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SUMARIO 

En 64 muestras (1,152 especímenes) del molusco Aulacomya ater "choro" de los mercados de Lima y 
Callao, se aislaron especies más representativas de tres principales grupos bacterianos: Entéricos, Ente
rococos y, además, Micrococos. 

El porcentaje elevado de Escher:chia coli en choros crudos (etapa a) y "cebiche" (etapa c) reafirman, 
como en el Estudio Cuantitativo, contaminación fecal humana; en menor cuantía, especies de Enteroco
cocos, únicamente en choros crudos. 

Es notable la desigualdad de frecuencia de E. coli, Streptococcus del grupo D de Lancenfield y Staphylo
coccus aureus entre las etapas a y e; en el que este último microorganismo se manifiesta con mayor 
densidad en la etapa de "cebiche", como consecuencia de la manipulación de los aditivos 

SUMMARY 

In 64 samples (1,152 specimens) from the mollusk Aulacomya ater "choro" gotten from Lima and Callao 

markets, It was isolated three main bacterial groups: Enteric, Streptococci and Micrococci. 

The high average of E. coli; from "choro" uncooked (part a) and "cebiche" (part c), show us, human 

fecal contamination as in the Quantitative Analysis. On the other hand occurs that the group Entero

cocci is only in "choro" uncooked. 


It is important to remark the relationship between E. coli, Streptococcus Lancenfield group D, in each 

part of fixing "cebiche", besides the latter microorganisms occurs with high frecuency in "cebiche" (part 

a) as a result of ussing condiments and manipulation. 


INTRODUCCION 	 nico"; y Taboada (1974), reporta 1% de 
Salmonella enteritidis serotipo Derby en 

Esta parte del estudio corresponde a el molusco Gari sp. "almeja". 
la investigación de especies más repre
sentativas de los grupos bacterianos: En
téricos, Enterococos y M:crococos, que El análisis de la frecuencia específi 
contaminan al molusco Aulacomya ater ca de microorganismos que nosotros pre
"choro", en las mismas muestras estu sentamos detalladamente en este trabajo, 
diadas cuantitativamente en el primer lo hemos realizado con criterio de poder 
reporte. Especial interés se tuvo en la conocer en qué medida participa la mi
búsqueda de representantes patógenos. croflora en cada etapa de preparación de 

las fracciones frescas hasta cebiche y 
Referencias nacionales en este cam reafirmar la influencia de los factores ex

po, tampoco son muchos, como se ha ternos que condicionan su implantación, 
expresado en el reporte anterior. Sin em ya citados en el estudio Cuantitativo. Por 
bargo, Hoces (1966), reporta el hallazgo otro lado, determinar que la densidad es
en Mytilus magallanicus "choro" 92 % pecífica microbiana (de origen fecal) 
de Salmonella, cifra muy sign:ficativa si presente en la etapa final del procesa
se toma en cuenta el tipo de habitat de miento, si bien no es indicativa de pre
este molusco; Uehara (1968), informa el sencia de enteropatógenos tampoco ga
descubrimiento del 1 % de Salmonella rantiza ideales condiciones de sanidad 
en el estudio realizado en el molusco del marisco, para que su consumo en es
Aequipeden purpul'atus "concha de aba- ta forma, sea el más adecuado. 

* Este trabajo forma parte de la Tesis de Bachiller de la Srta. Sevillano C. 
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MATERIAL Y METODOS 

Las muestras anal izadas fueron las 
mismas que las indicadas en el Estudio 
Cuantitativo. 

Los métodos de obtención y procesa
miento previos al análisis microbiológico 
respectivo, están detallados en el trabajo 
anterior. 

La metodología para el aislamiento e 
identificación de organismos entéricos se 
basó en la utilidad de medios selectivos y 
diferenciales recomendados por Edwards 
y Ewing (1968); considerándose, además, 
los de enriquecimiento para la búsqueda 
de entéricos patógenos. 

Para el análisis específico de Entero
cos, se siguieron los recomendados por 
Mossel y Quevedo (1967). Y en cuanto a 
Micrococos se emplearon para el aisla
miento primario, el medio hipertónico 
Staphylococcus Medium 110 (Difcol. La 
diferenciación específica entre cepas pa
tógenas y saprofíticas del género Staphy
lococcus se basó en el estudio del poder 
hemol ítico, fermentación del manito!. 
coagulación del plasma sanguíneo, pro
ducción de pigmento y de gelatinasa. 

RESULTADOS 

La TABLA 1, ilustra porcentajes glo
bales del número total de cepas a;sladas 
en 64. muestras de charos (1,152 especí
menes) de los mercados de Lima y Callao, 
cuya proporcionalidad para los tres gru
pos microbianos, están referidos por se
parado en las etapas a y e. 

