de 250, y se multiplicará por to 4 , re~{pr~ 
ca de la dilución para saber el número de bacterias por ml, -

de la muestra original. 

Suelen prepararse además de la placa en estudio, dos o -

tres placas más de muestras de cada una de las diluciones en 

los ltmltes crfttcos anticipados. Los cultivos en placa de la 

dtluc16n que proporciona de ~O a 300 colonias pueden contarse 

fácilmente y con eit.actitud el promedio multtpltcado.por la :r!_ 

~fprn~~ ~e 1a d11uct6n. da u~ r~sultado oue se expresa "bact~ 

r1as por m1111itro". Las otras placas de cultivo muestran 

ciertas dis~repancias atr1bufdas a la d1str1buci6n irregular 

de bacterias. errores al maniobrar con pipetas y contar, y -

otros factores. El error normal en el recuento de placa puede 

ser incluso 10 por 100. 

El método de placa proporciona un recuento mfnimo de bac 

ter1as viables. Algunos mtcroorgantsmos suelen aparecer en -

acúmulos que no se disgregan al preparar las diluciones y en 

co.1secu~ncla L~d~ ac~mulo produce una colonia. AO~ mis bacte

rias individuales pueden quedar atrapadas en agar. tan cerca-
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nas entre sf que sus colonias se unan y se les cuente corno -

una sola. 

Los métodos de dilución y de recuento de colonias para 

estimar las poblaciones, se emplean ampliamente .st se desea 

hacer un recuento del número de bacterias vtvas. 

Conv1en~ tnststtr que no puede confiarse por entero en 

un método de cultivo para obtener una esttmact6n exacta del 

número, total de mtcroorgantsmos en una población heterogénea 

desde el punto de vista ftstológtco, dado que ningún medio -

de cultivo o grupo de condiciones de tncubactón permiten el 

crectrntento de todos los tipos de bactertas, los mtcroorga-

ntsrnos con gran espectftctdad nutrtcional necesitan tngre--

dtentes especiales del medio; algunas bacterias son tnhtbi-

das por sustancias que facilitan el crecimiento de otras. 
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4 ... RESULTADOS 

Se procesarQn 100 cepas puras en t.otal. 44 fueron de fil- .. 
siomonas shigellofdes y 56 de Aeromonas !P.· 

Corno se menctond anter1ormente, las cepos de P1es1omonas -

shigello1des se encontraban conservadas en aqar peptona. y las 

cepas de Aeromonas !.!!.• c:ongel¡¡.das en B«I-gl 1cerol • se tomaron -

dichas cepas para su estudio por el método ya descrito. 

Las 44 c~pas de Plestomonas shigelloides procesadas en cal 

do Hajna, con un 1n6culo inicial de 3.75 e 102 UFC/ml., se inc~. 
baron a 37ºC. por 24 horas. 

Transcurrido este t1empo se observó que: en 41 de las 44 -

tCJ':!': err c~t·~di"I rire::entaron cr"?Ct.,1ento unff'!>rme. corroborando 

la lectora turbid1~étr1ca en absorban,fa con la escala de Me·-

Los resultados obtenidos se fndfctin el la tabla 4.1 

En este estud1o no se pudo trabajar con el método de cutin

tt ffcación de colonias debido a que el desarrollo en el med1o -

de XLD, de las colonias que desarrollaron en el medto de enrf•• 

quecimtento tratados en este estudio fue tan grande que las co~ 

lordos ~e to1nt..to11 como incontables, aún :uando se les hicieron 

diluctoneso 1:100 1 1:1000, 1:10000 y 1: 100,000, pero el número 
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de colonias no correlacionó con las diluciones. ya qu~ set~ 

m6 en cuenta el hecho de que a mayor dtlucidn la probab11)-

dad de error también se incrementa. por lo que se descartó -

este método y solo se prosiguió con la técnica de turbtdtme

trfa. 

