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I N T R O D U C C ION 

Vivimos en constante relaci6n con gérmenes sa

pr6fitos y pat6genos, que pueden penetrar en el interior

de nue s tro organismo c on el aire que respiramos, los ali

mentos que ingerimos, el agua que bebemos, por heridas 0-

erociones de la piel y de las mucosas, etc. Como las de

más formas de vida, los microorganismos patógenos requie

ren un ambiente favorable para vivir y desarrollarse, am

biente favorable que e xiste en nuestro país g por las con

diciones pésimas de hig~ene ambi e ntal en que vive nuestro 

puc "J.:!..o. 

El h a cinamiento de personas en los mesones y

colonias marginales, la falta de un buen servicio de agua 

potable, la inexistencia absoluta de servicios sanitarios 

en las áreas rural es , l a s malas condiciones en que se en

cuentran nuestros merc ados ya sea n de legumbres o de car

nes; los rastros municipales , fuentes de contaminaci6n -

por la g r an c antidad de mescas que en esos lugares se re

producen , el mal manipuleo de las carnes y la falta de hi 

giene personal de los trabajadores de esos centros, deter 

minan la contamina ciÓn de l n c a rne, l a cual además conti~ 

ne 'otros microorganismos cuy a pres encia apresura el proc~. 

so de l a descompos ición de l as mismas, por care cerse en -
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la mayoría de los casos de un adecuado almacenamiento y di~ 

tribuci6n de este producto alimenticio. Conociendo todo 10 

anterior, fácil es comprender que la ingesti6n de alimentos 

procesados, manipulados y distribuidos sin control higiéni

co, exponen a las persona s a la contaminaci6n con gérmenes

pat6genos o a la intoxicaci6n. 

Se sabe que la proteína de origen animal es mu

cho más sensible a la actividad de los microorganismos que

la proteína de los alimentos vegetales, de aquí que sean -

más nu~erosos los casos de intoxicaciones por productos --

t6xicos acumulados en la c arne descompuesta, que por alime~ 

tos de origen vegetal. No omitirnos decir que la leche es -

también otra fuente de contaminaci6n en nuestro país, pues~ 

su proceso de manipulaci6n en las zonas rurales y aún en -~ 

nuestra misma ciudad, no llenan los requisitos necesarios -

de un buen control de calidad. En nuestro país, sea por n~ 

gligencia o por falta de interes de las autoridades respec

tivas, se han h e cho pocos estudios sobre los factores que -

participan corno responsables de la contaminaci6n con gérme-

nes enteropat6genos. En casi todos los países centroameri-

canos, el p roblema de l a s enfermedades producidas por ente

ropat6genos es similar al nuestro, aunque corno se verá a 

continuaci6n, en varios se han realizado más estudios, y se 

han tornado más medidas preventivas y de control. 



En Costa Rica , Bo lañ os, 1950, estudiando l a fre ~ 

cuencia d e Salmone l as y Shig ellas en moscas dom~sticas , 

colectadas en l a ciudad de San José, señala la importancia 

de la mosc a e n l a d is emin a ción d e organismos enteropat6ge-

nos. Todas las c epa s aisladas por Bolaños, fueron de los-

géneros Shigella y Salmonella, ide ntificadas bioquímica y

serológ icament e . 

En Méxi co, rtodríguez Castro y col. 1956, en estu 

dios bacteriológ ico s r ealizados sobre la calidad sanitaria 

de los ostione s c onsumid os en l a ciudad de México, después 

de una seri e ~e traba jos experimentales llegaron a l a s si

guientes conclus ione s: 

A) Que lo s ostiones pueden ser fuente s d e conta-

mina ción. 

1- Por cre c e r en e stua rios que generalmente -

rec i ben a gu as n egras o aguas de d e sechos 

ind u stri a l e s y por consiguie nte e stán suj~ 

t os a diferentes tipos de contaminaci6n. 

2- Por que e n su mayor parte se consumen cru

d os o sometidos a un ligero cocimiento. 

3- Su p r o c esado se e f e ctúa de una ma nera poco 

h i giénica. 

B) Por t an t o : p or es tar l as aguas contaminadas -



4-

se h a n d escri t o b r ot e s e p idémicos de tifoidea, 

salmone losis, h e patitis infecciosa, etc. 

En Guatemala, Mat a (1957) efe ctuó un estudio -

sobre la incidencia de Shigella, rep ortando en el g rupo et~ 

rio estudiad o, las e sp e cie s de l g énero Shigella que se ais

laron con ma yor frecuencia e n niños me nores de nueve años -

de edad~ 

Se ha observad o ( Mata, 1957) que l a variaci6n

est a cional afecta la incidencia de Shig ella, la cual d ismi

n u ye durant e e l período frío ( d iciembre-febre ro» para as-

cende r a su nivel d e p r e v a lencia durante la est a ci6n d e c a -

lor (ma rzo-abril). Los ín~e c e s más a ltos de Shige losis se-

obs e rva ron e n a que lla s localid a d e s d ond e el núme r o de s e rvi 

cios sanitario s e s b a jo o c a si nulo y pos e en pobre s a bast e -

En person a s que utilizaban a gua de ca-

ñería el índic e d e shig elosis fue má s bajo que e n persona s

que utiliza n a g u a prevenient e d e n a cimie ntos n a tura l e s o -

de ríos. 

Los s e rotipos ~e Shigell~ encontra c o s en este

tra bajo fue ron l o s siguie ntes: Sub-grupo B: Shigella flex

n e ri, dentro d e l cua l la Shigella f lexne ri 6 ocup a el p ri-

me r lugar c on un 27.7 % y Shigella boydii un 4.0 %. 

~--------------------------------------------------~~-----
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En 1957, en trabajos realizados por Martínez B~ 

.ez informa que el Dist Qma hepaticum se adquiere al ingerir 

verduras, en especial el berro contaminado de ~Gtacercarias 

de f a ciola enquistados, las cuales al ser ingeridas pueden 

producir en el hombre d istoma tosis hepática. 

En 1958, Bolaños estudió la d istribución e ideg 

tificación serológica de l g énero Salmonella en Costa Rica. 

Ese mismo año en los laboratorios d e Salud Pública en San

Jos~, Costa Rica ( de la Cruz, 1958) se estudió la inciden 

cia de Salmone1la en carnes procesadas, obteniéndose los -

resultados siguientes: de 250 muestras de carne procesada

que incluían los siguientes p roductos: mortadela, chorizo, 

sal~i, salchichas, salchich6n, tocineta y paté. Posterior 

mente se estableció que 20 (S.O %) dieron cultivos positi

vos por Salmone l1a, 10 que permitió aislar 22 cepas de es

te género. En 1959, de la Cruz hizo un estudio de sa1mon~ 

losis entre los manipuladore s de carne procesada, trabajo 

efectuado en Costa Rica, demostrando que estos manipulado

res de alimentos juegan un p a pel importante en la transmi

sión de especies de Sa1monella. 

