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INTRODUCCION 

Carnpylobacter jejuni previamente conocido como Vibriofe

tus o "vibrio relacionado", pertenece actual.mente a la fam!_ 

iia Spirillaceae, y es reconocido como patógeno para el ho~ 

bre. 

Las infecciones por el microorganismo se reportan con -

frecuencia en varios países europeos y Estados Unidos, exc~ 

diendo en ocasiones ei nUmero de infecciones causadas por -

Salmonella o Shigella .. 

Los síntomas de la infección varían desde excreción así~ 

temática del microorganismo hasta diarrea severa acuosa, -

fiebre al.ta y postración .. 

Los alimentos se asocian como vehículos de transmisl6n. 

En Ingl.aterra se reportan varias epidemias asociadas con el 

consumo de leche sin pasteurizar.. En Estados Unidos se re

portan 5 epidemias por consumo de leche, tres por conswno -

de diferentes alimentos (merengue para pastel, pavo y alme

jas crudas), y dos por consumo de agua. En Canadá se rcpoE 

ta una epidemia por consumo de leche bronca. En Holanda -

una por consumo de carne molida (cruda). En Japón se repoE 

tan dos epidemias, una por consumo de pollo y otra por co~ 

sumo de aL~ejas crudas. 
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1.0 ANTECEDENTES 

Vibro fetus (actualmente Campylobacter fetus) se conoce -

desde 1909 corno agente causante de infecciones y abortos en 

el ganado, (8, 74, 88). Se aisla por primera vez de la san

gre en 1947 y posterio.rmente de fluidos corporales, cerebro

espinal y absesos de algunos pacientes de edad avanzada o de 

gente debilitada por ~l alcoholismo, diabetes mellitus o - -

trastornos cardíovasculares. (12, 21). 

En 1957 Elizabeth Ring al realizar estudios más completos 

acerca de Vibrio fetus, encuentra que existen dos grupos, e~ 

da uno con distintas características bioqu1rnicas y sero16gi

cas. (41, 42). La investigadora denomina a los que presen-

tan mejor crecimiento a 42°C. "víbrios relacionados". En -

estos mismos estudios se menciona que la diarrea es el sín

toma rn~s común en pacientes infectados por los microorganis

mos mencionados. (8 1 88). Los vibrios obtenidos en estos c~ 

sos se aislan de la sangre de los pacientes. La sobrepobla

ci6n y crecimiento de coliforrnes son un factor determinante 

que impide su aislamiento de las heces. (8, 74, 88). A pri~ 

cipios de 1967 Dutzl.er y colaboradores aislan· con éxito a -

Campylobacter a partir de las heces utilizando una t€cnica -

sel.ectiva de coprocultivo. Dos años despu§s Dekeyser y col~ 

boradores aislan a Campylobacter utilizando la técnica de -

filtro de membrana. 
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En Inglaterra en el año de 1977 Skirrow aisla a Campylo

bacter jejuní de las heces de 7.1% de los pacientes con -

diarrea. (74 J. Otros estudios rea1izados en varios paises -

europeos, Australia y Estados Unidos muestran que Campylo

bacter jejuni es ferecuenternente asociado con animales ap~ 

rentemente sanos, con alimentos crudos de origen animal y 

varios tipos de a1imento como po1lo, carne y más comurunen

te en leche sin pasteurizar. (47,65,72,91). 
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2. O Tl\XONOMIA 

En 1919 se aisla un microorganismo en forma de vibrio, -

catalasa (+), causantes de abortos en ovejas y ganado vacu

no al cual se le denomina Vibrio fetus. 

En 1931 se aisla un vibrio de ganado con desórdenes in-

testinales y se le denomina Vibrio jejuni. En 1944 un vi-

brio se aisla del intestino de cerdo con disenteria porcina, 

se le llama Vibrio coli. en 1953 junto con Víbrio fetus se 

aislan otros vibríos también rnicroaerofilos pero catalasa -

{-) que reciben el nombre de Vibrio bubulus y se consideran 

integrantes de la flora genital saprofítica normal de ove-

jas y ganado. ( l, 66). 

En 1960 Vibrio fetus se divide en dos subespecies; ~ 

brio fetus veneralis, que es causante de aborto en el gana

do; se transmite venéreamente y p~esenta las siguientes ca-

racter1sticas; H2s (-), no presenta crecimiento en glicina 

al 1% ni en Nacl al 3.Si, Campylobacter fetus intestinalis 

que causa abortos esporádicamente, no se transmite ven~rea

mente, es u 2s (-},y no crece en Nacl al J.Si peros! en -

glicina al. 1%. (l.9, 39) · 

En 1962 Vibrio fetus se subdivide en tres grupos: A Y.!:_ 

brio fetus veneralis se l.e denomina Vibrio fetus tipo l. 
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El. tipo 2 es n 2s (+), no crece en medio con sal, pero s1 -

lo hace en olicina al li; v el tipo 3 es H2s (+),y no pr~ 

senta crecimiento en medio con sal ni con glicina. (1~.39. 

77). 

En 1963 Sebald y Vcrnon estudian varios vibrios y baci-

los gram negativos y en base a la diferencia en el conteni 

do de guanina - citosina de Vibrio fetus y Vibrio bubulus 

se propone un nuevo género para estosi Campylobactcr (bas

toncillos curvos} y es Campylobacter fetus la especie tipo 

del. género. (39, 40, 66) .. 

En 1973 Vernon y Chatelain denominan los siquientes micro

organismos: Vibrio fetus subsp. intestinal.is como Campylo

bacter fetus fetus; Vibrio fetus subsp. veneralis pasa a -

ser Campylobacter fetus veneral.is; Vibrio coli como ~ 

l.obacter coli; Vibrio jejuni pasa a ser Campylobacter - -

jejuni: Vibrio soutorum subsp. sputorurn como Campyl.obacter 

soutorum subsp. sputorum v Vibrio sputorum subsp. bubulus 

pasa a ser Camoylobacter sputorum subsp. bubulus. (40, 67, 

74). 

Smibert realiza modificaciones y actualmente Campylobac

ter fetus fetus se denomina Campylobacter fetus subsp. in

testinal.is y Campylobacter f etus veneralis pasa a ser ~ 

pylobacter fetus subsp. fetus. Camovlobacter fetus subs~.: 

fetus incl.uye l.a cepa aislada en 1919. 
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Campylobacter coli y Campylobacter jejuni que presentan -

las mismas características se denominan Campylobacter fe-

tus subsp. jejuni. CilIIlpylobacter sputorum subsp. sputorum 

y subsp bubulus no se modifican(71 74). 

En el manual Bergey de la eªed. aparecen actualmente 3 -

especies: Campylobacter fctus con 3 subespecies: Campylo-

bacter fetus subsp. fetus, Campylobacter fetus subsp. in-

testina1is y Campylobacter fetus subsp. jejuni. Campylobac 

ter sputorum con tres subespecies (subsp. bubulus, subsp. 

mucosa1is y subsp. sputorum} y Campy1obacter fecalis. 
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3.0 CARACTERISTICAS GENERALES DE CAMPYLOBACTER JEJUNI 

Campylobacter jcjuni presenta forma curva. En cultivos 

j6venes mide de l..5 - 3.5 µm de largo y de 0.2 - 0 .. 4 AJ.m de 

ancho. Paseé un solo flagelo polar cuya longitud var~a de 

2. 6 - 3. 9 Alll1 y de di&rnetro un promedio de 21 nms. Presenta 

movimiento característico (espiral} .. La pared celular est~ 

formada por: galactosa y glucosa o galactosa, glucosa y ma

nnosa o s6lo galactosa. 

