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da por algunos autores como la más importante en todo el mundo. La presentación

de brotes puede involucrar el consumo de diversos alimentos, pero los productos de

origen avícola son los más frecuentemente implicados.  La transmisión del microor-

ganismo es consecuencia de la cocción inadecuada del pollo y los huevos o de la

contaminación cruzada con otros alimentos.

La Salmonella Enteritidis y otras serovariedades que causan intoxicación alimentaria

en humanos ocasionalmente producen enfermedad clínica en aves (paratifosis aviar)

o merma de la ganancia de peso y puede generar el estado de portador asintomático

que contribuye a la transmisión y presentación de casos en humanos. El microorga-

nismo permanece por largos períodos en el ambiente y en las heces; los huevos

pueden contaminarse por transmisión vertical (transovárica), durante la postura o

el almacenamiento.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L

Presencia de Salmonella
serovariedad Enteritidis en

productos de origen avícola y
su repercusión en salud pública

MARTHA C. SUÁREZ, JOSÉ R. MANTILLA

MARTHA CECILIA SUÁREZ ALFONSO, M.V. M.Sc. Microbiología.

Grupo Epidemiología Molecular,  Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

JOSÉ RAMÓN MANTILLA ANAYA, Q.F., M.Sc. Profesor Asociado, Departamento de Farmacia. Director, Maestría en Micro-

biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

A SALMONELLA SEROVARIEDAD ENTERIDITIS (Salmonella enterica subespecie enterica

serovariedad Enteritidis, o Salmonella enteritidis cuando se la nombra arti-

ficialmente como especie) (1) es una de las causas más comunes de

gastroenteritis por intoxicación de origen alimentario en humanos, considera-
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Los productos de origen avícola frecuentemente

están involucrados en brotes de toxiinfección

alimentaria en humanos producidos por  Salmonella

spp., aunque este microorganismo puede estar pre-

sente también en productos lácteos, carne de res,

pescado, salchichas, salsas, tortas, helados de cre-

ma y chocolates (4). La salmonelosis producida por

Salmonelas no tíficas se manifiesta en humanos como

una gastroenteritis o enterocolitis aguda de comien-

zo repentino, cuyos síntomas aparecen de 6 a 24

horas y no más allá de una semana después de la

ingestión de agua o comida contaminadas. El cua-

dro clínico puede incluir cefalalgia, dolor abdomi-

nal, diarrea, náuseas, vómito, fiebre y deshidrata-

ción, especialmente en lactantes y en ancianos. Las

defunciones por esta causa son raras, excepto en

las personas en edades extremas o inmunosu-

primidas.  Sin embargo, la morbilidad y los costos

concomitantes de la infección por Salmonelas sue-

len ser altos (2).

Hasta hace algunos años S. Typhimurium era el prin-

cipal agente causal de enfermedad en pollos y de

toxiinfección alimentaria en humanos; en los años

70 lo fue S. Hadar, pero nada es comparable al in-

cremento masivo de Salmonella Enteritidis, desde

el año 1980 en el  Reino Unido, el noroccidente de

Europa, EE.UU y otros países del mundo, que se ha

constituido en una de las más comunes serova-

riedades causantes de morbimortalidad en huma-

nos. Más recientemente S. Virchow  ha producida

complicaciones sistémicas (5, 6).

 ENFERMEDADES

 TRANSMITIDAS POR

 ALIMENTOS

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con-

sidera a la diarrea por intoxicación de origen alimen-

La globalización, la apertura económica y el creci-

miento de la industria avícola han incrementado el

consumo y distribución de pollo, huevos y sus sub-

productos, y por ende la posible transmisión de

Salmonella spp.  Considerando la importancia de este

microorganismo en salud pública, se deben realizar

estudios epidemiológicos que contribuyan al con-

trol y prevención de esta zoonosis.

 PALABRAS CLAVE

SALMONELLA ENTERITIDIS

SALMONELOSIS

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA

DIARREA

 INTRODUCCIÓN

EL CONSUMO DE CARNE DE POLLO, huevos y sus subpro-

ductos como fuentes de proteínas de origen animal

se ha incrementado en todo el mundo, incluidos los

países en vías de desarrollo debido a la disminución

de los costos, por el crecimiento de la explotación

avícola, la apertura económica y la globalización (2).

