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I N T R O P U C C I O W 

Mantener la salud pdbllca en Mixteo e.s una ne.ce.sidad a ¿a qae 

debemos de coope-teu. ¿odo¿ en ¿a madida de nuestra capacidad. -

La bdsqueda de m¿euo4 cam¿no4 para evitar infeccione.*» y enfer-

medades y mantener por consiguiente a un mayor número de perso_ 

ñas en salud y productividad, justifica el tiempo y el trabajo 

empleado en ella. 

Las enfermedades infecciosas en México han sido causa de cua--

dros clínicos diversos y mortalidad relativamente elevada* El 

porciento de muertes por enfermedades infecciosas subid de 

%.%% en 7 965 a 23.1% en 1970 [1). Si relacionamos ésta a la -

frecuencia con que Saimoneiia es aislada de diversos cuadros -

clínicos, pueden ser consideradas las salmonelosls [y en partí 

cular la fiebre, tifoidea) como un problema para la salud pdbll 

ca en México. 

El grupo de Saimoneiia que ha predominado en las epidemias es 

el B, pero en 7 965 hubo una epidemia por Salmonella del grupo 

E y a principios de 7972 otra por el grupo V (7). Las Salmone 

lia limitada al hombre son mds fdcile.S de controlar y de erra-

dicar Í2). ?or el contrario, tas Salmonella no tifold<icas 

constituyen un problema muy extendido en México y en el mundo 

entero y son difíciles de. e.rradicar. 

En Argentina por ejemplo, se observó la prevalzncia de infec--

- 7 -



clón saZmoneZóslca durante Zos años 1958- 1 969 alsZándose es--

tos agentes en eZ siguíente orden de frecuencia: S. typhimu--

rium, S. panama, S. newport, S. oraniemburg y S. typhi (3). 

En Guatemala se realizó un estudio en eZ medio ruraZ, encon--

trdndose en Za pobZaclÓn InfantlZ en orden de frecuencia: s. 

newport, S. anaturn, S. typhimurium, S. panama, S. give, en 

las Infecciones de corta duración. En Zas Infecciones proZon 

gadas, se debían a S. muenchen, S. manhattan, S. panama, y S. 

derby (4). 

En IsraeZ se observó en eZ periodo de 1963-1967 un aumento en 

Za Incidencia de saZmoneZosls y un descenso en tifoidea y 

para-tifoidea (5). En Estados Unidos, en donde Za mayor par-

te de Zas Infecciones es por Salmonella se adquieren a travís 

de aZlmentos de origen anlmaZ {huevos, carne, etc.), se han -

reaZlzado estudios para eZ controZ de esta Infección, encon-

trándose en 1967 que Zos serotlpos más frecuentes eran: s. -

typhimurium, S. typhimurium var. copenhagen, S. heidelberger, 

S. enteritidis, S. newport, S. infantis, S. saint-paul y S. -

typhi (ó). 

En Míxlco se han reaZlzado diferentes encuestas. En 1969 

Bessudo Heredla y Sosa (7) reaZlzaron un estudio de casos es-

porádicos de diarrea Infecciosa para determinar eZ efecto de 

diversos agentes antlmlcroblanos contra Salmonella en Za per-

sistencia de esta bacteria en eZ Intestino humano y observa--



ron que su pensil tenda era muy protongada y que no habla co-

rrelación entre et tratamiento y la desaparición de ta bacte-

ria. 

La salmo neto sis ha sido durante mucho tiempo endémica en nues_ 

tro país, presentándose, ocasionalmente brotes epidémicos. El 

brote de 7972 presenta las características de las causadas por 

una Salmonella de gran virulencia y alta resistencia a los an 

tiblótlcos, lo que unida a condiciones de saneamiento defl— 

ciente del medio hicieron temer que las áreas endémicas se ex 

tiendan 6 bien aparecieran nuevos brotes epidémicos a distan-

cia. Vespués de ésta, se han seguido observando brotes de ti 

foldea, pero aparentemente producidos por otras cepas de S. -

typhi. 

En abril de 7 973 en una comunidad rural cerca de Salamanca, -

Gto., se produjo un brote de tifoidea causada por una Salmone 

lia typhi del fagotipo epidémico, y en Junio de 7 973 se obser 

vó en una comunidad de 2,000 habitantes del estado de Queréta 
« 

ro llamada Lavalle, la aparición de 32 casos ó sea una tasa -

de ataque de 7.61 y con un 6.3% de letalidad. Aquí se aisla-

ron 6 cepas de s. typhi resistentes a clorafenicol y tetrac-c-

clinas IB). 

