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INTROIJUCCION 

Los PADEC 1M1 ENTOS D 1ARRE1 cos CONSTITUYEN UNA CAUSA 1 MPORTANTE DE MORB 1 LI DAD 

Y f'ORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, PRINCIPALMENTE EN LOS PAfSES SUBDE

SARROLLADOS EN DONDE L/I SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ASÍ COMO EL GRADO DE HIGIE

NE, SON FACTORES PREDI SPONENTES PARA LAS ENFERMEDADES DE Ol!IGEN ENTÉRICO (27), 

LA PALABRA DIARREA QUE SIGNIFICA "FLUIR A TRAVÉS" SE DEFINE COMO UNA EVACUA

CIÓN INTESTINAL FRECUENTE. LfQUIDA Y ABUNDANTE (27), HASTA HACE POCO LA ETIOLO

GÍA DE LAS DIARREAS SE DETERMINABA SÓLO EN EL 20% DE LOS CASOS, DEBIDO A QUE SE -

UTILIZABAN CULTIVOS DE RUTINA DONDE SÓLO SE A 1 SLABA UN NÚMERO REDUC 1 DO DE AGENTES 

ETIOLÓGICOS COMO SALMONELLA. SHIGELLA o EscHERICHIA COLI: GRACIAS A LAS INVESTIGA 
' --- -

CIONES REALIZADAS SE HA MEJORADO EL DIAGNÓSTICO HASTA ALCANZAR NIVELES DE UN - --

60-70% (7,lQ), Y ASÍ.MICROORGANISMOS QUE REQUIEREN DE METODOLOGÍAS ESPECIALIZADAS 

PARA su AISLN11ENTO v/o su IDENTIFICACIÓN SON AHORA DETECTADOS, COMO EJEMPLO TI 

NEMOS A CAMPYLOBACTER SP,, E. COLI: E.NTEROTOXIGÉNICA CETEC), YERSINIA ENTEROCOLÍTI 

CA, ~ Y VIRUS NORWALK, ENTRE OTROS, QUE SUMADOS A LOS YA CITADOS PROPOR-

CIONAN UN COMPLEJO PANORAMA EN ESTE CAMPO, 

LAS DIARREAS OCUPAN EL PRIMER LUGAR COMO CAUSA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDA-

DES TRANSMISIBLES Y EL SEGUNDO LUGAR COMO CAUSA DE f'ORBILIDAD (DATOS DE Í"ÉXICO --

1968-1978) (12), EL GRUPO DE EDAD MÁS AFECTADO POR ESTE SÍNDROME ESTÁ COOPRENDl 

00 ENTRE 0-4 AÑOS CON UNA TASA ESPECÍFICA DE 5,134 CASOS POR 100.CXXJ HABITANTES, 

LAS CAUSAS DE QUE LAS ENTERITIS Y ENFERMEDADES DIARREICAS TENGAN UNA TASA DE MOR

TALIDAD TAN ALTA SON EN GENERAL COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA SINTOMATOLOGÍA OB

SERVABLE, COMO DESHIDRATACIÓN SEVERA V SEPTICEMIA (25), 
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AUNQUE DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS SE SEÑALÓ EL PAPEL DE (AMPYLOBACTER COMO -

CAUSANTE DE DIARREA EN EL HOMBRE, SU IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA APENAS EMPIEZA A 

CONOCERSE, El DESARROLLO DE MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVOS QUE FACILITAN SU DIAG-

NÓSTICO, HA PERMITIDO ESTUDIARLO, Y ASÍ, EN ALGUNOS PAÍSES COMO EN (ANADÍI SE HA -

ENCONTRADO QUE EN NIÑOS CON GASTROENTERITIS AGUDA, EL (AMPYLOBACTER ES UNO DE LOS 

AGENTES BACTERIANOS ENTEROPATÓGENOS MÁS COMUNES, 

(URTIS REPORTÓ EN 1913 EL PRIMER CASO PROBABLE DE INFECCIÓN CAUSADA POR (N1-

PYLOBACTER AL OBSERVAR EN LAS DESCARGAS VAGINAL.ES DE DOS PACIENTES: UNA CON FIE-

BRE PUERPERAL V LA OTRA CON INFECCIÓN PÉLVICA POSTABORTO: UN GRAN NÚMERO DE BACI

LOS GRAMNEGATIVOS (32), EN EL MISMO AÑO, Me FADYEAN V STOOCKMAN ASOCIARON A (AM 

~~CON ABORTOS EN CARNEROS Y GANADO VACUNO, AUNQUE ELLOS LO OBSERVARON Y 

DESCRIBIERON, NO LE DIERON NOMBRE (15), ESTA ASOCIACIÓN FUE CONFIRMADA EN 1918, 

CUANDO SMITH LOGRÓ AISLAR ORGANISMOS SIMILARES A PARTIR DE LOS PRODUCTOS DE ABOR

TOS EN BOVINOS (15), 

FUE EN 1919 QUE SMITH V TAYLOR DESIGNARON A ESTE ORGANISMO COMO VIBRIO FETI.!§_. 

POR SU PARECIDO MORFOLÓGICO A LOS VIBRIOS V POR SU CAPACIDAD DE PRODUCIR ABOR--

TOS (15, 35), 

JoNES V LITTLE EN 1931. DESCRIBIERON POR PRIMERA VEZ EL LLAMADO (AMPYLOBAC-

TER FETUS SSP, JEJUNI COMO LA CAUSA DE "DIARREA DE INVIERNO" O "DISENTERÍA DE IN

VIERNO" DEL GANADO BOVINO, A ESTOS VIBRIOS MICROAEROFÍLICOS JoNES, ÜRCUTT Y 

LITTLE LOS DESIGNARON COMO YIBRIO JEJUNI (15, 32), 

EN 1944, IJoYLE SUGIRIÓ QUE EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA DISENTERÍA DE LOS CER-
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DOS ERA TN'IBll!N UN VIBRIO MICROAEROFÍLICO. Y LLAMÓ A DICHO ORGANISMO VIBRIO COLI, 

SIN Ell!ARGO, EL PAPEL DE i'STE EN LA DISENTERÍA DE LOS CERDOS ES ltJY DISCUTIDA, Y 

SE PIENSA AHORA QUE El VERl!An:RO AGENTE CAUSAL DE ESTA AFECCl6N SEA LA ESPIROQUE

TA TBEPQtEM HYODl§ENTERl/\E <15). 

LA PRIMERA ASCClACIÓtl DE VIBRIOS MICROAEROFÍLICOS CON ENFERMF.!lAD !llARREICA -

EN HttlANOS FUE REPORTADA EN 19116 POR levv QUIEN ESTUDIÓ UN BROTE EPIDl'.MICO EN 357 
REQ..USOS llE UNA INSTITUCl6N PENAL EN !LL1NOIS1 EN EL 2CJ% DE LOS PACIENTES, OBSER

VÓ HICROSCÓPICAME~ ORGANISMOS PARECIDOS A LOS VIBRIOS EN FROTIS DE f'\llTERIA FE-

CAl.. PERO SIN PODERLOS OBTENER EN CULTIVOS: SIN EMBARGO, LOGRÓ LA RECUPERACIÓN DE 

VIDRIOS MICROAEJwÍLICOS DE CULTIVOS DE SANGRE EN 13 DE 19 PACIENTES, RELACIONAN-
' 

00 DE IWERA llt'ORTANTE A ESTOS ORGANISMOS COMO LA CAUSA DE LA DIARREA, EPIDEMIQ 

LÓGICN'ENTE SE ASOCIA LA INGESTl6N OC LECllE CON LA DIARREA, lEVY SUGIRIÓ QUE EL 

VIBRIO MICROAEROFÍLICO AISLADO Eli ESTE BROTE PODRÍA SER EL MISl«J ORGANISMO QUE' .IQ 

NES Y SUS CO..EGAS HABÍAN DESCRITO C<Hl CAUSANTE OC LA DIARREA DE INVIERNO EN BOVl 

NOS (15, 32) ' 

KtHG EN 1957 CIM'ARÓ LAS CARACTERÍSTICAS OC LOS VIDRIOS HICROAEROFÍLICOS OB

TENIDOS DE VARIAS FUENTES, ENTRE llJCHAS CEPAS OBTENIDAS DE IEM>CULT!VOS IUWIOS 

DISTINGUIÓ DOS GllUPOS DE ORGANISK>S: UNO CORRESPONDÍA A LOS YA DESCRITOS Ca«l V! 

!!RIO FETUS Y EL SEGUNDO GRUPO AUNQUE ESTRECIWENlE RELACIONADO A VJBRIO FETUS, D! 

FERÍA EN QUE, SU TEfffRATlllA ÓPTIMA DE CRECIHIENTO ERA M.(s ELEVADA QUE LA HOAMAL: 

POR LO TANTO KtNG LLAM5 A ESlE GRUPO DE ORGANISlt:>S "RELACIONAOOS C(lj LOS VIBR!OS", 

ELLA HOT6 QUE ESTOS ORGNllSf!l>S SE AISLABAN SIEl'l'RE DE LA SN«lRE DE PACIENTES ((lj 

GASTIIOENTERITIS POR LO QUE SUGIRIÓ QUE l!STOS ERAN CAUSANTES FRECUENTES DE ESTE PA 

IJECIHIEHfO (15), . . " -

JUwm LOS SIGUIENTES 15 ARos SE REPCRTARON UN IÓERO ESPORÁDICO llE ~s -



EN LOS QUE SE DESCRIBÍAN PACIENTES CON SÍNTCWIS ENTÉRICOS Y EN ÉSTOS, SE AISLABAN 

DE Cll.TIVOS DE SANGRE. ORGANISMOS "RELACIONADOS CON LOS VIBRIOS" (15), 

SEBALD Y VERON EN l'}i3, REALIZARON UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS VIBRIOS 

HICROAEROFiLICOS Y LOS OTROS VIBRIOS, EN EL CUAL ENCONTRARON lt>A DIFERENCIA SIGN! 

FICATIVA EN EL CONTENIDO DE LAS BASES DE GUANINA Y CITOSINA DEL A00 DE AMBOS. C<J!! 

CLUYENDO QUE LOS VIBRIOS MICROAEROFiLICOS DEBERiAN SER SEPARAOOS DEL <itNERO Y.!_--

BRIO NACIENDO ASÍ 00 NUEVO GÉNERO, CAHf>YLOBACTER; ÜIHPVLOBACTER FETUS FUE PROPUES 

~<H> LA ESPECIE TIPO DEL ~NERO (32, 35), -

EN 1972, ~KEVSER Y SUS COLEGAS DESCRIBIERON UN MÉTODO PARA AISLAR (A!f'YLO-

BACTER DE LAS HECES DE Ailll. TOS CON DIARREA, EL CUAL CONSISTE EN USAR SUSPENSIONES 

DE HECES FILTRADAS A TRAY!:S DE FILTROS DE f'EHBRANA (MJLLIPORE} DE Q,45 MICRM--

TROS, MIENTRAS LA MAYORiA DE LOS ORGANIOOS DE LA MATERIA FECAL ERAN GRANDES P~ 

RA PASAR O ATRAVESAR EL FILTRO, (Nf>VLOBACTER PUDO SER FILTRADO Y SUBSECUENTEl'EN

TE Cll.TIVAOO EN 00 MEDIO séuoo DE TIOG.ICOLATO QUE CONTENÍA BACITRACINA. POLIHl

XINA. NOVOBIOCINA Y 00 AOOSFERA CON 5% DE OXÍGENO (8, 10. 25), 

EN 1973 VERON Y ÜIATELAIN ESTA!l..ECIERON 00 CLASIFICACIÓN EN Wl!lE ÚK'YLO-· 

~SE REPRESENTABA POR DOS ESPECIES: ÚK'VlOBACTER ~_.,.I Y CNf>YLOBACTER -

f!!:!. Y DAN AL.GIMAS CARACTERÍSTICAS DE IASMISMAS(6), EN EL MISM:l AÑ), BuTZLER Y 

ASOCIADOS Etl'LEARON LA lÍCNICA DE FILTRACIÓN PARA EXAMINAR LAS HECES IJf UN GRAN -

fÚ4ERO IJf PACIENTES CON DIARREA. ELLOS AISLARON CNf>YLOBACTER FETUS EN EL 5.2% 
DE 800 NIÑOS Y EN a 11% DE 100 ADU..TOS (6, 15), 

frt 1977, Si<IRROW DESCRIBIÓ UN IÉTOOO PARA LA RECll'ERACIÓN DE ÚK'YLºKRR -

DIRECTA'ENTE DE LA MATERIA FECAL. alMINANOO ASÍ LA TÉCNICA DE FILTRACIÓN. Su • 

IÉTODO CONSISTE EN LA INOCll.ACIÓN DIRECTA DE LAS HECES SOBRE UN l'EDIO DE CU..TIW 
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SEL'ECTIVO CONTENIENDO 3 ANTIBIÓTICOS (l5, ·37), 

Jl.ASER Y COLABORADORES EN 1978 REPORTARON EL AISLAMIENTO DE (AMPYLOBACTER FE 

TUS SSP, .E.Jltll CON UN MEDIO QUE CONTIENE ANTIMICROBIANOS INCORPORADOS A UN AGAR 

i!RUCELLA Y SUPL'EMENTANDO CON 10% P/V DE SANGRE DE BORREGO DESFIBRINADA, UNA CE

FALOSPORINA ES ADICIONADA PARA INCREMENTAR LA HABILIDAD DE INHIBIR L:A FL'ORA NOR-

MllL BACTERIANA ASOCIADA CON MUESTRAS FECALES (2, 42), 

(ABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE HAY DOS TIPOS DE MEDIO DE Cll. TIVO QUE SE UTl-

t.:IZAN FRECUENTEMENTE: EL MEDIO DE BuTZLER y EL MEDIO DE Si<IRROW. Los DOS ESTÁN 

BASADOS EN LA INCORPORAClóN DE ANTIBIÓTICOS MLL TIPL'ES A UN MEDIO DE AGAR CON SAN

GRE, LO CUAL DA COMJ RESll.'TADO LA SUPRESlóN DE LA FLORA NORMAL INTESTINAL Y DE E.§. 