El porcentaje de guanina-citosina varía de 30 - 35% .. Es 

microaerofílico. Utiliza aminoácidos e intermediarios del 

ciclo de Krebs como fuente de energía para su desarrol1o. -

No fermenta ni oxida la glucosa. Presenta crecimiento a --

420c .. pero no a 25°c. Es sensible al. ácido naldixi.l.ico .. Pr~ 

duce H2 s; crece en caldo brucella con 1% de glicina; es ax! 

dasa (+), catalasa (+) reduce al nitrato. 

Es sensible a: cloramfenicol a una concentraci6n de - -

~g/mJ.~ dihidroestreptomicina 2)1;lg/m1.; eritromicina 8 ~q/ 

ml.: neomicina B ).lg/ml.; oxitetraciclina 4 µ.g/r.tl..; strepto

m.icina ~/ml., y tetraciclina 1...U.g/ml. 
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El microorganismo es moderadamente sensible a novobioc~ 

na a una concentración de 64 ,ug/ml. y penicil.ina 64 unida

des/ml. Es resistente a la bacitracina 128 Mg/ml. y a la 

pol.i.Ini.xina B 1024 unidades/ml. 

CampyJ.obactcr es capaz de formar dos distintos tipos de 

colonias: 

1) Colonias redondas {J. - 2 i\litl de diametro) convexas y -

de superficie tersa. 

2) Colonias pl.anas de color grisáceo de apariencia acuo

sa. Este tipo de colonia tiende a extenderse. 
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4.0 EVIDENCIA DE LA PATOGENICIDAD PARA SERES HUMANOS 

Análisis realizados en otros países demuestran que Camoy
lobacter jejuni está presente en las heces de pacientes con 
diarrea que adem~s requieren atenci6n médica. (51, 59, 74, 

81). 

Durante epidemias ocurridas en el año de 1977 en Ingla

terra, el microorganismo se aisla de las heces de personas 
afectadas no encontr~ndose presente ningún otro pat6geno. 

esa, 6Sl. 

campylobacter jejuni se aisla simultáneamente de las he

ces y de la sangre de pacientes con enterítis. (21, 26) 

En 1981 O.A. Robinson ingiere 500 Crunpylobacters disuel

tos en 180 rnl de leche. Como consecuencia el investigador 

sufre de dolor abdominal, diarrea con mucus durante 3 días 
consecutivos. (24, 43, 68, 75). 

Personas tratadas con eritromicina (agente que no afec

ta a patógenos entéricos} presentan una mejoría rápida, 

con disminución de Campylobacter en heces. ( 64, 89). 
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5.0 EPIDEMIOLOGIA 

5 .1 FUENTES DE CONTAMINACION 

Una amplia variedad de animales (dom€sticos y silvestres) 

pueden ser portadores de Campy1obacter jejuni.(6, 9, 74). 

Las aves silvestres probablemente constituyen la principal 

fuente de contaminaci6n .. (9, 32, 74). Leuchtefeld y col.abo

radores en 1980 estudian 445 aves acuáticas y encuentran -

que 35% de estas portan a Campylobacter jejuni. La frecue~ 

cía de aislamiento entre 1as diferentes especies se muestra 

en la tabla (1). 

Tabla (1) Aislamiento de Campylobacter jejuni del intest.f_ 
no de varias especies ae aves--rs-rrr-

ESPECIE DE AVE ACUATICA #PROBADO #POSITIVO 

Spatula clypeata 35 23 66 

Anas acuta 30 l.5 50 

Mereca americana 38 l.6 42 

Anas Platyrhynchos 24 3 82 34 

Anas carol.inensis 56 l.6 

Anas strepera 26 l.5 

otras especies l.7 5 29 

TOTALES 445 154 35 
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Fenlon en 1981 demuestra qua del 20 al 70% de gaviotas -

estudiadas en Inglaterra son portadoras de Campylobactcr -

jejuni. En Estados Unidos, Canad5, Australia y HoL1nda -

existen reportes sobre la presencia de Campylobacter jeju 

!.!_!. En el intestino de aves dom6sticas y en pollos proce-

sados. Tabla (2). 

TABLA (2) AISLAMIENTO DE CAMPYLO!lACTER JEJUNI (9) 

# % 
PAIS ETAPA DE ANIMAL MUES- POSI 

PREPARACION TREADO TIVO 

u.s.A. Después de congelar pollo 165 2 

Inglaterra Contenido cecal pollo 167 68 

Inglaterra Contenido intestinal 34 91 
Inglaterra Evicerado pal.lo 50 72 

Evicerado, enfriado 
en agua pol.1.o 25 BO 
Evicerado, enfriado 
en aire pollo 10 80 

Evicerado enfriado -
en agua pavo 83 

U.S.A. Contenido intestinal 
(pollería) pollo 46 83 

Inglaterra Evicerado, enfriado 
en aire pavo 5 100 

Holanda Contenido intestinal pollo 239 29 
Canal después de CO!!_ 
gel.ar polJ.o 750 o 

u.s.A. Canal. despu6s de CO!:_ 
gel ar pal.lo 23 100 

u.s.A. (poll.ería) pollo so 54 

u.s.A. Contenido cecal pavo 600 100 
Canal evicerada pavo 33 94 
Canal. evicerada en--
friada pavo 83 94 
Vícera 24 33 

Ca nada Heces Patos 94 88 
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Algunos estudios muestran que campylobacter jejuni se e~ 

cuentra como comensal en la flora intestinal de numerosos 

mam!.feros.(9, 32, 77)y ia tabla (3) muestra su relación -

con animales domésticos. 

TABLA (3) Aislamiento de campylobacter jejuni del intes
tino de animales usados en la producción de -
al.imentos. (9) 

LUGAR DE # % 
ANDIA.L MUESTREO MUESTRA MUESTREADO POSITIVO 

Ganado .Matadero Sil.is 525 12 

Ganado Becerros Heces 202 3 

Ganado Matadero contenido 
cecal 130 43 

Ganado Matadero Heces 31 o 

Ganado Matadero Canal 58 2 

Borrego Matadero Bil.is 186 9 

Borrego Granja Heces 35 23 

Borrego Matadero Heces 15 73 

Borrego Matadero canal 54 24 

Cerdo Matadero Contenido 
Intestinal 300 61 

Cerdo Granjas (2) Heces 71 66 

Cerdo Matadero Heces 38 87 

Cerdo Matadero Canal 58 22 

- ,12 -



Los estudios demuestran que Campylobacter jejuni se en-

cuentra cornurunente en el intestino de una gran variedad de 

aves tanto domésticas como silvestres. Fire~amrner y Myers 

en 1981 y Taylor y olumburuni estudian a animales jóvenes -

(becerros} y llegan a la conc1usi6n que el microorganismo 

está presente en el intestino, cuando los mismos presentan 

s1.ntomas leves de la enfermedad. Blaser menciona factores 

como edad, raza, sexo que probablemente determinan la can

tidad de microorganismos presentes en los animales.(4, 

30). 

En 1979 Hussong y colaboradores muestran que aves silve~ 

tres de la misma especie aliznentadas con diferentes dietas, 

portan diferentes cantidades de bacterias intestinales. 

Todavía se desconoce en qué etapa de su vida y de qué man~ 

ra muchos animales adquieren a Carnpylobacter jejuni en su 

fl.ora intestinal. (9, 30) • 

otras fuentes de contarninaci6n pueden ser el agua y e1 -

suelo, posiblemente refl.ejan la contaminaci6n del medio -

ambiente con materia fecal de animal.es. (9, 7!3) ... B1aser en

cuentra que Campyiobacter jejuni puede sobrevivir en el. --. 

agua durante 4 semanas a una temperatura de 4°c. (3). 
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5. 2 VIAS DE TRANSMISION 

La transmisi6n de Campylobacter jejuni posiblemente ocu

rre por la vía fecal-oral, a trav~s de alimentc:sy agua con

taminada.(~ 46, 77, 81). La tabla (4) muestra los alimen--

tos comúnmente involucrados. 

