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INTRODUCCION. 

De todos es cx:JIncido que las enferrredades infecciosas constitu-

yen el mayor ¡;ürcentaje de la patología que se presenta en nuestro 

país. La. Fiebre Tifoidea es una de ellas y fX)see un alto índice de m: 

bi -no rtali dad . La Salnonella typhi, cono otras salrronellas, pueden 1< 

calizarse en varios sitios incluyendo las cnnjuntivas, meninges, art: 

culaciones, riñones y vesícula biliar; esto ocurre debido a la bacte: 

mia terrprana de la fiebre tifoidea. La.s infecciones de la vesícula 1 

liar persisten después dE:.' la cura clínica causanéb el estado de ¡;ürti 

dor en 3% de los pacientes aparenterrente curacbs. 

En trabajos anteriores de salvacbreños y extranjeros (1-3-13-19 

se han enfocado diversos aspectos de las infecciones ron SalTIDnella . 

phi, pero hasta cbnde nosotros herros podido investigar ninguna ha sic 

dirigido a derrostrar la presencia de esta bacteria en el contenicb 

vesícula biliar en forma post-morten. (13) 

En nuestro medio la fiebre b_foidea es una enfermedad endémica . 

qt..E en el curso del año presenta brotes hiperendémicos aislados, a f; 

nales de la estación seca y principios de la estación lluviosa. Se h . 

derrostrado que la mayor proporción de cosos de enfenredad, aproxina~ 

mente 85%, ocurren en los prirreros siete meses del año (de enero a j: 

lio). Esto tiene relación ron la precipitación pL.1vial, la cual tiE:n 

cifras mínimas en los meses de ene;ro a abril, inicia un ascenso en In 

yo y alcanza su nÉ.X.i.rnO de septierrbre a octubre. 
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El desce.nro de casos en el mes de julie mincide con la acumulé 

ción de unos 400 a 500 mm. de precipitación pluvial. (7) 

N:> saberTljlS si se trata de una mincidencia sin relación alguna 

de los rns fer6merns, o si hay influencia de uno para el otro. De-

existir relación, resulta probable la hip5teSis de una acción' mecaru 

ca de lavado de las heces de ['élcientes o de [Ortacbres asintomático~ 

y de la cnntaminación de laS aguas de COnSUITO directo o aguas d3 re-

gadío de vegetales principalmente. 

La. en::1emia de fiEbre ocurre fundarrentalrrente en la [Oblaci6n -

que reside en las áreas urbanas, cx:m tanta mayor intensidad cuanto 

mayor sea la concentración roblaciol1éll. Ibr esta razón nos propusi-

IlDS hacer este trabajo en la zona metro[Olitana de la citrlad de San 

Salvador [Or tratarse de la mayor cnncentración [Oblacional de niles-

HISIORIA Y DEFTNICI8NES 

1804, Prost mencionó r-or pri.rrera vez la presencia de lesiones intes-

tinales en el curso de las fiEbres que se designaban carro adinámica~ 

y atóxicas. (18) 

1826, Brentonrreau hizo mayor énfasis en la lesión intestinal que la 

caracterizaba y propuso el término "dotinEnteria", del griegJ datie 

ne-totón o grano, y enteron-intestino, nonbre que más tarde emple5 

su discípulD Trousseau. (18) 

1874, Liebenneister destacó la ÍIT1fDrtancia del agua cor.o un vehículc 

transmisor de la tifoidea. (18) 



- 3 -

1880, Eberth descubrió el agente etiolágim, el cual fue hallado ca

si sinultánearrente p::>r Koc::h y M2yer. 

1884, la bacteria fue aislada por Gaffky. (18) 

1886, Anton y Futterer denostranm bacilos tífiCDs en la bilis y c1e

dujeren que JDdría ser causa cE recaídas. 

1896, se descubrió la reacción de ~'lidal, prueba de aglutinación en -

lámina para investigar anticueI}Xls circulantes sobre Salrrorella ty

rhl. (18) 

1914 - 1918, durante la Pr.irrera Guerra Murrlial, se anple5 la "vacu

na" anti-tífica CDn resultados satisfactorios, aunque después al~ 

nos autores han derrostracb lo contrario. (18) 

1917, Duarte y Segovia comprobaron IDr primera vez la existencia del 

bacilo tífiCD en El Salvador. (18) 
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OBJETIVO 

El objeti\lO prinDrdial de este trabajo es el. de investigar prc: 

pectivamente la presencia de SalnDnella typhi en el rontenicb de la 

vesícula biliar de cadáveres de pacientes con o sin histori.a de ha

ber padecido fiEbre tifoidea, ron la esperanza de aIDrtar elerentos 

de juicio que cxmtribuyan a estudiar el estacb del " furtador " de 

fiebre tifoidea en nuestro p3Ís. 
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III • CDNSIDERACIONES SOBPE lAS SAI.M)NELIAS. 

Hasta fines de la década de 1920 se incluía en el género Bacte 

rium diversos sub-grtJfX)s d~ Enterobacteriáceas, tales rorro la Salrro 

nella, Shigella, el Bacterium coli ( que IDsterionnente fue deroni

naco Esmerichia ) , K1Ebsiella aerobacter. (10) 

la Salnonella :typhi, esenciaJ.rrente clasificada en el sub-gru

IX> Eberthella, fue asimilada [Osterionnente en el sub--grl.lfX) Salnone 

lla ror tener caracterf sticas similares. 

En el aro de 1934, el sub-romité de Nomencla'c.ura cE la Ebcie-

dad Internacional de ,Nicrobiologfa recarrend5 la ado:rx;ión cE la cla

sificación propuesta por Kauffrrann que reoomce el status cE géne

ro p:rra la Salrronella, dánCble un rango cE es~cificidad a, los dis

tintos tiros de antfgem, los que en esa ép::>ca surraban 130. Al pre 

sente los serotip::>s recoInCibles de Salnon211a suman más de 1000. 