En 1960, siempre en Costa Rica, Arroyo y Bola-

ños estudiaron la p res e ncia de Salmonella e n bovinos adul

tos, aparent e me nte sanos, destinad os al consumo y se encon 

tró que entre 195 bovinos había una incidencia d e Salmone-
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llas de un 1).) %. El orden de frecuencia de los seroti--

pos encontrados fueron los sigui entes: S. panama, S. new--

port, S. give, S. abortus bovis. 

En 1969, Bessudo y col., en el Hospital infan--

til de M~xico r ealizaron un trabajo de obs e rvaci6n longit~ 

dinal d e casos e sporád icos de diarrea infe cciosa y compreg 

día un estudio bact e rio16g ico de casos con y sin tratamieg 

to antiwicrobiano, con el objeto de determinar la efectivi 

dad de i~s antibi6ticos en la erradicaci6n de enteropat6ge 

nos. 

En nue stro país a~nque se han efectuad os estu--

dios en este campo, estos han sido muy pocos . 

En 1970, Cedillas y col., realizaron estudios -

Bacterio16g icos y Paras ito16 g icos en repollos y lechugas -

del Mercado Central d e San Salvador, siend o la informaci6n 

recabada de interés e importancia. 

El objetivo principal que indujo a la realiza--

~t6n de este trabajo, es que la mayoría de los alimentos -
~ 

vegetales que se consumen crudos o con un ligero cocimien-

to, tal e s el caso de las hortalizas utilizadas para prep~ 

rar ensaladas y encurtidos, son contaminad as por el medio-



ambiente, ya sea el aire, el agua, etc., y por ser éstas .,. 

las que se cultivan y crecen a nivel del suelo, regadas a 

veces con aguas de de sechos, abonadas con e xcrementos ani

males, cultivadas a orillas de ríos que sirven como desa-

gües de aguas negras, como también transportándolas de su

lugar de origen a los centros comerciale s d onde las expen

den en malas cond iciones hig iénicas, d onde son vendi das al 

consumidor tal como salen del campo, r e pres entando para 

las personas que las consumen un ri e s~o a su salud, ya q ue 

dichos v e getal e s p u eden e star contaminados con microorga-

nismos pat6genos que pueden causar en la poblaci6n un sin-

número de e nferme dades, tale s como: tifoidea, parat ifoide a, 

shige losis, salmonelosis, d e sintería bacilar, etc., pues -

aquí, como e n otros países d e l área , no se ha evaluado ade 

cuadament e la con t amina ci6n fecal d e los alim 3ntos, aunque 

se acepta que e stos, al igual que las moscas, el agua y e l 

aire , son vehículos import a nt e s d e contamina ci6n con agen

tes d e enfe rme dades gastro-intestinale s. 
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~~TErtIAL~S y METODOS 

En el pre s ente e studio de investigación bacte

rio16gica, se e studia ron 250 mue stras de hortalizas y fue

ron d istribuida s así: 100 repollos, 100 lechugas , 25 mues-

tras de b e rro y 25 de coliflor. Estas fueron obt e nidas en 

los d ive rsos pue stos de los distintos me rcados de San Sal

v ador , como e n los me rcados _e las vecindades y procedían

de diferent e s lugare s d e la repúblic~ de El Salvador y Gua 

t emala. 

En los cuadros 1-2-3-4 resp e ctivam ent e , se ci

ta e l mercado de donde se obtuvo la muestra , como también

su lugar de proc e d encia. 

A) Características de los v ege tal e s utilizados. 

B) Material de l a boratorio. 

A) Como en el presente trabajo de inve stigación 

bact e rio16gica, me ocupo de cua tro hortalizas muy comunes -

en nuestro país y casi d e consumo diario en nue stra alimen

taci6n, paso a describir de una mane ra breve sus caracterís 

ticas bot~nicas, algunas de sus propiedade s farmaco16gicas, 

como también algunas plagas que l as atacan, de e sta manera-



se tendrá un concepto más amplio de estas v e rGur as t a n co ~ ' 

mune s en nue stro país. 

Entre uno de los component e s d e la g r a n f ami--

1ia d e las Compue stas, t e nemos a l a l e chuga ; e st a fami1ia

consta de más d e 14.000 espe cie s, siendo una de las Qás ri 

cas de l a s Espermáfitas y e stá repre s e ntada por plantas 

muy variadas difundi das en toda la ti e rra (Gi1g-l924). En 

tre las más importa ntes de est a familia t enernos: la lechu

ga (Lactuca sativa), la forma Capitata, es l a l e chug a rep~ 

11ada, la e scarola (Chichorium e:; r'~~ . ·. '_fIn e <' cc~zonera. 

(Scorzonera. hispanicn) y l a alcachofa. (Cinnra sco1ymus). -

F1eury de In Roche - 1960). 

Lechug a cul t ivada, cuyo nombre científico es -

Lactuca sativa, como dije anteriorment e pertenece a l a fa

milia de las Compue stas, es una pla nta d e origen Asiático, 

aunque otros Botánicos cree n que fue creada p o r l a indus-

tria de l a s hort a liza s, ignora ndos e ha s ta hoy día su ori-

gen y su p a tria (D. J •. Guzmán, 1924) . 

Es una planta h e rbácea (F1eury de la Roch e -_ .. 

1960) de tallo cilíndrico, derecho, estriado; algo leñ oso

hueco, co n c erd a s e n l a parte inferior, lampiño y herbáceo 

en l a parte supe rior; tiene hojas alternas, abrazadoras, 



largas y trasovadas de 10 a 20 centímetros de longitud , de 

bordes sinuosos y terminados en punta aguzada , las hojas -

inferiores pecioladas , grandes y redondas; las hoj~s supe-

riores sentadas , abrazadoras y en tamaño menor Las hojas 

son de un sabor acuoso, un poco amargo . La inflorescencia 

conicocilíndrica , en recimos terminales y unicamcnte con ' " 

flores liguladas, hermafroditas, ama rillentas y con vilano. 

La plnnta en floraci 6n y fresca, tiene olor - 

narc6tico y repugnante, pero cuando se encuentra seca este 

olor c asi no se percibe. En su madurez elabora un l atex -

a cre, recina,caucho yagua . Este compuesto tiene cierta -

semejanza con el Opio y con el Beleño, pues opera co mo cal 

mante y anodino. 

Su composici6n química es la siguiente: 

Lactucina (materia am::\rga cristalizable) un _ _ o 

0 0 3 %, Lactucopirina, Lactucerina (sustancia grasa) , Azú--

car, Acido Cítrico y Mál ico , Recina y Albúmina y dem6s un 

Alcaloide Midri ático . 

Con la planta en floraci6n y fresca se prepar~ 

el agua destilada de lechuga, también los llama os lactucrl 

rios de propiedades sedantes e hipn6ticos. 
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Familia Crucífe ra: A e sta g r a n f a milia perten~ 

cen l a s tre s sigui e n te s v e rduras que he ocupado en e st e es 

tud io Bact e rioló g ico: Repollo, Coli f lor y Be rro. Son pla g 

tas h e rbác eas, anua l e s , que s e h a lla n difund i d as e n l a s r e 

g iones extra tropica l e s d el h emisfe rio borea l . En e ste h e ,· 

misfe rio a vanza h a sta p e n e tra r en l a zona ártic a y s e r e -

monta e n las más e l e vadas montaña s h ast a los límites e xtre 

mos d e la v e g e t a ci6n (E . Stra sburge r - 1940) . 