Las cepas que se estudiaron por el método de recuento -

de colonias y los resultados obtenidos de dichas cepas se 1~ 

dtcan en la tabla 4.Z. 
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las concentraciones de los tubos en la escala de Hac -

Farland se encuentran de la siguiente manera: 

ESCALA DE HAC FARLAND 

Tubo !lo. 3,0 X 10• U FC/ml 

Tubo !lo• 2 6.0 X 10 8 UFC/ml 

Tubo No. 3 . g·, o X 10 8 UFC/ml 

Tubo t~o. • 12.0 ' 10• UFC/ml 

Tubo tia. 5 15,0 X 10
8 UFC/ml 

Tubo No, 6 • 18,0 ' 10ª UFC/ml 

Tubo llo. 7 21, 0 X 108 UFC/ml 

Tubo 110. 8 24.Q X 10ª UFC/ml 

Tubo llo, 9 • 27,0 X l 0.
8 UFC/ml 

Tubo flo, 10 30,0 X 1 0 8 
UFC/ml. 
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TABLA 4,1 

RESULTADOS DE LA VALORAClON DEL CRECIMIENTO DE PLESJOMONAS ~ 
LLOIDES EN CALDO HAJNA OESPUES DE 24 HRS. DE lNCUBAClON A J7ºC, 
CON UN INOCULO INICIAL DE 3. 75 x 10 2 UFC/ml, 

• No. Cepa 

2 
3 

4 
5 

• 
7 

B 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

lG 
17 
lB 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 

Condic16n de Lectura Turbidimétrica en 
la muestra absorbanc1a (A .. 430 nm) 

.. 0.368 

+ o.404 

0.396 
+ 0,340 

+ o.353 

+ o. 370 

... 0,358 

+ 1.009 

+ 0,355 

0.821 

+ 0.287 

+ o. 375 
0.377 

+ o.Joo 
+ 0.352 

+ o.zag 
+ 0,360 
+ 0,338 

+ 0.341 
+ 0,306 

+ 0.141 
+ 0,338 
+ 
d 

+ Aero y Ples 

+ 

0.320 
0.320 
0.340 

'0,342 

Lectura con escala 
de Mac Farland. 

Tubo No. 6 
Tubo No. 6 

Tubo No. 6 

Tubo No. 6 

Tubo No. 6 

Tubo No. 6 

Tubo No, 6 

Tubo tlo. 10 

Tubo No. 6 

Tubo No, 9 

Tubo No. 5 

Tubo No, 6 

Tubo No. 6 

Tubo No, 6 

Tubo No. 6 

Tubo No, 5 

Tubo No, 6 

Tubo No. 6 

Tubo No, 6 
Tubo Ho, 6 

Tubo Ho, 3 

Tubo No, 6 
Tubo No. 6 

Tubo tlo. 6 

Tubo tlo •. 6 

Tubo tlo. 6 
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No. cepa Condición de lectura turbfdfmétrica en Lectura con escala 
la muestra Absorbancia ( '- • 430 nm) de Hac Farland, 

27 + O, JB2 Tubo No. 6 

28 + 0.366 Tubo No. 6 

29 + 0,420 fobo No. 7 

30 + 0.374 Tubo No. 6 

31 + 0,371 Tubo tio, 6 

32 + 0,367 Tubo No. 6 

33 + 0,340 Tubo No. 6 

34 + 0,382 Tubo No. 6 

35 + 0,357 Tubo No. 6 

36 + 0,364 Tubo No. 6 

37 + Acro. y Ples, 0,343 Tubo llo. 6 

38 + 0,402 Tubo No. 6 

39 + 0.372 Tubo No. 6 

40 + 0,297 Tubo No. 6 
41 + 0,339 Tubo No. 6 

42 + o. 317 Tubo No. 6 

43 + 0,303 Tubo No. 6 

" + 0,348 Tubo No. 6 

CONDJCION OE LA MUESTRA: + Heces d1arré1cas 

Heces formad as 

d Dato desconocfdd; 

En base a los resultados resportados en la tabla 4,1. ob

servamos que la mayorfa de las lecturas en absorbancfa corres

ponden en la escala de Hac Farlan al tubo No, 6 o sea al que -

contiene una concentract6n de 18 x 108 UFC/ml., esto nos 1nd1-

cw llU« <:!l Jcsa1-rol lo en la mayori'a de las cepas tnoculadas en 

el caldo de enriquecimiento Jlajna fue uniforme. 
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Algunas cepas como la número 8 y 10 tuvieron una lectura 

de absorbancta muy elevada, pero analizando estas cepas con 

pruebas bioqufmtcas se comprobó que fueron contaminadas con 

Pseudomonas en la manipulación para su estudio. 

Observamos que la cepa número 21 presenta una absorbancta 

muy baja comparada con la mayorfa (abs. • o~141). pero como S! 

lo se observó una cepa, no se considera s1gn1f1cattvo. 