(11) 

CLASIFICACION ECOLOGICA 

De acuerdo con la adaptación o preferencia fX)r un determinado 

huésped las especies del género Salrronella pueden clasificarse en -

tres grup:ls: 

1 - Jlquellas que se han adaptado en forna más o ffieJXlS estricta en 

el honbre provocando fiebres entéricas. 

S alnon el 1 a typhi 

Salnon211a pa.ratyphi A 
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S¿¡loonella kBxatyphi e 

Salnonella paratypú B 

Esta última no está adaptada en fo~ astricta al hombre, sien

do huéspedes seClIDdarios las aves, el ganado vacw:o y porcino. Las -

otras son encontradas muy raramente en animales e infecciones acciden 

tales. 

Características de este grupo son: 

a) Dosis infectante peguena. 

b) Períocb de incubaci6n prolongado, 10-20 días, cuando produce fi~ 

bre entérica; cuadro septicémico, fDsiblemente CDrto, PJcos día~ 

después cuando producen enteritis. 

c) Tendencia a persisUr en portacbres sanos y nantenerse en furna 

errlémi ca . 

2 - Especies que se han adaptado a un huésped anirTal (ver cuadro -

# 2). Esta Salnonella puede infectar al harrbre y otros anima

les, producierrlo enteri lis y rararrente septicemias. 

3 - Salnonella no adaptada a un huésped en particular, que infecta! 

por igual al h::m"bre y animales. Se conocen aproximadamente --

1300 serotiIDs, pero únicarnente 50 de éllos son los que se en

cuentrar1 usualmente. (5) 

Características de este grupo: 

a) Producen por lo general enteritis, aunque pueden producir sep

ticenias . 

b) Período de ircubación CDrto, roras o IDcoS días. 
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c) DJsis infectante relativamente grarrle especiabnente en adultos 

saTOs. 

En el cuadro # 3 se encuentran las Salnonellas aisladas cx:m ~ 

frecuencia de acuerdo cx>n el gru[X) Sero16gicx> a qtE pertenecen. Es 

tos serotifDs cx>nstituyen el 95.6 % de los aislamientos. (2) 

Puede apreciarse glE hay, aparentemente, Ciferencias sustancia 

les en los diferentes 9rufUs serológicx>s, ¡:-ero la diferencia de for 

do la cx>nstituye el elevado nÚIrero de aislamientos de Salnonella t 1 

phirnurit.nn en los países desarrollaoos y la Salrronella typhi en los 

sub-desarrollaros. (6) 

MJruDIDGIA E IDE!~TIFIC1\CION 

Las Salrroncllas son bacilos gram negati~s no esporulaoos, de 

longitud variable. 

La ITB.yoría de las especies son ITÓviles merced a flagelos peri

tricx>s (excepto ~. fDllor1..ll11 y ~ gallinarum). Las Salrro~llas cre

cen fácilmente en los medios de cultivos ordinarios pero no fermen

tan la lactosa, -la sacarosa ni la salicina; fonnan ácido y general

mente gas a partir de glucx>sa, rneltosa, manitol y dextrina. 

La ferrrentación de azúcares constituye un rrétado para la difen 

ciación de varias especies pero no es tan exacto camo el análisis ill 

tigénicx>. (Ver Cuadro # 5 de utilización de azúcares) . 

Las Salrronellas son resistentes a la cx>ngelación en agua ya· 

ciertos aomtes qUÍTIlicx:>s, CCITD ror eiemplo el verde brillante y el 
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desoxicolato de sodio. 

Las especies de Salrronella pueden ser identificadas por reacci< 

nes bioquímicas y por análisis antigénioo. Diversas cepas de la mi: 

na especie puErlen ser clasificadas por lisis a::m bacteriofago espec~ 

fico. 

En el análisis antigénico de la Salnonella t.:yphi se deben oon& 

CErar tres tifDs CE antígeno: (8l 12) 

Antígen:::> somático (O) 

Antígen:> flagelar (H) 

Antígen:> capsular (Vi) 

Antígen:> Somático "O" 

Localización: Está localizaoo en el cuerpo o soma CE la bacte 

ria. 

Propiedades físicas: 

a) Es terrroresistente, resiste a temperatu:.:-as de 1000 e hasta 

por una y oos horas, sin nodificar sus características an

tigénicas. 

b) Al oonfortar ill1 antígeno "O" somátioo CE la Salrronella ty_· 

phi con su antisuero específioo, la reacción es manifestad 

fDr aglutinación oon poder antigénico bastante bajo. 

c) Soporta estar suspendida en alcohol de 95 % sin nodificar 

su estructura antigénica, pero si pierCE antigenicidad en 

presencia de fonnalina. arriba de la concentración de 0.3 % 
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estas caracterJ_sticas físicas son muy irnI:Drtantes pues sir 

ve para preparar los antígeros para la identificación de -

Salrronella typhi. 

PropiErlades qill.micas: Está fonnado eminenterrente ror liro¡:Óli-

sacárieb. (8). 

l\ntíge no Flagelar "H" 

localización: . Está localizacb en los flagelos de Salrronella t 
-' 

phi, los cuales están distribuidos peri triquicamente y se aume 

ta al estimular la ITDvilidad de la bacteria. 

