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RESUMEN

Plesiomonas shigelloides es un nuevo miembro de la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo corto 
Gram negativo, puede vivir con o sin oxígeno, móvil,  utiliza la glucosa e inositol, crece de 0 y 3% de 
sal, habitante natural de ríos, lagos, lagunas, estuarios, agua de mar. Se ha reportado solo una especie, 
shigelloides, denominada así debido a su parecido con Shigella sonnei. Esta bacteria crece a temperaturas 
que van de 8  a 55 ºC, tiene como óptima de 25 a 35 ºC. El intervalo de pH al que crece es de 4.5 a 9.0. 
Se encuentra con mayor frecuencia durante las estaciones más calurosas del año (30-43 °C), ampliamente 
distribuida en el mundo, y por su hábitat cosmopolita se pueden ubicar en diversas regiones geográficas. 
Este microorganismo se ha puesto en evidencia en productos de la pesca, así como en aves, mamíferos 
y reptiles. Clínicamente, la infección más común en humanos es la gastroenteritis, teniendo como fuente 
de infección el agua, los productos de la pesca, además de vegetales frescos que son contaminados con 
aguas residuales. 

Palabras clave: Plesiomonas shigelloides, Enterobacteriaceae, gastroenteritis

          PLESIOMONAS SHIGELLOIDES, A MICROBIOLOGY’S ENIGMA

Since 2001, Plesiomonas shigelloides belongs to the family Enterobacteriaceae, is a Gram-negative, 
facultative anaerobic, motile because of lophotrichous flagella, non-sporeforming bacilli. P. shigelloides 
colonies are positive reactions for oxidase, catalase, indol, inositol, and glucose. Is an aquatic microorganism 
which has been isolated from fresh water such as rivers, streams, ponds, lakes; estuarine water and sea 
water. The species name shigelloides was justified by its biochemical and antigenic resemblance with 
Shigella sonnei. Growth rates with respect to temperature on P. shigelloides are: the maximums ranged 
from 40 to 55 ºC with optimum growth temperatures ranging from 25 to 35 ºC and has a minimal growth 
temperature of about 8 to 10 °C. 

Keywords: Plesiomonas shigelloides, Enterobacteriaceae, gastroenteritis, isolation, IBB.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Plesiomonas shigelloides?

P. shigelloides es una bacteria con forma de un bacilo corto, Gram-negativo, no esporulado, es catalasa 
y oxidasa positivo. Su metabolismo es tanto respiratorio como fermentativo, es capaz de utilizar como 
fuente de carbono a la glucosa y al inositol (Schets et al., 1998).
 

Fig 1. Microfotografía de P. shigelloides (tinción de Gram).

Una de las características morfológicas más importantes de este microorganismo es la presencia de 
flagelo lofotrico (lofo, lofo: penacho, mechón; tricos, tricos: pelo), el cual le sirve para movilizarse en las 
superficies en donde se encuentre (Geizer et al., 1968; Inoue et al., 1991).
Fig 2. Flagelo lofotrico de P. shigelloides (tinción de Leifson).
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¿Sabes algo de su pasado?

P. shigelloides fue aislada por primera vez en 1947 por Ferguson y Henderson y se le nombró como 
Paracolon C27 (Ferguson & Henderson, 1947). Bader en 1954 propuso que debería ser llamada como 
Pseudomonas shigelloides.  En 1956 Cowan propuso que paracolon C27 y otra bacteria llamada Shigella 
sonnei formaran un solo grupo llamado Escherichia sonnei (Miller & Koburger, 1985). Sakazaki y Namioka 
propusieron el nombre de Pseudomonas michigani debido a que fue aislado por primera vez por 
Ferguson y Henderson en la ciudad de Michigan (Sakazaki et al., 1959). Después, se propuso el nombre 
de Aeromonas shigelloides (Ewing et al., 1961). Por último, en 1962, unos investigadores llamados Habs y 
Schubert, le dieron el nombre que tiene actualmente esta bacteria, Plesiomonas shigelloides.  
(Griego) plesio, 
(Español) plesio: 
VECINO
(Griego) monas,
(Español) monas:
RELACIONADO A Aeromonas

Este nombre viene del griego: plesio, que significa “vecino” y monas, que significa  “estar relacionado a”  
otra bacteria llamada Aeromonas., de ahí que  Shigelloides significa que se parece mucho a la bacteria S. 
sonnei (Miller & Koburger, 1985).

¿En qué condiciones crece?

