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Comunicación

INVESTIGACIÓN  DE ESCHERICHIA COLI O157:H7
EN PLANTA DE FAENA DE POLLOS

RESUMEN

Escherichia coli  O157:H7 es un patógeno emergente transmitido por alimentos. Se ha asociado
con diarrea, colitis hemorrágica (CH), síndrome urémico hemolítico (SUH) y púrpura trombocitopénica
trombótica (PTT).  Se describió a la especie bovina como el principal reservorio. La presencia de E.
coli enterohemorrágico en los alimentos es considerado un grave problema de Salud Pública a nivel
mundial. En nuestro país, que cuenta con la tasa de incidencia de SUH más alta del mundo se han
realizado estudios sobre la frecuencia de aislamiento de E. coli O157:H7 en enfermedad humana, pero
hay pocos trabajos sobre el papel e importancia de los alimentos de origen animal, particularmente los
pollos,  en su transmisión. En este estudio, se tomaron muestras de materia fecal de pollos y de
mesadas de evisceración durante la faena. Luego del aislamiento, usando separación inmunomagnética,
se realizó la identificación bioquímica y  serotipificación. No se podido confirmar la presencia de E.
coli O157:H7. Es necesario continuar con este tipo de relevamientos en un mayor número de estable-
cimientos faenadores.
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SUMMARY

Characterization of  Escherichia coli strains isolated from chickens.
Escherichia coli O157:H7 is an emergent foodborne pathogen associated to bloody and non-

bloody diarrhea, hemorrhagic colitis (HC), hemolytic-uremic syndrome (HUS) and thrombotic
thrombocytopenic purpura (TTP). The bovine cattle is described as the main reservoir. The presence
of E. coli O157:H7 in foods is considered a serious public health problem throughout the world. In
our country, where the HUS rate is the highest in the world,  very few studies have been done to
establish the role and the importance of animal food, particularly chickens, in the transmission of this
pathogen. In this study, samples of  chicken feces and evisceration surfaces were taken at slaughterhouse.
After the isolation by using immunomagnetic separation , biochemical identification and serotyping,
were determined. It was not posible to confirm the presence of Escherichia coli O157. These results
make neccesary to continue with this kind of assay  in a larger numer of chicken slaughterhouses.
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INTRODUCCIÓN

Las cepas de Escherichia coli producto-
ras de toxinas denominadas verocitotoxinas,
toxinas similares a Shiga, o toxinas Shiga
("Shiga toxins producing Escherichia coli"
o STEC), han emergido en los últimos treinta
años como una causa importante de enfer-
medad gastrointestinal grave en seres hu-
manos, con complicaciones que ponen en
peligro la vida del paciente. Estas cepas
patógenas pertenecen a un amplio rango de
serotipos capaces de causar enfermedades
severas en el hombre, como Colitis Hemorrá-
gica (CH), Síndrome Urémico Hemolítico
(SUH), y Púrpura Trombótica Trombocitopé-
nica (PTT) (Griffin & Tauxe, 1991).

Escherichia coli O157:H7 está común-
mente asociado con brotes de enfermeda-
des producidas por STEC transmitidos por
los alimentos y es el serotipo más estudiado
en animales productores de alimentos  (Feng,
1995; Paton & Paton, 1998). Escherichia coli
O157:H7 fue identificado por primera vez
como causa de enfermedad en el año 1982 y
hay muy pocos reportes de aislamientos pre-
vios a esa fecha. Este serotipo, así como otros
serotipos de STEC, son clasificados como
E. coli  enterohemorrágicos (EHEC) debido
a que causan diarrea sanguinolenta acom-
pañada por severo dolor abdominal  (Neill,
1989;  Dorn, 1995). Luego de la colitis
prodrómica, cerca del 8 % de los pacientes
desarrollan SUH, una enfermedad extraintes-
tinal severa caracterizada por la súbita apari-
ción de anemia hemolítica, trombocitopenia
y fallo renal aguda, pudiendo afectarse tam-
bién el sistema nervioso central, páncreas,
pulmones y corazón (Fitzpatrick, 1999). Aun-
que se han notificado casos de SUH a nivel
mundial, existen ciertas localizaciones geo-
gráficas con una incidencia particularmente
alta de este síndrome, tales como Sudáfrica,
Holanda, el oeste de los Estados Unidos y

Argentina (Neill, 1989).
En Argentina, donde el SUH es endémi-

co, son reportados anualmente casi 400 ca-
sos. La tasa anual estimada fue de 10.4 y 12.2
casos cada 100,000 niños menores de 5 años
en 2001 and 2002, respectivamente (Rivas et
al., 2006).

La tasa es 10 veces mayor que en otros
países industrializados. En algunos estudios
realizados en la década de los 90´, la eviden-
cia de infección por  STEC fue encontrada
en el 59 % de los casos de SUH en Argenti-
na, y STEC O157:H7 fue el serotipo predomi-
nante (Miliwebsky et al., 1999).