En los charos crudos (etapa a) ob
servamos que, de 265 cepas aisladas 
(100%), los tres grupos microbianos es
tán bien representados, siendo los orga
nismos entéricos, los que se hallan en 
mayor cifra (81.13 %). En tanto que, en 
"cebiche" (etapa el, de 86 cepas aisladas 
(100 %), sólo están presentes los grupos 
entéricos y micrococos, correspondiendo, 
también, la mayor proporción (82.55%) 
al grupo entérico. En charos cocinados 
(etapa b), se sabe, por el estudio Cuan
titativo, que la temperatura de ebullición 
elimina totalmente la microflora conta
minante. Su representación en ésta y 
demás tablas, permite mantener la se
cuencia de resultados de apreciación com
parativa, en cada etapa de procesamiento. 

En la TABLA 2 y Fig. 1, observamos 
notoria variedad de frecuencia de espe
cies del grupo Entérico en las etapas a y 
e, considerando que sus fuentes de ori
gen son diferentes. Eseheriehia eoli, co
mo índice de contaminación fecal, está 
representada en ambas etapas. 

Las cepas de Streptoeoeeus faeealis, 
Streptoeoeeus durans, Streptoeoceus 'Z,y
mogenes y Streptoeoeeus sp. del Grupo 
D de Lancefield (TABLA 4 y Fig. 2) se 
hacen presentes en las etapas de charos 
crudos, cuya mayor cifra (55.55%) co
rresponde a la primera de las nombradas. 

Importante es el hallazgo de Staphy
loeoeeus aureus (grupo Micrococo) en las 
etapas a y e (TABLA 5 y Fig. 3), que, 
conjuntamente con Sraphyloeoeeu;¡ albus, 
registran igual proporción (34.3 %) sólo 
en la etapa a. 

La frecuencia comparativa, tal como 
aparecen las especies de los grupos Enté
rico y Micrococo entre las etapas a y e, 
se indican en las TABLAS 3 y 6, respec
tivamente. Marcada desigualdad de va
lores registran Eseheriehia eoli, Proteus 
vulgaris, Proteus mirabilis, Protel.ls mor
ganii y Proteus rettgerii (TABLA 3), co

o mo también "es el caso de St¡¡p¡'yloeoecl.ls 
aureus y StaphyloeoeelJs albus (TABLA 61. 

La TABLA 7 y Fig. 4, ilustran resul
tados de los microorganismos de mayor 
significado en salud pública que conta
minan las fracciones de charos crudos 
(etapa a) y procesados en cebiche (etapa 
el. Mientras que en la etapa a, E. eoli es
tá presente en 65.33 %, en la e~apa e, 
sólo alcanza el 25 %. Lo contrario sucede 
con las cepas de Staphyloeoeeus aureus, 
donde el mayor porcentaje está represen
tado en la etapa de "cebiche". 

DISCUSION 

De los tres grupos m:crobianos elegi
dos en este estudio, los Entéricos ex
presan los máximos valores, tanto en la 
etapa a (81.13 %) como en la etapa e 
(82.55 % ) (TABLA 1). Su presencia 
muestra claramente la participación de 
diversos factores de contaminación fecal. 
Le sigue en frecuencia el grupo Microco
co, en ambas etapas; mientras que Ente
rococo se expresa, exclusivamente, en la 
etapa a, alcanzando cifras menores, Se
villano (1972). 

http:St��p�'yloeoecl.ls
http:Protel.ls
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Especies del grupo Entérico (TABLA 
3), que alcanzan mayores porcentajes 
son: Escherichia coli (98%), Enterobacter 
sp. (65.7 %), Proteus vulgaris (80 %), 
Proteus mirabilis (85.71 %), Proteus mor
ganii (100 % ), Proteus reHgerii (100 %) 
y Klebsiella sp. (55.55 %). Taboada 
(1974), en un estudio realizado en Aula
comya ater "choro", refiere, igualmente, 
el hallazgo de Escherichia coli, Proteus, 
Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y 
Serratia¡ sin embargo, no precisa porcen
tajes que nos permitan establecer compa
raciones. De todos modos, hay marcada 
evidencia de contaminaciones accidenta
les de este molusco. 

En choros cocinados (etapa b), la mi
croflora contaminante se elimina total
mente por acción de la temperatura de 
ebullición. Vilcapoma (1965), sostiene 
que los microorganismos no esporulados 
en general, cualquiera sea su origen, se 
destruyen al someter los alimentos a al
tas temperaturas. 

