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RESUMEN 
En el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Camagüey, Cuba, en 2009, se determinó el 

serogrupo a 87 cepas de Salmonella en muestras de alimentos, para hallar la relación serogrupo de Salmonella-
especie animal de la que derivan los alimentos. Al serogrupo E pertenecían 73 cepas; las restantes (14) a B, C1, C2 y 
D. Se relacionaron estos resultados con la especie animal de la que provenía el alimento se confirmó que 50 aisla-
mientos del serogrupo E procedían de productos porcinos. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde finales de la década del 80, hasta media-

dos del 90 del siglo XX, las salmonelosis en 
humanos se incrementaron de forma dramática 
(Herikstad et al., 2002). Entre 1996 y 2002 las ci-
fras de casos y brotes se mantuvieron práctica-
mente invariables, no así la frecuencia de presen-
tación de los serovares  (CDC, 2003). En el 2007 
un reporte confirmó la presentación de 150 000 
casos en Estados Unidos (Slorach, 2009). 

La salmonelosis y los serovares comprometidos 
tienen variaciones en la frecuencia de presenta-
ción de un país a otro, con énfasis en aquellos cu-
yas condiciones de saneamiento e higiene no son 
adecuadas y carecen de medidas de salud pública 
óptimas (Gutiérrez-Cogco et al., 2000). Sin em-
bargo, al consultar los reportes en países en vías 
de desarrollo muchos informan bajas incidencias 
de la enfermedad, por lo general asociada a un 
número reducido de serovares. Lamentablemente, 
esto refleja carencia de sistemas de vigilancia y de 
diagnóstico adecuados, déficit de los inmunsueros 
requeridos e insuficiencias del personal dedicado 
a esta labor, tanto en número como en prepara-
ción. No obstante, la Organización Mundial de la 
Salud insiste en la instauración global del dia-
gnóstico serológico (WHO, 2008). 

El incremento de los serovares es consecuencia 
de una combinación de factores que se relacionan 
con el desarrollo en la industrialización en todas 
las fases de producción de alimentos, cambios en 

las prácticas de manejo, almacenamiento, distri-
bución y preparación de los mismos. Estas varia-
ciones han devenido nuevos problemas en la 
higiene de los alimentos al propiciar la disemina-
ción de Salmonella y de otros patógenos como 
Aeromonas y Campylobacter (Acha y Cifres, 
2001; Gil-Setas et al., 2002; Rodríguez et al., 
2009; Barreto et al., 2010 a,b).   

Los reservorios de Salmonella más reportados 
abarcan animales domésticos y silvestres de di-
versos tipos, incluidos porcinos, bovinos, aves 
silvestres y de corral, roedores, iguanas, tortugas, 
perros y gatos (Refsum et al., 2002). 

Hay consenso en cuanto a que la carne de aves y 
los huevos constituyen vehículos por excelencia 
en las salmonelosis humanas (Poljak, 2009). Sin 
embargo, trabajos realizados en la provincia de 
Camagüey, en diferentes momentos, destacan la 
participación de alimentos de origen porcino en 
las salmonelosis no tifoideas de esa provincia 
(Sedrés et al., 1993; Hernández et al., 1994; Ba-
rreto et al., 2008, 2010 a, b; Rodríguez et al., 
2009, 2011).  

Los serogrupos preponderantes en las primeras 
investigaciones camagüeyanas fueron B y C1 
(Sedrés et al., 1993; Hernández et al., 1994). Ya 
en la década que marcó el inicio del nuevo mile-
nio comenzó un incremento explosivo del E (Ro-
dríguez et al., 2009; Barreto et al., 2010 a) al pun-
to de equipararse con C1, ambos superan 
significativamente al B durante el período 2000-
2008 en los aislamientos de productos responsa-
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bles de enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA) (Rodríguez et al., 2009), para luego com-
partir los tres la hegemonía en otra investigación 
que comprendió cepas aisladas de alimentos, no 
necesariamente asociados a ETA, durante el 2008 
(Rodríguez et al., 2009; 2011). Sin embargo, en 
2009 el serogrupo E prevaleció significativamente 
en los aislamientos de alimentos (Rodríguez et al., 
2011). 

El objetivo del trabajo fue establecer la posible 
relación serogrupo de Salmonella-especie animal 
de la que derivan los alimentos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el Centro Provincial de Higiene, Epidemio-

logía y Microbiología (CPHEM) “Mártires de Pi-
no Tres” se determinó el serogrupo a 87 cepas de 
Salmonella aisladas durante 2009, todas conser-
vadas en caldo nutriente glicerinado (30 %) y 
mantenidas a -8º C hasta el momento de la inves-
tigación. Las cepas procedían de estudios rutina-
rios a muestras de alimentos enviados a la Sec-
ción de Microbiología Sanitaria. El serogrupo se 
comprobó acorde a lo normado nacionalmente 
(ISO 6579:2008). 