Propiedades físicas: 

a) Son terrrolábiles, su antigenicidad Empieza a deteriorarse 

los 60 0 e para arriba. 

b) Cuanro se le conforta con su antisuero específi<X' í la x-eac 

ción resulta ser de floculación. 

c) los antígen:::>s flagelares son altamente estimulantes PIOVO-

cancb la formación de anticuerp:Js de título elevado (hasté 

1: 1000 en reacción de tubo) Y 1: 100 en reacciones de floC1..: 

lación en lámina. 

d) La formalina en cxmcentraciones altas ro deteriora los ant 

gerus flagelares (0.6 al 1 %) • 

e) los antígen:::>s flagelares pueden presentarse en cual~era 

de sus dos fases o en aTIbas fases, llamáncbse fase 1 y fa~ 

11. La fase 1 es compartida p::>r sólo llila5 cuantas espa:::iE 
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diferentes i la fase 11 fOr muchas. 

La SalrrDnella typhi fOsee 9510 una fase. 

Antígero cafEular "Vi ti 

Localización: Está localizacb en la cáfEula de la bacteria. 

Características físicas: 

a) Es parcialmente terrrolabil I resistente al calor pero ID tan 

to mno los factores sanátims. 

b) Sus reacciones cxmtra. antisuero son del tiJ?:) aglutinaci6n. 

c) Actúa CDITO cápsula o en~l tura alrededor de los factores so 

mátims de Sa1rronella typhi I eJlIl1éiscararno las reacciones 9:) 

máticas. 

d) Resiste la presencia del alCDhol absoluto (95%) a diferen

cia de los factores flagelares que se deterioran CDn éste. 

Propiedades Químicas: Está fonnacb p:>r lip:>p:üisacáridos. 

Irnp::>rtancia del FaCtor Vi: 

a) Solamente la Salnonella typhi y paratyr::hi e, lo roseen en tocb 

el género Salrronella. 

b) Algunc:s autores mnsideran que la virulencia de la bacteria es

tá relacionada mn la presencia del factor Vi. (ver esquerra #1) 
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PATCGENIA Y EPlDEMIOU::X;IA. 

- Fuente de infección 

La fuente de infección en las Salmonellas d81 primer STUpO, la 

adaptadas en el horrbre, ~ typhi, ~. sendai y paratyphi A, B Y C, 1 

ronstituyen loo portaCbres sanos y los sujetos infectados o ronvale 

cientes. La infección puede ocurrir por rontacto directo ron rna.teri 

infectante, a través de utensilios personales, juguetes y especialIr 

te aliIrentos contaminadoo por heces de un portador o sujeto infecta 

Pueden jugar un papel muy irrp)rtante los portaCbres sanos que manir: 

lan alirrentos tanto en el hogar CD!ID en restaurantes. A este prop6s 

to vale mencionar un estudio de alimentos verificado localmente p)! 

" 
Soundy (3) et al que dice a la letra: Fue posible aislar cuatro cer: 

de bacterias patógenas entre 520 muestras de alimentos, o sea un pe 

menos del 1 %. Tres de estas cepas se aislaron de alimentos cocidc 

indicándose una contaminación post-culinarias. Contaminación fecal 

se identifia'5 en un 17.9 % de las muestras. Estas circunstancias nc 

demuestran que la principal causa de rontarninaci6n está ligada a ] 

falta de buenos hábitos higiénicos personales, ocurriendo la rontan 

nación en el hogar misIID. I€forzanCb este supuesto, tenerros la ele\ 
., 

da rontaminación del agua clorada de cañerías. 

Toda esta infonnación nos pone de manifiesto el papel importar 

te que juega la rontarninación fecal intradorniciliaria y por CDnsi-
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guiente teda caJT!Paña para. lud1ar rontra ésta, deberá estar dirigida 

esencialnente en este sentido. 

otra fuente de contaminación fecal es el ronsurro de verduras -

que se romen sin oocimiento previo, las que pueden ser oontaminadas 

¡:or las aguas de rie;Jo o ¡:or el transporte y nanipulro personal. 

Dimas et al (9) encontraron en un mercado de la ciudad de San 

Sal vacbr, que las lechugas terú.an oontaminación fecal en un 4. 7 % Y 

Jos rejX)llos en un 20 %, rer:nrtancb en estos últimos, 3 % de Salno

nella sp. 

Para que !E produzca la infección, la..§... typhi dEbe llegar al .Íl 

testino delgado en una cantidad suficiente y tratar de sobrepasar ~ 

ta barrera renetrando jX)r las placas de Peyer. Al parecer la S. ty

phi es incapaz de pEnetrar en el epitelio intestinal y se dirige a -

las placas de Peyer, una fornación de tejido linfático, penetrando -

¡:osiblemente jX)r Jos vasos 1 infátioos . Se sup:me que el epitelio dE 

intestiro delgado tiene una disr:nsición anatómica que impide el pas< 

de las bacterias en general. 

En la infección natural, el ináculo infectaIlte es ingerido en -

un alimento sólido o líquido en el que puede proliferar la bacteri¡ 

SabaTDS que la~. typhi tiene requerimientos nutricionales simples, 

pudiendo proliferar en un medio oon un carbohidrato y alguros miner~ 

les, sin necesidad de proteínas. La proliferación de la bacteria q1 

es de orden gronétrioo, puede alcanzar cifras de mud10s cientos de . 
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millones de bacterias en cuestión de fOcas horas. 

