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I N T R o D u e e I o N • 

Por m~s de dos decenios, los Bacilos Gra.~ nebati-

vos han ocupado el primer lugar como causa de proceso patcl~ 

gico en sujetos cornprometidos, desplazando a las bacterias -

gram posit1vas. 

La causa de este fen6meno es m~ltiple y de~ende de 

la complejidad de la medicina moderna: uso Ce sustancias in-

munosupresoras, aEentes antimicrobianos, procedi~ien~cs q~i

r~rgicos prolcngados e instrumentaci.c?n rnec~rüca, c¡ue a su -

vez, condicionan el sistema in.wunitario lccal y sist~::-.!.ct:., -

al propiciar una puerta de entradas a diversos ~icrooreani~

mos de origen end~geno y ex~geno, que pueden ac~uar cowc ~~2 

ples colonizadores de la lesión o corno invaso~es Ce tejidos

profundos o de los ?rganos de la econonf'a que parece o~iGi-

narse despu~s de la infecci6n intestinal o de heridas. 

El número de informes de infecci~n general en ind! 

viduos normales pa~ece ir en aumento, pero los cás frecuen-

tes se refieren a casos de gastroenteritis. 

Los Bacilos Gram negativos·no fermentadores ~e ·en

cuentran en la naturaleza como habitantes del suelo y del --
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agua y como par~sitos inofensivos en las mucosas del hombre

:; animales. Estas bacterias pueden causar enfermedad po:r eo

lonizaci~n y posterior infeéción de un huésped in.~unodefi--

ciente o llegando a localizaciones est~riles del organismo a 

través de un trauma. Menos de un quinto de las bacterias --

Gram negativas aisladas de las muestras clínicas son bacilo~ 

no fermentadores y la especia predominante entre ellas ----

Pseudomonas Aeruginosa. El 66% de las cepas no fermentadoras 

encontradas en el laboratorio Clfnico de la Universidt?.d de -

California en Los Angeles ( UCLA ) en 1976 fueron P. Aeru;::i

nosa, según ha sido descrito por Fickett y Pedersen. Amiquc

los no fermentadores constituyen un pequeño porcentaje <le --

los aislamientos totales, en general requieren mayor esfuer-

zo para identificaci6n debido a que los microbiÓloG05 están

menos farn111ari=ados con estas bacterias, las que adem~s re

quieren con frecuencia estas bacterias, las que ade~ás re---

quieren con frecuencia pruebas especiales. 

Los Bacilos Gram negativos no fermentadores apare-

cen actualmente como importante prbblema para los laborato-

rios cl~nicos, ya que es un grupo de bact2r~as heterob~neo y 

se han encontrado con dificultades para su identificación, -

porque frecuentemente son inertes en las bioqufmicas utiliz~ 

das. 

Se enfocará este estudio a la población infantil -

ya que están expuestos a este tipo de infecciones debido a -

¡ i 
¡ 1 

!/ 
l¡ 
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factores ante~ ~encionados. 

La 1ntenci6n de esta tesis es enfatiza~ la nec~~i

dad de conocer las v~as bioqu~micas y metabólicas b~sicas en 

la que se fundamentan las técnicas üe identificaci6n de los

aislamientos cl!nicos de Bacilos Gram negativos no fermenta

dores, e ilustrar los rasgos coloniales, que representan l~s 

caracter~sticas des~acables de importanc!a para loz seres h~ 

manos, ya que de esto depende el ~xitc de la pre?enci?n o el 

tratamiento para evitar siguientes infecciones. 

Analizar la utilidad de un estudio epid~rn!lÓbiCo.-

Un primer paso esencial en el estudio de una enfer~edad p~~-

ticular es el describir con exactitud su ocurrencia en la p~ 

blación. Esta descripci6n requiere que la enferoedad especí

fica puede ser conocida con razonable certeza. 

Por otro lado la nueva importancia de tales infec

ciones provienen en parte de grandes cambios en el arnbiente

y modo de vida i~pues~os por la industriali=ac16n de la eco

nom~a y la consecuen~e rnigrac16n de gente a las ciuCade3, -

también cabe ~encionar a los turistas, un foco de infecciG~

muy !mportante. Tambi~n se refiere al considerable incre~en

ta nu.~~rico y proporcional en los grupos de poblaci6n de ca

yor edad, que es el resultado de la d!sminuci6n de mue~~eB -

tempranas po~ infecciones. 



Para. evitar esta dismiriuci6n de :nuertcs se puede -

lograr al establecer métodos de prevenci~n cont~a estas dia

rreas infantiles. 

Se ha preparado un resumen de los conceptos y cn-

racterísticas funda.'!lentales de las especies bacterianas que

se sometieron a estudio, lo más actual con el fin de propor

cionar informaci?n, as~ como hacer un llamado ~ la concien-

cia de los estudiosos para hacerles ver las necesidades de -

la poblaci6n ya que prevenir es-ahorrar a la economía del -

país, tener una poblaci6n sana dará rendimientos y tendremos 

un país mejor desarrollado. 

n El conocimiento minucioso de los factores que -

intervienen en la dinámica de la transmisi6n es básico para

el éxito de los programas " 



" El primer paso hacia el triunfo, 

es no tenerle miedo al -

fracaso " • 
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C A P I T U L O I 

MICROBIOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO. 

1.1 Generalidades. 

Existen microorganismos "que se en'cuentran siempre

presentes en las diversas partes del organismo y son denomi

nadas comensales o flora residente normal, y que bajo cier-

tas condiciones pueden causar enfermedad. 

Al nacer, el intestino es estéril, pero pronto son 

introducidos los microorganismos con el alimento. En niños -

amamantados, el intestino contiene un gran n~mero de E~~ t;rep

tococos l~cticos y Lactobacilos. En los niños alimentados -

con biber6n existe una flora mixta rnt!s en el intestino y los 

Lactobacilos son menos prominentes. Cuando se desarrollan -

los h~bitos alimentarios tendiendo hacia el patr6n adulto, -

la flora intestinal cambia. La dieta tiene· una influencia -

marcada sobre la composici?n relativa de la flora intestinal 

y fecal. 

En la diarrea, el cambio bacteriano puede dismi--

nuir grandemente, mientras que en el estancamiento del l~qui 



7· 

do intestinal se eleva. 

En el colon del adultc nor~al, la flora bacteriana 

residente consiste de 96~ a 99~ de anaerobios ( 3acteroides, 

especialmente beta-l'rag111s, Lactobacilos anaerobios por ---· 

ejemplo Bif!dobacterium, Clostridios ( crostridiur.i oer fr!:i

gens 10 2 - io4/gr. y Peptoestreptococos ) y solo 1-4% d: ae

robios ( Coliformes, Enterococos y un pequeño n~mero ae·Pro

teus, Pseudomonas, Lactobacilos, Candida y otros organismos). 

Los rnicroorganismos susceptibles a los nedi~ncen--

tos antirnicrobianos empleados son reemplazados por ot~os re-

sistentes a ellas, particular~ente Stanhilococcus ::E• En~cro 

bacter ~' Streo~acoccus grupo D, ~.fil?., Pseudomo;.~3 ~ 

Clostr1d1um d1ffic1le y ~ albicans. 

1.2 Metabolismo Energ~tlco Bacteriano. 

Para comprender mejor los resultados de lo~ medios 

de cultivo para aisl~~iento y pruebao bioqu~raicas para ide~ 

tificaci?n, a cont~nuación se da una exPlic~c!?n som~ra del

metabolismo energético bacteriano. 

La degradaci~n bacteriana de los hidratos de carb~ 

no tiene lugar por v~as ~etab~licas e i~plica una serie de -

etapas en las que los iones hidr?ber.o son transfe~idos suce

sivamente a compuestoE de mayor potencias ~edox. con la 11-
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berac1~n rinal de energ~a en la forl:lación de Adenosina Tri-

fosfato ( A.T.P. ). 

La glucosa constituye para la bacteria la princi-

pal fuente de carbono y su degradaci~n se p~oduce po~ tres -

v!as principales y son: La v!a Entner-Duoderoff ( E.D. ), la 

v:!a Embden-,leyerhoí'-?arnas ( E.M.?. ) y la v!a de Warbur-Dis 

kens { Hexosamonofosfato o H.M.P. ), la conversión de la gl;ó 

cosa es ácido pir~vico se lleva a cabo en cada una de estas

tres vfas por medio de una serie de diferen~es etapas de de

gradación. 

Las bacterias utilizan· una o más de estas etapas -

de degradación. 

Las bacterias utili::an una o rná's de estas t!9es ---

v!as para metabolizar la glucosa, de acuerdo con cu conp~s1-

c1ón enzimática y la presencia o ausencia de oxígeno. 

Metabolismo fermentativo de le. glucosa. La f'ermen

tación de la glucosa sigue la v!a anaerobia de E.M.?. que 

conduce a la :rormaci~n de ~cido pir~vico del cual derivan 

una gran cantidad de ácidos org~nicos. Todas las enterobaot~ 

rias rerrnentan glucosa por esta v~a, produciendo· una ferment~ 

~ción ácida mixta. 

J 
:1 

i1 
:1 

i 

1 
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l. 3 Metabolismo energético de los Bacilos Gram negativos no-

fermentadores. 

Ahora nos encargaremos del estudio de la vfa meta

bólica utilizada por la mayor~a de las bacterias Gra..~ negat.!_ 

vas no fermentadoras, siendo ~sta la v~a de Entner-Douder~ff, 

la cual es tambi~n llamada aerobia ya que requiere ox~gcno -

para que se lle•1e a cabo la gluc6l~is. 

La glucosa en la v!a de E. D. ne !;e di •;id e en de:: -

triosas como en la v~a de E.M.P. en lur;ar de ello e~ oxid&d::! 

a 6-fosfogluconato y 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato entcs

de la formac16n de ~cido pir~vico a ~cidc l~ctico y otrc..s -

~cides mixtos, las bacterias ox1Cat1.vas r.;ás bie!'l "t:-:;.nsf'ieren 

los iones H+ disponibles del ~cido piZ.~vico al cicle de t:re

bs donde finalmente se unen al ox~geno elemental para .forr.1ar 

agua. 

La diferencia en el metabolismo, promueve un crit~ 

rio préctico alternativo para la identificaci6n de b~cteri~~ 

oxidativas Y.fermentat17as. 



C A ? I T U L O I I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

DIARREAS. 

2.1 Generalidades. 

10 

Las diarreas tienen prScticamente un cuadro cl!ni

co igual, y los elementos del interrogatorio, as¿ como la e~ 

ploraci?n f!sica e instrumental del paciente no ~uede dar 

certeza en el diasn?stico etiol?gico a excepci?n hecha <le 

ciertos eY.amenes de laboratorio que muchas veces no están 

disponibles para el médico que ejerce en hospitales. 

Algunos errores en los laboratorios de rutina en -

la realización de los estudios bacteriológicos clínicos y la 

carencia en los hospitales de casi todas las otras pruebas -

de laboratorio para el diagn~st1co de las enfermedades bact~ 

rianas. El uso de los mejores procedimientos en el laborato

rio de rutina es de gran trascendencia. 

2.2 Enfermedades Diarréicas. 

Los padecimientos diarr61cos constituyen un s¿ndr2 
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me de etiolog:!a variable que incluye enfer::-~edaden infeocic-

sas espec~ficas corno shigelosis, zalmonelosis- a.raibiasis, en 

fermedaden causadag por bacilos gram nee;ativos no fernentad2_ 

res, p!"otozoos, virus, helnintos, participanc!c er. forr.;.a se--

cundaria otros factores. 

En la mayor parte de Am~rica La.tina, especia:!.!l"1e:-1"ce 

en las áreas rurales, los servicios cl~r.i~os y Ce labcra~o-

rio no son adecuados para identificar los agentes inreccio-

sos causales, dado por resultado que un gran n~mero de muer

tes y de c~sos reportados corno infeccion~s ent~ricas n~ in-

cluyen en el cap~tulo de diarreas no específicas. 

Los estudios epidemiol?bicos de las diarreas lle-

van implícito el concepto de un factor infeccioso causal y -

relacionan infección entérica con rrAnifestacionez clínicas,

apreci~ndose tasas muy elevadas en los primeros años de la -

vida• ~ntirnaraente lisadas a la. frecilencia de la diarrcs es-

t~n situaci?n ~cor.6mica y social y zrado de higi~ne de las -

comunidades. 

Los datos hacen patente la gravedad del problema -

de salud p~blica que constituyen las diarreas, pe~o es dif~

cil el análisis de los mismos porque a menudo la info~rnación 

es incompleta. 

Las diarreas ocupan el segundo lugar co~o causa Ce 
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muerte en los menores de un año; el primero de los cornprend~ 

dos entre uno y cuatro años y el segundo de los ci~co a. los

catorce. 

La situaci~n e~tacionaria en la morbilidad y r.iorti! 

lidad por diarrea son ~ndices indirectos de que las condici~ 

nes de vida, higi~ne, saneamiento, educaci?n higi~nica, eGt~ 

do de vivencia, carencia de agua interdomiciliaria, etc. y -

todos los demás factores que intervienen en la producc16n de 

gastroenteritis y colitis en la mayor parte de la poblaci6n

no se han modificado sustancialmente. 

Indirectamente a trav~s de prosramas de !nvestibá

ción sobre etiologfn., fisiopatolog~a, te:-ap~utica, .enseñan::a 

y si sus estudios son aprovechados adecuad:?.mente a ur. nivel

gubernarnental es posible que se logre un abati~iento de la -

morbiletalidad por diarrea, claro que sin pasar po~ alto que 

lo.m~s importante es el mejoramiento de las clases eCOn?micf:_ 

r.iente débiles y la educac16n higi~nica de la comunidad. 
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Las enfermedades diarr~!cas !ncl'..l.yen les diaz-=-i;:.::.:;

simplcs :; las disenterías. Es-c~n muy e:·C"Cerid:iC.as "J se preser:i-, 

tan en todos los luga~es do~de las cond!cicnes sani~~rias 

permiten la contamina e!?:¡ de los ali:r.entcs y del a;'.l::. e cr. 

las deyecciones hur.ianas. El agua contEUr.inada. la d1sposic1~~ 

insalubre de las excretas y la mosca dom~s~ica que sienpre -

han sido los medios de transmisión más importantes. 

