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l o s m i c r o o r g a n i s m o s a l o s a n t i s e p t i c o s.

La adaptación de los microorganismos a los antisepticos y en gene

ral a todo lo que es desfavorable a su existencia es una cuestion rela

tivamente nueva, como es nuevo todo lo que se relaciona con la microbi

ologia, ciencia de reciente formación. A pesar de que antes de Pasteur

existian algunas observaciones aisladas sobre algunos microorganismos

y especialmente sobre las levaduras,un microorganismo enormementedi

fundido, de inmensaaplicación práctica y de relativamente facil obser

vación, el verdadero progreso de la microbiologia empieza desde los me
morables trabajos de Pasteur,qnien ha puesto las bases cientificas de

esa ciencia. Arancado por Pasteur el manto misterioso que ocultaba el

mecanismo intimo de las fermentaciones y el papel inmenso que desempeñan

los microorganismos en todos los fenomenosvitales, llego la era de las

observaciones metodicas sobre los microorganismos con las consiguientes

deducciones generales. Es natural que, por razones que ya hemos expuesto,

el primer microorganismo que fué estudiado bajo la nueva faz cientifica

fué la levadura y que las primeras observaciones detalladas sobre la adsq»

tación de microorganismos a los antisepticos fueron hechos sobre las le
vaduras.- I

Eifront, el sabio microbiologo belga, buscando las condiciones

que permiten el trabajo de las levaduras de destileria á impiden el des

arollo de los otros microorganismos, ha hecho ensayos en el año 1994 con

los fluoruros y con el acido fluorhidrico y encontró, que la levadura

puede saportar una dosis de fluoruros mas alta que los otros microorga

nismos, que a cierta dosis esos sales actuan comoexcitante para la
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actividad de la levadura y que se puede acostumbrar la levadura a tra

bajar y desarollarse en presencia de una dosis de acido fluorhidrico

muchomás alta que la levadura nueva.

Para obtener la levadura adaptada al acido fluorhidrico Effront

usó el procedimiento siguiente.

Se siembra la levadura en el mosto que tiene 200 mmgr. por litro

de acido fluorhidrico; cuando 1a cuarta parte de azucar esta transfor

mada en alcohol, se agrega al cultivo 100 mmgr. mas de acido y se deja

la fermentación llegar a la mitad. Entonces se siembra 100 cc. de este

cultivo en 900 cc..de1 mosto nuevo con 400 mmgr. de acido fluorhidrico;

se haoe<h1 mismo modohasta que se llego a la dosis de 5 gr. de acido

fluorhidrico por litro, obteniendo siempre el desarollo normal de la

levadura, siendo esta dosis mortal para la levadura nueva.

Effront ha hecho esos ensayos con 4 levaduras: Sacharomices Pas

torianum, Sacharomices Cerevisiae, levadura de Carlsberg y levadura de
Burton.

En 1a misma época, dos medicos franceses, De Becker y Bruhat,

buscando la aplicación de la levadura en la terapeútica humanahan

realizado el estudio verdaderamentenotable sobre la biologia de la

levadura. Unode los puntos estudiados por ellos fue la adaptación de

la levadura a los antisépticos y a las toxinas microbianas. Apercibi
dos de la facilidad con que las levaduras se adaptan a las modifica

ciones del medio nutritivo, esos investigadores ensayaron con éxito a

obtener la adaptación a diferentes antisépticos de la levadura que usa
ron ellos para todos sus experimentos.

Sn técnica es algo diferente de la de Effront. Por ejemplo para

./.
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obtener la adaptación al bicloruro de mercurio se ha procedido de

este modo.

Se siembra 2 1/2 litros de mosto, agregado de o gr.10 de bi

oloruro ( dosis minima que impide la fermentación de 1a levadura comp

eroial, según las experiencias de Regnard ) con 50 gr. de levadura

pura.prensada, muyactiva. La fermentación se hace con dificultad, y

al cabo de 48 horas la levadura se deposita en el fondo del vaso, si

gno de la fermentación terminada. Se filtra el liquido por el filtro

especial, inventado por estos autores, que deja pasar solamente oólup

las Jovenes. Se toma el peso de esas celulas y con ellos se siembra

el mosto nuevo agregado de_una cantidad de bioloruro, preporoional

al peso de esas celulas. La fermentación se produce más activamente.

Se repiten esas siembras hasta que la fermentación se produce normal

mente. Entonces la levadura esta ya adaptada a esa dosis de biclor

ruro. Se dobla la dosis del antisáptico y se procede del mismomodo

hasta llegar a la fermentación normal.

Despuás de cinco meses de experimentación esos investigadores

han obtenido la levadura que fermenta normalmente en el mosto agrega

do de l gr. por litro de bicloruro.

Del mismo modo de Baoker y Bruhat han obtenido las razas de le

vaduras que fermentan en los mostos nadados, iodurados, fenioados, ti

moladoe,ealicilados etc.

Obtenidos esos resultados con los antisópticoe, De Backer y

Bruhat, considerando logicamente las toxinas microbianos comoanti

sépticos para la levadura, han hecho numerosos experimentos sobre
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la adaptación de la levadura a las toxinas microbianas, hecho que tis

ne, fuera del interes puramente teorico, una aplicación practica impor

tante en la indústria y en la terapeútica. Los primeros ensayos fueron
hechos con el bacilo de Koch.

El cultivo del bacilo de Koch, muyvirulento en el caldo glicer

inado de veinte dias se mezcla intimamente. Se agregan dosis variadas

de este cultivo al mosto y se siembran los balones con 1 gr. de leva

dura.

Resumiendo los ensayos en un cuadro:

cantidad atraso en la
de mosto cantidad de cultivo fermentación

microbinao agregado

40 oo. 5 cc. 1/2 hora
40 oo. 5 oc. 1/2 "
40 oo. 10 co. 8 F s
40 oo. 10 co. 8 E
20 cc. 30 cc. 14 E
20 oc. 40 co. 18 E

Por otra parte de Baoker y Bruhat han realizado un ensayo de s

daptación de la levadura a la tuberculina, sembrandosiempre 40 oc.

de mosto, agregado de 5 co. de tuberculina con 0 gr.5 de levadura. He

aqui el cuadro del ensayo:

La primera generación sufre un atraso en la fermentación de oinoo

dias.La seounda generación sufre un atraso de dos dias
“ II ll ll II IILa tercera 32 horas
La cuarta W T W 9 W a; horas

La quinta á " ú ú ú 10 "

La sexta i ú " á G 3 á

La septima " ú " ” " 6 "

La octava " " " " á 2 "

En la undecima y duodeoima la fermentación ta es normal.
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Los mismosensayos fueron repetidos agregando directamente al

mosto los productos patológicos tuberculosos comoesputos, ezudados,

obteniendo siempre el mismoresultado.