Si consideramos el panorama epidemiológico general de ta fie-

bre tifoidea en 1973, se puede afirmar que en la zona metro--

politana de México, V.F., hubo una disminución de 75% en ei -



námero de casos reportados en comparación con los obtenidos en 

19 72. 

In el resto del país, se reportaron en 1972 alrededor de 5,500 

casos que también corresponden a una disminución de la casuís-

tica. Durante 1973 se reportaron más de 542 casos de tifoidea 

localizados en 11 localidades (5 rurales y 2 urbanas). Se ob-

servó en general, que en los siete estados en que la fiebre ti 

foldea constituya el mayor problema de salud pdbllca durante -

1973, hubo una disminución en el námero de casos con respecto 

a 1972 [9). 

Se ha considerado que las medidas generales para controlar la 

fiebre tifoidea son las siguientes (70): 

1. Mejoramiento de las condiciones sanitarias [agua, ma 

nejo de alimentos, eliminación adecuada de excretas 

etc. }. 

2. Control de los portadores humanos• 

3. Vacunación. 

las posibilidades de transmisión de Salmonelosls son la direc-

ta de persona a persona, Incluyenao la lnzra¿amellar que es 

considerada como la más Importante y la transmisión por meca--

nlsmos Indirectos ambientales [agua, roedores, etc,). 



La primera posibilidad es en nuestro medio, un riesgo siempre -

presente; ya que debido a la frecuencia con que se presentan --

brotes epidémicos y el número de casos endémicos ya mencionados 

[$, 9 y 10). La probabilidad de que un alto porcentaje de es--

tos casos quede como portadores se puede predecir como muy ele-

vada, considerando la automedicación y el tratamiento inadecua-

do de muchos de ellos. 

Dentro del control de portadores se enfatiza también el aisla--

miento de Saimonelia del medio ambiente y la identificación de 

los serotipos prevalentes, ya que estos varían con el área geo-

gráfica y son factores importantes en el planeamiento del con-

trol. 

Para el control de la salmonelosis por mecanismos indirectos se 

han tomado diferentes medidas, una de éstas es el control del *• 

agua de abastecimiento de diversas comunidades y de embotellado_ 

ras de agua, como fué ya realizado en Mexicali, B.C. en 1173 

(77) y de alimentos contaminados en brotes epidémicos como el ~ 

de la Cd. de México, D.F. en el Centro Deportivo Olímpico Mexi~ 

cano en el mes de Noviembre de 7973 [72), 

El estudio ecológico de Salmonella depende de la identificación 

de marcadores genéticos como son la tipificación con bacterio 

fagos y la resistencia a los farmacos (7 3). 



en tn.aba.joò de aislamiento diagnóstico de bacterias de indivi-

duos enfermos, es muy considerable, veremos que hacer mués 

treos de la población general en busca de portadores usando 

ta metodologia, además del tiempo, hay que considerar el inmen 

so costo que este tipo de proyecto implicarla. 

Como una alternativa al problema estadístico de un muestreo a-

decuado, se han realizado trabajos para aislar saimoneila de -

aguas negras, ya que con este procedimiento al analizar una 

gran concentración de materias fecales, es posible hacer el 

trabajo equivalente al muestreo individual de un gran número -

de personas. 

Este procedimiento tiene desde luego sus limitaciones, una muy 

importante es la dilución de la materia fecal de tos portado - -

res, con la del resto de la población, asi como también con el 

agua de uso doméstico é incluso del agua industrial presentes 

en el drenaje de la ciudad. 

El trabajo detectiveso que Shearer y Cois. (75) realizó en --

Berkeley, Calif., en 7 956 demuestra la utilidad del estudio 
sistemático de las aguas negras de una población en la búsque-

da y localización de portadores de Salmoneiia. Esto no es si-

no una muestra de la utilización de esta metodología ya que 

ha sido aplicado en otras oportunidades Moore, 194S (16) y 
* 

1950 ( 17 ); Moore, Perry y Chard 1952 ( 7 S ) Harvey y Vh+tl-cps -

1955 (79). 



- s -

Esta metodo ¿o g ¿a ha tenido é.x.lto en aZgu.na¿ urbes importantes 

y fui tomada como modelo para el presente estudio. Es un méto_ 

do sencillo técnicamente y que sin alarmar a la población gene 

ral permite aislar Salmonella en diferentes áreas de la ciudad 

y por consiguiente determinar la presencia de portadores en 

una zona é informar a su debido tiempo de la probabilidad de -

ser brote epidémico, lo que indicarla la necesidad de emplear 

medidas de control, tales como la vacunación y la profilaxis -

general. 