Las diarreas simples y las disenterfas no tienen -

un punto exac~o de separaci?n cl~r.ica. Son causadas por d!--

versos agente~ etio:?gicos y se le3 designa en dist~nta~ pa~ 

tes del r.mndo con nor..bre que ne hace reft=:rer.cia ni al a¡;et'.te 

etiol?gico ni al modo de reaccionar del orga~ismo. El d!ab-

r.óst1co específico se hace solamente en una pequeña propo~--

ci6n de los casos. 

La diferenciaci?n entre d!arreqs simples y las di

senterías depende rn~s bien de modo de reaccionar del organi~ 

~o que de la naturaleza del agente infeccioso. Se basa en :a 

presencia o ausencia de reacci~n inflamatoria en la pared i~ 

testinal que se revela por las caracter~sticas micro3c6picas 

de la evacuaci5n. En las diarreas simples no ha:l c;;..:¡,;.d:-=.!:!o ce-

lular inflamatorio en las heces. En las disenter~~s po~ lo ~ 

contrario si hay 1nflamac1?n y ~sta se acompaña de un exud~

do caracter~st.ico caracter~stico consiste e!'l el?bulos rojos, 

leucocitos poli.mor.tcnucleares y gra::des células fagccitar!e.!.! 

monor.ucleadas, los macrofagos. 
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2.3 Papel de los agentea infecciosos en la etiolos~a de las

D1arreas. 

Son muy variables los datos de que se dispone en -

la literatura acerca de la distribuci~n y frecuencia de los

diferentes grupos de microorbanismos productores de diarre~. 

En general dependiendo de distintos factores como las técni

cas empleadas, la calidad de los medios de cúltivo, la proc! 

dencia y edad del enfermo, la etapa cl~nica y severidad del

padecimiento, la ausencia o presencia de tratamientos pre--

vios con agentes antimicrobianos, etc., con los recursos ~c

tuales de laboratorio, no todos ellos al alcance de la ruti

na diaria, se puede llegar al diagnóstico de la etiologí~ de 

las enfermedades diarr~icas agudas, aproximadamente en un 

60% a 80% de los casos que se estudien. 

De tief.'lpo en tiempo se ha incrementado a ot:-os t;I·~ 

pos de bacterias, en general mal estudiadas, corno i•csponsa-

bles de cuadros diarr~icos, pudi~ndose mencionar entre otras, 

Pseudomonas, Klebsiella, Arizona, Providencia, Proteus, etc. 

Su importancia quiz~s se limite a ciertos tipos de deficien

cias inmuno16gicas o bien, se presentan como infecciones in

trarrecurrentes en el curso de enfermedades graves en las que 

las defensas del paciente ~e encuentran disminu~das. Adeoás

de casos espor~d:!.cos, dif~ciles de evaluar, se han descr!to

algunos brotes de enteritis atribuibles a estos b~~menes. 
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A pesar de innumerables esfuerzos er.caminadcs a e~ 

plicar el or~gen o etiolog~a del enorwe grupo de 1as enfe~~~ 

dades diarréicas a través de los i..t!s diversos ~ecanismos, el 

factor infeccioso continúa siendo el ~~s impo~tante, sin d~

da por su car~cter contagioso. Adem~~ del papel que los ffii-

croor"ganismos enteropat6genos clásicos Shigella !E._,. S~lr.i.one

~ ~, ~ chlorerae, Entamoeba histolytica, intoxicaci~ 

nes ~lirr.enticia.s- juegan en la etiolot;~a de las diar1~e3s en

años recientes se ha encontrado que cierto~ miernb~os del gr~ 

po de los Rotavirus, as! como Escherichiacoli en~er~toxigén! 

ca tienen crédito de estos padecimientos. 

Igualmente, ha sido de~ostrado que otros ~icroo~g~ 

nis:nos también son capaces de producir diarreas e!i ¿J.. l:or.:brQ, 

en particular algunos g_. Coli invasica, ciertos ?a!"'vovir!.ls -

• Vibrio na!'ahemolyticuG, Can>oylobac'ter fetus E.E. je~uni, 9f¿.r:;~ 

nia enterocol~~ica y Clostridium difficile. A est~ la~ca 11~ 

ta se agregan otros agentes co~o los sero'Cipos de ~--

chia coli enteropat~ger.a, algunos Adenovirus y Coronavlr-us,

lo mismo que diversas bacterias posiblemente productoras de

citotoxinas, Klebsiella, Enterobacter, Prote~s, Pseidomor.as

y m~s recientemente Aeromona::> y Plesiomonas, cuyo papel i::-:2 !:?~ 

te grupo de padecimientos es limitado 

mente confirmado, y que nos pcupa en esta tesis. 

Su in~erpretaci?n se com?lica por el hecho de que

estos microorganismos forman parte de la flora nor~al del --
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hombre y de que su n?mero en las evacuaciones se ve ~recuen

temente aumentado por la diarrea misma por ca~bios en la al! 

mentación de antibi~ticos, entre otras causas. 

La posibilidad de que algunos de estos rnicroorgn-

nismos sean capaces de ela~orar enterotoxinas así como su -

aparente habilidad para multiplicarse en el intest!no dcl~n

do en condiciones patol?gicas especiales abren nueVos carni-

nos que probablemente permitan aclarar su verdadero papel en 

las diarreas. 



C A ? I T U L O I I I 

BACILOS GRAM NEGATIVOS no FERHE!ITADORES. 

3.1 Generalidades. 

Los Bacilos Gram Negativos no ferr;;entadores no re-

presentan un g:-upo taxon?micamcnte bien def'inido J sino :n~~ -

bien comprende~ ~s de treinta especieli ent;loba.d2.s en 7 t.;~n~ 

ros diferentes entre los que se encue~tran: ?seudomcr.~s, Ac1 

netobacter, Aeror:lonas, Plesimonas, Fla":obacteriura, Achro:::.o-

bacter, Alcalfganes, Bordatella y I·1oraxella.. 

Este tipo de bacterias tiene importancia en Eacte

riolog~a M~dica porq'.l.e se caracterizan co:no pat?genos epa:·~~ 

nistas siendo los agentes cauGales del 15% del to~al de las

infecciones ocasionadas .Por bacterias Gram nega<;ivns. Ader:.ás 

de que pueden encontrarse corno hab!t~ntes que est~ pre~ente

a un tiempo en varias partes de los nosocom!os y p~esentar -

un elevado índice de resistencia a los anti~icrobianos. 

Se han realizado muchos estudios para poder ident~ 

ficar a este t~po de bacterias y actualmente existen diver--

505 criterios para erectuar este fin. Los cuatro esque~~s 



m~s importantes son los de: K:ng Weaver, ·a1raldi, Pickett 

( Konernan p.111 ) y el de J. Rubin ( Lennette p. 263 ). 
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Sin embarco. hay discrepancias desde el criterio -

desde el criterio para considerar a una bacteria dentro ct~l-

grupo de las No f'ermentadoras. Kin-Weaver, consideran que -

los g~neros que conforman este grupo se~n: 

Pseudomonas 

Acinetobacter 

Xantornonas 

Bordetella 

Moraxella 

Alcali¡;enes 

Flacobacteriurn 

Por otro lado, J. Rubin y colaboradores señala~ -

que los g~neros cor.lprendidos en este tipo de bacterias oon: 

Eikenella 

Acinetobacter 

Alcal:!genes 

Achrornobacter 

Kingella 

Agrobacteri um 

Pseudornonas 

Flavobacterium 

Moraxella 

El t~rrnino no fermentador est~ referido a un grupo 

de bacilos gramnegativos aerobios, no esporulados, que son -

incapaces de utilizar los hidratos de carbono corno fuente de 

energ~a o que los deb~adan por la ~~n oxidativa. 

Si las bacterias gramnegativas, C;¡ue no fermeni.:an -



la glucosa constituyen aproximaCc.r.iente el 15 por cien de ~o

dos los aislamientos que se efect~an en los laborator!os de

~icrobiolog!a cl~nica, alrededor de un 5 por cien no se co-

rresponden con ?seudornor.as y se incluyen en un grupo hecer6-

logo, que aunque cuantitativamente m~ncritario, tie~e intc-

rés por su papel en las infecciones hospitalarias y su rre-

cuencia por la resistencia a los agentes antirn1crob1anos. -

Los datos disponibles indican que el brote ~ode~no de gastr2 

enteritis causado por Bacilos Gram negativos no ferrr.entado-

res comenz6 ~concomitante con el consumo sostenid~mente ere-

ciente de aguas o alimentos contaminados dura~te los últi~os 

dos decenios. 

3.2 Características Metab6licas del Grupo. 

Los Bacilos Gram r.egativos no fermentadores ¡.o ~o~ 

particularmente exigentes en cuanto a requerimie~to par~ su

desarrollo y son incapaces de utilizar glucosa por la v!a -

fermentativa. 

Algunas especies poseen metaoolismo oxidativo y -

otros son 11 no sararol~tica.s 11
, es decir, utilizan cc:npues-

tos distintos de los hidratos de carbono CO:lo fuente ele er::e!:. 

g~a, como ya se ha indicado. 

Todos los rnicrobi?1ogos coinciden en ~iertos pun-

tos en sus esque~as básicos para diterenciar los g~~eros Ce-
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los Bacilos Grarn·negativos no fermentadores de acuerdo a sus 

caracter!sticas metab611cas: 

1).- Utilizaci6n de glucosa. 

2) .- Movilidad. 

3).- Actividad de citocrorno oxidasa. 

4) .- Capacidad de desarrollar en agar de ~;acCpnkey. 

5) .- Morfología celular. 

Estos son los cinco pasos fundamentales, además de 

éstos, cada microb16logo estudioso del terna incluye otras 

pruebas m~s específicas, pero que ~stos nos servir!an para -

un estudio más profundo del microorganismo y con fines ~pid~ 

rn1ol6gicos, además de que un laboratorio de análisis clínico 

de pequeña escala no los llevar~a a cabo~ pues sólo int~resa 

un estudio prel!rninar de un m~nirno de caracter~Gticas, a fin 

de identificar r~pidamente las especies no fermentadoras rn~s 

comunrnente r.alladas. 

3.3 FAMILIA VRIBRIONACEAE. 

Los miembros que integran esta familia tienen mu-

cho parecido con la familia Enterobacteriaceae, de los que -

se diferencíen, entre otros caracteres suelen sar oxidasa P2 

sitivos ~· porque son m~viles gracias a que poseen f!ar;elos -

polares. 
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Algunas especies de cada g~nero son agentes etiol?gicos de -

diarreas en el ser hu~a~o. 

Esta fa.r.i.ilia incluye tres g~neros de i~?Or~ancia -

médica: ~, Aeromonas y Plasiomonas, estos des' Últ!oos -

g~neros dan lugar a cuadros cl!nicos en diversas locaciones. 

Las Vibr~onaceae se encuer.~ran en aguas Culees y -

aguas de mar, siendo pat~genas para los animales acuáticcs. 

3. 3. l. Diferenc1aci6n de los G~ne:-os Plesior.ionas y Aerc~~. 

Plesiornonas puede diferenciarse de Aeror.ionas, po~-

que produce ornitina descarboxilasa y por falta de produc--

c16n de DNasa. Ar.ibas microorganisr.ios se encuentran en la =-.i~ 

ma familia que el g~n~ro Vibrio, al que se parecen en ;.a fl§. 

gelaci~n polar y en la positividad de la prueba de ox~dasa. 

Plesimonns fue identificada por Bader en 1954 den

tro del g~nero ?seudomonns, posteriormente en 1961 fue tran~ 

ferido por Ecing al género Aeror.-.or.as ''J f'inalmeni;e en J.962 --

Schubert y Habs argumen~aron la creaci6r. de un r.uevo género, 

Plesiomonas, debido a que estos ~icroarganisrnos, no exhibí~~ 

características de Aeromonas o ~· 

La especie 'Aeromonas shigello!des ha pasado a con~ 

ti~uir el g~nero Ples!omonas. 
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3.3.2 Género Plesio1:1onas. 

Es un bacilo Grarn negativo no esporulado, m6vil d~ 

bido a la presencia de un flagelo polar, utili~a la &lucos~

por v~a fermentativa sin producir gas, desca~boxila la o~ni

tina as! cor.to la lisina y presenta la reacci6n Ce oxidas.:! y

ca talasa positiva. 

Esta puede crecer en los medios de ~~cConkey y SS, 

donde las colonias son de tamaño regular y no utili~an l~ -

lactosa. La identificaci?n presuntiva de este ;énero, bio--

qu~mica y filos~ficamente es semejante al G~n€ro Aeromonas. 

Este microorganismo se encuentra for~ando parte de 

la flora normal en perros, gatos, ganado vacuno, ostras y 

chimpanc~s, adem~s se ha encontrado en aguas de mar, dulces, 

negras, etc., p~ro en mayor fecuencia que 'Aeromonas hydronhi 

la Sin embargo es considerada como enteropat~gena sospechoso 

en la especie humana y se l~ ha encontrado en cases de meni~ 

gitis y bacteremia secundaria a celulitis, septicemia y bas

troenteritis. 

En aislal:lientos· Plesiomorías ha sido· resistente a -

la penicilina, ~~picilina y carbecilina. 

3.3.2. i. Plesiomonas ShiceTldfdes. 
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Se conoce una solo especie de· ?le·.s.:i:o!tona.s:. ~ ~-

¡;elloides. 

Plesiowonas ha ~ido rela~!onada con er.~eroetlad rr~~ 

trointestinal ~oderada de curación espont~nea, la diarrea es 

acuosa no mucoide y sin sangre en ~a mayor par~e de los ca-

sos, aunque en casos graves pu&de ser verdosa, espo:;josa :1 -

con sangre. Se ha descrito casos posiblemente a.dquiriCos a -

partir de ingesti?n de ostiones o del reanejo de se~p!er.tes.

Nc es posible calcular el peri~do de incubac16n. La duración 

de la enf'enaedad es de una a siete d!as en i::Civ:iduos ncr::w.-

les pero en infantes puede ser r.taj·or. En pacier::~es con en:-c,;:: 

medad hepatobiliar o procesos malignos pueden p~ese~tarse --

complicaciones graves como septicemia. 

3.3.3. Género Aeromonas. 

Las c~lulas se presentan como bacilos plecrr.~rf~cos 

Gram nega~ivos, de tama~o med!ar.o y lados ~ec~o~, ~?viles -

por flagelo polar ~nico, de f~cil cultivo, ferr..enta carbchi

dr~tos y muy variable reacci?n bioqu~mica entre sus e~pec1es. 