El in6culo infectante encuentra condiciones adversas al p:lsar -

fOr el est6ma.go donde se encuentra exm un Iredio hostil con lID pH. cE 

2. O. Cuando se encuentra en un alimento líquido tiene la o¡;:ortuni

dad de p:lsar en forna más o meros rápida al intestiro delgado, a los 

pocos minutos de su llegada al estánago. OlanCb el inSculo se en-

cuentra en un alimento sólido, tiene la of.Ortunidad de un contacto -

nEnos directo con el jugo gástrico y el alinEnto puede tener una ac

ción tarrbién neutralizante (buffer). Al iniciarse la sepsis se pre

sentan los primeros síntomas de la enferIredad, . correspondierrlo al -

primer septenario. El bacilo va localizáncbse fOco a poco en el s~ 

terna retículo endotelial (S. R. E.) fOr lo que disminuye progresiva

mente en la sangre circulante, observándose un aUrrEnto de los anti

cuerpos, fenámerx> que se acentúa al final de la segunda SEm3Da. Ya 

en la tercera semana la SalrrDnella se encuentra reproduciéndose de -

manera ÍlnfOrtante en las vías biliares y en general en el sistema. 

retículo errlotelial, el cual se hipertrofia. Habierrlo una constante 

eliminación de bacilos pJr vías biliares, se les encuentra presente 

en el contenido fecal, lo miSTO que en orina pero en grado meror. 

Las lesiones tíficas en el intestiro delgado ocurren en general 

al final del segundo y tercer septenario. Para alguros la fornación 

de la úlcera depende de lID ferDrreJX) intenso de alergia semejante al 

de Koch. (19) 

La excresión fecal de gérmenes del género Salnonella durante 

días e incluso meses después de una infección es bastante común. De 
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un 10 a ill1 15 % de los pacientes que han padecido enterorolitis, t 

ne cultivos de heces ¡::ositivos durante los dos pri.neros meses qu: 

siguen a la enfermedad. Estos stljetos reciben el nombre de rx>rtad< 

res convalecientes. Si biEn representan un religro rara la salud 1 

Llica, éllos misnDs no presentan sfntornas e mvariablernente dejar: 

de excretar gérmenes, sin qtE sea necesario aplicar un tratamienb 

antimicrobiaJX). 

Las personas que excretan SalnDnella durante ill1 período mínil 

de un año se derominan fX?rtadores crónicos. Ibs tercios ele los su 

tos que tienen antecedentes de haber padecido fiebre tifoidea, y 1 

clDs de éllos presentan patolOgía del tracto biliar. (8) 

La Salnonella typhi se excreta fOr la bilis y las defOsicion 

contienen un número de gérmenes que oscila entre 106 y 109 /g 

de heces. Estos individlns son asintomáticos pero actúan corro resl 

varios naturales de Salrronella typhi. El estado de rortaébr cr6ni< 

persiste a veces durante toda la vida si el sujeto no es sometid 

a un tratamiento antibiótico o cirugía del tracto biliar o a ambc 
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MATERIAL Y MEIDID. 

Equip? : 

- Estufa 37° c. 

- Microscopio binocular. 

t 
- Refrigerador a 4° - 6° C 

- Autoclave a 121°C y 15 libras a presi6n. 

- Mechero de gas propano. 

Material: 

- Frasoos para herrocul ti vos . 

- Placas de petri 100 nro. de diárretro. 

- Asa bacterio16gica. 

- Espátula. 

- Jeringa de 3 rol. Y su respectiva aguja # 16 6 18. 

METODO: 

Poblaci6n estudiada 

En el presente estudio se torraron muestras de oonten 

vesícula biliar a 190 cadáveres dentro de las seis horas de 

cimiento. 

Las edades de los cadáveres oscilaron entre 12 y 99 a 

éstos, 50 eran del sexo femenino y 140 eran del sexo rnascul 
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1- CDLEXXION DE LA MUESTRA. 

DesptÉs de la exp::>sici6n de la vesícula biliar por el pa~ 

logo o su ayudante, se procedi6 a esterilizar el fondo de este -

6rgano crm una espátula al rojo vivo y luego, utilizan.jo agujas 

N° 18, se remlect6 el mntenido de vesícula biliar. 

2- A 1 S L A M 1 E N T O. 

Se inocul6 una gota de esa bilis en una placa de Agar Ma~ 

Conkey y otra en una placa de Agar Hektoen enteric y seguidarnen 

te en cantidad de 1 rol., fue inoculada en un frasm de 50 rnl. mr 

teniendo 10 rnl. de caldo MacConkey. Las placas y el frasm pre

vianente identificadas fueron transportados al laboratorio del -

Hospital Militar. En una hoja apropiada se anotaron los datos de] 

paciente pertinentes a la investigaci6n propuesta. 

En el laboratorio del hospital rrencionado, las muestras eh 

tenidas se incubaron durante un período de 24-48 horas en una es 

tufa a TO de 37° c. 

3- IDENTIFICACION. 

A las 24 horas se ;revisaron las placas y el calen. CUanen 

se aislarón bacilos - raro negativos lactosa positiva o lactosa -

negativa, se procedió a identificarlos por medio de pruebas de 

ferrrent-..aci6n de azúcar (cuadro N°5) y otras pruebas. Si la cepa 

mrrespondía a SalIrDnella se le tipeo serol6gicarrente, utilizan 

do antisueros cone,rciales (BBL). 

T ______ ..1- .. ______ __ '..L.~ _____ ____ .J....: .. ___ ....... _.:....-.. .......... \.-..._...-............. ............... ".- "lA _ 
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) lU!.W; IlÚS y el cal<.b fue suueul ti vado en placas ue lVJClr MacCbnkey 

y lid'.! UCI\ clltcric, Cl 1Cl W7. CjllC ~)C le hizo UII froUs (1110 fué col~ 

I(' .- ¡eh, COII Gnlll1 p.-:lra d(~ t.0Cl;1r. .lil PI(-' ~ ;PI1<:.i;1 c1(~ J¡élc .i.lor; GG111\ Ilc(jat.i.-

vos. Las placas fLeron incubadas para ser leídas en las 24 horas 

~;.iy\li . ('IILcs. LilS 1IlIe~;Lr<ls CDII ))<lci.los G[<ll!\ IlC<F1Li.vus fl.y;rull cstu

di'-l(I()~; 0)111) ~c c1(~~cdhf.ó el} el l'.'ÍrJ"él[o (1I¡J .C I ~jOr. (VL~ r CUéluru N°4) • 
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TECNICA PARA LA CLASIFlCAClOO SEIDIDGlCA DE SAI.JUNELIJ\ TYPHI. 