Este trabajo tiene como objetivo fundamental determinar los ti 

pos de Salmonella aisladas de las aguas negras de la ciudad de 

Monterrey, señalando las áreas de las cuales fueron recupera--

das, asi como relacionando estos resultados a la densidad de -

población de las diferentes zonas, con objeto de determinar si 

esta metodologia pudiera ser utilizable en nuestras condicio--

nes de muestreo y de población, carente en un alto porcentaje 

de servicios adecuados de agua y drenaje. Esta evaluación se-

ria por consiguiente, una contribución a solucionar el proble-

ma de la salmonelosis en la Ciudad de Monterrey. 



M A T E R I A L V M E T O V O S 

Localización de las zonas de muestreo 

Para ¿a obtención de muestras de aguas negras se llevó a cabo 

la división del área metropolitana de la ciudad de Monterrey 

en zonas mediante planos proporcionados por los Servicios de 

Agua y Drenaje de la ciudad de Monterrey. 

Se maestreó el centro de la ciudad y asi mismo al poniente de 

ta misma las zonas Valle, San Pedro y Tamplquito (Víase plano 

adjunto). La Zona Centro que comprende 23 manzanas aproxima-

damente tiene una ¿orma irregular y se halla comprendida entre 

las calles C. Civil, Padre Mier, Galeana, 15 de Mayo y V. de 

Mo ntema yon.. 

En esta Zona del Centro hay una población aproximada de 3,036 

habitantes de los cuales el 11.1% de sus viviendas tiene agua 

entubada y el 55.1% tiene drenaje (*). 

Las muestras de esta zona se recogieron en ta alcantarilla 

que se encuentra en las calles J. Ignacio llamón y V. de Mon--

temayor. 

(*) Vatos proporcionados por el Vepto. de Estadística del Go-

bierno del Estado de Nuevo León y por los Servicios de A-

gua y Drenaje de la ciudad de Monterrey. 
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La Zona Valle, comprende 41 manzanas y esta circunscrita por -

tas caites Via Sacra, tio Grijalva, Vasconcelos y Rio Suchiate. 

Las muestras de aguas negras de esta zona ¿ueron captadas en -

la alcantarilla situada en la esquina de Rio Missouri y Av. 

San Pedro. 

En esta zona habitan 11,827 personas las cuates tienen en sus 

casas agua entubada un 99.91 y drenaje 100%. 

La lona San Pedro comprende las calles de Vasconcelos, Voblado, 

Gral. Naranjo hasta el 3er. Sector del Fraccionamiento Jardi-

nes Coloniales aproximadamente 6 5 manzanas. 

Los habitantes de esta zona están reportados como 17,064, tas 

casas de los cuales tienen un ti.4% agua entubada y un 56 . 25% 

drenaje. 

El muestreo de esta zona se realizó en la alcantarilla de las 

calles Av. Sta. Bárbara y P. Diaz. 

La zona Tamplquito comprende las calles de Calzada del Rosario, 

Garza Ayala y Privada Z. Este sector comprende ocho manzanas 

con una población de 5,075 habitantes de los cuales el 65.3% -

de sus viviendas tiene agua entubada y el 21.6% tiene drenaje. 

El muestreo de esta zona se realizó en la alcantarilla de las 

calles Lázaro Garza Ayala y Presidente Calles. 

El número de contratos de Servicios de Agua y Vrenaje en 1975 



en las deferente* zonas son los slgulentes •• 

Valle 

Tamp^qulto 144 

San Pedro 94 

Iona Centro 106 

Metodologia de la obtenc-cdn de muestras 

Las maestra* de aguas negras fueron premerò obtentdas de la Zo_ 

na Centro el 18 de Octubre de 1914 inasta el 20 de enero de --

1975, recoglèndose el fluido dlrectamente de la comente en -

un frasco de v+drio estérll. Por este mètodo se tomaron 18 

muestras. 

Vebldo al escaso alslamlento de Salmonella obtenldo en este 
t+empo se decaditi e ambiar el mètodo por conslderarse que et 

muestreo era Inadecuado en cuanto a volumen. La tècnica nueva 

consisted en el uso de largas antas de gasa enrrolladas fieli-

coidalmente en una estructura de alambre grueso de forma espi-

rai. La longltud de la gasa era de 1 metro x 91 cms. de ancko 
y el tejido era de 2 0 x 12. 

Se fljaba firmemente alrededor del alarfibre agregdndose a iste 

un peso metdhco para que la estructura se hundiera en la co--

rrlente de aguas negras. Bsta armazdn se dejaba "in s<ctu" a--

proximadamente 48 horas. Con està tècnica se empezaron a obte 



ñu*, mu.tstn.a6 del 2 7 de Enero hasta el 26 de. Mayo de 7 975, tota-

lizando en este pentodo 37 muestras en todas las zonas, lo que 

hace un promedio de nueve muestras por zona. 