Las cepas 17 y 18 se sembraron en XLD para recuento de C!!_ 

lonfas después de la tncubactón en caldo Hajna se hicieron d! 

luciones, se hizo la siembra en XLO, se incubaron 24 hrs. a 

39ªC., los resultados se reportan en la tabla 4.2. 
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TABLA 4.2 

CUANTIFICACION DEL CRECIMIENTO BACTERIANO EN PLACA DE PLESIOMO 
~ SIHIGELLOIDES SEMBRADAS EN XLD E INCUBADAS A 37ªC POR 24 -
HORAS CON UttA DILUCION 1:100,000. 

No. CEf'A l.OIUIJCION o~ LECTURA EN CONíEO EN PLACA EQUIVALEN LECTURA TUBO DE 

17 

18 

LA MUESTRA ABSORDANCIA DIL. 1:100,000 CIA EN UFC. HAC FARLAND. 

+ 

+ 
O.JGO 
0,338 

178 col. 
171 col. 

l,78Xl07 

1.11x107 
Tubo No, 6 
Tuba No. 6 

El conteo en placa nos indica el número de bacterias vi!. 

bles, comparando la equivalencia en UFC con la escala de Mac -

Farlan~. vemos que ésta concentrac16n es menor que el tubo nú~ 

mero 1 de la escala, sin embargo, la lectura de la absorbancta 

rle 1~ ~e~~ tnocul~da •n caldn Hajna nos corresponde al tubo n! 

mero 6 de dicha escal~, lo que nos indica que la mayorfa de 

las bacteria~ se encuentran muestras. 
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RESULTADOS DE LA VALORACIO" DE PLESIOHONAS SHIGELLOI 

E!.§. EN CALDO SELENlTO OESPUES DE 24 HORAS DE INCUBA-. 

CION A 37ªC. CON UN INOCULO INICIAL DE 3.75 X 10 2 -

UFCfml. 

Se procesaron 44 cepas de Ples1omonas Shigelloides con -

1~ metodologfa anteriormente descrita. 

El desarrollo de las 44 cepas en caldo Selenita fue neg_! 

t1vo habiéndose·ut111zado el mtsmo tnóculo que en caldo Han--

na. 

Además las cepas, 21 0 22, 23, 24 y 25 se inocularon con 

una concentración de J.75 x 104 UFC/ml., que provenfa dtrect.!. 

mente de una concentración bacteriana del tubo número 1 de -

Me Farland tomándose el tnóculo con asa calibrada a 0,001 ml. 

y aún asf a una concentración mayor, ninguna de estas cepas -

presentó desarrollo. 

Las cepas número 8 y 10 presentaron desarrollo en caldo 

Sclen1to pero como ya se menc1Ón6, dichas cepas fueron conta

minadas en su man1pulac16n por Pseudomonas. 
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AEROMONAS EN CALDO HAJNA. 

Se procesaron 56 cepas de Aeromonas !.I?.• en caldo Hajna, 

con un fnóculo fnfcfal llevado a una concentracfón de 3.75 x 

102 durante 24 horas de fncubacfón a 37ºC. 

De estas 56 cepas solo desarrollaron 23 1 o sea el 411 1 

las cudles se pueden subdividir en 4 grupos: tabla (4.3). 

a) Aquellas que no presentaron desarrollo. 

b) Aquellas cuya concentración se estima entre los tubos 1 y 

2 de la escala de Mac Farland, en este grupo soto se en--

cuentran 4 cepas o sea un 17.4Z. 

e) Aquellas cuya concentración se estima entre los tubos J al 

9 da dicha escala, en·este grupo desarrollaron 15 cepas o 

sea el 65.2%. 

d) Aquellas cuya concentración es mayor o igual del tubo 10 -

de la esCala. las cuales fueron 4 cepas y corresponden al 

17.4S del total de las cepas que presentaron desarrollo. 

AEROHONAS EN CALDO SELENJTO 

De las 56 cepas procesadas de Aeromonas .u!.• en caldo Se

lenita con un fndculo fntcfal que corresponde a una concentr~ 

c1dn de J,75 x 10 2 incubadas a 37ºC durante 24 horas. solo d~ 
sarrollaron 10 cepas o sea el 17.91 pero solo 2 (3.71) tuvfe-
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ron un valorslgnstrnUJca..t1va d:e c.recimtentu bacteriano. 

Estas JO ce 'e'!9U d-esarro 1 laron tamb1én en caldo Uajna con 

un valor mtt(~i ~ll r~presehtattvo de reproducción bi1Ctf!r1a-

••. 