TA FORMA Úlf>YLOBACTER PUEDE DESARROLL'ARSE, 
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CLASIFICACIOO 

LA DESIGNACIÓN DE CAlf>VLOBACTER coro MIEMBRO DE LOS VIBRIOS. FUE HECHA EN BA 

SE A LA SIMILITUD MORFOLÓGICA CON V1BRIO CHOLERAE PERO, EXISTEN DIFERENCIAS IM-

PORTANTES CCMJ SON LAS CARACTERÍSTICAS B_IOOUÍMICAS Y DE CRECIMIENTO ASÍ COMO EL -

CONTENIDO DE BASES DE SUS AIJN, A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN C~ARATIVNENTE ALGJJ. 

NAS CARACTER ( STI CAS DE Al'IBOS GRUPOS: 

- AEROBIOS Y ANAEROBIOS FACULTATI

VOS, 

- No PRESENTAN METABOL ISK> RESPlfll\ 

TORIO, 

- Su CONTENIDO DE GuANINA MÁS CIT.Q 

SINA ES DE ll0-45%, 

- CRECEN EN MEDIO QUE CONTENGA - -

NACl AL 3%, 

- fERMENT AN AZÚCARES SELECC 1 OOADOS 

CON PROWCCIÓN DE ÁCIDO, 

- SON CATAl.ASA POSITIVA, 

- SON O><IDASA POSITIVA, 

CNPYl..OBACTER 

- f'lICROAERÓFILOS. ALGUNOS SON ANAEROBIOS -

ESTRICTOS Y OTROS SON ANAEROBIOS FACULTA 

nvos. 

- PRESENTAN METABOL ISl«l RESPIRATORIO, 

- Su CONTENIDO DE GuANINA MÁS CITOSINA ES 

DE 29-38%. 

- REQUIEREN PARA SU DESARROLLO MEDIOS SE-

LECTIVOS Y ENRIQUECIDOS CON SANGRE, 

- SON CATAl.ASA POSITIVA O NEGATIVA, 

- SON Ol<IMSA POSITIVA. 

El ÚH'YLOBACTER ES MJEl1BRO DE LA FN'llL JA 5PJRILLACEAE QtE Cotf>RENDE LOS ~

NEROS Sl'IRILLUM Y CNolPYLOMCTER, Nl!OS PATÓGENOS PARA EL HltlANO (13, 35), 
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VERON Y (HATELAIN EN 1973 RECLASIFICARON A C-VLOBACTER DEFINITIVAMENTE CO-

I«! UN <iNERO APARTE, AcTUALf'ENTE LA CLASIFICACIÓN ACEPTADA ES LA FRANCESA. EN -

LA CUAL SE HAN DIVIDIDO EN DOS ESPECIES TIPO: (, JEJUNI Y(, COLI (37), 

EN EL SIGUIENTE ESQUEMA SE REPRESENTA LA CLASIFICACIÓN Al'ERICANA QUE TODAVÍA 

MANEJAN ALGUNOS AUT'?RES, EN DONDE LA ESPECIE Y SUBESPECIE TIPO ES (, FETUS SSP, -

.o!YJtt!. DEBIDO A QUE ES CONSIDERADA PATÓGENA PARA EL t01BRE, EL ASIGNAMIENTO EN 

ESPECIES Y SUBESPECIES ESTÁ BASADO EN LAS CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS Y DE CRECI

MIENTO (lO, l3, 24), 

GÉNERO 

ESPECIE 

. SulleSPEC 1 E 

FETUS 

FET~STINALIS 
SPUTORUM 

~BUBULUS 
CARAClERISTICAS IR. !ElfRO CNf>YLOBAClER 

El l«MIRE CAK>VLOBACTER SE DERIVA DEL GRIEGO ~,1(c,\\AY' , QUE SIGNIFICA -

.CURVAOO. y _faJ(..,,./1.C. . QUE SIGNIFICA •BAsTON o BACILO. ns. 37>. SoN ~ 
CILOS liffAM NEGATIVOS, CURVOS. EN FORMA DE ESPIRILOS •5• O ENCAIENAIJOS CON FORMA -

DE •111.AS DE GAVIOTA•: ENCONTRÁNDOSE TNlll!N C<K> ORGANISl«IS FILAl'ENTOSOS, 1'11-

DEN DE 1.5 A 3,5 MICRMTROS DE LARGO POR 0,2 A 0,4 MICRÓl'ETROS DE GROSOR, SON ~ 

VILES. EN UNO O EN AMBOS Pa..OS DE LA BACTERIA SE ENOJENTRA UN FLAGELO EL CUAL ES 

2 Ó 3 VECES MÁS LARGO QUE LA C!LILA. AUNQUE ALGUNAS c!LILAS PUEDEN TENER MÁS DE -

UN FLAGELO EN CADA EXTRE,«¡ (15' 35) , 

EN PREPARACIONES EN FRESCO SE HA OBSERVAOO QUE LAS CAl'PVLOBACTERIAS SE MUE--
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VEN RÑ'l!WENTE CRUZANOO EL CA/f'O MICROSCÓPICO DANDO VUELTAS O ROTANDO <29. 3Q) ,

EN LOS CIA. TIVOS APARECEN FORMAS COCOIDES, QUE SE INTERPRETAN CCR' UNA FOllMA DEGE

NERATIVA, YA QUE LOS CIA. TIVOS CCK'UESTOS PRINCIPALMENTE DE ESTE TJPO CELU..AR NO -

500 VIABLES (5, 35>, 

Los C»l>YLOBACTER SE DESARROLLAN EN MEDIOS SELECTIVOS CIMJ EL DE SK IRRCM. EL 

CUAL ES 00 ~DIO SÓLIDO CONTENIENDO SANGRE Y VARIOS ANTIMICROBIN«:JS, fN ESTE ~ 
\· 

DIO LAS CCÚMAS SON PE~AAS DE 0,5 A 1.0 lfol, DE DIÁMETRO: LISAS, PLANAS O LIGE-

!INENTE ELEVADAS; CON BORDES IRREGULARES O REDONDAS: NO HEIO.ÍTICAS Y CON ASPECTO 

KICOIDE Y BRILLANTE, El. CCl.OR VARÍA DE CANELA A GRIS, IJNA l'OlFOLOGfA ALTERNA

TIVA APARECE CON COLONIAS REOONOAS DE 1 A 2 lfol, DE DIÁl'ETRO, CCIMXAS Y l!RILLAN-

TES, IJN PEQIJEflo PORCENTAJE DE LAS CEPAS APARECEN CON UNA CCl.lllACIÓN COBRIZA O -

ROSADA, LAS aiONIAS TIENDEN A EXTENDERSE SIGUIENDO LA ESTRÍA DE LA CAJA, ESPE

CIAUENTE C~ SE AISLA A PARTIR DE ESPEcfMENES CLÍNICOS (36, p), 

SE HA OBSERVADO QUE (, JEJJNI SE ca.OREA CON SAFRANINA, USADA CCMl COLORANTE 

DE CCWTRASTE EN LA TINCIÓN DE GRAHI SI SE SUSTITUYE POR CARBOL FUCSINA AL Q,(li% -

Cea.~ llE KINYOO) SE OBTIEIEN RESIJ.TADOS 1"s EFECTIVOS <2>. 

los l:Nf>VLOBACTER REQUIEREN UNA TENSl6N DE OXÍGENO REIXJCIDA PARA CRECER. PE-

RO Silo (, SfuroRll'I ES UN ANAEROBIO ESTRl.CTO, EL CRECIMIENTO ~TllC DE LOS ----

OTROS l:Nt>YLOBl\CTER OCURRE EN UNA AOOSFERA DE 5 6 6% DE OXÍ<Er«I <21. q:n. 

EPllIPII<l..(x;IA 

ExlSTEN EVIDENCIAS DE QUE LA ENTERITIS POR CllMPYLOBACTER ES UNA ZOONOSIS QlE 

AFECTA A TODO EL ~ Y QUE HAY 00 BUEN IÓIERO DE RUTAS POR LAS QUE EL HOMBRE -

(8) 



PUEDE SER INFECTl\IlO, SIN. EMBARGO NO HA QUEDADO BIEN ESTABLECIDO UN MECANISl'O DE 

TRANSMISIÓN, 

EL HECHO DE QUE CNf>VLOBACTER ES COl'ENSAL V PARÁSITO DE ltJCHOS ANIMALES DO-

IÉSTICOS, CUALQUIER CONlACTO CON ALGUNO DE ELLOS O CON SUS PROOUCTOS ES SOSPECHA 

DE CONTAGIO, CON ESTOS ANTECEDENTES. LA ENTERITIS POR CAMPVLOBACTER SE ASOCIA -

CON LA INGESTIÓN DE AGUA, LECHE NO PASTEURIZADA, POLLO V CONTACTO CON GANADO BOVl 

NO, PÁJAROS. PERROS. CHIVOS. PAVOS, AVES DE CORRAL V CERDOS: TAMBIÉN SE HA REPOR

TADO COOAGIO .DE PERSONA A PERSONA, PERO AÚN NO SE HA ACLARADO EL HECANISl'O, AUN

QUE CABE HENCIONAR QUE EL HICROORGANISl«l SE HA AISLADO DE LAS HECES DE PERSONAS -

DESPUÉS DE SIETE SEMANAS DE HABER PADECIDO LA ENFERMEDAD V QUE NO RECIBIERON LA -

TERAPIA NITIHICROBIANAI PUDIENDO ASÍ, SER UNA FUENTE IMPORTANTE DE CONTAMINA- --

CIÓN Cll, 34. 1¡6), 

CARACTERISTICAS Q.INICAS 

EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE CNf>VLOBACTER ES DE APROXllWWENTE DOS DÍAS (36), 

los SÍNT(J\l\S V SIGNOS MÁS C!MJNES EN LA ENTERITIS POR (Alt'VLOBACTER SON DIA

RREA. FIEBRE, Dll.OR ~INAL V EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS LA PRESENCIA DE SANGRE 

EN LAS HECES, lA DIARREA SE PRESENTA DOS O TRES DÍAS DESPUÉS DE LA APARICIÓN -

llEL DOLOR AllDOf11NAL, Es GENERALMENTE ACUOSA, ABIJNDANTE V C<Jl OLOR FÉTIDO, lle§. 

PUÉS DE UNO O TRES DÍAS JE INICIADA LA DIARREA SUELE ACCM'Al"JAASE llE SNIGRE. LA -

CUAL GEIERAU1ENTE ES FRESCA, El. DOLOR ABIOllNAI. ES PERllJ1BILICAL A HAIERA DE Rg_ 

TORTIJÓN <2• 32>, APRoxllWWIENTE UN 30% llE LOS PACIENTES PRESENTA VÓl11TO (lq, 

32) . 
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LA FIEBRE ES DE SEVER!Df\D VARIAflLE, PERO UNA LIGERA ELEVACIÓN DE LA TEMPERA

TURA ES FRECUENTE COMO SÍNTOMA INICIAL, LA DESHIDRATACIÓN NO ES CCMÍN (2), Si!!_ 

TOMAS COMO INDISPOSICIÓN, MIALGIAS, DQOR DE ESPALDA, ARTRALGIAS Y ANOREXIA SUE-

LEN AC<M'AÑAR AL CUADRO PRINCIPAL (32), 

los PERÍODOS DIARREICOS DURAN DE TRES A CINCO DÍAS GENERALl'ENTE. PERO EN LAS 

RECAÍDAS SUELEN PROLONGARSE DURANTE K.ICHO MÁS TIEMPO, EN PREPARACIONES TEÑIDAS 

CON AZUL DE METILENO. LAS HECES SE OBSERVAN FRECUENTEl'ENTE CON LEUCOCITOS POLIMOB. 

FONUCLEARES (S, 28, 29>-, 

PATOO::tESIS 

LA ENTERITIS POR (Afol'YLOBACTER HA S 1 DO REPRODUC 1 DA EN l'U«l RIESUS • EN PO- -- . 

lLOS (31¡) Y EN VOLUNTARIOS HUMANOS QUIENES MANIFESTARON LOS SÍNTOMAS TÍPICOS DE -

UNA ENTERITIS POR ESTE ORGANISMO POCOS DÍAS DESPUÉS DE HABERLO INGERIDO DE CUL TI-

VOS PUROS, ESTOS EXPERUENTOS HAN SUGERIDO QUE (AMPYLOBACTER JE.IJNI PRODUCE UN 

TIPO DE INFECCIÓN PREIXJ'llNANTEl'ENTE INVASIVA. OBSERVACIONES PATOLÓGICAS Y MICRQ 

BIOLÓGICAS EN NlfioS, INCLUYENDO ltJESTRAS TOMADAS DE NECROPSIAS Y SIGKllDOSCO- -

PIAS, SUGIERE QUE ESTE MICROORGANISKI INVADE LA ltJCOSA TANTO DEL INTESTINO DELGA

DO (PARTIClLARl'ENTE AL ÍLEON Y YEYUNJ), C<Ml DEL INTESTINO GRUESO (36, 116), 

LA SENSIBILIDAD DE l:M>YLOl!ACTER SP, A LOS ANTIMICROBIMOS HA SIDO ESTUDIADA 

y LOS DATOS llJESTRAN QUE ESTE ORGANISKI ES ALTNENTE SENSIBLE A LA ERITRC»llCINA. 