En un segundo periodo de muestreo, realizado por este último mí 

todo y que comprendió del 72 de Noviembre de 7975 al 72 de Ju--

llo de 1976 se tomaron 80 muestras más [20 muestras por zona). 

El muestreo de todas las zonas se realizó semanalmente, con ex 

cepclón de los periodos de vacaciones [Navidad, Primavera y Md-

yo). 

El total de muestras en todaM las zonas y por los diferentes mé 

todos empleados para aislar Saimonelia Wí de 734. 

Todas las muestras fueron obtenidas por personal autorizado de 

los Servicios de Agua y Drenaje de la ciudad de Monterrey. 

Las gasas procedentes de las alcantarillas, eran llevadas al la_ 

boratorlo en bolsas de plástico y se Iniciaba el proceso de aiS_ 

lamlento. 

En todas las muestras se determinó el pH, mediante tiras de pa-

pel Hydnon (*) (de rango amplio), con objeto de que las varia-

ciones de acidez ó alcalinidad del agua de drenaje, no Influye-

ra en un reporte negativo falso. 

(*) pHydrlon - Micro Essential Laboratory Inc. Brooklyn, N V 

11210 U.S.A. 



Procesamiento de ¿as muestras en el laboratorio 

Las gasas del armazón obtenidas de cada alcantarilla se corta-

ron a la mitad aproximadamente con ayuda de tijeras y pinzas y 

se introdujeron la mitad de la gasa en un frasco con 100 mi de 

caldo con seleníto (*) y la otra parte de la gasa en 100 mi de 

caldo de tetrationato (**) incubándose a 37°C durante 24 horas. 

Después de este tiempo se tomó material de cada frasco con una 

asa bacteriológica y se sembró en dos cajas de Petri una con -
agar X.L.P. (***) y otra con agar sulfito de Bismuto (*»**) in 

cubándose nuevamente por 24 horas, de esta manera se tenia una 

placa de X.L.D. y una de B.S.A. para cada medio de enriqueci-

miento . 

Identificación bioquímica 

Después de este tiempo se inició la identificación de las colo^ 

nias con pruebas bioquímicas, tomando seis colonias rosas o ro_ 

jas del medio de X.L.D. Agar, y otras seis de color negro de -

Agar sulfito de Bismuto procedentes de cada medio de enriquecí 

(*) Selenite - Broth - Difco. 

(**) Tetrationate - Broth - Difco. 

(*••) X.L.D. - Agar - Vifco. 

(****) Bismuth - Sulfite - Agar - Difco. 



miento. Se utilizaron las siguientes pruebas para identificar 

el género Saimoneiia bioquímicamente en cada una de las doce -

colonias escogidas: 

1.- Producción de ureasa, 2.- Producción de indol, 3.- Movili-

dad, 4.- Producción de HgS, 5.- Producción de descarboxilasa -

de la Usina. 

Para considerar una colonia como probable, Salmoneiia debía de 

dar los siguientes resultados: 

U- Ureasa (-) 

2.- Indol M 

3.- Movilidad (+) 

4.- Producción de tí2S (+ ó_ -) 

5.- Producción de descarboxilasa de la Usina ( + ) 

Toda colonia que daba resultados diferentes era descartada. 

Estas reacciones se hicieron a un total de 24 colonias por ca-

da muestra de aguas negras. Las pruebas de ureasa é índol, se 

llevaron a cabo en caldo urea-indol, al que se le adicionó des_ 

pués de 24 horas de incubación fenoftaleina al 1% para obser--

var la descomposición de la urea en amoníaco y la consiguiente 

alcalinización del medio; posterior a estot se agregó reactivo 

de Kovacs para la observación del anillo rojo de indol 

La movilidad y la producción de H«S se llevaron a cabo sembran 



do en kgo.fi de SIM (*) y observándose después de 24 horas de in-

cubación el enturbiamiento en el sitio de siembra y la forma — 

cióñ de zonas de enegrecimiento respectivamente. 

La producción de des car bo x.ilas a de ta Usina se hizo en caldo -

de Usina de Palkou) (**), observándose después de 24 horas de -

incubación el viraje del indicador a color morado [alcaliniza--

ción del medio) considerado positivo ó amarillo considerado ne-

gativo . 

El mismo dia de la observación de los resultados anteriores, se 

les hacía la reacción de oxidasa en papel impregnado con el re-

activo respectivo (***) a todas las cepas cuyas características 

coincidieran bioquímicamente con las de Saimonelia para descar-

tar a aquellas que la dieran positiva. 