Los rnalt=nudos de las 56 cepas de Aermonas ll• procesa .. 

das en e.m~u e-.. ,J~os de enriquecimiento se 1ndtc.in en las ta· 

b\as 4.J 14,4 A.I, 
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TABLA 4. 3 

RESULTADOS DE LA VALORACION DEL CRECIMIENTO DE AERQ 
HOllAS SP. EN CALDO HAJNA OESPUES DE 24 HORAS DE IN-
CUBACIO!l A 37ºC COll "" tNOCULO IlllCJAL DE 3.75 ' ID 2 UFC/ml. 

No. C!:rA CC!lf"-C!".'~' 01'.. LEt:T•Jlt/I 1unri1011:ETR!Cll Ell 1!'-ITERPRETACION 
LA ~UESTRA ADSORBANCIA {A• 430) nm) DEL DESARROLLO GP 

+ 0.006 NEG. • 
2 + ·o.oog NEG, • 
3 0.002 NEG. • 
4 + 0,015 NEG, • 
5 + 0,015 NEG, a 
6 0,009 NEG, • 
7 0,282 POS. e 
B + ·a.011 POS. b 
9 + 0.240 POS, e 

JO + 0.019 NEG. a 
¡¡ ·o.6Jo POS. d 
12 + ·o. 396 POS. e 
13 + 0,808 POS, d 
14 ·0,399 POS. e 
15 0,018 NEG, a 
16 • 0.244 ros. e• 
17 0,025 NEG. a 
18 • º·ººº NEG, a 
19 - ·0.014 NEG, • 
2D + ·0.021 NEG, • 
21 + 0,015 NEG, a 
22 + 0,126 POS. b 

" + 0,009 NEG, • ,, 
+ 0,017 NEG. a 

25 "0,698 POS d 
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No. CEPA CONDlCION DE LECTURA TURBJOIMETRICA EN JNTERPRETACION 
LA MUESTRA ABSORBANCIA (..\• 430 rvn) DEL DESARROLLO G.P 

26 0.014 ru:G. • 
27 º·ªºº POS. ' 28 + O.l 6J POS,. ' 29 + 0.021 NEG, • 
JO + º·ººº NEG. • 
Ji + º·ººº NEG. • 
32 + º·ººº NEG·, • 
3J + º·ººº POS. ' 34 + 0,387 

POS ' 35 + 0,352 
POS, d 

J6 + 0,675 
NEG. 

º·ººº • 
37 NEG. • 
J8 º·ººº POS, 

0,337 ' 39 + POS. ' 40 0,328 
POS. 

0,329 ' •1 + POS. ' 42 + 0,319 
POS. ' 43 + 0.071 
NEG. a 

44 + º·ººº NEG, a 
'5 + º·ººº llEG, • 
46 + º·ººº POS, b 
47 0, 125 

NEG. 
º·ºº • ,8 rlEG. • 
º·ººº " + POS, ' 50 0,530 NEG. 
0,005 • 

51 d NEG, • 
52 + 0.012 POS. ' 53 + 0,366 NEG. • 
54 0,008 

NEG. 
º·ººº • 55 + NEG. • 

56 + ·º·ººº TOTAL POS. . 2J 
TOTAL NE'G, 3J 
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CONOICION DE LA MUESTRA: +heces dfarréfcas 

- heces formadas 

d dato desconocido. 

INTERPRETACION DEL GRUPO: a. Corresponde al grupo en el cual 
no se presentó desarrollo. 

b. Corresponde al grupo que prese!!. 

tó un·a concentracfón entre los 
tubos 1 y 2 de la escala de 
Mac, Farl and. 

c. Corresponde al grupo que prese~ 
tó desarrollo con una concentr! 
c1ón sfmflar al tubo 4 en ade·
tante de ta escala de Hac. 
Farl and. 

d. Corresponde al grupo que prese~ 
t6 dr.sarrolto con una concentr~ 

cfón mayor al tubo 10 de la es
cala de Mac Farland. 

la fnterpretacfón de los tubos que corresponden al gru

po b que presentaron una concentracfón bacteriana sfmflar al 

tubo No. 1 y 2 de ta escala de Hac Farland. nos fndfca que -

ta bacteria logra reproducirse en cantidades tan pequei'laS; -

que no le perm1t1rfan competir con otros géneros bacterianos 

que tienden a reproducirse de una manera abundante. 
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TABLA 4.3.1 

RESULTADOS DE LA CORRELACION DE CEPAS DE AEROHONAS 

E· DE ACUERDO A SU PROCEDEllCIA DE HECES DIARREICAS 

O FORMADAS CON EL DESARROLLO EN CALDO HAJllA. 