a) Para cxmfinnar su identidad somática, se rolecta de la superfic 

de un Agar nutritivo, rolonias puras de no más de 24 horas de c 

cimiento; se roloca en soluci6n salina estéril ( 1 rol. ) Y se 

ce una suspensi6n hcm::génea, la cual se tiene que calentar a 10 

C. por una hora, oon el objeto de destruir los factores flagela 

res "H" y Capsulares "Vi" para evitar el fen6meno del enrrascara 

miento del SoIPátiro "O". Luego se verifica la prueba de agluti 

ci6n en lámina ron el antisuero de factores 9, 12 el cual rorre 

ponde a la Salmonella typhi. 

b) Para investigar la identidad capsular, una suspensi6n bacterian 

rolectada en la misma fo.nna que el paso ( a ), se calienta a 60 

por una hora, ron el objeto de destruir los factores flagelares 

que pueden interferir en la lectura del factor "Vi" investigado 

oon antisuero específiro. 

c) Para investigar flagelar ( d ) se siembra un Caldo de tripticas 

ron soya ronteniendo 5 rol. de medio y se incuba a 37 o C por 18 

24 horas luego en un tubo de hem51isis ( 12 x 75 nro. ) se 0010-

can aproxinadarnente 0.5 rnl. de este crecimiento juven y se le -

agrega 0.05 rol. ( aproxirnadarrente una gota) de antisuero "d" 

se mezcla por agitaci6n y se deja reposar aproximadamente dos h 

ras a la par de un oontrol preparado en la misma forma, pero si 

antisrero, luego al ténnino de 2 horas, se observa si hay flaa.: 

laci6n. 



VI- RESULTADOS. 

De los 190 especímenes estudiados, 10 (5.2%) casos Nos. I 

5,14,17,41,131,141,142,150 Y 151), pertenecían a pacientes con 

diagmstico de fiebre tifoidea o cuadros sépticos agudos que e~ 

lucionaron rápidarrente a la muerte por shock séptico (Cuadro Nc 

A seis de estos pacientes se les había indicado examenes de la} 

torio pertinentes, observándose leuccpenia corro factor común el 

dos ellos, y elevaci6n de antígenos febriles en cuatro. 

Cultivo fX)sitivo a Salnonella typhi del contenido de vesícula 1 

liar se obtuvo unicamente de cuatro de ellos (2.1%) casos Nos. 

5, 14, 141). Se ais16 Escherichia coli, de los casos Nos. (17, 

y 151) Y ro hubo crecimiento bacteriano en tres casos Nos. (13: 

142 Y 158). 

Se practic6 estudio post-rrorten completo en cinco casos 

1, 5, 14, 131 Y 142) de los diez que tenian historia de fiebre 

foidea, derrostrándose patología histo16gica característica de 

bre tifoidea en lor 6rganos ricos en reticulo endotelio, tales 

rro: intestino, bazo, hígado, ganglios linfáticos y nédllla 6sea 

se pudo demostrar inflamaci6n en la vesícula biliar de ninguno 

ellos, aunque el cultivo fue positivo en tres de ellos. 

Ninguno de los 180 casos restantes tenía antecedentes de 

bre tifoidea, ni en los casos autopsiados se pudo encontrar le 

nes que sugieran esa enfermedad. 

Las diferentes bacte;rias Gram negativas obtenidas en esb 

tudio se presentan en el Cuadro No. 7. Las bacterias que se ai 

ron en mayor porcentaje fueron Esche,richia coli y Enterobacter 

cenelS. 
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n6stico dél paciente, aunque predüITQnaron los problemas hepáti( 

lDs aislamientos de estas bacterias, que no sie:rrpre se o: 

sideran patogenas puede haber sido debido a que transcurrio un 

tienpo muy largo entre la hora del fallecimiento del paciente ~ 

la toma de la muestra, favoreciendo que estas bacterias prolif( 

ran rapidamente. Es posible que el oontenido de vesícula bilia 

sea un medio apropiado para el crecimiento de estos microorgan. 

ITlOS. 

Algunos de los pacientes oon cul ti \10 posi ti \10 presentaba 

sepsis, de rranera que la bacteria aislada podría haber sicb el 

agente etio16gioo. Es por ello que a las 24 horas de incubaci6 

se subcultiva la muestra en placas de Agar MacConkey y Hektoen 

teric, pués desplEs de las 24 horas de incubaci6n la curva de 

cimiento de las bacterias contaminantes se eleva, produciencb 

inhibici6n del crecimiento de ~ typhi. 

Además pudiera ser qlE pocos casos fueran tifoidea. 
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~I CONCLUSIONES. 

1- D2 ninguno de los casos estuliados se obtuvo historia previa d 

fiebre tifoidea curada, que pe:rmi tiera establerer alguna oorre 

ci6n, que oontribuyera al estudio del estado "portador" en nue 

tro nedio. D2 esto se dedure de que la rrnlestra no fue represen 

ti va del prcblena end.émioo que oonstituye la fiebre tifoidea e 

El Salvador. 

2- 'Ibdos los casos de los que se ais16 Salrronella ~ del oontE 

do de vesícula biliar eran de evoluci6n aguda oon resultado fa 

tal a oorto plazo por shock séptico. 1.0 misrro suredio oon los 

sos con antígenos febriles elevados de los que no se ais16 Sal 

nella. Estos casos oonsiderarros que no oorresponden a portador 

y que la presencia de Salrronella typhi en la vesícula biliar E 

debía a la septicemia que el paciente presentaba al nomento dE 

la muerte. 