Esta bacteria crece a temperaturas que van desde 8 a 10 °C hasta 40 a 55 ºC, teniendo como óptima de 25 
a 35 ºC (González-Rey et al., 2001). El intervalo de pH al que crece es de 4.5 a 9.0, además de que crece 
a 0 y 3% de cloruro de sodio (Miller & Koburger, 1986b).

¿En qué época de año se encuentra con mayor frecuencia?

Esta bacteria se encuentra con mayor frecuencia durante las estaciones más calurosas del año (30-43 °C), 
como son primavera y verano, comprendidas entre los meses de marzo a septiembre. Generalmente, en 
los meses más fríos su aislamiento es menor (Tsukamoto et al., 1978; Hernández & Rodríguez de García, 
1997). 

¿En dónde vive?

El ambiente donde vive es acuático, por consiguiente, es posible encontrarla en agua dulce como ríos, 
arroyos, estanques, lagos, lagunas; en agua de estuarios y en agua de mar; incluso se ha encontrado 
en lugares de recreación acuática, así como en acuarios (Medema & Schets, 1993; Schubert & Beichert, 
1993).

 Fig 4. Hábitat de P. shigelloides

¿En qué países podemos encontrar esta bacteria?

1. Alemania, 2. Argentina, 3. Australia, 4. Bangladesh, 5. Bélgica, 6. Brasil, 7. Canadá, 8. China, 9. Costa 
Rica, 10. Cuba, 11. España, 12. Estados Unidos, 13. Filipinas, 14. Finlandia, 15. India, 16. Indonesia, 17. 
Inglaterra, 18. Irak, 19. Irlanda, 20. Italia, 21. Japón, 22. Jordania, 23. Malasia, 24. Nigeria, 25. Noruega, 
26. Perú, 27. Polonia, 28. República Checa, 29. República del Congo, 30. Suecia, 31. Tailandia, 32. Taiwan, 
33. Turquía, 34. Ucrania, 35. Venezuela (Olsvik et al., 1990; Aldová et al., 1999; González-Rey et al., 2001; 
Knebel et al., 2001; Murase et al., 2001; Woo et al., 2003).
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Fig 4. Distribución de P. shigelloides.

¿Quiénes son los reservorios de esta bacteria?

Los reservorios, es decir, los organismos en los que puede vivir sin causarles algún daño son, los productos 
de la pesca como pescado, ostiones, mariscos, además de aves, mamíferos tales como perros, gatos, 
vacas, cabras, cerdos, monos y reptiles (González-Rey et al., 2001; Bravo et al., 2004).

¿En qué alimentos podemos encontrarla?

La podemos encontrar principalmente en alimentos de origen acuático como jaiba, camarón, ostiones y 
peces, ya sea de agua dulce o de mar, pero también en vegetales que se rieguen con aguas contaminadas 
por esta bacteria (Miller & Koburger, 1985; Woo et al., 2003; Hernández & Rodríguez de García, 1997; 
Monge et al., 1998; Gibotti et al., 2000). 
 
¿Cómo podemos obtener esta bacteria en el laboratorio?

Diferentes medios de cultivo se han utilizado para el aislamiento de esta bacteria, como el agar Salmonella-
Shigella (SS), el cual fue modificado por Tsukamoto y col. (agar Salmonella-Shigella modificado: MSS) 
reemplazando la lactosa por 1% de inositol y fue utilizado para muestras ambientales. Otros investigadores 
han utilizado el agar MacConkey,  el agar citrato desoxicolato (DC),  el agar xilosa lisina desoxicolato (XDC), 
el agar entérico Hektoen, el agar lactosa desoxicolato a partir de muestras clínicas y el agar Endo. 
Sin embargo, estos medios presentan   dificultades para diferenciar a P. shigelloides de otras bacterias.
Para estos problemas se recomienda el uso del agar inositol verde brillante sales biliares (IBB). Este medio 
puede diferenciar entre Aeromonas and Plesiomonas: las colonias de Aeromonas son incoloras mientras 
que las de Plesiomonas son amarillas (Miller & Koburger, 1986a; Huq et al., 1991; Bravo et al., 2000).

 Fig 5. Colonias típicas de P. shigelloides IBB.

Desarrollo

¿En dónde a causado problemas?

Esta bacteria ha causado problemas en países como Japón, Malasia, Tailandia, Indonesia, India, Taiwan, 
China, debido principalmente al consumo de productos de la pesca como mariscos y pescado, así como al 
consumo de agua contaminada con P. shigelloides. En México, no se han reportado casos a causa de esta 
bacteria (Tsukamoto et al., 1978; Murase et al., 2001; Tseng et al., 2002; Woo et al., 2003).