TOTAL DE CEPAS: 

Heces d1arréicas 38 

Heces formadas 17 

DESARROLLO EN CALDO HAJNA 
l i) • 

POSlTlVO 

15 (39.H) 

B (47•) 

NEGATIVO 

23 (60.5') 

• (53') 



TABLA 4.4 

RESULTADOS DE LA VALORACION DEL CRECIMIENTO DE AERO
MONAS SP. EN CALDO SELENITO DESPUES DE 24 HORAS DE -
l«CUBACJON A 37ºC. CON UN INOCULO INICIAL DE J.75 K 
10 2 \JFC/ml. 
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ho. lepa CMSO LECTURA TURIJJOlMETRJCA Ett lNTERPRETACION 

7 

11 
12 

13 

16 

22 
25 
27 
34 

40 

ESTUDIO COUDICION ABSORVANCJA {l\•400 1\11\) DEL DESARROLLO 

fP-417 0.021 NEG. 
rP-27 • 0.119 POS • 
lP-176 • 0.031 llEG • 

IP-'lO • o.2oa POS • 
FP-l97 0.025 NE G. 

F'P-178 • 0,037 NEG • 

fP-416 0,041 NEG. 
1069 0.029. NEG. 

lP-121 • 0.021 NEG • 
1105 ó.019 NEG. 

·r1 resto de las cepas no presentaron desarrollo. Las e~ 

pas que presentan una lectura de abosrvanc1a menor de 0,070 

nm. se consideraron como negativas. ya que corresponden a 

una concentracf6n bacter1ana menor Al tubo número 1 de la e!. 

cala de Ma~ Far1and. 
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De las ZS cepas que presentaron desarrollo en caldo Haj

na a 11 de ellas se les htcteron pruebas btoqufmtcas para tde~ 

ttftcar la especie y saber st había alguna relación de espe--

ctes de Aeromonas en el desarrollo de dtcho caldo de enrtqueti 

miento. 

Los resultados de dos de las pruebas bioquímicas para la 

1denttftcact6n de las espetes de Aeromonas se indican en la t!. 

bla 4.S 

TABLA 4.5 

Ho. CEPA GAS DE HlDROLISIS CRECIMIE?ITO CRECIMIENTO 
· a.ucosA ESCULlllA ESPECIES EN HAJNA EN SELENITO 

29 + A. sobria NEG. tlEG. 

34 + A. sobria POS. NEG. 
36 + A. sobria POS. tlEG. 
37 + + A. hydrophtla NEG. Nl:G, 

38 + A. sobria NEG. HEG. 
39 + A. sobria POS. HEG. 
40 + + A. sobria POS. HEG. 
42 + + A. ttydrophil a POS. tlEG. 
43 + A. sobria POS. NEG. 
44 + A. sobria llEG. tiEG, 
48 + A. cavtae NEG. NEG. 

Aún cuando se observa " predominancia de Aeromonas so--

~ no ns posible bas.arse en la especie para indicar s1 hay 

predilecci6n o no de especie por el ca·l do de enriquecimiento. 
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5.- DJSCUSJON Y CONCLUSIONES 

Est~ comprobado que Plesfomonas shfgelloides puede recup~ 

rarse muy fácilmente del caldo de enrfquecfmfento Hajna • con -

una elevada concentracf6n, lo cual nos fndfca que esta bacte-

rfa puede competir ampliamente con cualquiera que presente de

sarrollo en un coprocultfvo ordfnarfo y se quiera recuperar de 

dicho caldO de enrfquecfmfento. 

Observaremos que, debido a la alta concentración que pre

sentaron estas· cepas se produjo una sobre población bacteria-

na, por lo que se realizó una cuantfffcacfón bacteriana en pl~ 

ca, esto no dfó resultado debido a que aún cuando la concentr~ 

cfón bacteriana es elevada el número de bacterias viables está 

dfsmfnufdo, por lo tanto se recomienda que la lectura se haga 

antes de transcurridas las 24 hnras d~ 1~~ubacf6n, P~to para -

evitar lo más posible la muerte de estos microorganismos. esto 

es si.se quiere determinar el número de bacterias viables. 