TABLA (4) Epidemias de enteritis por Carnpylobacter jejuni 
en alimentos. (8) 

: VEHICULO DE 
LUGAR ARO POBLACION POSITIVO TRANSMISION 

Vermont 1978 15900 3000 Agua municipal 

California 1976 ? 3 Leche bronca 

Cumbria 
U.K. 1979 63 Leche bronca 

Aberdeen 1979 ? 148 Leche bronca 

Holanda 1979 123 89 Pollo sin cocinar 

Califonia 1980 ? 11 Pavo procesado 

5 • 3 INCIDENCIA 'i FRECUENCIA DE LA INFECCION 

Carnpylobacter jejuni es un agente etiológico causante de 

diarrea en todo el mundo. {75, 81). La enfermedad se estudia 

en los países desarrollados debido a que el conocimiento de 

la frecuencia de la infecci6n no es preciso. La siguiente -

tabla muestra 1a frecuencia con 1~ que se aisla a Campylo

bacter jejuni de pacientes hospita1izados en algunos países 

desarrollados. 
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TABLA {5) Aislamiento de Campylobacter jejuni de heces 
de pacientes con diarrea y de controles sanos 
en paises desarrollados durante 1973 a 1980. (8) 

CON DIARREA CONTROLES SANOS 
# C71..no~ ESTU- % ff ESTU- % 

LUGAR PACIENTES DIADa C.JEJUNI DIADO C. JEJUNI 

Bélgica Niños 800 

Inglate-
rra. Todas edades 503 

Escocia Todas edades 196 

Inglate-
rra Todas edades 280 

Canadá Niños 1004 

U.S.A. Todas edades 514 

Francia Todas edades 100 

Suiza Todas edades 665 

U.S.A. Todas edades 998 

Inglate-
rra Todas edades 695 

5.i 

7 .l. 

8.7 

l.3.9 

4.3 

5.0 

9.0 

5.7 

4.7 

4.6 

l.000 

1-94 

50 

1-56 

1-76 

157 

330 

aso 

181-

118 

1.. 3 

o 

o 

0.6 

o 

o 

o 

o 

1-.2 

o 

La figura No. 1 demuestra los resultados obtenidos en --

Inglaterra, durante varios años, tomando en cuenta los Si-

guientes microorganismos Campylobacter SP, Shiqella SP, -

Salmonella SP y Escherichia coli, causantes de enfermeda-

des gastrointestinales.(25, 26). 
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Figura (1) Infecciones por Campylobacter jcjuni en Ing1~ 
terra (1977-1980) (26) 
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La frecuencia de la infecci6n por Campylobacter jejuni en 

algunos países en desarrollo es mucho mayor que en los pai-

ses industrializados (tabla 6) 

LUGAR 

Zaire 

Ruanda 

Brasil 

PACIENTES 

Niños 

Niños pacien 
tes 

Niños Meno-
res de un año 

Sudtifr!_ Niños pacien 
ca tes menores 

de 2 años 

Indone- Pacientes no 
sia seleccionados 

Zaire Niños rurales 

Niños urbanos 

Bangla- Pacientes con 
desh diarrea 

Gambia 

Pacientes con 
disentería 

Pacientes con 
diarrea 

CON DIARREA 
ESTU-: % C. JE -
DIADOS JUNI 

70 

150 

152 

78 

395 

416 

105 

204 

97 

300 

8.6 

9.3 

8.6 

35 

5 

14.4 

2 

12.3 

5.2 

13.6 

CONTROLES SANOS 
ESTU- % C. JE-
DIADOS JUNI 

30 

38 

63 

221 

200 

1.41 

1.67 

o 

16 

0.5 

3 

17. 7 

42 

Estudios realizados en Sudáfrica y Bangladesh, muestran •1u~ -

40% de los niños entre 9-24 meses de edad excretan a Campylo

bacter jejuni. (9,23). En Gambia, la infección asintomfitica 

se presenta en niños menores de 5 años. (B) Figura (2) 
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(2) Aislamiento de Campylobé\cter ,Jejuni de Pdciente y controles sanos en 
Paises Subdesarrollados 

• 1 C.J. % (+) Person~s Afectadas • 1 C.J. i (+} 
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* 2 Z= Zaire R= Ruanda, B=Brasil, S=Sudáfrica, I=Indonesia, D=Banqladnsh, G=Gambia. 

*1 C.J. % (+) Campylobacter Jejuni porcentaje positivo 

Figura (2) 



6. O PATOGENESIS 

Campylobacter jejuni penetra en el organismo a través de 

los alimentos. (81, 80). El sitio de i.nfecci6n es el intes

tino delgado (j ej uno e ileon). (7 4, 88). En enteritís muy -

severas Campylobacter jejuni puede penetrar al sistema ci~ 

culatorio causando bacteremia. (D~ 66). Butzlcr, Dekegel y 

Huhrechts atribuyen lo anterior a modificación de la flo

ra intestinal y/o defic'iencias imuno.l6gicas. (8, 66). 

En Campylobacter jejunj. se observa .la formaci6n de ves!.

culas en membrana exterior durante su crecjJniento. Al 

igual que en cepas enteropatogénicas de Escherichia coli. 

Dichas vesículas juegan un papel muy importante en la lib~ 

raci6n de enterotoxinas terrnol&biles.(71). Sin embargo, en 

Campylobacter jejuni aún no se detecta la producci6n de e~ 

terotoxina termól&bil, ni enterotoxina termoestable como -

las de Vibrio cholerae u otros Vibrios, tampoco de cito- -

toxina corno la de Víbrio parahemoliticus.(8, 81.) 

.Los mecanismos a través de los cuales el microorganismo 

causa enfermedad se desconocen.·(8}. El estudio de algunas 

cepas demuestran presencia de plásmidos, los cuales sin e~ 

bargo no se relacionan con la virulencia del microorganis

mo. (B, 86}. Los estudios de Taylor de.muestran la presencia 

de un plásmido de 38 megadaltons, relacionado con la resi~ 

tencia a la tetraciclina. 
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En modelos experimentales campylobacter jejuni invade 

las células de embriones de pollo. (80). El proceso de p~ 

netraci6n a la mucosa intestinal del ave es por disrupci6n 

de la membrana celular de las células epiteliales (80). El 

mecanismo de dcstrucci6n de la membrana se desconoce. Bl~ 

ser sugiere la acción de una toxima citolítica como la de 

Clostridium difficile. (8). Ruiz-Palacios sugiere la ac-

ci6n de enzimas citot6xicas. (8). 

Campylobacter jejuni es altamente susceptible a la aci-

dez gSstrica. (3, 8). Blaser y colaboradores muestran que 

puede multiplicarse y sobrevivir en bilis humana durante -

75 d1as a 37°C. 

La dósis mínima que produce infección en humanos no se co

noce con exactitud. (8, 68). Robinson demuestra que al in

gerir 500 microorganismos, los s~ntomas de gastroenteritis 

aparecen después de 4 días, miestras que Steele presenta -

los síntomas a los tres días después de 1a ingesti6n de --

106 microorganismos. (68). 

En la literatura existen reportes que relacionan a Campy-

1obacter jejuni con las siguientes enfermedades: adenitis 

mesentérica y apendicitis en niños y adolecentes, artritis 

reactiva, infecciones de1 tracto urinario, colecistitis, ~-

meningitis, así corno proctitis infecciosa en homosexuales. 

