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mero de defunciones infantiles son debidas a afecciones del tubo digestivo. 
afecciones están originadas, principalmente, por dos clases de gérmenes, cuando SOD 

de naturaleza infecciosa: salmonelas y shigellas. Para sustentar este criterio nos ba
samos en los ya citados trabajos de Hormaeche y en Otros efectuados por Neter en 
1942 (32), Weil en 1943 (33), etc. 

Según Hormaeche, Banaba y Carrau, en 1940 (34), hasta un 20.25 % de los ca
sos de diarrea infantil presentaban, en su estudio bacteriológico, salmonelas. Unido 
este dato al de la mortalidad infantil por "diarreas", nos hace deducir un número de 
defunciones de niños ocasionadas por este género, de bastante importancia. 

Si bien es cierto que Hxlos los trabajos citados tienden a aclarar el papel patógeno 
de las salmonelas de origen animal sobre el hombre (en especial sobre niños pequeños) 
rambién es cierto que casi no se conocen datos sobre la epidemiología de estos gér
menes. Por similitud con otros de grupo ya bien conocidos (bacilos tífico y parad
ficos ) , principalmente se supone que son las vías hídrica y alimenticia las interme
diarias de la infección. Pero en realidad, pocos trabajos para comprobar lo anterior, se 
hallan en la literatura extranjera. Entre éstos tenemos los de Hormaeche en 1939 (S); 
lembke en 1941 (35): Burnstein y chwarz en 1942 (18). En la literatura nacional 
no hay ninguna comunicación a este respecto. 

Lo anterior sugirió la necesidad de explorar este campo para dar al higienista y 
médico mexicanos datos concreros sobre la vía de contagio salmonelósico. 

ESLC corto trabajo sólo aborda pequeña parte del problema, concretándose al 
e tudio del factor ba e de la alimentación infantil: la leche. Es ésta, por su consri
tución y manejo, un Hcil vehículo de infecciones de esce cipo (36), lo que confirman 
ademll , gran nllmero de investigaciones realizadas en este sentido, como son las de 
\X' ilson en 193 '" ( ..., 7 ) quien registró en Inglaterra entre los años de 1912-31, 37 
brotes de tifoide,ls, p. tatifoiJeas y gastroenteritis originados por la ingestión de leche 
que causaron 5,002 defunciones; Armstrong y Parra n en 1927 (38), en los Escados 
U nidos, registraron entre otras cau as, tí92 brotes epidémicos extendidos por la leche, 
de tifoidea, paratifoide,ls y diarreas, con una mortalidad aproximada de 15,400 defun
ciones. De esos brotes corresponde la mayor incidencia a la E. typhi, con 479 brotes, 
la siguen lo B. paratíficos con 7 brotes y por último, las diarreas con 6 brotes. Hass
ler y \X' illiam. en 19" 6 (9), no sólo registraron los brotes epidémicos, sino que 
hicieron un estudio del origen de la contaminación de la leche, llegando en la mayoría 
de los caso a la conc!usi{m de que, trabajadores en contacto con la leche, siendo 

ortadores sanos, hicieran la contamina.ción. 
Aun sólo tr:lr:índose de la leche, la amplitud del problema, impidió abarcarlo 

en toda su extensión, e decir, hacer un estudio completo, estadístico y repetido. de la 
pre 'encia }' origen de salmonelas en la leche. Se logró solamente hacer una explora
ción del grado de contaminación de dicho producto alimenticio que se consume en la 

iudad de México, e decir, rener un dato indicador del valor de la leche como ve
hículo de salmonelas. 

Se qui 'o, además, que este trabajo sirviese como ilustración de los métodos mo
dernos que se sieguen en el aisLlmiento e identificación serológica de este género: puesto 
qu on de utilidad por no ser muy conocidos habiéndose usado sólo en centros es
p~ ializados hast. la fecha . 
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P RTE EGU D. 

J. 1 TERIA L DE E~T DIO 

n i rió é te en mue tr, de LE HE d uno cinco c.e. ,pro-
madamente que e tomar n de c l. 1 e escogió le he "cereifi-

.. y que por u esr do, ori en y n erva i ' n e 1 m: e nt,1minad.. TO quiere 
ir que la le he pa 'reuriz da no pueda contener ~ ,lmonel, . la cont, minación 

ede r p -r rior a 1 p. t uriz. ción y, de he ho 'p rimem lmente se h. om-
pr bado que exi e in que n men re L pr habilid de de u impureza. Para 
f ruar {" te mu rreo e u ' 1 divi i n ofi ial d 19 d dem, a ione , y con la 
'ud de re i ro e peciale pr reí nado p r la ~ e ión Té !lic. de Higiene Ve-

erin ria de la Dirección de lubrid, d en el D. F. ( O , e m, r Ó obr pi lOO 1, ubi-
i ' n de 1 e.'pendio. E c e e cogier 11 ,1 zar y n número ufi iente para 

cubrir en la f rma m: omplet p ible (( da 1 upcrficie de 1 iud. d . ",e procuró 
que expen j fue en ba recido por difereme tabl para obtener mue ua 
de tal fuente' produ tor ), cO', que en mucho no e logró ya que hay 
zona de I ciud. d que n ab, stecidas r un ' 1 ran h o smblo . 

.... i bien e t, form, de d terminar lo pumo de mu treo e ,ubitraria, e - 1.1 única 
que e h 11<1 que ubrier. t d 1. duda y 10- e rabIo pr du cm ,ya que la ubi ación 
de lo xp ndio y u fuente de ,provi ion mientt n c m letamente irregulare y 
un vari ble. D termin, do lo~ puntO de mue tre i temáticamente , e fué reco-

giendo mue<;tr de e a uno de ello ha t a orarIo . E to fu ron en nllmero de 56 
expendí (una cu re, p rre del númer tOtal de e.'1 endio ,que egún Ll reL ción 
C't d, e de 2 -5 . E re número e ruvo terminad) p r el número de expendio de 
la iud d y p r 1 ext n ión de e ~te rmbaj . 1 56 ~ , n t do previ. menee, s lo 
e {Ornar n mue tr en 520 (\' . arL R ulr, do ) , en virru de que ., expendio 

h bían eambi, do de domi ilio e habían cerrad : y om el muestrear de orr punto 
bubie e requerido reh cer tOd la di rribnci6n de mue tras, e opc<> ya que tI locali
za i n er re ul r en 1. iud. d. p r uprimirh) de la in\' ugaci()n. 