Calculando los porcentajes de vfabflfdad vemos que: 0.9BS 

i:1ax 10 7 corresponden a la cepa número 17 y 0.95% l.71xI0 7 

1Bxl08 18x108 

a la cepa número 18 (tabla 4.2). se considera un porcentaje de 

vfabflidad muy baJc;>, lo cual nos sugiere que las resiembras se 

efectúen ordinariamente antes de transcurridas las 24 horas de 

1n~u~~cf~n ~n L~l~o ~dJnJ. pdr~ evitar que lbs bacterias lle--

guen a la fase de muerte. 
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Las cepas provenientes tanto de heces diarréicas como fOL 

madas, presentaron un desarrollo similar en caldo Hajna, des-

cartando la posibilidad de relacionar la patogenfcidad de una 

cepa con la resistencia o susceptibilidad a los fnhfbidores de 

dicho caldo. 

Sin embargo, estos microorganismos no pueden recuperarse 

del caldo de enriquecimiento Selenita. 

El .porcentaje de recuperación de Aeromonas !E.• a partir de 

los caldos de enriquecimiento Hajna y Selenita fue bajo {411 y 

J,57S) respectivamente, 

Una expltcacf6n de estos resultados pudiera ser, el cono

cimiento de que algunas cepas de Aeromonas sp. son inhibidas -

por las sales biliares, las cuales se encuentran presentes en 

ambos caldos. 

Se hizo una correlacfOn de las cepas de Aeramonas !.e.· de 

acuerdo a la cond1ci0n de la muestra ya sean heces d1arréfcas 

o formadas. con el desarrollo en caldo Hajna (tabla 4.3.l), -

con el ffn de observar una probable asociación de patagenfci-

dad con la resistencia o susceptfb111dad a las sales biliares 

contenidas en este caldo¡ basándose en que anteriormente se o~ 

tuvo a1slam1ento de Aeromanas !..!!.• de vfas biliares en el Labo

ratorio de Hicrobiologfa ~el Hospital Angel Leafto (caso no pu

blicado), además de otros casos sfmflares, y se encontraran•• 
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porcentajes muy similares en ambos tipos de cepas, lo cual de!. 

carta dicha posfb111dad de asocfac1ón. 

El crecfmtento bacteriano que se presentó en caldo llajna 

fue uniforme en el 98'; de las cepas procesadas de Plesfomonas 

s.-~J.gell_o_~!!_e~, esto es basándonos en las lecturas obtenidas en 

· absorbancia y en base a la escala de Mac Farland. 

La cantidad de Unidades Formadoras de Colonias después de 

24 horas de incubación en caldo Hajna es lo suficientemente al 
ta para recuperarlas en la resfembra de un coprocultfvo, 

Esta reproducción le permite competir con otros géneros 

bacterianos de heces procesadas en cultivos ordfnarfos. 

P1'!~.!_0_I!:?.!!~~ !>hfqellofdes no presentó desarrollo en caldo 

Selenfto, por lo que no debe utf11zarse dfcho caldo en la met~ 

dologfa de rutina para coprocultfvo sf se desea recuperar df-

cho mfcroorganfsmo. 

El porcentaje de recuperacfón de Aeromonas !E.· fue menor 

de un SOt (41%) por lo que no se recomienda el uso de dicho ·

caldo de enrfquecfmfento (Hajna) para el asflamfento de este -

9énero ya que el porcentaje de pErdfda es superior al de recu

peraci6n, además dentro de este bajo porcentaje, algunas de -

\;:~ .:.t·r,as ¡..rcr.cntaro,1 muy poco uesa1·rollo {grup.i b), lo cual 

fndfca una baja competftfvldad de Aeromonas !..!!.• con la flora 
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bacteriana de heces, evitando asf su aislamiento. 

En caldo Selenita solo 2 cepas presentaron valores signi

ficativos de crecimiento bacteriano. por lo que no se recomie~ 

da como caldo de enriquecimiento para la recuperación de~-

~· 
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CONCLUSJON FINAL 

Para la recuperacf6n de Plesfomonas shf2ellofdes, a 

partir de heces fecales puede y debe utf11zarse el caldo 

de enrfquecfmfento Hajna. 

Para la recuperacf6n de Aeromonas !.e.• no deben utili

zarse ninguno de los dos caldos de enrfquecfmfento evalua

dos en este estudio sfno un prfmoafslamfento selectivo. 
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