T ienen import a ncia económica: 

a) Verdura s y plRnt~ s fo r r a j era s corno l as dive~ 

s a s forma s de l a Brassica ol e r a c e a; la Col, -

vari e d a d: Camp e stris ; v a ri edad r apa. La Bra 

ssica napus , varie dad napobrassica , Rhapha- 

nus s a tiva , los nabos , colinabos , coliflore s, 

berro. 

b) Pla n ta s oleaginosas y espe ci e s como Bra ssica 

napus, varieda d ol e ife r a . Brassica nigra, 

Sina pi s alba , es tas v a ri e d ades s on la Colz a

y l a s Mostaza s bla nca y negra (Stra s burger --

1940) • 

Repollo (Bra ssica ole rac e a): E l r e pollo, co l o 



berza, pertene ce a la familia de las Crucíferas , gen e ro 

Brassica y está r e presentada por medio centen~r de esp e ---

ci e s propias de l viejo mundo ( E. Gilg-1924). E s una hor-

taliza que se cultiva desde la antiguedad, pues en manua ., 

cri tos griegos, nos cu.enta Horacio que l a r e c eta favori ta-· 

para Catón el Censor (234-149 a de J.C.) y para lo s suyo,,·, 

era e l repollo aplicado e n uso ext e rno o comido y bañado -

lueg o e n buen vino. Esta e ra su panacea para todas las eE. 

fermedades (Historia de la Medicina por Douglas Guthrie, 

p . 81) . Todos se agrupan en: Coles sin arrepollar , arrep~ 

lIados y coliflores. A los cole s sin arrepollar pertenece 

la Berza común; a los arrepollados, el repollo y l a lombar 

da , y a los terce r os to c os los coliflores de los que se --

aprovechan los orrrnnos floral es . E s una pl 2.nt a alimenti-·· 

cia de hortaliza, su raíz es espesa y c a rnuda , cilíndrica , 

blanquecina; su cuello s e p rolonga en una c epa dere cha y -

cilínd rica, más o me nos gruesa, coronada por un ramillete

de hojas, de cuyo c entro e me r ge un t a llo redondo y r amos o . 

Las hojas son de un v e rde azulado , alt e rnas y r e cortad as -

en la b a se. La s flores se encuentran e n racimos, tienen 

corola amarillenta y pétalos ova les. El fru t o es una sili 

cua alargada, terminada e n un cuerne c illo cilínd rico con -

granos numerosos (de la Roche - 1960). 

Berro: Nombre ci entífico Nasturtium officina-
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~e, sin6nimo Nasturtium acuaticum Hierba crucífera pere~ne 

de orige n europeo, que cre c e e n estado n a tural a la orillQ 

de los ríos, lagunas y cuanto lugar húmedo encuentre, sie~ 

do unive rsalment e cultivado por sus tallos y hojas. 

Se le cultiva bien en zanjas o en surcos, que

pueden ser alimentados por el agua corriente o bien e n pl~ 

na tierra . En el primer caso se si embra la semilla en el-

fondo de los surcos, puestas estas simie ntes pre viamente a 

secar; lueg o de nacer se entresacan las pla ntas que ordin~ 

riament e n a cen bastante espesas, regándose p e ri6d icamente . 

Algunos d í a s después se deja que e l agua corra regul a rme n-· 

te. Si se corta el berro así que hayan alcanzado una al t~ 

ra ~e 10 a 20 c entíme tros pueden obtenerse cada . ñ o muchas 

cos e c has sucesivas . E l cultivo en pleno suelo es s ncill~, 

p ero si empre d ebe tener éste una g r an humedad, se habren .. 

zanjas y se coloc an en ella raíces de berro cubriéndose -

con una de l gad a capa de tierra , regándos e después int ensa-

me nte. Esta planta s ric a en hi erro, azufre, f6s foro , 

oxal~to e potasio ·. En t e rapéutica s e ocupa como estimu- -

l a nt e , r e fr es c ante , aperitivo , diurético, expectorante y -

antiescorbútico ( de la Roche-1960) . Esta planta puede co-

morse al n atura l, beberse el j~go, o bien prepa rar un jar~ 

be que s e obtiene hirvi endo e l jugo h a sta consist encia si

ruposa, en l a s proporciones siguientes : 500 gramos de jugo 



filtrado con 750 gramos de azúcar . 

botánicas : 

La planta ti e ne IRS sigu~ entes cara cterísticas 

El tallo es fistu1oso, l argo, r amificado, con-

hoj as alt e rnas , compu estas de 7 a 9 hojuelas r edondeadas ,

c a rnudas y l as flores es tán d ispues tas en r a cimos a l a rga-·· 

dos . Esta hi e rba ti ene un olor fuert e y picante , p os ee ·-

un p rincipio volátil, ac r e y aromático, un a c e it e esencial, 

u n principio amargo , yo d o, h i e rro, f6sforo y sa l e s . El --

acoi te esencia l es sulfoozoado y es el que comunica a l a .

planta e l sabor pic a nte y amargo , por eso nunca debe c o ,r : 

se, porque se volat iliza este a c e it e , perdiendo as í su sa-

bar c aracterístico. Las h oj a s deben usarse antes que flo-

resca, porque entonc e s aume n ta e l aceite y el amargo , y el 

s abo r se torna desagradable . 

Su composici6n q uímica es: Gluconas turcina , 

que es un gluc6sido que por a cci6n de un fermento se des -

compone en g lucosa y fenilet il sev~~a l, que entra en la -

prepar a ci6n del j a r abe y vino de rábano compues to, usad o -

en me d icina como ant i es corbútico y sialago go s. Materias -

albumínic a s el 1.7 %; g oma y azúc a r 2.7 %; c e lulosa 0.7 %, 
materi a g r asa 0 .5 %; materias minera l es 1.3 %; agua 93 .1 % 

( de l a Roche-1960 ). 
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B) Material de Laboratorio. 

a) Varios: mort e ros estériles, pipeta s estéri-

les de 0 . 1 cc. 0.5 cc. y 1.0 cc. agua desti

lada, probetas , soluci6n salina al 0.85 %, -

arena es téril . 

b) Medios d e cultivos: tubos de caldo lactosa-

do simpl e , pla c a s de Petri estérile s con los 

sigui e ntes medios d iferenciales: Eosina azúl 

de Metileno (EMB ) , Desoxycolato agar , Shige

lla-Salmonella agar ( S.S . a gar) . 

c) Medios p a ra p rue bas bioquímicas: Tubos con-

TSI (Tripl e Sugar Iron); tubos con peptona -

p ara l a forma ción de Indol; tubos con medio

RM-VP p a ra medir la pre c encia de acetona y -

de acetilmetil c arbinol ; tubos con agar semi 

s61ido; tubos con urea; tubos conteni endo -

l actosa , tubos con glucosa. 

