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1 N T R o D u e e 1 o N 



INTRODUCCION 

Se define al portador como aquel individuo coloni
zado con un microorganismo determinado, del cual puede -
ser aislado el germen en cuestión durante perfodos varia
bles. ( 1 

La bilis es un buen medio de soporte para~
lli..!..i'.E.!1• microorganismo con capacidad de persistir en -
la~ vfas biliares y que puede determinar la aparici6n del 
estado portador, estadio en el que se ali minan bacilos 
por las heces. ( 19 ) 

Los convalecientes de ti faldea pueden convertirse_ 
en portadores permanentes de Salmonella typhi, albergando 
los microorganismos en vesícula bfliar y ocasionalmente -
en otros 6rganos. 

El objetivo de este trabajo es el de saber en cuál! 
tas de las colecistectomfas realizadas en el Hospital de 
Especialidades del C.M,O. del Instituto Me xi cano del Seg_!! 
ro Social, se encuentra Salmonel la typhi, gestando el es

tado de portador, 

La prevalencia de Salmonella typhi, en vesícula bJ. 
liar no ha sido bien determinada debido a la falta de es
tudios sobre el tema, siendo pocas las instituciones que 
juzgan conveniente la realizaci6n de este tipo de traba-
jos, pero que son de suma importancia para el control de 
portadores cr6nicos de Salmonella typhi. 

Es por esto que se juzg6 nec;esario la real1zaci6n_ 
de este trabajo, para la determinac16n de la prevalencia 
de portadores crónicos. 



G E N E R A L 1 D A O E S 



ASPECTOS GENERALES: 

El género Salmonella es el más complejo de los mi
croorganismos, compuestos por un grupo serológico y bio-
qufmi co,. Muchas especies animales además del hombre son_ 
infectadas por este microorganismo y también son ·capaces_ 

de invadir tejidos cxtraintestinales, causando fiebres e.n 
téricas; la más severa es la fiebre tifoidea. ( 10) 

Las Salmonellas toleran concentraciones altas de -
bilis; por este motivo, se utiliza para diseñar medios -
para aislamiento de estos microorganismos. 

La Salmonella virulenta atraviesa el revestimiento 
epitelial del intestino delgado¡ pero a diferencia de la 
Shiqela no reside simplemente en el revestimiento epite
lial. pasa directamente a través de las células epitelia
les hacia el tejido subepitelial. 

La capacidad de las Salmonellas para sobrevivir i..!l 
tracelularmente puede deberse a los antígenos o de super

ficie. 

La s. typhi posee un antfgeno Vi que la torna más 
virulenta que las que no poseen el antígeno, 

Se cree que la endotoxina de la Salmonella podrla 
ser responsable de la fiebre y posiblemente del choque 
durante una bacteremi a por Salmonella. 

La naturaleza del papel de la endotoxina en la en
fermedad se complica aDn más por su capacidad para acti-
var las propiedades quimiotácticas del sistema de com-

plemento. 



La estimulación por la endotoxina de la actividad_ 
quimiotácti ca puede causar la localizaciiSn de los leucoc,i 
tos en las clásicas lesiones entfricas que se observan en 
la fiebre tifoidea. ( 18) 

La infecci6n por Salmonella es transmitida por co! 
taminación de agua, leche o alimentos por un convalecien
te o portador crónico. También pueden ser llevados m~ci!

nicamente los bacilos, desde las heces a los alimentos 
por las moscas, Puede ser transmitida también por conta

minación de aguas usadas para la cría de mariscos y l¡s -
frutas y verduras que se consumen crudas, 

El principal problema para eliminar la fiebre ti-
foidea humana es el portador crónico. 

Los portadores cr6n1cos entre mujeres de media - -

edad son cinco veces más frecuentes que entre los hombres 
de media edad y varias de estas mujeres con cocineras o -
manipulan alimentos. { 13 ) 

En los portadores eró ni cos de bacilos tffi cos es mi!s 
diffcil la curación. Los portadores urinarios se puedan_ 
curar por extirpación del riñón afectado, siempre que el 
otro riñón sea norma l. 

La extirpación de la vesícula biliar infectada 11! 
va a la curaci6n mientras no estén infectadas las vfas bl 
liares. Se ha observado que los bacilos se encuentran 
dentro de los cálculos biliares, no se destruyen con los 
antibióticos y pueden salir a infectar la bilis. 

En la tifoidea el portador humano es la fuente de 
infección mientras para las otras Salmonellas son los an,i 



males los más importantes, 

La Salmonelosis y la tifoidea son endémicas en - -
nuestro país presentando una tasa aproximada de 6. 6% de PO!, 
tadores de Salmonella de la población total en la ciudad_ 
de México, 

La causa principal para la transmisl6n del bacilo_ 
de la tifoidea, es el deficiente saneamiento ambiental, y 
los malos hábitos de higiene personal, factores favoreci
dos por la mala disposici6n de la materia fecal. 

En México este problema es muy serio debido al ha
cinamiento humano, carencia de agua potable, principalme!! 
te en localidades rurales; falta de servicios adecuados • 
para la eliminación de excretas, y la insuficiente vigi-·· 
lancia sanitaria que garantice la calidad ·del agua y ali· 
mentos destinados al consumo humano. 

Por métodos bacteriológicos se ha demostrado elev! 
da prevalencia de portadores sanos, incluso manejadores· 
de alimentos. 

El 80% de portadores sanos son mujeres adultas aún 
más cuando tienen padecimientos vesiculares, probablemen
te por la habilidad que posee el bacilo para sobrevivir· 
y desarrollarse en la bilis, cálculos, y en la pared ves.!. 
cu 1 ar. 

Los convalecientes pueden convertirse en portado·· 
res a corto plazo, tomándose en cuenta aproximadamente 
que un 103 son portadores temporales hasta por 3 meses y 
en un 3% a largo plazo por más de tres meses o de por • ;. 
vi da. 



En mujeres infectadas la tasa de portadores perma
nentes puede ser hasta de 10~ siendo favorecida por la -
presencia de colecistitis o colelitiasis previa. ( 10 ) 

El urocultivo es positivo hasta en un 25% de los -

enfermos como resultado de pielonefritis tif6idica y un -
0,1% de los convalecientes se vuelven portadores uri na- -
rios cr6nicos. 

El portador podemos encontrarlo en estado TRANSITQ 
RIO, INTERMITENTE y CRON!CO, 

La génesis del estado portador se va a ver en base 
a la plasticidad adaptativa del microorganismo de la cual 
depondorln el nOmero do microorganismos, sorotipo, y for

mas atípicas. 

Las candi ci ones inherentes al huésped pueden -
ser anat6mi cas, modificaciones por edad y mecanismos de -
defensa. 

Las condiciones anat6micas que favorecen el estado 
de portador es la colelitiasis y/o la variación de pH de 
la bilis. 

En las diferentes edades observarnos por ejemplo -
que en menores de un afio serln portadores por convalecan
ci a, mientras que en mayores de 60 afias son portadores 
cr6 ni cos. 

Los mecanismos de defensa que influyen sobre el e! 
tado del portador son la fagocitosis, deficiencia de com
plemento y deficiencia de inmunoglobulinas. 

Por portadores excretan en 1 grm. de heces de 



10 6 - 10 10 Salmonella. Para que la infección de~ 
se inicie, se requiere que el individuo ingiera una cantJ. 

dad mínima de bacterias. 

Estudios experimentales han demostrado que la do-

sis i nfectante D, 1. 25 es de aproximadamente de 10 4 y la -

dosis D.1. 50 es de 105 a 10 6 organismos, 

Un número var1 able de sujetos 1 nfectados no pre~e.!! 

tan síntomas serios aún presente la bacteria en materia -
fecal e incluso en torrente sanguíneo o médula ósea. 

La infección de manera natural fluctúa entre 7 a -
21 dí as terminándose con la apari ci6n de fiebre y otros -
síntomas resultantes de la liberación de las endotoxinas_ 
de~.E.!!j. ( 10) 

La presencia de cálculos en la vía biliar princ1-
pal, así como la existencia de un proceso inflamatorio 
agudo aumenta la positividad de los cultivos. 

Cuando hay infección en vesícula biliar por s. typhi 

se 1·claciona con carcinoma. Según F. Nerv1, C. Covarru-

bias nos dicen que el cáncer de la vía billar es seis ve
ces más frecuente en los portadores crón1 cos de~-
lla typhi. ( 11 

Estudios realizador por Nercelles y M. Sepúlveda , 
en 1980, comprobaron que las bacterias encontradas con 
más frecuencia, en la vesícula biliar son: en primer lu-
gar ~en segundo Streptococus grupo D (tipo entero
coco) y en tercer lugar es para Salmonella. ( 12 ) 



HISTORIA Y MORFOLOGIA.-

Salmonella typhi también es llamada S. typhosa, -
Eberthella typhosa o bacilo. de fiebre tifoidea fue des-
cubierta por Eberth en 1880. 