L mue ua i mpre e tomó e una b tella cerrad., scogida al 1.: r enere 1, 
e ·i rencia del ex endio \' e embr' dire t, menee de 1. botella ,11 rubo Cl n medio e 
K uf mann que e u ó "en la iembra inici 1 véan e Méto o de TrahJ.jo). Ante 
de feuuar 1 iembr" la botella cerr. da _e invertía y agit, b. hasr. la homogeneiz. <..:ión 
de la capa ra, sembr: ndose entonce, n le con I 1 n anm, da.< 5 .c., pro. '¡ma
dam me e i ncorp r, ndo por agi tación. Por re 1.1 general, n( tr, nscurrieron m ' de 
12 hor y u incubo ción , .37 0 

• que se prolon ó h. ca 5 Jí . Esta mu str se 
nwneraron progre i\'amente llc\anJo un re 'i tro de la fe ha de u iembr, u nú
mero de orden, u Ofl ten establo y expendio y lo re ultad s obtenido con el1. 
en las operacione iguienre. 
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I ve de hipo ulfiw de sodio ( a. 20 ), con 500 gramo de hiposulfito par UD 

litr .de gua. Añ dir 20. c.c. de olu ión yodo-yodurada (Xodo: 20 gr., yoduro de 
pot 10 25 gr., agu de nlad c.b.p. 100 c.c.). Operar aséptlcamente pues el medio 
no debe er calentado. 

b) Medio "K": 

P ca obtenerlo, 100 .c. del tetrationatO original, añadir 10 c.c. de solución uo
~a de verde brillante al 1 ru: y 50 .. de bilis de buey rerHizada. Repartirl en tubos 
e t~rile a r, zón de 10 .e. por rub , ,girando continuamente par evitar la edimen
t. I n d 1 cret.l. ontrolar 1 e terilidad incubando lo rubos en la e tufa a 37 ° 
durante v rio día . ' 

"Agar de Kri t n en Le ter y ]ürgens, modificado por Hormaeche y urr 
(46, 44). 

P. ra un lirro de medio : 10 gr. de peptona 
l.iebj , 5 gr. de cloruro de odio, 15 gr. de lacto 
25 gr. de agar y • gua de tiI. d" c.b.p . 1000 c.C. 

Riedel, 5 gr. de extracto de ene 
O c.c. de solución de rojo de fen 1; 

Fundir al U( l. ve ; llevar, un pH de 7-7.2 y al medio fundido, ante de re
p, rrirl) en pI. cas, agregar 1.5 .c. por litro de olución acuo a de verde brillante de 
H h r al 0.5 qt. La fórmula de la solución de rojo de fenol e : 1 gr. de rojo de fen 1, 
40 c.c. de NaOH N i lo Y 00 c.e. de agua destilada 

En lugar de Peprona Riedel, Hormae he y urraco u aron Peptona "Bact " y 
verde brille nte de "H. cleco", con buenos resulcado. Ademá reducen la propor ión 
d 1. CtO a ,1 l ,'b y añaden acaro, en la misma c ntidad lo que les permite reconocer 
en 1 pI. a alguna cepa de (oli que fermentan la sacarosa, pero no la lacto a, en 
24 hor s. 

' n el medio de enriquecimiento de Kauffmann e desarrollan, no sólo almone-
1 s, . ino algunas otra pe ie como son: proteo algunos coliformes, bacilo piociá
ni o, lk,lígene, etc.; por lo ranto es necesario usar para el aislamiento un medio 
que inhib, a e r. bactcri, . E ro expli a el u o que Kauffmann hace del medio de 
Kristen n (4() , u o que Hormaeche califica de "excelente" después de 4 año de uso 
on t, nte (42). En e te medio, h, bitualmente no se de arrollan los proteos o si 1 

ha en u re imiento es muy pobre; todos los coco y numerosas colonias de colifor
me s n también inhibido, pero en cambio el bacilo piociánico se desarrolla fácil
m nte con la de vent ja de que u coloni s son de morfología parecida a la de las 
almonelas dando también coloración roja. Exi ten pequeña diferencias morfológicas 

1 piociánico da oloni más plana, de borde desgarrado y brillo metálico), pero 
e t diferenci, n on uficientes para la eliminaci6n de estas colonias. Para evitar 
e t dificult. d e ope por u ar par, la siembra de aislamiento además del Kristensen, 
una placa del el ' ico medio de ndo 7) que por no tener inhibidores no permite 
delatar proteo, pioci ' nico y OtCO gérmene, que en el Kristensen son difíciles de 
d cubrir. 

Las pI" e incubar n a 37 0 C. durante 24 horas al cabo de las cuales se 
ai I ron 1 colonia m: tí pica , no fermentadoras de la lacro a (pequeñas, circulares, 
b rde netO blancas y brillantes). De estos desarrollos de aislamiento, sistemática
mente e hicieron reai I miemos obre medio de Endo ya que de no hacerlo así 
ocurr menudo que aunque las colonia de salmonelas estén aisladas y aparememente 
puras, lo cultivo obtenidl de ella e rán contaminados pues algunas especie prin
cipalmente prOteo , aunque inhibid e mamienen vivas y desarrollan en los cul
ti o ub iguiente 2 Alguna ocasiones hubo necesidad de hacer varios reaisla
mientos ames de e tar seguro de 1 pureza de la cepa. 
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uero "mezcla" probó ser muy útil (15), pues ahorra grandes cantidades de suelQl 
(ip puros cuya preparación es larga y laboriosa, al evitar aglutinar con ellos cepas 
que s!n er salmon~!as poseen morfol~gí.1. ~~ colonias y propiedades bioquímicas q 

pr 'sean a confuslon como on los dlsentenco , algunos cohformes, etc. 
La aglutinación fué rápida (tipo Huddleson); se hizo en lámina y aunque haya 

ido muy ligera dicha cepa pasó al estudio serológico que a continuación explicamos. 

B.-IDENTIFI.ACIO SEROLOGICA DE LOS CULTIVO DE ALMO ELAS. 

Poco después del aislamiento de la almonela suipestifer, por Salmon y mitb 
en 18 S ( 49). los bacilo pararíficos fueron encontrados por numerosos investiga
dore en una gran variedad de padecimientos de animales y en las fiebres entéric y 
f!.. tro-entéricas del hombre. El aislamiento de organismos similares de fuentes tan 
dlver as, llevó inevitablemente a la confusión. mith y Stewart en 1897 (SO) esta
ble ieron que los bacilos "pertenecen a un grupo o especie en virtud de la identidad 

e su morfología y sus caracteres biológicos". Esta definición resume todos los co
no imientos que sobre almonelas y sus relaciones entre sí, se tenían hasta antes de 
\'Vhite en 1926 (51), quien reconoció la importancia de considerar las variaciones 
ba terianas en relación con el análisis antigénico de las salmonelas. El primer trabajo 
d' \V'hitc fué confirmado y ampliado por Kauffmann en 1941 (46), dándonos una 
b e rápida y exacta para identificación de cultivos de salmonelas. 

Es difí il dar una definición del género salmonela. La definición clásica incluye 
a . quellos organismos que fermentan la glucosa (usualmente con producción de gases), 
que no fermentan la lacrosa o la sacarosa, y que no producen indol o licúan la gela.
tin,l. Esto e suficientemente amplio para incluir a todas las salmonelas, prácticamente. 
Algunos cultivo, sin embargo. no esrán de acuerdo con esta definición, y no obstante 
esto, sus orígenes, us propiedades patógenas y sus atributos antigénicos los hacen 
v 'rdaderas salmonelas. 