En general, los casos de SUH son repor-
tados como eventos esporádicos. Sin em-
bargo; varios brotes han sido descriptos en
años recientes (Miliwebsky et al., 2007).

Los bovinos y otros rumiantes son con-
siderados el mayor reservorio de STEC,  y el
serotipo O157:H7 es comúnmente aislado de
materia fecal de bovinos (Martin y col. 1986;
Borczyk y col., 1987; Montenegro y col.,
1990; Wells y col., 1991) y ovinos (Kudva y
col, 1996; Heuvelink y col., 1998). Asimismo,
se han reportado varios aislamientos de E.
coli O157:H7 a partir de ganado bovino en
nuestro país (Chinen y col., 2003; Meichtri y
col., 2004; Padola y col., 2004). Tanto los ani-
males bovinos adultos como los terneros
muestran diseminación asintomática del mi-
croorganismo (Armstrong, 1996).

   Se ha demostrado una elevada relación
genética entre las cepas aisladas de los ani-
males de consumo (bovinos) y aquellas ais-
ladas de casos clínicos en nuestro país (Chi-
nen y col., 2003).  La contaminación de la
carne durante la faena es la principal ruta por
la cual STEC pasa a los alimentos. Los pro-
ductos elaborados con carne picada han es-
tado implicados en la mayoría de los brotes
de infecciones por E. coli O157:H7 (Belongia
y col., 1991; Bell y col., 1994; Brandt y col.,
1994; Turney y col., 1994). En nuestro país
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se aisló E. coli O157:H7 a partir de carne y
productos cárnicos, y  se demostró la estre-
cha relación clonal entre las cepas aisladas
con otras cepas de E. coli O157:H7 aisladas
a partir de casos clínicos y de otros alimen-
tos (Chinen y col., 2001; Roldán y col., 2007).

Se ha reportado la presencia de E. coli
O157:H7 o E. coli O157:NM en materia fecal
(Pilipcinec y col., 1999; Schouten y col., 2005)
y carne de pollos (Doyle y Schoeni, 1987;
Abdul-Raouf y col., 1996; Radu y col., 2001;
Reuben y col., 2003). La prevalencia de este
agente patógeno en pollos es aparentemen-
te baja (Irwin y col., 1989; Chapman y col.,
1997; Heuvelink y col., 1999).

METODOLOGÍA

El muestreo fue realizado entre los meses
de mayo de 2008 y abril de 2009, en un mata-
dero de pollos de la localidad de Esperanza,
Provincia de Santa Fe.  Las muestras fueron
tomadas a partir de pollos (Gallus gallus)
criados para consumo humano y de superfi-
cies de mesadas de evisceración Los pollos
eran provenientes de sistemas de crianza in-
tensiva en granjas. Se trabajó con 2 tipos de
muestras. En primer lugar se tomaron seg-
mentos de intestino y cloaca, que fueron ex-
traídos por corte y se ligaron en sus extre-
mos para ser transportados al laboratorio en
refrigeración para su posterior procesado. La
segunda parte del muestreo fue un hisopado
de mesadas de evisceración, utilizando es-
ponjas de poliuretano estériles, de un tama-
ño de 10 cm de largo, 7 cm de ancho y 4 cm
de espesor. Con cada una de las esponjas se
abarcó un área distinta de la mesada de
evisceración, para aumentar la superficie de
muestreo. Se completaron 100 pooles de
muestras de 5 animales cada uno (total 500
animales). En los muestreos de superficie de

evisceración se tomaron 5 muestras en cada
oportunidad, con un total de 30.

Para el aislamiento se utilizó el método de
Separación Inmunomagnética (SIM) utiliza-
do para aislamiento de E. coli O157:H7 a par-
tir de carne y leche (Roldán y col. , 2007) con
algunas modificaciones.  En el laboratorio se
extrajo el contenido intestinal junto con el
material obtenido por raspado de la mucosa
correspondientes a 5 animales, hasta com-
pletar 25 gramos,  se homogeneizaron en 225
ml de caldo EC modificado (Oxoid Ltd.,
Hampshire, England) suplementado con
novobiocina (MP Biomedicals, Escwege,
Germany) a una concentración de 20mg/ml
(ECm+N). En el caso de las esponjas, éstas
se sometieron masaje intenso dentro de bol-
sas de polietileno estériles, con 225 ml del
mismo caldo de enriquecimiento (ECm+N).
Los caldos se incubaron 18 horas a 42º C.
Luego de la incubación, cada  muestra  enri-
quecida fue sometida a separación inmuno-
magnética (IMS), con partículas sensibiliza-
das con anticuerpos anti-O157 (Neogen
Corp., Lansing, MI, USA) utilizando 1 ml de
caldo de enriquecimiento, según las instruc-
ciones del fabricante.