Salmonella typhi pertenece al género Salmonella, a 
la tribu Salmonellae y la familia Enterobacteriaceae. 

Las Salmonellas son bacilos gramnegativos en forma 
de bast6n, pequeños aproximadamente (0,5 milimicras pJr -

3.0 milimicras) no formadoras de esporas, ·ruednn sar mó
viles o inmóviles. La movilidad es debida a los flagulos 

perftricos, se observan en algunas especies cilios desem
peñando un papel de adherencia a otras bact~rias, fagJS -
y/o células del huésped y la transferencia de material 9! 
nét 1 co, 

Para dar categorfa de especie a cada tipo antigén.i 
co es de suma importancia y utilidad el esquema de Kauff
man-Whi te. 

También el de Ewing y co1.,: .. ~los proponen sólo 3 -
especies de Salmonella: 

1). S, cholerae; 2) s. ty¡ihi; y Salmonella ~!1.Q.rl 

tidis, y las otras siendo tipos ar\tigénicos o serotipos -
de S. enteritidis. 

Salmonella typhi no fermenta lactosa, no produce -
gas de la fermentación de glucosa y la producci6n de SH 2-
puede ser muy pobre, el lndol y Malonato son negativos, -
descarboxi la la 1isi na y no hay crecimiento en KCN. 



Las Salmonellas toleran concentraciones altas de· 
bi 1 is. 

ESTRUCTURA ANTIGENICA: 

Para la identificación de las principales varieda
des de bacilos entéri ces se basa generalmente en su es- • 
tructura anligénica. 

Ciertas cepas que poseen la misma actividad antigf 
ni ca pueden dar lugar a reacciones metabólicas distintas, 

La composici6n anti génica de las SalMonellas ha·· 
permitido una separación de tipos seroldgicos, no todos • 
correspondientes a especies, y actualmente suman más de • 

1400 tipos resultantes de las más variadas combinaciones_ 
de sus componentes. Sin embargo hay numirosas especies • 
bien establecidas por medio de sus distintos caracteres , 
con una acción patógena bien definida. 

Las reacciones de estos microorganismos frente a • 
antisueros especfficos dependen de tres tipos de antfge-
nos de superficie (H, O y Vi) para la identificación de· 
bacterias del género Salmonella. 

Kauffman y White realizaron estudios sistemáticos_ 
para la identificación de aproximadamente 1000 variedades 
de este género, en relación con los antfgenos ( H, O y 

Vi ) identificados mediante pruebas exhaustivas de absor
ciones y reacciones cruzadas, 

El, antígeno somático "O" e,s monofásica, puede h2, 
ber variación en los componentes anti génicos que permiten 



subdividir al género en 14 grupos, señalados con las le-
tras mayúsculas A,B,C 1 ,c2,D,E 1, E2 , E3 , E4, F, G, H, 1, y 
un conjunto heterogéneo. 

Los antígenos somáticos que posee cada grupo se i~ 

di can actualmente con nOmeros arábigas, anteriormente lo 
era con nOmeros romanos. 

La denominaci6n "O" viene de la palabra alemana 
"Onne " (que significa sin) utilizándose actualmente co
mo término genérico para denominar los antígenos somúti-
cos lipopolisacáridos de todos los bacilos coliformer. y -
más especi fi camente para sus componentes polisacáridos 
antigénicamente activos. 

Los antígenos somáticos "0" se presentan en la su
perficie del soma bacteriano, los anticuerpos para antíg! 
nos "O" son predominantemente I

9
M. 

Los antígenos "O" son lipopolisacáridos. Alguros_ 
polisacáridos específicos no contienen azocares exclusi-
vos. Estos antígenos son resistentes a ebullici6n, al'-
alcohol y a los ácidos. 

Al antígeno flagelar se le dio el término de ff que 
se deriva de la palabra alemana "Hauch". 

Es un antígeno difásico, una de las fases se le 
designa con el número 1 siendo compartida s6lo por unas -
cuantas especies diferentes, y fase 2 por muchas. Ambas_ 
poseen una variada composición de porciones anti génicas • 
( 18 ) 

Las antígenos de la fase l también son llamados 
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antfgenos flagelares especfficos y son indicadas con la 
letra minúscula; a,b,c,d,etc., y cuando excedió el alfab! 
to, a la letra z se le asignarán subfndices z2 , z 3, etc. -

Los antfgenos de fase 2 o antígenos flagelares i nespecífi 

ces se designan con números arábigos. Aunque los organii 
mes de un determinado cultivo pueden estar en una fase, -
frecuentemente son capaces de originar mutantes en la 
otra fase, el cambio de la fase 2 la produce si el culti
vo se incuba durante 24 hrs. 

Se han descrito 3 tipos de variación de fase; el -
primero Variación especffico-inespecífica de fase, en la 
cual un antígeno especffico en fase 1 se asocia con antf
genos incspecfficos en fase 2. 

El segundo es la llamada Variación o<..- B de fa~

se, en la cual un antígeno en fase 1 se une con antígenos 
e,n,t, en fase 2, 

Finalmente hay un tercer tipo en el cual los antf
genos de ambas fases se encuentran comúnmente en fase l. 

El antígeno flagelar es muy inestable, es destrui
do por ebullición y exposi ci6n al alcohol o ácido débil , 
Los anti cuerpos contra los antfgenos H son predominante-
mente I

9
G. 

Un antígeno muy parecido al complejo antigénico -~ 

'O" denominado antlgeno Vi o antfgeno de virulencia, por
que se supuso relacionado con ésta, porque el anticuerpo_ 
para él es de carácter protector. 

Se encuentra presente en la parte periférica del -
soma bacteriano, se presenta Salmonella typhi y puede en-
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mascarar o bloquear completamente la actividad de los an
tfgenos "O": el antfgeno Vi es un homopolimero simple, de 
ácido N-acetil galactosa-aminur6nico; y debido a sus gr·u
pos carboxilos libres, la superficie celular resulta alt1 
mente ácida, El antígeno Vi es lábil al calor, álcalis , 
ácidos y alcohol; se descubre prácticamente en todas las_ 
cepas del bacilo de la tifoidea, 

Antígenos si mi lares al Vi pero diferentes en espe
cificidad se han encontrado en los paratíficos A,B,C. 

Los tipos de salmonel las más frecuentemente aisla
dos corresponden a los nrupos A a E3• Cualquier laborat~ 
rio puede identificar sus cepas aisladas emple.rndo anti-
sueros 'O' individuales representando los grupos somiti-
cos A-E en antisueros flagelares (a,b,c,d,e y un pol1valan
te que incluye antisueros flagelares de fase 1,2,5,6,7) y 
se logra la identificaci6n de algunos de los más importa.!! 
tes serotipos. 

El antfgeno Vi de Salmonella typhi puede desemp·J·

nar un papel en la prevención de la destrucci6n intrac•J1.!!. 
lar de este microorganismo. 

S. typhi atraviesa el revestimiento epitolial del 

intestino delgado y pasa directamente a través de las cél.!!. 
las epiteliales hacia el tejido subepitelial, pareciendo_ 

ser un proceso similar a la fagocitocis. 

La capacidad de Salmonella typhi para sobrevivil- -
intracelularmente puede deberse a la presencia del antíg! 
no Vi, 

La endotoxina puede ser la responsable de la fin--
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bre y posiblemente de choque durante una bacteriema por -
Sa lmone 11 a, 

Como todas las bacterias gramnegativas la membrana 
de las Salmonellas contiene lipopolisacáridos, Se libe--
ran pos lisis de las células y actúan como endotoxinas, 

El antfgeno Vi puede perde~se parcial o totalmente, 
Los antfgenos pueden ser adquiridos o perdidos mediantp -
el proceso de transducción, 

La vari aci6n del antfgeno Vi del bacilo tifofdi co_ 
se presenta en cepas recién aisladas que contienen antíg! 
no Vi y tienden a perderlo. 

Las cepas que contienen Ag Vi en gran cantidad ·na 
son aglunitables con anti suero O. El antígeno tiene efes 
to de enmascaramiento, se conoce como cepas V. Cuando es 
aglutina ble por O es que aún contiene A9 Vi y absorbe an
ticuerpo Vi de suero y se llama cepa VW. Esta forma pier. 
de totalmente su antígeno Vi y se convierte en forma W. 