La  industria avícola en Colombia ha estado en con-

tinua expansión; entre 1987 y 1997 creció en un

74.2%  en producción de carne de pollo y un 75.2%

en producción de huevos. Para 1998 el departa-

mento de estudios económicos de la Federación Na-

cional de Avicultores de Colombia (FENAVI) estimó

una producción de 6.622.294.000 unidades de

huevos y 479.016 toneladas de pollo (307.061.000

pollos, aproximadamente) (3).
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tario como la enfermedad más común y más am-

pliamente diseminada en poblaciones humanas en

el  mundo; para 1999 se estimaron 1.500 millones

de casos al año y 3 millones de muertes de niños

(7). Los alimentos contaminados se consideran un

factor de riesgo para la presentación de diarrea aso-

ciada a malnutrición en menores de cinco años (8).

Entre 12 y 13 millones de muertes se producen al

año por el efecto combinado de la malnutrición y la

infección (7).

Para América latina la OMS reconoce que la enfer-

medad por toxiinfección alimentaria es importante

y requiere el establecimiento de esquemas  de vigi-

lancia epidemiológica encaminados a determinar el

número de casos y sus causas (9). Aunque no está

descrita la incidencia real de las enfermedades trans-

mitidas por alimentos (ETAS), por carencia de sis-

temas de información y por la subnotificación en

muchos países, principalmente en los que están en

vías de desarrollo, el Instituto Panamericano de Pro-

tección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ)  a través

del Sistema de Información para la Vigilancia Epi-

demiológica de las Enfermedades Transmitidas por

Alimentos (SIRVE-ETA) reportó en 1996 la ocurren-

cia de 1.049 brotes con 35.700 casos; en 24.787

de estos casos (69,4%) se desconoció o no se in-

formó el agente etiológico; estos casos correspon-

dieron a 541 brotes (51.1%). De los brotes en los

cuales se conoció la causa, 161 con 7.750 enfer-

mos correspondieron a ETAS de tipo bacteriano, y

entre ellos la causa predominante fue Salmonella

spp. con 6.494 afectados (83.7%). No obstante,

SIRVE-ETA advierte que los brotes informados re-

presentan sólo una pequeña proporción de los que

realmente ocurren y por este motivo el análisis tie-

ne limitaciones en cuanto a calidad y cantidad (10).

En 1996 se notificaron en Colombia 818.235 ca-

sos de diarrea y 19.926 infecciones alimentarias de

causa desconocida (2,11). La Secretaría Distrital de

Salud  de Bogotá, entre los años 1991 y 1998 re-

portó tasas de incidencia para enfermedades trans-

mitidas por alimentos que fluctuaron entre 38.4 y

62.9 casos/100.000 habitantes (12).

 INFECCIÓN POR

 PRODUCTOS DE ORIGEN

 AVÍCOLA

LA SALMONELOSIS EN ANIMALES DE GRANJA es un pro-

blema mundial importante, no sólo por las pérdidas

económicas sustanciales que produce por mortali-

dad directa, de acuerdo con la serovariedad invo-

lucrada, sino también por la merma de ganancia de

peso y los costos de prevención y control; además,

indirectamente por el estado de  portador que lleva

a la transmisión y ocurrencia de casos en humanos

(10). La infección puede ser consecuencia de la coc-

ción inadecuada del pollo y los  huevos o de la con-

taminación de otros alimentos (14).

Cepas de Salmonella Enteritidis y de otras sero-

variedades que infectan granjas avícolas usualmen-

te no producen enfermedad clínica en aves sino es-

tado de portador asintomático; ocasionalmente pue-

den observarse signos clínicos (paratifosis aviar) que

incluyen depresión, anorexia y diarrea; en pollos

jóvenes se han reportado lesiones como pericarditis

fibrinosa, aerosaculitis, perihepatitis, peritonitis e

impactaciones cecales; en hembras con infección

ovárica, los huevos se encuentran frecuentemente

dañados, descoloridos y congestionados (15,16).