(l.2, 25, 4l., 63, 73). 
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7. O SINTOMAS Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION 

Los síntomas aparecen de 1 a 7 días después de ingerir -

los alimentos. (Bl, 88). Es comfln el dolor de cabeza y es

palda. (81). También se presentan atralgia, mialgia, n~u-

sea, v6mito y escalofríos antes de la etapa diarreica. La 

fiebre se presenta en el 80% de los pacientes. (B, 62, 63). 

La diarrea aparece gradualmente en algunos casos y explosi

varnente en otros. La exCreción acuosa perdura de uno a 

tres días. (Bl). En la mayoría de los casos la diarrea se 

acompaña de leucocitos, moco o sangre. (74, 87, 88). 

El color de las heces semis6lidas es bilioso con olor ofen

sivo. (74, 85). La infección persiste de cuatro dias a - -

tres semanas, con un promedio de diez a catorce con fiebre 

y malestar y de uno a tres días con diarrea. (36, Bl). 

Campylobacter jejuni se excreta durante dos o tres semanas. 

Sin embargo en algunas ocasiones, pacientes excretan al mi

croorganismo durante tres meses. 

El tratamiento con agentes antimicrobianos se recomienda 

cuando los s1ntomas se prolongan, la fiebre es alta o la -

diarrea frecuente con mucha sangre. (8, 83, 84). 

Muchas cepas de Campylobacter jejuni son susceptibles in

vitro a una variedad de agentes antimicrobianos, incluyendo 

eritromicina, aminogluc6sidos, clindamicina, cloranfenicol 

y furozalidona. (83, 84). 
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La susceptibil.idad a ampicil.ina, sul.fametoxato de trime

toprin y metronidazol. varía. (83, 84)_ La eritromicina en -

forma de estearato o etil.succinato se util.iza en el. trata

miento de infecciones ~ntestinal.es no severas. El. medica

mento anterior no es t6xico y se administra fficil.mente. 

(26, 53). 

Las cepas resistentes a l.a eritromicina se tratan con: -

tetracicl.ina, doxicic1ina y clindarnicina.(8, Bi}. En infe~ 

cienes sistémicas y bacteremias se utiliza gentamicina o -

cloranfenicol.. (8, 8 a) • 

La resistencia de Campyl.obacter jejuni a 1a cefa1osporina 

e, cefaladrina y cefa1otina se puede utilizar para difere:;_ 

ciarl.o de Campyl.obacter intestinal.is. (84). 

- 22 -



B.O CAMPYLOBACTER JEJUNI EN ALIMENTOS 

La leche y el pollo son los alimentos más comGnmente aso 

ciados con Campylobacter jejuni. (38, 65, 70, 72, 90). En 

Inglaterra durante el periodo 78-81 se reportan i3 epide-

mias que incluyen mas de 3000 casos. (69). En 1981 en Esta

dos Unidos se reportan 5 epidemias. (9). En CanadS en 1982 

se reporta una epider.iia. (55). En Jap6n se reportan dos ep~ 

demias: una por consumo de pollo y otra por almejas. (44). 

B.l. INCIDENCIA DE CAMPYLOBACTER JEJUNI EN LECHE 

En Inglaterra la leche bronca o mal pasteurizada es el 

vehículo de transrnisi6n mas importante para Carnpylobacter 

jejuni Figura (3). {65, 69, 70}. En la región norte del 

país antes mencionado el consumo de leche (sin pasteurizar, 

bronca o mal pasteurizada) es alto y es donde mayor número 

de casos de gastroenteritis por Carnpylobacter jejuni se 

reportQn. Tabia (6) 

- 23 -



Infecciones por campylobacte~ Jejuni 

% de Casos (+) 
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TABLA (6} Infecciones por Campylvbacter jejuni en leche (69) 

l\'l'E. ThGLJ\TERRA # PERSONAS 
REGION AFECTADAS ALIMENTO 

Minehead 100 Leche sin pasteurizar 

Abeerdecn Gl6 Leche mal pasteurizada 

Arnside 64 Leche bronca 

Luton 3500 Leche mal pasteurizada 

Bradford 16 Leche Bronca 

Lincoln 75 Leche bronca 

Gill.ing West J.3 Leche bronca 

Long Sltton 440 Leche bronca 

Maidstone J.4 Leche bronca 

Chelmsford 75 Leche bronca 

Kent 30 Leche bronca 

Whiteheaven 40 Leche bronca 

Blackburn Leche bronca 

Los estudios muestran que la poblaci6n inglesa que cons!!. 

me leche sin pasteurizar tiene un nivel alto de anticuer--

pos contra Campylobacter jejuni. (36, 68). Robinson Porter 

y·Grant sugieren que la presencia del microorganismo en la 

leche se debe a la contaminac~6n a través de las heces del 

ganado. (32, 6.S, 70). 

25 



Otros estudios muestran la inducción experimental de ma~ 

títis con campylobacter jejuni.(45)~ Sin embargo no se -

tienen reportes de algQn caso natural. (6~, 75). Robinson, 

Edgar y Wilson encuentran que el microorganismo puede so

brevivir en la leche durante 61 días a temperatura ambie~ 

te y hasta 164 días a 4ªc. 

El estudio del microorganismo durante algunas epidemias 

demuestra que una buena higiene durante la ordeña no es -

suficiente para prevenir contaminaciones. (65, 75). 
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a. 2 INCIDENCIA DE CAMPYLOBACTER JEJmt:! EU POLLO 

Los estudios realizados en distintos países demuestran-

la presencia de Campylobactcr jejuni en la flora intesti-

nal de los pollos. (32, 59, 72). La tabla (7} muestra la i~ 

cidcncia del microorganismo en el intestino de animales s~ 

nos. 

TABLA (7) Campylobac t.er jejuni en alimentos t9l 

LUGAR 

PAIS AIUMAL DE # % 
AISLAMIENTO MUESTREADO (+) 

Inglaterra pollo Contenido intestinal 34 91 

U.S.A. pollo Contenido intestinal 62 50 

U.S.A. pol1o Contenido intestinal 46 83 

Inglaterra pollo Contenido intestinal 1-67 68 

Holanda pollo Contenido intestinal. 239 29 

En 1981 Lcuchtcfcld y W~ng al. ana.liz.:ir hccc::; de pollo::; -

demuestran la presencia de Campylobacter jejuni en cantida

des de 103-107/G. En Estados Unidos Wempe y colaboradores 

comprueban la presencia de Campylobacter jejuni durante di

ferentes etapas del procesamiento del pollo en dos distin--

tas plantas. La tabla (8) muestra los resultados obtenidos. 
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TADLI\ ( . ) Aislamiento de Campylobactcr jcjuni durante el proccs.:imicnto d~l pollo en doa 
di~tintas plantas. (92) 

GHUPO PLAN'!']\ LOTE PECHA TEMP. EDAD lt AISLAMIENTO • TOTAL DE MUESTRAS 
llJR3 DE 

ESCAL PLU 
DADO- MAS M N o E p PAE Q PDE K LLL 

A 6/4 60 "'c. 12 1/5 0/3 3/3 3/3 0/5 3/3 5/5 3/3 5/5 5/5 3/3 
A 6/18 60"c. 12 0/5 0/3 3/3 3/3 5/5 3/3 4/5 J/3 J/5 1/5 3/3 
A 6/18 60ºc. 12 1/5 0/3 3/3 3/3 4/5 2/3 2/5 3/3 4/5 2/5 3/3 

't POSITIVO !J. 3 o. o 100 10.060.0 BB 73 100 80 53.J 1.00 

A 6/4 53°c. 1. 8 l/5 3/3 3/3 3/3 5/5 3/3 5/5 5/3 5/5 5/S J/3 
A G/15 SJºc. 7 .B 0/5 0/3 3/3 3/3 0/5 0/3 0/5 3/3 4/5 3/5 U/3 
A 6/24 SJºc. 7.8 3/5 2/3 3/3 3/3 5/5 3/3 5/5 3/3 5/5 4/5 3/3 