Probablemente la mejor definición del género es la propuesta por el Subcomité 
de~.llmonelosis de la Asociación Internacional de Microbiologistas, en 1940 (52), 
la cu.l corrige la definición de White (53) como sigue: "Un gran género relacionado 
erológicamente; bacilos Gram-negativos. no esporulados, de 0.4 a 0.6 micras de 

ancho por una a tres de largo (dimensiones usuales), pero formando ocasionalmente 
filamento ' corros en cultivos viejos; mostrando, con algunas excepciones, una fase nor
m.l móvil y peritrica; tomando como tipo al bacilo tífico en lo que respecta a coloración 
, morfología. o fermentan la acuosa ni coagulan la leche y raramente fermentan 

la lactos,l, licúan la gelatina o dan indol; regularmente atacan la glucosa con pro
du ción de ga es. pero pueden faltar éstos. Todas las especies conocidas son patógenas 
al hombre, a lo animale o a ambos·'. 

Mienrras que esta definición permite la inclusión en el género de formas que 
fermentan la laCtosa, licúan la gelatina y dan indol, se debe recordar que dichas 
forma son extremadamente raras y que cualquier cultivo que fermente la lactosa la 
acaros .. forme indol o lidie la gelatina. debe excluirse del género hasta que el aná

Ji is antigénico pruebe que es salmoncIa. En el examen de aproximadamenre cuatro 
mil saJm ncIa -. EdwarJs y Bruner en 1942 (54). no hallaron una sola cepa con esas 
prOl iedad s: de lo • nrerior se desprende que son muy raras. in embargo. la . dar-
. - abam 1.1 ~ o ahnrtlls bo\'i , v b schleissheim licúan la gelatina. Algunas cepas de 
almo:lela (;'.l°cbollrne dan ind~l. K:l.Uffmann en 1937 (55) descubrió una variante 

de 1. S . . n:1tum que fermenta la laCtosa. 

In 
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ÓBico de I culti os de almonelas es absolutamente indi pen
tígen O Y H Y la acciqn de su correspondientes aglutinin . 

Variación -R 

n 1921 (57) notó primeramente que cierto cultivos bacterianos 
oli- ffica II an a cabo cambio en la morfología de u colo
bi qu afectan el desarrollo en caldo y con alteraciones en 

sus:J)etllSion salinas. tos ambio fueron vi tos como un pro-
nerati o y llamaron "rugosidad" ya que 1 coloni de 1 razas cambiadas 

ro y bord irregulare. a condición original de los culti o 
• • ( ). y 1 cultivos cambiados estado rugo o "R" ( rou~ ) . 
tienen tendenci a formar un crecimiento granular en caldo y I sus-

-.t,a&IWI p con los cultivos R son mucho menos estables que aquellas 
pn~radas reconoció que las propiedades serológicas de los antígenos 

son 1 mi mas que aquellas de lo cultivos lisos de lo que 

( 58 ) encontró que los cultivos R tienen tendencia a dar 
ta relación fué e pre da por huetze "como el co mopa-

ariantes rugos ". reconocerse que el cambio de 
gradual y que exi ten etapa diferente de rugo idad 

neralmente, la formación de colonias cambiadas la e tabilidad en 
serológicas cambiadas van mano a mano muchos cultivo 

que n bi n rugos en apariencia pero que son e tables en 
yor de complejo antiBénico O. Lo antígenos O de 



cultivos que tienen una tendencia marcada a un creClmlento granular en caldo, 
muy raras veces reconocibles aun a través de algún cambio. Por el contrario, los ID

tÍgenos de otros cultivos, los cuales producen colonias que parecen no ser anormales 
y que no tienen tendencias al crecimiento granular en caldo, pueden cambiarse tanto 
que resulta imposible su identificación. Por consiguiente, la morfología de colonias 
no es siempre un indicador exacto de la composición antigénica. Pampana ( S9), 
halló que la tripaflavina en dilución al 1 por SOO en solución salina normal, puede 
usarse para indicar la "rugosidad" de las colonias de salmonela. Una gota de suspensión 
espesa de bacilos en suero fisiológico se mezcla con una gota de tripaflavina en una 
placa y se hace rotar. Los cultivos rugosos se aglutinan muy rápidamente por el co
lor.lntc· los cultivos lisos no se afectan. En la experiencia de Edwards y Bruner (S4), 
la prueba de la tripaflavina si,gue m.ls exactamente el comportamiento serológico de 
]O~ antígenos y R, que como lo hacen cualesquiera otros de los indicadores de ru
gosidad; sin embargo, ya Kauffmann en 1941 (46), había asentado que los mérodos 
serológicos son los más exactos. Es obvio decir que sólo las razas lisas deben usarse 
para preparar sueros O, ya que los sueros derivados de los bacilos rugosos tendrán 
tendencia a aglutinar todos los cultivos sin importarles su identidad. Antígenos satis
factorios para pruebas de aglutinación pueden ser preparados, a veces, de bacilos ru
gosos siguiendo el método de White (51), quien suspendió cultivos de bacilos en 
alcohol absoluto, los calentó a 60° C. durante una hora, sedimentó los bacilos por 
centrifugación y los resuspendió en suero fisiológico. En esta forma pueden obtenerse 
a veces soluciones estables para pruebas de aglutinación, cuando las soluciones salinas 
normale con los bacilos, muestran aglutinación. Suspensiones tratadas en esta forma 
reaccionan en grado mayor o menor con sueros preparados con razas lisas; así, los 
antígenos O Je la cepa rugosa son posibles de identificación. En otros casos los an
tÍgenos así preparados reaccionan sólo con sueros derivados de las razas rugosas, siendo 
en este caso imposible la identificación de los antígenos O de dichos cultivos. 

Variación V-W 

Hace mucho se notó que cultivos recientemente aislados de bacilos tíficos parecen 
er inagllltinables con sueros O. La razón de esro fué desconocida hasta que Félix y 

Pitt, en 19)4 (60), demostraron que los cultivos O inaglutinables tenían un antí
geno especial que ellos llamaron antígeno de la virulencia o antígeno "Vi". Encontra
ron que los cultivos que poseían este antígeno eran más virulentos para el ratón que 
los que car cían de él; además, los rarones no eran protegidos contra cultivo Vi por 
vaCUnaci(ln con cepas O. in embargo, la vacunación con cepas Vi, daba una alta 
resistencia para los bacilos Vi. Este antígeno, similar al antígeno H, era inactivado 
por el calor r por lo {¡ciJos. No obstallte, en las investigaciones de ~eluffo en 1941 
( 61 ), resultó inactivado por el alcohol absoluto. Felix y Pitr, tambIén hallaron que 
cultivos mantenidos en la manera usual, rápidamente perdían el antÍgeno Vi y se 
volvían a la forma O aglurinable. Craigie y Brandom (62) y Giovanardi (63), nota
ron que las colonias que contenían antígeno Vi diferían ligeramente de morfología de 
aquellas en que faltaba. Las colonias Vi eran ligeramente más opacas y por la luz 
r flej. da representaban el aspecto de vidrio esmerilado; Kauffmann en 1935 (64) 
llamó a aquellas colonias que contenían antígeno Vi, colonias V y a aquellas que no 
lo tenían contenían colonias W. Las colonias V son aglutinadas por el suero Vi puro pero 
no por el suero O puro, mientras que las colonias W son aglutinadas. por el suero O 
r ero también por el suero Vi puro. También halló que en pases suceSIVOS, cada forma 
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Lo organismo que eran aglutinado 10 por el uero homólogo, se lla.marc.a 
"f e e pecífiea", mientra que la eoloni, s que fueran aglutinadas por ambos sue 
homólogo }' heter 1 g" rab, n en "fa e ¡ne pecífiea". Las colonia de las dos f 
el, n idénti as en apariencia y ar ctere tí leo y diferían solamente en su compon • 
micnt ecológico. Como ilu tr,l i n del comporramiento serológico de las fases especí. 
fic, y no e pe ífi a, on ueco de tip homólogo y heterólog s, se da la tabla si. 
'uiclHe tomad, de l~dward y Beuncr 5 