En "cebiche" (etapa c) varía conside
rablemente la frecuencia específica de 
los Entéricos, con aumento, disminución 
O desaparición de algunas. Las cifras, en 
este caso, están en relación directa con 
el grado de contaminación de los aditi
vos, ya discutidos en el estudio cuantita
tivo. Por otro lado, si estas especies no 
son de gran significado patógeno, en de
terminadas circunstancias, pueden desen
cadenar cuadros intestinales diarreicos 
en el hombre y animales, como lo sostie
nen Hagan y Brunner (1967) y Guillén 
(1968). 

En nuestro estudio, no se logra aisla
miento de entéricos patógenos (Salmone
lIa y Shigella). En este aspecto, nuestros 
resultados coinciden con Morales (1970); 
sin embargo, Hoces (1966), refiere el 
hallazgo de 92 % de Salmonella en cho
ros crudos del molusco Mytilus magalla
nicus "choro"; no obstante ser una cifra 
alarmante, su explicación radica en que 
esta especie, en nuestro litoral, habita en 
zonas rocosas próximas a desembocadu
ras de desagüe. Uehara (1968), también 
refiere haber encontrado Salmonella 1% 
en el molusco Aequipecten pUl'puratus 
"concha de abanico", Taboada (1974), 

reporta el hallazgo de 1% de Salmonella 
enteritidis serotipo Derby en el molusco 
Gari sp. "almeja". 

Respecto al grupo Enterococo, las es
pecies Streptococcus faecalis, Strepto
coccus durans y Streptococcus zymogenes 
(TABLA 4 Y Fig. 7), sólo aparecen en 
choros crudos (etapa a); quiere decir, que 
la sensibilidad de estas especies a los 
efectos de cocción y encurtido es mani
fiesta, comparada con la de los otros 
microorganismos aislados. Wannamaker 
(1954) Y Zinsser (1972), sostienen que 
el grupo Enterococo puede desencadenar 
dolencias intestinales y, en ciertos casos, 
endocarditis bacteriana subaguda. Según 
nuestro estudio, este tipo de riesgo no se 
alcanzaría al consumo de "cebiche" de 
choros, por las razones antes expuestas. 

La presencia de Staphylococcus au
reus, coagulasa positiva en choros crudos 
(78.66%) y en el "cebiche" (21.4%), 
nos indican precarias condiciones de hi
giene de los que manipulan el molusco 
durante su expendio y, por igual motivo, 
los aditivos agregados en el "cebiche"; 
Tager (1954) y Echevarría (1967), refie
ren que este organismo como parte de la 
microflora contaminante de alimentos 
frescos, podría tener significado patóge
no y, en consecuencia, desencadenar in
toxicaciones alimenticias en el hombre y 
animales. 

En la TABLA 7, es importante remar
car que, si bien E. coli expresa cifras de 
65.33 % en choros crudos (etapa a), en 
"cebiche" (etapa c) la cifra baja a 25%; 
lo contrario sucede con Staphylococcus 
aureus que registra 75% en "cebiche" 
(etapa c) y 14.66% en choros crudos 
(etapa a). Clara evidencia que la mayor 
contaminación de aditivos es consecuen
cia de los manipuladores de su expendio, 
Del Aguila (1962) y Gambini (1968), en 
estudios real izados en Aditivos, reportan 
la presencia de éstos y otros microorga
nismos de gran significado patógeno. 

Streptococcus del grupo D de Lance
field que registra 20% en choros crudos 
(etapa a), su ausencia en etapas b y c 
es resultado de apreciaciones anterior
mente fundamentadas, 
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TABLA 2 


PORCENTAJES DE ESPECIES DE ORGANISMOS ENTERICOS AISLADOS POR ETAPA EN 1,152 


ESPECIMENES(*) DE AULACOMYA ATER "CHORO" DE LOS MERCADOS DE LIMA Y CALLAO. 


a b e 
ESPECIE y GENERO 

NI' ~1> NI' ~b 1'019 % 
----------  .......... -~--~...~~~ --_........_._-----~- ._--------  ---  "-

Escherichia coli 49 22.79 O O 1.40 

Escherichia sp. 8 3.72 O O O 0.40 

Citrobacter sp. 36 16.74 O O 26 36.62 

Enterobacter sp. 11 5.11 O O 6 8.45 

Enterobacter hafniae 9 4.18 O O 13 18.31 

Klebsiella sp. 5 2.32 O O 4 5.63 

Proteus vulgaris 52 24.18 O O 13 18.31 

Proteus mirabilis 30 13.95 O O 5 7.04 

Proteus morgan;í 12 5.58 O O O 0.00 

Proteus rettgerií 0.46 O O O 0.00 

Serratía sp. 2 0.93 O O 3 4.22 
--  --_ ......_--------_..... ------ 

TOTAL 215 100.00 O O 71 100.00 

(*) Dístribuídos en 64 muestras. 