Identificación sero lógica 

A las cepas oxidasa negativas, cuyo patrón bioquímico tas hacía 

sospechosas de ser Sa¿monelia se les hacía una reacción de aglu 

tinación; primero con suero anti-Salmonella Poli A-I y Poli A-I 

Vi. 

Las cepas que aglutinaron se probaron después con sueros monova 

lentes con objeto de determinar al grupo de Saimonelia al cual 

[*) SIM - Agar - Vifco. 
(**) Bacto-Lysine Vecarboxylase Broth - Vifco. 

(***) N, W Vimetil p-fenilendiamina - Sigma de Uéxico, S.A. 

I 5 0 0 3 d 



pertenecían. Todas ¿as cepas que aglutinaron con sueros anti-

Saimoneila fueron enviados al Laboratorio del Centro Nacional 

de Diagnóstico y Referencia del Instituto de Salubridad y En-

fermedades Tropicales de la S.S.A. con objeto de precisar la -

especie y serotipo de Salmonella aislado. 

Pruebas para demostrar la sobrevivencia de S. typhi 
en aguas negras. 

En los aislamientos iniciales no se aisló Salmonella. Con obje 

to de asegurarse de que estos resultados negativos no se debie-

ran a factores letales para estas bacterias, se decidió estudiar 

las aguas negras de tas cuatro zonas. Se hicieron con cada una 

de ellas curvas de sobrevivientes de esta bacteria en aguas ne-

gras filtradas y en aguas negras filtradas y calentadas a 70°C 

durante 30 minutos. 

La^ticnica empleada fué la siguiente: Se utilizaron un tubo con 

9 mi de agua negra filtrada y a otro tubo con 9 mi de agua negra 

filtrada y calentada a 70"C durante 30 minutos. 

En los dos casos se agregó al tubo correspondiente 1 mi de un 

inóculo conteniendo un cultivo joven de S. typhi en una concen--
tración aproximada de 1 x 10^, quedando al ser diluido en el 

agua negra a una concentración final de 1 x 1 0 S e incubó a 

25°C haciéndose recuento bacteriano a las 0 horas, 5, 24, 48 y ~ 

72 horas. 



las determinaciones se hicieron en el laboratorio en {orma du-

plicada y los resultados presentados en esta tesis fueron obte 

nidos al promediar dos cuentas bacterianas del mismo tiempo. 



RESULTADOS 

En el muestreo de las cuatro zonas: Centro, Malte, San Pedro 

y Tampiquito efectuado en dos períodos comprendidos entre Oci 

tubre de 1974 y Julio de 1976 se obtuvieron los siguientes -

resultados: 

En 31 muestras obtenidas de la lona Tampiquito del 2 6 de No-

viembre de 1 974 al 18 de Mayo de 1976 se aisló en dos ocasio_ 

nes Saimoneiia spp. de serotipo no identificado, la primera 

ocasión el 2 de Marzo de 1976 en la muestra No. 94 una Sal--

monella enteritidis del grupo 8, y en ta segunda ocasión el 

8 de Marzo de 1976 en la muestra No. 98 se aisló Saimoneiia 

enteritidis del grupo A. 

En la lona San Pedro maestreada del 26 de Noviembre de 1974 

al 26 de Mayo de 1976 se recogieron 30 muestras lográndose -

el aislamiento de Salmonella en tres ocasiones. 

El 13 de Mayo de 1975 en la muestra No. 50 se aisló por pri-

mera vez en esta zona, una cepa de Salmonella enteritidis 
ser. Newport y en la muestra No. 99 del 8 de Marzo de 1976 -

se aisló en segunda oportunidad una Salmonella enteritidis -
del grupo 8 por último el 6 de Mayo de 1976 se logró el ais-
lamiento de una Salmonella enteritidis del grupo C de Seroti 
po no identificado. 



En la Zona Valle se obtuvieron 2 9 muestras; la primera el 2 6 

de Noviembre de 1974 y la dltima el 1 $ de Mayo de 1 976. Se -

aisló por primera vez Salmoneila el día 18 de Febrero de 1975 

y correspondió a una cepa de Salmoneila enteritidis Ser. In--

fantis, dos veces más se aisló Salmoneila ¿pp. de serotipo no 

identificado. 

El 2 de Marzo de 1976 en la muestra No. 93 se aisló Salmoneila 

enteritidis del grupo F y el 8 de Marzo del mismo año, al pro-

cesar la muestra No. 97 Se aisló Salmoneila 'spp/del grupo P. 