Los cambios inmunológicos asociados con la varia-
ción de fase y la pérdida completa pero transitoria de -
antígeno flagelar por cultivo en agar-fenol, evidentemen
te no guarda relaci6n con la disociación S - R aunque PU! 
den ser inducidas por métodos que provoquen disociaci6n o 
sea cultivo en antisuero especffico. 

La disociación de liso a rugoso se manifiesta como 
alteración en la morfología de la colonia y pérdida de la 
virulencia. 

Las formas rugosas siguen siendo móviles. La esp! 
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cificidad de estos antfnenos evidentemente depende de un 
hapteno polisacárido y con la desaparición de éste, la 
bacteria adquiere un carácter inmunológico nuevo y común_ 
en los antígenos somáticos y los flagelares siguen igual. 

Las cepas rugosas de los bacilos entéricos carecen 
de antígenos de superficie específicos y tienden a agluti-
nar en forma espontánea. Los distintos antígenos polisa
cáridos que pueden ser extrai'<los a partir de su pared ce
luar (Ag R) se hallan también presentes en las células l.!. 
sas (L), aunque se hallen cubiertos por cadenas de A

9
o 

La transformación de forma L a forma R puede producirse -
sin que tenga lugar en una pérdida de los Ag flagelares -
o Vi. 

Además de los A
9
S que permiten diferenciar las di! 

tintas Enterobacterias entre si, muchas de ellas poseen -
un Ag común que puede ser extraído de las células, Cono
cido como antfgeno Enterobacteriano común. Los anticuer
pos frente al antígeno común son los incapaces de prccip.!_ 
tar, así como de aglutinar las células, pero puede ser d~ 
tectado por hemaglutinaci6no hemolisis de hematíes recu-
biertos con el antígeno. 

1 NMUN !DAD, -

Puede existir un cierto grado de inmunidad, la - -

cual será activa artificial, y ésta se hace inyectando b~ 

cilos muertos de ti fo idea o paratifoidea (conocido esto -
como bacteri na o vacuna), 

Consiste en la aplicación de J dosis con una sem! 
na de diferencia entre ellas; la primer vacuna es con mil 
millones de bacilos y la segunda y tercera con 2 Mil mi--
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llenes cada uno. La vacuna está contenida por bacilos ti 
fofdi cos, y parat1ficos y se le conoce como vacuna 
T-A-B; esto se refiere a Salmonella typhi, S. paratyphi A 
y S. paratyphi B. La vacunación no es una protección abS.!2, 
1uta contra la Salmone1os1s. Los mejores resultados para 
la disminución de Salmone1osis, es aplicando medidas -
sanitarias en la provisión de alimentos, leche, agua al-· 
cantari llada de aguas negras, control de portadores, 
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CARACTERISTICAS DE CULTIVO: 

Los medios de cultivo utilizados para el aislamie.!! 
to de bacilos entéricos y que permiten crecimiento alto -
de bacilos son: 

A<¡ar de Mac Conkey.- Es un medio diferencial pa-
ra la selecci6n y recuperación de enterobacterias, os re
comendable utilizarlo en la detección y aislamiento de tE_ 
dos los tipos de bacterias de disenteria, tifus y paral:i
fus, en muestras de excremento, orina y otros materiales_ 
que tengan estos organismos, 

Este agar contiene sales biliares y cristal viole
ta que inhibe el desarrollo de bacterias grampositivas y 

algunas gramnegativas exigentes. La lactosa es el único_ 
hidrato de carbono que contiene 1 as colo ni as no fermerta
doras de lactosa, aparecen incoloras o transparentes en -
este medio, como en el caso de Salmonella y otras bactc-

ri as pat6genas. 

Las bacterias fermentadoras de lactosa forman colE_ 
ni as de di ferente.s tonos de rojo debido al viraje del i.!! 
dicador rojo neutro (rojo a pH menor de 6,8) por la pro-
ducci6n de ácidos mixtos. 

Agar-eosina-azul de metileno. (EMB).- Es un medio 
diferencial, se recomienda para la detecci6n y aislamien
to de bacterias pat6genas intestinales gramnegativas. 

Este medio fue elaborado por Holt-Harris y Teague, 
quienes emplearon una combinación de eosina y azul de me
tileno como indicador dando una di ferenci aci6n evidente -

entre las colonias de organismos fermentadores de lactosa 
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y aquellos que no la fermentan. Incluyeron sacarosa en -
el medio porque ciertos miembros del grupo coliforme fer
mentan este carbohidrato con más facilidad que la lactosa; 
las colo ni as lactosa positiva son negras o poseen centros 
obscuros con periferias transparentes incoloras mientras_ 

aquellas que son lactosa o sacarosa negativas son incolo
ras. 

Levine describió un agar con eosina y azul de met! 
leno para fines de la diferenciación de tipos fecales y -
no fecales del grupo aerógeno coi; este medio también di
ferencfa las Salmonel las y otros organismos que no ferme.!l 
tan la lactosa de los coli formes, 

Aqar des o xi col ato.- Este medio es para ais lamien
to de~ y Salmonellas. El crecimiento de los org! 
nismos grampositivos y bacilos del grupo coli aer6genes , 
alcalgenes y de ciertos Proteus se inhibe considerableme.!l 
te en este modio. 

La presencia de dos azúcares permite que formen c~ 

Jonias rojas los organismos que fermentan rápidamente la_ 
sacarosa, la lactosa o ambas, como el~ vulgaris, -

algunos de los organismos paracolon y los coli formes tfpj_ 
cos. Esto hace posible una selticci6n más cuidadosa de 
los miembros de los glneros Shiqolla y Salmonella que fo! 
man colo ni as incoloras o casi incoloras en el agar desox! 
col ato. 

Algunas cepas de Shi9el la, crecen rápidamente y -
sus colonias se tornan color rosa muy pálido en contraste 
con las colo ni as rojo rosa de ~o de ~que se 
pueden distinguir rápidamente. Sin embargo gran mayorfa_ 
de las cepas disentéricas forman c~lonias incoloras. 

Las colonias de organismos que se cree perte~ezcan 
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a los grupos tffico, paratffico o disentérico se deben -
transplantar a medios diferenciales como el agar con tri
ple azocar. 

La Salmonella forma en este medio, colonias gran
des incoloras o color canela. 

Los medios selectivos diferenciales de agar conti~ 
nen lactosa y un indicador junto con bilis o sales billa
res o algunos colorantes y substancias qufmicas. 

Los medios altamente selectivos son: 

~ Salmonella - Shiqella.- Este medio es altíl-
mente selectivo; se recomienda para el aisla111iento de 
Salmonella-Shigella en excrementos y otros materiales que 
se sospeche que contienen estos organismos, en un medii -
que inhibe el desarrollo de la mayoría de coliformes y 

permite el de especies de Salmonella y Shioella de mues-
tras ambientales y clínicas. La alta concentración de -
sales biliares y citrato de sodio inhibe a todas las bac
terias grampositivas y muchas gramntJgativas. La lactosa 
es el único hidrato de carbono y el rojo neutro detecta -
la producci6n de ácido, El tiosulfato de sodio que con-
tiene es una fuente de azufre. Las bacterias que produ-
cen sulfuro de hidr6geno se detectan por el precipitado -
negro formado con el citrato férrico • 

El agar SS inhibe la formación de tipos de con-
centraci6n pero no los destruye. 

La Shigella y Salmonella y otros organismos que no 
fermentan la lactosa forman colonias opacas o translúci--
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das incoloras que generalmente son lisas. Los pocos org! 
nismos que fermentan la lactosa que pueden desarrollarse_ 

en el medio, se diferencian fácilmente debido a su forma
ci6n de un color rojo en la colo ni a. A veces colo ni as -
coli forllles aisladas pueden no presentar un color rojo de
finido, siendo de color rosa o casi incoloro con centro -

color rosa ocasionalmente, un tipo aer6geno desarrolla -
una colonia caracterfstica grande de color blanco o crema 

opaca y mucosa. Algunos tipos de~ y Salmonella 

pueden producir bajo ciertas condiciones, colonias con 
centro negro. 

Todas las especies de Salmonella desarrollan bien_ 
en presencia de sales biliares, dándonos esto la explica
ción de su aislamiento en vesícula biliar, particularmen
te en individuos portadores de Sallllonellas. 

Las sales bi 1 i ares se añaden comúnmente a los me-
dios selectivos debido a que otras especies de bacilos e~ 

téricos, presentan un desarrollo pobre o nulo en dichos m~ 
dios. 

El agar SS contiene concentraciones relativamen
te altas de sales biliares para el aislamiento de~
~ a partir de muestras muy contallli nadas. 