La muestra inmunoconcentrada (100 µl)
fue sembrada en 2 alícuotas de 50 µl cada
una. Una de ellas en placas de agar
MacConkey sorbitol (SMAC, Difco) y la otra
en el mismo agar SMAC, pero suplementado
con cefixima (50 ng/ml) y telurito de potasio
(2,5 µg/ml) (CT-SMAC). Todas la placas fue-
ron incubadas a 37º C por 24 h. De cada pla-
ca se seleccionaron hasta 10 colonias no
fermentadoras de sorbitol, las cuales fueron
identificadas mediante pruebas bioquímicas
convencionales (Mac Faddin, 2003):  produc-
ción de indol, utilización de citrato, produc-
ción de sulfuro de hidrógeno, ureasa, fenila-
lanina desaminasa, ornitina decarboxilasa,
motilidad, fermentación de lactosa, glucosa,
D-sorbitol, dulcitol, rafinosa y L-ramnosa, y
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actividad de   -glucuronidasa. A las cepas
identificadas como E. coli  se les realizó la
prueba de fermentación de sorbitol en tubo.
Debido a las posibles reacciones cruzadas
se procedió a la diferenciación entre E. coli
y E. hermanii se realizó mediante la pruebas
de fermentación de celobiosa, lisina
decarboxi-lasa y producción de pigmento
amarillo. Aquellas cepas que fueron identifi-
cadas presuntivamente como E. coli sorbitol
negativo fueron sometidas al test de agluti-
nación con antisueros específicos para O157
y H7, provistos por el Instituto Nacional de
Producción de Biológicos-ANLIS "Dr. Car-
los G. Malbrán".

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Escherichia coli O157:H7 es uno de los
patógenos humanos que más se ha investi-
gado en el mundo en los últimos años. En
nuestro país se han realizado relativamente
pocos trabajos en animales y en alimentos,
si consideramos la alta tasa de incidencia de
SUH en Argentina.  Dada la gravedad de las
enfermedades que este agente patógeno pro-
duce en seres humanos y la falta de una tera-
pia específica para su tratamiento, es  funda-
mental orientar los esfuerzos hacia la
prevención de la infección. Para ello, es im-
portante realizar estudios de este agente pa-
tógeno en animales que son destinados al
consumo humano, utilizando técnicas sen-
sibles, a fin de evaluar su diseminación, iden-
tificar un posible reservorio y conocer las
vías de transmisión.

En este trabajo, los 7 aislamientos presun-
tivos de  Escherichia coli O157:H7 fueron
serológicamente negativos.  Con estos re-
sultados podemos inferir que los pollos cria-
dos para consumo humano, en nuestras con-
diciones de producción, son probablemente

una fuente poco relevante de Escherichia
coli O157:H7. Debe considerarse además,
que en los sistemas de crianza intensiva es
frecuente la utilización de antibióticos en tra-
tamientos masivos, a través del agua o el
alimento.

Nuestros resultados parecen confirmar la
baja prevalencia de E. coli O157:H7 en po-
llos reportada en otros lugares el mundo
(Irwin y col., 1989; Chapman y col., 1997;
Heuvelink y col., 1999). Sin embargo, se ha
demostrado la capacidad de E. coli O157:H7
de colonizar la mucosa intestinal de pollos,
particularmente en ciego, y diseminarse al
ambiente (Beery y col., 1985; Schoeni y
Doyle, 1994; Zhao y col., 1996; Best  y col.,
2003; Best  y col., 2005; La Ragione y col.,
2005), lo cual significa que los pollos pue-
den actuar como hospedadores o reservorios
de E. coli O157:H7, e indica una posible ame-
naza a la salud pública.  Esta hipótesis pare-
ce verse reforzada por los aislamientos de
Escherichia coli O157:H7 realizados en nues-
tro país a partir de hamburguesas y canales
de pollo, y por el hallazgo de cepas idénticas
en ambos origenes (Chinen y col., 2009).  Aún
cuando los autores sostienen que es proba-
ble que el origen de la contaminación de las
hamburguesas haya sido una contaminación
cruzada, desde otros alimentos crudos o des-
de el ambiente. Con respecto a la contamina-
ción de las canales, los autores no pudieron
determinar que la contaminación hubiese pro-
venido de los procesos de faena, enfriamien-
to o transporte.

Con lo cual, no ha sido demostrada una
relación directa entre la probable contamina-
ción en animales vivos y la presencia de
Escherichia coli O157:H7 en alimentos de
ese origen. Es por eso necesario continuar
con este tipo de investigaciones, en un ma-
yor número de establecimientos de faena y
en etapas sucesivas de la cadena de comer-
cialización.

β 
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