Alentados por esos resultados de Baoker y Bruhat han repitido

los mismosensayos con el bacilo de vafler, bacilo de Eberth, esta

filooocO'y otros bacterics patogenos, llegando a las conclusiones de

que las toxinas microbianas actuan sobre las levaduras comolos anti

sóptieos y que las levaduras se adaptan a esas toxinas del mismomodo

comoa los antisépticos. Puesto el corriente de esos ensayos por los

mismosautores, Jaquemin, el famoso snologo frances, ha aplicado in

mediatamente las deducciones de esos ensayos a la indústria de fermen

tación, que recien dejaba la práctica rutinaria para entrar en la sen

da de la técnica industrial, basada sobre los principios cientificos,
descubiertos por Pasteur. una-de las incvaciones, que introdujo Jaque

min en 1a indústria de fermentación, era el uso de la levadura pura )x

de la fermentación anterior a la siguiente. Pero hubo casos que la le

vadura pura no se desarollaba en el mosto, no " tomaba pie " , como

dicen los industriales, y en vez de buena fermentación se producia la

infección del mosto por los microorganismos nocivos. Entonces Jaquemin

considerando Justamente, que la levadura no"tomaba pie" porque no ers

apta de luchar con los otros microorganismos por falta de adaptación

a toxinas destas, empezóa preparar las razas de levaduras aclimata

das a los microorganismos comunes que se encuentran en el mosto como
bacilos lácticos, butirico, y los resultados que el obtuvo con estas

levaduras aclimatadas fueron muyhalagueños.

Estos hechos han dado tambien la explicación científica a la
x

Ï’ ) : sellecionada en vez de llevar la levadura
.x.
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vieja práctica de las industrias de fermentación alemanas que tie

nen por costumbre de provocar la fermentación lactica en el mosto

hasta llegar a un cierto grado de acidez, antes de agregar la leva

dura. Se hace eso evidentemente porque la fermentación láotha im!

pide el desarollo de los otros microorganismos en el mosto por la

acidificación del medio, pero era inexplicable,que la levadura, que

no puede soportar normalmentc más de 1/800 de fermento láctico, pu

diese soportar la cantidad muchomayor que se produce en la fermen

tación por el metodo aleman.

Por lo que hemos visto, el fenómeno se explica por la adaptación

de la levadura a la acidez del mosto, comoconsecuencia de los inum

erables pasajes que ha sufrido por los mostos acidos. Y según Effront,

, el acido láctico no solamente no produce el efecto nefasto sobre la

levadura aciimatada a este acido, pero al contrario este sirve como

eXcitente de la actividad fermentativa de 1a levadura al igual de

acido fluorhidrico, comolo hemosvisto anteriormente.

Las primeras observaciones metódicas sobre la adaptación de

los bacilos a los antisépticos, los encontramosen el trabajo de

Kosiakoff, año 1887, del laboratorio de Duclanz. Los ensayos fueron
hechoscon tirotrix tenuis, tirotrix scaber, bacilus subtilis y ba
cilus antracis. Comoantisópticos se uso el borax, acido borico y

bicloruro de mercurio. Los ensayos proseguieron hasta llegar a la

dosis máximaque pudiese saportar el bacilo.

El resultado de este trabajo se resume en el cuadro siguiente:

BORAX ACIDO BORICO
nuevo aclimat.

BICLORURO
nuevo aclimat. nuevo aclimat.

baciOus antracis 4 7 6 8 0,05 0,07

./.
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tirotrix soaber 11 16 8 10 0,06 0,08

bacilus subtilis ll 18 9 11 0,07 0,10

tirotrix tenuis 16 21 9 11 0,10 0,17

Las cifras indican la dosis máximaque puede soportar el baoilo

nuevo y aclimatado. De ese cuadro se ve que existe para esos haci

los una adaptación relativa a los antisépticos.
E1 otro gran sabio frances, Ch. Richet se ocupó de este cues

tion en el año 1892 y,desde entonces hasta el momentoactual, ha he

cho numerosos ensayos sobre la adaptación del fermento láctico, ais

lado de la leche . Sus ensayos hechos primeramente con acetato de

talio, fueron amplioados más tarde a una gran cantidad de sustancias.
Comomedio de cultivo uso la leche diluida de su volumen de

agua. La vitalidad del fermento se oomprobabapor su actividad fer

mentativa, midiendo el acido láctico producido por la fermentación

de la lactosa de la leche. Comola adaptación del microorganismo a

una sustancia no se caracteriza solamente por la pr0piedad de poder

soportar las dosis crecientes de esa sustancia, pero tambienpor la

prepiedad de volverse sensible a la disminución de esa sustancia,
Riohet siembra el fermento no solamente en el medio con dosis creci

entes del antiséptico, pero tambien con dosis decrecientes y en el

mediopuro sin adición del antiséptioo.

La acidez producida por el fermento nuevo en el medio puro

se toma como100 y se comparan con esa cifra las aoideoes produci

das en otros tubos. Cada tubo contiene lo oo. de leche. Por ejemplo

con el seliniato potasioo Richet ha procedido de este modo.

Se determina primeramente la dosis de esa sustancia que es



8)

tóxica para el fermento; se ha visto, que la actividad del fermento

que dió con 5 gr. de de seleniato por mil, ¿gg de ecidez en tres

dias, comparada con ¿9Q del medio puro, bajo a lg con 7 gr.5 de se

leniato por mil. La cantidad de 7 gr.5 por mil es 1a dosis toxica.

Entonces el tubo anterior a esa dosis, que es el tubo con

5 gr. de selniato, sirve para sembrar los tubos de leche pura y los

tubos de leche con 2 gr.5, 5 gr., 7 gr.5 de seleniato; se toma 1a

acidez durante 3 dias, el termino medio da:

tubos acidez

1) sinantiséptico................................ 96
2) con2,5 deantisáptioo......................... 98
3) " 5 gr. " ......................... 1324)'i"¡gi-.5" 125

Ahora se toma para siembra el tubo con 7 gr.5 de seleniaSO

y se siembra comoantes en las dosis crecientes y descrecientes
de seleniato.

Se toma la media de acideoes de tres dias:

tubos acidez
l

¡a
sinantisáptico............................... 89

2) con5 gr. de antiséptico...................... 111
3) " 7 gr.5 " ...................... 1384)'¡10gr. " 153

‘ Se siembra con el tormento del tubo con 10 gr.:

tubos acidez

1) sinantiséptico............................... 89
3) con 7,5 gr. de antieeptiCOOOQe0000000000000...
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3) con10gr. deantisáptico........................ 148
4) " 20" " " ........................ 189

Se siembra con el tormento del tubo con 20 gr.:

tubos acidos

l) sinantisáptico.................................. 91
2) con10gr. deantiséptico........................ lle
3) con20gr. " " ........................ 149
4) " 43gr. á " ........................ 222(1)

Se siembra con el fermento del tubo con 43 gr.:

l) sinantiséptico.................................. 78
2) con20gr. de antiséptico........................ 115 ‘
3) " 43 " " " ........................ 124
4) ¿ 65 ¿ ' 5 . 5 ........................ 153

Parece ¿ue la dosis de 43 gr. de seleniato de potásico

'r mil ya debilita al fermento.
Comose ve de esos cuadros el fermento se desarolla toda

via activamente en presencia de 65 gr. de seleniato por mil y,
cosa curiosa, en presencia de 43 gr. de esa sustancia por mil tie

ne actividad más que doble ( 232) del fsrmento nuevo en leche pura.