Las primeras tres muestras en cada uno de estos tres sectores 

fueron hechas por la técnica del frasco sumergido, mientras que 

las subsiguientes fueron ejecutadas con las gasas enrrolladas. 

La Zona Centro fué muestreada a partir del 18 de Octubre de 

1974 hasta el 25 de Junio de 1976. Vel U de Octubre de 1974 

al 20 de Enero de 1975 por la técnica del frasco Sumergido se 

hicieron 13 tomas, resultando positiva tínicamente la muestra -

No. 9 colectada el 25 de Noviembre de 1974 en que se aisló una 

cepa de Salmoneila enteritidis ¿>er. typhimurium. 

A partir de la muestra No. 18 que se recolectó el 27 de Enero 

de 7975 se obtuvieron 30 muestras más usando la técnica de las 

gasas enrolladas, recogiendo la última el 25 de Junio de 1976. 

Ve esta zona se recuperaron cinco serotipos de Salmoneila más. 

La muestra No. 2 5 obtenida el 18 de Febrero de 7 975 dió lugar 



al aislamiento de 7 2 cepas que correspondieron a los ¿¿guíen-

tes serotipos: dos a S. enteritidis ser. javia.no.; seis a S. -

enteritidis ser. agona; tres a s. enteritidis ser. derby; y -

una s. enteritidis ser. newport. 

En la muestra No. 48 recolectada el 13 de Mayo de 7975, se ais_ 

16 una cepa de S. enteritidis ser. worthing ton. 

En ninguna de las muestras de aguas negras de las zonas estudia 

das fui posible demostrar la presencia de s. typhi 6 s. enteri-

tidis ser paratyphi A o paratyphi B. 

Estos datos están presentados en forma ordenada en las tablas 

No. 1 y No. 2. 

Pruebas para demostrar la sobrevivencia de s. typhi en aguas -
negras. 

Al exponer una población de s. typhi a aguas negras durante 24 

horas se observó una disminución en la cuenta viable de esta -

bacteria, de 2.9 x 105/ml a 5.7 x. 102/ml. 

Esto no Sucedió al alterar las condiciones normales del agua -

negra; es decir, al exponer la bacteria al agua negra previa--

mente calentada a 7 0°C durante 3 0 minutos. El recuento ini— 

cial de 2.9 x 10S/ml quedó en 3 x 105/ml. 
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P I S C U S I O N V CONCLUSIONES 

En el problema del control de. la salmonelosís se han considerado 

tanto las posibilidades de transmisión por contacto directo (co-

mo es la intrafamiliar) como el de la adquirida por contactos in 

directos [agua, alimentos, etc.). 

Este trabajo se planeó inicialmente con la finalidad de controlar 

los portadores de diferentes zonas de la ciudad, asi como del --

riesgo de contagio indirecto en accidentes de rotura de tuberías 

de aguas negras y la diseminación de estas en una zona determina 

da. 

Los portadores serían el problema más accesible al control biolÓ_ 

gico, ya que evidentemente los accidentes del sistema de drenaje 

tendrían que ser manejados por personal entrenado en Ingeniería 

Sanitaria. 

El papel de los portadores en el manejo de alimentos es un hecho 

reconocido y que al mantener el número de casos de salmonelosis 

perpetúan el nivel endémico y propician ta aparición de brotes -

epidémicos. 

Si se localiza áreas de concentración de portadores, se estará -

en mejores condiciones de evitar estos brotes epidémicos, así co_ 



mo de intentar disminuir ¿os focos endémicos presentes, ya que 

en este caso existen otros factores entre mezclados que van 

desde el hábito higiénico personal, tipo y manejo de alimentos 

consumidos hasta costumbres históricamente muy arraigadas. 

Tanto en los brotes epidémicos como en los casos endémicos pre 

sentes en un sector, es importante el conocer los tipos de 

Salmonella que son responsables de la mayoría de ellos y que -

permite concentrar la atención en el potencial de estos tipos 

particulares de gérmenes. 

ya se señalaron en el Capitulo de Introducción que abordar es-

te problema por los métodos tradicionales de coprocultivo pre-

senta dificultades de maestreo casi inaccesibles. 

La recuperación de Salmonelia a partir del sistema de drenaje 

en una zona urbana permite no solo descubrir los distintos se-

rotlpos sino hasta localizar las áreas donde están siendo ver-

tidos al sistema de drenaje, lo cual ayuda a localizar focos -

de portadores ó de enfermos. 

Vel número de cepas encontradas en las cuatro zonas maestreadas 

se logró identificar en algunas de ellas el género por reacclo_ 

nes bioquímicas y por aglutinación con sueros polivalentes. 