Son aerobios facul-c&.tivos, o>:!dns2 positivos. Sin e:n.ba.!'t;~, -

la identificaci6n de las hercnonas como a~ente~ etiol~g~cos

de diarreas es m~s dif~cil, ya que ~uchas cepas fer~e~tan la· 

lactosa y sacarosa y sus colonias pueden no ser su~ici¿nte-

mente caracter~_sticas en agar de l·tacConke,:r. 
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Aunque esta bacteria reciente~ente ha tenido br~~-

atenc16n de 1os bacteri?logos, su aisla;:iiento no es r.uevo -

porque en el año de 1891 se aisl? de !"anas '"J otros an!r.i:!.les

de sangre fr~a, un bacilo que en estos anitlE.les causaba sep

ticemia o mal de la 11p1erna roja " y al cual le dieron el -

nombre de Ba.cillus hyd~onhilus fucus. Esta bacter!~ ha ido -

rec itiendo diversos nombres tales como: P:-oteus r..·;d:-ooh!l "..!s, 

~ melanovof,;e:ies, Pseudor:ionas hvdrophila, Flavobact e--

rium hydronhilum, hasta que en la Sa. Edici6n del I·:~r:u~l de-

Bergey fue reconocida con el nombre con el que act~alrr.ente -

se le distingue. 

Su habitat natural es la superficie de aguas dul--

ces y saladas, aunque no se le considera cono una b~cteria -

halof~lica, tambi~n se han aislado a partir de la crina, los 

esputos, las heces y la bilis sin importancia pa.t~r;ena evi-

dente. Generalmente se les encuentra asociadas con heridas -

contaminadas con agua o con c'J.adros diarr~iccs. 

Aeromonas no son muy eXibentes en sus medios de -

crecimiento. No tienen requerimientos especiales. Crecen --

abundantemente en agar nutritivo adeoás de crecer en abar -

sangre y también las colonias aparecen en medios selectivos

y di!"erenciales como el MacConkey, medio con EoSina y Azul -

de Metileno y medio SS. Alt;un::?.s cepas crecern en agar con 

Verde Brillante, y en est.e caso las colc:;ias se parecen a 

las de Sal~onella. 
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El fármaco de elecclqn para su tratamiento es la -

Gentamicina, pero tnmbi~n es sensible a Kan?-l:rl.cina, Colim.ioi 

na, Tetraciclina y Clo!"anfenicol. 

3.3.3.1 ·Aeromonas hydrophila. 

Se ha a.isla.do de una grar. va.!"iedad de m1.:.estras de-

procedencia humana, corno de J.a sangre de pac!.entes con fie--

bres, exudndos de heridas y ~lceras, pus de osteomielitis, -

exudados faringeos, orina, bilis, heces de pe~scnas con en--

fermedades di~rr~icas y heces normales. Se er.ccen~ran en e!-

agua, alimentos, aguas de desecho y en heces de a.nir.:~le:.. 

J.3.3.2 Aerornona3 Shi~elloides. 

Se ha aislado de heces humanas y de animales y de

una gran variedad de muestras humanas, como sangre y l~~uido 

ccf~lor~aqu~deo. Se ha encontrado asociada con Sl::!.gellc. en -

personas con disenter~as. 

Huchas cepas producen colon!as ir,colora:> en r.icdivs 

co::io o.ga!" MacConkey y Desoxicolato. En estos metl~os les ce-

pas que fer~entan la lactosa dan colonias de color rojo a r~ 

sado. Las colonias son a menudo incoloras a blancas después

de ser incubadas por 2-4 horas, pero pasan a sel" rosadas o i.:J. 

coloras con pa.p.ilas rojas despu~s de una incubación con~im..l~ 

da. 
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Algunos autores han sugerido que estos r:1lcrco1•f;ani~ 

mos deben ser reclasificados como Plesi·omonas shi¡;elloides. 

3.3.3.3. Aeromonas salmoncida. 

Este microorgariismo produce furuculosis espi=o?ti

ca y bacteremia en peces, particularoente en los sal=?nidos. 

Tiene una amplia distribuci?n ee~gr~fica en labos o pr~sas -

de agua dulce y es importante para la industri~ de criaderos 

de peces. 

Seg~n bibliograf~a consultada hasta ahora no se ha 

aislado de procedencia humana, aunque cebe la posibilidad de 

que alguna vez pueda ser aisl~da. 

Este microorganismo no crece., o tan s~lo ere.ce po

bremente a 35-37ºC, probablemente que no pueda aislarse de -

medios incubados a esta temperatura. 

3,4 FAMILIA PSEUDOMONADACEAE. 

Conotitu!da por bacilos m~viles cor. un flagelo po

lar, aerobios estrictos, son oxidasa positivos, poseen un m~ 

tabolismo respiratorio donde el ox!geno es el aceptor final

de electrones, aunque en algunos casos los nitratos pueden -

ser utilizados como aceptares. 



Debido a la complejidad Cel G~nero h~· cqlt!ples -

problemas taxon6r.iicos y por consiguiente Ce iden:ificac.!.6n -

de especies entre la fatúl!a .?seudo:ric~2C.aceae, y es~·o a con

secuencia de lo srande que es. Entre ellas se han logrado --

distinguir perfectamente 29 especies y otras 206 no defini-

das. 

3.4.1 Género Pseudomonas. 

Las c~lulas se p:-esentan co:no b~cilos Orati :-1ecati

vos, m~vilcs por uno o varios rlagelos polares, son aerobios 

estrictos, metabolismo oxidativo. 

Se encuentran amplia~ente distribuidaz en l~ n~~u

raleza, su principal habitat es el suelo J el aguaJ <le a~! -

pasan a todos los seres vivos: vegetales, animales y hombre. 

hlgunas especies son pat?gen~s para los vecc~ales

y animales. En el ho~bre es un microbio t~pico oportunista,

que en.uso. in!'ecciones fundamentalmente hosp:\.talal"ias con una 

marcad~ g:oavedad y alta mortalidad, a la vez que es ~ente -

su resietncia a los ant~bi6t1cos y nntis~pticos. 



GRUPO 

Fluorescentes 

Pseudomallei 

Acidocorans 

Alcaligenes 

Diminuta 

No agrupadas 

EPECIE 

P. aeruginosa, P. fluorescens, 

P. Putida 

P. pseudomallei, P. mallei, 

P. cepacin 
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P. ncidovorans, P. testosteroni. 

P. alcaligenes, P. pseidoalcali-

e;cnes. 

P. diminuta, P. vesiculares 

P. stutzeri, P. rnaltophilia, 

P. putrcfaciens. 

L~mina No. I Pseudomonas que han sido aisladas de especíme

nes clínicos. 
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3.4.1.1 Pseudoconas aerusino~a. 

Se enc~entran frecuen~e~en~e ~n el suele, y es:~ -

extendida por el I:1U!1do. Ho pa:--ece que sea el intesti!"lo ~U:i.:;!.-

no normal su habitat principal, aunque se le aisla frecuent~ 

mente en una de cada die: muest~as de heces nor~sles. Tanto-

las heces cp,p la rebi9n anogenital son focos de infe~ciones 

epid~micas y de contaminaci6n de la piel. Esta bncteria ha

sido aislada incluso de antisépti.co corno Zephiran ( Clorure-

de benzalconio ), en el jab?n de hexac!orofeno, t~~bi~n se -

ha aislado de aspiradpres por agua, grifos, rnrceps,.c~p!~--

llos, term?metros orales, jeringas, instrumentos en ~e~eral, 

del suelo, de les pisos de los hospitales, bafics y ca~ería~-

de desagüe, en general del medio a.-nbiente r.ospi~ala?.•io. 

A pesar de que se le ha deterrr.inado su vi:-~lencia, 

se le considera un pat~geno no oportunista :-ara vez ec le ha. 

aislado de una infecci6n primaria en ind!v:!.duos nor;r;.ales. 

Los pacientes de alto riesgo de sufrir une in~ec--

ci?n pcr ?ecudc·i.lOnas aeru~inosa, son aquellos qt:e ~0:1 r.:-~t~ 

dos con terapia in~unosuprespras, tarr.bién p~c~enteE que h~~-

sufrido quemaduras graves son colon1%ados, asf co~o aquellos 

que tienen heridas de origen quir~rbico o he~idas por tra~m~ 

tisrnos accidentales no atendidos. 

Este especie de Pseudonona3 es la que se i:>ncuen-
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tra con r.nyor frecuencia del resto de la .fa.mili~ ·?seudo::i.cnada

ceae y de otros bacilos Grarn negativos no .fermentador-es. 

3.4.1.2 Pseudomonas pútida. 

se le ha islado de fuentes de a&uas, ·en hospitales 

catéteres intravenosos, rara vez se le asocia a -enfisema, irr 
fecciones de heridas, septicemia y abscesos. 

No hidroliza la belatina, produce un pigmento: pi~ 

verdina por esta raz6n se le encuentra clasificada en el ~r~ 

po fluorescente, no produce piocianina. Desarrolla mu:t bie:i

en medios corno X.L.D., A.o.e., y Mac.Conckey, con !recucncin 

produce pismentos Yerdosos. 

3.4;1.3 Pseudornonas mallei. 

Es el agente etiol?gico del muermo. Es un bacilo p~ 

queño recto, o levemente Curvo que norr.ialmente tiene los ex-

tremes redondos y con frecuencia· un contorno irregular, en -

cultivos los baciloo.pueden aparecer en pares. Los bacilos -

son inm6viles no capsulados y no producen esporns. 

Crece en medio de cultivos nor~ales, pero su cree! 

miento es pobre y lento, recuperándose por una incubaci6n -

prolomgada de ~8 horas ob~en!endo un crec!~iento uniforwe. 
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La caracterfstica colonial: pe~ueñas, redcnd~s, 

convexas y de consistencia a::.orrc, pas~~do el ~ienpo ~e i~c~ 

baci6n a te~peratura ambiente se hacen opacas con el cen~ro

de color marr6n claro. 

Ocasionalmente Ge transcite el hu~sped equino ~l -

hombre por contacto directo a t:-avés de e::"osicnes en la piel 

o por inhalaci?n. Es transmisible de una persona a otra. La

bac~eria se aisla en el r.ombre, de la s~r.gre, e~p~to o del -

pus. Pseudo~oncs mallei es el representante de Pseudo~onas -

m~s especializado en cuanto a par~sito de animales. 

3.4.l.4 Pseuco~o~as pseucc~allei. 

Como una de las representantes de la familia ~

domonadaceae tiene mcrfologfa y caracter~sticas de tinción

similar. En comparaci~n con -pseudcmonas ~' ?seudcmon~s

oseudo:nallei es un bacilo a~\'il, desar!'o:lla a los 42ºC y li

cua la gelatina entre otras características. 

Sus caracter~tiscas de crecimiento al igual que el 

bacilo del muermo, puede ser dif~cil de aislar de un medio -

de cultivo primario, aunque el crecir.üento de Pseuc1or.1o:las -

pseudomallei puede ser vigoroso. Las colonias puede~ ser ~u

coides, lisas o rugosas, y la pigmentaci?n varía de u~ colo~ 

crema hasta un naranja brillante .• 
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Se ha aislado de1·suelo y a&ua e~ las ~reas endém! 

cas. Parece que es un microorsanismo que v~vve libreoe~te -

en el suelo y que causa infecc16n cuando el asua contamin~da 

entra en contacto con abasiones de ·1a piel. No se t!"n.nsr.Jite.:.. 

de hombre a hombre. Puede ser aislada de esputos, crin~, pus 

de ~lceras y abncesos, o de sar.g~e, dependiendo de la situ3-

ci6n clínico.. 

Es el agente productor de la nelioidosis, enferme

dad de los roedores, que contar.iinan el suelo y el a.;;:ua. Cur

sa en tres formas clínicas diferentes: Sobreaguda o de sept! 

cemia fatal, subaguda y cr?nica con la apc~ici6n de abscasos 

·.riscero-cutáneos o en los huesos. 

3.~.1.5 Pseudo~onas alcal!genes. 

Es un bacilo no pigmentado y no lic~a la selatir.a, 

no hay producci?n de ácidos con az~cares, es monotrica. 

Al igual que otras especies de esta familia se le

encuentra ampliamente distribu~da, se ha asislado de agu~s -

de charcos, piscinas, incluso en acuarios: en alimentos como 

leche fresca, pescado congelado, ta~bién se ha encontraao·en 

heces de conejo, ranas y hur1an~s. Es un pat~t;eno oportunista 

que ha sido aislado de la sangre de pacientes con pire~ia, -

de la orina, vías respiratorias y abscesos. 
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3. ~ .1. 6 Pseudomonas ·oseudoalcal!e:enes. 

Esta especie ni produce pit;mento y no lic~an la ~2. 

latina ni pr·oduce ~cidos con e.z~cares, crece a i;lºC y es nó

vil. con un flagelo polar. 

Se ha aislado de equipos te:-ap~uticos. U.inr;~n ant1:_ 

bi6tico por s! s6lo es efectivo con~ra est~ especie' 

3.~¡1.7 Pseudomon~s fluorecens. 

Es un b.n.cilo recto G1"t:I:'I :negativo r.o fe!"me~~t~do:r --

crece entre 25 y 40°C y e3 monotrico. Es cap::.= de c::-e.·ce:::• en

medio de base r.úneral, sin factores de crecimiento con ~wo-

nio como ~nica ruente de n~tr?geno y de gluccsa como únlca -

fuente de energ~s y de carbono. 

Se le encuentra como un contar.ünante ar.lbiental y -

en raras ocasiones, un pat~geno oportur.:ist:a pa:-a. el hcn:.b:--e. 

A esta especie se le ha aislado de heridas, esputo, 

l~quido pleural, orina y en sangI'e de tl"ans.fusi..::.nes. 

3.4.1.8. Pseudo~onas stuzeri. 

Posee las C:lracter~stico.~ e.e· '!'se~do~one.s, producc

un pigmen~o intracelular amarillo, crece producien<lo colo---
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bien en agar desoxicolato citrato a 37ºC. 
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Se le encuentra ampliamente distribu!do en el sue

lo y agua. Se ha hallado en esticrcol, humus, p~ja, acua~ de 

desecho, heces, aguas estancadas, co~pues;os preparados para 

niños, Y en animales. 