Cl.ORANEENICOL,DE SENSIBILIDAD VARIAll.E A LA Alt'ICILINA Y RESISTENTE A VARIAS CEF,A 

~OSPORINAS (38, 44), lA ERITR<»llCINA ES EN GENERAL EL ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN -

fARA EL TRATNllENTO DE LA ENTERITIS POR DICHO MICROORGANISMO, Alt!INISTRANDO 50 "'3f 

!'G• !E PESO DURANTE UNA SEMANA, f'oolfAN UTILIZARSE TAMlllt:N Alt'ICILINA. CLORANF~ 
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NICOL O LA OXITETRACICLINll EN CIERTOS CASOS EN LOS QUE LA ERITROOICINI\ NO DI\ BUE-

NOS RES\A.. TADOS (15, 38, 41J), 

DIAGNOSTICO MlCROB!Cl..OGlCO 

UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO V PRESUNTIVO DE LA ENTERITIS POR CAMPVLOBl\CTER PUEDE H~ 

CERSE DURANTE LI\ Fl\SE AGUDI\ DE LI\ ENFERMEDAD MEDIANTE MICROSCOPÍA DIRECTA EN CON-

TRASTE DE FASES DE LAS HECES CON EL OBJETO DE RECONOCER LI\ MOVIL IDl\D Y FORMI\ Cl\RAf. 

TERÍSTICl\S DE ESTE ORGANISMO (29, 3()), (Ul\NOO SÓLO SE CUENTA CON MICROSCOPÍA DE 

CAMPO CLARO, PUEDEN HACERSE FROTI S DE LAS HECES T 1 ÑÉNDOLO CON GRl\M CONTRAST AllO -

CON F UCS 1 NA DE K INVOU t'OD 1F1 CADA Y BUSCAR CON M 1CROSCOP1 O FORMAS T ·1 P 1 CAS, CON ESTE 

MÉTODO SE PUEDE DAR UN INFORME PRESUNTIVO Y RÁPIDO HASTA EN EL lj() AL 60% DE LOS C~ 

SOS POSITIVOS (25), 

fL DIAGNÓSTICO SE CONFIRMA POR EL AISLAMIENTO DEL ORGANISK> MEDIANTE EL CULTl 

VO CE LAS HECES EN MEDIOS SELECTIVOS: LOS MÁS IMPORTANTES V EFECTIVOS SON: MEDIO -

DE S!<IRROW (36), l'EDIO DE SKIRROW MODIFICADO POR KARMALI (14), l'EDIO CAMPV-BAP (2), 

MEDIO DE SKIRROW t'OOIFICADO <25> Y MEDIO DE iluTZLER <4G), (VER APÉNDICE), 

l:AMPYLOBACTER SP, ES UN MICROAERÓFILO ESTRICTO Y SU MÁXll'kl CRECIMIENTO OCURRE 

EN UNA ATMÓSFERA EN LA CUAL LA TENSIÓN DE OXÍGENO SEA DE 5 A 10%, EXISTEN VARIAS 

MANERAS DE CONSEGUIR L" r.oosFERA ADECUADA •. SE PUEDE LOGRAR EVACUANDO LAS DOS TER

CERAS PARTES DE r.1RE DE UNA JARRA DE ANAEROBIOSIS Y REEMPLAZANDO CON DIÓXIDO DE -

CARBONO sa..o (21). PUEDEN USARSE TANQUES CON MEZCLAS DE GASES TALES COMO: A) 10% -

DE C02. 5% DE O:z y :85% DE N2: B) 10% DE C02· 5% DE º2 y 85% DE "2 c3s>' TAMBIÉN 

EN UNA JARRA DE ANAEROBIOSIS PUEDE USARSE UN SOBRE GENERADOR DE HIDRÓGENO Y DIÓXI

DO DE CARBONO EL CUAL TIENE INTEGRADO EL CATALIZADOR Y SON LOS COMERCIALMENTE - -

(11) 



C~OCIOOS CCJloKJ CAMPY-Pf« 11 (4, 43), OTRA ALTERNATIVA, ES EMPLEAR UNA TÉCNICA -

QUE SE FUNDAl'ENTA EN EL PRINCIPIO DE fORTNER PARA REDUCIR LA TENSIÓN DE OXÍGENO.; -

EN ÉSTA SE INCUBAN SIMULTIÍNEAMErlTE UNA MUESTRA CONTENIENDO CAMPVLOBACTER SP, EN LA 

MITAD DE LA PLACA. Y EN LA OTRA MITAD UNA CEPA AN>\ERÓBICA FACULTATIVA cor-V PROTEUS 

~· $, AUREUS, PsEUDOl'(JNAS AERUGINOSA O KLEBSIELLA PNEUl'llNIAE (15), 

LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE CRECIMIENTO PARA CAMPVLOBACTER SP. ES A 42ºC, Los 

CULTIVOS SON GENERALMENTE POSITIVOS HASTA LAS 48 HORAS DE INCUBACIÓN PERO ALGUNAS 

VECES DESPUÉS DE 24 HORAS (13, 32, 35), 

EL TRANSPORTE DE LAS f'lJESTRAS AL LABORATORIO NO REQUIERE PRECAUCIONES ESPECI.!! 

LES EXCEPTO QUE DEBEN SER PROCESADAS LO MÁS PRONTO POSIBLE SIN EXCEDER MÁS DE CUA

TRO HORAS DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN <28. 35). 

BIOTIPIFICACION Y SEROTIPIFICACION 

DEBIDO A LAS CONTÍNUAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 

DIARREICAS, EL NúMERO DE AISLAMIENTOS DE CAMPVLOBACTERIAS SE HA INCREMENTADO NOTA

BLEMENTE POR LO QUE LA DIFERENCIACIÓN DE ESTOS ORGANISMOS CONTRIBUIRÁ PARA QUE HA

YA UN f-EJOR ENTENDIMIENTO EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE ESTOS PATÓGENOS INTESTINALES, 

LA BIOTIPIFICACIÓN, SEROTIPIFICACIÓN, FAGOTIPIFICACIÓN, PATRONES DE RESISTEN

CIA A LOS ANTIBIÓTICOS Y PERFILES DE PLÁSMIOOS DEL AOO, PUEDEN USARSE PARA UNA MA

YOR DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS INTESTINALES C<M) SALt-nELLA o StUGELLA. Los AIJS· 

LANTOS EN DICHAS TÉCNICAS SON UNA HERRAMIENTA PARA PODER DIFERENCIAR A C, JEJUNI -

DE (, COLI, 
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Si<.IRROW Y BENJAMÍN PROPUSIERON UN ESQUEMA DE BlOTIPIFICAClóN BASADO EN LA 

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO V UNA PRUEBA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO, 

EN LA CUAL, ELLOS RECONOCEN LA HIDRÓLISIS DEL HIPURATO POSITIVA EN ORGANISMOS 

COMO (, JEJUNI V LA HlllRÓLISIS DEL HIPURATO NEGATIVA NECESARIAMENTE RELACIONA

DA A (, COLI. l.A PRUEBA RÁPII>A DE PROllUCClóN DE HiS PERMITE LA SUBDIVISlóN -

DEL (, JE.Jlfil DENTRO DE DOS BIOTIPOS, ASÍ C<M> TAMBltN ES ÚTIL El" LA DIFEREN-

CIAClóN DE UN llo. GRUPO, LOS (Al'PVLOBACTER TERMÓFILOS RESISTENTES AL ÁCIDO NA

LIDÍXICO (NARTC) POR LO QUE •(, LAR!I>IS" ES EL NOMBRE QUE SE LE HA PROPUESTO -

(6. 37>. 

~BERT Y Ca.s, PROPUSIERON UN ESQUEMA DE BIOTIPIFICAClóN, BASADO SOBRE -

LA HlllRÓLISIS DEL HIPURATO, HlllRÓLISIS DEL AIJN V DESARRCUO EN UN l<ED!O DE -

AGAR CAReóN FERf'ENTADQ, PARA LO CUAL SE RECONOCEN 8 BIOT!POS DE CNf>YLOBACTER 

A PARTIR DE AISLAMIENTOS CLÍNICOS (}Q), 

ltOR V Ca.s. HAN PROPUESTO UN ESQUEMA DE BIOTIPIFICACIÓN MÁS Al'IPLIO UT!Ll 

ZAN1lO LAS PRUEBAS DE LA HIDRÓLISIS DEL HIPURATO, LA DE PRODUCCIÓN DE H~ 'y LA 

DE lflllRÓLISIS DEL AOO, CON LO QUE SE DIFERENCIARÁ (, JEJIJNI DENTRO DE 4 BIOTl

PQS, (, COLI DENTRO DE 2 BIOTIPOS. Y •e, LARIDIS" DENTRO DE 2 POSIBLES BIOTI-

POS(l8) • 

BIOTIPO 

+ + + + 

... + ... + 

+ + + + 
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LA CLASIFICACIÓN SEROLÓGJCA PARA LOS CAMPVLOBACTERS, ESTÁ BASADA EN UU E.§ 

QUEMA SOBRE ArnfGENOS TERMOLÁBILES FLAGWIEs<H> y POSIBLES fACTCJlES SOMÁTICOS 

(K), ESTOS ANTÍGENOS PUEDEN SER IDENTIFICADOS POR LA TÉCNICA CONVENCICJ>IAL DE 

AGLUTINACIÓN EN PLACA UTILIZANOO PARA ELLO CULTIVOS VIVOS Y SUEROS NO ABSORBI-

oos. 

ANTERIORl'l:NTE LA SEROTIPIFICACIOO POR DICHO l'ÉTOOO PUDO FALLAR POR LA TE!! 

llENCIA DE ESTOS ORGANISMOS PARA AUTOAGLUTINARSE EN SOLUCIÓN SALINA: ACTUAUEN

TE SE HA a:'SCRITO QUE TALES CARACTERÍSTICAS SON DEBIDAS Al A00 EXTRACELULAR -

POR LO QUE AHORA SE UTILIZA UNA SOLUCIÓN AMJRTIGUAIJORA DE FOSFATOS CONTENIENOO 

!MsA, AslMIOO, SE ELIMINÓ LA MARCADA REACCIÓN CRUZADA EXISTENTE ENTRE JtJ-

CHOS ORGANISMlS, UTILIZANOO SUEROS ABSORBIDOS Y DE ESTA FORMA SE OBTIENE UNA -

IDENTIFICACIÓN MÁS PRECISA llE LOS SEROTIPOS (19, 20), 

LA ttCNICA DE AGLUTINACIÓN EN PLACA ES SIMILAR A LA USADA EN LA SEROTIPl

FICACIÓN llE OTROS PATOOENOS INTESTINALES (5ALP«JNELLA. 5HtGELLA, ~. C<l.I), TIE

NE LA VENTÁJA DE SER SIMPLE, RÑ'IDA V COOFIABLE OBTENltNOOSE RESULTADOS EN PO

COS MINUTOS/ POR LO QUE SE REQUIEREN Cll.TIVOS JÓVENES V DESARROLLADOS EN llt ~ 

DIO FRESCO CCMl LO ES EL MEDIO DE AGAR l\JeLLER HINTOO CON SANGRE. Los DETER

MINANTES ANTIGt'NICOS PUEDEN NO SER EXPRESl\OOS A LAS 24 ~S. DE INCUl!ACIÓN, POR 

LO QUE SE REQUIERE RESEMBRAR LOS CUl TIVOS PUROS CADA 48 HORAS EN MEDIOS FRES-

COS CON EL FIN llE QUE LOS ~GANISMOS PERMNEZCAN VIABLES (19), 

LIOR HA EVALUADO Al AGAR ltJELLER fflNTOO COMO EL MEJOR EN 'ltRMINIS llE RE-

PRODUCIBILIDAD llE RESULTADOS POR LO QUE ESTE MEDIO SE REC<JollENllA PARA LA SERO

TIPIFICACIÓN DE CilH'VLOBACTERIAS, 



OBJ:TIVOS 

1,- AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CAMPYLOBACTER SP, (POR MORFOLOGÍA 

C<X.ONIAL V MICROSCÓPICA), 

2.- BtOTIPIFICACIÓN V SEROTIPIFICACIÓN DE CEPAS DE ~VLOBACE!Uf_, 

3,- ÚlMPARACIÓN DE LOS BIOTIPOS V SEROTIPOS DE LAS DISTINTAS MUESTRAS ES

TUDIADAS: 

A) ENTRE PAC !ENTES Y CONTROLES, 

B) ENTRE INDIVIDUOS DE DISTINTA EDAD, 

C) ENTRE INDIVIDUOS DE DISTINTA ESPECIE, 

4,- TRATAR DE ESTAa.ECER ""' POSllLE Ca\RELACIÓN ENTRE SEROTIPOS, BIOTJ-

POS V PATOGENICIDAD, 
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SERÁ PÓSIBLE DETERMINAR SI LAS CEPAS DE (AMPVLOBACTER AISLADAS EN l"ÉXICO 

PUEDEN DIFERENCIARSE EN LOS BIOTIPOS DESCRITOS EN LA LITERATURA V DETERMINAR 

CUALES SON LOS BIOTIPOS MÁS COfolJNES EN LOS AISLAMIENTOS REALIZADOS. 