3- Es evidente que oon el presente trabajo no se lograron los obl 

ti vos propuestos, deduciéndose que las causas prirrordiales de 

to fueron : 

A - Insuficiencia de la muestra poblacional. 

B - Falta de representatividad de la muestra. 

c- Falta de selección de la muestra. 
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VIII - RECOMENDACIONES. 

Realizar estudios srnre el problema de portadores de S. typhi D 

niendo el cuidado de : 

1- Seleccionar la muestra Ce poblacién, incluyencb unica.rente aque 

llos casos que tengan antecedentes de fiebre tifoidea. 

El muestreo post-rrorten de una población tomada al azar produce 

ronsurro excesi\.U de tiempo y de material de investigación, con 

resul tados poco satisfactorios. 

2- Para aprovechar al Illi3xirro el número de casos pertinentes al es

tudio, se debe de involucrar a personal idóneo en la obtención 

de muestras de pacientes fallecidos durante la noche. 
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IX - APENDICE. 

CALID DE MAc:D)NKEY. 

M=dio de cultivo selectivo para ensaye previo orientati'VO 

sobre génnenes oolifonnes. Este caldo oontiene lactosa, cuya d~ 

gradaci6n a ácido y fo:rnaci6n de gas señalan, por definici6n la 

presencia de E. ooli. 

La fonnaci6n del ácido se oomprueba mediante el indicador 

pfupura de brarnocresol, la bilis de buey favoreCE el crecimien-

to de algunas bacterias intestinales e inhibe a los núcroorgani: 

mos ajenos al intestino. 

CDIvIPOSICION. 

caldo de MacConkey 

- Bilis de buey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 grs • 

Gelysate peptone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.0 grs • 

- L a (: t o s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10. O grs. 

- Púrpura de BrCiTDcresol 0.01 grs. 

- PH ....................................... 7.3 + 0.2 

- COMPüSICION PARA IOOOml.DE HzO DESTILADA 



HEK'IDEN ENTERIC AGAR. 

Agar selectivo para denDStraci6n y para aislamiento de J 

terias intestinales patógenas. 

Su fonna de actuaci6n es debida a dos indicadores (Azul 

bromotirrDl y fucsina áCida). Las colonias lactosa - pc6i ti va 1 

tran una expresiva diferencia cromática frente a las colonias 

tosa - negativa. Igual ocurre en el caso de colonias que fenn 

tan lentarrente la lactosa y mas facilmente la sacarosa y la s. 

cina ( Sustancias reaccionantes con facilidad) lo que irrpide 

llazgos patógenos falsarrente ¡:x>si ti vos. La corrbinaci6n de tio: 

fato, ca:ro sustancia reaccionante, y una sal de hierro COITO i 

cacbr, presta c:oloraci6n negra a las colonias H
2

S- - pc6itiv 

Una mezcla de sales biliares reprime a una gran parte de la f 

ra de acompañamiento. 

INrERPRErACICN 

COLONIAS MICRDRGANISMJS 

Verdes, humedas planas Shigella, Providencia 

transparentes. 

Verde-azuladas cono Salrronella, 

sin centro negro. Proteus. 

Verd.e hasta azuladas PseudoITOnas. 

planas, con borde 

irregular. 
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aJMlU3rClON 

Digerido pépti<x> <.13 tejicb animéü 12. O gr. 

- ExlTélcto de lcv{\c1uras 3.0 gro 

- S(Jlc~; iJiliares 9.0 gr: 

-Lactosa 12.0 gr: 

-Sucrosa 12.0 gr: 

-Si11icin 2.0 gr: 

- Cloruro de Sodio 5.0 gr 

Tiosulfato de sodio 5.0 gr 

- Citrato mnúni<x> férrico 1.5 gr 

- k ul de BrOITDtinDl 0.064 

- Fud1inil ácida 0.1 gr 

13.5 gI 

- FU 7.6 + 

- S a c a r o s a 10.0 gr 

-Glucosa 1.0 gr 

- Sulfato ferroso 0.2 g.r 

- Cloruro ele Sodio 3.0 gr 

- Tiosulfato de sodio 0.3 gr 

1\ 9 a r 12.0 gr 

- Ibjo ele fenol 0.024 

- COMPOSICION PARA 1000 mi. DE DESTILADA 

B\BLlOTECA CENTRAL 
DE EL SI\LVI\OOR 

UNIVERSIDAD __ .. 
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AGAR MAcCONKEY • 

Agar selectivo para aislamiento de salrronellas, Shigell 

y bacterias coliformes. 

La actuaci6n de sales biliares y el violeta cristal inh 

ben considerablemente a la flora gram-IX>si ti va. 

La lactosa junto con el indicador de ph rojo neutro, si 

para la canprobaci6n de dicha azúcar. 

INTERPRETACICN • 

COLONIAS MICIüJRGANISM::>S 

Incoloras transparentes S alrnonell as , Shigellas y ot 

Grandes, roj as halo ttrrbio Escherich; a coli 

Grandes, rosadas nrucosas Enterobacter K lebsiella 

Disminutas de crecimiento 

aisladas y opacas Enterococos y otros 

ffiMFC6ICION : 

- Cristal violeta 0.001 e 

- Púrpura de Brorrocresol 0.03 S 

- Cloruro de Sodio 5.0 e 

- Sales biliares 1.50 e 

-Lactosa 10.00 S 

- P e p ton a (proteasa) 3.00 e 

-Peptona 17.00 e 

-Aaar 13.5 e 
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T. S. 1. 