% POSITIVO 26. 7 56 100 100 67 67 67 100 93.J 80 66. 7 

A 6/15 49°c. 7-8 0/5 0/3 1/3 3/3 0/5 0/3 0/5 3/3 0/5 0/5 0/3 

~ A 6/22 49ºc. 7-8 3/5 0/3 3/3 3/3 5/5 3/3 5/5 3/3 5/5 1/5 J/J 
A 6/29 49°c. 7-8 0/3 3/3 3/3 3/3 4/5 3/3 5/5 3/3 4/5 1/5 2/3 

'6 POSITIVO 20 34 78 100 60 67 67 100 60 13.J 55.6 

u 9 6/22 SJºc. 7-8 0/5 O/J J/3 3/3 5/5 3/3 5/5 3/3 3/5 3/5 1/3 
10 6/24 SJºc. 7-8 0/5 0/3 3/J 3/3 5/5 3/J 5/5 3/3 5/5 4/5 0/3 
11 6/29 SJºc. 7-B 2/5 2/J 3/3 3/3 5/5 3/3 5/5 3/3 5/5 5/5 J/J 

.. POSITIVO 13. 3 22 l.00 100 100 100 100 100 86. 7 80 44. 4 

.. POSITIVO DE TODOS LOS GRUPOS 18.327.8 95 ioo 11. 7 ao .. 6 77 100 80 56. 7 66. 7 

M e AGUA DE ESCALADO LLL = ALAS PARA EMPAQUETAR 
N "" AGUA DEL ARRANCA PLUMAS 
O = AGUA RECICLADA PARA LIMPIAR DESAGUES 
P = AGUA DE U\ VADO 
Q = AGUA DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO 
PAE =. P lEL ANTES ENFRl.AR 
POI:: = PIEL OESPUES DE ENFRIAR 
K = CORAZON 
E u IN'l'ESTINO 



En Australia eñ 1981 Shanker y colaboradores demuestran 

la presencia del microorganismo antes y despu~s del proce-

samiento del pollo.(72). 

Leuchtefeld y Wang en 1981 aislan a Campylobacter jejuni 

del apéndice cecal de 600 pavos procesados, de paquetes de 

víceras y de las aguas residuales de una planta procesado

ra. Los resultados se muestran en la Tabla (9) 

TABLA (9) Campylobacter jejuni en una planta procesadora 
de pavos (51) 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA . % (+) 

Apéndice cecal 600 100 

Porción final intestino recto 30 100 

Paquete de víceras (coraz6n, 
H:i.gado, etc. ) 24 33 

canales de desague 15 47 

Transportadores y vertebrados 
del cuarto de empaque 10 20 

Grant y colaboradores en 1980 determinan la incidencia de 

Carnpylobacter jejuni en una poller1a de Nueva York. Ochen

ta y tres porciento de los pollos examinados contienen -

Campylobacter jejuni en su flora rectal. 

Park y colaboradores determinan la incidencia de Carnpylo 

bacter jejuni en un nWnero mayor de muestras (100 pollos -

frescos), obtenidos de 20 poller1as de distintas regiones 



de Canadá. El microorganismo se aisla del 62% de los po-

llos examinados procedentes de Ontario y del 54% de los --

procedentes de Ohio. (25). 

En 1983 Hail.u Kinde y colaboradores determinan la inci--

dencia de Campylobacter jejuni alas de pollo empaqueta-

das. Las muestras se obtienen en cuatro supermercados de 

California. Los resultados se muestran en la tabla (10) 

TABLA (10) Prevalencia de Campylobacter jejuni en alas 
de pollo. (43) 

• POS '.rI O 
MARCA # DE MUESTRAS REFRIGERA-

FRESCOS DOS 7 DIAS 

A 2 100 

l.00 

o 

9 22 

l.6 93 

l.6 l.00 

l.6 l.00 

B 3 67 

18 

9 l.00 

7 71 

l.6 62 

16 o 

10 30 

30 



En l.a l.iteratura existen al. menos cuatro epidemias cau

sadas por Catnpylobacter jcjuni rel.acionadas con el consumo 

de pollo. En 1979 en una base militar Holandesa 89 solda

dos enferman al consumir pollos rostizados (a la leña) - -

Brower demuestra una cocci6n insuficiente de los poll.os y 

un manejo del alimento: durante el sacrificio, desplumado 

manual, una contaminaci6n cruzada entre l.as partes crudas 

y cocidas.( 9, 14,75). 

En Inglaterra en 1977 de 29 invitados a un banquete nup

cial, cinco enferman de gastroenteritis. Cameylobacter je 

juni se aisla de l.a piel. del. pal.lo y de una de las persa-

nas afectadas.(54). 

En Bruselas en 1979, diecinueve personas enferman al. co~ 

sumir "Fondue chino". El platil.l.o consiste de pequeñas -

porciones de hígado de pol.lo, bol.itas de pescado, higado -

de puerco, carne de puerco, filete sol. y dos clases de ca

marones. Cuarenta y ocho horas despu~s 14 personas prese~ 

tan del.ar abdominal y diarrea acuosa profusa. Campylobac

ter jejuni se aisla de las heces de las personas afectadas 

(54}. 

En Tokio, de enero de 1979 a diciembre de 1980, se repo~ 

tan 6327 casos de intoxicaci6n por alimentos de los cuales 

el 4.l% se atribuyen a Campylobacter jejuni. La tabla (ll) 

muestra los diferentes casos ocurridos en Tokio y algunos 

estudios relacionados. 



TAllU\ (11) Epidemias de cntcrlt.i.s caU6ildas por Cnmpylobactcr jajuni 

f'echa 

'I'ok.io {1979-1980) (44) 

8-14 

EPIDEMIJ\ 

' 10-12 13-16 

Hayo 79 Ago.tito 79 Sept. 79 

ll-15 

SopL 79 

2-9 

Nov. 79 

7-14 4-B 
Mayo 80 Nov. 80 

Lugar 

14-20 

Enero 79 

Escuela de 
Lermcr1a 

Restau- Hotel cstu- Pcnai6n es Oormito- Hotel ero Dormito- Casa pro-
rani: diant:c.s tudiantc::; - r io tudi.:intOs r io pia 

# Pcr;so
nns 
éXiJ'.lC~tas 

# Paci.cn
tes 
't. (T} 

Veh1culo 

Tiempo de 
incubaci6n 

Media. 

93 

J6 

JB. 7'% 

llB 

101 

93.5% 

Almo ja 
cruda 

20. 60 
hora.a 
)5.6 

horaG 
Det.ccci6n de 
Campylob...lcter 
jejuni en ha- lll/35+ 9/52+ 
cea da pacicn 
tes% - 40% 17.3% 

23 

21 

93. Ji 

,, 
2l 

50.0% 

)3 

12 

36. 4~ 

180 

106 

SB .. 9% 

6/12+ 39/101+ 

50 .0% 3B .. 6'i. 