T .\BL\. ) 

\ n L ( 'TI • \( I () 1) Jo: 1 \.'1 '.: I'.~ P EC 11 ] e.\ \' .. ' () J'.:-' PI~( TFJ CA <.' •• .' ('J~~HO. 
I1():\J( LOG():-, y In.1 FHO),OUO:-, 

(1 nIl DI<. DJLI ('In 

'1 1 n I ~ .' r) 

• '. pnrat:plti B, I'a. (' t' P 

• '. jl!ll'afYI hi B. 1·[\ «' 110 P P 

· '. tn hilllUl'llllll , Fa t' (''''P 

• ' . typllilllUJ'itllll, l' lI . 1' 110 t' p . 

Q 1 1. , b PIll-. F. ~I U A(d,l TI 

10,000 

10,000 

IJlI'J\O dI' 100 

IlWJI df' 100 

5,000 

10000 

10,000 

Lo lleco u ado en e t, rea <.:iones fueron preparados de cultivo tOtal de b:t. 
cilo in ele ci6n. Por on iguicf1( , contení, n a 'lminina para la clo fase del cul. 
tivo del ual dcrivab. n, Po~teriorrnentc fué cierno trado que las fase e pecífic tenían 
Haz de <.:omponente no e pecífi o y vic~vcr a. ueros preparados de fase especí
fic. aglutinab. n lo tipo homólogo n ah, diluci6n, pero tenían tÍtulos muy baj 
para los tipos heterólogo. ueco derivado de fa es no específie, aglutinaban a 
ambo tipos, horn61ugo )' heter )10 '0 .Ira dilución. 

Cuando ~e tudiaron ma 'or m'¡mero de tipos se hizo • parente que las fase 
e p ífica de An Irewe no {>Io eran e pecífica.s para un tipo, sino que podían erar 
en Otros (ip >s bajo 1. mi ma cara terísti, y en combinación con diferentes antí
geno 0, o difer me ,ntígenl no espe ífico", Por e ca razón el ubcomité de al
moneJo i en 19 O (52 , ub cicuyó 1 de ignación de fase e pecífica y no e pedficA 
p r fase 1 y ÚL'it: 2 re pectivamente. E te c mbio aclaró algo la confusión exi teme. 
aumem,da aún porqlle K,lIffm.nn y lit lIi en 1930 (69) descubrieron otra forma 
le 1. v, riaci6n d f, e . 1, ell. I ll, maron v, riación de fase alfa-beta. E¡¡ e vari ción 

no era una f >rm difer !lre de la v. ri. i<Sn de Andrewes, excepto que los anrígenos 
encomrados en I. fa e 2 no c. tabJ.n rel. cionados a lo antígenos no específicos de 
Andrewes, sino que form.lb:ln un grupo agluciname peculiar. Edwards )' Bruner en 
19 8 (70 , de cribi ron un, variación de f. se en la cual lo amígeno de ambas 
f. on • 'luello que generalmente e hallan en 1, fase 1 de un cierro número de 
tipos de ,Imonda. 

En el an ' li is nngenlc los antígeno pCIIlLipllc llevan símbolo y el mismo 
antígeno es siempre designado con el mi mo "ímb lo aunque aparezca en varias sal
monda difereme. o e h, trar, do de cleline, r los antÍgenos completos de los tipos, 
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• ucro lIúm ro 

TABL.\ 3 

gJutllllllll 

l,lf'4 '11 '. 
1\', \ ,. '11 

I \',XXVII,,,' 11. 
VI,\'11 

V" \'111 
'X,XII 

III,X,,,'X"I 
111, '\' 

1,111,.' L' 
XI 

XIII,.'XII 
1.'III,X.'1I1 
\ 1,. '1\', X X 1 V 

(1 J, \'1,_ '1 V,XXV 
X\'l 
X\'l I 

:.'\\'111 
(\ IIO,XX 

• ' •• 1.,./ X \' 1 
,'XVII' 
• 'XIX 
XXX 

\. I 

'UJtl\'OS W dos 'n J pr 1,IU81'IÓll 

par 1t 'phi 
t 'pbi-murium 
chelei lH'irn 

oranil'uhurg 
Ilewport 

... '. galli narUIIl 

.... :lualulIl 
~. 11 \\ ington 

'Ilft,'nlwrg 
aherdl' '11 

pOI)II/\ 

worthillgt 11 

'urrau 
:-:. olldl'r. 'tepoort 
:-:. gaminur/\ 
:4. kirkee 

millJH' ola 
t .. l-uviv 
1 nlll'rup f( rllla W 
urhalla 
ballerup furma V 

en u examen. de lo Hntígello O de todos los ripos de salmonela conocidos hasra 
1914, e pu den identificar. Lo' lIeros que e usaron en el presente trabajo fueron 
prop )rcionado!> por el Pn f. Kauffmann del Centro Internacional de almonelas de 

openhague al ~entr fexicano de almonelosis; únicamente como dato ilusrrativo 
damos la técnica l,u.l 1. prepar. ción de lo mismos. Para preparar dichos uer 
~uffrnann 'igui) l. s réu1Íc. de Bruce-Whirc (51), los cuales para preparar sue

ro que conreng. n ól0 aglucinin. s para los antígenos somáticos, nece iran inactivar 
1 antígeno fla 'elare . E.stO se lleva a cabo por calentamiento del cultivo en caldo 
en un baño de agua hirviente, por do horas. Despué que los cultivos en cald son 
c, lenrado~ e pn: ervan con O. % de form< 1. e aplica a los conejos cuatro inyecciones 
intraveno a de lo b. ilo hervidos con intervalos de cuarro días. Las cantidades dadas 
u ,lUlmenre on eJe 0.5, 1, 2 Y C.c. Cuatro inyecciones, por regla general, d n un 
uen e< n buen rímlo; per ~i en L angría de prueba el tÍrulo es bajo se puede 

aplicar una quinr. inye ci6n de'" .c. Los conejos se sangran al 59 Ó 69 día después 
de l. última inyccción ' los suero e preservan añadiéndoles igual volumen de glicerina. 