d) Reactivos utilizados para pruebas bioquími-

~: reactivo de Erlich ; reactivo Rojo de Me 

tilo; Soluci6n d e KOH al 4 %; Soluci6n de Al 

fa Naftol al 5 %; Soluci6n de Clorhidrato de 

Tetrametilparafenilenediamina o de Oxalato -

de Paraaminodimeltenilen~ne para v e rificar

prue bas de oxidasas. 
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e) Procesamient o de l as muestras: (Repollo, Le 

chuga , Berro y Coliflor). Con una hoja d e -

bisturí estéril , se toma una pequeña porci6n 

de la parte externa , media e int e rna de la -

hortaliza, la cual es pesada en un beaker e s 

téril , h~sta completar do s gramos. Se p asa -

esta mu e stra a un mortero estéril don~e se -

macera con 10 cc . de soluci6n salina al 0 . 85 

%, agr egando una pequeña c a ntidad de arena ~ 

e stéril para f a cilitar la maceraci6n, est e . . 

proceso s e hac e c erca de l mechero de Bunsen, 

para mantene r h asta donde sea posible las 

c ondicione s de asepsia. Después de hecho el 

macerado , éste se de ja s edime nt a r por unos -

minutos y luego, el sobrenaclan te se procesa 

e n l a forma siguiente : 

a) Se inoculan diferentes tubos que contie- 

nen c a ldo lactosad o simple , colocando en

ello con una pipeta estéril, volúmenes de 

0 . 1 cc ., 0 . 5 cc . y 1 . 0 c c . 

b) Los tubos s e ponen a incuba r en l a e stufa 

a 37°C . durante 24 horas . 

El objeto de esta prueba es inve stigar la pre--

sencia de bacteria s coliformes en el sobrenadant e el mac e ·· 
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rado~ 

Despu és de t r a nscurr i r 24 horas e i n cubación, 

se o b s e rvan lo s tubo s , investi:~ando la produ cci6n o gas y 

cua n do l a hay , se t oma como posi t ivo t oda a c umula ció n de 

g a s ma yor ~e l 10 ~ d e l t ama fio de l tub o de Durh an pre s c n t8 -

de n tro de l c al~o l a cto sado. Esto ind ica l a prc senci~ de ~ 

pos i b l e s coli form e s e n e l ma c e r a do y p a r a con firma r lo s s e

ino culan c a j a s de Petri cont e ni end o medios d ife r enciales -

par a e n terobac teria s. 

La ino cula ción se ll eva a c abo , toma n r o con -

una asa e st é ri l , una c a n t i dad de cultivo de l c a l d o l a c t osa 

ca sj_mp l e e n l a cu~ l l a p ro ducción d e l ga s f u e ma yo r , y ._ . ... 

s c mb ranGo l a pla c a por el .méto d o d e e stría s . Una v e z h e c h 

est o, 1 s p l a c as s e incuban a 37°C . dura nt e 24 ho ras . 

Lo s me d ios u t ilizad os f u eron los s i g ui e n te s: 

Eos ina a zúl d e me til eno (E . M. B. ); De soxycolat~~ 

él o a r Y S~ige lla- Salmonella a g a r (S . S . a g a r). ( Bailey y Scot ~: 

1 9 70 ; Burrows, 1 965; Difco manua l, 1953). 

T r anscurrid as 24 h ora s, se s a can l a s c a j as d e .. 

}e t r i de l a e s tufa , se es tud i a e l cre cimi ento obt eni d o y oe 
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seleccionan las colonias sosuechosas de ser bacteri as ente 
~ -

ropatogenas . Estas colonias se sembraron en TSI, el anti -

guo agar-hi erro de Kliger , al cual se le ha adicionad o el 

1 % de g lucosa (Bailey y Scott, 1970 ; Smi th y Conant , 1 960 r 

Difco manual 1953) de la siGuiente mane ra: se toma la c o -

loni a esco g ida con una aguja bacteri o16gi ca , previamente -

flamea J a en el mechero de Bunsen; s e inocu16 h a sta el fon-

do d el tubo , y luego se sembr6 en estrías sobre el bisel -

del mismo . Ya sembrados d ichos tubos se puso a incubar a -

o 
37 C . durante 24 hora s en la estufa , transcurrido este -- -

tiempo son obs e rvados y según la alcalinizaci6n o ac i dez -

pre s e ntes en e l biselo e n el fondo del medio , así como la 

formaci6n d e gas o H2S en el fon o del tubo . 

Del cre cimie nto obtenido en el TSI , se h i cieron 

las sigui e ntes pruebas : 

1) IMVIC (In dol, rojo de metilo , Vo g es - Proskauer; 

citrato) para tubos de TS I que presentaban -

el bisel ama rillo , el fondo ama rillo y gas -

( Bailey y Scott, 1 970; Difco manual , 1953; -

Smith y Conant 1970). 

2 ) ( Indol, rojo d e metilo, Voges-Proskauer, ci ·· 

trato , urea, movilidad, lactosa y glucosa) .. 

para tubos TSI que presentaban: bisel amari-



110, fondo am~rill0, gas , H2S; bisel rojo, -

fondo amarillo, gas; bisel rojo, fondo amari 

110, gas, H2S ; bisel rojo, fond o amarillo , -

no gas (Bailey Scott , 1970). 

3) Prueba de oxidasa para tubos de TSI que pre·· 

sentaban bisel rojo, fonLl0 rojo , no gas ( Bai 

l ey y Sco tt , 1 970 ¡ Difco manual , 1953; Bu- -

rrows, 1 965) . 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados demue str~n que Escherichia coli , 

se encontr6 prese nte e n un e l e vado porc entaje en las mue s-

tras estudi a d as. En el caso de l berro, E . coli, s e aisI6~ · 

en 25 , d e l a s 25 muestras e stud iad as o sea en un 1 0 0 % de 

las veces . En repollo E . coli, s e aisló e n 90 d e l a s 10C·· 

muestras e studi ada s , o s ea e n un 90 % de las v e ces. En

el coliflor, h coli, se aisló e n 21 el e las 25 mue stras es 

tud iad as, o sea e n un 84 % de l a s v e c e s y por úl t imo en le 

c huga , se ais16 en 86 d e las 100 mue stra s estu. -l i a ;~a s , o --

sea e n un 86 % d e las veces . Lo anterior ind ica, que en--

tre las 250 mue stra s d e éstas c u a tro h o rt a li z as , 212 d e .. -

ellas fue ron positiva s a h co li , lo que .:ia un porc e nt a j e -o 

global d e 84 . 8 % de positividad . 