ASIMISl«l, PRESUPONIENDO QUE EL· TIPO DE DETERMINANTES ANTIGl!NICOS PRESEN-

TES EN ESTAS CEPAS ES CDMÚN A LOS QUE VA HAN SIDO REPORTADOS, SE PODRÁ DIFERE!i 

CIAR SI HAY UNA ASOCIACIÓN DE CIERTOS SEROTIPOS A PATOGENICIDAD O NO, 
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MA TER I AL Y ~ETODOS 

EN EL PRESENTE TRABAJO SE ESTUDIARON 180 MUESTRAS AISLADAS DE (AMPYL'OBAC

~· DE DISTINTOS ORiGENES, LAS CUi'US SE BIOTIPIFICARON Y SEROTIPIFICARON 

DE ACUERDO AL' ESQUEMA PROPUESTO POR H, L IOR (LABORATORY (ENTRE FOR DI SEASE (O!:I, 

TRl1 DIVISION OF ENTERIC BACTERl110GY NATIONAL REFERENCE SERVICE FOR CAMPYL'O-

BACTERS, ÜTTAWA, (}.¡TARJO, (ANADA), COMO SE MUESTRA EN EL' DIAGRAMA DE Ft.:UJO QUE 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA; L'OS AISL'ADOS PUEDEN AGRUPARSE EN TRES GRANDES RU-

BROS: 20 SON AISLADOS DE ORIGEN ANIMAL' Y 160 DE HUMANO, DE L'OS CUALES 92 SON 

PROVENIENTES DE ADLl.TO Y 68 DE INFANTES ENTRE 0-3 AÑOS, TANTO LAS CEPAS DE -

ORIGEN ANIMAL COMO LAS DE HUMANO ADLl.TQ, FUERON PROPORCIONADAS POR EL DR. GUl

Ll!::RMO PÉREZ PÉREZ DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENFERMEDADES TROPICALES Y POR EL 

DR. GUILLERMO Ru1z PALACIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICIÓN, y SIRVEN -

EN ESTE ESTUDIO PARA FINES COMPARATIVOS, 

LAS MUESTRAS DE INFANTES POSITIVAS A CAMPYL'OBACTER, FUERON AISLADAS Y PRQ 

CESADAS EN EL L'ABORATORIO DE BACTERll1'0GÍA INTESTINAL DEL HOSPITAL INFANTIL DE 

f'Ex1co "FEDERICO GóMEz" EN EL DISTRITO FEDERAL, COMO PARTE DE UN ESTUDIO INTE

GRAL SOBRE DIARREAS <tl.LTICENTRo-Q'olS, f'Ex1co) PRACTICADO A NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS DE EDAD, INCL\JYENOO PACIENTES (NIÑOS CON DIARREA) Y CONTRl11'S (NIÑOS SA-

NOS), 

SE PRACTICÓ UN CUESTIONARIO ÚNICAMENTE A L'OS NIÑOS (PACIENTES Y CONTRa.:ES) 

QUE INTERVINIERON EN EL' ESTUDIO SOBRE DIARREAS, EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIEN

TES PREGUNTAS: 
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CUEST l ONAR l O 

1.- EDAD 

2.- SExo 
3.- FECHA DE LA TOMA DE LA ""1ESTRA 

4.- ESPORÁDICO CONTACTO CONTROL 

5.- DíAS CON DIARREA 

6.- NÚMERO DE EVACUACIONES POR DÍA 

7.- CONSISTENCIA: AcuosA ilLANDA FORMADA 

8.- VóMno Sí No 

9.- FIEBRE Sí No 

10.- ERITROCITOS FECALES Sí No 

11.- LEUCOCITOS FECALES Sí No 

12.- IJESHIDRATACIOO Sí No 

13.- TIPO DE ALIMENTAClóN MATERNA ARTIFICIAL 

14.- OTROS ENTEROPATÓGENOS A 1 SLAOOS: 

15.- BIOTIPO DEL CAMPVLOBACTER AISLADO 

16.- SEROTIPO DEL CAMPVLOBACTER AISLADO 
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DIAGRrt1A II F\JjJJ llL PROCESNllENTO II CAM l'lESTRA 

MIISTRA OC: 

MATERIA FECAL,- SE SIEMBRA E1i IEDIO DE SK1RR<M (l'lJDIFICADO) 

l 1NcuBAR 1¡g HRs. A 1¡2·c EN JARRA DE TORBAL 
CON •ATM, REDUCIDA DE Oz • 

IDENTIF ICAClóN PRESUNTIVA P(lR ltJRFOLOGÍA COLONIAL 
(ONFIRMAClóN POR FROTIS DE US COLONIAS SOSPECHOSAS UTILIZANDO TINClóN DE --
liRAM, (CONTRASTANDO CON cARJn.-Fpcs1NA. Krnvou> 

+ + 
SI DA NEGATIVA: SE DESCARTA S1 DA POSITIVA: SE SIEMBRA EN IEDIO DE 

J\JELLER H INTON CON SANGRE 

~=~~~~s s~~i~~~~ ~·~E~E~ :: INCUjlAR DE 21¡-1¡8 HRS. A 1¡2·c y 

J\JESTRAS AISLADAS PROVENIENlES DE OTROSi 

HtNTON CON SANGRE, SE INCIJBl,N y SE CON- CON "l\TM, REO. DE °'l• 
FIRMA l'ílRFOLOGÍA COLONIAL Y MICROSCÓPICA, 

Cll TI VO PlllO .. + + 6uARDAR EN IEDIQ DE CON PROBAR SI HAY AUTOAGLU 
SERVACIÓN PARA C:Alf>YL<i= TINAClóN EN PLACA, -

RESEMBRAR EN l\JELLER HIN 
TON CON SANGRE , -

BACTERIAS, 1 
+ • 

SI DA POSITIVA: S1 DA NEGATIVA: 
RESEMBRAR (MÁXll'íl 10 PA --L PROBAR CON SUEROS 
SES). HASTA AUTOAGLUTI::-.......,. POLIVALENTES (GRU 
NAClóN NEGATIVA, POS l-1¡) -

21¡ HRs. 

A> PRUEBA RÁPIDA DE 
~~cc16N DEL -

S1 DA NEGATIVA: 
PROBAR CON LOS SUEROS 
P<l. IVALENTES (GRUPOS 
5-9). 

S1 DA POSITIVA: 
PROBAR CON LOS SUEROS INDIVIDUA
LES DEL GRUPO (+), Y POSTERIOR-
l'ENTE CON LOS SUEROS ABSORBIDOS, 

• ATM. Reo. DE Di = ATl«>SFERA REDUCIDA DE OXÍGENO. 
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1¡2º( v•ATH, 21¡-1¡8 
RED, DE Oz• HRs, 

B> PRllEBA RÑ>IDA 
DE LA HIDRlÍI 
SIS DEL HIPU::-
RATO, ¡ 

C> PRUEBA DE LA 
HIDRÓ..ISIS -
DEL A!li. 



EN LA CONSU..'TA EXTERNA DEL HOSPITAL INFANTIL DE f'\:x1co SE RECOL'ECTARON LAS 

MUESTRAS DE MATERIA FEC?L DE Nlf"IOS OUE PREVIAMENTE FUERON SELECCIONADOS POR EL' 

l'É.DICO EN BASE A UN CUESTIONARIO, EL CUAL. PRIMORDIALMENTE CONSISTE PARA L'A ELEf. 

CIÓN EN CUMPLIR CON L'OS DATOS SIGUIENTES: 1) TENER UNA EDAD ENTRE 0 Y 3 Af"IOS 

Y 2) No ESTAR BAJO TRATAMIENTO CON ANTIMICROBIANOS, 

Los CONTROLES SON CON N 1 fías SANOS OUE ADEMÁS DE HABER CUMPL 1 DO CON L'OS RE

Gl STROS ANTES CITADOS, ACUDIERON A CONSU.. 'TA POR UNA REVISIÓN GENERAl O POR OTRA 

CAUSA, COMO POR EJEMPL'O VACUNACIÓN: A DIFERENCIA DE L'OS NIÑOS CONSIDERADOS COMO 

PACIENTES LOS CUAl'ES SÍ PRESENTARON LA SINTOMATOL'OGÍA DE ENFERMEDAD ENTÉRICA CQ 

~ LO ES LA DIARREA, SIEMPRE Y CUANDO NO TUVIERA UNA EVOL'lJCIÓN MAYOR DE 3 DÍAS 

V SIN COMPLICACIONES, 

~A VEZ OBTENIDAS L:AS MUESTRAS, FUERON ENVIADAS Al LABORATORIO DE !lACTE-

RIOL'OGÍA INTESTIN~ PARA SU PROCESAMIENTO PROCURANDO OUE ÉSTE SEA L'O MÁS PRONTO 

POSIR.'E, TRANSPORTANDO L:A MATERIA FECAL! EN FRASCO CON TAPA DE PL'ÁSTICQ, 

LA MATERIA FECAl SE SIEMBRA INMEDIATAMENTE EN LOS l'EDIOS DE: Srt.M>NELL'A -

SHIGELL'A <55>: MAc CoNKEV: AGAR CON nosu..FATO-cITRATo-s.tt.Es BILIARES-SACAROSA 

CTCBS): AGUA DE PEPTONA AlCAllNA: CAl'IXl DE TETRATIONATO: llGAR CON VERDE BRILt.:11!!_ 

TE: AGAR DESOXICQ.!ATO V ~DIO DE SKIRROW. 
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CABE lt':NCIONAR QUE SE TOMÓ CON UNA CUCHARILLA DE VIDRIO, UNA MUESTRA DIREf. 

TAl'EPITE DEL' ANO DE CADA NIÑO, (TRATANDO DE MUESTREAR MOCO FECAL:), CON EL FIN DE 

REALIZAR UNA OBSERVACIÓN DIRECTA AL: MICROSCOPIO. PARA DETECTAR t:A PRESENCIA DE 

TROFOZOITOS o QUISTES DE PARÁS nos INTESTINALES. y EN CASO DE ENCONTRAR L'EUCOCl 

TOS v/o ERITROCITOS. INDICAR su PRESENCIA EN LOS RESULTADOS. 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EN UN DIAGRAMA DE FLUJO, EL PROCESAMIENTO DE C~ 

DA ltJESTRA PARA QUE SE ENTIENDA MEJOR EL DESARROLl'O DE ESTE ESTUDIO: 

PAC IENlES COOTR(lES 

------. MUESTRA~ 
+ SIEMBRA DIRECTA EN L'OS 

1'EDIOS SEL'ECTIVOS PARA 
ENTEROBACTER 1 AS TAL'ES 
C<Ml: 

1 + + 
ÜBSERVAC IÓN DIRECTA DEL MOCO LA MUESTRA RESTANTE 
FECAL PARA DETECCIÓN DE: SE GUARDA EN REFRI 
PARÁSITOS INTESTINAL:ES. L'EU- GERACIÓN PARA DEs--=-
cocnos v/o ERITROCITOS y -- PUÉS ENVIARt:A AL' --
TINCIÓN ESPECIAL' PARA DETEC- INSTITUTO DE INVES-

• - i'tDIO PARA SS TAR CRYPTOSPORIDIUM SP, TIGACIONES BICJMÉDI-
• - i'tDIO 11Ac C0NKEY CAS, CUNf>l'1) EN DON-
• - l'\oDIO TERGITOL DE SE u: INVESTIGA 
* - ÚlLOO DE TETRATIONATO t:A PRESENCIA DE VI-
• - ÚlLOO DE AGUA PEPTONADA AL:CAL: 1 NA RUS , 

- l'\oDIO DE SKIRROW * INCUBAR A 37'( POR 24 HORAS, 
- l'\oo10 11Ac C0NKEY1 l NCUBAR A TEMP, AMBIENTE (22ºC) POR 24-48 HORAS, 

INCUBAR A 42'(, EN JARRA DE TORBALl CON ATMÓSFERA REDUCIDA DE OXÍ~ 
NO (5-6%) POR 48 HORAS, 

A LAS 24 HORAS, RESIEMBRA EN f'EDIO TCBS E INCUBAR A 37'( POR 24 HORAS, 

A LAS 24 HORAS, RESIEMBRA EN f'EDIO DE VERDE BRILl'ANTE E INCUBAR A 37'( -
POR 24 HORAS, 

lJNA VEZ QUE SE OBTUVO EL' DESARROLl'O COL'ONIAL. YA SEA A t:AS 24 HORAS O EN 

a CASO DE LOS SUBCUL 'T 1 VOS A LAS 48 HORAS, ASÍ C<Ml EL' DESARROLl'O OBTEN 1 DO EN 
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EL MEDIO DE SKIRRQW, SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

!EL f>EDIO SS,- SE SELECCIONAN LAS COLONIAS INCOLORAS QUE DENOTAN SER LAf. 