Preparación del suero Vi 

P. ra pr parar esre ueco ~e nece ire;. un cultivo que esté en forma V. Cualquier 
bacilo qu onteng.l antígeno Vi puede usarse para la preparación de este suero. Para 
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i ) ante de 1 inye ión intraveno a. Lo conejo resisten perfectamente las inyec 
¡one y pueden admini tdr ele~ grande cantidades. 

U o de IOJ tlorOJ 'O".-Lo suero O e usaron en aglutinación en lámina 
r. Id~ll[ifi ar lo antígenos [ermoe r ble de los cultivo problema. Lo antígenos para 

t s pruebo se prepararon implemente del cultivo de una gelosa inclinada emulsio
n, d en 1.5 C.c. de suer fi iológico a f( rmar una emulsión homogénea y densa. Otro 
m 'rodo el de \X'hite (') 1) en el eu.1 el de arrollo de un tubo e u pende en 1 C.C 

de akohol ,lbsolutl> r (' aliellta.l ()OO C. por una hora. Lo gérmene se edimentan 
por entrifugacit'>n I ~dcohol e d l. nta y lo ba ilo se re uspenden en 0.5 c.c. de 

lu iún .lin. fi iol6gi •. Es[C método e particularmente útil en el examen de cul
ti" que >n lig ramente rugo . Edwards y Bruner (54), han u do e te método 
.1t1 f. t ri mente p. ca ti examen rurinariu de almonelas. Es de advertir que los 

org,lni mo tr,uado p)r el • I hol e tOrnan 19< má re i tentes a la aglutina ión 
en lamilu )' los uen deb n u ar en dilucione menore a las usuales. i 10 gérme
neo ( u pendcn n II ro fl iológi o 'in trate rlo por el alcohol, no debe u ar e uero 
fi i lógl(o fenolad,), porc¡u, el fCllol inhibc 1. aglutin. ión omárica en pre en in de 
lntígen) fI. gel. re . 

Lo ueIO glil rinado <lilu 'en on suero fi iológico; la dilución gener lmente 
u ada dep n e del cÍtulo indivldu.l de . del uer. C. da uero debe er titulado con su 
anrÍg 'no homólogo ' u. do en la Ijlu i,'m m.l . Ir. a la que dé una aglutin ción 
fu rre en l.ímin entrc 'undos y un minuc(. i Jo uero e u an a diluciones 
m nore 1. re.l jone de. glutina i()n ruz. da pued n confundir lo re ulr.ldo. n 
la prueb.l 1 antígen p ne al. j n l. 1: min., en gota pequeña, má o menos 
0.01 .. ; una gm.t de igual \()JumeIl p ne (br el. mígeno, de cada uero diluído 

mez l 11 lor rocal ión de 1 lamin, h. ta hl cr • parcme la aglutinación. E ta 
lIev() a 11 o n un o mIl le 1, llero que contengan ag1utininas para los 

¿ mig no 0111. tI o <jll tiene el organi mI) que e examIna. 

Una ,¡glunna ¡ón cru:r.. da muy marca 1 se pIe enta entre tipo que contengan 
antíg no O rela ion. lo ; p( r cjcm} lo, un b. ilo que tiene lo antÍgeno IV, V, XII, 

1'.1 ,~Illtin. lu n ól por el u ro derivado de un organismo con antígenos somá-
tI ldémi o sino también por un uero que OJuenga aglutininas para 10 antígenos 
1 " /"VII, .. '11, J or ejemplo, y. que Jo ,mígcno IV y XII son comune a lo dos 
ti po . Por e ta razón e 11e e . rll) re urrir • I u o de. ueIOS ah orbidos p ra determi
nJr 1l.1J1 lo un cul(i\'~ Je cono iJo contiene ienos antígenos presentes en otros tipos. 

1!1 antígeno 1 ara l ab or ión de aglu(ininas e obtiene sembrando abundante
mente una p]ac de .lg.lr on Ull. - 0.3 de C.L de cultivo en caldo de 2 horas. Las 

e in liban durante 2 hora · y el cultivo resultante se recoge con suero fisioló
gi o, en c. nei!ud uf! iente 1 • r.l que el volumen de la suspen ión bacteriana sea de más 
o meno 1 C.C. P r 1'1. '. E (.1 suspensión se añade Je suero aglutinante en cantidad 
uÍlcienre para retir. I t( • las aglurinina con la cepa absorbente. Para hacer una 

• b orclón "única", la mez 1. uero-amígeno e pone en baño maría a 50 : por 
Jo hora r l b, il ab )rbemes e remueven por centrifugaci6n. i las aglutlninas 
por ab rber e tJn en gr nde. c, miJo des e má fá il removerlas en dos paso . Cuando 
un uer) e lb orhe n d J .lrre doble ab oIción) la cantidad de suero se añade a un 
medi 1. su pen ión (h orbcme; la mezcla e incuba a 50 0 C. durante una hora y los 



centrifugan. El uero brenadante diluído se retir,l y se mezeJ.l con 1 orro 
e 1.1 u pensión ab orbenre; e incubé' nueV,lmemc a SO . dur.uHe UIl.l hora 

emrifug.l. ·1 uero ab orbido 'e comer el .lñadiéndole un poco de cloroformo. 
obvio decir que en la técnica anterior, 1.1 diluciones gue resultan en el suero 

n ol.lmeme aproximadas, ya gue es imposible calcular el volumen ocupado por los 
11 uspendido y por con iguiente, l1.lcer diluciones xa ca . 

Adema. como el an:íli j' ,lmig ' nico e' cualit,tivo y no CUJntit,ltlVO la l11exa
[ rud de las diluciones on de po a imp rtancia. 

Determinación de ¡dctores J01Jltíl;co r lÍnicoJ. 

Lo' métod para determinar lo ' anrígenos O, únicos, que tienen significad de 
dlagn()stico, se llevan .l cabo con uero puro de un sólo factor aglutinante. La pre
p ración de e to suero e basa en 1.1 lb orcion de aglutinina ' por el método c1.1 ico 
de a tellani y u de 'cripc¡ón e ,en lnresi, la dad anteriormente. omo ejemplo, 
unicamenre (ümo la preparación de dos de esto suero. 

uero fa tor V. Un uero IV, V, XII C' ab orbido por , typhimurium varo 
openhague (IV, XII). La ab or ión es úni a con 5 1 lacas por c.e. de ucr. 

uero factor Vi. Ya que el antígeno Vi e in,lctivado por el calentamiento en 
suspenslOn acuo a, e impOSible preparar un suero Vi fuene sin aglutinin.ls H, a 
meno que se di ponga de un b:lCilo con V 1 Y que sea total y p rmanenremenre in
móvil. Careciendo de este cultivo, e recurre la forma V de la . ballerup para pre
parar el suero Vi. Este suero no sól contiene aglutininas Vi ino cambien aglurininas 
H (Zll) Y aglutinina O (XXIX), correspondientes a la . ballerup. De aquí, puede 
prepararse un suero Vi puro, ab orbi ndo con la forma W de la mI ma salmonela. 