Por encontrarse ~ coli, fr e cue nt e me nt e asocia · 

da con microorg anismos p a tóg enos p e rtene cientes a l a fami ·· 

li a Ent e robact e riac e a e , no fu e r a ro aisla r e n las hor t ali

z as examina das e sp e ci e s b a cteriana s d e los g éne ros Shig e - 

lla y Salmonella, así como t a mbién e spe cies d e otros gé:.· ~ 

ros . Por ejemplo : en el caso del coliflor , entre l a s 25 -

mue stras estud iad as d e est a ho ~t a liza, fu e po s ibl e a islar

en una sola oportunida d Shigella dysenteri ae 1, o sea en _. 



un 4 % de las veces . En r e pollo , en 1 00 muestra s e s tudia -

das de E.:ste vep,"e tal, solo S8 aisló una c epa de SIJ.i~ 1 1'2:. - '" 

flexne ri~ o sea e n un 1 % d e ~ a s veces . En el c ~so de 1a-

lechuga , no se ais16 ninguna c epa de Shigel 1 a Sp a 

En berro , e n tre l as 25 muestras e studiada s de -

esta crucí f e ra, fu e pos i b 1 8 ais l a r e n una sola oportunidac 

Shige 11a dysent e riae (A) o sea 8n un 4 % de 12.s veces. 

Los a i sla mi e ntos d e esp e ci e s de Shige11a sp ., 

r epr e sen taron un 1.2 % e ntre e l total d e las mU8 stras ana~ 

1izadas . En los casos de coliflor y berr o, e ntre l e s 25 -

muestras e stad iac.'as de c<> :la una ele es t as hortalizas, no __ o 

fu e posible aislar ninguna c epa d e Sa lmonella sp ., sin em

bargo se lo g raron a i sla r 12 c e pas d e S a lmone11a sp . de l as 

muestras d e repol l o, que fue ron i dentificada s por p r u ebas -

bioquímicas c ompl e tas y sero16gi c am nte : 7 Ar i zonas y 5 -

pa~at iphy C; y en la l echug a e n total de l as mu e stra s estu 

diada s fue posib l e a i s l ar 5 Salmonellas sp., que por las -

pruebas b i oquímicas fueron identificadas e n e l Grup o ArizQ 

~. 

Los a islamientos ~e esp e ci e s de Salrnonellas sP- . 

dieron 17 % en 

tre e l tota l ~e l as mue stra s estud i adas. 
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El coliflor, Ci trobacter, se ais16 en 5 de l to o
.

tal ue l':'!s muestras ana lizadas o sea en un 20 % de las ve ., · , 

c es . 11 Citrobacter fueron aislados en el total de las -- -

muestras d e repollo, dándono s un porcentaje del 11 %. :en 0 0 

lechuga , Citrobacter se ais16 en una sola oportunidad , y el 

c aso del berro en ninguna . Lo que nos ind ica que en e l to-

tal d e l a s muestras estudiadas de estos cuatro v ege tales se 

tuvieron 17 muestras posit ivas a Citrobacter (6.8 %). 

El g~nero Proteus (Smith y Cona nt, 1964) compreg 

de bacilos m6viles, gram- negativos , aerobios, que se encuen 

tran present es en heces , a g ua y materiales orgánicos desco ffi 

puesto s, se parece mucho a EschArichia coli en l a morfolo o 
•• -

gía y en algunos c aracteres de cultivo . 

En el pres ente trabajo bacterio16g ico Proteu~ " 

se ais16 con b astante frecuencia . Por ejemplo : e n e l caso-

del coliflor, Proteus sp., se ais16 en 8 del total de las -

muestras estudi ada s o sea en un 32 %. La identificaci6n de 

mostr6 que fueron: 5 E . rettgeri y 3 p. morgani. En repo - -

110, Proteus sp ., se ais16 e n 63 del tot a l de las muestrns

de esta hort a liza (63 %) , que identificados resultaron ser : 

8 f . vulgaris , 14 P. mirabili s , 3 P. mor~ani, 32 E. Eettge-

ri y 16 R. previdence. En. e l c so de la l echuga, Proteus -

~., se ais16 en 29 d e l total de l a s muestras estudiadas 0-
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sea en un 29 %, que identificados , resultaron ser : 1 P vul-

garis, 9 E. mirabilis, 2 E. morgani, 14 P. r ettgeri y J E"~ 

previdence . En el c aso del berro , entre e l total de las 

mue st r as estudi a das, fue posible aislar solo una cepa de 

Proteus ~., (4 %) que r esult 6 sér~ . rettgeri . Los aisla-o 

mientos de las especies Proteus representaron un 40.4 % en-

tre el tot a l de l as muestras analizadas . 

En coliflor, se ais l aron 20 Pseudomonas ~., 0-

sea en un 80 'fa . En repollo, fse u domona s ~., s e a i slaron -

e n 56 de l a s muestras estudiadas , dnndo un p o r c entaje de ~n 

En l e chuga , entre e l total de l a s mues tras , s ais:~ 

ron 8 1 Ps e udomonas 2.E. . o sea e n un 8 1 % y por último Pseudo 

mona s ~., se ais l a ron en 21 de l RS 25 muestras de berro 0,-

sea e n un 84 % de las veces . En el total de l 2.s muestras .. 

estud i adas de estas cuatro hortalizas se a islaron 17 8 Pseu·-

domonas ~. , d ando un porc 8ntaje global de 71 . 2 % de positi. 

vidad. 

En coliflor , Kl ebs i el l a -Aerobact er , fue posible -

aislFlr en 17 del to tal de l a s muestras estudi ::tda s o sea en-o 

un 68 %. En repollo , Klebsiella- Aerobacter, se ais1 6 e~ 75 

de todo el conjunto de l as mu", stras anali zada s o sea en un· -

75 % de l as veces. En el caso de l a lechuga, se aislaron -

68 Klebsi e lla-Aerobacter en el total de l as muestras o se2.-



24-

en un 68 % de l a s v e c e s. En e l b e rro, entre el tot a l de-

l a s mues tra s fu e ron posible a isla r 25 c epa s de Klebsiella 

-Aeroba cter o sea e n un 92 % d e l a s vec e s . Lo que ind ica 

q ue en e l total de l as mues tra s ana lizadas de esta s horta 

lizas se a islaro n 1 83 Klebsiella - Aerobacter, dando un pOE 

cent a je glob a l de 92 .2 % de positividad, (ve r cua dros 1-4) . 

En e l cuad ro núme ro 1 s e e x p r e san lo s r esulta-

dos del e studio bacterio16gico e f e ctuado e n 25 mues tras -

d e coliflor, col e ctadas en d ife r ent e s expen d io s 
, 

e n nume ro 

de cinco, p or c ada expen d io estudiado. 

Las muestras de coliflor r e c olectada s e n el 

me rcado d e c a rnes procedían de Sant a Ana; l a s muestras 

del me rcado de Sa n Migue lito procedían de Agui1ares ; 1as -

muestra s del me rcado de Mejicanos proc e dí a n de San Salva -

dor ; l a s mue stras d e l mercado Be l10so, s e desconocía su -

procede ncia; l as mues tras de un Super Morc~do PQrti culQr~ . 

proc e dían de Guatemala. 