Ha sido aislado de muestras clfnicas en ~uchas oc~ 

sienes y de heridas, esputos, garganta y nariz, sa~s~e, Jí-

quido ccfalorraqu~deo, orina, o~do, genitales, ojos y en he

ces, aunque generalnente no se ha asociado a ningun~ enf-:r:n~ 

dad. Se cree que vive como sap:-ói'.:!.to e:i el cue::-po hunano. Es 

difícil asibnarle u~ papel pnt?Geno a este microor~a.,is~o. 

3.4.1.9 Pseudomonas caoacia. 

Esta especie tiene dos ain?nirnos ? ; mu:lti vorans ~·

P. kingii. Tiene amplia distribuci~n. Es un microorganismo -

pnt~geno oprotunista, se hn aislado principalrn~nte en adic-

to3 a la heroína produciendo infecciones respiratorias y ur! 

narias. 

A Pseudomonas cepacia se ha relacion~do con ende--

carditin septicemia, neurncnitis, infecciones de l~s heridas, 

abscesos e in~ecciones del tracto urinario. 
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3. 4 .1.10 Pse\tdomonas acidovo:rans y ·?seudomor:as ·t;1:stoste:-or.:.. 

Estos microorganisr.lo~ crece!l ent:.re los 35 y ll2ºC>-

no utilizan nineúntipo de carbohidrato. ?:;:eudc'r!'.c~as a.::.dc7\°J

~ y Pseudomonas testosteroni 1 se han aislado üe fuentes -

humanas como s~ngre 1 orina y tracto respiratorio, se les ai~ 

16 también de anscesos y heridas, pero no se les h~ at~ib~~

do ningúna significac!~n clínica a estos aisla.~ie!ltos. 

Un organismo llamado Cc~omcnas se considera !Cén~l.. 

co a Pseud:.r:lono:.s acidovi!"ans "./ Pseudo:nonas te::.tosrer•cr.!. Su-

nombre rue originalmente ~ terri~enus lUeGO ~a~bi6 a .YJ:. 

~ percolans 1 despu~s a Lor•hor:10r:as alcsl.:!r:;er.es y !'i::al:ner.

te Comornonas tcrri~ena. Es un orga~ismo del suelo que se ~n-

cuentra muy raramente en material cl~r:.icp 1 s~lo se :j!ferer~-

cia de los anteriores por ser ú.:"ea.sa. positivo y citr~'t.o de -

Simmons negativo. 

3.4.1.11 Pseudomonas ma.lto¡ihili". 

Pat?geno oportunista ocasional, es ~~vil por va~ios 

flagelos paritricos y aerobi.a. estricto. Una prieba típica p::i..

ra su identi.ficac16n es que todas las ce?as dan r1egati'.~a l:l -

reacci6n de la oxidasa. 

Vive en e~tado libre, con una al:lpli& ¿istr!bu~i6n-

generalmente aislada de medio h~edo, en lec~e 1 abu~s pota~--
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bles, aguas estancadas de r~o5 y en aguas de desecho. En el

ser humano se ha aislado de las heces, esputos, orina. sa~-

gre, raspados O:'ofar~nGeos. 

3.4.l.12 Pseudomonas ~· 

Crece en ae;ar Ha=Conkcy, casi todas las cep::is for-

man un pigmento ~oluble. 

Se han recuperado de aguas corrientes -.,· aguas de -

arroyos que se utilizan para rie&o de Cultivos. De la an~to

mía humana ha sido aislada de la sangre de pacientes con en

docarditis, de las vfas respiratorias, l~quido asc~tico, lí

quido cefalor::-aquídeo, orina, raspados del oído y del pus de' 

los senis maxilares. 

3.J.J .1.13 Pseudomonas putre!"ac·ie·ns. 

Sus requerimientos de algunas cepas de esta espe-

~cie Asar Desoxicolato Citrato 1ncubaci6n de 48 horas aunquc

hay cepas que no crecen en este medio. 

Bacilo con flagelo polar y conserva caracter!sti-

cas p~opias de la fa.mili~ Pseudomonad~ceae. 

Tiene amplia distribuci6n geoE;:'~fic.:i.. Se le encue!2. 

tra en el suelo y en el agua como de deseche, cor=-.:iente:s, e~ 
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tancadas y saladas. Se ha aislado en leche frese~ y sus der!_ 

vados. 

Especie responsable del deterioro de la r.a~tequilla 

produce sulfhídrico cuando descompone los filetes de bacalac

y da una colorac16n verde a la carne fresca. 

Aislada de muestras cl~n!cas de procedencia humana.

de cultivos de sangre, orina, heces, esputos, secreciones de

heridas, abscesos, úlceras y otitis media, además de rasp~dos 

farin.geos. 

3.5 FAMILIA NEISSERIACEAE. 

La familia Neisseriaceae, est~ compuesta ~or coco~ 

y cocobacilos aerobios, con tendencia a agruparse en parejas, 

se dividen en cuatro g~neros: ·nei:s·seria,· Kingella, ~-

~ y Moro.xella. 

Los g~neros Acinetobacter y ?·:O::-axeJ.la, por su r.ior

fologfa cocobacilar y sus propiedades metabólicas se acost~~ 

bra estudiarlas entre los bacilos Gra~ negativos no ~erment~ 

dpres. 

3!5.1 Género Acinetobacter. 

Son bacterias muy ubiCuas, que forman pa.=-te de la-
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flora normal de la piel y mucosas de. los aparatos respirato

rio, digestivo y genitourinario del hombre y animales, su p~ 

pel pat~geno se relaciona con su capacidad oportunista, pri~ 

cipalmente en el medio hospitalario, y con feni;irncno Ce sele~ 

ci6n de abusos de antibióticos y exploratorios diYersos pro

cesos infecciosos localizados, supuraciones, rr.eninb!tis, seE 

ticemia, etc. 

3.5.1.1 Acinetobacter calcoaceticus va=-; anit?'atus y Acineto 

bncter ·calcoaceticus var.Iwoffi. 

Se reconocen dos variedades de subespecies: ~- cal 

coaceticus var. nnitratus ( corresponde a Herellea va~inalis 

y B~cterium anitraturn ) y ~· calcoaceticus var. IwoI'I'i ~:i

~ polymorpha, formas oxidasa-negativas ). 

Ambas especles crecen perf ectrunente y se pueden r~ 

cuperar en medios simples sin suplementos o enriquecimientos. 

Muchas capas de ambas variedades despiden· un olor

muy desagradable. Algunas cepas de variedad anitratus huelen 

a frutas, parecido al de man"anas peladas. 

Las colonias de ambas variedades son circulares, -

convex:is, lisas, brillantes, viscosas de color eren:. o ¡;ri-

s~ceo blanquecino y op:ic~s con borden enteros. Se pueden en

contrar cepas que son rugosas o muy mucosas lisas. 



La morfología celular t~pica de ar.ibas variedades -

de A. calcoacet!cus consiste en fcr~as bacilares hir.c~adas,-

cocoides y diplococos. ~lbunos cepas presentan un pleo~orf!~ 

mo extremo con filamentos alargados Gruesos con zonas anchas 

e hinchadas. 

Las dos variedades de f:..." calcciacetic 1.is, antitr~tus 

y ~ poseen muchas caracter~sticas comunes. Ambas son -

estrictamente aer~bicas, oxidas a negativas, ir.r.!ÓViles y ::o -

esporuladas. No producen indol, sulf'h~dr!co ni acetcír:a y -

tampoco desaminan la feni1analina. !:o descarboxilar.. 1.a lisi-

na, arginina y oritina. A!:lbas variedades dan reacci?n posit! 

va intansa á la-cata.lasa. Utilizan los distintos gl~sido~ 

oxidativamente con producc!?n de ácido. 

!_. calcoaceti"cus se encuentra ampliarr.ente dist!'i-

buído en la naturaleza y se le ha aislado de casi todas las-

procedencias concebibles sobre y dentro del cuerpo huma.no, -

incluso de las heces. Se ha aislado de espec~menes como ori

na. sangre y l~quido cefalorraqu~deo •. Tarnbi~n se le ha enea!! 

trado en animales, alimentos y del agua. 

Sensibles a las tetraciclinas, pero no a la penic! 

lina y tampoco a la estreptomicina, CualqÚiera d-e ellos sue

le ser sensible a carbenicilina, polimixina y atlinoblic~si-

dos. 



CAPITULO IV 

MEDIOS DE 

CULTIVO 

PARA AISLAMIEll'fO E IDEt,TIFICACIOll PRIMARIA DE LOS 

BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES EN MUESTRAS

DE HECES FECALES. 

4.1 Generalidades. 

Cuando una muestra llego. al laboratorio Ce Micro-

biolog~a para ser anali=ada es necesa~io conocer su proceCBrr 

cia ya que as~ se recuerda la flora normo.1 de la zona loca¡! 

zada ya sea que Se encuentra normalmente, muj.r pocas veces o

ninguna y los posibles microorganismos que se recuperar~a~,

que estuvieran causando alg~n problerna al sujeta en estudio; 

para que esto suceda es importante la elecci~n de los medios 

de cultivo adecuados entre los diversos que existen, entre -

estos se encuentran para elegir medios gene~ales ricos, dif~ 

renciale~ y selectivos y ~sta ser~ por su capacidad para ob

tener una recuperaci?n del a.gente etiol?t;ico a considerar, y 

dependiendo de los resultados de este trabajo el nismo labo-

ratorista elit;e dent:ro de muchas alternativas :¡ predestina -

la capacidad del mismo laboratorio para llegar·~ un diagn6s-
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tico definitivo. 

·~ .2 ldentificici6n ?!'es,untiva y completa de lcz al!r.ien:cz. 

Fase preliminar para la identificaci?n de micro-

organismos es la lectura del crecimiento sobre ~edios de -

aislruniento iniciales tras el primer peri6do de incubaci~n. 

Una vez observado el desarrollo o las manifestacio~es que -

s~gieran crecimiento en el interior o en la superficie de -

los medio5 de aislnmiento dcber~n se'guirse una serie de pa~ 

tas estándar para iniciar la identificaci6n presuntiva com

pleta. 

Debido a que la mayor~a de las muestr~s enviatl~~

al laboratorio de microbiolog~a contienen.varias ez~ecie~ -

de bacterias, mezcladas con otros microorganisnos se debe -

utilizar un medio selectivo para aislar aquellas especies 

que pueden ser de importancia clínica. 

Para llevar a cabo esa recuperaci~n del agente -

etiol?gico de importancia cl!nica se dispone de tres tipos

generales de medios. 

4.3 Medios de aislamiento primario. 

Son s?lo moderadamente 1nh1bidores y est~n prepa

r~dos para recuperar muchas esPecies diferentes de bacte---
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rias dentro de un grupo amplio entre ellos se encuentran: 

Agar MacConkey y Asar Desoxicolato Citro.to, utili::ados en e~ 

te estudio. 

4. 2. l. A¡;ar MacConkey. 

Medio di:f'erencial po.ra siembra, los resultados son 

el o.islamiento y diferenciaci~n de bacilos Oram neGativos e~ 

térucos fermentadores de lactosa y no .ferr:ientac!ores de lp.ct_2 

sa. 

Sus componentes inhibidores como lo.s sales bili~-

res y cristal violeta con uno. concentraci6n relativa es im--

portante para deterr:iin~r la exacta selectividad de~ medio y-

evitar el desarrollo de bacterias Grar.i nesa.tivas exigentes. 

Es un excelente sustrato para la detenci6n por cul 

tivos de organismos de Salmonella, disenter~as, tifoideas y

otros, en excremento y otro ~aterio.1 infectado. 

La lactosa es el ~nico hidrato de carbono que can-

tiene, fundamento en el cual se basa la diferenciaci6n de-

este medio. Las colonias de organismos capaces de fermenta~

la lactosa producen una baja del pH ( menor de 6.8 ), segui

do por la absorci~n de rojo neutro, le da un~ coloraci6n ro

ja a la colonia. Tarabi~n puede locali=~rse'unn zona de preci 

pitado biliar, ésto debido a ln. caída del pH en "ei I:le1io pr~ 
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ducido por la bacteria. 

Las colonias de orgar.i~mos que no fe:o=.entan lac~o

sa permanecen incoloras J traslúcidas. Cun~do c:oecen en ~ro

ximidad de colonias coliforaes, f~cilmente localizables pues 

~stas tienen un aspecto como Ce transparencia de las zonas -

de precipitado biliar. Salmonella y otros org~nisillos no fer

mentadores de lactosa pueden detectarse medlante luz traslú

cida. 

4.3.2 Agar Desoxicolato Citrato. ( A.o.e. ) 

Hedio alta.iiiente selectivo, Su pr.:incip~l uso: aisl~ 

miento de pat~¡;enos ent~ricos, en especial de Salr:i.onella ;/ -

algunas especies de Sh~gella. 

Debido a que el -medio tiene al:oededor de t:-ez ve-

ces mayor concentrac16n de sales biliares ( desoxicola~o s6-

d1co ) que el agai:- de ;.:acConkey, es muy ~til para se!eccio-

nar especies de Salmonella en espec~menes de heces, pues és

tas inhiben considerablemente el creci~iento de coliformcs y 

organismos Gram positivos, y los citratos s6dicos y férricc

retardan el desarrollo de Escherichia ·!:Eli· 

La lactosa es el único hidrato de car~cno del me-

dio. Por acc16n bacteriana se rer~enta provocanCo en~ ~cidí

ficaci6n del medio alrededor de la colonia, el indicador ro-
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jo neutro detecta el cambio de pH C.~irn a rojo ) y por con

siguiente provoca la precipitaci?n de la bilis. 

La reducci6n del citrato férrico am6nico o sulfuro 

de fierro ocasionada por orsanismos que producen sulfuro de

hidr6geno vienen dada por el enegrecimiento de la parte cen

tral de la colonia. 

Lns colonias lactosa positiva son de un colo~ rosa 

rodea.da de una zona de precipitado biliar, las colonias lac

tosa negativas son incoloras. 

4.4 Medios de aislamiento selectivo. 

Los medios selectivos se hacen añadiendo a sus r6~ 

rnulns una variedad de inhibidores, generalmente en mayor ce~ 

centraci~n que la hallnda en los medios de aislar.iiento pri~~ 

rio. Mediante el uso de estos medios se inhibe el crecimien

to de ciertas bacterias superfluas, permitiendo el de espe-

cies de significaci?n médida potencial. 