En lo posible, sólo ocasionalmente e preparan y u an uero con un ólo factor. 
u u o rutinario no e necesario, por una ob ervllóón cuidado a de la reacciones dcldas 

por una cepa con lo sueros de la tabla IIL sus antígenos som.lticos e conocen ya. 
Los sueros abs rbidos para antígeno V. X, XIV, XV y XXVII son los que más fre
cuentemente e usan siguiéndole aquellos pafJ. los factores XX, XXII, XXIII, XXIV 
Y XV. También e necesitan otro, pero lo gérmene que los contienen se encuentran 
muy rara vez. Ya que tOdos lo bacilos que contengan antígeno IV reaCCIOnarán con 
los suero IV, V, XII Y IV, XXIII, XII, no hay ninguna ventaja en u ar ambos sueros 
en un examen preliminar de: los factOre O. El u o del suero IV, V, XII es mas reco
mendable que el orro citado. En la. misma 'ltuación e tan los ueros XIII, XXIII y 1, 
XIII, XXIII: y los VI, ¿ IV, x..,,'XIV y 1, VI, XIV, XXV netO casos el uso de los 
ueros XIII, XXII y VI, XIV, XXIV, respectivamente, e de recomendarse, porque u 

uso elimina de las renCClones los cruzami nto debidos al antlgeno 1, pre ente en 
todas las saJmonelas. 

Ocurren a veces, reaccione anómalas entre ciertos ueros y antígeno. Estas reac
cione son debidas, en parte, a una incipienre rugosidad en el cultivo usado par<l 
preparar el suero, pero también son debidas a relaciones antigénicas que no se conocen 
y por lo tanto, no e expresan en la tabla. Debe rec rdarse que solo lo antígen 's 
con significadc de diagnóstico se repre entan en el e quema de Kauffmann-White 
(Tabla 5). y gue no se han hecho en .lyos para delinear completamenre los antígeno 
de lo varios tipos. Cierta sobreposición de antígenos omático o urre n combina
ción con un gran número de antígeno (por ej. 1 y XII) Y pu de, oca<;ionalmente) 
causar confusión; cuando exi ta una duda en lo concerniente a lo antígenos omátic s 
de un cultivo es de recomendarse recurrir al uso de uero absorbidos. 
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TAllL 5 

F~(ll'I·.~IA DE DIA(iNO ''1'1('0 DJo.. KAUFFMAN.· WHITE. (1943) 

'1'11'0;-; 

JltfgclI OInáti 08 

n PU .. \ 

. paralyplli A (1 ,I1,XIl a 

(l),IV,(V) b (1,2) 
(I,)lV, V b c,n,x 

(1 ,IV,(V) (i) 1,2,3 
IV,V d 1,2 
IV,\' r J,2,3 

IV, (V) ',h c,n,x 
IV d,",h d,e,n,zu .......... I,IV,V e,h 1,2,3 

IV,V e,h 1,2 
IV e,h 1,5 

IV,V ~XII e,[h) 1,5 
IV e,h 1,7 

(l),IV f,g 
•. e 'l!Il ....... , .. " ... ,", IV g,m 

. I udapest .... " .. ' .. ' I,IV g,t 
.' . (, tdif()rllia , , .. " " .. " IV g,rn,t 
' . bl'andl~ l\hurg ., , , IV J,v f',n,Zu 
~, hi p ·hj 'rg .. ,. , I,IV a e,n, 

, abort lb equi ... IV e,ll,X 
.. . ar chaval-ta , o ........ IV,(V) a 1,7 
,' . ahortu ()VIS ... . . .. , IV e l,ti 
.: . altelldorf , ... ....... IV e 1,7 
'. al>ort U" lluvi . .... (1),1\ ,XXVII h e,n,x 

• '. }¡re<!rl\l')' I,IV,(XXVII) 1, v 1,7 
. ~ch lt,j "lit im , IV,XXVII J b,zu 

.Hl' PO 1 

VI,VII,(Y!) e 1,5 
VI,VII (e) 1,5 
VI, VII (e) 1,6 

. , . ...... VISII (k) 1,5 
VI,VII g,rn,s 

........... \ I,VII m,t 
\ I,VII r 1,2,3 
, [,VII a fI,n,x 
VI,VII el c,n,x 
VI,VII e,h e,n,z., 
VI,\JI l,v c,n,z., 
VI,' 11 Y 1,5 
VI,' 11 Y e,n,x 
,'I,VII y e,n,zu 
"I,VII Z2t 
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rto o o 

.............. 

........ 

D 

............. 
.............. 

· onarimon .... o" o' o ••••• 

tboume .............. 

· london .......... o " o •• o 

· giv .................. . 
· uganda ................ . 
· anatum ............ o ••• 

· mue r .............. . 
· n. borg ................ . 
· vejl ............ o ••••• 

· maleagridis ............ . 
· bangani .............. o 

· zanzibar ............... . 
· amager ................ . 
· lexington .............. . 
• el vreden ........... o • 

GR PO 

LI 

ntfaen 

1, 11,( 11) 

1, 
1, 
1, 
1, 
1, 

1,1 
(1),1 .. 
1,1.. 
1,1.. 
I.. 

(1),1.. 
I 

111, 
111, 
111, 

111 
In 
111 
111 
In 

In 
III 
111 
111 

[111],[. ], 
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11 

2 

( ,h) 1,2,3 

,h 1,5 
d 1,2 
d 1,2,3 

l,v 1,2,3 
r 1,5 

a e,n, 
i ,n, 

ZIO e,n,Zli 
ZC,Z2C 

d 
g,m 
g,p 

g,p,U 
g,q 

g,m,q 
f,g,t 

n 1,5 
a e,n, ? 

,n,ZII 
b 1,2 

e,h ],5 
l,v 1,5 
1,w e,n 
1,v ,n,ZII 
1,lH 1,5 

l,v 1,6 
l,\' 1,7 

l,zu 1,5 
e,h 1,6 
,h 1,5 
,h 1,7 

e,h 1,2,3 
,h 1,w 
d 1,5 
k 1,5 
Y 1,2,3 

ZIO 1,5 
r z. 

,h 1,6 
,b 1,7 

1,v 1,7 
Z11 1,5 



' 1 J P()~ 

: • ('al r:lll . . . . . . .. .. 
1'. olldl'r t l'puort .... . ... . 
1'. florida. . . .. . . .. . .. . 
1'. Ilmdplia.. .. 
,'. UIIIIH'r tiHlla. . . . . . . .. ..1 
So kl'lIt llC'ky .. 
• . alwrde('II, . 
'. rubi la", .. 
'. I rl'toria. 

.. '. ~rlllnpf'll I .. . 

.... pOIlIIll... ........ . ..•. j 
::-;. ¡'orh('(·k. . . . . .. .. . .. , 
... 1I1.¡" i.·. ipi ........... . 
... \\'lI·llIt~t.. ...... . ..... . 
· . ha VlllIll.. . . • . • • . . •• •. 