736 

107 

14. Si 

20/50+ 

40.0% 

+ NÚ!dero do caGos positivoa./ número do casos C!Xruninndos - Veh:tcu.lo desconocido 

10 

40.01. 

carne de 
pollo 

20-l.04 
horun 

5L3 
horao 



B.3 INCIDENCIA DE CAMPYLOBACTER JEJUNI 
EN OTROS ALIMEN'l'OS 

Oosterom y colaboradores reportan una epidemia por CO.f'I.-

sumo de carne cruda molida. En Jüp6n Itoh reporta el caso 

de 101 personas que enferman debido al consumo de almejas 

crudas. En 1980 Blaser reporta una epidemia causada por -

consumo de merengue para pastel. (9, 4'4, 75).En Canada en -

1982 una mujer consume filete mignon. Aproximadamente 10 

horas después la mujer sufre de dolor abdominal severo y 

diarrea, a.1 tercer día de los síntomas consulta a un mé:ó.! 

co. Una muestra de heces mandada al laboratorio demuestra 

la presencia de Campylobacter jajuni. La rama de protec -

ci6n de la saluu de Canada investiga el caso, y de un pa

quete ó.e filete se ais.la a Campylobacter j ejuni en una 

cantidad de 4 microorganismos/gramo. (93). 
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8 .. 4 INCIDEl'iCIA l.JE CAMPYLOBACTER J'EJUNI 
EN AGUA 

.~·En Londres se reporta una epidemia de gastroenteritis 

que afecta a 234 alumnos y 23 miembros del personal ac

una escueia. Campylobacter jejuni se aisla de las heces 

de alumnos, del personal y de muestra de agua provenie~ 

tes del tinaco de la escuela. (.26}. 

En Suecia se reporta una epideraia que involucra a 

2000 personas. Campylobacter jejuni se aisla de las !".c

ces de 221 personas .. El área de la epidemia coincide --

con la red de dis~ribuci6n del agua, lo que demuestra -

la figura (~) . 

En l.978 en Ve.rmont (U .. S .. A.) 3000 personas sufren de 

gastroenterístis por consumo de agua municipal. Campyl2 

bacter jejuni se aisla de las heces de pacientes. (89). 
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FIGt;~· .. l4) .'·'..J-.?I .. Di..L ¡.,.¡u:;" c::::·,·:TRJ...L DL scr:cIA y PRI¡..;-
CIPio.Li:S sur-·.n~IS'i'ROS DC AGUh ( 53). 
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ARLA CIUDAD •••••••• , •••••••••••• 

LINEA ABSTLCEDOR:~ 
DE AGUA •••••••••••••••••••• , ••• 

POZO •••••••••••••••• , •••••••••• 

ro::SERVA DE AGUA •••••••••••••••• 

PRINCIPAL BOMBOA. DE AGUA ••••••• 
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9.0 TECNICAS Y MEDIOS SELECTIVOS UTILIZADOS PARA EL 
AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER JEJUNI 

El aislamiento de Campylobacter jejuni del torrente san

guíneo y de otros f lu1dos corporales se lleva a cabo sin -

dificultad, en estas situaciones el microorganismo genera! 

mente se aisla puro y se identifica fácilmentc.(39, 49, 63, 

77}. Sin embargo el aislamiento a partir de heces y alime~ 

tos es más dificil debido a la presencia de coliformes (en 

heces) y de microorganismos que se desarrollan en el ali--

mento. (29, 74, 88). 

Existen principalmente dos métodos que se utilizan para 

el aislamiento de Campylobacter jejuni.(77). El primer mé

todo utiliza la técnica de filtro membrana. El segundo e!!!. 

plea la de cuenta en placa, ·utilizando varios medios sele~ 

tivos, aunque con mayor frecuencia se utiliza el medio - -

Campy-Bap. (4) 

,Agar aruceiia con 5% de sangre de borrego, vancomicina 

10 ~g/ml., polimixina B a.S U.I./rnl, trimetoprirn 5 Afg/ml. 

Cefalotina 15 "g/ml. y anfotericina B 2 ~g/rnl. (medio -

Campy-Bap) • 

Otros medios selectivos uti1izados son: 
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Agar sangre con bactracina 2 ~g/rnl., novobiocina 2 ~g/ml. 

cicl.ohe)C.i.mida O. J. ,ug/ml. 

Col.urobia agar con 7% de sangre de caballo lisada, van -

comicina l.O ug/ml., polirnixina B 2.5 U.I/Ml.y trimeto pri.ra 

5 ug/ml. (Medio Skirrow). 

Albini Brucella agar con 5% de sangre entera, piruvato -

de sodio 250 mg/l., metabisulfito de sodio 250 mg/l.. y van

comicina 10 ;Ug/ml., pol.imixina B 2.5 U.I/rnl 

Agar tioglicolato con 15% de sangre de borrego desfibri

nada lactato de trimetoprim 5 ~g/ml., cefalotina 15 ,ug/lm. 

y anfotericina B 2 llg/ml. 

Agar tiogl.icolato con 15% de sangre de borrego, bacitra

cina 2 ug/ml.., novobiocina 5 ~g/ml., actidiona SO·Alg/ml.

colistina 1.0 ~g/ml. y cefalotina 15 .ug/ml.. 
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9.1 AISLAMIENTO DE CA.MPYLOBAC".i'ER JEJUNI DE ALIMENTO 
SOLIDO. ( TECNICA UE SIEMBRA EN MEDIO SELECTIVO). (24) 

- Agregar 25 gramos de alimento a 100 m1. de caldo 

Brucella. (Adicionado de factores de crecimiento 

y antibioticos). 

- Hornogenizar durante 15 segundos. 

- Incubar durante 18 horas a 42ºC. 

- Hacer diiuciones (1:10) en agua peptonada al 0.1%. 

- Inocular en medio selectivo (Campy-Bap) • 

- Incubar en una atmosfera de 5% 02, 10% C02 Y 85% 

N2 durant~ 48 horas. 
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9. 2 AISLAMIEU'i'O DE CAMPYLOBACTER JEJUNI DE ALINEL'ITO 
LIQUIDO. ( 24) 

- Agregar 25 rnl. Del alimento liquido a 100 rnl. De caldo 

brucella. (Adicionado de factores de crecimiento y an-

tibi6ticos) . 

- Homog·enizar durante 15 segundos. 

- Incubar durante 18 horas a 42ªC. 

- Hacer diluciones (1:10) en agua peptonada al 0.1%. 

- Inocuiar en medio selectivo (Carnpy-Bap). 

- Incubar en una atmosfera de 5% o2 r 10~ co 2 Y 85% N2 

durante 48 horas. 

9.3 AISLAHIENTO DE CAPYLOBACTER JEJUNI DE MATERIA 
FECAL SOLIDA. (TECNICA DE FILTRO MEHBRANA). (21) 

- Agregar 250 mg. De materia fecal a 20 ml. de caldo --

infusión cerebro corazón. 

- Homogenizar (con homogenizador vortex) . 

- Dejar sedimentar por-una hOra. 
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- Centifugar a 600G X 10 minutos 

- Fi1trar e1 sobrenadante a través de fi1tro membrana 

de 0.65)1l.m. 

- Sembrar 0.3 rn1. de1 filtrado en medio se1ectivo 

- Incubar en una atrnosfera de 5% 02, 10% co2 Y 85% N2 

durante 48 horas. 

9.4 AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER JEJUNI DE l>'..ATERIA 
FECAL ACUOSA. (TECNICA DE CUENTA E1' PLACA). (20) 

- Inocular asadas de materia fecal acuosa en medio sele~ 

tivo. 

Incubar en una atmosfera de 5% 02 1 10% C02 Y 85% N2 -

durante 48 horas. 

9.5 AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER JEJUNI DE CANAL DE 
POLLO. (32, 77, 7B) 

- Humedecer hisopo est~ril en caldo albimi brucella. 

- Frotar la superficie determinada Oc la canal (65cm2 ) 

- Sembrar en medio selectivo. 
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- Incubar 48 horas en una atmosfera de si 02, lOt C02 Y 

85% N2. 

9.6 AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER JEJUNI DE RECTO DE 
VACAS. (69, 70) 

- Humedecer hisopo estéril en caldo albimi bruce1la. 