También en Estados Unidos y en Cuba ha causado problemas, por la ingestión de agua y mariscos 
contaminados, respectivamente (Miller & Koburger, 1985; Bravo et al., 2004).Incluso en Europa en países 
como Holanda, España y Finlandia a causa de agua y mariscos contaminados; y en Nigeria por consumo 
de agua contaminada (Medema & Shets, 1993).

1999, 26 casos, Pescado
1999, 111 casos, comida marina cruda
2000, 1,149 casos, mariscos contaminados
1994, 2,066 casos, mariscos contaminados
2000, 197 casos, mariscos contaminados 
1999, 3 brotes, agua contaminada 
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2004, 305 casos. mariscos contaminados
648 casos
1,580 casos
331 casos

Fig 6. Brotes de P. shigelloides en Asia.
2000, 89 casos, mariscos contaminados
1996, 30 casos, agua contaminada

Fig 7. Brotes de P. Shigelloides en América.

1991, 880 casos, agua contaminada
1990, 9 casos, agua contaminada
1993, 15 casos, mariscos contaminados
1995, 593 casos, comida marina
  
Fig 7. Brotes de P. Shigelloides en Europa y Africa.

¿Qué enfermedades produce esta bacteria?

P. shigelloides puede producir gastroenteritis, esto es, cuando la persona presente fiebre, escalosfríos, 
dolor abdominal, náuseas, diarrea y vómito (Bravo et al., 2000; Woo et al., 2003).
Pero cuando las personas no están sanas, P. shigelloides puede provocar enfermedades más graves que no 
son intestinales como: meningitis, osteomielitis, artritis, pseudoapendicitis (Bravo et al., 2000; González-
Rey et al., 2001).

¿Cuánto tarda en presentarse la enfermedad?

La enfermedad tarda en presentarse de 24 a 50 horas después de la ingestión del alimento o agua 
contaminados. A esto se le llama periodo de incubación (González-Rey et al., 2001).

¿Cuántas bacterias se necesitan para enfermarme?

Aproximadamente, se necesitan 1’000,000 bacterias por mililitro para provocar la enfermedad en una 
persona sana. En términos prácticos, se maneja 106 UFC/ mL; a esto se le llama dosis infectiva (Miller et 
al., 1985).

¿Qué utiliza la bacteria para provocar la enfermedad?

Aún no se sabe con exactitud cuales son las herramientas de las que se ayuda P. shigelloides para provocar 
la gastroenteritis o las otras enfermedades, pero se cree que utiliza: dos enterotoxinas, una resistente al 
calor y la otra no; una beta-hemolisina, la cual actúa sobre los eritrocitos de varias especies de mamíferos, 
incluyendo el humano; una citolisina resistente a 100 ° C por 10 minutos; una tetrodotoxina, la cual es una 
toxina que actúa a nivel de Sistema Nervioso Central; y plásmidos, los cuales pueden ser transferidos de 
otras bacterias patógenas (Janda & Abbott, 1993; Bravo et al., 2000; González-Rey et al., 2004).
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¿Cómo utiliza P. shigelloides sus herramientas? 

Desafortunadamente no se conoce el mecanismo de patogenicidad de esta bacteria, no se sabe de que 
manera afecta a las células del intestino o de otros tejidos, ni a que nivel causa daño.

¿De qué manera puede entrar esta bacteria a nuestro cuerpo?

Por el consumo de alimentos como pescado, mariscos o vegetales crudos o mal cocidos, también por 
mala higiene. Por vía oral-fecal (Miller & Koburger, 1985; Hernández & Rodríguez de García, 1997; Woo 
et al., 2003).  

En caso de que ya tenga la gastroenteritis, ¿cómo puedo curarme?

Esta bacteria es resistente a antibióticos como las penicilinas, pero es sensible a oxiquinolonas, 
cefalosporinas, cloranfenicol, tetraciclinas y ácido nalidíxico, entre otros. Por lo cual, es recomendable 
que el tratamiento se siga con antibióticos a los que esta bacteria sea sensible (Olsvik et al., 1990; Avison 
et al., 2000; Stock & Wiedemann, 2001).

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades causadas por P. shigelloides?

Se ha observado que P. shigelloides es destruida a 60 °C por 30 minutos. Constatando que, cualquier 
alimento que sea cocinado adecuadamente, no contendrá esta bacteria viva (Tsukamoto et al., 1978). 

Conclusiones

El estudio sobre el aislamiento de Plesiomonas shigelloides en México es escaso, por lo es necesario 
realizar investigaciones sobre las metodologías recomendadas para su aislamiento. La identificación y el 
aislamiento de P. shigelloides es mejor en el medio IBB.
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