Los resultados se analizaron mediante análisis 
de frecuencias correspondiente al paquete SPSS, 
versión 15.0.1 (2006). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El ensayo serológico para establecer el antígeno 

somático (O), puso de manifiesto que 73 (83,9 %) 
de las cepas de Salmonella correspondían al sero-
grupo E.; las restantes (14) en los serogrupos B, 
C1, C2 y D (6,8 %, 4,5 %, 2,2 % y 2,2 %, respec-
tivamente). 

Este resultado confirma el incremento explosivo 
de este serogrupo (Rodríguez et al., 2009; Barreto 
et al., 2010 a) hasta ocupar un lugar hegemónico 
(Rodríguez et al., 2011). En las investigaciones 
precedentes, todas relacionadas con el comporta-
miento de bacterias zoonóticas vinculadas a bro-
tes de ETA, se ha tratado de explicar el fenómeno 
en base a esas brechas que sesgan estos estudios: 
1) la no concurrencia de los afectados a los cen-
tros donde se realizan los exámenes coprológicos; 
2) la indebida selección del alimento que desen-
cadena el brote. Estos investigadores, en los ais-
lamientos realizados de coprocultivos a los afec-
tados por esta enfermedad durante igual período, 
encontraron un predominio significativo del sero-
grupo B que no se correspondía con la supremacía 

del E, procedente de alimentos (Rodríguez et al., 
2011). 

En esta ocasión, al relacionar los resultados ob-
tenidos con el tipo de alimento del cual se habían 
aislado las cepas, se constató que 50 del serogru-
po E procedían de productos de origen porcino. 
Estos alimentos contribuyeron al 66,6 % de los 
aislamientos de Salmonella, en tanto que el menor 
porcentaje se obtuvo a partir de aves (Figura). 

Salmonella constituye una de las causas más 
frecuentes de gastroenteritis en los países indus-
trializados, y son los huevos y las aves los princi-
pales responsables. No obstante, se ha publicado 
que entre el 4,5 % y 23 % de las salmonelosis, es-
te agente llega al consumidor a través de alimen-
tos de origen porcino (Lee y Middleton, 2003; 
Hald et al., 2004), productos que se incrementan 
mundialmente cada año, y con ello las zoonosis 
asociadas. Salmonella es el patógeno transmitido 
por esta vía, más importante de la industria porci-
na en los países industrializados (Poljak, 2009). 

En los países de la  Unión Europea los produc-
tos de origen porcino, luego de los huevos y las 
aves, constituyen importante fuente de salmonelo-
sis,  aunque la proporción de su incidencia no está 
clara en la mayoría de los estados miembros 
(Agencia de Seguridad Alimentaria. Departamen-
to de Salud, 2006).  

Los productos de origen porcino por años han 
sido una importante causa de salmonelosis en 
Camagüey (Sedrés et al., 1993; Hernández et al., 
1994; Barreto et al., 2008, 2010 a, b; Rodríguez et 
al., 2009, 2011). Vale destacar que los cerdos 
pueden estar infectados por una cantidad inmensa 
de serovares, pero sólo son clínicamente afectados 
por S. Choleraesuis, S. Typhisuis y S. Typhimu-
rium (Fedorka-Cray et al., 2000). En consecuen-
cia, la carne de cerdos, sin signos clínicos ni le-
siones, puede estar contaminada con serovares 
patógenos a humanos (Poljak, 2009).  

En reservorios secundarios, como aguas de po-
zos, suelo, camas para crianza y carcasas, estos 
microorganismos sobreviven durante períodos 
muy largos, sin multiplicarse como en los siste-
mas digestivos de sus hospederos potenciales 
(Acha y Cifres, 2001). Resisten la deshidratación 
durante tiempo prolongado, tanto en las heces 
como en los alimentos para consumo humano o 
animal. Sobreviven en productos ricos en proteí-
nas y grasas como las salchichas saladas (Crosa et 
al., 1973). Aunque los humanos, en la convale-
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cencia, pueden ser portadores, la cronicidad es 
más común en animales (Acha y Cifres, 2001). 

CONCLUSIONES 
En los aislamientos de Salmonella realizados a 

partir de alimentos prevaleció el serogrupo E 
(83,9 %) y, en menor cuantía se presentaron B, 
C1, C2 y D (6,8 %, 4,5 %, 2,2 % y 2,2 %, respec-
tivamente). La principal fuente del serogrupo E 
fueron los alimentos de origen porcino (66,6 %), 
en tanto que los alimentos derivados de aves po-
sibilitaron los menores aislamientos de este agen-
te zoonótico (2,7 %). 
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Figura: Frecuencias del serogrupo E de Salmonella en alimentos de diferentes orígenes. 