,~-~. 
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TABLA 3 

PORCENTAJE PROMEDIO DE LA DENSIDAD DE ESPECIES DE ORGANISMOS ENTERICOS AIS

LADOS POR ETAPA EN 1,152 ESPECIMENES(*l DE AULACOMYA ATER "CHORO" CRUDOS 


EN RELACION CON lOS PROCESADOS EN CEBICHE. 


MICROORGANISMOS 
(Géneros y especies) 

N9 de 
cepos a b e 

Escherichia coli 50 98.00 O 2.00 

Escherichia sp. 8 100.00 O 0.00 

Citrobacter sp. 62 58.06 O 41.00 

Enterobacter sp. 17 64.70 O 35.70 

Enterobacter hafniae 22 40.90 O 59.10 

Klebsiella sp. 9 55.55 O 44.45 

Proteus yulgaris 65 80.00 O 20.00 

Proteus mirabilis 35 85.71 O 14.29 

Proteus morganii 12 100.00 O 0.00 

Proteus rettgerii 1 100.00 O 0.00 

Serratia sp. 5 40.00 O 60.00 

(*) Distribuidos en 64 muestras. 

--
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TABLA 4 


PORCENTNE DE ESPECiES DE ORGANISMOS ENTEROCOCOS(*) AISLADOS POR ETAPA EN 


1,152 ESPECIMENES (**) DE AULACOMYA ATER "CHORO" DE LOS MERCADOS DE LIMA 


Y CALLAO. 


a b e 
ORGANISMOS - - .- -.. _«--< ------"

N'" % N'" % N'" % 
----------- _. ----._-

Streptococcus faecalis 10 55.5 O O O O 

Streptococcus durans 3 16.6 O O O O 

Streptococcus %ymogenes 2 11. 1 O O O O 

Streptococcus sp. 3 16.6 O O O O 

TOTAL 18 100.0 o o o o 

(*) Streptococcus del Grupo D de Lancefield. 
(* *) Distribuídos en 64 muestras. 
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TABLA S 

PORCENTAJE DE ESPECIES DE LA FAMILIA MICROCOCCACEAE AISLADAS POR ETAPA EN 

1,152 ESPECIMENESC*l DE AULACOMYA ATER "CHORO" DE LOS MERCADOS DE LIMA 

Y CALLAO. 

a b e 
ORGANISMOS ------------ --_._- - ....... 
-------_.~. 

N'1 % N9 % N9 % 

Staphylococcus aureus 11 34.3 O O 3 20.0 

Staphylococcus albus 

(alfa hemol ítico) 

3 9.3 O O O 0.0 

Staphylococcus albus 

(no hemolítico) 

11 34.3 O O 10 66.6 

Sarcina sp. 7 21.9 O O 2 13.3 

........-------------

TOTAL 32 100.0 O O 15 100.0 

(*) Distribuídos en 64 muestros. 

,~-~. 
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TABLA 6 

PORCENTAJE PROMEDIO DE LA DENSIDAD DE ESPECIES DE LA FAMILIA MICROCOCCACEAE 

AISLADAS POR ETAPA EN 1,152 ESPECIMENES(*) DE AULACOMYA ATER "CHORO" CRUDOS 

(ETAPA A) EN RELACION CON LOS PROCESADOS EN CEBICHE (ETAPA Cl. 

ORGANISMOS N9 de 
cepas a b e 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus albus 

(alfa hemol ítico) 

Staphylococcus albus 

(no hemol ítico) 

Sarcina sp. 

14 

3 

21 

9 

78.6 

100.0 

52.4 

77.7 

O 

O 

O 

O 

21.4 

0.0 

47.6 

22.3 

(*) Distribuidos en 64 muestres. 

--
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TABLA 7 


PORCENTAJE PROMEDIO COMPARATIVO DE ESPECIES MAS REPRESENTATIVAS DE ORIGEN 


HUMANO QUE CONTAMINAN AL MOLUSCO AULACOMYA ATER EN LAS ETAPAS a y c. 


a b e 
GENERO O ESPECIE 

% % % 

Escherichia colí 49 65.33 o o 25.00 

Streptococcus Grupo D de 

Lancefíeld 15 20.00 O O O 0.00 

Staphylococcus aureus 1 1 14.66 O O 3 75.00 

............... 
_------------~-----~--~_._."._--~--""._-------------- .................... 


TOTAL 75 100.00 O O 4 100.00 

(N9) Número de cepas. 
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(04 H(NOLITI~O' (NO HENOLI TI ~O' 

Fig. 3,- Porcutojes individuo les de especies de lo 
Familia Micrococcocea e aislados en 64 

muestras de charos 
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