Eso demuestra 1a formación de una raza nueva del fermento láctico

que se adaptó tanto al selniato que lo exijo para su normal desar
ollo.

Del mismomodo, variando solamente las dosis, según su toxi

cidad, ha procedido Richet con varias sustancias como, fosfato p0

tásico, nitrato ptasico, sulfato de cobre, cloruro de sodio, bromuro
potasico, citrato de talio, arseniato potásico, obteniendo los re
sultado. parecidos. Conarseniato potásico llegó Richet a la dosis

de 48 gr. por mil, notando que el fermento no se desarollaba más en

./.
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la leche sin esa sustancia. Parece de algunas de esas experiencias

que la adaptación no se hace progresivamente, pero que el fermento

empieza la adaptación muy lentamente y en cierto momentocon una

dosis del antisáptico demuestra una adaptación brusca a esa dosis

y después de eso, la adaptación va progresando rapidamente.

Se ha podido notar tambien que todas esas sustancias se han

mostrado primeramente excitantes de la actividad del fermento, como

ya hemosvisto eso con acido láctico y fluoruro para las levaduras.

A mas de estas observaciones sobre la adaptación de los

microorganismos a los antisépticos podemosindicar los trabajos de
Ehrlich y sus alumnos sobre cierta adaptación de los espirochetas y

tripanosmomas a las sales arsenioales; ensayos de Ch. Cardot y

H. Cardot sobre la adaptación de loss estreptococos y los de Marti

vdall sobre la adaptación del bacilo caucásico a algunos antisép
ticos.

Comovemos de este breve resumen, hay todavia pocos trabajos

sobre la adaptación de los microorganismos a los antisépticos y en

general al medio ambiente y sin embargoesa cuestion tiene gran in

teres para 1a biologia general. En efecto,la adaptación de los mi

croorganismos a los antisépticos es solo una pequeña parte de la

adaptación general de todos los seres vivos al medio ambiente, adap

tación cuyo mecanismo se estudia y se discute desde que nació la

teoria de mario sobre la selección de las especies.

Nosotros podemosestudiar 1a adaptación al medio de las es

pecies más desarolladas unicamente a traves de su historia, notando

las variaciones fisiologicas de esta especie en la escala de varias

e/e
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generaciones. Nosotros no podemosapercibirnos de variación fi

siológica-bajo la influencia del ambiente en una sola generación

por ser esa variación demasiado pequeña para poder cbservarla con

nuestros medios de investigación.

No pasa lo mismo con los microorganismos. Sus generaciones

se sucoeden tán rapidamente que en el termino de algunos dias se

puede estudiar muchas de ellos y por más minima que sea la varia

ción fisiológica en una gerneración, a traves de 10 —30 generacio

nes esa variación ya es suscetible de observación.

Pcr eso y admitiendo que las leyes biológicas son iguales

para todos los seres vivos desde los microscópicos hasta los más

grandes, el estudio de la adaptación de los microsorganismos al

medioes de gran interes para la biologia.

El proceso de la adaptación a las variaciones del ambiente

puede considerarse de dos modosdistintos..

En el primer caso se admite, que los individuos de una es

pecie sufren una modificación fisiológica que les permite vivir en
las nuevas condiciones del medio, modificación que sera ampliada y

y robustecida por la transmision en las nuevas generaciones. Ese

modode ver conduce al concepto de la adaptación constructiva 6

selección por el mejoramiento de la especie, concepto de Darwin y

que sostienen la mayorparte de los biólogos.

En el secundo caso se admite que la mayoria de los indivi

duos perecen a consecuencia de la variación del medio, sobreviven

unicamente los individuos que eran accidentalmente más resistentes

y esos individuos daran una generación nueva que tendrá una parte

de los individuos más resistente y otra parte de los individuos

./.
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comunes, 108 cualOB pereceran tambien comoanteriores.

Según este concepto no existe la adaptación propiamente

dicha, ni tampoco el mejoramiento de la especie, lo que hay es una

selección destructiva que selecciona los individuos que eran ¿ici
dentalmente mas resistentes a esta variación. Ese consepto defiende

Boulard en su interesante libro sobre levaduras.

En los dos casos el resultado de selección es el mismo, pero

el proceso es del todo diferente.

Los experimentos sobre la adaptación de los microorganismos

a los antisápticos, que hemosresumido, nos permite aclarar algo este
cuestion.

En efecto si en el caldo con antiséptico sobreviven unica

mente los individuos más resistente accidentalmente, haciendo varios

ensayos idénticos con la mismadosis del antisáptico, el resultado

debe variar en cada ensayo según la cantidad accidental de los indi

viduos en el caldo. Pero los ensayos de De-Backer y de dichet de

muestran que los resultados son idénticos casi matematicamentepara

1a misma dosis del antiséptico. Tampocose podria determinar la

dosis ioxica para el microorganismo dado, comolo ha hecho Richet

para el fermento láctico, porque la dosis tóxica variaria en cada

ensayo con la cantidad accidental de los individuos mas resistentes

a esta dosis y comohemosvisto 1a dosis toxica es bien fija. Parece

más bien que la fiJeza de la dosis toxica indica la amplitud de la

adaptación al antisáptico que puede sugrir el fermento láctico lás

tico a traves de unas pocas generaciones.

No hay duda que el estudio más amplio de la adaptación de

c/c
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los microorganismosal medio contribuirá eficazmente a aclarar

el proceso general de la adaptación de todos los seres vivos al
medio ambiente.
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HISTORIA, BIOLOGIA y APLICACION DEL BACILO BULGAKO.

H i s t o r i a:

El bacilo Bulgaro fue aislado por primera vez por Massol y en

mismotiempo por Grigoroff de la leche acida bulgara, Yugurt en el año
1905.

Era Justamente la epoca cuandonetschnikoff emitia su teoria

sobre la vejez prematura comoconsecuencia de la intoxicación cronica

producida por fermentación putrida en el intestino. Y comoel bacilo

Bulgaro pareció un antagonista formidable de los agentes de las fer

mentaciones putridas, fué objeto de numerososestudios, entre ellos de

Cohendy, Combes, Bertrand y fleissweller, Duchacek, Laurcen y Knhn,

Effront, szé, Rosentaletc.
Algunos autores han confundido el bacilo Bulgaro con el bacilo

Caúcasico que se encuentra en granos de Kefir, pero los ulteriores in

vestigaciones han delimitado netamente esos dos bacilos.