Agar - citrato - desoxi col ato.- Este medio además 
de ser un medio diferencial, es altamente selectivo, por_ 
favorecer el crecimiento de Salmonella y Shigella sobre -
el crecimiento de los organismos coliformes, inhibe el -
crecimiento de los organismos grampositivos y de ciertos_ 
~· Las colonias lactosa negativas son incoloras. 

El agar citrato desoxicolato inhibe gran parte de 
la flora intestinal permitiendo el desarrollo de las i!l,-
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mo ne 11 as, 

Agar entéri co-Hektoen.- Este medio es uti lizaao -
ampliamente en los laboratorios clínicos, aumenta la rec.!:! 
peraci6n de Salmonella y Shiqella además permitiendo ce-

tectar una variedad de características bioquímicas que 
a,vudan a identificar las especies. 

Aqar-desoxicolato-xilosa-lisina,(XLD).- Este 11e-

dio es el auar completa de xllosa, lisina y desoxicolcto_ 
es recomendado para el aislamiento de pat6genos entlri- -
cos, especialmente de las especiar. de Shiqella¡ el inci-
cador de sulfuro y el desoxicolato se han incorporado ;i.1-

ra hacer mis c6moda la preparación. Este medio puede ser 
utilizado para la recuperacidn de ·salmonel.J..i!. y Shi~fll l_!!, -
permitiendo detectar una variedad de caracter!sticas bio
químicas, que ayudan a identificar las especies. 

En este medio de XLD originalmente rojo, las colo
nias sospechosas de Shigella son lactosa negativa y se o_!! 
servan chiquitas, redondeadas y transparentes en el medio 
rojo, 

Las colonias sospechosas de Escherichia coli, son 

lactosa positiva y cambian el medio rojo a amarillo y se 
observan colonias amarilla mucoide, Las colonias sospe-
chosas de Salmonella son lactosa negativas y se observan_ 
colonias chicas con el centro negro obscuro. 

Agar verde brillante.- Este es un medio diferen- -
cial selectivo para bacilos ~ramncqativos, inhibe el cre

cimiento de bacilos coliformc•s y favorece el crecimiento_ 
de ·Salmonella, que no sea la ti fosa directamente de excr,2_ 
mentas u otros materiales que se sospeche que contengan -
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estos organismos, 

Las colonias típicas de Salmonella aparecen como -
colonias opacas ligeramente blanco-rosáceas rodeadas de -
un medio rojo brillante, 

Este medio es altamente i nhibidor. 

Aqar sulfito de bismuto,- Es un medio altament~ -

selectivo para aislamiento Salmanella tvphl del excremen
to, orina, aguas residuales y otros materiales donde pue
da estar presente este microorganismo. 

Este m1dio ha sido aceptado de forma general como_ 
rutinario para la detecci6n de causantes de enfermedades_ 
entéricas. 

El metal pesado de bismuto y el verde brillante 
inhibe el desarrollo de las grampositivas y la mayorfa de 
las gramnegat.ivas excepto la Salmonella. 

Las colonias en placas vertidas de tifus bien ais
ladas bajo la superficie, son circulares negro azabache y 
bien definidas con o sin brillo, Al fermentar la glucosa 
produce sulfito con producci6n de sulfuro de hierro y co
lonias con brillo metálico. 

~suele inhibirse ' por completo; oca- --
sionalmente se encuentra alguna cepa que desarrolla colo

nias pequeñas con superficie negra marr6n o verdosa y bri 
llanto. 

Pueden desarrollarse algunas. cepas de aer6genes, -
las cuales forman colonias abultadas mucoides. 
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Los caldos enriquecidos utilizados para selección_ 

de patógenos intestinales son: (selenita, tetrationato y 

caldo GN). 

Los caldos de enriquecimiento se utilizan para ai~ 

lamiento de Salmonella y Shigella de muestras fecales. 

Esto es en caso de portadores de Salmonella o en algunos_ 

casos de infeccidn por Shigellas en los que el número de 

microorganismos es de 200 por gramo de heces o más, Se -

recomienda el subcultivo del desarrollo obtenido en el 

caldo de enriquecimiento en uno de los medios selectivos_ 

dentro de 6-12 horas. El bacilo se desarrolla rápidamP.n

te en medios usuales del laboratorio en lfmite de pH d¡: -

6 a 8 y a una temperatura entre 15 a 41 grados Centígra-

dos, con dptimos de 37,5 grados Centígrados, 

Caldo Selenita.- 5¿ recomienda como un medio de -

aislamiento de Salmonella typhi y otros miembros del gru

po Salmonella. Durante el perfodo inicial, el crecimien

to de los bacilos tíficos o paratífi cos es más rápido que 

el de los coliformes. 

Caldo Tetrationato.- Este medio de enriquecimien

to selectivo para bacilos gramncgatlvos, inhibe el creci

miento de bacilos coliformes sin afectar la multiplica- -

ci6n de Salmonella, facilitando el aislamiento posterior_ 

de Salmonella en medios sólidos dlferenci al~s. 

Caldo GN.- Es un medio de enriquecimiento aislar_ 

Salmonella y~. utilizado en el caso de portado-

res de Salmonella o infecciones por Shigella. 

Los caldos mencionados anteriormente por ser medios 
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lfquidos, carecen de agar, en ellos las bacterias crecen_ 
formando un enturbiamiento difuso, pelfculas o precipita
ciones que se ven a simple vista. 

REACCIONES BIOQUIMICAS.-

Las reacciones bioqufmicas diferenciales son cono
cidas como Pruebas Bioqufmicas y son de gran utilidad Pº! 
que nos ayudan a la diferenciación exacta de numerosos, -
grupos bacterianos; estas diferenciaciones son realizadas 
por criterio fisiológico y pruebas bioqufrnicas. 

Las bacterias tienen cierto grado de actividad bi.2, 
qufmica que incluyen la acci6n fermentativa sobre diver-
sos azúcares corno sacarosa, glucosa, manito], etc.¡ la d.!!, 
terminaci6n de actividades proteolfticas y aminilfticas¡
la reducción de colorantes, la uti lizaci6n de ciertas sa
les, formación de i ndol, de sulfuros de hidrógeno, de - -
accti lmeti 1-carbi nol, hidrolisis de urea, la reducci6n de 
nitratos, etc. 

Las pruebas Bioquímicas realizadas en este trabajo 

son: 

- SIM 
- KLIGER 
- CITRATO DE SIMMONS 
- LIA (Sysi ne !ron Agar) 

- UREA 
- MR - V P 

2.!l:l·- Este medio contiene peptona y se siembra -
por picadura, procurando en hacer que el trayecto de sali 
da sea el mismo que el de entrada; el inóculo debe ser 
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muy ligero y suave (pequeña cantidad) proveniente de un -
cultivo de 18 a 24 hrs, incubándose a 37 grados Cent!gra
dos por espacio de 24 hrs. 

El medio S!M pone de manifiesto varias caracterfs-
ticas: 

A.- Producción de !NOOL a partir de Triptófano o un Acido 
ami nado semejante, 

B.- Producción de Acido Sulfhfdrico ( H2S ) a partir de -
Ti os u 1 fato, 

C.- Prueba de Movilidad, 

A.- Produccl6n de INDOL: 

La prueba de lndol nos determina la capacidad de -
los microorganismos de romper e 1 1ndo1 a partir de una 
molécula de Tript6fano, 

El tr1pt6fano es un aminoácido de las proteínas -
que puede ser oxidado por ciertas bacterias, formando -'
tres metabolitos: indol, escatol ( Metilindol ), además -
del ácido indolacético (!AA· lndolacctato). 

Varias enzimas intracelulares que están involuci·a
das en esta reacción, reciben el nombre de triptofanasas, 
enzimas mediadoras de la producci6n de indol. 

El principal componente en la degradación del tri~ 

t6fano es el indol pirúvico que actúa como intermediar;o, 
q'ue por medio de una des ami naci6n da 1 ugar a la formaci6n 
del !NDOL y el ESCATOL que es formado a través de una - -
descarboxilaci6n del ácido indolacético (!AA). 
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REACCION: 

DESAMINAC ION ¡/'¡¡----¡¡ CHz-f-COOl\+llf\J 

OXIDATIVA ~fvJ ~ 
Pi ruv! co 

Ez TRIPTOFANASA Indol :::¡, 
l~+NH3+cH3-C=0 ~~ Ac, Plruv1co 

La enzima triptofanasa cataliza la reacci6n de -d,!. 
seminaci6n atacando a la molécula del triptofano, 11be-ra.!J 
do el anillo aromático ( lndol) y Amoniaco ( NH 3 ), 

Son ut1 lizados como reactivos para la prueba, R.EAi 
T!VO DE ERL!CH y REACTIVO DE KOVACS, 

La base de los reactivos es el P-dimetilamino ben· 
zaldehido, dándonos un anillo ro.Jo en caso de ser pos;tf· 
va la reacci6n, 

El reactivo de Erlich se deja correr por la pared_ 
del tubo, apareciendo el anillo rojo en caso de ser p osi
tiva • 

Cuando la reacci6n es negativa no hay formac11>n -
del anillo coloreado o sea que no hay cambio de color an 
el medio. 