TOSA-NEGATIVA, ASÍ CCMJ LAS CQ.ONIAS QUE CONTIENEN AL CENTRO UNA PIGMENTACIÓN 

NEGRA: SE REALIZAN PRUEBAS BIOQUÍMICAS V POSTERIORMENTE SEROLÓGICAS SI SE Al.§ 

LÓ ALGUNA SALMONELLA O SlllGELLA, 

IJ:L MEDIO f1Ac CONKEV Y TERGJTOL,- SE SELECCIONAN LAS COLONIAS PROBABLES 

A LACTOSA NEGATIVA INCOLORAS O TRANSPARENTES Y AZULES RESPECTIVWétITE DE - -

ACUERDCi°AL MEDIO DE CULTIVO Y SE REALIZAN PRUEBAS BIOQUÍMICAS; TNIBIÉN SE SE

LECCIONAN ALGUNAS COLONIAS QUE POR MORFOLOG(A COLONIAL SEAN E. COL!, SE RE- -

SIEMBRAN EN UNA GELOSA SIMPLE CON EL FIN DE OBTENER UN CULTIVO ABUNDANTE Y PQ 

DER REALIZAR UNA AGLUTINACIÓN EN PLACA V POSTERIORMENTE DE ACUERDO A LOS RE-

Sl.LTAOOS DEjERMINAR Sl SE TRATA DE UNA E. COL! ENTEROPATÓGENA O DE E. COL! E!! 

TERO INVASIVA, EN ESTE Úl TIMO CASO. SE CONFIRMA LA INVASIYIDAD REAL IZANDO LA -
1 

PRUEBA DE SERENV, INOCULANDO EL OJO DE UN COBAYO EN DONDE SE PRODUCIRÁ UNA --

QUERATOCONJUNTIVITJS, 

LOS SUBCULTl'IOS OBTENIDOS TANTO EN AGAR VERDE BRILLANTE, C!Ml EN IEDIO -

TCBS, SON UTILIZADOS PARA AISLAR SAl.~LLA Y VIBRIO RESPECTIVAIENTE. EN EL 

CASO DEL MEDIO TCBS SE UTILIZA EN ESTE ESTUDIO, PARA CON'IRMAR QUE EL VIBRIO 

CHCl.ERAE ESTÁ ERRADICADO EN rttx1co. CCM'ROBÁNDOSE ÉSTO YA QUE NO SE OBTUVO EN 

NINGÚN CASO, 

f'\oDIO f1Ac Üllt<EY,- PARA El PRIK>AISLAMIENTO SE INOCULARON 2 CAJAS DE ES

TE IEDIO DEL CUAL UNO YA SE EXPLICÓ ANlERIORMENTE Y EL OTRO SE INCUBA A TEMPI 

RATURA N1BIENTE CON EL OBJETO DE AISLAR YERSINIA. 
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Pi_ MEDIO DE Si<IRROW (MJDIFICADO) UNA VEZ INOCULADA Y ESTRIADA LA MUESTRA -

SE GUARDA LA CAJA DENTRO DE UNA JARRA PARA ANAEROBIOSIS (JARRA DE TORBALL) EN -

DONDE SE OBTENDRÁ UNA ATMÓSFERA MICROAEROFÍLICA: PARA ESTE FIN SE UTILIZA LA --

MEZCLA DE GASES SIGUIENTE: 5% 0:1• 5% CQ2 Y CJJ% ~· 

EL INTERCAMBIO SE HIZO POR VACIADO DE AIRE DE LA JARRA CON UNA BOMBA PARA 

VACÍO Y REPOSICIÓN CON LA MEZCLA DE GASES (<1)% N2' 5% CQ2 Y 5% 02) CONTENIDA -

EN LOS TANQUES, CONTROLÁNDOLO CON UN MANÓMETRO DE MERCURIO, l.flA VEZ OBTENIDA 

LA ATfli>SFERA REDUCIDA DE OXÍGENO, SE INCUBA A 42ºC POR 48 HORAS, (VER ESQUE

MA), 

TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE OBSERVA SI DE ACUERDO A LA MJRFOLOGÍA COLO---

N 1 AL DE CAMPYLOBACTER SE OBTIENEN CULTIVOS POS IT 1 VOS, S 1 EX 1 STEN COLON 1 AS SOS

PECHOSAS SE HACEN FROTIS Y LUEGO TINCIONES .DE GRAM (SUSTITUYENDO EL CONTRASTE -

SAFRANINA POR CARBOL FUCSINA). SE CONFIRMA LA MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA Y ENTON-

CES SE SELECCIONAN LAS CoLONIAS DE CAMPYLOBACTER Y SE RESIEMBRAN EN MEDIO DE --

1'\JELLER HINTON CON 5% DE SANGRE DE CARNERO, CON EL FIN DE OBTENER UN CULTIVO P.\! 

RO Y B 1 EN DESARROLLADO, SE 1 NCUBA EN LAS M 1 SMAS CONO 1C1 ONES COMO SE DESCR 1B1 Ó -

PERO \fRIFIC/ffDEL CULTIVO CADA 24 HORAS, Y PASÁNDOLO A MEDIO FRESCO CADA 48 HO-

RAS, ESTO ES DEBIDO A QUE CAHflYLOBACTER SE CONSIDERA UNA BACTERÍA DÍFICIL DE -

AISLAR Y REQUIERE PARA ELLO DE MEDIOS SELECTIVOS PERO ENRIQUECIDOS QUE RESULTAN 

FÁCILES DE CONTAMINAR, ASÍ MISMJ ESTE GERMEN ES PLEcMJRFICO Y POR LO TANTO, SI 

PERMANECE MÁS DE 48 HORAS EN EL MISMJ MEDIO DE CULTIVO TIENDE A TOMAR UNA FOR

MA COCOllJE, LA CUAL YA NO ES RECUPERABLE, 

lJNA VEZ QUE SE OBTIENE EL CULTIVO PURO SE DESTINA PARA DOS COSAS: 

1) HACER UNA SUSPENSióN DE LA BACTERIA EN UN MEDIO DE CONSERVACIÓN Y --

<23) 



2) REALIZAR PRUEBAS BIOOU1MJCAS Y SEROLÓGICAS PARA DETERMINAR SU BIOTl-

PO Y SEROTJPO RESPECTIVO, 
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BIOTJPIFICACION 

PRUEBA RÁPIDA DE LA HIDRÓLISIS DEL HIPURATO: 

[CM) SE INDICÓ SE REQUIEREN CEPAS BIEN DESARROLLADAS DE 24 A 48 HORAS DE 

CRECIMIENTO, 

LA PRUEBA CONSISTE EN DETERMINAR LA PRESENCIA DE LA ENZIMA HIDROLASA DEL 

HIPURATO (HIPURICASA) PARA HIDROLIZAR HIPURATO DE SODIO (ÁCIDO HIPÚRICO) A ÁCl 

DO BENZOICO Y Q.ICINA (23), 

H 

~=O 
~+~e~ 

RADICAL 
llENZOILO ÍLICINA 

o 
Ac100 
HIPÚRICO 

NHCH2 

~ 

HIPURATO COOl 
HIDROLASA o C~N~ 

'7 1 + hxJH 
+ ~º~ ~ 

J Ac100 
HIDRÓLISIS BENZOICO GLICINA 

SE REQUIERE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE HIPURATO DE SODIO AL 1% Y UNA SOlUCIÓN 

DE NINHIDRINA AL 3,5'% EN BUTANOL-ACETONA Cl:l>; ESTA SOLUCIÓN DEBE PREPARARSE 

CADA SEMANA, 

SE AGREGAN 0,4 ft.., DE LA SOLUCIÓN ACUOSA DE HIPURATO DE SODIO A TUBOS DE 

10 X 75 1t1 .. SE TAPAN Y ESTAS ALÍCUOTAS SE CONGELAN A -20º[ HASTA SER USADAS, 

SE HACE UNA Ef'll_SIÓN CON UNA PEQUEÑA ASl>JJA DE UN Cll. TIVO PURO DE 24-48 H.Q 

RAS EN SOLUCIÓN DE HIPURATO (PREVIAIENTE !isCONGELl>JJA Y A TElf>ERATURA AMBIEN-

TE). SE MEZQ.A BIEN Y SE INCUBA EN BAflo MARÍA A 37º[ POR 2 HORAS, SE AÑADE -

LENTN'ENTE 0.2 ft.., DEL REACTIVO DE NINilDRINA, SE REINCUBA POR OTROS 10 MINU-- · 

TOS SIN MEZCLAR Y SE LEE INMEDIATAMENTE, 

(26) 



.UN COLOR PÚRPURA INTENSO REPRESENTA UNA REACCIÓN POSITIVA QUE INDICA LA 

PRESENC 1 A DE GL 1C1 NA COHJ RESULTADO DE LA H IDRÓL 1 S 1 S DEL H 1 PURA TO, UNA REAC-

CIÓN INCOLORA O DÉBILMENTE COLORIDA REPRESENTA UN RESULTADO NEGATIVO (18), 

PRUEBA DE LA HIDRÓLISIS DEL ADN (f"oDIFICADA): 

SE UTILIZA PARA DETERMINAR ·LA CAPACIDAD DE UN ORGANISt'll DE PRODUCIR LA EN

ZIMA DNAsA, CAPAZ DE DEGRADAR AL ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEICO, LA_ DNAsA ES UNA -

ENZIMA EXTRACELULAR, DE TI PO ENDONUCLEASA: PARA DEMOSTRAR LA ESPEC 1F1 C !DAD DE -

LA !lNASA PRODUCIDA POR LA BACTERIA, SE INCORPORA VERDE DE METILO AL MEDIO C<MJ 

INDICADOR <23>, 

EN CAJAS CON MEDID DE AGAR DNAsA ( DESPROV 1 STAS DE HMDAD). 1 NOCLl.AR UNA 

ASADA DE UN Cll. T 1 VD PURO DE 24-48 HORAS DE DESARROLLO EN UN ÁREA C 1 RCLl.AR DE -

APROX 1 MADAMENTE 1 CM, DE DIÁMETRO. INCUBAR A 37°C CON ATf'iJSFERA REDUCIDA DE -

OXÍGENO DURANTE 5 DÍAS V EXAMINANDO LAS CAJAS DIARIAMENTE, lJNA ZONA CLARA O -

INCOLORA ALREDEDOR DEL ÁREA DE CRECIMIENTO SE CONSIDERA UNA REACClóN POSITIVA, 

ESTO ES, LOS ORGANISt'DS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD IJNASA HIDROLIZARÁN EL 00A QUE -

DARÁ C<MJ RESLl.TADO, LA FORMACIÓN DE UN COMPLEJO CON EL VERDE DE METILO PARA --

DAR UNA ZONA INCOLORA ALREDEDOR DEL DESARROLLO BACTERIANO, POR EL CONTRARIO, 

AL NO PRODUCIRSE UNA ZONA DE INHIBICIÓN ALREDEDOR DEL ÁREA DE Cll.TIVO, SE CONS.!. 

DERA NEGATIVA LA REACCIÓN (18), 

PRUEBA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN DE <H:zS> Acrno Sl.l.FHÍDRICO: 

SE UTILIZA PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN DEL PODER CATABÓLICO DE UN HICROOR

GANISt'll EN RELACIÓN CON LOS COMPUESTOS DE AZUFRE, PERO LAS ENZIMAS RESPONSABLES 

DEL OBSCURECIMIENTO CAUSADO POR ALGUNAS CEPAS DE CAMPYLOBACTER NO SON -

(27) 



BIEN CONOCIDAS, 

LA PRUEBA DEL ÁCIOO SULFHÍDRICO, SIRVE PARA DETERMINAR SI SE HA LIBERADO 

11l5 POR ACClóN ENZIMÁTICA, DE LOS AMINOÁCIDOS QUE CONTIENEN AZUFRE PRODUCIENDO 

IN\ REACClóN v1sim.E DE COLOR NEGRO C23)' 

ljjf+ + liE + 2 ~~" 
TIOSULFf;TO 

GAS ÁCIDO SULFHÍDRICO + 

REACCIÓN TOTAL: 

TIOSULFATO " 
REDUCTASA Jli 2S0 3 + 2~S I 

SulFITO GAS ÁCIDO SULFHÍDRICO 

IONES FÉRRICOS --> SULFURO FERROSO t 
FE+ 3 .. FES + (PRECIP. NEGRO) 

BACTERIA (MEDIO ÁCIDO) + TIOSlUl\TO DE SODIO~ GAS HzS t 
HzS + IONES FÉRRICOS-+ Sil.FURO FERROSO ~ (PRECJP,NEGRO INSOLUBLE) 

SEROTIPIFICACIOO 

PARA DETERMINAR EL SEROTIPO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE (Alf'YLOBACTER V 

DE ACUERDO AL ESQUEMA DE TRABAJO EN EL QUE NOS BASAMOS, SE DEBEN SEGUIR LOS Sl 

6UIENTES PASOS: 

1) PROBAR LA CEPA CON LOS ANTISUEROS POLIVALENTES, 

2) IDENTIFICAR EL SEROTIPO CON EL ANTISUERO foVJNOVALENTE NO ABSORBIDO, 

3) ÚlNFIRMAR EL SEROTIPO INDIVIDUAL OBTENIOO CON UN ANTISUERO ESPECÍFICO 

ABSCIRBIOO, 
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El ESQUEMA DE SEROTIPIFICACIÓN ESTÁ CCff>UESTO POR 9ANTISUEROS PCLIVALEN-