4.4.l Agar Xilosa-Lisina-Desocicolato· ( X.L.D. ) 

Es un inhibidor del desarrollo de coliformes, fue

ideado para detectar Shibella en heces t~~s enriquecimien,t:o

en caldo. 



Las sales biliares co~ceniradas relativamente b~--

jas hacen este :::edio menos selectivo Que otros. 

Puede haber producci~n de ácido a partir de tres -

hidratos de carbono y el rojo fenol es el indicador de pH. -

Los organismos lisina-positivos fo~can colon~as iniciales -

amarillas por la utilizaci?n de Xilosa y colonias tardías -

rojas por descarboxilaci6n de Lisina. El tiosulfavo de sodio 

es una fuente de azufre y el gas Sul~hfdrico se detecta me-

diante el citrato am6n1co férrico· ( relativar.iente sensible ). 

La utilizaci6n de este medio es f.'i'..:.y a::-.pl.i.c porq•..:..e

permite detectar una variedad de ca!"acter~sticas b:Loquí:n:!.c:::.s 

que ayudan a la identificación prelimina: de espec~es. 

Las bacterias que no utilizan estos hidratos de -

carbono no forman colonias incoloras. 

4.4.2 Agar Tergitol 7 ( T7 ) 

Es un medio selectivo para la enu~eracl~n e identi 

ficación de miembros ·del grupo colifor~e. Inhibe la riera -

acompañante indesenble e impide la proliferaci?n de Froteus. 

La adici6n de cloruro trifenitetraz6lico ( TTC ) -

al medio de Champan permite la confirmaci6n de ·Escherichia -

coli despu~s de 10 horas de inCubaci?n, 'l ta:ibién prcpo:-cio-



na excelentes resultados en el Cultivo de Candida y otros 

hongos. 

E. Coli produce colonias amarillas rodeadas de zo

nas amarillas por la producci~n de ácidos por la deGr~daci6n 

de lactosa rnnnifestándose por el vir~je del.indicador a=ul -

de brornotimol. 

Snlmonella y Shigella y otros or&anisrnos no ferme~ 

tadores de lactosa producen colonias rodeadas nornal~ente de 

zonas azules, en este medio. 

Proteus jf otros organismos tienen poca tendenci11 a 

formar colonias extendidas. 

4.5 Caldo~ de enriquecimiento. 

Su uso para acrecentar el desarrollo de ciertas -

especies bacterianas, inhibiendo el de los microorganismos -

superfluos. Los caldos de enriquecimiento se· utilizan m~s c~ 

munrnente en los laboratorios cl~nicos p3r~ el aislamiento de 

.Salmonella y Shigella de muestras fecales. 

Los caldos de enriquecimiento act~an sobre la baSe 

del principio de que la flora entérica no~rr.~r es mnntenid3 

en l:l fase de retardo del crecimiento bn.cte1~1ano. 
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~.5.l Caldo Tetrationato. 

Es rn~s inhibidor del desa!"rollo de ~; cO:li y otros 

bacilos Gra~ neGativos ent~ricos. Por er.de, est~ mejor ~dap

tado al aislamiento de especies de Salmonella o Shieella de

muestras fuertemente contaminadas, tales como heces o aguas

de desecho, en los que Puede ser aconsejable un in6culo aburr 

dante. 

Para reforzar la acc16n inhibidora del wedio se -

añaden por cada litro de caldo base 20 rnl. Ce una soluci6n -

que contienen 6 grs. de iodo y 5 grs. de ioduro de po~asio.

La adici6n de verde brillante al caldo es opcional pero lo -

hace más inhibidor del desarrollo de coliformes. 

Se eligieron r.tedics de 'cul 'ti va para el pres ente eE_ 

tudio, porque inhiben el desarrollo de casi todas las espe-

cies de organismos Oram negativos exigentes y nos interesa -

recuperar los bacilos Gram negativos no fermentado=-es sir. t~ 

ner problemas de un crecimiento masivo de bacilos no desea-

bles que nos enmascaren el cultivo de los rnicroorgani=~os en 

estudio, adem~s por sus propiedades inhibidoras e indicado-

ras tienen la capacidad de diferenciar las especies bacte::·i.;_ 

nas que no utili~an la lactosa para su posterior 1dentific~

ci6n bioqu~mica. 



CA:PITULO V. 

IDENTIFICACION BIOQUIHICA 

PARA BF,CILOS GRAVi NEGATIVOS NO FERNEiiTADORES 

EN J.lUESTRAS DE HECES FECALES. 

5.1 Agar Hierro de Kligler ( K.I.A. ) 
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Se utiliza para la identificaci6n de bacilos Gram

nego.ti vos basada en la ferrr.entaci~n de 13 slucosa y la lact2 

s~, y en la producci?n de sulfuro de hid~~seno. Dife~enci~ -

entre los organismos que fermentan los carbohidratos ( gluc2 

sa y lactosa ) de los que no tienen nun&un~ acci6n o de las

que llevan a cabo un metabolismo oxidativo. 

Se prepara el medio con rojo de fenol como indica

dor de la producci~n de ~cido, adern~s, sulfato ferroso como

indicador de la producci6n de sulfuro de hidr?geno por la -

bacteria. Esta combinación de ingredientes proporciona reac

ciones sensibles, distintas y bien definidas. 

?ara obtener reacciones diferenciales de cultivo -

es necesario que la bacteria a ide~tificar proven&a de una -

colonia aislada ( no contaminada ), se recomie~da toma~ de -



los. medios de aislamiento, la colonia m~s alej~d~ d~ l~ ~ona 

del in~culo y que se encuentre sobre la =ona de la estr~~, -

así evitamos arre.strar colonias no desel!:.das y obte::.er re..:ul-

ta.dos equivocados de la 1dentif1cac16n final. 

Se han ide~do varias f6rmulas co~o base. de oedio~-

( caldos o agares ) para detectar propiedades fernentadoras

dc carbohidratos de las bacterias, la elecci~n depende en -

gran parte de la preferencia personal; 

El agar hie!"ro de Kligler ( K.!.A. ) y el abar tr! 

ple azúcar h!crro ( T.S.I. ) son vi!'tualtnente indispensables 

para la identi!"ica.ci~n de bacilos Grar:i negativos !"'ect:.perad::is 

en medios de aislar.iiento primario. 

Las siguientes observaciones son !~port~~tes en e] 

estudio de la f6rmula de XIA. La incorporaci6n de cuat!"O co2 

puestos prote1cos, extracto de cnrne, ext=--a::to de le•1!?.dura, -

peptona y preteosa peptona, hace que el ~IA y el TSI sean --

muy ricos desde el punto Ce vista nut!'itivo, y la falta de -

inhibidores permite el dcsar:-ollo de todas la~ es~ecies bac

terianas, s~lvo las más exigentes. 

La lactosa est~ presente en ur.~ ccncentrai:::!.6:;, 10-

veces mayor que la gluC:osa ( la relaci?n sac:;!ro~a/gl·..l~:::.:::. eS 

tambi~n de 10 a 1 en el TSI ). El sul~ato fe!"roso es el de-

tector de la producci~n de ácido ~ulfúrico pro la tac~er!a.-
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El indicador rojo de fenol es amarillo a pH de menos de 6.8, 

Puesto que el pH final del medio est& estabilizado a 7.4, la 

producci~n de cantidades relativamente pequeñas de ~cido pr~ 

vocsn un cambio Visible de color. 

La lactosa es· un disac~rido compuesto por glucosa

Y galactosa unidos por un enlace galact?sido, por hidrólisis· 

se destruye esta unión dejando libres los monosacaridos (gl~ 

cosa y galactosa ). Para que una bacteria utilice la lactosa 

deben estar presentes las enzimas beta-galact6sido permeasa, 

que permite el paso de la lactosa a trav~s de la pared celu

lar, y la beta-galactosidasa requerida para la hidrólisis -

una vez que el disac~rido ha ingresado a la bacteria, La --

reacci6n &cida proviene de la degradaci6n de la glucosa como 

se observa en las siguientes reacciones. 

LACTOSA 

beta-galact~s1do ~ permeasa 

BACTERIA ! beta-galactosidasa 

GLUCOSA + J, GALACTOSA 

ACIDO PIRUVICO 

'~ ACIDOS MIXTOS 
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Los medios de KIA y TSI se colocan .en tubos con el 

agar inclinado ( pico de flauta ). La porci~n inclinada del

tubo que.est~ expuesta al oxfgeno ~rmosr~rico tiende a tor-

narse alcalina por la descarboxilaci~n oxidativa de prote!-

nas, proteosas y amino~cidos del medio. Por acci~n acelerad~ 

ra de las bacterias que desarrollan en el pico se forman &mi 
nas a partir de estos derivados proteicos. y ln porc~6~ in-

clincda tiende a permanecer alcalina y de color rojo, 

PROTEINAS + AMINOACIDOS + PROTEOSAS --.-----------t AMINAS 

~2 pH 7. ~ ó mi>

yor, el indl 

cador rojo -

de· fenol no-

vira. 

~' :- .: ... :. :. ; · .. 
En el rondo del tubo donde no hay oxfgeno, la de--

gradaci~n prot~ica es mfnima y se puede detectar incluso pe

queñas cantidades de ~cido por la aparición de un color ama

rillo. En ausencia de rermentaci~n de carbohidr&tos, no.se -

forman ~cidos y la producci~n de aminas en el pico, Junto -

con los bufreres alcalinos, hace que todo el medio aparezca-· 

de color rojo. Las bacterias que producen este tipo de reac

ción son conocidas como " no i'ermentadoras ". Un KIA o TSI -

negativo es una de las importantes identificaciones de que -

un organismo no pertenece a la ram111a ·Enterobacteriacaae. 
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5.2 Descarboxila.sas. 

Son un g~upo de enzimas sustrato-espec~!icas, cap~ 

ces de actuar sobre la po!"ci?n carbox!lo ( COOH ) de los a~i 

no~cido~, con formaci6n de ~~inas de reacci6n ~lcalina. Est~ 

reacci?n, conocida como descarbo>:ilaci~n, produce dió:·:ido de 

carbono corno producto secundario. Cada una de las descarboxi 

lasas es espec~fica · p:ira un amino~cido. Lisina, 0~:1itina y -

arginina son los tres am.ino~cidos ensayados habitualnente en 

la identificaci6n y producen las si&uientes aminas espec¿r1-

cas: 

Lisina Cadaverina 

Ornitina. Putreseina 

Ar¡;inina c1tru1ina. 

Los aminoácidos ensayados en este estudio: Lisin~-

y Ornitina. 

Lisina hierro a¡;ar ( L.I.A. ) 

Medio s61ido para la detecci6n de lisina descarbo

xilasa basada en la f6!"Í:lula de Falkow que incluye citrato 

am6nico férrico y tiosulfato para revelar la presencia de 

H2S. Este medio es empleado en muchos laboratorios para la -

identificaci6n de especias de sa~onellc la rnayor~a de las -

cuales son tt 2s y lisina descarboxilasa positivas. El LIA ti~ 

ne ventajns de que las especies de Proteus y Prciv:iaencia~que 
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desaminan m~s bien que descarbo:-:ilan los ari;ino~cidos, se pu~ 

den detectar po~ un color rojo en el pico del tubo. 

aminoácidos ~~=~~!l:l~~l~=~ aminas + co2 
reacción alcalina 

azul purp~reo = pH alcalino 

indicador p~rpura de bro~ocresol 

Medio sem1sól1do M,I.O, 

Se inocula un tubo con medio zemisólido HIO, por -

picadura. Se incuba a 37ºC durante 2~ horas. Des~~é~ de c=-

servar la descarboxilación de la ornitina y ~ozilidad ze lee 

la producci~n del indol. 

Cuando aparece un color morado en el fondo del tu-

bo> la pru~ba es positiva p~ra ornitir.a. 

5'3 Agar Citrato Simr.ions. 

Se recomienda para-la diferenciaci?n Ce bacterias

.Gram neg.ati vas en base a la ut1lizac16n del citrato corno Ú:1_!. 

ca fuente de Carbono. 

El citrato de sodio es una sal de ácido c~~rico, -

uno de los metabolitos que forman ~arte del ciclo de Krebs. 
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Algunas bacterias pueden obtener energfa por v!as

d1st1ntas a la fermentaei6n de carbohidratos. La ut1lizac16n 

del citrato por una bacteria se detecta mediimte la forr.ia--

ei~n de productos alcalinos, el medio de cultivo Agar Citra

to de Simmons incluye: Citrato de sodio y fosfato de amonio

como ~niea fuente de nitr~geno. Las bacterias que pueden uti 

l1zar el citrato tambi~n pueden extraer nitr~geno de la sal

de .amonio, con producc1~n de amoniaco, llevando a la alcal1-

n1zaci~n del medio por convers1~n del !lH3 3n hidr6xido de a

monio, El azul.de bromotimol es el indicador presente en es• 

te medio.de cultivo, que tiene un viraje a amarillo a pH me

nor de 6.o y a azul a pH mayor de 7.6. Los microorganismos -

que fermentan el citrato inician el proceso con la siguiente· 

reacci6n empleando la enzima citratasa: 

CH2-COOH 

:,:~: 
enzima 

--. ..,...--:-:-:-·--·· CH3 . • .COOH 

citrataaa 
O•y·COOH 

H C-COOH 

oxalacetato 

El ocalacetato puede entonces ser fermentado, Alg~ 

nas mol&culas son entonces.oxidadas vfa piruvato y otras son 

reduci~as a fumarato. 

5.4 Medio semia611do· S.I.M' 

Movilidad 

'. I 

i/ 

1 



La movilidad bacteria~a e$· una ca~acte~íst~Ca iD--

portante en la i::lentificaci~n fi~al de una especie. Les r:.e-

dios pt!!'a determinar si es m6·.til o no cor1tiene concent:-ac:io-

nes de agar al 4% o menos, a mayor concentraci?n del gel es

demasiado fir~c e impiée la libre dise~inaci?n del organ!~~o. 

Los medios combinados como el sulfuro-indol-~ovilidad S.I. 

H. ) o el medio movilidad - indol - ornitina ( M.I.O. han-

hallado amplitud en la aplicaci6n de sus pruebas, ~ues ofre

cen poder medir m~s Ce en.a caracter~sticn en un ~ismo :~bo,

se debe determinar antes de añadir algqn reactivo la. movili-

dad, pues al ag~egar estos en el tubo po~~~a ocasionar una -

interpretaci?n err?r.ea y causar un resul~ado falso en la --

identiricación ¿e la bacteria en estudio. 