Esta prueba nos ayuda a la i denti fi caci6n y clasl
fi caci6n de bacterias, ya que el triptófano es el ún;co -
aminoácido natural que contiene el anillo del indol 1 por 
lo que la prueba de descompos1ci6n del tript6fano es esp~ 

cífi ca en cuanto a la presencia del anillo de indol, 

Además nos ayuda a diferenciar principalmente. el -
género Salmonella que es indol negativo y del género 
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Edwarsiela que es Indol Positivo, 

También nos ayuda a detectar Proteus Mi rabi lis que 
es negativo de los demás Proteus que son i ndol positivos. 

.L...sEl!. da reacci6n Positiva de K 1ebsie11 a V Ente-
robacter que dan reacci6n Negativa. 

8.- Producción de Acido Sulfhídrico: 

La producci6n de Acido Sulfhídrico es a partir de 
Tiosulfato y como el medio se encuentra hierra f~rroso 

que toma un color negro en casa de Producción de H2S. 

REACCION: 

TIOSULFATO + PEPTONA ----- H2st 
(s 2o) 3 = CISTEINA 

CISTINA 
METIONINA 

Tiosulfato 2 SO = 2 H S ' 
Reductosa sulfi~o Ac. 2SulfhiJrico(gas) 

IONES FERROSOS ___ FeS ~ 

precipitado negro 
insoluble. 

La reacci6n (+):precipitado negro a lo largo de la li~ea 

de la inoculaci6n. 

La reacción (-): no se observa esta coloración. 

Esta prueba es de gran utilidad para diferenciación de -
Proteus. 
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C,- Prueba de Movilidad: 

La prueba do Movilidad determina si un organismo -
es 1116vil o inm6vil. 

La mayoría de las Enterobacterias presentan movili 
dad, ya que presentan varios flagelos peri tri cos. 

Reacci6n Positiva: Se traduce por la diseminación 

de la opaccicidad bacteriana, a partir del trayecto de la 
picadura de inoculaci6n en el medio, por ser semis6lido, 

Reacci6n Negativa: No hay diseminaci6n bacteria--
na, sólo se ve el crecimiento en la línea de picadura. 

Aqar KLIGER con Hierro: 

Se emplea para la diferenciación de los bacilos i! 
tes ti na les gramnegativos, basándose en su capacidad de -
fermentar la glucosa y la lactosa y de liberar sulfuros. 

La fcrmentaci6n de glucosa se indica por un cambio 
en el fondo a un color amarillo como sucede con las hl-
monellas y Shinellas. 

Los bacilos coli formes generalmente atacan lactosa 
y prorlucen una reacci6n ücida tanto en la superficie in-
clinada, como en al fondo del tubo, El ennegrecimiento -
es debido a la liberaci6n de sulfuros; es característica_ 

de~· paratíficos y otros; no así de los bacilos -
disent~ricos que también crecen en este medio. 

La fórmula del agar doble de azúcar fue ideada por 



27 

Rusell en 1911, para deteccidn de ácido y gas a partir de 
la dextrosa y lactosa Kliger haciendo modificaciones y -
añadiendo ferroso y tiosulfato de sodio a la fórmula y 
asf detectar la produccion de gas H2S, 

La lactosa está presente en una concentración -
10 veces mayor que la glucosa, 

El indicador utilizado en este medio es el rojo de 
fenal y un pH final de 7.4 aproximadamente, 

El agar es preparado en plano inclinado; la inocu
laci¿n se hace por estria y picadura con una asa recta, -
siendo ésta tomada de un cultivo de 18 a 24 hrs.; i nmedi.!!_ 
tamente después se somete a un período de incubación a 
temperatura de 37ºC por espacio de 18 a 24 hrs, para des
pués hacer las lecturas correspondientes, 

El agar hierro Kliger pone de manifiesto las si-
guientes características: 

A.- Fermentacidn de Carbohidratos: 

- Fermentacldn de Glucosa 

- Fermentacidn de 1 a lactosa 

B.- Prod ucci 6n de Acldo Sul fhidri co Hz~ 

c.- Producci 6n de gas, 

A.- Fermentacidn de Carbohidratos: 

La fermentación de los carbohidratos: Es la capacl. 
dad que tiene un microorganismo de poder degradar un cier 
to carbohidrato con producción de ácido o ácido y gas. 



28 

La fermentaci6n se lleva a cabo en candi ciones - -
anaeróbi cas o aeróbicas. 

Esta prueba las bacterias a través de sus enzimas_ 
extracelulares, transforman sus más complejos Carbohidra

tos en azúcares simples que aprovechan como fuente ener-

géti ca y para su desarrollo. 

!.- FERMEhTAC!ON DE LA LACTOSA: 

LACTOSA 8-Galactosidasa )' GLUCOSA ¡GALACTOSA ~ 
Ciclo de Krebs 

(f,erobiósis) 

CO +H de pH 
2 2 

2.- FERMFNTACION DE LA GLUCOSA: 

GLUCOSA r, l u col is is Aci dos Orgiini cos Producción de 

Anaerobios is A ldehi dos 
Alcoholes 
co 2 112 

PEPTONAS Aerobios is NH 2 
Atm1ento de pH 

Anaerobios is 

oas 

REACCION POSITIVA: Un microorganismo cuando fermanta ambos 
azúcares volverá ácidos el sedimento y 

la superficie, de modo que el indicador 

(rojo de fenol) se torne de color AMARI

LLO y la reacci6n Acida/Acida. 

REACCION NEGATIVA: No fermentaci6n de ninguno de los dos -
azúcares, el color sigue ROJO, en todo_ 
el medio, reacción Alcalina/Alcalina. 
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Fermentaci6n de Glucosa.- Nos da una reacción hl
calina/Acida en donde el tubo se observa el pico de flau
ta, es de color Rojo, lo cual nos indica que se ha produ
cido la degradaci6n aeróbica de la glucosa y el organi;mo 

comienza a utilizar las peptonas del medio para obtener -
nutrientes para su crecimiento, 

En el fondo del tubo se observará un color amari-
llo debido a la degradaci6n anaeróbica de la glucosa for
mándose productos terminales ácidos dando un pH ácido - -
(amarillo). 

Fermentaci6n de la LACTOSA y GLUCOSA.- Esta as 
una reacci6n Acida/Acida cuando los org1nismos tienen la 
facultad de fermentar glucosa y lactosa dándonos la reac
ci6n de pico de flauta Acido (Amari !lo} y el fondo o ca
pa profunda también será Acida (Amarillo}. 

B.- Producción de Acido Sulfhidri co (H 2S}: 

La producci6n o liberación del Acido Sulfhfdri co -

es por actividad enzim5tica a partir de aminoácidos qun -

contienen azufre (tales como Cistefna, cistina y metioni
na), 

El ácido sulfhfdri co formado, en presenci ~ de sa-
les de hierro o de plomo, forma sulfuros de metal corres
pondiente, por su color negro aparecen en forma muy evi-
d ente. 

REACCJON POSITIVA: Precipitado negro insoluble, -
ya sea en la superficie, o picadura de la siembra, que -
nos indica que sf hubo producción de ácido sulfhídrico. 

REACCION NEGATIVA: No producción de ácido sulfhf--
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drico y por lo tanto no se presenta el precipitado negro, 

REACC!ON: 

PEPTONA C 1STE1 NA ______ _,,. 

METIONINA 
CISTINA 

Tiosulfato 
Reductasa 

Fe 
____ ..,. 

2 so 
sulftto 

FeS 

2H S 
ii'é. Sulfhfdrf ca (gas) 

Sulfuro ferroso 

Precipitado~ 

Esta prueba es de gran ayuda porque dan reacción -

Positiva Salmonella, Ed1;arsiella, Arizona y Citrocacter -
(excepto una), 

c.- Producción de Gas: 

La producción de gas va a agrietar el agar o lo h! 
ce subir por el tubo; esto ocurre cuando se i no cu la en t,!! 
bo de agar carbohidratado, 

CITRATO DE SIMMONS,- Esta prueba consiste en conE_ 
cer si el organismo tiene la capacidad de utilizar el ci
trato s6dico como única fuente de carbono, en un medio -
sintético. 