- Introducir en el recto y frotar. 

- Sembrar en medio selectivo. 

- Incubar 48 horas en una atrn6sfera de 5~ 02, ioi C02 Y 
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10. O IDENTIFICACI01'1 DE CAMPYLOBACTER JEJUNI 

Las siguientes pruebas son utilizadas para la ídentif~ 

caci6n üe Campylobacter jejuni. (8, 76, 77) 

Observaci6n al Microscopio: 

- Morfolog1a 

- Tinci6n de Gram 

- Movilidad 

Pruebas bioquímicas 

- Prueba Ce oxidasa 

- Pueba de catalasa 

- Producci6n de n2s (tiras de acetato de plomo) 

- Prueba de Hugh y ieif son 

- Reducci6n de nitratos 

- Prueba de movilidad 

- Prueba de desarrollo en caldo bruecella 

- A 25ºC. 

- A 35°C. 

- A 42°C. 
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10 .1 OBSI::RVACIQi'.,¡ AL MICROSCOPIO 

Tinci6n de Gram Cumpylobacter jejuni es un microorganismo 

gram (-) (49) 

- Movil.idad 

La observación se realiza mediante microscopia de cons-

traste de fases o de campo obscuro. La prueba es positi

va si se observa el movimiento caracteristicos de " sa-

cacorcho" lrotaci6n rapida en espiral.). (8) 

- Morfol.og!a 

Cameylobacter jejuni presenta forma de bast6n curveado -

con un solo flagelo polar en un extremo de la c€lula. (62) 

l.0.2 PUEEAS BIOQUIMICAS. 

Campylobacter jejuni es un microorganismo relativamente 

inerte a las pruebas bioqullnicas rutinarias (no utiliza -

carbohidratcs). (48, 77).Las pruebas bioqu1micas que se ut~ 

lizan para su ióentificaci6n se muestran en la tabla (12). 
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TABLA (12) IDE!n'IFICACIOI' DE CAMPYLOEACTER JEJUNI (77) 

PRUEB1'\ BIOQUIMICA RESULTADO 

OXIDASA ( + 

CATALASA ( + 

HzS (TIRi\S OC ACE~'A'.('Q) + J 

OXIDACION- FERMENTACION DE GLUCOSA ( -

REDUCCION DE iUTRATOS ( + 

MOVILIDAD :1 + 

DESARROLLO EN CALDO ERUCELLA 

- 25°C. 

- 35°C. 

- 42°C .. 

( -
( + 
( + 

La diferenciación con las otras subespecies (intestina-

lis y fetus) se muestran en la tabla (13). 

Tabla (13) Características de la subespecies de Campyl~ 

bactcr fe tus. (77} 

SUBESPECIE PRUEBA BIOQUIMICA FETUS INTESTINALIS 

HzS (medio TSI) ( -
tt2 S (tira de acetato) ( -
D~sarrollo en caldo brucella+( + 
l.% de q licina 
Desarrollo en caldo brucella+( -
3.5 % nac1 
Desarrollo a 25°C. (caldo + 
brucella) 
Desarrollo a 42°C. (caldo { -
brucella). 

- 4 4 -

( -
( + 
( + 

( -
+ J 

- J 

JEJUI .. I 

( - J 
( + ) 
( + ) 

- ) 

- J 

+ J 



La diferenciación de Campylobacter jejuni y campylobac

ter intestinalis (ambos patógenos pa=a el hombre) se basa 

en su habilidad para crecer a 42°C y no a 25°C. y la suceE 

tibili ad al acido naldixilico. (34, JS). 

En 1982 Harvey, Luechtefeld y Wang muestran que la pru~ 

ba de hidrolisis de hipurato da buenos resultados para --

diferenciar a Campylobacter jejuni de Carapylobacter intes

tinalis. (34,35, 47, 48). 

l.O. 3 PRUEBAS SERO:,ocac:-.s. 

La mayoría de los estudios antig~nicos están relaciona

dos con Cameylobacter fetus subsp. fetus. {33,47,62). Sin

embargo, recientemente en la literatura se describe~ dife

rentes pruebas serologicas para CampyloLacter jejuni. 

En 1953 Narh y Fireharnmer utilizan la prueba de alguti

naci6n en tubo y reportan 5 serotipos de Vibrio fetus. 

Misterlich y Liess en 1958 utilizan la prueba de fija6i6n

de complemento y Margan la prueba de aglutinación con an-

tigenos terrnoestables .. (33) Basándose en los resultados oh-

tenidos los investigadores dividen a Vibrio fetus en dos -

serotjpos.· 
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En 1971 Berg y colaboradores reportan 5 serotipos de 

Vibrio fetus. El sistema de tipificaci6n serologico de 

Berq y colaboradores se correlaciona con el sistema de-

Bio-Tipificaci6n de Bryner y con la clasificaci6n que -

aparece en el .Manual de Bergey 1 s Descriptive Bacterio-

logy La tabla {14) muestra una cornparaci6n de estas --

clasificaciones. 

Tabla {14) Comparación de algunos sistemas de tipi-

ficaci6n serologico y clasif icaci6n bioqu.ímica para ---

Campylobacter. (77) 

BERG BRYNER SMIBERT VERNON y 
(MANUAL CHATELAIN 
BERGEYS) 

Serotipo A-1 Biotipo sub 1 Fe tus Veneral.is 

Serotipo A-Suba Biotipo Sub 1 Fe tus Veneral.is 

Serotipo A-2 Biotipo 2 Intestinalis Fe tus 

Serotipo D Ninguno Intestinal.is Fe tus 

Serotipo e Ninguno Jcjuni Jejuni 
C.COI.I 
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Berg encuentra siete antigenos termoestables, de los -

cuales, cinco se pueden encontrar en cualquier especie 

las reacciones cruzadas son comunes en estos. (77}. 

En 1980 Penner y Hennessy usan la prueba de hemagluti

naci6n indirecta (con antígenos terrnoestabJ.es) , y encuen

tran 23 diferentes serotipos en una colecci6n de 114 mue~ 

tras. (62). 

En 1982 Blaser utiliza la prueba de hemaglutinaci6n -

indirecta y encuentra diversos serotipos en una colecci6n 

de 40 muestras. los resultados se presentan en la tabla -

(1.5) 

Vogt y colaboradores, auchk y colaboradores y Blaser -

usan el sistema de Penner, sin embargo la comparación con 

otros (aglutinaci6n en portaobjetos con bacterias agluti

naci6n en tubo con antígenos terrnoestables, anticuerpo -

fluorescente directo) es problemática, los antígenos aún 

no se caracterizan completamente. (64·, 75). 
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TABLA (151 DIVERSIDAD DE SEROTIPOS DE CMtPYLOBACTER 
~EN LPIDEHil\S DE ENTERI'.1..'IS. (l.J} 

EPIDEMIA ' Pt:RSONAS #MUESTRA SEROTIPOS VIA Dt: 
LUGAR/A~O AFECTADAS SEROTIPIFICADAS PEH TRANSM.I-

CIOtJ 

COLORADO 1978 4/13/16/50 LECHE 
2 

NUEVO MEXICO 41 1 LEC lit! 

MINNESOTA 26 23/16 LECHE 

COLORADO 1981 1 LEChl:. 