Indol 

Es uno de los productos del ~etnbolisno del ~~ino-

ácido triptofano, las bacterias al poseer la enzi?;ll:. "t.::oipto!'§:. 

nasa degradan el amino~cido con producci?n de indol, ~cido -

pir~vico y amoniaco. El indol se puede detectar en un meCio

apropiado observando el desarrollo de' un colo~ ~ojo, lue~o -

de añadir un reactivo que contiene pa~~ d!metila~inibe~za:d~ 

hído ( Reactivo de Erl:1ch o Kovacs ). 

N 
Triptofano 

Indol 



OJ 
N + 

Indol 

. condensacitSn. 
-------- COLOR ROJO 

VIOLETA 

p-dimetilamino 

benzaldeh!do 

Producci6n de sulfuro de hidr~geno. 
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La capacidad de ciertas bacterias para liberar --

azufre de los amino&cidos y de otros compuestos que los con

tienen, en la forma de gas de sulfuro de hidr6geno, constit~ 

ye una caracter!st1ca importante para su ident1ficac16n y 

puede ser detectado si el medio cumple con las siguientes 

condiciones: 

1) Que el medio de cultivo contenga una fuente de

azufre. Diversos complejos protefcos contienen

cantidade·s suficientes de aminoácidos azufrados 

y se puede añadir al medio tiosulfato como fuen. 

te adicional de azufre. 

2) Que el medio contenga un indicador para sulfuro 

de hidr6geno, Los que pudiéramos citar ser!an -

los siguientes: Sulfuro ferroso, citrato férri

co, sulfato o citrato férrico ani~nico, étc. 



r2-SH 
CH-NH2 1 

C•-CODH 
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3) Que el medio de cultivo promueva el desarrollo~ 

de bacterias. 

4) Que las bacterias posean sistemas enzim~ticos -

capaces de:producir sulfuro de hidr~geno. 

Cisteína. 

Desulfurosa 

CH3 

1 
Ca O + 
1 
CDOH gas 
&cido sulfuro 
p1r~vico 

amoni&co 
de hidr6geno. 

5.5 R.M.- V.P. (Caldo RoJo de metilo -.Voges ·Proskauer ). 

RoJo de metilo. 

El medio está formado por un indicador de pH con un 

intérvalo entre 6. O y 4. 4 el pH al cual el rojo de metilo de

tecta la producci6n de ~cido, es considerablemente menor que

otros indicadores utilizados en medios de cultivo bacteriol6~ 

gicos. El medio más com~nmente utilizado es el caldo Rojo de

Metilo- Voges Proskauer ( RM - VP ) conteniendo dicho medio -

glucosa como sustrato hidrocarbonado. 

La concentraci~n de hidrogeniones depende de la r~ 

laci6n gaseosa ( co2 y H2 ), que a su.vez es· un !ndice de 

los diferentes ciclos del metabolismo de la glucosa que mue~ 
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tran diversos organismos. Es decir, se pone de manifiesto la 

producci~n de ~cido y requiere de bacterias que lo formen a

partir de Glucosa, por la v!a de fermentaci6n 'cida mixta. 

Acido Uctico 

Fermentac16n. 

Acido ac~tico 

o 

Acido f6rmico 

HCOOH 

1 rojo de metilo 

color rojo violeta. 
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Voges - Proskauer 

La reacci6n se basa en la detecci~n de Acetilmetil 

carbinol ( Aceto~na ), un producto final neutro derivado del 

metabolismo de la Glucosa. Esta es metabolizada en icido pi

r~vico, una bacteria puede seguir muchas v~as. La producci6n 

de Aceto!na es una de las v~a~ para la degradaci~n de la gl~ 

cosa en las bacterias, que en presencia de oxígeno y de hi~

dr~geno de potasico al 40S se convierte en diacetilo, y el -

alfa-naftol actas como catalizados para revelar un complejo

de color rojo ros(ceo. 

fermentaci6n 

CH 3 1 
C=O 
1 
CH-OH 
1 
CH3 

Aceto!na +~' · KOH ·a1 40S 
. ~o 

alfa-naftol 2 

Acetilmetilcarbinol 

Aceto!na 

TH3 
+ C•O 

1 
c~o 

1 . 
CH3 

Diacetilo 

condensac16n 

NH2 

1 
C•llH 
1 
NH-R 

presente 

en la 

peptona 

1 .. ,= 
ROJO ROSA

CEO. 
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5 •. 6 Urea. de Christensen 

· Christensen ere~ el medio de.agar con urea en el -

que incluy~ peptona y dextrosa y redujo el contenido de tam

p6n. Su medio soportaba un crecimiento m~s en~rgico de un -

gran nW.ero de bacilos ent~ricos Oram negativos y permitía -

observar rltcilmente la producci~n de ureas a por.~ y -

miembros de los grupos intermedios de paracolon y aerobacter 

paracolon. 

La urea es una amida de lteido carb6nico con r6rmu-. . 

la: 

todas las amidas son r&cilmente hidrolizadas con la 11bera-

c16n de amoniaco y di~x1do de carbono. El amonf~~o 'j,?'6\iucidó 

da reacci~n alcalina al medio. lo cual se demuestra por un -

cambio del medio de amarillo paja a rojo p~rpura, 

+ ureasa. + 

amoti1!!; carbon!. 

co to de 
UREA amonio 
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5.7 Sacaros& 

Para estas pruebas de fermentac16n de carbohidratos 

se emplea un medio de agar base o caldo base adicionado de un 

indicador ~cido b~aico '1 el carbohidrato por estudiar a.nadie!! 

do en p:ropo:rci6n de 0.5 a 1~. 

CHO 

H-C-OH:. 

HO·C-H 

HO·C-OH 

H-C-OH 

CH20H 

1'osror1laci6n ·. · Glucosa-6-fos1'ato 

v!a de Embden-Meyerhof 

F~uctuost-6~fosfato 
1 

Fructuosa-1,6-difosfato 

(c1do 6-rosfoglucor~nico 1 
2 moles glice:raldeh!do~3-fosfato 

~ . 
de 'c1do p1ravico 

v!a pelntosas ! 
v!a Entner-~uodoroff 

+ Rib¡•>o••-5-<o"•W k><o '-"••l-'i••"-'-''''º""º~oo>oo 
CO Gliceraldeh!do-3-fosfato 

l 2 ~:ido pfr~v1. co 1 
(cido pi:rl'.!vico 1 

+ 2 moles (cido pi:r~~ico 

Etanol + co2 
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5,8 Prueba de la Oxidasa. 

La p!"ueba cst~ basad~ en la producci?n bacteriana

de una enz~rna oxidasa, Esta reacci~n de la oxidas~ se debe a 

la presencia de ·un sistema Citocror.iooxidasa que activ~ lti --

cxidaci~n del v!..to.::rcwo reducido pcr el Ox~¿;er:.o rnolecul:.r, -

el que a su vez a.ct~a como acepto!" de electrones en la etap~ 

terminal del sistema de transferencia de elect~ones. 

Los diversos colorantes para la prueba de oxidasa-

son aceptares de electrones artificiales; les color~ntes p--

fenilendiamina.s son aminas primarias, diaminoderivados del -

benceno. 

El citocrorno oxidasa, en presencia del Ox~Geno at

mosf~rico, oxida el reactivo fenilendiamina oxidasa para fo~ 

mar un corn?uesto coloreado, el indofenol. La reacc!6n ~s la-

si¡;uiente: 

2 Citocromo C reducido + 2H+ + 1/202 S!~2S~2~2- 2 citocromo C 
o:-:idn.sa 

oxidado 

+ 

H2o 
2 Citocromo e oxidado + Reactivo ~~!~~~!§n __ Compuesto colo-

reado. 



2 Citocromo C oxidaeo + 

Dimetil~p-tenilendiamina 

Indotenol ( asul o 

Se usaron senaidiacos con diclorato de N,N,N'N'-t~ 

trametil-p-tcnilendi11111ina ( 160 mcg, ) 1 una suapens16n bnc

teria~a ( a un tubo de ensa10 ~e le allade sol. salina eoté-

ril m~s una asada de cultivo bacteriano puro ), se coloca el 

sensidiGco en la suspensi~n preparada la cu~l tomar~ un co-

lor azul si hay presencia de oxidasa ( prueba pos1t1vn ) o • 

cpmacrv111·~ sin cambio de colorac16n la suspeno1~n si la \'1'11~ 

ba ea negativa, 

•. 



C A P I T U L O V I 

f•IETODOLOGIA PARA AISLA¡.iIENTO E IDENTIFICACION 

DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES.DE 

NUESTRAS DE HECES FECALES. 

6; 1 Plan de Trabajo. 

La 1nvestigaci6n se realiz~ en época de prirnaver~

verano de 1989. El material humar.o y la ~ecolecci6n de heceG 

se obtuvo a través de una Escuela Prircaria Federal, ubicada-

en el Sector Libertad, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

clasificando las muestras en estudio de acuerdo a su Grado -

de escolaridad. 

La secuencia bácterio16gica se realiz? en el labo

ratorio de Hicrobiolog!a del Instituto de Ciencias Bioló¡;i-

cas de l~ U~iversid~d A~té~o~a de Guadal~jara. 

en: 

A cada grupo se le suministr6 material consistente 

n) Frasco est~ril para. recolectar la rnuestr3 y 11!, 

varla al laboratorio donde posteriormente se le 



a seg-ilir. 

b) Hachotes de sumarios, los cuales !::icl:J!'.'an Ca.tes 

personales, situaci6n econ~~ica y es~udios de -

los padres, estado general de salud, aspectos -

del comportamiento huffiar.o: co~suno de agua, d!~ 

ta y manipul~ci?n de ali~entos, el!mi~ac~~n Ce

desechos humanos, higi~ne personal e higi~ne d~ 

miciliaria. 

e) Con dos d~as de anticipaci~n se les co~un!c? a

manera de recordatorio y est~~ulo, haciér.doles

notar la trascendencia de esta in·:est.ii;;c::.ci<?~·· 

d) Al mismo tiempo se le hizo u~ estudio c~propar~ 

sitos c?pico en paralelo a ~ste, para r.acerlo -

más completo, como ~a lo nencior.~~os, ctra c~u

sa de diarreas es la producida por par~sitos de 

los cuales ninguno estamos excentos de port~r--

los y as~ evaluar los resultaCos de los copro-

bacteriol?gicos y ccnf~on~a~ les resultados ob

tenidos cor. los esperados. 

e) Un reporte de los hallazgos bact~ric:?b~Co~ y -

coproparasitosc?picos en las muestr~s remi~id~s 

por esta EsCuela, a 3quellas Que. "'1enían con pr,2_ 
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blemas; haciendo menci~n de que en esta ~pocn. -

estaba la campaña 11 Del niño sano 11 a cargo de

la Secretaría de Salud Pública en el Est~do, --

cornprometi~ndose a darles atenci6n wédica a --

quienes lo necesitaran. 

Para la realizac16n de este estudio se solicitaron 

300 muestras de materin. fecal de niños apnrenter:iente sar:.os. 

Se trasladaron las muestras al laboratorio, ah! se 

le etiquet6 con n~ero progresivo, se anotaron e:i la l~breta 

de control y se hizo una descripci?n de ln muestra para oh-

servar el estado en que se le recibi~, como aspecto, color. 

La sier:ibra se llev6 a cabo tor:iantlo una ~uestra ~e-

presentativa con hisopo estéril en los medios elegidcs para

este estudio de la siguiente manera: 

1° Con el primer hisopado se descargaron muestras

representativas de cada muestra en las cajas de agar MacCon-

key, XLD y ADC para el primoaislamiento y se incubaron por 24 

horas, despu~s de este peri?do se revisaron las cajas para 

checar el desarrollo de las colonias y aquellas que tuvieran

las caracter~sticas presuntivas de ser o no fermentador, se -

~omctieron a una se:>ie de pruebas bioqu~micas elet;ido.z p:?.r:'.!. -

su identificación : Prueba d~ la detecci6~ de la oxid3s~, 

Aear KIA, LIA Ar;ar Citr~to de Simmons, Agar ser::i.~H?lido de SIM. 
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Ae;ar serni:::i?lido !·~IO, caldos IG-V?, ;.ga.r Urea d.e Chriscenser~

Y caldo Sacaroza. Tcdcs los ~ed!os ~uercn !~cebado~ a 37ºC -

por 24 horaz. 

2° De un segundo hisopado se inocul~ el caldo ce-

trationato enriquecido con una soluci6n de iodo con !cduro -

de potasio más iodo, en tubos con 5 rnl de caldo, se ir.cuba-

ron a 37ºC por 24 horas, este procedimiento se realiz? con -

el objeto Oe recuperar más especies no fermentadoras y ce~~~ 

rar resultados con los dos r.;étodos de sie::b!'a c¡ue l::!.ev~cc -

a cabo en este estudio, pues tratamos de org~nizar un ~~~oda 

m~s pr~ctico de identificac!?n en el cual no nos afecte u~ -

sobrecrecimiento de bacterias no dese~bleE y ~lte~e ~~e~~ros 

resultados. Una vez que se cun:pli~ el lapzo de 2~ ~o~as; c~

da uno de los caldos ya sembrados se descar~aron con e: hico 

po en cajas de Agar XLD, AOC y T7 y se incubaron a 37ºC por-

24 horas, posteriormente cumplido este lapso se rev!sa:,on ;,~ 

ra la 1dentificaci6n primaria de las colonias sospecr:.c:;~s :;-

se sometieron a su identificación b!oquíoica en: Prueba de -

la detecci6n de oxidasa, Agar KIA, agar L!A Agar Citrato de

Sir.unons, Agar sem1sq11cto SI!•i, Agar ser.iis~liC.o :.:ro, caldos -

MR-VP. Agar Urea de Christensen y Caldo Sacarosa. Todos los

medios fueron incubados a 37º por 2~ horas. 

Es importante que las lec~uras de l~s prue~a~ b!o-

qu~rnicas sea hecha a las 24 horas, porque hay algunas reacciQ 

nes que suelen alterarse, si la 1ncubac!6n lleba a prolonga~ 
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se por un lapso mayor al Citado anteriormente, C~ndonos co~~ 

resultado una identificaci6n err6nea de la bacteria sospec~~ 

sa. 