TES, 00 ANTISUEROS ltOOOVALENTES Y 20 ANTI SUEROS ABSORBIDOS O ESPECÍFICOS QUE -

PROVIENEN DEL LABORATORIO CENTRAL PARA EL CONTRCl. DE ENFERl'EDADES EN CiITARIO, 

CNwlÁ. Los SUEROS SE OBTUVIERON TANTO DE Hll!ANOS C<Ml DE ANIMALES (PCLLOS, 

BOVINOS, CERDOS, PATOS). PARA USAR LOS ANTISUEROS SE VAN A DILUIR COMO SE INDl 

CA EN CADA VIAL. CON UNA SCLUCIÓN DE PBS-l'ERTHICl.ATE 1:10,<XXJ, 

Se REQUIERE UNA 5a.UCIÓN SALINA DE CLORURO DE SODIO AL 2% PARA PROBAR QUE 

NO HAY AUTOAGLUTINACIÓN CON CADA CEPA QUE SE VAYA A SEROT!PIFICAR, SI SE AUTO

AGLUTINA CON ESTA SCl.UCIÓN DEBERÁ DE RESEMBRARSE EN AGAR f'ULLER HINTON CON S1 

DE SANGRE, DE 5 A 10 VECES C<Ml MÁXIMO, 

$1 A LA ~CIMA RESIEMBRA SE AUTOAGLUTINA ENTONCES NO SE PRUEBA MÁS Y EL -

RESULTADO NO INCLUIRÁ NINGÚN SEROT!PO, 

Los CULTIVOS QUE NO PRESENTEN AUTOAGLUTINACIÓN. SE PROBARÁN CON LOS PRll'{ 

ROS CUATRO SUEROS PCl.IVALENTES PARA LO CUAL, SE REQUIERE DE UNA SOLUCIÓN DE -

IJ\l\SA CON PBS EN DONDE SE VA A SUSPENDER UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LA CEPA, (VEA 

ÁPENDICE), SI AGLUTINA CON ALGUNC SE PRUEBAN LOS SUEROS l'IJNOVALENTES QUE CO

RRESPONDAN Y SE CONFIRMA EL SEROTIPO USANDO LOS SUEROS ESPECÍFICOS O ABSORB1-

DOS, EN EL CASO DE NO AGLUTINAR CON ALGUNO DE LOS SUEROS POLIVALENTES SE -

UTILIZAN LOS OTROS CINCO Y SI AGLUTINA CON ALGUNO DE ELLOS SE SIGUE EL MISl'll -

l'ECANI SI«> ARRIBA INDICADO, 

(ABE HACER l'ENCIÓN DE QUE HAY CEPAS QUE NO AGLUTINAN CON NÍNGIÍN SUERO PA

RA LO CUAL SE REALIZAN RESIEMBRAS (MÁXll«l 10) Y SI NO SE OBTIENE RESULTADO, Dl 

CHAS CEPAS NO QUEDARÁN INCLUÍDAS EN NINGÚN SEROTIPO, 
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EN EL SIGUIENTE ESQUEMA SE MUESTRAN LOS ANTISUEROS POLIVALENTES CON SUS RE~ 

PECTIVOS SUEROS IUIDVALENTES: 

POLIVALENTE 1 POLIVALENTE 2 POLIVALENTE 3 

Atfl"ISUERO TIPO 4 flNTISUERO TIPO 1 ANTISUERO TIPO 8 
s 2 9 
6 7 11 

17 21 28 
20 36 29 
23 44 53 
38 55 60 

POLIVALENTE 4 POLIVALENTE 5 POLIVALENTE 6 

Atfl"ISUERO TIPO 18 ANTI SUERO TI PO 10 ANTI SUERO TI PO 22 
19 13 24 
45 14 25 
46 15 26 
48 16 27 
51 30 

POL IVALEM'E 7 POLIVALENTE 8 POLIVALENTE 9 

OOISUERO TIPO 31 ANf 1 SUERO TI PO 12 ANTI SUERO TIPO 52 
32 40 54 
33 42 56 
35 47 57 
39 49 58 

50 59 

(3()) 



RESllTADOS Y DISCUS!crl 

Los AISLADOS DE (Alf'YLOBACTER OBTENIDOS FUERON BIOTIPIFICAOOS y SEROTIPl

FICADOS DE ACUERDO AL ESQUEMA PROPUESTO POR H. LIOR, TODAS LAS CEPAS FUERON 

RESEMBRADAS C<f!PROBÁNOOSE SU l()RFOLOGÍA COLONIAL Y MICROSCÓPICA, l'EDIANTE UN -

FROTIS Y TINCION DE tiRNI. A LAS CEPAS PURAS SE LES REALIZARON LAS PRUEBAS -

BIOQUÍMICAS Y SEROLÓGICAS CORRESPONDIENTES, 

Los RESlLTADOS OBTENIDOS EN LA BIOTIPIFICACIÓN SE MUESTRAN EN EL CUADRO l. 

EN ~L SE PRESENTAN LOS BIOTIPOS DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS AISLADOS Y SEPARA!! 

DO LAS MUESTRAS EN ORIGEN ANltw. Y HUMANO, Y ~STE SUBDIVIDIDO EN AOlLTOS Y Nl

flos, EN LAS }!lJ llJESTRAS DISPONIBLES FUE POSIBLE DETERMINAR EL BIOTIPO, EN-

CONTRANDO QUE EN LAS CEPAS DE ORIGEN HUMANO EL BIOTIPO PREVALENTE ES (AMPYLO-

BACTER JEJIJNI (, EN PROPORCIONES SEMEJANTES EN ADULTOS Y EN NlfloS, EN CAMBIO, 

EN EL GRUPO DE AISLADOS PROVENIENTES DE ANIMALES EL BIOTIPO PREVALENTE ES EL -

(, JEJUNI 11. CORRESl'ONDIENDO AL 55% DEL TOTAL DE LAS CEPAS DE ESTE ORIGEN, 

Al CALCll.AR SI LA RELACIÓN ENTRE BIOTIPO Y ORIGEN DE LOS AISLADOS ES SIGNl 

FICATIVA, ENCONTRN«JS QUE SCÍ.O EN EL CASO DE (, JE.AJll II, HAY DEPENDENCIA ENTRE 

EL BIOTIPO y EL ORIGEN llLAISLADO cx2 p= 0.05). 

EN EL CUADRO 2 SE PRESENTAN LOS RESlLTAIJOS DE LA SEROTIPIFICACIÓN DE LOS -

l!lJ AISLADOS DE ACIERDO AL ORIGEN DE LOS HISl'OS, SE OllTINO lM SEROTIPO INDIVl 

DUAL EN 123 CASOS, lM SEROTIPO MIXTO EN 18 CASOS Y SE OBSERVó QUE ALGUNAS CEPAS 

PRESENTARON AUTOAGLUTINACIÓN O NO AGLUTINARON (13 Y 26 CASOS RESPECTIVNENTE), 

ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LOS RESlL TADOS FINALES OBTENIDOS, INCLUYENDO HASTA -

10 RESIEMBRAS EN AlllELLAS llJESTRAS QUE PRESENTABAN AGLUTINACIÓN MIXTA, AUTOAGLJ! 

TINACIÓN O NO ERAN At'UJTINANTES, 
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CUAmO lb. 1 

OR 1 GEN OC LAS MUESTRAS 

HUMANO 
BIOTIPO AN!Mfl ADtlTOS N!OOS TOTPJ .. 

POS!Tl\lli l'!ll:IEff!O POSlllllli l'OO!:IOOO POS!TlllOS Pllt!OOO POS!TlVOS PU!CIEfflO 

C.JEJUNI 1 6 30 39 42.3 31 45.5 76 lf2 

C,JEJUNJ II 11 55 13 14.1 21 30.8 45 25 

C,JEJUNI IIl .. - 5 5.4 l 1.4 6 3 

C.cou f 2 10 21 22.8 11 16.l 34 19 

TOTAL 20 ll 92 51 68 38 180 100 

(32) 



OOHfN IE LAS MSTRAS 

SEROTIPO Nlll'W. ADllTO Nlf.QS TOTM. 
36 - 5 l~ 18 
1 2 ~ 9 11 - q 9 

19 q 5 9 q 1 2 q 7 1¡5 q 3 7 2 3 2 1 . ', 6 
9 - 4 2 6 ll6 1 q 1 6 

13 5 - - 5 38 ' -
~ 

2 5 qq 2 - 5 qg - 2 5 
5~ - 3 1 q 

- - 2 1 3 
18 - 2 1 3 
21 - 3 - 3 
60 - 2 1 3 7 - 2 - 2 
~ - - 2 2 - 2 - 2 

~ 
1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

59 1 - - 1 

SUBTOTPl 16 58 qg 123 

~~G.urnwm: 2 l~ 6 18 
2 q 

~ AG..UTIMNTE - 17 9 

SUBTOTPl q 3ll 19 57 

TOTAL 20 92 68 180 

(33) 



CALC\l.ANOO cx2 p= 0.05) DE LOS DATOS, ENCOOTRAMJS Q\JE 4 DE LOS SEROTIPOS 

PRESENTAN UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA llE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS AISLADOS, -

Los SEROTIPOS INCl.UfOOS EN ESTA CATEGORfA SON: EL 36 V EL l QUE SON PREVALENTES 

EN EL GRUPO DE HlllANOS NlfioS Y SEROTIPOS 2 Y 13 QUE SON SIGNIFICATIVAIENTE PRE

VALENTES EN EL GRUPO DE KJESTRAS DE ANIMALES, No SE ENCONTRÓ NINGÚN SEROTIPO 

CUYA PREVALENCIA SEA SIGNIFICATIVA EN EL GRUPO DE ADULTOS. 

EN 57 AISLADOS (30% DEL TOTAL) NO SE OBTUVO UN SEROTIPO ESPECfFJco. Es--

TAS fol.IESTRAS PUEDEN DIVIDIRSE EN TRES CUISES: LAS DE SEROTIPO MIXTO, LAS AUTO-

AGLUTINANTES Y LAS QUE NO AGLUTINAN CON NINGUNO DE LOS SUEROS DISPONIBLES, 

EN EL CUADRO 3 SE PRESENTAN LOS SEROTIPOS MIXTOS OBTENIDOS EN 18 DE LAS --

f'lJESTRAS {1(1% llEL TOTAL) AÚN DESPU~S DE 10 RESIEMBRAS. 

LAS CEPAS AUTOAGLUTINANTES CORRESPONDEN AL 7% DEL TOTAL (13 AISLADOS) V EL 

14% RESTANTE (26 AISLADOS) SON KIESTRAS QUE NO AGLUTINAN CON NINGUNO DE LOS SUf 

ROS DISPONIBLES, 

EN EL CUAIJRO 4 SE PRESENTAN LOS RESlLTAOOS DE BIOTIPOS CONTRA SEROTIPOS, SE 

PUEDE OBSERVAR QIE ES PREIXJllNANTE El CNf>YLOBACTER .E.llNI 1, SEROTIPO 36, ASJ-

HJSl«l, (, .E.Jlltl !_ES PREIXJllNANTE EN LAS CEPAS NO AGLUTINANTES, 

EN EL CUAIJRO 5 SE PRESENTAN LOS BIOTIPOS OBTENIOOS EN EL GRUPO DE Nlf«lS DEL 

ESTUDIO lJ'IS, DIYIDIOOS EN Nlf«lS DIARREICOS (PACIENTES) Y Nlf«lS SANOS (CONTRQES), 

ft. ANALIZAR f'tWI X2 p= Q,()5, NO ENCONTRN«IS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS 

DOS GRUPOS PARA NINGUNO DE LOS BIOTIPOS PRESENTES, 

EN EL CUAllRO 6 SE PRESENTAN LOS SEROTIPOS EN ESTE MISM:l GRUPO DE fol.IESTRAS, 

(34) 



OBSERVAN!loSE UNA MARCADA PREVALENCIA AUNQUE NO SIGNIFICATIVA ESTADÍSTICA/ENTE, 

DEL SEROTIPO 36 EN El GRUPO DE PACIENTES, REPRESENTANDO EL 24% EN DICHO GRUPO, 

EN El CUADRO 7 SE KJESTRAN LOS RESIL TADOS DE BIOTIPOS CONTRA SEROTIPOS DE 

LOS NlfioS ESTUDIADOS, SE PUEDE OBSERVAR QUE LOS MS CCJ-IUtffNTE AISLADOS SON -

LOS BIOTIPOS (, .E.Dll J Y II, Y DENTRO DE ~STOS LOS SEROTIPOS 36, 1 Y NO --

AGLUTINANTES, 
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CIWRO No. 3 

!lROTIPOS 001 !IN OC LAS 11lESTRAS 1 
f'llXTOS ANIM.ES ADIUOS NIÑOS TOTI! 

1136 - 1 - 1 
211 - - 2 2 
2128 - 1 - 1 
412 1 1 1 3 

21155 - - 1 1 
29/55 1 2 - 3 
3611 - - 1 1 
44145 - 1 - l: 
45/36 - 1 - 1 
116155 - 1 - 1 
4818 - - 1 1 
55129 - 2 - 2 

··-
TOTAL 2 10 6 18 
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c~o rti. 4 

BJOTIPOS II. CNl'YLOBACTER 

SEROTIPOS • JEJUN! 1 JEJUNI 11 .f.lN( 111 CCX..I J CCX..! 11 TOTAL 
.. _ .. 