.. .' wort \¡ i lI~t UII • • •• . .••••• 

::-;. hvittillgfl) ......... . 
~. 'amillara ..... . ... . 
'. I\ll'kpf'.. • ... . 

,'. (' I'rro .. 
.'. milllll' ta .... . 
.'. tel nviv .. . 
, . hullerup 
• . Urha/lll 

L1I1\~ 

/lIt '('n Ollláli('os 

I.II1,XL ' 
I,III,. ' IX 
I,III,. ' IX 

VI,X I \' ,XX 1 V 
[IJ,VI,XIV,X.' V 
[IJ.VI,XIV,.'XV 
LII,VI,XIV,X.'V 

[VIIII 
r \') 11 :,.' X 

XI 
XI 
XI 

XIII,X.'II 
XIII,XXIl 
XIlI,XA ' II 

I,XIII.XXIII 
I,XIII,XXIII 
I,X I II,XXIII 
I,XIII,X .. ' III 

XVI 
XVI 
XVII 
XVIII 

XXI, . ' XVI 
X. ' \ 111 

XXIX ,(VI , 
XXX 

~.,. t 

d 
7.27 

y 
(',[hl 

d 

q"l 
1 

I 

r 
k 

d 
1, 

I,v 
h 
d 

f,1{ 
1, \\ 
h 
ti 
h 

Antígenos H del Género almonela 

·"te. 

F le.!. 

Ze 

1,7 
1 .) 
1,7 
1,7 
1,6 
"6 

1,2,a 
t',ll,X 

1,2 
- 1,2,3 

1,7 
l,ti 
1, 
1,5 

7-
,n,x , 
1,7 
1,2 

(' n, 
f',ll , X¡ 

f',n,X 

Lo antígeno H de las cepas de salmonelas se determinan por el uso de ueros 
n gran cantidad de aglurininas H >' muy pocas O. Los métodos y dilucione em

pleado en el uso de e tos ueros on tales que sólo aparezca la aglutinw:ión flagelar 
en ]a prueba. Por el u o de los sueros anotados en la tabla n 4, en su examen tOO 
]0 ntí renos flagel. res de las cepas de salmonela conocidas pueden ser identiflcados. 

Prep¡lracióll le lor 11 ero s H.-Los antígenos usados en la preparación de ese 
suero un cultivo en caldo de bacilo activamente móvil y diluído con suero fisioló
gico que lleva 0.6 (''' de formol. Es extremadamente importante que sólo cultiv s fran-

mente móvile e II en como, ntígenos. ya que los anrígenos H e encuentran aso
cj, d s a lo flag I y una movilidad activa e el mejor Índice de la presencia de 
fl . geJo. i e de ea u ar una cepa dada para la producción de suero y el cultivo no 
e u icientemente móvil, puede pasarse a través de medios albuminoso. líquidos J 
~i é ro fallara puede recurrirse a sembrarlo en agar semisólido para facilitar la mo-

26 



lidad. El agar semisólido, usado por Edwards y Bruner en 1942, (5 ), es una ligera 
modificación del de Jordan, Caldwell y Reiter (71) Y su fórmula es la siguiente: 10 

de peptona Bacro, 3 gr. de extracro de carne, 80 gr. de gelatina Boleto, 4 gr. de 
Bacro, 5 gr de aCl y 1000 e.e. de agua. Llevar a un pH de 7,2 a 7.4. 
i un cultivo de un bacilo móvil se siembra en este medio, en la superficie del 

tubo y se incuba una noche, los bacilos móviles e extenderán a travé del medio. La 
paree superior del medio se calienta retirándose este agar fundido, dejando sólo el de 
la base. Resiembras hechas del fondo del tubo dan cultivos extremadamente móviles 
con un máximo desarrollo de 1 s antígenos H. Cultivos en caldo hecho, en esta forma 
lrven admirablemente como antígenos para la producción de sueros flagelares. 

Un antígeno en esta forma, puede er u ado en la preparación de un suero H 
para cualquiera de los ti po monoE lCOS de salmonela. Pero no es po ible preparar 
rodos lo sueros H de dignóstico a p.utir de sueros monofasicos y entonces es nece
sario aislar una fase del tipo difá ico para u arla como antígeno. Cada fase del tipo 
difa i o contiene traza de la oua fase no indicada en la prueba de aglutinación, pero 
la cual produce aglutininas para la fa e uprimida temporalmente cuando e inyecta 
a conejo. Por esta razón, el uero derivado de una fase de un tipo diH ico es muy 
pr bable que contenga una pequeña paree de aglucinin.l par,l la otra f.l e. La canti
dad de estas aglutininas "minor" en el suero depende del cultivo usado }' del cuidado 
que se tenga en el ai lamiento de la fase para la cual e de ea producir la aglutinina. 

Un método de obtener una fase ai 'lada, e la elección de coolonia . i un cultivo 
difá ico se siembra en placa e pueden hallar colonia específica y no e pecíficas; el 
uso de una de las colonias e pecíficas para la producción de un uero da usualmente 
un título no específico de un 5 a 20('"( del título e pecífico. Una re iembra conti
nuada y selección de la colonias e pedfica reduce la rendencia del culrivo a producir 
aglucininas no específica. E te e un proceso largo }' bborioso por lo cual es de 
recomendar mejor el mérodo de Gard (72), en el que un suero aglutinante e añade 
a agar semisólido para inmovilizar la fase que e va a uprimir. Por ejemplo, para 
aislar la fase 1 de la . ryphimurium (IV, V, ... TU: i, 1. 2, 3 ... ) , un suero derivado 
de la .newporr, vaf. puerro rico (VI, VIII: 1, 2, 3 ... ), e puede usar. Si el suero 
tiene un título aproximado de 1: 10,000, ba ta añadir una décima de e. c. a 15 e. e. del 
agar fundido y poner la mezcla en una caja de Petri: despué de que el agar se endurece 
se siembra en un extremo de la caja y ésra se incuba hacia arriba a 37 "C. por 2·¡ horas. e 
encontrará que la fase 1 de 1.1 . trphimurium (IV, V, XII : i) invadirá la placa, en 
tanto que 1.\ fa e 2 (IV. V, XII : L 2. 3 ... ) e inmoviliza en el lugar de la iembra 
por 1 aglutinina 1, 2, ..,... del suero puerto rico. Los bacilos tornado del lado 
opue to de la placa al i tio de la siembra, e re iembran en caldo por 12 a 15 hora 
y por regla general, dan cultivos altamente móviles. 