VERMOJ;.;T 1978 3000 2 13/16 AGUA 
2 23/36 

CONNECTICUT 1300 1 4 AGUA 
1 4/21 
1 22 

WYOMING 1980 21 1 4 AGUA 
1 4/23 

COLORADO 1978 3 21 

CONHECTICUT 1980 41 MERENGUE 

CALIFORNIA 1980 11 1 PAVO 

COLORADO 1979 

MICHIGAN 1979 18 

f>iICHXGAN' 1979 1 18 
1 28 

COLORADO 1979 1 Zl/16 
1 23/16 
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11.0 MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE ALIMENTOS 

r.as medidas apropiadas para controlar la contaminaci6n 

de alimentos por Campylobacter .)ejuni, ~o se formulan aún 

(75) Sk~rrow en 1982 propone las siguientes medidas preve~ 

tivas, aunque no especificas para Carnpylobacter, sin em--

bargo al ser aplicadas pueden dar buenos resultados. 

-Pasteurizaci6n de la leche.- La pasteurjzaci6n reali

zada a una temperatura y tiempo adecuados elimina a 

Campylobacter j~juni. (28) El efecto de la pasteurizaci6n 

en la supervivencia del microorganismo se muestra en la 

figura (5) y tabla (16) . 

FIGURA (5) SUPERVIVENCIA DE CAMPYLOBACTER JEJUNI A LA 

SUPER 
IVEN 

CIA 

10 

PASTEURIZACION. (28) 

NO 
PASTEURIZADA 

20 30 40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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TABLA (1.6) SUPC:RVIVf.!~Cii\ t~ LA I"A5Tl:.URI~ACION DE 
Cl\l·tt'YLOl31'\CTt:R ~ (28) 

CEPl\ PRE POST 
TEMPERATU- Pl\STEURI PASTE U FOSFATASA 
!1A 72 ºC. ZACION RIZ1'\CI'CN RESIDUl\L 

' COLONIAS COL/HL. 
EXPEIU:MENTO /HL. 

9x10 3 10 

9x10 3 10 

CANPYLOBACTER 9xl.03 10 

JEJUNI 9x10 3 10 

V212 2. Jx10: 10 
2. Jx106 10 

~:i~~g6 10 
10 

CAMPYLOBACTER l>tl.0 5 
10 

JEJUNI 10 1x10 5 10 

V27 11 i~ig~ 10 
12 10 

CAMPYLOBACTER 13 4. Bx10 5 
10 

JEJUUI 14 4. Bx105 10 

Vl.14 15 4. BxlO~ 10 
16 4. BxlO 10 

-cocci6n áel. Pollo; Los estudios de Blankenship y Craven mues-

tran el efecto de la. temperatura en la superv.ivencia de CarneYlobac-

~ jcjuni presente en carne de pollo, figura· (C}. 
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FIGURA (G) EFECTO DE LA 'i'EMPERATURA LH LA SUPERVIVENCIA 
Oh 3 CEPAS DE CAMPYLOBACTER JEJUNI EN POLLO. 
(29) 

7 

6 

5 
tJ 

""' o 4 

o .... 3 

"' o ..., 

1 

o 

Cepa H-840 A 

Cepa H-840 A 

Cepa B-6522 A 

Cepa B-6522 A 

Cepa B-8788 A 

Cepa B-8788 A 

2 4 6 10 12 14 

43ºC.-------------------- 111 
37°C.-------------------- [::J 
43°C.-------------------~ 
37°C.------------------- <:::) 
43°C.------------------- ~ 
37°C.-------------------~ 
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Waterman reporta la temperatura necesaria para la --

destrucci6n de seis cepas de Campylobacter jejuni. Los 

resultados se reportan corno valores de U (tiempo en mi-

nutos necesario para destruir 90% de las células a una-

temperatura dada} en la tabla (17). 

Tabla (17) VALORES DE D DE 6 CEPAS DE CAMPYLOBACTER (91) 
~ 

TEMPERATURA 24791 
BIO

TIPO II 

49.5 

50.00 

Sl.50 

51.75 

52.00 

S3.00 

53.50 

54.00 

54.50 

S5.00 

SS.SO 

S6.00 

Valores {Z) 

5.7 

3.9 

1.0 

4.5 

C E 

16000 
P A S 

21033 l 72S9 
BID- BID- BIO-

TIPO II TIPO I TIPO I 

15.8 

7.2 

4.7 1.8 

5.2 

2.2 

o.a 

0.3 0.9 

4. 7 4.B 4-8 

16509 
BIO

TIPO I 

7.3 

5.6 

1.3 

1.1 

5.3 

5388 
BIO

TIPO I 

12.S 

0.7 

0.6 

2.8 

Doyle y Reman.reportan valores de o de cinco cepas de --

Campylobacter ).ejuni. Los valores varían de 1.56 -1.95 mj.n. 
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minutos a 53ºC.y de 1.14- minuto a SSªC. Blankenship y -

Crane determinan que los valores de Z (cambio de tempera

tura causante de la muerte de un ciclo logarítmico de mi-

croorganismos) para Carnpylobacter son similares a los obt~ 

nidos para Salmonella typhimurium. (24, 2) 

Suministros de agua; desinfecci6n de los suministros 

de agua con cloro. (75) 

Establecer normas de higiene para personal encargado 

de la crianza de animales y procesamiento de alimentos -

de origen animal. (75) 

Manejar los ali.mentas crudos en áreas aisladas, no 

mezclar con otros alimentos. (75) 

Elpersonal que manipula los alimentos debe estar sano y 

capacitado. (75) 

Blaser recomienda una refrigeraci6n adecuada de los -

alimentos. (3) 
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12.0 Conclusiones 

1) La evidencia recopilada demuestra la importancia para 

la salud pGblica que tiene Campylobacter }ejuni en diw 

fercntes países como agente causante de enfermedades w 

gastrointestinales. Tabla {18) 

2) El número de casos reportados muestran que la leche y 

el agua son los alimentos asociados con mayor frecuen

cia a el mayor número de casos de enteritis. Figura (7) 

3) La amplia distribución del microorganismo (como en gaw 

nado vacuno, ganado bovino, puercos, aves domésticas) . 

4) Las pruebas bioquímicas que se utilizan en la identif~ 

caci6n de microorganismos son insuficientes, debido a 

la diversidad antigénica que presenta el microorganis

mos. 
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TABLA (.18). - Incidencia de enteritis por Campylobacter Jeiuni 
según la bibliografía tomada de este trabajo. 

Países Casos de Pareen- Al.imentos (Ref.) 
en ter~ 
tis 

taje 

Inglaterra 4 116 39.09 Leche mal. pasterurizada (69) 

Ing.laterra 100 0.94 Leche sin pasteurizar (69) 

Ingl.aterra 769 7.30 Leche bronca (69) 

Canadá l .009 Leche sin pasteurizar 

Tokio 4 ·• 037 Pollo ( 44) 

Holanda 89 • 845 Pollo ( l.4) 

Inglaterra 5 . 047 Pollo (54) 

Bél.gica 14 .1.32 Pollo ( 54) 

Tokio 101. 0.959 Al.meja ( 44) 

U.S.A. 26 0.246 Merengue de Pastel ( 9) 

u.s.A. 1.1. .1.04 Pavo ( 8) 

Canadá l. . 009 Filete Mignón (93) 

Holanda 33 .313 Carne cruda 

u.s.A. 3 000 28 .49 Agua (89) 

Ingl.aterra 257 2.44 Agua (26) 

Suecia 2 ººº 18.99 Agua ( 4) 

To t a l. 1.0 527 99.95 
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Mignon 
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para pastel Dronc.:i Pasteurizar Pasti::uri~ 

Fig. (7) 
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C O M E N T A R I O 

Actualmente se conoce más acerca de las V!as de trans

misión de Campylobactcr jejuni que hace apenas unos cinco -

años. Sin embargo artn no es sufiente para controlar el --

problema. En un futuro es recomendable estudiar la epide -

miologfa dclrnicroorganismo, realizar estudios seroepidemio

logicos, con rnetodos estandar e investigar m~s la distribu-

ci6n del microorganismo. en el ambiente. 
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