Es una ItDdificaci6n del medio de Triple azúcar de Kigler y 

también Empleado para observar producción de SH2 y carrbios de pI-

Salnonella typhi utiliza este medio de la forna siguiente : El 1: 

ro cambia de PH y se mantiene de rolor rosado; el centro se nodj 

FOr la producción de SH , tc:mando un color negro rroderado; la 
2 

fundidad se acidifica tanancb un color . amarillo sin producción ( 

burbujas de gas. Esta reacción es C'.aracterística de Salrrorella 1 

CbITlfOs ici6n 

- Extracto de carne 3 grs. 

Extracto de levadura 3 grs. 

Peptona · ............................. . 15 grs. 

ProtEDsa peptona 5 grs. 

Lactosa · .............................. . 10 grs. 

- Suerosa · ............................. . 10 grs. 

Dextrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 grs . 

Citrato amóniro férrico . ... . . . . . . . . . . . . 0.2 grs . 

Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 grs . 

- Tiosulfato de soo.io ...••.......•.••.... 0.3 grs. 

Ibjo de ferol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 rrgs • 

- A 9 a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 grs . 

PH .................................... 7.4 + 0.2 
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AGAR CITRATO. 

Agar de ensayo, tota1nente sintétioo, para identific 

de microorganisItDs, especia.J..Irente enterobacteriaceas. Esté 

do en el empleo de citrato OOItD única fuente de carbono. 

El empleo de citrato por los microorganisItDs da lugé 

una alcalinización (El medio de cultivo, lo que rnanifiesté 

un viraje a azul obscuro eel indicador de ph azul de brom: 

INIERPREI'ACION. 

CRECIMIEN'IO MICImRGANISM)S 

Positivo : Ci trobacter, Entercbacter 

M3dio de cultivo azul S. paratyphi ,..§... enteridis, -
obscuro. S. t yphimurium, Arizona 

Negativo o Inhibido Klebsiella, Serratia y otro~ 

Es cherichi a , Shigella, 

S. tyPhi, S. paratyphi A y ( - -- -

CX>MFOSICION : 

- Sulfato de magnesio o.: 
- Fosfato de _arronio + Hp I ( 

- Fosfato Acido de Amonio 

- Fosfato Dipotásioo 

- Citrato de Sodio 

- Cloruro ele Sodio ......•.••.........••....•.•.•••. 

1.( 
1.( 
2.( 

5.( 

- Bacto Agar ..................................... . 15.( 

- Bacto Azul de Bromo Timol •.•..•..•..•.••...•..•. 0.( 

( BIBLIOTE CA CENTRAL l 
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CALIX) DE UREA. 

~dio de cultivo de diferenciaci6n, para deI1Dstraci6n de mio 

ganisI1Ds que utilizan úrea. 

En este medio de cultivo solo pueden crecer aquellos microorg 

I1DS que CDIlD el proteus son capaces de utilizar urea COIlD unica f u 

de carboIX). 

Los gé.:rm2nes que utilizan ureas prodUCEn un viraj e del indica 

hacia el rojo y eventualrrente, su crecimiento produce turt..idez del 

dio de cultim. 

Incubación es ce 48 horas a 37° C. 

INI'ERPREI'ACION . 

MEDIO DE CULTI\.O MICIroRGANISM:.6 

R o j o Urea posi ti va : 

Proteus vulgaris, P. mirabilis -
I1Drganella y otros. 

Amarillo Urea Negativo. 

Shigella, Esdherichiae, Salmonella, 

Klebsiella, Citrobacter y otrOs. 

CDMtDSICION • 

- U r e a 20.0 e 

- Fbsfato I1DIX)potásico 9.1 e 

- Fbsfato dis6dico 9.5 ~ 

- Extracto de levadura 0.2 ( 

0.01 ( 

- PH final 6.8 + O .: 
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~dio de .MJvilidad 

El medio de ITDvilidad en bbo san inoculados en el centI 

la oolurrma del medio hasta la mitad se incuban los tubos fX)r 1 

días a 37° C. 

Si es negativo se incuba en un tiemp:> adicional de 5 día 

tre 2P C 

Organisno que no son rr6viles crecen unicanente en la lín 

de inoculaci6n, mientras que los ITDviles se diseminan fuera de 

línea de iIX>culaci6n o tienden aún a crecer fX)r todo el medio 

COMfDSICION • 

- Extracto de carne 3.0 gr 

-Peptona 10.0 gr 

- Cloruro de Sodio 5.0 gr 

- A g a r 4.0 gr 

- PH final 7.3 + 2 

Antisueros c:x::mlerciales esp3cífioos para SalIronella; fX)livalent 

9, 12, d, Vi. 
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FIGURA # 1. 

Estructura A nt igénlco de S a I m o n e 11 a !.1.p h i 

---o 

VI ············ .. · .. __ ·_·_·C AP S U LA 

O ······························SOMAT leo 
H ···················~········-FLAGELAR 

H 
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CUADRO # 2. 

SAL.MJNELLA ADAPI'ADA A UN HUESPED EN PA..tU'ICULAR 

SEROTI PO HUESPED 

S. p:::>llorwn Aves 

S. enteritidis Aves 

S. dublin Ganado VaCLmO 

S. a}x:)rtus equi caballo 

S. a}x:)rtus ovis Oveja 

S. cmlerae Cerdo 

S. typhi suis Cerdo 

C U A D R O # 3. 