U o de los S/le1'OJ H.-En forma imilar a lo suero 0, lo uero H e usaron 
en aglutinaciones en lámina. Los antígeno pueden er de ultivo en gelo ,1 u pen
dido en suero fisiológico .• mnque dan mejor resultado iembras en caldo formalini
zada posteriormente. Las diluciones de los uero usados difieren con lo rindo de 
los mi mo. La práctica ha dado b evidencia de que hay relacione flagelare no expre
sadas en la fórmula antigénica de varios ti po. Est:lS son relacione pequ 11a que no 
son de significado diagnó 'rico. Por ejemplo, el antígeno k e relaciones con el an
tígeno 1 .. " y el antígeno 1 . . . se rehciona con lo antígenos no específico 1, 2 . .. , 
1, 5 ... , ete. Estas interrelaciones no interfieren en la búsqueda de factore únicos, ya 
que 1 s relaciones cruzad:lS desaparecen cuando lo sueron on ab orbidos por fa tore 
únicos. Hay también una ligera interrelación entre los antígeno i y los r. El Zo se 
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relaciona a las fases no específicas, especialmente a la 1, 5, así es que es nec 
absorber este suero antes de usarlo. 

Los métodos d.e absorción de estos sueros para dar factores únicos pueden con
ulrarse en el trabajo de Edwards y Bruner (54), y como ejemplo, únicamente vere

mos la preparación del suero f: Un suero f, g ... es absorbido por S. essen (g, m ... ), 
mús S. budapest (g, t ... ). Es una absorción doble de cada salmonela para un c. c. de 
\.Ieru. 

No es necesario probar cada cultivo con todos los sueros H, después de que los 
,míbenos O se han identificado; refiriéndose al esquema de Kauffmann-White, prueba 
uno qué andgenos som{uicos de cultivo bajo examen se hallan en combinación con los 
,ntígenos flagdares. i el organismo es aglutinado, por ejemplo, con los sueros IV, 
V, .... 11, es un miembro del grupo B del esquema y puede probarse entonces con los 
ueros representativos de los .lntígenos H que constituyen las fases flagelares de los ba

cilo del grupos B .. De sobra es decir que no hay que usar todos los sueros H del 
grupo, ya que algunos tipos se presentan muy frecuentemente y orros con gran rareza. 

i un organismo es miembro del grupo B, es muy probable que sea S. ryphimurium 
o . par.ltyphi B }' por consih'Uiente, es lógico probar el germen con suero b y con 
llero i, y con sueros no específicos 1, 2 Y 1, 2, 3. .. Si el cultivo problema no aglu

rina puede entoncese seguirse buscando con los orros antígenos flagelares del mismo 
gmpo. E inlltil probar un germen con factores únicos absorbidos a menos de que 
rea ione cun la totalidad de los sueros sin absorber que contengan el facror; por ejem-
1]0, es inlHil probar los antígenos v o w, a menos que el germen reaccione con 105 
sueros 1, v. .. o 1, w. .. Igualmente, un germen se probara para los antígenos f, m, 
p ¡, , r, . menos que reaccIones con f, g .. " g, m .. " g, p .. " g, q .. " g. S, t .. Ó 
m, t . . . 

En el examen de los antígenos H de un cultivo de salmonela puede decirse qut 
CU. lquler bacilo que contenga los antígenos g, m, t, Z4' Z14' Z!!7' o Z!!{I es monofásico y 
no e necesario buscarle otra fase. Por el contrario, si un bacilo contiene cualquier otro 
de lo antígenos H del género, es casi seh'Uro que sea difásico. Ambas fases de algunos 
cultiv() dif.ísicos (la mayoría). aparecen inmediatamente; si un organismo del grupo 
H e aglutinado por un suero b ó i, es casi seguro que también lo será por el suero 
1, 2. " p que ambas fases se presentan generalmente en el cultivo. A veces sucede 
especialmenre en cultivos recién aislados de colonias únicas, que sólo se presenta 
una fase y entonces es necesario aislar la otra para completar su identificación. El 
aislamiento puede hacerse por siembras repetidas en placa, pero como ya se dijo, es 
mejor usar el método de Gard descri ro anteriormente. En esta forma la fase deseada 
puede ohtener e. 

Después de que los antígenos O y H del bacilo se han identificado, su clasifica
cwn meramente nnsisre en checar la composición antigénica obtenida con las deter
minadas anreriormenre para cada salmonela y dadas en la tabla Núm. 5. 

Reacciones Bioquímicas 

,No e pueden dar, en detalle. las reacciones bioquímicas de los varios tip~s de 
alm< nela, pue e aldría del plan serológico del trabajo, pero hay algunas reacciones 

diferenci.de que ayudaron a la clasificación de los bacilos. . 
La . paratyphi A. no fermenta la xilosa en tanto que los otros miembros del 

género la atacan rápidamenre. in embargo, Bruner y Edwards (73) not~ron que 
ciertos cultivos de . anatum y S. newington, a veces fallan en fermentar la xl10sa o lo 
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Ninguna de las especies anteriores es "nueva", para la ciudad de México. T 
ellas habían sido aisladas anteriormente de otras fuentes (alimentos, materias fecales 
aguas contaminadas, etc.). Algunas de ellas como la S. senftenberg y la S. bovis mor 
bificans son extremadamente raras y se han aislado muy pocas veces en América. 
los datOs estadísticos obtenidos por otros autOres, se observa una concordancia con 
frecuencias obtenidas en este trabajo. El grupo B es el más frecuente con 16 salmooe 
las, de las cuales, la S. derby se presentó 6 veces, siguiéndola la S. parathyphi B 
5 veces. Es de hacer notar que en el caso de la leche, aparecen con más frecuencia 
bacilos tíficos y paratíficos que en otros productos alimenticios estudiados, como son 
carnes (74), huevos y pollos (75, 76). 

La incidencia de contaminación de la leche en relación con otros alimentos, es 
mucho más baja (4.6'é), pero, sin embargo, existen en ella gérmenes con acciÓD 
patógena más definida, tífico y paratíficos, que en otros productOs que contiene sola. 
mente o en forma predominante salmonelas de origen animal. 

Como dato accesorio se da que en las 24 muestras contaminadas, se encontraroa 
7 de ellas (29.1 C'( ), con cultivos positivos para bacilo coli-faecalis, y en todas cula· 
vos positivos para gérmenes fermentadores de la lactOsa. 

La diferenciación entre el B. coli, y el A. aerogenes se hizo usando el esquema 
propuesto por el American Health Institute (77), utilizando cuatro reacciones funda
mentales, que son: la producción de indol, la reacción de Voges-Proskauer (producci6e 
de acetil-metil-carbinol), la reacción del rojo de metilo y el desarrollo en el medio 
Koser (citratO sintético). Lo anterior hace sospechar el origen fecal de algunas co 
t, minaciones, aunque sólo es una suposición, ya que pudieron haber dos contamina
ciones diferentes, la fecal que aportó el B. coli y además, otra que aportó la salmone 

Unicamente, bajo espíritu de control, se hizo ensayo de salmonelas en algu 
leches pasteurizadas, hallándose que también existía en ellas la contaminación. A 
que este daro e de importancia, para darle valor requiere un estudio completo, ya q 
los hallazgos aislados de que se dispone hasta la fecha no son suficientes para afi 
este hecho. Por otra parte el presente trabajo sólo se hizo investigando leches cem. 
ficad:ls; sería salirse de sus lineamientos profundizar sobre este aspecto. 
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