36 10 6 - 2 - 18 
1 6 3 - - - 9 
l~ 4 ~ 1 2 - ~ 4 - - 2 
4 5 2 - - - 7 45 1 - - 3 3 7 
2 4 2 - - - 6 
~ 4 2 - - - 6 

1 - - 1 4 6 13 - 5 - - - ~ 38 2 1 1 1 -
44 - - - 5 - 5 
48 2 - - 2 1 5 
5~ 1 - - ~ - 4 - - - - 3 
18 3 - - - - 3 
~ ~ - - 1 1 ~ - - - -
~ 1 1 - - - ~ - 1 - 1 -
~ - - - - 2 2 - 1 - - - 1 32 - - - - 1 1 
~§ - - - - - l 1 - - - -

fu1m 5 6 - ~ 2 18 
l~ i i 4 ~ ~ 

TOTAL 76 45 6 34 19 180 

% 42 25 3 19 11 100 
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BIOTIPOS 

(, JEJUN! 1 

(, JEJJN! JI 

(, JEJUNI 111 

(, C!l.I 1 

(, C!l.I 11 

TOTAL 

CIWJIO rti. 5 

Nl~S IIL ESTUDIO IJIS 

PP!IENlES CONTRClES 

'll. 9 

11 10 

1 o 

6 5 

2 "2 

42 26 

(38) 

TOTAL 

31 

21 

1 

11 

4 

68 



ClWRl !ti. 6 

- 111& IR ESJll>IO C"5 

SEROTIPOS P!LIENIES COOR!lES TOTAL 

36 10 3 13 
1 I¡ 2 6 

11 3 1 I¡ 
19 3 2 5 
I¡ 1 3 I¡ 

45 2 1 3 
2 - 1 1 
9 1 1 2 

46 - 1 1 
38 2 - 2 
48 1 1 2 
55 - 1 1 
8 1 - 1 

18 1 - 1 
liO 1 - 1 
28 l 1 2 

MIXTO I¡ 2 6 
N.ITIWiUTllWíl'E 3 1 I¡ 

l«l Alll/TIME I¡ 5 9 

TOTAL 42 26 68 

(JI) 



CIWllO '*>. 7 
NliiJS IIL ESTUDIO 00 

l lílTIPnC: f rftMDVI ni ~rn:o 

SEROTIPOS JEJUNI 1 JEJUNI 1 .J:.AJNI 111 CCLI 1 CCl.:I 11 TOTAL 

Ji 7 5 o 1 o 13 
1 'll 'll n n ··íl fi 

11 1 1 n ? . n LI 
10 ? 1 n n ? e; 

4 3 ·' 1 o o o 4 
45 1 o o 1 1 3 
2 o 1 o o o 1 
9 1 1 o o o 2 

116 o o o o 1 1 
38 o 1 o 1 o 2 
48 1 o o 1 o 2 
55 o O· o , o 1 .L 

8 o o o 1 o 1 
18 1 o o o o 1 
60 1 o o o o 1 
28 o 1 o 1 o 2 

MIXTO 2 2 o 2 o 6 
NJT<Wi.UT. 2 1 1 o o 4 
NO AILUT. 6 3 o o o 9 
TOTAL 31 21 1 11 4 68 
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EH El CUADRO 8 SE ENCIENTRAN LOS BIOTIPOS llE ACIERDO AL SEXO DE LOS Nl--

Ros ESl\JDIADOS, Se OBSERVA QtE HAY UNA LIGERA PREVALENCIA AUNQUE NO SIGIUFl

CATIVA, JE (, ,JEJUNI JI Y~ EN LOS SUJETOS DEL SEXO MASCULINO, As1-

MllMI• EN EL CUADRO 9 SE PRESENTAN ESTOS DATOS PARA LOS SEROTIPOS, PtlDIÉl.¡¡)()SE 

OBSERVAR QUE HA\' UNA f'\l\Yal INCIDENCIA EN EL SEXO MASCULINO llE LOS SEROTIPOS Ji, 

1, ll Y NO AGLUTINMTES, 

EN EL CUADRO 10 SE PRESENTAN DESGLOSADOS LOS DATOS DE BIOTIPOS DE ACIER-

00 A LA EDAD DE LOS NIOOS Y CONSIDERANDO EL QUE SEAN PACIENTES O CONTROLES, -

Es INTERESANTE NOTAR LAS DIFERENCIAS ENTRE PACIENTES Y CONTROLES PARA EL CASO 

llE (, JEJUNI l, SOBRE TODO EN LOS NIÑOS DE r-ENOR EDAD, AUNQUE M. CM.CULAR ---

x2 P • 0,()'5, ESTAS DIFERENCIAS NO SON SIGNIFICATIVAS, LO CUAL PUEDE DEBERSE -

N... IÚ'ERO REDUCIDO DE IUSTRAS QUE QUEDAN INCLUÍDAS EN CADA GRUPO, Pt.GO SIM! 

LAR OCURRE CON Los SEROTIPOS CcUADRo ll), EN ~ HAY UNA MAYOR PREVALENCIA -

EH LOS GRUPOS DE Nlf«>S l'EtQIES 11:: 12 IESES 11:: EDAD, SIENDO PREVALENTES LOS S[ 

ROTIPOS Ji, l, Mll<TOS Y NO AGLUTINANTES, 

LA DISTRIBUCIÓN ESTACICfW.. 11:: (Nf'YLOBACTER SE PRESENTA EN LA GRÁFICA l. 

EN ELLA POOal>S VER QlE HAY DOS PICOS 11:: PREVALENCIA, DURANTE EL VERANO Y EN -

El IES DE ENERO, 

A TODOS LOS Nlf«>s (PACIENTES) INClUÍOOS EN El ESTUDIO CJ1S SE LES APLICÓ -

lit CIESTIONARIO, LOS RESll.TAllOS OBTENIDOS EN LOS IQ CASOS SE PRESENTA A CONTl

lt.JACIÓN: 

1) ÚlNSISlENCIA 11:: LAS ll:CES: AcuosA = 8 1 SUAVE = 3lf 

2) lüERO llE EVACUACIMS EN 24 llRs,: 



3 EVACUACIONES = 3 

4-6 EVACUl\C IONES "13 

6-8 EVACUACIONES = 10 

9-Ms EVACUACIONES = 16 

3> EVACUACIONES CON MOCO Y SANGRE: sí= llJ : NO= 28 

4) PRESENCIA DE FIEBRE: sr = 20 : NO = 22 

5> V6M1To EN 24 HRs.: sí = 16 : NO = 26 

6) l1PO DE ALIKNTAClóN: 

A) LECHE MATERNA = 1 
B) LECHE MATERNA MÁS OTRAS C<JollDAS Y LECHE ARTIFICIAL = 9 

C). LECHE ARTIFICAL = I¡ 

D) LECHE ARTIFICIAL MÁS OTRAS Ccx-llDAS = 28 

7) IJESHIDRATACIÓN: NINGUNO DE LOS PACIENTES PRESENTÓ DESHIDRATACIÓN, 

8) LEUCOCITOS FECALES: Si = 19 1 NO = 23 

9) ERITROCITOS FECALES: Si = 15 : NO = 27 

10> 0TRos EHTEROPATÓGENOS AISLADOS: SÍ = 20 : NO = 22 

l'oDEM>s OBSERVAR QlE SE PRESENTA l.Jl ALTO N(M:Ro DE EVACUACIONES y DE CON-

SISTENCIA SUAVE, LA PRESENCIA DE l«lCO V SANGRE (33%), ES KNOR QUE LA REPOR-

TADA EN LA LITERATURA <2• 32), 

IJE IGUAL MANERA, LOS ERITROCITOS Y LEUCOCITOS FECALES NO SON PREDOMINAN--

TES. 



h>ROXIMADAMENTE EL lJ8% DE LOS NIÑOS CON DIARREA PRESENTAROll FIEBRE, Y IJl 

38% \ÓllTO, 

(a«> SE OBSERVA EN LOS DATOS, LA MAYORÍA DE LOS NIÑJS (67%) ESTABAN SIENDO 

ALllENTAOOS CON LECHE ARTIFICIAL MÁS OTRAS COllDAS, 

SE ENCONTRARON OTROS PATÓGENOS EN EL 118% DE LOS CASOS, SIENDO EL SEROTIPO 

36 EL QUE TUVO IJlA MAYOR RELACIOO. CON 6 ltJESTRAS POSITIVAS A OTROS HICROORGA-

NISl«>S, Los SEROTIPOS RELACIONADOS CON UNO o MÁS ENTEROPATÓGENOS SON LOS SI

GUIENTES: 11. 45, 48, 38, 18, 4, 19, MIXTO, AUTOAGLUTINANTES Y NO AGLUTINANTES, 
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lEXO .E.un 1 

mSCll.IMI 18 

ffiENIMI 13 

TOTAL 31 

CIWl!O l't>. 8 

Nlfm IR ESTIIDIO <ftl 

CAMPYLOBACTER 

.E .... I 11 .E~I 11 ca..1 1 

14 o 9 
. 

7 1 2 

21 1 11 

(44) 

ca..1 11 TOTM.. 

1 42 

3 26 

4 68 



!EIOTlfm· 

~6 
l 

11 
i<i' 
4 

45 
2 
9 

46 
38 
qg 
55 
8 

18 
60 
28 

MIXlO 
AUTCM.UTllWUE:s 
~ Ali.UTIKllNTES 

TOTAL 

CtWllO lt>. 9 

NllO! IR ESlWIO Cfti 

S E X O 
IWiCl.l. lfll ffll(ftll(l 

9 4 
5 l 
4 o 
l I¡ 

:s l 
1 2 
o l 
l l 
o 1 
l 1 
2 o. 
1 o 
1 o 
1 o 
o 1 
1 1 
2 I¡ 

3 1 
6 3 

42 26 

(45) 

TOTAL 

13. 
6 
4 
5 
I¡ 

3 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
9 

68 



CIWJ!O llJ, 10 

Nll«>S IR ESTllllO lJtS 

EIW> EN ,.E.AJNI 1 C,JEJIJjl E ·' C • ..EJJllJI!, c.c<l.I 1 C.ccu Il 
IE!fS p e p e p e p e p e T OT Al 

0-6 12 6 6 5 o o 3 2 1 o 35 

7 - 12 6 1 3 3 1 o 1 2 1 o 18 

13 - 18 3 1 2 o o o 1 1 o 1 9 

19 - 24 o l o 2 o o 1 o o o 4 

25 - 36 1 o o o o o o o o 1 2 

TOTAL 22 9 11 10 1 o 6 5 2 2 68 

(1¡6) 



lfROfl~ 

36 
l 

11 
19 
I¡ 

l¡5 

2 
9 

l¡6 

38 
l¡8 

55 
8 

18 
ro 
28 

IUXTO 
AUTCWiUTINNílE 
f«l AliUTINNílE 

T o T A L -

CIWl!O lt>. ll 

11111>5 IE. EsrtlllO <llS 

IJ!lf0.5 IE EIWl Elf fE~S 

0-6 7 .,.12 l3- l8 19 - 2'f 
p e p e p e p e 
9 - - 1 1 - - 2 
2 2 1 - 1 - - -
1 1 - - 2 - - -
2 - - 1 1 l - -- 2 1 - - 1 - -
1 - 1 l - - - -
- 1 - - - - - -
1 - - 1 - - - -
- - - - - - - -- - 2 - - - - -
1 - - - - - - -- - - 1 - - - -
1 - - - - - - -
- - 1 - - - - -- - - - - - - -- 1 - - - - 1 -
3 2 1 - - - - -- 1 3 - - - - -
1 3 2 1 1 - - 1 

22 13 12 6 6 3 1 3 

25 - 36 TOTll. 
p e 
- - 13 
- - 6 
- - 4 
- - 5 
- - I¡ 

- - 3 
- - 1 
- - 2 
- 1 1 
- - 2 
- - 2 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
1 - 1 
- - 2 
- - 6 
- - I¡. 

- - 9 

1 1 68 
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COOQUSUHS 

EN ESTE ESTUDIO ENCONTRAMOS QUE EL BIOTIPO MÁS Ca-IÚN ES EL' CN!PYL.OBACTER JE

~ J, ENCONTRAN!JoSE EN PROPORCIÓN SIHIL'AR EN Allll.TOS V EN NIÑOS, SIN EMBARGO, 

EN EL CASO DE LAS fllJESTRAS DE ORIGEN ANIMAL' EL BIOTIPO PREVALENTE ES EL (, JEJUNI 

11. EN ESTE i'.LTIMO CASO L'A RELACIÓN ES ESTAD!STICAfoENTE SIGNIFICATIVA - - - - -

cx2 P=-0.05) V ES INTERESANTE NOTAR EL HECHO DE QUE c. JEJUNI 1 EN HlfWIOS ES CASI 

IGUAi..' EN ADILTOS V NIÑOS (/¡2,3$ VS, 45.5%) MIENTRAS QUE C. JEJIJNI 11 SE PRESENTA 

EL· DOBLE DE VECES EN NIÑOS (11¡,}% VS, 30.8%), 

CON l:A IETODCLOG!A ACTUAL, NO TOOOS LOS CAMPYl..OBACTERS SON SEROTIPIFICABl..ES. 

EN EL' PRESENTE ESTUDIO SE OBTUVIERON RESlUADOS DE SEROTIPOS PARA EL 70% DE L'AS -

l'IJESTRAS, DENTRO DE ESTE PORCENTAJE ESTADlSTICAMENTE s(l_o SON SIGNIFICATIVAS -

L'AS ASOCIACIONES DE LOS SEROTIPOS 36 V 1 EN AISL'AOOS DE Hl."1ANOS NIÑOS V L'AS DE SÉ_ 

ROTIPOS 2 Y 13 CON LOS DE ORIGEN ANIMAL:, fSTOS DATOS PODR!AN INDICAR QUE l:AS IJ'!. 