La mayor parte de ellas fueron enviadas al Centro Nacional de 

Diagnóstico y referencia del Instituto de Salubridad y Enferme 



dades Tropicales de la. S.S.A. y se determinó su bioserotipo -

con exactitud. Sin embargo, de algunas de ellas no fui posi-

ble obtenerlo. También es conveniente señalar que las cepas 

que daban reacciones bioquímicas de Saimoneiia pero que no a-

glutinaban con suero polivalentes para este género, no se in-

cluyeron en este reporte. 

Con este sistema se logró el aislamiento de nueve cepas de 

Saimoneiia enteritidis de siete diferentes serotipos del es--

quema de Kauffmann y White; cinco corresponden al grupo C, 

dos al grupo B y uno al grupo V y el otro al grupo G. 

La mayor parte se encontraron en un solo sector, ya que seis -

de ellos fueron aislados de la zona centro distribuidos en to-

dos los grupos IB, C, V y G). 

Los otros tres serotipos se distribuyeron en dos zonas, uno de 

ellos s. enteritidis del grupo C se presentó en la lona Valle 

y dos en la lona San Pedro siendo también S. enteritidis del 

Grupo C. 

Además, se logró el aislamiento de cinco cepas de Saimonella de 

serotipo no determinado, correspondiendo dos al grupo B, una al 

grupo A, otra al V y por último una del grupo F. 

En ninguna ocasión se logró hallar S. typhi, ni S. cholerasuis. 

Una sola vez se aisló S. enteritidis del grupo A. El haber ais 



lado este grupo en forma tan ¿Imitada no se considera de mucha 

importancia, ya que Su grupo que ha sido muy poco aislado de -

nuestro medio en el que frecuentemente se reporta el grupo B -

( 7 ) . 

Sxn embargo, hay que considerar que mis del 90% de las Salmón^ 

lia del grupo A, dan negativa la reacción de de&carboxilasa. de 

la lisina [24) utilizada en este trabajo y la posible inhibi-

ción del Tetrationato de sodio sobre este grupo, podría haber 

influido en tos resultados observados. 

ta metodología empleada en este trabajo, tiene la ventaja de -

ser básicamente sencilla; ya que permite tanto el maestreo de 

varias zonas, como la certeza al llevar a cabo el aislamiento 

de una fácil identificación de las colonias de Salmonella. 

Podemos considerar el hallazgo de Salmonella en aguas negras -

como importante, ya que ¿a gran cantidad y variedad de ¿a flo-

ra microbiana presente se presta a un equilibrio ecológico di-

fícil para la sobrevivencia de las Salmonella por su minoría, 

por ¿o cual puede estimarse que si estas bacterias se encon— 

•toaban en suficiente número para ser detectadas, seguramente -

la contaminación inicial, sería mucho más alta de la hallada; 

y la rotura de tuberías y otros accidentes que pudieran presen 

tarse en el sistema de drenaje, así como e.1 fecalismo presente 

en esa zona sería un peligro cierto para esa comunidad. 



kl evaluar los resultados obtenidos, se debe considerar que la 

población maestreada con este método no corresponde a la pobla 

ción real de ella. ?or ejemplo, en la Zona Tampiquito el núme 

ro de casas-habitación con drenaje es solo un 21.6% de ta pobla 

ción total, es decir estamos dejando fuera del muestreo a 79.1% 

de las casas de los 5,075 habitantes. 

En la Zona San Pedro de los 17,064 habitantes se maestreó solo 

a los que viven en el 56.251 de las casas. 

Por el contrario en la lona Valle los datos obtenidos son de -

más significado ya que el 99.9% de sus casas tiene drenaje.. 

En la lona Centro el problema de evaluar resultados obtenidos 

se ve alterada por la población no registrada como habitantes 

ya que un alto porcentaje de las casas de esta lona, son en --

realidad locales comerciales con un número de empleados y com-

pradores no determinado, pero que permanecen en ellos la mayor 

parte del día. 

Por consiguiente una manera aproximada de comparar los datos -

obtenidos de las diferentes zonas es tomar el número de contra 

tos de Agua y Drenaje (en 7975) y tomar el promedio de habitan 

tes por familia reportada en el último censo [1970) y asumir -

que cada contrato equivale a una familia. 