B i o l o g i a:

El bacilo Bulgaro es un bastoncito aislado de 6-7aw-de largo

por 0,5;qo de ancho, con extremidades algo redondeadas, inmovil.

Pero sus caracteres morfologicos no son constantes. Se presen

ta muchas veces en forma de cadenas, especialmente en los medios de

cultivo favorables, lo mismoque parece más grueso y de contrario en

cultivo viejo se achica tanto que parece un diplococo, comoyo he po

dido notar en los comprimidos de bacilo Bulgaro viejos de un año que

yo he preparado. El mismo fenómeno ha observado Rosental durante sus

sus investigaciones, de las cuales nos ocuparemosmás tarde, llamando

este fenómeno, la mutación del bacilo Bulgaro en diplo-estreptococo y

y atribuyendolo a las condiciones desfavorables del medio.- (1)
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El bacilc Bulgaro ee tidñe bien por los colorantes de anilina y toma

el grill, pero cuando se encuentra en medio desfavorable 6 en el culti

vo viejo se colcrea dificilmente y hasta pierde la propiedad de tomar

el gram .

El bacilc Bulgarc es un aerobic facultativo, se desarolla con

.oon más abundancia en los cultivos con poco acceso de aire y se conser

va muchomás tiempo al abrigo del aire.

Nc produce esporos.

La temperatura cptima para el desarollo del bacilc es 40°—42°.

pero se adapta facilmente a la temperatura de 37', comoyc he podido

observar durante mis ensayos. El bacilc se desarolla mal abajo de 37°

y arriba de 45°.

El bacilc exige los medios de cultivo especiales para su des

arollo; en medios comunesno se desarolla. Effront en cierto momento

ha sostenido lo contrario, basándose sobre el hecho que el consiguio

cultivar en caldo peptcnado un bacilc que el aislcíde las preparacio
nes farmaceúticas y el cual el indentifico comobacilc Bulgaro. Pero

nertrand y Duchacek han demostrado que el bacilc de Effront no es i

déntico al bacilc Bulgarc. Yonunca he podido cultivar el bacilc Bulga

rc, con el cual yc he trabajado, en los medios comunes.

Bertrand clasifica los medios de cultivo para el bacilc Bulgarc
de este modo:

excelentes:

l) leche adioionada con carbonato calcicc

l) Este fenómenopermite considerar el diplc-estreptccoco lebines

que se encuentra en la leche acida egipcica, leben, comouna variación
del bac ilc Bulgaro. :
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2) leche sola

5) infusion de raicillas de cebada germinada con peptona,

carbonato calcico y lactosa u otro azucar fermentescible.

4) mosto de malta con peptona, lactosa y carbonato calcico

bastante buenos:

l) agua de levadura con peptona, lactosa y carbonato calcica.
2) suero de leche con carbonato calcico.

malos:

todos los medios sin carbonato calcico.

Sin embargo, Cohendy recomienda como medio de elección para bacilo

Bulgaro el suero de leche sin carbonato calcico, pero con peptona¡ ge

latina y azucar oandi.
Yo personalmente he usado este último medio de cultivo para

baoilo Bulgaro con excelentes resultados.

¿n este medio el bacilo Bulgaro da el abundante desarollo dee

de ya 16 horas, enturbiando uniformemente el liquido con pequeño depó

sito en el fondo; no produce gases, ni mal olor, ni forma peliculas

en la superficie del liquido.

Comomedio de cultivo solido da buen resultado la gelosa a

base de suero de leche indicado más arriba. Aspecto de las colonias

en cajas de Petri: blancas, lenticulares en el espesor de la gelosa;

en forma de flooones "givrés" en la superficie, según Cohendyy con

forme con mis propias observaciones.

El baoilo Bulgaro no se conserva en el cultivo en leche pura

más de 5-6 dia a 37°, a temperatura más baja de -10 -15 dias; en el
tubo cerrado hermeticamente se conserva dos - tres meses.
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En el suero de leche de Cohendy la conservación es algo mejor. (1)

El Bacilo Bulgaro es el tormento lactico más activo conocido

hasta ahora. La cantidad de acido láctico producido en la leche por

la fermentación de la lactosa llega a 50 gr. por mil.

La leche se coagula a 37' en 14-16 horas.

El aspecto del coagulo es caracteristica, blanco porcelánioo,

firme, sin el liquido que sobrenada, conserva indefinitamente casi el

mismoaspecto al abrigo de las infecciones accidentales.

En el medio de Cohendy la acidez llega a 12-13° por mil en

34 horas y puede llegar hasta 15 por mil en los dias siguientes.

Se producen tambien en la fermentación vestigios de acidos

acético, suocinioo, formioo y e:alioo.

(l) La conservación del baoilo Bulgaro es un punto importante

para su aplicación terapeútica, de la cual nos ocuparemosmás adelan

te. Si no se puede crear las condiciones más favorables para su lon

gevidad su aplicación terapeútica se vuelve muydificil, porque seria

necesario entonces de entregar al enfermo unicamente los cultivos re

cien hechos del baoilo, lo que es dificilmente realizable en la in

dustria. Pero por suerte, en forma de comprimidos y observando ri

gurosamentelas prescripciones de la técnica baoteriológica durante

su preparación, el baoilo Bulgaro se conserva vivo más de un año.

En los comprimidos que yo he preparado, he podido comprobar la exis

tencia del baoilo vivo después de un año. Naturalmente la actividad

del baoilo era muydebil, pero con algunos pasajes en leche, el baoilo

recuperaba casi por completo su actividad.
./;
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A más de la lactosa el bacilo Bulgaro descomponetambien la glucosa,

galactose y manosa.

No ataca la sacarosa, si este azucar es el único que se en

cuentra en medio de cultivo, pero lo consumeen presencia en presen

cia de lactosa, hecho comprobadotambien respecto a la maltosa por

Duohasek.

Según Bertrand y Weisweller, Duchasek, Cohendyy otros, el

baoilo Bulgaro tiene el poder proteolitico insignificante.
Effront, basándose sobre sus propios investigaciones, de las

cuales ya hemoshablado, y sobre los trabajos de Barthel y Bienstok,

ha sostenido que el bacilo Bulgaro puede desarollar una acción pro

teolitica pronunciada sobre la oaseina en el momentoque toda la lao

tosa esta consumida y en presencia de carbonato oálcico que neutra

liza el acido láctico producido. Este hecho, al resultar cierto,
demostraria una modificación biológica muyprofunda del bacilo Bul

garo y seria una observación importantissima desde el punto de vista

de la adaptación de los migroorganismos al medio. Pero, comoya he

mos visto, Duchaoekha demostrado, que el bacilo, aislado por Effront,

no es el Bulgaro, y más tarde Effront mismoha reconocido, que en la

mayoria de las preparaciones medicinales estudiadas por 61 y otros

autores, se trataba de un bacilo solamente parecido al Bulgaro, al

cual denomino, bacilo pseudo-láctico, y el cual tiene un poder pro
teolitico notable.