El microorganismo es difícil de eliminar de las ex-

plotaciones debido a que permanece en la materia

fecal y el ambiente y es transmitido por roedores e

insectos (17).
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Aunque la carne de pollo puede estar contaminada

por S. Enteritidis las investigaciones epidemiológicas

han demostrado que el huevo intacto es un vehícu-

lo importante  de transmisión. El Centro de Preven-

ción y Control de Enfermedades de los Estados

Unidos (CDC) ha reportado desde 1990 numerosos

brotes de infección por S. Enteritidis asociados con

consumo de huevo crudo (18-20). Diversos auto-

res, durante la década de los años ochenta y noven-

ta, encontraron asociación entre la presentación de

la enfermedad y el consumo de huevos intactos gra-

do A; en estos estudios no se incluyeron huevos ro-

tos o sucios que representan un mayor riesgo para

la transmisión del microorganismo (21).  La conta-

minación de los huevos se relacionó con manipula-

ción, empaque y almacenamiento inadecuados (5,

14, 22-24).

Las hembras infectadas producen ocasionalmente

huevos infectados,  pero bajo condiciones de estrés

los animales pueden excretar más Salmonelas y la

frecuencia de infección de los huevos aumenta (5,

14, 22-24); la colonización de los huevos produce

usualmente enfermedad clínica en consumidores

humanos; los huevos pueden contaminarse por

transmisión vertical (transovárica), en el momento

de la postura o durante la manipulación o el alma-

cenamiento (5).

El uso en avicultura de dietas suplementadas con

proteínas de origen animal ha contribuido a que un

gran porcentaje de granjas tengan animales en es-

tado de portador asintomático y presencia del mi-

croorganismo en sus instalaciones (14).

En un estudio realizado en 1994 por Rodríguez y

col. (25) en diez granjas avícolas de postura en la

sabana de Bogotá, de un total de 600 sueros exa-

minados, 32 fueron reactores positivos (prevalen-

cia 5.3%) y de 224 huevos 72 yemas fueron

reactoras positivas (prevalencia de 32.1%) para

Salmonella Enteritidis. A partir de las materias

fecales se aislaron 2 cepas de esta serovariedad.

Ocho granjas fueron positivas por alguna de las téc-

nicas para S. Enteritidis, lo cual permite suponer

una alta prevalencia de la enfermedad (25).  En el

mismo año Botero, en granjas avícolas en Santander

aisló 106 cepas de Salmonella spp., a partir de aves

de un día tanto de pollos de engorde como de

“reproductoras pesadas”, de las cuales 100 (94.3%)

correspondían serológicamente a Salmonella

Enteritidis. La mortalidad durante la primera sema-

na se estimó entre el 2.5 y el 4.7% (26).

 SALUD PÚBLICA

TODAS LAS SEROVARIEDADES de Salmonella conocidas

son patógenas para el hombre, los animales o am-

bos; de acuerdo con la adaptación a hospederos pue-

den reconocerse tres grupos: el primero, confor-

mado por serovariedades estrictamente adaptadas

a una especie como Salmonella Typhi, S. Parathyphi

A y S. Sendai adaptadas al hombre, y de manera

similar S. Abortusovis y S. Gallinarum-Pullorum que

afectan ovejas y aves, respectivamente. Un segun-

do grupo incluye microorganismos como S. Dublin

y S. Choleraesuis que causan enfermedad en una

especie animal, pero pueden ser oportunistas en

otras. El tercer grupo está constituido por serova-

riedades como Salmonella Typhimurium y S.

Enteritidis que pueden producir enfermedad en una

amplia variedad de especies incluido el hombre;

muchas de éstas generan un estado de portador

asintomático en animales, pero producen gastroen-

teritis en seres humanos (16).

La salmonelosis producida por S. Enteritidis  es una

de las causas más importantes de gastroenteritis por

toxiinfección alimentaria en humanos y por eso es

prioritario su control en alimentos de origen animal

(12, 27). Esta zoonosis se considera uno de los
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las enfermedades transmitidas por alimentos de

acuerdo con su agente etiológico, salvo en los ca-

sos de cólera y brucelosis (2).