Zona 
No. de 

Contratos 
Promedio de 

mlembros/fam. 
Habitantes de la 
Zona muestreados 

Valle 512 6 5,012 

Tampiqulto 144 6 864 

San Pedro 94 6 564 

Centro 106 6 636 

En la Iona Valle a pesar di sen. la de drea mds extensa y con -

ti mayor numero de kab¿.tante* muestreados se alslò un sólo se-

rotlpo de Salmonella identlflcado y en otras dos ocasiones Sai-

monella spp. de sero tipo no identlficado. Està es la zona de 

nivel econòmico mds alto y pofi consiguiente no es sorprendente 

que el nivel de portadores 0 de enfermos no tratados de salmo-

nelosls sea muy bajo. 

La Zona San Vedrò en donde se aislÓ en tres ocasiones Salmone-

Ila puede considerarse corno la zona con menor poblaclón mues--

treada; sin embargo, por existir habitantes de niveles cultura 

les y econòmico alto y bajo, es poslble la apariclón {recuente 

de casos de salmonelosls. 

Este trabajo permite una vlsión de lo* serotipos presentes en 

la Ciudad y de la zona en donde existen indivlduos que ehminan 

Salmonella. 

Es evidente que los muestreos deberdn kacerse en otra zona de 

la Ciudad con el propòsito de examinar las especles y seroti-

pos recuperables de otras concentraciones de la poblaclón y -



determinan sí se recuperan los mismos sero tipos o se agregan -

nuevos. 

?or otra parte el estudio por más tiempo de las diversas zonas 

exploradas deberá, dar frutos en la recuperación secuenaal del 

mismo serotipo en una zona determinada y que permitirá locali-

zar portadores que alberguen un tipo determinado. 

No hay que olvidar las limitaciones de nuestro medio que hacen 

difícil lograr un control tan preciso como el obtenido en paí-

ses donde se ha aplicado esta metodología. Entfie estos es con 

veniente recordar el gran porcentaje de población que carece -

de drenaje (S0% en algunas zonas muestreadas de la Ciudad). 

La falta de datos fidedignos de población entre los censos de-

bido principalmente a la concentración de grandes masas en con 

diciones precarias y que generan nuevos focos de enfermedades, 

la deficiencia en el nivel cultural e higiénico que propicia -

el fecalismo al aire libre y otras condiciones que quedan fue-

ra de la vigilancia de este método. 

Todas estas consideraciones hacen necesario el auxiliar esta -

metodología con otras técnicas para tener una imagen verídica 

de la distribución de las Saimoneiia. En ese momento podemos 

decir que hemos contribuido con valiosa información sobre la -

salmonelosís en nuestro medio y por consiguiente a la Salud Pü 

blica en la lona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey. 



R E S U M E N 

Se obtuvieron muestra* de aguas negras en cuatro zonas del área 

metropolitana de la Ciudad de Monterrey a intervalos semanarios 

durante 21 meses comprendidos entre 1974 y 1976. 

El muestreo del alcantarillado se realizó inicialmente, por la 

técnica directa con frasco de recolección y posteriormente, de± 

de la muestra No. 18, se continuó con ta técnica de gasa enro--
llada en armazones de alambre grueso. 

Después de dos días en contacto con el agua negra, se recupera-

ban cortándose la gasa en trozos y siendo incubada en caldo Se-
lenito F y caldo de Tetratíonato de Sodio. Posteriormente se -

hacían siembras en medios de cultivo de primo aislamiento 

[K.L.D. y Sulfito de Bismuto). Las colonias sospechosas se pa-

saban por una serie de pruebas bioquímicas y luego se identifi-

caban por pruebas de tipificación serológica tanto en el mismo 

laboratorio como en el Centro de Referencia y Diagnóstico de la 

S.S.A. 

De 134 muestras estudiadas, se aislaron 14 cepas de Saimoneiia, 

correspondiendo ocho de ellas a siete bioserotípos diferentes -

de S. enteritidis, Siendo estos : Typhimurium, Javiana, kgona, -

Derby, Newport, ínfantis y ülorthington. Cinco cepas se identi-

ficaron como especie s. enteritidis no siendo posible identifi-



car el serotipo, y finalmente una cepa se clasificó en el géne-

ro Salmonella, del Grupo V del esquema de Kauffman y White sin 

poder determinar ni especie ni s ero tip o. 

La evaluación de los resultados obtenidos es difícil, ya que la 

población maestreada realmente en cada zona; es decir la que 

tiene drenaje en sus casas varía en relación a la población to-

tal de esa zona; de 99% en la zona de nivel económico alto, has_ 

ta 21% en la de nivel económico bajo. Vor consiguiente, esta -

metodología, de acuerdo a estas consideraciones y a los resulta 

dos obtenidos si bien permite demostrar la variedad de Salmone-
lla que infecta a parte de la población, no es recomendable en 

nuestro medio como Unico método de control de portadores u 

fermos de Salmonella. 
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