El medio es originalmente de color VERDE con un -
pH de 6,9, En la parte inclinada del agar se hace la - -
siembra por estría (o en línea), la bacteria de la cual -
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se sospecha el in6culo debe ser pequeílo y de un cult1vo -
de 18 a 24 hrs. 

Después de esto pasa a incubarse por espacio de 24 
a 48 hrs. a una temperatura do 37ºC. 

El crecimiento de organ1smos es quien nos va a in
dicar la positividad ya que el med1o recupera su color al 
ca11no a medida que se oxida el radical citrato. 

REACCIDN POSITIVA: Debido a la alcalinidad va a cambiar -
el color del medio de Verde a AZUL, y 
cambia el pH de 6.9 a 7.6 aproximada-
mente, 

REACCION NEGATIVA: El color del medio permanece s1n modi
ficarse VERDE y el pH permanece Igual. 

REACCION: 

C !TRATO OXALACETATO + ACETATO. 
r 1 

PIRUVATO + 

// ~ 
ACETATO FORMl~TO 1\CETATO + LACTATO V + ACETOINA 

CARBONATOS 
Bl CARBONATOS 

sal de AMONIO 

t 

T 
ALCALINIDAD 

L__ ___ . _____ _, 

Esta prueba es caracterfstica de mlcroorgan1smos -
entéricos de forma de vida libre por ejemplo, nos ayuda a 
diferenciar entre Klebsiella, Enterobacter y~· ya 
que la primera es reacción positiva y la segunda es re1.c-
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ci6n negativa. 

Esta prueba también nos ayuda a diferenciar a los_ 
Proteus, asf como también al grupo Ed~1arsiella que es ne-· 
gativa del grupo Salmonella que es reacción positiva, 

LIA (Lysino !ron Agar): 

1.- Prueba de Descarboxilación: 

Descarbox11ac16n: Las bacterias poseen también -
enzimas que atacan a los aminoácidos en el grupo carb6xi

lo y catalizan su descarboxilación para producir bióxido_ 
de carbono y una amina, 

REACCION: 

r2 
R - CH - CODH -------;, 

DESCAROOXILACION ANAEROOICA 

Las descarboxi lasas son enzimas altamente esped-
fi cas formadas sólo cuando el organismo se desarrolla en 
medio ácido y en presencia de un substrato especffico. 

Grupos, géneros y aún especies de bacterias pueden 
ser diferenciados por su capacidad o incapacidad de des-
carboxilar ciertos aminoácidos tales como arginina, orni
ti na y lisi na. 
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El medio LIA es un medio diferencial para detectar 
cepas de~ que fermentan rápidamente la lactosa, -
además de que tiene la ventaja de proporcionar el dato s~ 
bre la formación de ácido sulfhídrica, dado su contenido_ 
en sales de hierro. 

Es recomendable en el examen de especímenes de in
fecciones entéricas en las que no son detectadas~
lli y Shiqella debido a que los cultivos de Arizona pue-
den o no fermentar rlpidamento la lactosa y producir c~-

lonias rosas a rojizas en medios como desoxicolato o en -
Mac Conkey (medios diferenciales). 

El medio de LIA es inoculado por estría en la su-
perfi~e inclinada y por picadura hasta el fondo del tubo 
y se incuba a 37ºC por espacio de 18 a 24 hrs. 

REACCION POSITIVA: Producción de Lisina Oescarboxilada 
nos da una reacci6n Alcalina en todo -
el medio, o sea que este modio no cam
bia de color, permanece de color púrp_!! 
ra o violeta. 

REACCION NEGATIVA: No Descarboxilaci6n de la lisina dando 
una reacci6n ácida, El medio cambia -
su color original violeta a un colo1· -
amarillo. 

REACCION: 

L-LISINA: Anaerobios!~ 

Usi na 

Oescarboxi lasa 

Cadaveri na ------------Alcalinidad 
Indicador 

1 
VIOLETA 
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182 Lis i na 

H2N-CH 2- (CH 2) 3-Cfl 2-COOH ------...;. 

Des carboxi lasa 

Cadaveri na + co 2 

!NO 1 CADOR ES 

PI/ l AC IDOS 
AMARILLO 

REACC!ON NEGATIVA 

PH ALCALINOS) VIOLETA 

REACCION POSITIVA 

Esta reacción de la prueba nos sirve para poner de 

manifiesta o en evidencia la habilidad de un organismo Pi 
ra descarboxilar un amino~cido con formación de una amina 
como resultados de alcalinidad, 

La lisina descarboxilasa nos ayuda a diferenciar -
los géneros de Edwarsiella, Salmonella y~. que 

dan reacción positiva del género Citrohacter que dan rea~ 

ción negativa. 

2.- Prueba de Oesaminación: 

Des ami nación: El proceso de la dcsaminación o xi di 
tiva, por la cual grupos ami nos son separados de los ami

noácidos, dan lugar a la formación de Cetoácidos y amoni_! 

co. 

AM 1 NOA C IDOS 

L-Lisina 

Aerobiosis 

º2 

CETOACIOOS 

desaminación oxidativa 

AMINOACJDOS 



35 

Un microorganismo desdobla los aminoácidos por el 
pH del medio de cultivo, 

Un medio ácido facilita la descarboxilaci6n en me
dio alcalino, estimula la desaminación, 

Cuando un organismo crece en medios ácidos, descar
boxi lará aminoácidos y producirá aminas que por ser más al
calinas que los aminoácidos originales aumentan el pH del 
medio, 

Sin embargo un organismo que crezca en un medio al

calino, desaminará los amino,ícidos y producir~ los mufno,í
cidos y producirá ácidos orglnicos que disminuyen o acidi
ficarán el pH del medio, 

Las Enterobacterias .tienen las desaminasas más .1ct,i 
vas que otras bacterias, 

3.- Prueba de Acido Sulfhfdrico: 

La producción de ácido sulfhfdri co es debida a las 

sales de hierro dando la formaci6n de un complejo rojo. 

AMINOACIDOS Aerobiosis Cctoácido NH
3 

+ _ft_--;¡. COMPLEJO 
ROJO 

L-Lisi na Des ami nacf6n Indi cadorcs 
Oxidativa 

REACCION POSITIVA: Producci6n de Acido Sulfhídrico (H 2S), 
ennegrecimiento del medio. 

Este ennegrecimiento es debido a las sales de hie
rro con las cuales se forma también el complejo rojo .rn -
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la superficie (plano inclinado) debido a la desaminac16n_ 
de la lisina y fondo amarillo (ácido) es reacc16n caract! 
rfstica de~ y Providencia. 

4,· Producción de Gas: 

En el medio de LIA también puede observarse la fo.r, 
macidn de gas siendo muy irregular y no siempre se obser
va excepto en el grupo Citrobacter. 

GLUCOSA ACIOOS 
fermentad 6n) 

CD +H • ••• ••••••• ACIDEZ t 2 2 1 nd i cador 

GAS ~ 

UREA: 

Prueba de la hidrolisis de la UREA. 

La hidrolisis de Urea es una prueba utilizada para 
la transformaci6n de UREA a AMONIACO por la acción ·de una 
Enzima, UREASA, utilizando para el los, medios que contie· 
nen como fuente única de Ni tróneno. 

Uno de los medios que pueden utilizarse para dete,¡¡ 
tar la hidrolisis de la urea es el caldo Urea y el agar • 
Urea Christensen, que tienen como 1 ndi cador el rojo de f! 
nol, siendo el primero el seleccionado para este estudio. 

El caldo Urea se inocula por agitación y se somete 
a un perfodo de,incubación por espacio de 18 a 24 hrs. 
una temperatura de 37ºC, 

REACCION POSITIVA: Cambio de color de rosa o naranja baji 
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to a Amari 1 lo un poco más fuerte; el -
cambio es 1 i ge ro 

REACCION NEGATIVA: No hay cambio de coloraci6n, 

REACCION: 

H2N - C - NH2 t 2 H20 ~ 

" o 

CARBONATO DE AMONIO 

La enzima al atacar la urea, se libera NH 3 que dl
cali niza el medio y se origina el cambio de color en el -
medio. 

Esta actividad enzimática es característica del gf 
nero Proteus, y es usada como prueba primaria para la di
ferenciaci6n de estos organismos, ya que el género~ 
da reacci6n Positiva y el glnero Providencia que da reac
ci6n Negativa. 

Hay bacterias ent6r1cas que pueden dar reaccidn P! 
sitiva retardada. 