Aunque los aislamientos de Salmonella spp, usual-

mente no son caracterizados para conocer la distri-

bución de las serovariedades, entre noviembre de

1996 y  diciembre de 1997 de un total de 92 aisla-

mientos de Salmonella spp. recibidos por el Labo-

ratorio de Referencia de Microbiología del Instituto

Nacional de Salud, el 47.8% (44 aislamientos) fue-

ron de Salmonella Enteritidis; el 27.1% (25) de

Salmonella Typhimurium, el 17.4% (16) pertene-

cían al grupo E1 (S. Anatum, S. Meleagridis, S. Give,

entre, otras); el 2.2% (2) eran Salmonella Typhi y

el 5.5% (5) restante otras serovariedades (34). Por

su parte, el Laboratorio de salud pública de la Se-

cretaría Distrital de Salud reportó para 1999 los

cárnicos crudos como el alimento que más frecuen-

temente es positivo para Salmonella spp. (35).

Durante el año de 1999 el Instituto Nacional de Vi-

gilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA,

detectó algo más de 100 toneladas de pasta de pollo

importada de Estados Unidos y positiva para

Salmonella spp. e informó al Ministerio de Salud

acerca del riesgo inminente de que se presentaran

brotes de salmonelosis. El Ministerio, a través de su

Oficina de epidemiología en el Informe Ejecutivo

Semanal (semana epidemiológica Nº 34, Agosto 24

al 28 de 1999), alertó a las autoridades sanitarias

de vigilancia y control sobre este riesgo sanitario.

Toda la materia prima que ingresó al país poseía el

respectivo certificado sanitario expedido por la Ofi-

cina de Inspección y calidad de alimentos del De-

partamento de Agricultura de los Estados Unidos

FSIS (Food Safety and Inspection Service) (2,36-

38).

mayores problemas de salud pública en todo el

mundo (6 16, 28-30).  En 1990 Rodríguez y cola-

boradores reportaron un aumento de la incidencia

de la enfermedad en América del Norte, América

del Sur y Europa que, incluso, podría incluir a Áfri-

ca; este incremento global de infecciones por S.

Enteritidis fue considerado una nueva pandemia

(5,6).

El microorganismo está ampliamente diseminado en

el ambiente incluidos el suelo, el agua, las plantas,

las heces de animales, las aguas residuales, los in-

sectos, las instalaciones pecuarias, las  carne de aves,

bovinos y peces, entre otros (4,31). La Salmonella

Enteritidis usualmente no se multiplica signifi-

cativamente en el ambiente, pero puede sobrevivir

durante varias semanas en el agua y varios años en

el suelo, si las condiciones de pH y humedad son

favorables (32). Un gran número de mamíferos,

pájaros, reptiles y animales acuáticos son la causa

de que se mantengan las cadenas de infección (2).

Los cambios generados por la apertura económica,

las grandes producciones nacionales y las importa-

ciones, han aumentado el comercio y distribución

de productos de origen avícola y por ende la posi-

ble transmisión de Salmonella spp; con ello cobran

mayor importancia el control de esta zoonosis y la

higiene de los alimentos de origen animal relaciona-

dos con la salud pública (2).

En Colombia, en el contexto de la vigilancia en sa-

lud pública (VSP), las toxiinfecciones alimentarias y

las fiebres tíficas, como enfermedades transmisibles

de notificación obligatoria se captan como casos

individuales a través del sistema SIS12. A partir de

1996, adicionalmente, se empezaron a captar las

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) a

través del Sistema Alerta Acción (SAA) (33). Sin

embargo, el sistema de vigilancia en salud pública

aún no permite caracterizar el comportamiento de
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 PERSPECTIVAS

LOS COSTOS POR MORBILIDAD, diagnóstico, tratamiento

y ausencia laboral causados por gastroenteritis o

enterocolitis de origen alimentario producidas por

Salmonella spp. pueden ser altos; la diseminación

mundial de  diarrea  por intoxicación alimentaria  y

su efecto combinado con malnutrición principalmen-

te en países en desarrollo, así como el incremento

global de Salmonella Enteritidis hacen imperativo

realizar estudios de caracterización epidemiológica,

de control y prevención de esta enfermedad, tanto

en el área de la salud pública como en la industria

avícola.

En Colombia, desde mediados de los años ochenta

el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano

Agropecuario (ICA), las universidades y los gremios

vinculados a la industria avícola han venido reali-

zando esfuerzos encaminados al estudio y manejo

adecuado de esta enfermedad que es de notifica-

ción obligatoria en todo el territorio nacional.