CLASIFlCACION DE SALMJNELLA IOR GRUFO SERJIDGICD 

GRUPO SEROTIPO GRUFO ANTIGENICD 

A S. paratyphi A 1, 2, 12 
-

B S. paratyphi B 1, 4, 5, 12 
-

C1 S. paratyphi C 6, 7 -
C2 S. curacao 6, 8 

-
D s. typhi 9, 12 

-
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CUAD RO N' 4 

ESQUEMA DEL AISLAMIENTO A PARTIR 
DEL CONTENIDO BILIAR 

CONTENI o O B I L lAR 

/ 
CALDO MACCONKEY 

j 

/ 

1 
A. G A R 

HEI<TOEN 

ENTERIC 

I N C U B A C ION A. 37 0 C 

1 
SUBCULTIVO EN AGAR MACCONKEY 

HEKTOEN ENTEREC i LA M I N A 

PARA COLORACION DE GRAM . 

INCUBACION A 

1 
BACILOS GRAM NEGATIVOS' 

LACTOSA (- Ir IDENTIFICACION POR MEDIO 
DE PRUEBAS DE FERMENT A -
CION DE AZUCAR y SU 810 -

LACTOSA ( .... I QUIMICA CORRESPONDIENTE. 

A GA R MAC 

CON K E Y 

j 
POR 24 HORAS 

j 
BACILOS GRAM NEGATIVOS' 

LACTOSA (- I r IOENTlFICACION POR 
MEDIO DE PRUEBAS DE 
FERMENTACION DE AZU
CAR y SU BIOQUIMICA 

LACTOSA (+ I CORRESPONDIENTE . 

POR 24 llORAS 

1 SALMONELLA 

1 
lOEN T IF ICACION POR CLASIFICACION SEROLOGICA 

A PARTIR o E ANTISUEROS COMERCIALE S . 
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C U A D R O # 5. 

REACCICNE3 BICX2UIMICAS DEL GENEro S.ALM)NELLA. 

Medio de triple azúcar Pro Xi~ Ma- Sa- Lac Glu:- M: 
o medio de doble azú - du=- lo- ni-

-
l J ca- to- co--

ORGANIS MO car R:)Ussel ~ cen sao tol ro- sao sao d¿ 

Hf3 sao 
Porción 
Inclinada Fbndo 

S. typhi ALC A + + A - - A -1 - --
S. paratyphi A ALC AG + - AG - - AG -1 - -

S. paratyphi B ALe AG + AG AG - - AG -1 
-
S. typhimurium ALe . AG + + AG - - AG -1 
- -

S. eh::> leroe suis ALe AG + AG AG - - AG ~ - -

S. enteritidis ALe AG + AG AG - - AG -

+) VARIABLE 

+) lDSITIVA 

-) NECATIVA 

( A) ACIDJ (AW\RILID) 

(AG) ACIro CAS 

(ALC) ALCALINJ 



CUADro N:) • 6 

DATOS Q.,INICOS DE 10 PACIENTES CDN SIN'IDMATOLOGIA AGUDA DE FIEBRE TIFOIDEA. 

Caso Fal 1 e::: ido Norrbre Se..xD Edad Hospital Registro Diag.Clín. Exam .de Lab. Baet.aisl. Ne:::ropsia 
N° . en A..~os pertinentes de Vesíc. 

Biliar 

1 9-3- 83 Lde] .P.T. M 26 Militar 13 00-79 Septice- Leumpe.rúa Sal.Jro ne lla si. 
mia a G. 0= 1:80 typhi 
Negatims H= 1:40 

5 11-4-83 D.M.C. M 18 ' l-lilitar Shock séo N:J . Salrronella si. ..... 
tiro . t hi yp 

' 14 20-5- 83 G.C.Z . M 17 !v1ilitar 3778- 83 Sepsis Leurop2Jlia S al.Jro nell a 
tYfhi si. 

17 22-6-83 M.O.A. M 24 Ibsales 21095-83 Absceso Leump2Jlia E scheri d"lia w 
Cerebral 0= 1: 320 mli ro . V1 

H= 1: 320 

41 12-7-83 J.J .M.M. M 25 Ibs al es 24729- 83 Encefali N:) • Escherichia 
tis tífI mli ro . -ca . 

131 23- 3-84 D.M .Q. F 20 Ibsales 12357-84 Fiebre Leurope.rúa n.H.C.B. si 
tifoidea 0= 1:320 

H= 1:320 

141 25-4- 84 S.V.M. F 25 Ibsales 16924-84 Fiebre LeuG:lpe.nia Salrronella 
tifoidea typhi no . 

142 25-4 - 84 M.C.S. F 23 IDsales 17260-84 Fiebre Leucope.nia N.H.C .B. si . 
tifoidea 0= 1:320 

H= 1:320 

150 25- 5-84 A.C.M. F 28 Rosales 2038 8- 84 Fiebre N:J. N.H.C.B. ro . 
tifoidea 

151 25- 5- 84 M.H .M. F. 28 lb sal es 20310- 84 Fiebre fu . Escherichia ro . 



CUADRO # 7. --
-------- -------

MES/ Aft) N° Muestras Salrronella Escherichia Citroo. Enterob. PseudJm. Alcal. Klebs. Prot. Prqh Prot. - _ ._-
Fositivas tYI2b:i_ coli freundii aerog. ~ faeca- aerog. TIDrga Mirab. ~. 

lis. ll.ii 
--------- ------------------- -------

Mzo./83 2 1 1 
ABR./83 6 1 1 2 2 

Mi\Y./83 4 1 2 1 
JUN./83 11 8 2 1 1 

JUL./83 14 8 1 1 1 2 
w 

Am./83 5 4 1 m 

SEP./83 2 2 

ocr./83 5 3 2 

NJV. / 83 4 2 2 

DIC./83 4 3 1 

ENE. / 84 3 3 

FEB./84 5 1 
HZO./84 5 4 1 
ABR./84 2 1 1 
MAY./84 8 5 1 1 1 
JUN./84 5 2 1 2 

JUL./84 8 3 4 1 
Am./84 2 4 
SEP./84 3 3 
rv .... n /Q.1. 2 1 1 
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