Algunos medi.os de identificaci~n bioqu~;;iica y ais

lamiento selectivo que se utilizaron en este estudio se som~ 

tieron a cambio porque el probarlos obtuvimos mejores resul

tados para los aislamientos e identificación de los bacilos

Gram positivos no fermentadores. 
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6.2 Tabla de ~der1tificaci6n b!.oqu~::i!ca. 

"' e e- "' 5';: Q ~ < = 5' :;:: ~e S' º' ó; " " ""' ~ --::r.J o r. ., ..; " ;- r. l': ti ºº g- < r~ = r. 

"' '"' ¡¡ " ;- ;¡ ,.. 
" " " o o ¡¡ .... rT 

ª " 11> " 
,,,. ;:-

" " " o 

" µ 

Ples1omonas 
sh1gello1des - p K A K/K - p - p - p p V 

Aerornonas -
hydrophila 

p K A K/K p p - - V+ 

sh1gello1des - p K A K/A - p V - p p ...,+ 

salmonc1da - p K A K/A - - V - p p 

Pseudomona:3 p p K K 
aerueinosa 

K/K p p \" V 

put1da p K K K/K H p N V -p 

!'luorecens p p K K K/K p V •¡ + p 

stutzeri p p K K K/K N p N -
alcaligenes - p K K Y:/K p p " ,, -
pseudoalcal!Genes - p K K K/K 11 p 

pseudomalle1 - p K K K/K p V V -
malle1 - p K K K/K p p V -
cepacia K K K/A V - V 

+ p p p p p 

testosteroni - p K K K/K H p H -
acidovorans - p .K K K/K H p - p 11 -
maltoph111a p p K K K/A - p - p 

diminuta· p p K :. K/K !1 p ¡¡ -
putrcfaciens Y. K K/K N ¡; ¡¡ V 

+ - p p 

Acinetobacter K K K/K p - V V 
calcoaceticus 
var . anitratus . Acinetabacter K K K/K V -
cnlcoaceticus 
var. lwoffi 



NOTAS: A: Producci6n de é'.cido. 

K: Reacci6n alcalina 

N: No desarrollo. 

-: Reacci6n ne¡;ativc. 

p: Reacci6n positiva. 

v: Reacción ·rarit:i.ble con resultados 

positivos o negativos. 

vt Reacción cariable con resultados en 

su mayoría positivos. 

v: Reacci6n variable con resultados en su 

mayoría negativos. 

K/K: Reacci6n pico alcalino/fondo alcalino. 

K/A: Reacci6n pico alcalino/fondo ácido. 

.. ,,. 
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7.1 Distribució~ por Grado Escolar. 

NUN:C:RO DE CASOS EVALUADOS. 

GRADO SIEMB~A 

1º 41 

2º 44 

3º 52 

40 36 

5º 41 

6º 52 

TOTAL 266 

A) Número de coprobacteriologfas 300 

B) Número de casos evaluados 266 

BB.6% 

CASOS 

EVALUADOS 

RESIEK3RA 

41: 

44 

52 

~6 

41 

52 

266 

NO EVALUADOS 

71 

500 

400 

300 

200 

100 

·········[J······························ .:·· ~ ~.::~~11,:: . 
------ J~~- . ~~~~------· 

(A ) (B) 
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7 .2 Relacii;5n de colonias de bacilos Gra.:r! neg:~t!vos r.o fe!"werr 

de niños en edad e=colar ( por g~nero, a;rupaCos pe!" g!"~ 

do escolar ). 

lº Grado. 

Plesimonas 

Aeromonas 

Pseudor.ionas 

Acinetobacter 

2º Grado. 

Plesimonas 

Aeror:lonas 

Pseudomonas 

Acinetobacter 

3º Grado. 

Plesimonas 

Aeromonas 

Pseudomonas 

Acinetobacter 

~o arado. 

Plesimone.s 

Aeromonas 

14 

18 

26 

5 

9 

17 

22 

4 

15 

23 

33 

6 

6 

18 

6 

20 

16 

5 

7 

12 

30 

l 

19 

15 

30 

5 

9 

13 
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Pscudo:nonas 14 17 

Acinetobacter 2 3 

5º Orado. 

Plesirnor:n.s 8 8 

Aeromonas 10 6 

Pscudomonas 25 33 

Acinetobacter 6 

6º Grado. 

Plcsirnonas 11 11 

Aerornonas 18 14 

Pseudomonas 26 34 

Acinetobacter 6 5 



so 
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7. 3 Relacic?n de colo:iia2 de Bacilos 0!"2='1 negati ~1os r:c f:-::----

mentadores iden~ificadaz en 2€6 muezt!"as de heces ~ecalez de 

niños en edad escolar(~or g~nero y especie, abrupados por 

grado de escolaridad ), 

1° GRADO. 

Plesiomonas: 

shigelloides 

Aerornona~: 

hydrophila 

shigelloides 

Pseudomonas: 

aerrug1nosa 

putida 

cepacia 

maltophila 

pseudomallei 

putrefaciens 

acidovarans 

stuzeri 

alcaligenes 

fluorecens 

malle1 

-~ 

14 

10 

8 

10 

2 

ND 

3 

ND 

6 

UD 

3 

1 

ND 

ó 

12 

a 

2 

¡;:; 

!ID 

1 

HD 

1::; 

¡.¡¡:¡ 

llD 

1 
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Acinetobacter: 

calco~ceticus var anit::-atus 5 5 

calcoa.c~ticus var l:<offi HD HD 

No desarrollaron 28 12 

2° GRADO. 

Pleoiomonas: 

sh1gelloides 9 7 

Aeromonas: 

hydroph1la 12 7 

sh1¡;elloides 5 5 

Pseudomones 

aeruginosa 17 22 

putida 2 

cepacia ND 

maltoph1la ND no 

pscudomallci ND NO 

putrefaciens 1 

acidovarans !ID ND 

stuzeri 1 2 

alcaligenes HD ND 

floureccns ND !;D 

mallei 



7é 

Acinetobacter: 

calcoaceticue Vllr anit:-etus 2 ND 

calcoaceticus var lwoffi 2 l 

No desarrollaron 25 24 

3º GRñDO. 

Plesiornonas: 

shigelloides 15 11 

Aeror.ionas: 

hydropila 5 

shigelloides 15 10 

Pseudomonas: 

aeruginosa 19 18 

putida 2 2 

cepacio. 3 

matophilia 5 7 

pseudomallei ND !ZD 

acidovorans l fü). 

putrefaciens 3 1 

stuzer1 JiD ¡;¡¡ 

alcaligenes nn !:D 

fluorecens ND U!i 

rr.allei HD N~ 
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Acinetobacter: 

calcoaceticus vo.r anitratus 2 

co.lcoaceticus var lwoddi 

No desarrollaron 24 21 

4° GRADO. 

Plesiomonas: 

shigelloides 9 

Acromonas: 

hydrophila 8 9 

ohigelloides 10 

Pseudornonas: 

aeruginosa 9 l~ 

putida NV 

cepacia ND ND 

maltophilia 3 

pseudomallei ND ND 

putrefaciens ND ND 

stuzeri !JD !lD 

alcaligenes ?\fD t!D 

rnalJ.ei ND ND 

hcinctobncter: 

ce.lcoa.ceticus var anitratus l 
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calzoaceticus.var lwoff! l 

No desarrollaron 17 9 

5º GRADO. 

Plesimonas: 

sh1gello1des 8 

Aeromona.s: 

hydroph11a 7 

sh1gelloides 2 

Pseudomonas: 

aeruginosa lE 23 

putida 3 

cepacin HD )iD 

mo.ltoph111a HD 

pseudomalle:1. ND. :m 

putreraciens liD ND 

acidovorans l !l~ 

stuzeri 2 

alcal1¡;enes ND llD 

malle1 !ID ND 

Acinetobacter:· 

calcoaceticus var anitratus !ID. ND 

calcoaceticus var lwoff1 6 ó 
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No desarrollaron. !!~ 17 12 

-=5! _... 
CCI 

6° GRADO. ~ iii :a: 
Plesiomonas: ~-e - __, 
shigelloides ~LA.! 

C;J 

11 11 

Acromonas: === C'-t -......... 
hydrophila - 11 11 

""' 
shigello!des 7 

Pseudomonas: 

aeruginosa. 16 21 

putida 2 ND 

cepacia ND ND 

maltophilia 

pseudornallei ND Jj[• 

putrefaciens 2 

acidovorans 1 UD 

stizeri 1 1 

alcaligenes ND ND 

f'luorecens ND ND 

mallei ND ND 

Acinetobacter: 

calcoaceticus var anit!'atus 2 

calcoaceticus Va!' ll·:offi 

No dcsarroll3.ron 32 17 



80 

Un tot~l de 658 becteI'ias ider.tificaCas ccco =aei-

los Gram negativcs no :"'e!"r.ien:tadores en 26ó ::'it.:.estras de heces 

fecales de niñoz en edad esccla!". La i~?ortancia de e~:os r~ 

sultados es cri..Ie se ha compr-obado una ve:: más que las in.:'ec--

cienes intrahospitalarias y de individuos aparen~e~ente z~-

nos, en un momento dado, 'cuando las condiciones del hu~sped

son favorables para los microorganismos, pueden ser produci

das por una flora heter~g~nea y que con los ~ac~ores del ~e

dio ambiente como son: c~~bios de c1¿ma, cambios de pcbla--

ci?n por la constante migraci?n de ind:!.viduos de un luga::- <!

otro, los cambios de la dieta alimenticia, la falta de urba-

nizaci~n de algunos puntos de lz;.s c.:!.udaCes, etc., f:Sta f'lc:·a 

cambia constanterr.ente y no s6lo est~ integrad~ por pat~~~nGs 

primarios, sino que ta~bi~n po~ una gran variedad de patége

nos potenci.:!.les u oportunistas que forr.ian par:e de la .r101~G.

normal del organisno o se co~portan ccr.io saprófitos, as! ---

pues nos damos cuenta de que hoy en la actualid~d debe~os p~ 

ner interés en ente grupo de nicroorg~n!smos en los aisla--

mientos clínicos en el laboratorio, como único agen~e etiol~ 

gico, lo hace como .flora as~ciada y ca~s~~do por :ons~~~!=~

te más problemas a su hu~sped. 
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Plcslomonas 
shlqel 11 odes 
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Ples lomonas 
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7.4 Relaci?n de ba~~los Gram neg~ti~os no fermentadores co~c 

flora ~nica, flora asociada con ot~cs b~cilos Gr~n neG~

tivos ent~r!cos, bacilos Gram negativos ent~~icos ~islc

dos como única flora, número de casos en los que no hubo 

desarrollo. 

Número de casos en los que se aislaron s61o bacilos Gr:!rn 

negativos no fermentadores. 

GRADO SIEi·~RA RESIENERA 

lº 18 2G 

2º 18 21 

3º 23 zs 
40 16 25 

5º 20 23 

6º 22 30 

TOTAL 117 153 

Número de casos en los que se aislaron bncilos Gra.~ neg~ 

tivos no rermentadores y otroa bacilos entéricos. 

GRADO S!ENBRA RESIEMBRA 

1º 13 3 

2º 11 6 

3º 17 9 

40 9 

5º 9 7 

6º 13 

TOTAL 72 36 

f. 
f 

f 
f 
r 
r 
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Número de casos en los que solo se a.is!aron o~ros 3aci-

los entéricos. 

GRADO SE!-'.3RA RESIE:·3~A 

lº 6 7 

2º 11 ó 

3º 5 9 

4º 6 5 

5º éí 

6º 10 ó 

TOTAL 41' 38 

Número de casos en los que no hubo desarrollo de colonias 

sospechosas de Bacilos Gra:n nega._ti vos r..o ~err.ient~dores. 

GRADO SIEl•IB?.A R:::SI:::~ 1:3RJ. 

lº 4 5 

2º 

3º 7 6 

4º 5 

5º éí a 
6º 7 9 

TOTAL 33 39 
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?0?.CE.UTP.JES DE B~CILOS GR/:;M l!EGAT!VOS !!O :::;?.!·:E1:'I'.k~O?.::S 

( D ) 

( .A ) 

57.5% 

14.3% 

(:a) 

:!.3.5;l 

E4 
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· <.;; Comparaci6n de los ha.111'.Zgos de las coprob&cteriolo;;!is 

con 1as coprop::i.rasítolog!ns. 

-N~~ero de casos en los que se aislaron 3~cilos Gra:n n~ 
ga.tivos no ferment~dores y coproparasi tosc_ápico posi ti 
ve. 
GR~DO 

12 

10 

8~········ 

6 ......... . 

4 ...... .. 

2~·· ..... . 

lo. 

2o. 

Jo. 
4o. 

5o. 
60. 

lo. 

GRADO ESCOLAR 

20. Jo. 

!H.J':t:~RO ;, 

J.7 4l.5 

1l 25.0 

19 3ó.5 

13 3ó.l 
8 19.5 

lO 19.2 

-
...... ···...---··· ······ 
... ,..-- ... 

4a. 5o. 60. 
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Número .de c1111011 en 1011 que ae· oi:;l¡won D11c1lo:1 

01•11m nec:i.tivoo no rermcnt:i.dorcs ¡¡ coprop:ir11oitCp1-

co nc¡;nt1vo. 

GRADO NUMERO J 
lº 14 34.1 
2º 18 40.9 
3º 21 40.4 
1¡0 12 33,3 
5º 19 46.3 
6º 211 116,2 

NUMERO 

26 

24 

;!2 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

······················-··············· 

...... " ..... ..-- " 

........ - ... 

''º 

_ _J 

' 1 
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Ndmaro clo c11000 en loo que no hubo 1lc:::u•ru11 .. ,.,, -

Dociloo Orom nac:ot1voo no 1'ermcnt11doreo '1 '"'l••''•Jln

r~u1too c~p1co-poo1t1vo, 

ORADO NUMERO i 

lº 6 111,r. 

2º 8 10.:• 

3º " 1°•''( 
1¡0 .7 19,11 

5º 3 7,) 

6º 6 11.!i 

i ¡ 
l 

1 ¡ 
f 
¡ 
¡ 
¡ 
1 
¡ 

\ 

NUMERO 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

I¡ 

2 

............................................ ·~.: ... : ... ..... : ..... \ 
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20 
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16 

14 

12 

10 

6 

~· 
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Número de casos en los que no hubo dcz:.·.i·~·~,li o cie -

Bacilos Gram ner;ativos no fcrmentCJ.dc.~ .. e:z :; el cc.;1:'.f. 

par>nsitosc6pico neGativo. 