Entre las actividades realizadas por los gremios de

médicos veterinarios y avicultores principalmente

AMEVEA y FENAVI se han llevado a cabo desde hace

más de diez años simposios y congresos nacionales

e internacionales tendientes a suministrar informa-

ción y herramientas para el diagnóstico y manejo

de campo de S. Enteritidis. Se ha estudiado su pre-

sencia en pollo vivo, instalaciones, plantas de pro-

ceso, canales y subproductos terminados; las medi-

das adoptadas por la industria avícola han incluido

la detección del microorganismo en el ambiente, las

aves, los huevos frescos y los embrionados; el uso

de probióticos (exclusión competitiva), bacterinas

autólogas y comerciales y antibacterianos. Se ha

hecho énfasis en algunas medidas rutinarias como

la desinfección de huevos fértiles, el control de roe-

dores e insectos, el control de tráfico, la educación

y capacitación del personal. Más recientemente se

ha buscado cortar la cadena de transmisión de los

microorganismos mediante el establecimiento de

medidas de bioseguridad, buenas prácticas de ma-

nufactura (BPM), análisis de peligros y control  en

puntos críticos (Hazard Analysis and Critical Con-

trol Point HACCP), así como un manejo estricto de

la cadena de frío (38).

Mediante la resolución 1.787 de junio 26 de 1992

el Instituto Colombiano Agropecuario consideran-

do que se trata de una enfermedad zoonótica esta-

bleció el programa de control de la salmonelosis en

tres etapas: la primera de conocimiento o diagnós-

tico; la segunda de implementación de medios de

prevención, control y erradicación (bioseguridad) y

la tercera de seguimiento o monitoreo para evaluar

los efectos de las medidas adoptadas. Anteriores

resoluciones estaban orientadas al control de la

salmonelosis aviar (21, 40-42).

Durante el segundo semestre de 1999 a raíz del

ingreso de la pasta de pollo proveniente de Estados

Unidos y positiva para Salmonella spp., la Federa-

ción Nacional de Avicultores, FENAVI, convocó a

diversas instituciones y disciplinas para la constitu-

ción de un comité para contribuir al estudio y con-

trol de esta salmonelosis en el país.

Si bien el esfuerzo ha sido grande y la participación

amplia, la importancia de S. Enteritidis en salud

pública  y sus costos en producción animal ameritan

la participación de todos los estamentos públicos y

privados, para realizar estudios epidemiológicos y

de caracterización biológica y molecular del micro-

organismo que puedan contribuir al conocimiento

de la incidencia y prevalencia de la enfermedad en

el país, a su control y prevención como una labor

multidisciplinaria con participación de médicos, ve-

terinarios, epidemiólogos, biólogos moleculares,

bacteriólogos, microbiólogos y demás profesiones

y disciplinas involucradas en el tema.
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 SUMMARY

PRESENCE OF SALMONELLA ENTERITIDIS IN

POULTRY PRODUCTS AND ITS IMPACT ON

PUBLIC HEALTH

Salmonella serovar Enteritidis (Salmonella enterica,

sub-species enterica serovar Enteritidis or

Salmonella enteritidis, when it is artificially named

as being a species) (1), is one of the most common

causes of human gastroenteritis in cases of food

poisoning; some authors consider it to be the most

important agent on  a world-wide basis. Outbreaks

are associated with the intake of different kinds of

food, but poultry products are most commonly

involved. This agent‘s transmission occurs as a

consequence of inadequately cooked chicken and

eggs or during cross-contamination with other food.

Salmonella Enteritidis and other serovars which

produce food poisoning in humans, occasionally cau-

se clinical disease in poultry (avian parathyphosis)

or loss of weight-gain, and can generate

asymptomatic carriers, which can contribute to the

transmission (transovarial), during laying or storage.

Globalisation, the open market and the poultry

industry‘s growth have increased the intake and

distribution of chicken, eggs and their subproducts

and, therefore, the possibility of Salmonella spp

transmission. Considering the public health

importance of this agent, epidemiological studies

contributing to the control and prevention of this

zoonosis must be carried out.
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