Yo personalmente nunca he observado el hecho anunciado por

Effront en el cultivo puro de bacilo Bulgaro.

A p l i o a c i ó n. T e r a p e ú t i c a z

Comohemos dicho el estudio de las leches acidas orientales

y el descubrimiento en el Yugurt del bacilo Bulgaro ha coincidido
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con la época en la cual Metschnikoff defendia su teoria sobre 1a

vejez prematura comoconsecuencia de la fermentación intestinal.

El intestino humanoparticularmente el grueso contiene en estado

normal una gran cantidad de microorganismos entre los cuales hay

varios capaces de producir la fermentación putrida. Entre estos

bacilos se destacan por su poder proteolitico marcadoel bacilo

Sporogenes,bacilo Perfringens, bacilo Patrificus, bacilo Proteus,
este último causante del colera infantil según los recientes tra

bajos de Metechnikoff y sus discipulos. Esos bacilos, cuando no

provocan en ciertos momentosla intoxicación agudo, comoen el

caso del colera infantil, producen siempre la intoxicación cróni

ca del organismo por las sustancias tóxicas que resultan de su

acción proteolitica sobre las materias albuminoidas y esa into

xicación disminuye la vitalidad del organismo, produce su desgas

te prematuro y la vejez. Comosustancias tóxicas que se producen

en el intestino, indicaremos más activas, fenol e indol.

Es verdad que hay tambien algunos microorganismos intes

tinales que pueden adyudar a la digestión de hidratos de carbono,

pero su acción benefica es muy poca en comparación con el daño que

producenlos bacilos proteoliticos.

Entonces para combatir la intoxicación lenta del orga

nismo, es necesario suprimir 1a acción de fermentos proteoliticos

en el intestino. Esa acción no depende solamente de la claeeóáater

ias proteicas ingeridas, pero tambien depende muchode las condi

ciones quimicas del ambiente intestinal y de la cancurcncia vital

entre los microorganismos intestinales. Si no se puede suprimir

./;
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las materias proteicas putresoibles de la alimentación hay que bus
car de modificar el ambiente intestinal en el sentido desfavorable

para el desarollo de fermentos proteoliticos.

Las leches cuajadas orientales, comoYugurt, leben, Kefir y

otros, usados desde los tiempos remotos en estos paises, han llama

do la atención de Metschnikcff por respdndeqk este desideratum y
mas por el hecho, notado por varios autores, que,en los paises con

sumidores de estas leches acidas,la'longevidad de sus habitantes es
mayorg%los otros paises.

En efecto, la lecha acida es facilmente absorbida por su gus

to agradable, la caseina es mas digerible no se pudre en el intes

tino por estar impreñadade acido láctico y los tormentos lácticos
de la leche acida entran en concurencia vital con los bacilos intes

tinales, protegidos con el acido láctico.
El mas activo de esas leches acidas resulta el Yugurt. Combos

considera el Yugurt comoantipútrido de grán valor por la gran cana

tidad de acido láctico que contiene, pero Metschnikoff atribuye más

bien su acción inhibitoria sobre los agentes de putrefacción a los

fermentos lacticos y sepecialmente al bacilo Bulgaro.

Para dilucidar este punto y en general para probar la acción

antagonista del bacilo sobre los bacilos de putrefaoción se han hecho

numerosos ensayos con las más variadas especies microbianas.

Grithari estudió la concurencia vital entre el bacilo Bulgaro
y bacilo Butirico, encontrando que en el medio alcalino 6 neútro es

el bacilo Butirico quien triunfa, suocedisndo lo contrario en el medio

./.
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acido adonde el bacilo Bulgaro no deja desarollarse a1 Butirico.

Berthelot, haciendo experiencias con el meningococc, ha visto

que el baoilo Bulgaro mata el cultivo de miningococo en 56 horas y

que el meningococo sembrado en el cultivo de bacilo Bulgarc muere

en 3 horas.

Fué Rosental, quien ha hecho más investigaciones sobre esta
cuestion.

Este autor encontró que el bacilo Bulgaro " in vitro " pro

duce rapidamente la muerte de microbios del grupo Coli-Eberth, esta

filococo; impide el desarollo del vibrion colérico (1); no consigue

impedir el desarollo del bacilo Perfringens, pero anula su poder
proteolitico.

Naturalmente esos experimentos fueron hechos en medios de cul

tivo igualmente favorables al bacilo Bulgaro y al microorganismo

ensayado. Estudiando el mecanismode esta acción destructora del ba

cilo Bulgaro sobre estos microorganismos. Rosental llega a la conclu

sión que el principal agente que actua en este fenómenoes el acido

láctico. Por eso la leche coaJada acida es incontaminable. neutrali

zandc el acido láctico a medida de su producción los microbios pueden
desarollarse en presencia del baoilo Bulgaro.- i

De estos experimentos resulta que el bacilo Bulgaro es un fuerte

antagonista " in vitro " de los otros microorganismos por la gran

(l)Por eso Rosental aconseja el consumode la leche acida como

un buen médico preventivo durante la epidemia de colera asiática.
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cantidad de acido láctico que produce.

Hay algunos experimentos que prueban esa acción tambien " in

vitro ". ‘

Belonowskyha estudiado 1a modificación de la flora microbiana

de los deJecoiones de las lauchas bajo la influencia de la ingestion

del bacilo Bulgaro y ha notado después de lo - 15 dias la desapare

ción completa de numerosos bacilos que pululaban antes en el intes

tino de las lanchas y 1a supervivencia solamente de algunas especies

de cocos a1 lado de la gran cantidad de bacilo Bulgaro.

Cohendyha observado las mismas modificaciones en la flora mi

crobiana intestinal del hombrebajo la influencia del tratamiento

con el bacilo Bulgaro y dosando los compuestos sulfooonjugadas en

la orina, los cuales estan en relación directa con la descomposición

proteolitioa de las materias azoadas en el intestino, ha notado 1a

disminución en 1a cantidad de estos durante el tratamiento, lo que

demuestra la disminución de la descomposiciónputrida en el intestino.

El hecho, notado por todos los experimentadores que han usado

los fermentos lácticoe, de la desodorización de las deJecciones, com

prueba tambien indirectamente la dismunioión de las fermentlciones
intestinales.- *

Estos trabajos han provocado muchointeres para el tratamiento

de los infecciones intestinales por el baoilo Bulgaro u otros fer
mentes lactiooe. 

