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RESUMEN 
Para establecer la prevalencia de serogrupos de Salmonella, vinculados a enfermedades transmitidas por alimento 

de origen animal en Camagüey, se investigaron serológicamente 395 cepas, aisladas en exámenes de rutina a alimen-
tos y coprocultivos de pacientes diarreicos, durante los años 2008 y 2009. A los resultados se les aplicó el método de 
comparación de proporciones y para las diferencias estadísticas se empleó Chi Cuadrado X2. Las cepas se agruparon 
en cinco serogrupos (B, C1, C2, D y E). En los aislamientos del año 2008 hubo correspondencia en la presentación 
de los serogrupos, independientemente de la muestra de origen, donde prevalecieron B, C1 y E; no ocurrió igual du-
rante 2009, pues el serogrupo E prevaleció significativamente en los aislamientos de alimentos en tanto el B lo fue en 
los coprocultivos. 
Palabras clave: coprocultivos, diarreas, enfermedades transmitidas por alimentos, Salmonella, serogrupos 
 

INTRODUCCIÓN 
Los alimentos de origen animal implican una 

carga microbiana derivada de estos. Múltiple mi-
croorganismo cuentan con atributos suficientes 
para afectar la salud del consumidor. La mayoría 
son “portados” por animales “sanos” y, aunque no 
se ajustan al concepto clásico de zoonosis: enfer-
medades e infecciones naturalmente transmitidas 
entre animales vertebrados y el hombre, propuesta 
en 1959 por expertos de la Organización Mundial 
de la Salud y la FAO (Acha y Cifres, 2001), en la 
actualidad se asumen como tal. Es el caso de Sal-
monella enteritidis, Campylobacter jejeuni y Es-
cherichia coli O157:H7, por sólo mencionar tres 
ejemplos. La prevención primaria de las zoonosis 
transmitidas por alimentos es, ante todo, una res-
ponsabilidad veterinaria, aunque los microorga-
nismos que afectan a humanos no necesariamente 
hagan lo propio en los animales portadores (O'-
Brien, 2005). 

El género Salmonella comprende serovares ca-
paces de crecer en un amplio rango de temperatu-
ras (7 a 48 °C), de pH (4 a 8) y con actividades de 
agua por debajo de 0,93, aspectos que favorecen 
su crecimiento en los ambientes más diversos y 
extremos; los alimentos no son la excepción (Mi-
ller y Pegues, 2000; Vadillo et al., 2002; Rodrí-
guez et al., 2011).  

Excluyendo a S. Typhi, S. Paratyphi (A y C) y 
S. Sendai, agentes causales de las llamadas fiebres 

entéricas que afectan específicamente al hombre, 
todos los restantes serovares se consideran zoonó-
ticos, y son los más difundidos en el mundo. Las 
enfermedades o síndromes que provocan se des-
criben en la literatura como salmonelosis no tifoi-
deas (Acha y Cifres, 2001). 

Las cifras de salmonelosis humana se han man-
tenido prácticamente invariables entre 1996 y 
2002, aunque los serovares han cambiado (CDC, 
2003). En Estados Unidos cada año ocurren de 2 a 
4 millones de enfermedades transmitidas por ali-
mentos (ETA) debidas a Salmonella. Solamente 
los casos producidos en el año 2000 ocasionaron 
pérdidas de 2,4 billones de dólares por concepto 
de tratamientos e impactos negativos en la pro-
ductividad (UDSA/ERS, 2003). Lo más alarmante 
de estas cifras es que sólo reflejan una parte del 
problema real; al ser gastroenteritis limitadas, 
pueden diagnosticarse erróneamente y confundir-
se con diarreas de origen viral. Pese a ello, conti-
núan siendo una importante causa de ETA en el 
planeta, a la que no escapan los países desarrolla-
dos (Uribe y Suárez, 2006).  

En Cuba, cuando se habla de prevalencia de 
agentes bacterianos en las ETA subsisten discre-
pancias centradas en dos de ellos: Staphylococcus 
aureus y Salmonella. Diversos investigadores 
asumen al primero como hegemónico, (Grillo et 
al., 1996; Rivero et al., 2006; Barreto et al., 
2010a) mientras otros refieren a Salmonella (Puig 
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et al., 2008; Grupo Funcional ETA-SVCSP-INS, 
2008). Pesquisas recientes, en la provincia de 
Camagüey, demuestran que el predominio de uno 
u otro depende de la muestra (alimento o heces 
fecales) analizada; incluso del tipo particular de 
alimento (Rodríguez et al., 2009; Barreto et al., 
2010 a, b). En un estudio de ETA, desarrollado 
simultáneamente a partir de alimentos y coprocul-
tivos, se comprobó que ambos agentes mostraban 
una frecuencia de presentación similar  (Rodrí-
guez et al., 2009).  

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar el nivel 
de presentación de serogrupos de Salmonella en 
alimentos y coprocultivos realizados a pacientes 
diarreicos en Camagüey. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Determinación del serogrupo a cepas de Sal-

monella aisladas de alimentos y coprocultivos 
En julio de 2010, en el Centro Provincial de 

Higiene, Epidemiología y Microbiología 
(CPHEM) “Mártires de Pino Tres” se realizó la 
determinación del serogrupo a 395 cepas de Sal-
monella aisladas durante los años 2008 y 2009, 
todas conservadas en caldo nutriente glicerinado 
(30 %) y mantenidas a -8º C hasta el momento de 
la investigación. Las cepas procedían de estudios 
rutinarios realizados a muestras de alimentos en-
viados a la Sección de Microbiología Sanitaria 
(198: 111 aisladas en el 2008 y 87 durante el 
2009), así como de pacientes de enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) investigados en la Sec-
ción de Coprocultivos (197 cepas: 96 correspon-
dientes a 2008 y 101 de 2009). No necesariamente 
en su totalidad estuvieron vinculados a brotes de 
ETA. El serogrupo se comprobó acorde con lo 
normado nacionalmente (ISO 6579, 2008). 