FECCIONES EN tUW«lS NO SON TRANSMITIDAS SIGNIFICATIVAfoENTE DE ANIMALES INFECTA-

DOS, VA QUE SE OBSERVA QUE TANTO LOS BIOTIPOS COMO LOS SEROTIPOS PREVALENTES PARA 

AMBOS GRUPOS SON DIFERENTES, liM AS! EL' HECHO DE QUE EN NIÑOS SE ENCUENTRE UN -

MAYOR PORCENTA..E QUE EN ADlL TOS DE (, JEJUNI Il ES UN FENé»ENO QUE DEBER'IA ESTU-

DIARSE MEJOR, 

EN 57 DE US USTRAS CIJE REPRESENTAN UN 3'0% DEL' TOTAi.: NO SE OBTINO UN SERO

TIPO ESPECIFICO, 18 DE ELL'AS MLUTINARON CON MÁS DE UN SUERO V POR LO TANTO SE -

Q.'ASIFICARON COI> SEROTIPOS MIXTOS, los SEROTIPOS MIXTOS PUEDEN EXPl..'ICARSE PEN

SANDO O EN l.wA COINFECCIÓN Sllll TÁNEA CON DOS CEPAS DE DISTINTOS SEROTIPOS O BIEN 

SER a: PRODUCTO DE UNA NUEVA INFECCIÓN EN UN INDIVIDOO ACARREAOOR DE UN CAHPVL.0-~ 

BACTER ADQUIRIDO PREVIAMENTE. ESTO NOS HACE PREGU'lTARNOS SOBRE l:A EFECTIVIDAD -

(1¡9) 



DE L'A RESPUESTA INMUNE INDUCIDA POR LOS CAMPVLOBACTERS, FENÓMENO QUE ESTÁ POCO E§. 

TUDIAIJO, TRECE HIJESTRflS PRESENTAN AUTOA!LUTINACIÓN V OTROS 26 NO A!LUTINAN CON 

NINGUNO DE LOS SUEROS, Es PROBAILE QUE EXISTAN CEPAS QUE A PESAR DEL NffRO DE 

RESIEMBRAS, NO EXPRESEN LOS DETERMINANTES ANTIGÉNICOS O BIEN QUE SE TRATE DE ---

OTROS SEROTIPOS NUEVOS, NO INCLUÍDOS ENTRE LOS SUEROS CON LOS QUE SE REALIZÓ EL' -

ESTUDIO, 

Los FACTORES RESPONSAll..ES DE LA PATOGENIA EN HUCHOS ORGANISKJS INFECCIOSOS 

NO SON CLARAMENTE CONOCIDOS, EN EL CASO DE L'A E. cca.:1 QUE ES UNA DE LAS MÁS AM

Pl.'IAMENTE ESTUDIADAS, SE HA DEf'l'.JSTRADO QUE SON DIVERSOS LOS l'ECANISfo[)S POR LOS -

CUfoL.ES ESTE MICROORGANISKJ ES PATÓGENO, EN El.' CASO DE CAMf>VLOBACTER NO SE HAN RE

PORTADO TODAVÍA LOS PRINCIPALES FACTORES RESPONSABLES DE SU PATOGENIA, 

EN ESTE ESTUDIO NOS ENCONTRAfo[)S CON QUE EL' BIOTIPO V El.' SEROTIPO DE LOS CAM

P'ILOBACTERS AISl..'ADOS, NO PARECE TENER REl..'ACIÓN CON 1..'A PRESENCIA DE DIARREA, AS}, 

NUESTROS RESll. 'TADOS l'IJESTRAN QUE LOS AISL'ADOS DE NIÑOS SANOS SON DEI..' MISl«l TIPO, 

ESTO NOS INDICA QlE HAY QlE INICIAR L'A BÚSQUEDA DE OTROS PARÁMETROS QlE SEAN MA!!, 

CADORES DE PATOGENICIDAD, TALES CClll TOXINAS, FACTORES DE ADHERENCIA, INVASIVl-

DAD, Ere.' V QUE POORÍAN APL:ICARSE EN B.' DIAGNÓSTICO DE ESTAS INFECCIONES. 

(50) 
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ftDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA (m>YLOBACTER Y IÉTOOO DE liKIRROW (!tJDIFl

CADO) 

1.- fu.IMIXINA B (SlJLFATO DE),,,,,,,,,, 2.5 MG/10 f4.., DE AGUA DEST, ESTi:Rl 

RIL. IJe LA SOLUCIÓN SE TOMAN 0.25 
K., POR CADA 100 M..., DE MEDIO, 

2.- VANCOMICINA,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, 10 MG/10 "'-• DE AGUA DEST, ESTÉRIL 

TOMAR 1 f4.., DE LA SOLUCIÓN POR CA

DA 100 f4.., DE MEDIO. 

3,- CEFOPERAZONA, , , , ,, , .. , , , , , , ·., , , , , , , 15 MG/10 f4.., DE AGUA DEST, ESTÉR lL, 

TOMAR 0, 25 lt. , DE LA SOLUC 1 ÓH POR 

CADA 100 f4.., DE MEDIO, 

3,- lRIMETOPRIM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 MG/5 f4.., DE METANOL ABSOLUTO, -

TOMAR 0, 25 f4.., POR CADA 100 f>l. , DE 

l'EDIO, 

&sE DE AGAR SANGRE CBIU lf G. POR CADA 100 "'-· 

~E DE CARNERO DESFIBRINADA 10 f4.., POR CADA 100 "'-• AGUA DESTILADA, 

SE l'EZO.AN LOS ANTIBIÓTICOS AStPTICAIENTE V EN EL ORDEN QlE SE INDICA: LA 

' 
IEZQ..A DE ANTIBIÓTICO~ Y LA SANGRE SE LE ADICIONAN PL l'EDIO DE LA BASE DE i\GAR 

CUN&lO tsTE (L rno ES~ YA AllTOCl.AVEADO y T !ENE ~A Wf'ERATURA NO MAYOR DE --

"5ºC, 

lbro DE IULLER HINTOO CON SANGRE (PARA RESEMBRAR IRPVLOBACTER SP.). 

AGAR DE IULLER-HINTOO <Oxom>............ 3.8 G/100 "'-· 
SNiGRE DE CARNERO DESFIBRINADA .. ,,.,.,,,,, 5 K../100 f'l., l'EDIO 

AliJA DESTILADA.•,,,,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 100 M.., 
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El• MEDIO DEL AGAR SE DISUELVE EN AGUA, SE ESTERILIZA EN AUTOQ'AVE. A 15 --

L'B./PG2 DE PRESIÓN, 121º( POR ESPACIO DE 15 MINUTOS, SE DEJA ENFRIAR HASTA -

Pi..'CANZAR UNA TEMPERATURA DE 45º( V ENTONCES SE ADICIONA LA SANGRE DE CARNERO --

(5%), SE INCORPORA V SE MEZCLA BIEN CON AGITACIÓN MANUALI SE SIRVE EN CAJAS DE 

PETRI V SE DEJAN SCLIDIFICAR A TEMPERATURA AMBIENTE; SE CONSERVAN EN REFRIGERA-

CIÓN (4-8º() HASTA EL' MJMENTO DE SU USO, 

ft:DIO DE CONSERVACIÓN PARA (AMPVUJBACTERIAS, 

CALOO llRUCELLA CGIBCO). ............. " ........... 2.8 G. 

G...1tCERCl..1 <BAKER),.,, .• , , , , , , , • , • , , , , , . , •. , , , ... , , 15 fol.\ 

AGUA DESTIL.ADA •• 1 •• 1 •• 1 ••• ' ••• 't. 1 ••• ' •••• 1''.' 1 1 85 lt..'. 

Ü'lA VEZ HECHA LÍI MEZCLA SE AGREGAN EN PORCIONES DE 10 fol., EN TUBOS CON ROS-

CA V SE ESTERILIZAN A 121 ºC CON 15 L'B.IPG2 DE PRESIÓN POR 15 MINUTOS, ~JAR E!!_ 

FRIAR A TEMPERATURA ""1BIENTE V SE GUARDA EN REFRIGERACIÓN HASTA SER USADAS, 

"'DIO DE TRANSPORTE PARA Ú\MPVL'OBACTERIAS, 

Wlll<INS-CHALGREN ANAEROBE i!ROTH COXOID> ......... " ......... 3. 36/100 fol.. 

8AcTo-AGAA COXOID> ............ ,, .............. , ............ 0.5G/100 1t.. 

SANGRE DE CARNERO DESF IBRINADA,, .. ,,. .. .,,." ......... , .... 5 fol.,/100 fol.. 
"'3uA DESTlL'ADA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , ,, , , , , ,, , , , , , ,, ,, ,, , , 100 M..., 

f>REPARAR EL foEDIO Y ADICIONAR A 0.5% DE AGAR; AUTOCLAVEAR Y DEJAR ENFRIAR -

HATA 45º(. AGREGAR 5% P/V llE SNIGRE llE CARNERO DESFIJ!RtNAl)A. l'EZCL'AR Y SERVIR EN 

VIN..t:S DE 5 fol., DE CAPACIDAD Y DE PLÁSTICO. lfjA CANTIDAD DE 4 fol., DEJAR ENFRIAR 

EN POSICIÍJN VERTICN... REFRIGERAR HASTA SU USO, 
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l'\:DIO PARA L'A PRUEBA DE L'A HllJRél.ISIS DEL' AilN 

l'\:010 DE AGAR OiAsA <DlfCO) .................... l¡,2&.1100 fol., 

VERDE DE IETIL'O (flSCIER) 11. 0.5% ............. , 1.35 K., 

AGIJA llESTIUIDA .. , .......... , .. ., , .... """ .. ,, 100 K., 

PREPARAR EL' AGAR 00AsA llE ACUERDO A L'AS rnsTRUCCIONES y ADICIONAR 1.35 "'-'·

DE IJlA Sll.UCIÓN ACOOSA "'- 0,5% P/v DE VERDE DE METILO POR CAM 100 H.., DEL' MEDIO 

DE AGAR, ESTERIL'IZAR EN AUTOCLAVE, VACIAR APROXIMADAMENTE 25 "-., A CADA CAJA -

DE PETRI, 

PREPARACIÓN DEL' VERDE DE METILO: 

PESAR 0,5 G. DE VERDE DE METILO Y DISll.'IERLO EN 100 "'-• DE AGUA DESTILADA 

Y l.JWAR DE 3 A 5 VECES CON Q..'OROFORMO HATA QUE ÉSTE APAREZCA INCll.ORO, 

P\oDIO Fl!P, KlDIFICAOO PARA l'A PIU:BA RÁPIDA llE PRODUCCIÓN DE HzS. 

l!AsE A: (111.:00 I!RUCEU.:A <GIBCO> ......................... ' ..... 2.9 G. 

FOSFATO llE SODIO DIBÁSICO ................ , ,, ........ , 0.118 G. 

FOSFATO DE POTASIO l'llNOBÁSICO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.023 G. 

A6AR <OXOJD> 1 ' ••• ''' •• ,J ••• 1 •••• 1'. '' 1.,' J 1' ••••••••• 0.2 G. 
AGIJA OESTIL'ADA, .... ,, .. ,,, ..... ,. .. ,,,, .. ,,,,, ...... , 97 f'L, 

EsTERIL'IZAll POR 15 "INUTOS A 15 L'BS,/PG2 Y llEJAR ENFRIAR A 1¡5•c, 

PREPARAR l:AS SIGUIENTES SO..\JCIOltES POR SEPARADO CON AGUA DESTILADA Y ESTER! 

LIZAR POR FIL'TRACIÓN: 

511.0CIÓN B SU.FATO FERROSO 7 ffíl· ..... " ... 10% 
511.0CIÓN ( l'\:TABISll.FITO llE SODIO.,,,,,,,,, 10% 
511.UCIÓN D PIRUVATO llE SODIO ............... 10% 
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ADICIONAR ASÉPTJCAMENTE l 11..., DE SOLUCIÓN B A 111..., DE SOLUCIÓN C. l'EZ--

CLAR BIEN V ADICIONARSE A l 11..., DE S<l.UCIÓN D. Tooo SE MEZCLA BIEN Y EllTOf¡-

CES SE ADICIONA LENTAMENTE AL MEDIO DE BAsE A. Se AJUSTA EL PH A 7.3. Se -

DISTRIBUYE EL MEDIO EN TUBOS DE 13 X 100 CON TAPÓN DE ROSCA, 3 11.., A CADA TU-

BO, SE PREPARA EL MEDIO CADA 2 SEMANAS, 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DNAsA <10 MG.IVIAL) CDNAsA DE PÁNCREAS DE BOVl 

NO. GRADO 11 CAT. lb. lCJll 159) <EC 3.1.21.l) BoEHRINGER MANNHEIM. GERMANY, 

PREPARAR LA SOLUCIÓN DNASA PBS 0.1% EN LA SIGUIENTE FORMA: 

AsÉPTICAMENTE AÑADIR 10 f>l., DE SOLUCIÓN DE PBS AL FRASCO VIAL QUE CONTlf 

NE DNASA (10 MG. ), SUSPENDER V DISOLVERLA COMPLETAMENTE, POSTERIORMENTE ALl-

CUOTAR E~ TUBOS DE VIDRIO l "'-· e/u y CONGELAR. 

~UCIÓN DE TRABAJO: 

JA::sCONGELAR UNO DE LOS TUBOS Y AfW>IRLE 4 "'-• DE SOLUCIÓN DE PBS ALICUO-

TAR EN TUBOS DE VIDRIO UNA CANTIDAD DE 0.5 11... .. LOS TUBOS QUE NO SE UTILICEN -

DEBERÁN GUARDARSE EN CONGELAC 1 ÓN , 
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