Tissier, Ercoff lo han aplicado con exito en la oolera infantil,
Cohendytrato con buen resultado algunos (¡Ososde enteritis aguda.
Combeelo ha aplicado en todos los casos de la infección intestinal

e/o
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de los niños y actualmente hay pocos medicos que no lo usan cor

riente en las infecciones intestinales de los niños y adultos.
Tambienel tratamiento por los fermentos lacticos fue ensa

yado en otros procesos infecciosos. Rosental y Berthalot lo han

aplicado en las infecciones bucales, Jeaniumy cirille en las in

fecciones genitales de mujeros y algunos medicos en la tuberculosis

de la garganta.-(1)

(l) La aplicación terapeútioa del bacilo Bulgaro se ha resen

tido mushoultimamente por la mala preparación de las especialidades

medicinales de los fermentos lácticos que en forma de comprimidos

se han difundido enormemente. Esta difusión se explica porque la

administración de los fermentos lácticos en forma de comprimidos

permite la mayorconservación del tormento y la industrialización

de esos productos, mientras que en forma de caldo hay que preparar

lo extempranamentepara cada aplicación. La administración en forma

de caldo de fermentos lácticos ó en leche ouagada tiene tambien el

inconveniente de introducir en el organismo una cantidad regular de

acido láctico ya formado, al cual se va agregar más tarde el acido

producido por los fermentos en el intestino, lo que puede tener sus

inconvenientes cuando el fermento esta administrado durante mucho

tiempo, lo que pasa en las afecciones crónicas. Usandolos compri
midos se forma solamente el acido láctico naciente a medida del des

arollo de fermentos lácticos, que es suficiente en mayorie de los

casos para permitir al fermento láctico llevar mejor parte en su

lucha con microorganismosintestinales.
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Aplicación Industrial:
La aplicación industrial del bacilo Bulgaro tiene lugar

en todos los casos cuando se precisa un tormento láctico activo.

En 1a preparación de acido láctico por el metodo de fermentación

Pero la mayoria de esas preparaciones que se venden al

público sn vez de tener el bacilo Bulgaro, tienen el bacilo puúdo

láctico, bacilo láctico, bacilo Bifido y otros que son fermentos

lácticos debiles. Los compramidospreparados con estos bacilos, re

cien hechos, tienen acción desinfectante en el intestino, pero su

actividad disminuye rapidamente con el tiempo y hay muchas de esas

preparaciones que en el momentode ser entregados al público ya no

tienen mas que los bacilos muertos, y naturalmente que estos oomp

primidos no producen ningun efecto terapeutico. Pero este hecho no

implica que hay que desechar todos los comprimidos de tormento lác

tico. Hay varias de estas preparaciones que yo tuve ocasion de ex

aminar repetidas veces y he encontrado siempre sl fermento láctico

vivo y bastante activo.

Lo que hay que hacer, es establecer el control cientifico

oficial de esas preparaciones, no admitiendo la venta de los prepa

raciones qus no tienen fermento activo y que no llevan la fecha de

su preparación.
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de la leche, el baoilo Bulgaro da mejor resultado que cualquier

otro fermento láctico, por ser el mejor productorde acido lacti

oo que se conoce.

En las queserias los tormentos lácticos tienen un rol 1m

portantissimo en la maduración de los quesos; el bacilo Bulgaro

agregado al ouaJo parece dar resultados halagadores en la abten

ción de buen gusto en los quesos.

Lo mismoen 1a fabricación de manteca, el bacilo Bulgaro

influye en la obtención de buen aroma de la manteca.

En la indústria de destilación de granos por el metodo

aleman el baoilo Bulgaro sirve para acidifioar el mosto con más

eficacia que los fermentos lácticos usados hasta ahora.
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RESISTENCIA DEL BACILO BULGARO A LOS

ANTISEPTICOS

Comoel bacilo Bulgaro no es un bacilo patogeno, pero

al contrario es un baoilo útil para el organismo hunano, es más

importante saber las dosis de los antisápticos en presencia de

las cuales el bacilo puede desarollarse, que saber las dosis de

los antisépticos que lo matan en pleno desarollo. Por eso yo he

estudiado nada más que el poder antisáptico de alguna. sustan

cias dejando de lado su poder bactericida para el bacilo Bulgaro.

He heoho ensayos con el bicloruro de mercurio, formal,

fenol, agua oxigenada, resorcina, salicilato sodico, arseniato
sódico.

El medio de cultivo usado era la leche y el suero de

lecho de Gohendyo

Los tubos con lO oc. de medio de cultivo fueron adicio

nados con las dosis de los antiséptioos, y sembrados con 0.5 cc.

de cultivo en leche de 24 h. del bacilo Bulgar0.

Los positivos indican el desarollo del bacilo, los ne
gativos - ausencia del del desarollo:
AGUA OXIGEHADA:

É resultados:
í dosis leche suero
f 1/20000 -+ooag.tardia 1h

1/10000 - 

1/5000 - 

1/1000 - 

FORMOL:

1/20000 ¡#Boag.24h. ¡V
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1/ 10000 + ooag. 48h. —

1/5000 - 

1/1000 - ..

1310103030 DE 1119300310:
resultados

dosis leche suero

1/20000 + ooag. 24h. +

1/10000 + " —

1/5000 + 7' 

1/1000 44035.0 dias 

1/800 - ..

EMOL:

1/10000 + ooag.24h. +

1/5000 + u +

1/1000 + 'ï +

5/1000 + 0083.5011” .

10/1000 - 

20/ 1000 - ..

msaoacnm:

1/10000 + coag. 24h. +

1/5000 + coag. 24h. +

1/1000 + ooag. 24h. +

5/1000 +-coag.3 dias 

10/1000 .. _

20/ 1000 - _

sulcmmo 3013100:

1/10000 + coag.24h. +

1/5000 + coag.24h.



28)

resultados
dosis leche suero

1/1000 + 0083.2411. , +

5/1000 + coag. 2 dias —

10/1000 .. ..

20/1000 - 
“muro DEsom:

1/10000 + ooag. 24h. +

1/5000 + coag. 34h. +

1/1000 + coag. 24h. +

5/1000 - 

10/1000 _ 

20/1000 . 

De esos resultados ee puede ver que la sustancia más activa se

el agua oxigenada y que el bacilo resiste más en el cultivo en leche

que en el suero, probablemente porque una parte del antiséptico se fija

sobre la easeina de la leche; este hecho es más marcado con el biclor
uro de mercurio.