Así mismo por pruebas Bioquímicas se identifi-

c a ron: de l a Tri bu Shigel1a, se identific6 una Shig el1a A 

( Sh .dysenteriae) de la tribu Proteus, s e identific6 5 P .-

rettgeri y 3 P. morgani. 
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CUADRO No . 1. 

lYI e rc ado lYIe rc ado lYIe rc ado Sup e r 
lYl icroor g~ de Sa n lYl i- me jica - me rcado Sa nt a 

n i smos . Ca rn es . guel i to nos Be lloso Rit a . TOTA L Po rc e nt a j e 

, 
1 Pseudomo-

I nas sp. 3 4 5 4 4 20 80 % 

I 
K1e bsi e --

11 a Ae r o-

ba ct e r 4 4 4 3 2 17 68 % 

;J r Dt e us -
sp . 1 1 2 3 1 8 32 % 

I Shig e ll a -i 
! 

I dysen t e --

r i ae -A - - - 1 - 1 4 % I 
I 

Esc he ri--

ch i a c o1i 3 "'- 4 5 5 21 84 % 
I 
I 

Citr o ba c-

te r 2 1 1 - 1 5 20 % 

-
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El cuadro número 2 expres~ l os resultados obteni 

dos d e l estudio bacterio16gico efectuados en 100 muest ras~ 

de repollo , col e ctRda s e n diferentes expendios , en número

de 10 por c ada expendio estudiado . 

La s muestras de repollo reco l ectadas en e l merca 

do No. 4 procedían de Apopa . 

Las muestras colectada s en e l mercado No. 5 pro

c edían de Guatemala ; l a s muestras colectadas en el me rcado 

San Mi~Jelito , procedían de Usulután; l a s muestras de rep~ 

110 colectadas en el mercado Belloso , procedían de Sapot i

tán. 

Las muestras colectada s en el mercado Tinetti , -

proc edían de San Miguel; las mue stras recolectadas en un -

super me rcado p a rticula r , procedían de Sa nta Ana . Las ---

mue stras recolectada s e n el me rcado Mirian , procedían de -

Aguilares ; l as muestras colectadas e n el merc ado No . 5 pr~ 

c edí a n de Guatemala; las muestra s col e ctadas en e l me rcado 

de Mej icanos , procedían de Usulután. Asi mismo por prue--

bas Bioquímica s comple tas s e identifica ron : d e l a tribu --

Salmonella: 7 Ar izona y 5 Paratiphi C. De la tribu Schige 

lla: 1 Shigella flexneri . De la tribu Proteus : 8 Proteus -

vulgaris , 14 P. mirabilis , 3 P. Morgani , 32 P . rettgeri, 
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e u A o R o N 0 -. 2 e 

I 
~li croorg~ I ni smos . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 I 

Pse udomo - I 

na s sp . - - 3 2 4 10 9 8 1 0 1 0 56 56% 

Klebs i e --

I 1 1a - Ae r o-
ba ct e r . 3 4 7 10 11 10 8 6 6 10 75 75% 

Salmone --

I 
11 a s p. 2 1 - 4 - - 1 3 - 1 1 2 12% 

Pr nte u s -
sp . 9 1 0 r¡ 5 10 5 6 4 2 5 63 63% 

I 
Esche ri--
chi a col i 10 8 10 R 10 R 10 B 8 10 90 90% 

Ci tr o ba c-
t e r 1 1 2 1 2 - 2 2 - - 11 11% 

Sh i ge11a -

I 
sp . - - - 1 - - - - - - 1 1% 

I 

1 lYle r cado No . 4. 7 Amer i can lYlea t lYlarket. 

2 lYl e r cado No . 5 . R lYle r cado lYl iri am . 

3 lYle r cado Sa n lYliguelito . 9 lYlercado No . 5 . 

4 lYle r cado 8e l 10s o . 10 lYl e rcado de lYle j i c a nos . 

5 lYle r cado Tinett i. 11 Total. 

6 Sup e r Sa nta Rita . 12 Porcent a je . 
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16 E. providence. 

El cuadro número 3 expresa los r esultados obten~ 

dos del estudio bacterio16gico, e fectuado en 100 muestras

de l e chuga col e ctadas en difere ntes expendios en número de 

10, por cada expendio estudiado. 

Las 10 muestras de l e chuga colectadas en el me r

cado No . 4 , procedían del Volcán de San Salvador ; l as mues 

tras colectadas ~n e l me rcado No . 5, procedían del Vo lcán-

de San :3a lvador n Lco.s muestras calcetadas en e l mercado de 

San Mi ~uelito , procedían de San Salvador. Las muestras de 

repollo del me rcado Belloso procedían de Sa potitán; las 

mue stras colectadas en e l mercado Tinet ti, procedían de 

Queza1tepeque ; l a s mue stras col e ctadas en un super me rcado 

particular , procedían de Guatemala; las mues tras co1ecta- ··· 

das en otro suLe r mercado particular , proc e dían de Santa .. 

Ana; l as muestras col e ct a d a s en e l merc a do Mirian, pracc-

dían de .. Ciudad Arce ; l a s muestras col e ctadas en el mercado 

No. 5, procedían dc Sa n SR1vador; las mues tras co1ectadas

en el merc ado de Me jicanos, procedían de Sapotitán. 

Asi mismo por pruebas Bioquímicas completas se~ 

identifica ron; de la tribu Sa1monella; 5 Arizonas; de l a -
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CUAD RO No . 3 . 

íYl i c r oo r g~ 

I 
ni s mos . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

l· 
I 

["ls8 udo mo-I 
I 

I no s sp. 9 7 O 9 7 9 1 0 7 9 6 81 81% 

I 
I 

Kl e bs i e --
l 1a - Ae r o-
bd c t e r . 1 0 7 6 7 7 6 3 9 6 7 68 6 8~~ 

Sa lmo ne --
I 11a s p. 1 1 - 1 - - - - 1 1 5 5% I 
I 
I 
I 
I 

I Pro t e us -
I sp . 6 - 3 3 2 - 1 2 9 3 29 29% 

I 
I , 
I 

Esc he ri--

I c h i a c oli 1 0 B 10 8 9 1 0 R 5 8 1 0 86 86% 

I I I 

I Ci t r ob a c-
I l.er - - 1 - - - - - - - 1 1% 
I 

I 
1 lYle r cad o N . 4. 7 Ame ri ca n mea t lYla rk e t. 

2 lYl e rc ad o No . 5 . 8 lYl e r c a do miri a m. 

"2 lYle rc ad o Sa n mi gueli t o . 9 lYl e r c ad o Ne. . 5 . ..J 

4 lYle rc ado 8 e ll 080 . 1 0 lYle rc a do mej i c a no s . 

5 lYle rc a do Ti ne tt i. 11 TO t a l. 

6 Sup e r Sa nt a Rit 8. 4 12 ;:Jo rc e nt a j e . 
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tribu Proteusj 1 ~ •. vulgaris, 9 p. mira biljs; 2 ~o morgani; 

14 P . rettgeri y J p. providence. 

El cuadro 
, 

nume ro 4 expresa los resultados del 

estudio b a cterio16gico en 25 mue stra s de berro colectadas -

en diferentes e xpendios e n núme ro de 5, por cada expendio , .. 

e studiado . 