Procesamiento estadístico 
A los resultados se les aplicó el método de 

comparación de proporciones; las diferencias es-
tadísticas se establecieron mediante la prueba de 
Chi Cuadrado X2, correspondiente al paquete 
SPSS, versión 13 (2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estudio serológico posibilitó la distribución 

de estas cepas en cinco serogrupos   (B, C1, C2, D 
y E). En los aislamientos del año 2008 hubo co-
rrespondencia en la presentación de los serogru-
pos, independientemente de la muestra de origen 
(Tabla 1). 

En pesquisas serológicas anteriores, realizadas 
en el propio CPHEM, ya se había confirmado la 
alta presentación de los serogrupos B y C1 en los 
aislamientos de Salmonella efectuados de alimen-
tos (Sedrés et al., 1993) y de muestras coprológi-
cas (Hernández et al., 1994). Sin embargo, ya al 
procesar la información correspondiente a sero-
grupos aislados durante el período 2000-2008, se 
comprobó la prevalencia simultánea de C1 y E, 
que  difería de B, con una presentación similar a 
C2 y D (Rodríguez et al., 2009; Barreto et al., 
2010a).  

Las cepas colectadas durante el año 2008 mues-
tran incremento del serogrupo B, que las equipara 
en prevalencia a C1 y E, hegemónicas no sólo en 
los alimentos, también en los coprocultivos (Ta-
bla 1). Estos resultados demuestran dos cosas: 1) 
que los aislamientos de Salmonella de alimentos, 
aunque correspondieran a ensayos de rutina, no 
necesariamente vinculados a reportes de ETA, 
pueden haber sido la causa de este síndrome como 
evidencian los resultados coprológicos; 2) en la 
provincia surgen casos y brotes de ETA que no se 
reportan a las autoridades competentes, o no se les 
hacen llegar los alimentos responsables, algo que 
sesga la mayoría de los estudios de esta lamenta-
ble enfermedad (Colombari et al., 2007).     

El serogrupo E prevalece significativamente en 
los aislamientos de alimentos efectuados durante 
2009; también sucede con el B, cuando los copro-
cultivos constituyen la muestra analizada (Tabla 
2). 

Al comparar los serogrupos en función del ori-
gen de las cepas, se observa la falta de esa corres-
pondencia que caracterizó al estudio realizado con 
las cepas del año anterior (Tabla 1). Es un resul-
tado factible, pues se trata de cepas seleccionadas 
al azar de los bancos de aislamientos derivados de 
alimentos que llegaban al CPHEM para estudios 
de rutina; así como de exámenes coprológicos a 
pacientes de EDA, por lo que, no necesariamente 
respondían a brotes de ETA. También pudo ocu-
rrir que existiera relación alimento-gastroenteritis, 
pero sesgada por la gran limitante de estos estu-
dios. En tal sentido, y es algo hipotético, la preva-
lencia de B en coprocultivos, pese a su baja fre-
cuencia en alimentos, quizás se debió a que buena 
parte de los afectados colaboró, no siendo así con 
los desencadenados por E (tal vez los más nume-
rosos en la práctica). Se trata de algo usual y la-
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mentable (García, 2006; Slorach, 2006; Rosas, 
2007).  

Cualquiera que haya sido la causa de tan atípico 
resultado, vale destacar dos elementos importantí-
simos: 1) el serogrupo E prevalece con mayor 
fuerza en las cepas procedentes de alimentos; y 2) 
con el B, sucede igual al estudiar los hallazgos a 
partir de coprocultivos. Ambos serogrupos com-
prenden una amplia gama de serovares responsa-
bles de buena parte de las salmonelosis no tifoi-
deas que afectan al humano en las más diversas 
latitudes del planeta (Sánchez et al., 2002; Mejía, 
2003). B y C1 comprenden los serovares Agona e 
Infantis, respectivamente, hegemónicos en estu-
dios anteriores del CPHEM (Hernández et al., 
1994). 

CONCLUSIONES 
Los serogrupos de Salmonella presentes en ali-

mentos y coprocultivos de pacientes diarreicos en 
Camagüey (2008-2009) corresponden a los sero-
grupos B, C1, C2, D y E. Durante 2008, estos se 
presentaron con igual frecuencia, tanto en alimen-
tos como en coprocultivos, siendo significativa-
mente superior para los serogrupos B, C1 y E. En 
los aislamientos de 2009 no se corroboró esa co-
rrespondencia, predominando de forma significa-
tiva E en los alimentos y B en los coprocultivos. 
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Tabla 1. Serogrupos de Salmonella aislados durante 2008 

Serogrupos 
B C1 C2 D E 

Origen de las 
cepas 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Total 
cepas 

Coprocultivos 27 28,1a 24 25,0a 6 6,2b 9 9,4b 30 31,3a 96 
Alimentos 37 33,3a 27 24,3a 7 6,3b 10 9,0b 30 27,0a 111 
Letras diferentes implican diferencias significativas (P < 0,05) 
 



 

 

 
Tabla 2. Serogrupos de Salmonella aislados durante 2009 

Serogrupos 
B C1 C2 D E 

Origen de las 
cepas 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Total 
de 
cepas 

Coprocultivos 42 41,6a 14 13,9b 18 17,2b 21 20,8b 6 5,9c 101 
Alimentos 6 6,9b 4 4,6b 2 2,3b 2 2,3b 73 83,9a 87 
Letras diferentes implican diferencias significativas (P < 0,05) 

 