Por otra parte de esos resultados se ve, que el bacilo Bulgaro

es uno de los bacilos más resistentes a 1a acción de los antisépticoa.
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ADAPTACION DEL BACILO BULGARO

AL' ¿cmo EENICO

Durante mis ensayos de preparación de comprimidos de bacilo Bul

garo, concebi la idea de asociar el bacilo con un antisáptico para au

mentar su acción antagonista sobre los otros microorganismos. Entonces,

yo no conoci los trabajos de Richet sobre la adaptación del tormento

láctico, pero del libro del Dr. De-Backer sobre las levaduras eupuse

que seria posible adaptar el bacilo Bulgaro a los antisépticos.

He tomado el fenol para ensayo, porque no es un antiséptico muy

fuerte en cual caso precisaria un tiempo muylargo para conseguir la

adaptación del bacilo, en segundo lugar el fenol en pequeñas dosis le

puede emplear para el uso interno.

Para comparar el desarollo del bacilo dosaba la acidez en acido

láctico producido. El dosaje hecho con solución N/lO de hidrato sodico
con fenolftalüina comoindicador.

Comomedio de cultivo usé la leche pura descremada y el suero

de leche Cohendy. A cada tubo 6 frasco agregaba el fenol ( D-l,065) ,

por medio de una pipeta dividida en decimos y centesimos antes de sem

brarlo con el bacilo. La siembra se hacia agregando 0,5 cc. de cultivo

de bacilo Bulgaro. I

Ensalgs de adagtación:
Experimento 1.:

20 cc. de leche con 0,05 cc. de fenol, se siembra con el cultivo de

bacilo Bulgaro de 24 horas; acidez 24h. —'ao o/oo, 48h.- 24 c/oo (1)

Con este tubo después de 24 h. se siembra el tubo No.2 con 0,1 cos de

fenol;

acidez 24 h. - e o/oo, 4a h. - 12 o/oo.

(l) Acidez normal 24 h.- 31 o/oc, 48 h. - 25 o/oo.
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Gon este tubo se siembra deepués de 24 h. el tubo No.5 con 0,15 cc.

de fenol;
acidez

Con este tubo de 24 h.

24 h. - 7 o/oo, 4a h. - lO o/oo

se siembra el tubo No.4 con 0,2 cc. de fenol:

No hay desarollo.

20 cc.

bacilo
acidez

Con este tubo se

acidez

Con el

acidez

Con el

acidez

(1)Con el

acidez

Con el

acidez

Con el

No hay

(2)

20 co.

EXPERIMENTO II:

de leche con 0,05 cc. de fenol se siembra con el cultivo de

de 34 h.:

24 h. - 18 o/oo, 48 h. - 23 o/oo.

siembra el tubo No.2 con 0,1 cc. de fenol:

a4 h - 18 o/oo, 4a h. - 20 o/oo

tubo No.2 se siembra el tubo No.3 con 0,15 co. de fenol:

24 h - 12 o/oo, 48 h. - 18 o/oo.

tubo No.3 sr siembra el tubo No.4 con 0,2 co. de fenol:

24 h. - ll o/oo, 48 h. - 16 o/oo

tubo No.3 se siembra el tubo No.5 con 0,15 cc. de fenol:

24 h. - 13 o/oo; 48 h. - 18 o/oo.

tubo No.5 se siembra el tubo No.6 con 0,2 cc. de fenol:

24 h. — 9%0 , 48 h. — 14 o/oo

tubo No. 4 &No.6 se siembra dos tubos con 0,2 cc. de fenol:

desarollo.

EXPERIMENTOIII.:

de leche con 0,05 de fenol se siembra con el cultivo de baci

lo de 24 h.:

acidez 24 h. - 19 o/oo, 48 h. - 24 o/oo.

Con este tubo se siembra el tubo No.2 con 0,1 de fenol:
acidez .24 h. - 17 o/oo, 21 o/oo.

(l): Este pasaje se hace para ver si el bacilo soporte mejor la dosis superkr
(2): Ese experimento es la repetición del 2 sed. y se hace para confirmar el

resultado negativo de los dos primeros.
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Con el tubo No. 2 se siembra el tubo No.3 con 0,15 oo. de fenol;

acidez 24 h. - 10 o/oo, 4a h. - 15 o/oo.

Con el tubo No. 3 se siembra el tubo No.4 con 0,15 oc. de fenol;

acidez 24 h. - 12 o/oo, 48 h. - 17 o/oo.

Oon el tubo No.4 se siembra el tubo No.5 con 0,2 co. de fenol:

acidez 24 h. - 9 o/oo, 48 h. - 14 o/oo.

Con el tubo No.5 se siembra el tubo No.6 oon 0,2 co. de fenol:

No hay desarollo.

Pense, que, dejando el baoilo más tiempo en contacto con fenol,

la adaptación sera mayor, dejó el tubo No.3 5 dias a la temparatura
de laboratorio.

EXPERIMENTO IV:

Con el tubo No.3 del experimento anterior de 5 dias se siembra el tubo

No.1 oon 0,15 oo. de fenol,

acidez 24 h. - 17 o/oo, 48 h. - 20 o/oo.

Con el mismo tubo se siembra el tubo No.2 con 0,2 oo. de fenol:

acidez 24 h. - ll o/oo, 48 h. - 15 o/oo.

Oon el tubo No.1 se siembra el tubo No.3 con 0,2 oo. de fenol;

acidez 24 h. - 15 o/oo, 48 h. - 18 c/oo.

Parecía que 1a adaptación ha progresado, pero: con los tubos

No.2 8 No.3 se siembra dos tubos con 0,2 cc. de fenol:

No hay desarollo.

He visto que en la leche no se puede llegar más alla de 0,2 oo.

de fenol por 20 oo. de leche y decidi ensayar pasajes mixtos en leche

y suero de leche.

EXPERILIWTO V.

Con el tubo No.3 del experimento III de 9 dias se siembra 50 ca

de suero con 0,05 co. de fenol;

./.
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acidez 24 h. - 9 o/oo , (l).

despues de 24h. se agrega 0,1 co. de fenol;

acidez 48 h. - 15 o/oo.

Con este suero de 48 h. se siembra un tubo de leche de 20 cc. con

0,2 cc. de fenol:

acidez 24 h. - 16 o/oo; 48 h. - 20 o/oo:

Gon este tubo se siembra el tubo No.2 con 0,26 cc. de fenol:

acidez 24 h. - 17 o/oo .

Con el tubo No. 2 se siembra el tubo No.5 con 0,3 cc. de fenol:

acidez 24 h. - 10 o/oo , 48 b. - 12 o/oo.

Experimento VI.:

50 cc. de suero con 0,15 co. de fenol se siembra con el suero de 48 h.

del experimento anterior:

acidez 24 h. - 3.6 o/oo ; 48 h. - 4.2 o/oo.

EXPERIMENTOVII.:

'50 co. de suero con 0,1 co. de fenol se siembra con el tubo No.1 de

48 h. del experimento V:

acidez 24 h. - 9 o/oo.