MR ROJO DE METILO 

Prueba de Rojo de Metilo: Produccldn de compues-
tos ácidos a partir de la fermentac16n de la glucosa. 

·Para esta prueba es como la de Vagues Proskauer, " 
se utiliza un medio peptonado con glucosa y fosfato di po
tásico, conocido como MR - VP. 



38 

Esta prueba es utilizara para detectar la habi li-
dad de un organismo para producir y mantener productos el 
tables ácidos a partir de la fermentación de la glucosa. 

La inoculación debe de ser proveniente de un culti 
vo de 18 a 24 horas (por lo general del medio de Kliger ) 

debe ser un in6culo suave y pe~ueño, se incuba de 35 a -
J7ºC por espacio de 24 a 48 hrs, 

Para hacer la lectura de esta prueba se le agregan 

unas gotas del indicador 'de pH rojo de me ti lo y es aquf -
donde se va a observar un cambio de coloración, en caso -

de ser positiva la reacción. 

REACCION: 

GLUCOSA ----;> PRODUCTOS ACJDOS ESTABLES: co2 H2 

- Ac. Láctico. 
- Ac. Acético. 
- Ac. Succíni co. 
- Ac. Fórmico. 

Indicador------------- Ani 1 lo Rojo 

Rojo de metilo 

Arnarf 1 lo 

REACCJON POSITIVA: Anillo rojo, concentración aumentada -
de iones H {Acidez) 

REACCION NEGATIVA: Anillo Amarillo (Alcalinidad 

Esta prueba nos ayuda a detectar el grado dfferen-
ci al de acidez entre distintos gérmenes, Tambiiín en la -
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diferenciación entre~ que· da reacción Positiva con 
Enterobacter que da reacclón Negativa. Y del género~ 
~que da reacción Negativa de género Yersinia que da 
reacción positiva. 

VP ( Voges Pros kauer ) : 

La prueba de Voges Proskauer determina la prod~c-
cidn' del acetllmeti lcarbinol a partir de la Glucosa. 

Esta prueba se utiliza para detectar la habilidad_ 
de ciertos organismos para producir o dar un producto fi

nal neutro¡ este producto es el Acetil Metil Carbinol, a_ 

partir de 1 a glucosa. 

REACCION: 

GLUCOSA ___ _,? AC .PIRUVICO 

fililll fil.I.!l 
~ 

( ACETOINA ) 

fH3 
C•O 
1 
COOH ¡ Doshidrogonaci6n 

Oescarboxi lasa 

1113 
CH - OH co2 
[ 
C=O 

t 
CH3 

BUTANEOIOL. 

En esta prueba se utiliza el mismo medio que para_ 
la prueba del Rojo de Metilo. 
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La inoculación debe de ser proveniente de un culti 
va de 18 a 24 hrs. (por lo general de Kliger); el in6culo 
debe de ser suave y se incuba a una temperatura de 35 a -
37ºC por espacio de 24 a 4P. hrs. 

Para la lectura de esta prueba se necesita de adi
cionar una solución de KOH al 10% y se incuba en presen-
cia de oxigeno, para que se oxide, que a la vez se combi
na con un componente de la peptona para formar un compue! 
to de color rojo en caso de ser Positiva la reacción. 

REACCION: 
CREATININA ACETOHIA KOH > 

º2 

CH3 1 
NH2 

C=O+C=NH 
1 
f = o NR - R 

CH3 

DIACETIL ARGININA 
(PEPTONA) 

COMPLEJO 

ROJO 

REACCION POSITIVA: Aparición de un color rojo en ta super 
ficie del medio oue posteriormente se_ 
extiende a través de él. 

REACCION NEGATIVA: Aparición de un ligero tinte Amarillo. 

Esta prueba es de gran utilidad para la diforen- -
ci ación entre LS2Ji que da reacción negativa y Klci bsie
fu, Enterobacter que dan reacción positiva, también nos 
ayuda a detectar la Klebsiella pneumoniae que es VP Nega
ti V a, 

IMPORTANCIA CLINICA Y TRATAMIENTO: 

Las infecciones que han sido endémicas en nuestro_ 
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pafs son la salmonelosis y la tifoidea. 

La causa principal de la fiebre tifoidea ha sido -
el bacilo de Salmonella typhi debido a los malos hábitos_ 

de higiene en nuestro pafs, carencia de agua potable, y -
otros factores ya mencionados, 

En fiebres entéricas y en las septicemias produci
das por salmonellas, numerosos intentos han sido hechos -
para determinar el portador, con una gran variedad de - -
agentes microbianos: las sulfaguanidinas, sulfadiacina, P!!. 
nicilina G, varias tetraciclinas, cloranfenicol, Kanami-
ci na, Neomi ci na, 

En el a~o de 1972 una epidemia en México fue caus! 
da por una cepa de S. tvphi resistente al cloranfeni col , 
También se observó resistencia a ampicilina en algunos ml 
cooorganismos aislados, 

Estudios realizados por A. Dinabar en 197B demcs-
traron que en caso de fiebre entérica o septicemia la arn
pi ci li na o el cloranfeni col son los fármacos de elección. 
Sin ombargo Calder6n E. nos dice que el cloranfcnicol es 
el antibiótico de elección y que las ampicilinas y amoxi
li na son fármacos de segunda elección. 

La ampicilina es sustancia menos tóxica que el - -
cloranfenicol y la respuesta al tratamiento es rápida, se 
producen recafdas a menos de que el paciente sea tratado_ 
durante un mfnimo de dos sem1nas, ya que los microorg1ni! 
rnos causales tienden a sobrevivir en el interior de las -
células fagosHi cas. 

En gastroenteritis no debe utilizarse antibióticos, 
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debido al corto tiempo que dura la enfermedad y sólo -
se limita al conducto gastrointestinal. 

El JSO indiscriminado de antibióticos prolonga la 
excreción de Salmonella, eleva la incidencia de portado-
res y favorece la adquisición de una resistencia a los ª.!l 
ti bi6ti cos por la cepa infectante. 

La acci6n bactericida de la ampicilina, resulta m!!. 
nos efectiva que la acci6n bacteriostática del cloranfenJ. 
col para eliminar los portadores. 

Cuando los tratamientos son prolongados y con do-
sis elevadas de ampicilina son efectivos en un 60-80% de 

los casos eliminando los microorganismos situados en vías 
~liares, en portadores que presentan recaldas después de 
una o más series terapéuticas la colecistectomla elimina_ 
a los portadores. 

Algunos autores nos dicen que al realizarse la co

lecistectomfa sola, produce una tasa del 85% de curación_ 
del estado portador y siendo el tratamiento de elección -
en casos de cálculos biliares o enfermedades vesiculares. 

Sin embargo Conrado R. y colaboradores nos dicen -
que la colecistectomía es una intervención que puede com
portar riesgos, no se justifica su uso con el único fin -
de suprimir el estado portador. 

A. Di nbarr nos di ce que en portadores biliares 
con cálculos, el método quirúrgico-antibiótico de trata-
miento dio mejores resultados en sus estudios que ninguna 
otra medida terapéutica. 
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MATERIAL METODOS 

Las mues tras fueron tomadas al azar, de los pacie!! 
tes ingresados al Servicio de Cirugía General del Hospi·
tal de Especialidades del C.M.O. del Instituto Mexicano -
del Seguro Social, que presentaron síntomas con coleliti! 
sis o cualquier problema biliar donde se creía necesario_ 
recurrir a calecistectomia. 

fueron utilizadas para la realización de este tra
bajo 70 muestras de vesícula biliar, a las cuales se les 

extrajo el líquido biliar y cálculos cuando existían és-
. tos. 

MATERIAL UTILIZADO: 

Vesícula biliar 
.- 2 frascos estériles 

mortero estéril 
·.- pinzas estériles 
•• bisturí estéri 1 

,. jeringa estéri 1 

solución salina 
caldo de tetrationato 
caja de agar para identificacidn y aislamiento 

pruebas bl oquími cas. 

RECOLECCION DE MUESTRA: 

La recolección de vesícula biliar, fue realizada • 
en el momento de ser extraído este órgano, se colocó inm.!l, 
diatamente a un frasco estéril de boca ancha conteniendo_ 
aproximadamente de 5 a 10 ml. de Solución Salina para po· 
der transportarla al laboratorio y realizar el estudio. 
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T O 

~ l ~~-
ILIQU!DO O l L1 AR ! [ TEJlílO VESICULAR CALCUl.OS 

BILIARES 

11 

"' A9•r SS 
~ 

Agar XLD ,,, 
" "' Agnr ENB ;;; 

Agar s.n. 