L R S cinco mues tras de berro colectadas e n el --

mercado No . 5 procedían de Santa Ana; las muestras col e cta-

das en mercado San Miguelito , procedían de Sapotitán; l as -

muestras col e ctada s en un SUDer mercado particular , proce--

dían de San Sslvador ; l as mue stras del mercado Be lloso pro -

c edían de SAnta Ana ; y 1 8s muestrFls recol e ct 8das en otro su 

per mercado p~rti culqr , proced í a n de Agui l ~re s. 

Asi mismo por pruebas Bioquímicas completas s e · · 

ide n t ific a ron: de l a tribu Schigel1a: 1 Shigella A ( Sh . dy- -

senteriae); de 1~ tribu Proteus: 1 P . r ettgeri . 
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CUADRO No . 4 . 
T 

Mercado Mercado Am e rica n Mercado I iY1 icr o org~ Me rcado Sa n Mi- Mea t Mer cad o San t a 
nismos. No .5 gu e lito Mark e t 8el los o An it a Tot a l Porcentaj e 

Pseudomo.- . 

nas sp. 4 4 3 5 5 21 al % 

Klebsi e - .-

lla aero-

ba ct e r. 6 3 6 5 3 23 92 % 

iJ rnteus -

sp . - 1 - - - 1 4 % 

Shigella-

sp . 1 - - - - 1 4 % 

Es ch e ri--

chi a coli 5 6 5 5 4 25 100 % 

I 
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D I S C U S ION 

Por la frecu0ncia con que E . cOli, se logró dG

mostr~r e n e st e est dio , se puede concluir en que Gste ín

dice coliforme de~ostrado en cada una de las hortalizas --

comprendidas en el estudio, constituye un ejemplo objetivo 

de la seria contaminación fecal de las hortaliza3 que se

con sumen en el área de San Salvador, como también el de to 

d a la república, y que son d istribuidas en los lugares de 

mayor aflue ncia comercial. 

La situaci6n anterior es por supuesto admisiblo 

si recordamos que e l 57 % de l a s vivi enda s urbanas care cen 

d e servicios sanitarios y m~s del 90 % en las áreas rura--

les . Como se puede ver, una mala disposici6n de las excre 

t~s pue den contaminar no solo e l área de una pobl· ci6n, si 

no que e l agua de l agos, ríos y manantiales de todo un 

país, pUGS en la mayorí a de los c a sos en las áreas rurales 

y aún en nuestra ciudad ( Tal es e l caso del río Acelhuate) 

l as aguas neg ras de sembocan en los ríos o riachue los que -

l as circundan, contaminando de ésta manera el agua de es-

tos , siguiendo después ésta contaminación a las aguas suh tn 

rranoas. Hay que hacar notar que a demás de lo ante rior , 

estas hort a lizas no sufre n ningún proceso de limpieza o d~ 

sinfección al salir de las zonas rura l es dond~ l as culti--
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van, y que las personas que l a s manipulan care c e n d e higi~ 

ne personal, a um e ntando con esto las posibilidades de con

t::l.i:¡inaci6n ; t p..mbién el mal manipuleo de estas verdurn s al 

llega r a los c e ntros comerciales , pues como se dij o a nte -

riormente s on expedidas tal como s a lieron del c a~po, signi 

fic ando así a l a s personas que consume n esta s hortalizas -

crudas o ligeram~nte cocidas un pe ligro PQra su salud. 

En el cuadro núme ro 1 se pU03e v e r que entre -' 

el tota l de l a s mue stras de coliflor hubo un porc enta je de 

un 84 % de positivida d de estas v erduras contaminada s con

Es che richia coli y fu e ron obt e nidas en los distintos merc~ 

dos de San Salvador y en Qu_Supor Mercado p~~ticul~rJeste

último en la mayoría de l as v e ces, por no d e cir e n todas, 

solo exp e n de verduras proveni ent e de Gua t e ma l a , por lo que 

se hace notar que no solo aquí tenemos el probl ema de l a -

contamin a ci6n fecal de hortalizas . Por estar frecuentemen 

te asociados a bacilos coliformes siguen por su alto por·

cent a je de contaminaci6n, Pseudomonas ~., pues en 25 mues 

tras estudiadas hubo un 80 % de positividad . 

En el cuadro número 2 en el total de las mue s 

tras estudiadas de repollo, s e encontró un 90 ~; (:-:: pos :'.:;i .. 

vidnd con Escherichia coli f encontrándose e l mayor número

de muestra s contaminadas con este microorg~nismo, en algu-
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nos me rcados de e sta ciudad . Todas est a s muestra s prove --

nían de lo s distintos departamentos de El Salvad or. Con -

un 75 % positividad en el total de las mue stras estudiadas 

Kleb siella-Aerobacter y con u n 63 % de positividad Pseudo -

mon~ s ~. 

En e l cuadro núme ro J se estudi6 100 mue stras -

de lechuga, como siempre Escherichia coli, ocup6 el mayor-

porcentaje d e contamina ción ( 86 %). Todas las mu e stras - -

provenían t a nto de lo s d iversos depart a mentos d e E l Salva

dor , como l a s proveni e n te s e Gua tel1lala; siguiend o por su

a lto porc e nt a je d e positividad con un 81 %. 

Pseudomona s sp. , y con un 68 % Kl e bsi e lla-Ae ro-

bact e r . 

En el cuadro nÚ.nbro 4, . E . coli sobr~ sal e como -

la bacteria que contamin6 e l 100 % de l a s mue stra s de be-

rro, índice que indirect~mente nos puede indicar el alto 

grado de contamina ci6n f e cal en l 3 s a Guas con que rieg an -

estas hortalizas; si g ui e n d o con un 92 % Klebsiella-Aerobac 

ter y con un 84 % d e positivida d Pseudomonas sp. Como se -

puede ver el ma s a lto porc entaj e de positividad e n todas -

las mue stras estudiada s a correspondido a E. co1i, y el m~ 

nor porc entaje como e ra de espe rar a Shigella sp., (4 %). 
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Esto hace supone r que la cont n minnci¿n fecal de l a s aeuas

con que ri egan e stos produ.ctos alitl enti cios es alta , pues ·

ta~bién en e studios bacteriológ icos e n l as aguas del l ago

d e Ilopango (Mab e l d e Cuélla r y Mabe l de Peña, 1 9 70; infor 

ma ción p a rticular ) hay un n Ito g r ado de c ontaminaci6n fe

cal en sus aguas , y a que s e reporta en dicho e otudio un al 

t o índice de cont amina ci6n f e cal. T~nto en e l c a so d e l 

agua d e lo s ríos , l agos , et c ., s e deben tomar medida s en~r 

gicas p a ra evita r la contaminq ción de dichas aguas , ya que 

e s tas son l a s respons~b1es do l a g r a n contamina ción de 1a~ 

v e rduras y preve nir en a l futuro epidemias gastro ~ int es ti

n ales . 