Con este suero se siembra el tubo de leche No.1 con 0,2 cc. de fenol:

acidez 24 h. —16 o/oo; 48 h. - 20 o/oo.

Con el tubo No. 1 se siembra el tubo No.2 con 0,25 oo. de fenol:

acidez 24 h. - 16 o/oo; 4a h. - ao o/oo.

Con el tubo No.2 se siembra el tubo No.3 con 0,3 co. de fenol:

acidez 24 h. - 10 o/oo, 48 h. —12 o/oo.

Con el tubo No.5 se siembra el tubo No.4 con 0,35 cc. de fenol;

No hay desarollo.

(l)Acidez normal 24 h. - ll o/oo; 48 h. - 14 o/oo.
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EXPERIMENTOVIII.:

50 cc. de suero con 0,15 cc. de fenol se siembra con el tubo No.2

del experimento EII.:

acidez 24 h. - 3 o/oo; 48 h. - 5,6 o/oo.

EXPERIMENTO:IX:

50 co. de suero con 0,15 cc. de fenol se siembra con el ¡nero an

terior de 48 h.;

acidez 24 h. —4,2 o/oo; 48 h. - 4,2 o/oo.

Parece que la dosis inicial de 0,15 de fenol es demasiada alta.

EXPERIMENTO X:

50 cc. de suero con 0,1 oc. de fenol se siembra con el suero del

experimento V de 10 dias;

acidez 24 h. - 10,5 o/oo,

después de ¿4 h. Se agrega 0,1 oc. más de fenol;

acidez 4a h. —11 o/oo.

Este suero se siembra en el tubo No. 1 de leche con 0,2 cc. de fenol:

acidez 24 h. —12 o/oo; 48 h. - 16 o/oo.

Con el tubo No.1 se siembra el tubo No.2 con 0,25 cc. de fenol:

acidez 24 h. - 9 o/oo; 4a h. - 12 o/oo.

-Gon el tubo No.2 se siembra el tubo No.3 con 0,3 oc. de fenol:

No hay desarollo.

EXPERIMENTO XI:

50 cc. de suero con 0,1 cc. de fenol se siembra con el suero del

experimento anterior de 48 h.

acidez 24 h. - 7 o/oo,

se agrega 0,1 oc. más de fenol:

acidez 48h. - 9,5 o/oo.



“al...¡dun

34)

Gon este suero de 48 h. se siembra un tubo ¿0.1 con 0,2 cc. de fenol:

acidez 24 h. - 7 o/oo; 4a h. - 11 o/oo.

Con el tubo No. 1 se siembra el tubo No¿2 con 0,25 de fenol:

acidez 24 h. - 6 o/oo.

Parece que la dosis inicial de 0,1 cc. de fenol en 50 oo. de

suero esta bien en el grado de adaptación a1 cual ha llegado, pero

1a dosis total de 0,2 cc. de fenol es demasiadoalta.

Para llegar al grado más alto en la adaptación del bacilo,

habria que seguir ese mismometodo con 1a dosis inicial de 0,1 cc.

de fenol, fraccionando las dosis alteriores y alternando los culti
vos en suero con los cultivos en lecho.

Comoen los experimentos V y VII ha llegado a cultivar el

bagilo Bulgaro en presencia de 15/1000 de fenol, dosis bastante al

ta, si consideremos, que a la dosis de 6/1000 el bacilo se desarolla

apenas y a la dosis de 10/1000 no se desarolla del todo, consideré

que he confirmado mi idea de la posibilidad de adptar el bacilo al
fenol.

EXPERIEENTO XII:

E1 suero del experimento X se centrifuga 90 dias después con un ansa

del sedimento se siembra un tubo de leche con 0,05 oc. de fenol;

con este tubo se siembra 50 co. de suero con 0,1 de fenol:

acidez 24 h. - 10,8 o/oo,

se agrega 0,1 más de fenol:

acidez 48 h. —11,7 o/oo.

Este experimento es curioso porque recordamos que el suero del ex

perimento X tiene 0,2 cc. de fenol lo que representa 4/1000 y después

./.
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de 90 dias de contacto con esta dosis el bacilo no solamente no

ha parecido, pero, al parecer, saporta al fenol mejor que antes.

Reoordamos tambien que el baoilo normalmente ae conserva

dificilmente en el cultivo en suero durante 90 dias.
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CONSERVACION DEL CARACTER ADQUIBIDO Y

VUELTA AL TIPO PRIMITIVÓ.

EXPERIMIMTO I:

Con el tubo No.5 de 48 h. del eXperimento VII. ee siembra un
un tubo de leche sin fenol:

acidez 24 h. - 13 c/oo, 48 h. - 24 o/oc;
eecundo pasaje:

acidez 24 h. - 20 o/oo, 48 h. - 25 o/oo.

Con eete tubo ee siembra el tubo de leche con 0,15 cc. de fenol:
No hay desarollo.

EXPERIMENTOII.:

Con el enero del experimento X de 48 h. se siembra un tubo de

leche sin fenol;

acidez 24 h. —3,6 o/oo, 48 h. - 8 o/oo:

eecundo paeaJe:

acidez 24 h. - 15 o/oo, 48 h. - 18 o/oo:

tercer paeaJe:

acidez 24 h - 20 o/oo, 48 h. - 24 o/oo.

Con el tubo anterior ae siembra un tubo de leche con 0,15 de fenol;
No hay desarollo.

Experimento III.:

El suero del experimento V se siembra después de 40 dias en la
leche ein fenol:

acidez 24 hu - 15 o/oc, 48 h. - 21 o/oo.

secundo pasaje:

acidez 24 h. - 21 o/oo.
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Con el primer tubo ee siembra un tubo de leche con 0,15 de fenol:

No hay desarollo.

Examinando esos experimentos vemos que solamente en el experi

mento II el baoilo tiene menos desarollo en la leche pura que en pre

sencia del fenol y que en otros dos experimentos el cultivo en leohe

sin fenol es más activo que en leche con fenol. De los tres experi

mentos se ve que bastan algunos pasajes en leche sin fenol para de

volver al baoilo su vigor primitivo y hacerle perder el caracter

adquirido de desarollarse en presencia de fenol.
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C 0 N C L U S I 0 N E S

1.) El estudio del bacilo Bulgaro tiene, a más del interes,

puramentecientifico, una finglidad práctica, siendo este baoilo

de uso terapeútico muydifundido y de multipliee aplicaciones en
las indúatrias de fermentación.

2.) La adaptación del baeilo Bulgaro al acido fénioo ea fan

tible y puede tener su aplicación práctica en su nao terapeútioo

oambinandola acción biológica del baeilo con la acción quimica

del antieépt1c0.
3.) La adaptación del Bacilo Bulgaro al acido fénico es

solamente relativa, perdiendo facilmente el baoilo el caracter ad

qu1r1d0.
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