GRADO lfüi·:ERO r 

" 
1º 9.6 

2º 7 15.9 

3º 8 15. ~ 

4º' 11. l 

5º 11 26.8 

6º 12 23.l 

.......... 

1º 4º c¡o 

GRADO ESCOLAR: 



7.6 Productividad en aislamientos en el p~~11oaisla~ier.to. 

Bo¡; 

55: X.L.D. 

15% MacConkey 

Por medios de cultivos la mejor recuperaci?n de B~cilo:;:

Gra.m negatiyos no fe.rmentadores se obtuvo del Agar Desoxico

lato Citrato ( ADC ) cori el 80% seguido del Agar de !·!:lcCon-

key 15% y Agar Xilosa Lisina Desocic.olato ( XLD ) con un 10% 

pe~o que éste Último inhibia nejor el crecimiento de otros 

Bacilos Gram neE,;ativos ent~ricos. 
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7.7 Productividad en aisla:nientos en·la res~r.bra tras e~~i-

quecirnie~to en Caldo Tetration~~o. 

80% 

A.o.e. 

10% 

X.L.D. 

10% T7 

Tras enriquecirnier.to en Caldo Tetrationato la tasa de -

crecimiento porcentual por medios de cultivo fue ~a::-a. Aga::- -

Desoxicolaro Citrato ( ADC ) 80%, Agar Tergitol 7 10~ para -

Agar Xilosa.Lisina Dessozicolaro ( XLD )~ en la recuper~ción 

de Bacilos Gram negativos no fermentadores. 



RESUMEN. 
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?. - s u !t.;:. :1 . 

Una de las infecciones m~s fre·cuentes y comunes de las -

vías gastrointestinales es la diarrea en una poblaci?n raenor 

infantil, la que est~ m~s predestinada por una serie de ~a~

tores que las fnvorece. Actualmente se le ha dado ~ucha im--

portancia debido a la infinidad de agentes c~ussles y al de~ 

cubri~iento de nuevos agentes pat6genos causantes de estas -

diarreas. 

En estudios realizados se han definido co~o causan~es Ce 

brotes de enfermedad intestinal en huéspedes sanos a ?le~ic

monas, Aeromonas, Pseudcmonas y Acinetob~cter. La ~~yor par

te de su evidencia de su papel como pat?ger.o proceden de es

tudios que demuestran que hay ~ayer número de aisl~~ie~~os -

en heces de ~nfer::los con diarrea que en he~es de ir.div!C.'..:.03-

sanos testigos; sin en:bargo, a!.sle.r un microorgar1is:::o Ce la.3 

heces no prueba su papel etiol?gico. 

Este estudio fue con el fin de poner en evidencia estos-

casos. 

En la investigaci?n se util~zarcn dos prccedimie~tos e~~ 

vencionales pera el aislamiento de estos microc~ganiscos er.-
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el· cual se usaron para el primoasilarniento agar I•:acCcnkey =on 

un rendimiento del 15%, DisOxicolaro Citr~to ( ADC ) un 50~ -

y Xilosa ~isina Desoxicolaro ( XLD ) con un 5%. El aisl~mie:1-

to en los medios de Cultivo Agar Desoxicolato Citrato ( ADC ) 

Xilosa Lisina Desoxicolcto ( XLD ) y Tergitol 7 ( T/) tr~s e~ 

riquecimiento en caldo Tetrationato fue de 60%, 10% y 10~ ~e~ 

pectivamente. 

En la identif1caci6n bioqu~mica se utilizaron los medio~

convencionales arrojando corno resultado de esta expe~iencia -

que es muy importante para la identificación de bacilos Grnm

negativos no fermentadores la prueba de la oxidasa que los di 
rerencia de los bacilos Gram negativos ent~ricos rerme~tado-

res el resto de las pruebas se eler;ir~n de nzuerdo a las n~c.!_ 

sidades del Clínico. 

Los hallazgos bacteriol~gicos realizados por el l~bornt~ 

rista y con t~cnicas convencionales, ouestr~n sol~e!'lte un -

panorama general de la incidencia de raicroorganismos respon

sables de las diarreas en un grupo similar por su edad. 

El estudio se realiz6 con un número de 300 muestras para 

que tuvieran valor epidemiológico pero ésto se limitó a un -

total de 266 muestras, ya que s6lo éstas reunían las co:1di--

ciones necesarias pnra su estudio, aunque este número de c::?.

scs anali=ados en relnci?"n con t;r:?.d~ de escolc.ridad, edades, 

tipo de alimentaci6n y condiciones clínic~s no permitieron -
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hacer consideraciones epide~iol?gicas de i~cidencia de los-

cuadros diarréiccs e~ ni?.os en edad escolar e~ el Es:aCo Ce-

Jalisco. 

Es importante hacer menci?n de la cagnitud que tiene un

estudio epideciol~gico ya que de este depende· un grand~simo

ahorro al pa~s, pues hay menos p~rdida del factor físico t~n 

necesario para nuestra naci6n que está en vías de de~arrollo. 

Actualmente se han hecho campañas de Sal~d Pública por -

medio de difusi6n: Prensa, Radio y Televisi6n con buenos re

sultados. 
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Existe evidencia en la literatura c!e c¡ue Plesiot:onas, --

Aerornonas,, Pse'..ldomona.s y J!.c1netcbacter se ha:n defir:iéo cc:-;-,o-

causantes de brotes de enre~cedad intestinal en hu~~pedez s~ 

nos. La mayor parte de su evidencia de ·su papel como pat6i;e

nos proceden de estudios que demuestran que h~:.· :;.aror n~~e:'"O 

de aislamlentos en heces de enfermos con d!a!'rea que en he--

ces de individuos testigos. Sin embargo, aislar un ~!crcorG~ 

nismo de las heces no prueba su papel etiol~gicc, ~e~o ze en 
cuentran entre las llam~das nuevos agentes productores de 

diarreas en el humano. 

En la ~nvestigaci~n se utilizaron dos proced!~ientcs co!l 

vencionales pa~a el aislamiento de estos microo~g~r.!s~os en-

el_ cual se usaron para el primoaisla.'ilientc agar EacCcnkey --

con un rendimiento del 15~, Desoxicolaro Citrato ( J.#DC ) un-

80% y X1losa Lisina Desoxicola~o ( Y.LD ) con ur. 5%. El aicj~ 

miento en los medios de cultivo P..Ee.r Desoxicola.tc C!-;ra:co --

ADC ), Xilosa Lisina Desocicolato (XL~ ) y Te~gitol 7 

( ·T7 ) t~as er.riquecimiento en caldo Tetrationato fue de 80% 

100. y 10~ despectivamente. 

Se obtuvo mejor recuperaci?n de bt:.cilos Gre.-n negat:!.\"os--
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no.!ermentado~es tras enriquecioiento en caldo 7e~~nticn~~o-

siendo evidente que sigue siendo :factible este procedi:nieat.o. 

Trunbi~n se observó que en los dos nétodos utili~ados t~n~o -

en el primoaisla:niento directo y en el efectundo.por enriqt.:~ 

'9iriJ.iento- en:_caldo Tetrationato el af;ar Desoxicolato Citrato-

( ADC ) tuvieron igu~l rendi~iento, as~ Que se podrí~ recc-

me~dnr su uso parn la recuperaci~:i de bacilos Gram :iecc-.ti "los 

no fermentadores. Otra observacién fue que el r.;edio Xllosa -

Lisina Desoxicolaro ( XLD ) se tuvo una recuperaci~n r.?oder~

da de los bacilos en estudio, pero inhibía mejor el creci--

miento de otros bacilos Gram neGntivos ent~ricos. 

El estado dinámico de la biósfera !ntima humana hace 

que el microbi?logo cl~nico deba conocer en c~da ~orr.ento los 

cambios que provocan la lleE;adn de nuevas poblaciones en es= 

te medio ambiente y descubra con plenitud el pnpel descrnpen~ 

do' por los recién llegados en la aparici6n y producci~~ de -

enfermedades y asf preparar medios de cultivo aprop.iado's pa

ra su aislamiento. 

En la identificaci6n bioquímica se utilizaron los medios 

convencionales arrojando como resultndo de estn experiencia

que es muy importante para la identificac16n de Bacilos Grrun 

negativos no fermentadores la prueba de ln oxidasa que evitn 

confundirse con Enterobacterias, ~tra observación que se hi

zo en este estudio que para diferenciar los géneros de Aero

r.ionns shiselloides y Plesiomonas shigellOides es n~ces:i.rio -



96 

incluír la prueba de la ornitina desca:-boxilasa ccr:io y;;_ se -

mencion6 antes se co~sideraba como ~n eé~e:-o, a es~os d~s e~ 

croorcanisr::os, sin 01 ·1ida:=-- el }{lir;ler dor:de ~e o't:ser·.t::. .la 

utilización de la gl~cosa y lactosa, así cono los ~esultados 

de. la producci6n de gas a partir de glucosa y producc!~n de

gas sulfh.!drico, el resto de las pruebas bioqu~r..icas ne ele

girfan de acuerdo a las necesidades del Clin1co. 

Como se ve el diagn~stico de laboratorio no es t~n co~-

plej o y es de esperarse que en el futuro el acúoulo de !:1!'0!:, 

maci6n epidem1ol6gica y estudios básicoz defin~n la apa~en~e 

enteropatogenicidad de estas bacterias. 

Los hallazgos bactericl?g~cos realizados por el lato~a~~ 

ria y con t~cnicas convencionales muestran solamente un pan~ 

rama general de la incidencia de microorganismos responsa---

bles de las diarreas en un grupo similar po~ su edad. 

Las cifras tan altas de bacilos Gra.~ negativos no fero~~ 

tadores aislados en nuestra serie est&n de acue~do con las -

marcadas por las modernas investigaciones ccp~ ~a.~ter--io16~i-

cas en relaci~n con los reportes de años pasados en las qu~

se encontraban mayores porcentajes debido a que las técnicas 

de identif1caci6n y bibliograffa de estos b~cilos eran menos 

precisos. 

A la par que la investigaci~n bacteriol?gica·se llev6·a-
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cabo.el an~lisis parasitosc~pico para obtener un pancrana 

rn~s o menos general de las causas de diarreas en el infa~te

'J el principal r.iicroorganismo que la causa, porque no h~:: -

que olvidar Cuando en una diarrea se hace u~ estudio b~cte--

riol~gico y éste arroja resultados negativos, probablerr.ente

la causa sea por par~sitos o virus, aunque de estos Últi::;aE

no se realizaron pues se ocupar~n un laboratorio nlt~mente -

sofisticado. Esto se diagnostica por rnedio de pruebas ..!.r:.r.mn~ 

l?gicas m~s sencillas y de menor riesgo para el labcra:oris

ta. 

El concepto de que los agentes infecciosos son la causa

más importante de diarreas en niños de edad escolar h3 cobr~ 

do interés por la búsqueda de nuevos conocimientos en el c~~ 

po de la bacteriolo¡;~a y Yiroloe;~a i1;1testinales. Aunque los -

par~sitos son causa de diarreas no es t~n difícil su di~Gnó~ 

tico ni tan drásticos los síntomas clínicos con los que ~ur-

sa como sucede en el caso de una dia~rea de etiología_bacte-

riana o c¿rica, adem~s de los estudios biol?gicos en las ru

tinas a~n en medios hospitalarios bien dotados, no aportan -

una exclusiva informaci6n en este aspecto. 1;0 poC.e::los de ni,!! 

guna manera apoyar el concepto simple de considerar cor.io ún! 

ca respuesta, que a tal cuadro diarréico corresponde tal or

G~nis~o causal y por consibuiente tal tratar.liento. En las --

diarreéls del niño en nuestro r.iedio, aún cuando reccno::c.:'lmos

una e~iopatoge:1i~ toxi-infecciosa frecuente, a menudo caree~ 

mes de hallazgos posi ti ·1os de laborat ario. 



Las diferencias en el na~ero de cases ~~aliz~éos en re~~ 

ci~n con grado de escolaridad, tipos de ·ali~entaci?~ y cond~ 

cienes cl~nicas,no per~iten hacer ccnsider~c!onss epideniol2 

gicas de incidencia de los cuadros diarr~icos e~ niñcs ée -

edad escolar en el Estado de Jalisco. 

estudio epidemiol?eico. Concientizar al p~blico de lo i=po~

tante que e~ mejorar nuestra vida y todo lo que.la rede~. 

1.- Elevar lt! cal!.dad Ce vida. 

2.- Reducir. el gas"º p~bl1co. 

3.- Aumenta!" la productiv!ded del pa!s. 

Al promover la pr~ctica de conductas soci~les co~o la 

higiéne en la. nutrici~n, la construcci.?n, la. p!"ese:-vacién Ce 

la condición de la salud y rescatar y enfatizar los valo!'e3-

morales. del mexicano, i~dudablemente se cons!guir~a ~na ~=--

jor calidad de vida. 

Se puede contribuir e reducir el gasto p~blico ev!ta~do

que la gente se enferme y fo~enta..~do que la m!s~a crezca sa-

na, con la que se lograr~a· un menor gasto en le ~edicin~ cu

rativa. 
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Al mismo tiempo se elevai"~e. la p!'oCiuctiv.id!.td del pt!~s 

porque al reducir el número de enfermos se increwenta!'Í~ la-

productividad, por lo que habr~a un incremento en la pobla-

ci?n sana y por lo tanto econ6micrunente activa. 

Sin intereses econ?:nicos o pol~ticos de por medio a:;udar

a las áreas de la problem~tica n~cicnal de unn manera posit_! 

va que son en orden ascendente: La Salud, La Educaci6n ·Y l:t 

Justicia. 

Parece que aplicando la.s t~cnicas de persuaci~n ~· ed:.ica

ci6n de la Publicidad para la modificaci~n de patro~es de -

conducta masiva, puede tener una acci?n profil~ctica al pre

venir enfernedades, promover la detecc16n oportuna de malcs

curables y proporcionar la higi~ne y la nutrici6n y sob:.~e t:2_ 

do promover una conducta social, responsable u ccnstructiv~. 

El futuro es de los j6venes aue desean hacer alto oor su 

país. 
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