Como puede obs e rvarse en nue stro s resul tados, 

exi ste una g r a n c ontamina ci6n co n enterobacteri as en las -

v e rduras estudiada s . Compa r ando l a pre v a l e ncia de E. co1i J 

encontraca e n e s te e studio, co n el de Cedillos y col . , 

1 970 , el índ ice coli fo r me demostrFl.do po r es tos últimos in

v est i gadore s r e sult a muy bajo , no pudiendo e ncontra r l a ra 

z6n que explique e sa d ife r e nci a de porc e ntaje . En r e l!"l - - -

ci6n con las otras especi e s b a ct riana s tales c orno : Kleb - ··· 

sie1la- Aerobact e r , Pseudomona s sp., Proteus ~. et c . , los 

result ados obt ni do s e n e l presente tr8 bajo , y s o bre todo-o 

en lo qua se r e fi e re a repollo y lechu ga son comparable s n 

los report ados por Ce d i110 s y col. , 1970 en el estudio ano. 
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terior. En e l estudio Bacterio16gico y Parasitológico (C~ 

dillos y col., 1970) se desmostr6 también la presencia de 

huevos y larva s de parásitos int e stin~ l e s del hombre , ta-· 

les como Ascaris lumbricoides , Uncinari a s y S . s te rcoralis . 

Igua lme nte y en un mayor porc entaje, se des cubri e ron hue-

vos de Toxoc a ra ~., ' lo que indica contamina ción de l as 

si embras de hortalizas con ma t eri a s fecal e s de perros. 

La i mport a ncia de e st e dato es de vital impor

t a ncia, ya que la inge stión a ccidental de hueve cillos de -

Toxocara en especial r . c anis , puede provocar la enferme-

dad "Larva migra ns visc e ral" a l loc a lizarse l a s l a rvas en

el higado , bazo, cerebro y otra s visceras del hombre . 

El estudio de Cedil la s y col., fue r ealizado -

al i gua l que e l presente en l~ estación s e c a (octubre a -

enero) y es de supone r que l a cont a mina ci6n d e esta clase

de productos vege t ~ les , se deb e m~s a l a irri g~ ci6n de es 

tos sembrados con agu a s cont o.min!1d~s (le toda cl :-I se de imp~ 

rezas y no a l a conta~in~ ci6n por corri ent e s de agu a s de -

lluvia, como podrí a sospe chnrse dura nte la e staci6n lluviQ 

sa (mayo -s ept i embre), pues estas lluvia s arra str~n todas -

l as suci edades del suelo a los cultivos . Se pue de ver que 

no solo en San Salv ador, sino e n todos los depn rt amentos -

del país existe e l problema de la contamina ci6n de l a s ver 
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o agua de dese c h os industria l es , ya que l as verduras conta -

minadas con esto s e nt e ropat6 geno s provienen de todos los d8 

pdrt~mentos de l país como t ambién l as verduras importadas -, 

de otros 
, 

pals es Centroamericanos . 

También h ay que hacer notar que en a l g un8. s par .. 

t e s de nuestro país, por c arece r de abonos apropiados p or " 

f a ct o r es e con6micos , l as porsonas abonan d icho s sOMbrados -

c on heces de anirn~le s, contribuy e n do Rs í de otra m~nera mán 

a la cont amin ci6n bacteriana . 

Por otra parte numeros o s fa ctores cultura l es y." 

econ6micos dete rmina n que e l manejo y cons e rva ci6n de e stas 

v erdur as se l l eva a c abo en forma defe c tuosa, f avorec iend o-

l a Ant r c dn ~e nuevos microorg2nismos y l a pro:iferaci6n de-o 

los ya existentes . Los lugare s donde s ean e xp endi dos estos 

aliment os se e ncuentran muy contaminados, debido a la mala -

re c ol e cci6n de la basura ; también los habit ~s poco higi~ 

nicos de l as person~s que lo s expen den , l a c a r encia de qer-

vicios s a nitarios en esos s i t ios, l a humedad exist e nte en -' 

ellos y 1 3 5~an c ant idad de moscas que a llí se reproducen .-

Unas de l a s medidas preventivas p~ra evitar l a contamina- --

c i 6n f e c al 6:l l a s v erdura s, se lograría h~ c iendo una ndecuf. 

da disposici6n ce l a s excre tas, con l a construcci6n de ser· · 
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vicioosanitarios, c ampañas entre los hort icul tores para que 

no empleen como abonos l a s he c es de animRl es , como t ambién

instruir a nUGstros c Rmpe sinos en l os h~bitos h i g iénicos . 

Construyendo modernos me rcados , con t oda clase de inst e l a -

ciones higiénicas que nue stro tiempo exige , enseñDndo a los 

expenl edores el manipuleo y c ons ' rvac i ón de estos pro luctos 

y hacer una adecuada r e c o l e cción de bnsura e n los mi smos , 

p a r a avitar la prolife r a ción de moscas, cucaracha s , ratas ,

etc, 

Todas estas medidas se deberán l l evar a c abo en 

una forma s istemát ica por l as auto ridades respectivas , de -

l o contrario l a s a lud de nuest ro pueb lo ya tan precaria se 

guirá padeci a ndo de t a ntas y tantas onfe rmedades gastro-in 

te stina les que azotan a nue stro paí s y sobre t ~ do e l gruezo 

de l p u eblo i gnorante que es el más perjudicado . 



35-

R E S U 1i E N 

El presente trabajo consist e e n un e studio Bac 

t e riológic o de cu,tro dife r e nt e s hortalizas muy comunes en 

nuestro pa í s (Lechuga, Ber:!"'o , ~:epollo y Coliflor) . 

De c a c a un~ de e lla s s e preparó un homogenizado 

c onteni2nco e l 20 % de l a hortaliza y e l r es to de solución 

s alina. e stéril a l 0 •. 85 %. La homogenizaci6n se hizo en --

mort e ros est~riles que contenían are na estéril , para f a ci -

l i tar el proceso . De este ma t e ri a l se inocularon t ubos de 

c aldo lactosado simp l e , con 0 .1 cc . 0 . 5 cc . y 1 . 0 cc., pa

ra luego incub~rl e a 37 grados c c ntígrRdos dura nte 24 ho--

ras . 

Fue a p~rtir de l crecimi ento obtenid o en estos 

c aldos l ~ctosados, donde se p rocedi6 al aislamiento de l as 

enterobacterias, l as cual e s fueron identificada s Bioquímica 

y Sero16gicamcnte. Los resultados Globol e s indic a ron que, 

E . coli se ais16 e n e l 84.8 % de las mues tras lo que indi 

ca el elevado g r ado ce c ontamin~ción fecal de estas horta-

lizas . Otras bacteri"s a is12:l? s fu e ron: Kl ebsiel l a - Aero --

b a cter c on un 93 . 2 % de positividad, PseuQo mona s ~. , 71.2 

% de po s i tividad . Proteus ~., 40 . 4 %, Citrobact8 r 6 . 8 %, 

Salmonella s ~., 6.8 % y Shigel18 s sp., 1 . 2 %. 
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