E Agar SS 
~ 
;;; Agar Y.LO 

Agar EMO ..; .... A o ar S. B. 
l ncubacl ón 

24 lirs. 1ncubaci6n 

37ºC 24 hrs, 

V 
Pruebas ¡ 

BI oqulmi cas 

37'C 

arucbas ·-.-i 
!..().~~::!.:~ 

\ 
Caldo de 
Tctralioriato 

~------.... 
",1 A9ar SS 
.;:! Agar XLD 
Vl Agar F.lill 

~~A-º~· a_r~_s_._n_. 
lnc"bación 
de 24 hrs. 
37··c 

rrucb,1s 
r,; oqufrd Cil~ 

e Agar 
~ J\gar 
;;; Agar 

"' Agar 

SS 
XLO 
EMS. 
s. o. 

Caldo de 

Tetralionato 

lncub." .... ._ _ _,_ __ _, 
de 24 hrs, 

l ncubnci 6n , ,37 •c 
24 hrs. i ,.._A-~a-,.~'-S-S-.., 
37ºC " Agar XLO 

;;; A~ar n:o 
Pruebas 
Bi oqufmi ca5 

~ Agar S.B. 

lncub. 
de 24 hr 

" 37'C 
Pruebas 
Uioquftnlct'\S 
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Los medios de cultivo utilizados fueron: Agar SS , 
Agar EMB, Agar XLD,, Agar SULFITO DE BISMUTO, que ya fue-
ron mencionadas anteriormente sus características, 

Las reacciones o pruebas bioquímicas que fueron 
utilizadas en la realizaci6n de este trabajo son las si- -
guientes: SIM, KIGLER, CITRATO DE SIMHONS, LIA, UREA, - -
MR-VP también ya antes mencionadas, 

Para la búsqueda de Salmonella ty¡ihi en Vesfcula -
biliar, fueron utilizadas las muestras siguientes: teji-
do de la vesícula, líquido biliar, y cálculos biliares 
cuando existan éstos, 

Primeramente después de obtener la muestra de la -
vesícula biliar, con una jeringa estéril utilizando de e~ 
ta muestra sólo una o dos gotas en cada caja de petri de 
los medios que se utilizaron, despu6s de colocada la gota 
del lfouido biliar con una asa se hizo la siembra para -
aislamiento en cada una de las cajas, después so pasó a -
incubar a una temperatura de 37ºC por 24 hrs. En caso de 
algún crecimiento se recurrió a pruebas Bioquímicas para 
su identificación. 

Para la muestra de tejido vesicular, ya succionado 
el liquido biliar, se prosigui6 a hacerle un corte de te
jido de aproxintadaP1ente 1 cm, de largo, con un busturí y 1 

pinza5 estériles y colocándolo en la caja, dándole unas P.Q. 
cas rotaciones en uno de los extremos de la caja del me-• 
dio, y con una asa se ~izo la siembra por estrlas para el 
aislamiento; después de haber pasado el tejido por todas_ 
las cajas de los medios, se pasó a caldo tetrationato - -
(caldo de enriauecimiento) y por 24 hrs. se incubó a tem

peratura de 37ºC; pasado este tiempo se realiz6 una segu~ 
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da siembra, tomando como muestra una gota de caldo de en
riquecimiento y haciéndose la siembra por estrfas para -
als lamlento en los mismos medios, y poniendo a incubar 

por 24 hrs, a 37ºC, y cuando se obtuvo crecimiento se ra
currl6 a la identificación por medio de Prueb.1$ llioquf111i

cas. 

Para Ja muestra de cllculos, primeramente se toma
ron al azar de 1 a 3 cálculos en caso de ser pequeiios, y 

se lavaron en solución salina estéril y se pasaron a ur1 -
mortero estlril para ser triturados completamente quedan
do una past~de los cllculos restantes tambidn fue pasada 
a caldo de tetrotlanato (caldo de enriqueclmten~o) y 6sLe 
incubado a 37ºC por 24 hrs,; después de este tiempo se hJ. 
zo una segunda siembra con los medios de cultivo ya me.1-
cionados y se hace la siembra por estrfas para aislamtan

to pasando a incubarse a 37:c por 24 hrs. Cuando se 01t~ 
vo algún crecimiento se recurrió a 1~ identificac16n por_ 
medio de Pruebas Bloqufmicas. 
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En el estudio realizado en Vesfcula Biliar, se en
contr6 que existen con mayor frecuencia problemas vesicu
lares en el sexo femenino en relación al sexo masculino. 

Por cada 3 mujeres con problemas vesiculares se -
presenta un caso de 1 hombre con éstos, siendo esta rela

ción de 3:1. 

En cuanto a las edades, es más frecuente en mujeres 

de la segunda y tercera décadas de la vida, y en el ro11-
bre se presenta con más frecuencia en la cuarta década de 
1 a vi da. 

Con la finalidad de exponer de una manera más obj.s_ 
tiva y práctica los resultados del número y porcentaje de 
cultivos agrupándolos por edad y sexo, se formuló la~--

.!?.l!!.Jl.2..:....l• 

En las 70 muestras de vesícula biliar que fueron -
estudiadas el resultado de los cultivos nos indica que 
fueron NEGATIVOS a Salmoncl la typhi; sin embargo se en•:o~ 
trd ser POSITIVA a Enterobacter aglomerans, Escherichi·~·

·~. Enterobacter sakasaki, Citobacter ~· 

En la tabla No. 2 se observa el tipo y número du -
organismos cultivados en 70 vesículas. 
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NUMERO Y PORCENTAJES DE CULTIVOS AGRUPADOS POR EDAD Y SEXO 

MASCULINOS FEMEN 1 NOS 

1 

cult1 vos 

1 

cultivos 

Edad No. de pos 1ti vos No, de positivos 

casos No. X casos No. % 

10-29 2 1 (50 ) 10 2 (20 ) 

30-39 1 o ( - ) 14 1 ( 7 ) 

40-49 9 2 (22. 2}; 8 o ( - ) 

' 50-59 1 1 (100) 5 2 ( 40 ) 

W-69 2 o ( - ) 9 3 {33 ) 

70-79 3 2 ( 66 ) 5 o ( o ) 
eo-eg - - - - - -
90-99 - - - - - -
00-109 j 1 (100) - - -
TOTf.L 19 7 {38 ) 51 B (18 ) 

1 

TABLA No, 1 

lndi ca el número y el porcentaje de cultivos 

agrupados en edades y sexos. 
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TIPO Y NUMERO DE ORGANISMOS CULTIVAOOS EN 70 VES!CULAS , 

ORGANISMOS No, DE % DE CUL-
CASOS TIVOS (+) 

Enterobacter aglomerans 11 15. 7 

Es cheri ch1 a ca 11 5 7 .1 

Esterobacter sakasak1 1 l. 42 

Ci trobacter freundi 1 l. 42 

TABLA No. 2 

Indica el tipo y número de ornanismos cul

tivados en 70 vesfculas. 

i 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el eH_!!. 
dio realizado de Febrero de 1983 a Febrero de 1984, se o_!! 
serv6 que la prevalencia de Salmonella typl fue nula en -
vesfcula biliar. 

Esto nos demuestra que las colecistectomlas de do! 
de obtuvimos nuestras muestras, fueron realizadas por di
ferentes causas patológicas, pero ninguna por complica- -
ci6n'de Salmonella typhi; 

Calderón Jaimes, hace hincapié que en nuestro me-
dio la prevalencia de Salmonella typhi es muy reducida, -
siendo ésta una de las razones por la cual se presenta~ -' 

muy pocos casos de Colecistectomla realizada por complic! 
ción de Salmonella typhi, 

Sin embargo en nuestros resultados encontramos la 
presencia de bacterias como Enterobacter aqlomerans, .Ll_-
cherichia coli, Enterobacter sakasaki y Citrobacter freun

Ü• las cuales nos demuestran que también son capaces de 
permanecer en altas concentraciones de bilis; aunque su -
presencia puede ser debida a una contaminación de muestra 
a la hora de ser extrafda, arrastrando con ella algunas -
bacterias de alguno de los órganos cercanos al de vesícu-
1 a bi 1 i ar. 

Estos resultados fueron obtenidos antes de suceder 

la catástrofe del sismo ocurrido en el mes de septiembre_ 
de 1985 en diferentes puntos del país, principalmente en 
la ciudad de Móxi co, en donde fueron rotas tuberl as de 
agua potable y cañerías de drenaje, siendo esto la cau~a_ 
más importante para la contaminación de agua y lo más prQ 
bable es que en estas condiciones sea más sensible a des2. 
rrollarse un brote de Salmonella typhi, si no se tienen -
las precauciones necesarias para evitarlo. 
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