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CAP JTULO 

1 N T R o D u e e 1 o N 



La signfffcact6n de la f1ora tntest,nal ha sfdo moti· 

vo 4e controversia desde el t1empo de Pasteur. Se han • w 

planteado cuest1ones sobre s1 los mtcrQorganfsmos son ese2 

ctales para la vtda; s1 son un tnconventente natural e tn~ 

vftable. o una ventaja, aunque no 1ndtspensables. Los es_ 

tud1os de Pasteur sobre fermentaciones mfcrobtanas htcte_· 

ron pensar que 1os m\croorgantsmos fntesttna1es tal vez J~ 

garan un papel esencial en el metabolfsmo de las substan_

cfas elfmenttctas. Hetehnfkoff sugtr14 que algunos orga_· 

nfsmos fntestfnales eran útiles y otros perjudietales, - -

atrfbuyendo la larga vtd~ de los campesinos de Bulgaria al 

consumo de manteca de teche que contenfa L. bulsartcus, 

El tubo dtgestfvo del hombre y de la mayor parte de -

los animales y los mfcroorganfsmos que los pueblan repre_

sentan un ecosfstema parttcu1ermente complejo. En este 

ecosistema existe en cada tnstante un equtltbrto d1nlmfco

entre tos constttuyentes bt6ttcos: mtcroorg1nfsmos y c61,!!. 

las de la pared gastrointestinal y los constttuyentes abt~ 

tfcos: todas Tas substanctas qufmicas que componen el bo_ 

lo alt•enttcto. Las tnteracctones que tondtcton1n este-· 

equiltb~io son mGlttples y se integran estrechamente lbs· 

unos a los otros. Estas son en particular fuertemente de_ 

pendtentes del r6glmen alimentario del huesped. 
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El intestino alberga un nümero enorme de bacterias --

1014 ) y de especies microbianas {mayor de 300), en su -

gran mayoría en el intestino grueso, Las bacterias resl_

dentes se encuentran por lo general adheridas a 1as ct!lu_

las epiteliales de la mucosa, en nichos eco16gtcos a lo 

largo del tubo intestinal, donde se mul ttpl tcan permanent~ 

mente. Adem&s, existe una abundante flora transeunte que

procede del medio ambiente, de la altmentact6n o de tramos 

superiores del tubo digestivo, y se encuentra libre en la

lut intestinal o asociada con partfculas y restos a\tment!. 

rtos. Transita pasivamente y en condiciones normales es -

Incapaz de fijarse y establecerse, y es eliminada al exte_ 

rtor. 

Las condiciones eco16glcas vartan a lo largo del tubo 

d1gest1vo 1 el cual puede considerarse constituido por una• 

serte de blottpos, cada uno de los cuales contiene una f1~ 

ra caractertsttca, Hay que destacar la dtsmlnuct6n progr~ 

slva de la tenst6n de oxfgeno y del potencial de oxtdorre_ 

ducct6n a lo largo del tubo digestivo, la acidez del Jugo· 

g.!strlco, el pertstaltlsmo Intestinal y la presencia de dj 

versos nutrientes y substancias tnhlbtdoras. 

En el es6fago existen bacterias en pEquefto namero 

io4/m1 ), en su mayorfa procedentes de los alimentos y 



de las seerectones de la boca y far1nge, 

El est6mago presenta ear-acter'fsttcias espect,,les, como 

cansecuencla de la acidez de 1a secrecidn glstrica {~H 2~3} 

y de la presencia de oxf9ena aportado por la de9lucidn. 

Por ello, 1a flora es escasa (103/ml) y est& constftufda 

por anaerobios facultativas resistentes a la ac1dez. pert! 

nectentes a los géneros lactobaclltus. Streptococcus y al_ 

9unas levaduras. los 1actobaci1as se fijan a las células

del epitelio escamoso y 1as levaduras. en las célutas del

epitelio secretor. 

El est6mago constituye una barrera que regula la en_

trada de mtcroorqanlsmas en et tubo intestinal. especlat_

mente de los pat~genos, a no ser que resistan la acidez. -

como las micobacterias. Sin embargo. cuando ~sta dlsminu_ 

ye por cualquier causa. puede modtficarse esta func16n de

barrera y aumentar la flora. 

En el duodeno y primeros tramos del tntesttno delgado 

{yeyuno). e•tste una flora e$casa ( 104-105/mt ). muy sem~ 
Jante a la del est~mago integrada fundamentalmente por ba~ 

tertas gramposltiva¡ anaerobtas facultativas y leYaduras -

(Lactobactllus, Streptococcus, Cor1nebacterlum 0 Cand1de). 

Mis adelante. al dlsmtnuir la acidez y el pertsta1ttsmo, -
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el número de bacterias aumenta progrestvamente, empiezan a 

aparecer anaerobios y baCterlas libres en el contenido tn_ 

testtnal y al final del fleon existe un número semejante -

de aerobios y anaerobios, cuya compostcl6n se hace m!s pa_ 

rectda a la del colon. 

La escasez de la flora en el intestino delgado no pa_ 

rece debida a la btlts. sino m&s bien al tr!nstto r&ptdo -

como consecuencia del pertstalttsmo Intestinal, Mtentras

que la dertvact6n de la bilis altera poco la flora, las m~ 

dlftcactones del pertstaltlsmo ta aumentan rlptdamente¡ 

ocurre en tas zonas de tr&nstto m!s lento, como la extrem! 

dad del fleon ( 106 ) 6 cuando existen dlvertfculos, 

Por otra parte. el aumento en la cantidad de bilis 

por procesos obstructtvos altos, aún cuando no modtftca m~ 

cho el número de bacterias, actúa como un factor selectivo 

y estimula el desarrollo de las especies reststentes, como 

s. faecalts, ~. S. perfrtngens y B. fragtlts. 

En el tntesttno grueso, el número de bacterias au•en_ 

ta extraordtnartamente debido a la presencta de residuos • 

no absorbibles procedentes de los alimentos {celulosa, ad! 

ttvos) y del propto organismo {moco, restos celulares, se_ 

crectan btltar), y puede considerarse como un tanque de 
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fermentact6n, 

La flora bacteriana es enorme ( to11 -to12 /ml ) y muy

var!ada y est! compuesta por anaerobios no esporulados - -

(m!s del 90S), que pueden ser bacilos gramnegat1vos (!!.!f.!.!. 
roldes, Fusobacterium), que son los m!s abundantes, cocos 

grampos1t1vos (Peptococcus, Peptroestreptococcus) y bac1_ 

los grampos1t1vos (Eubacterium, B1ftdobactertum), con al_ 

gunos bacilos gramposittvos esporulados (C. perfrfngens).

Los anaerobios facultativos se encuentran en mucho menor -

número (O.l•lOS) y est!n constftutdos por S. faecalfs, ~ 

~· lactobacfllus, enterobacterfas (~, Kleb -

slella, Enterobacter, Proteus) y Pseudomonas. Adem!s, 

hay que ª"adfr la presencia de hongos (Candfda), a veces -

de protozoos (amebas y flagelados tntestin1les) o vtrus 

(rotavirus. enterovirus. adenovirus). 

La flora de las heces es enorme. pues representa et 

40i de su peso. Contiene en general todas las bacterias -

del tubo dtgesttvo. pero no en la misma proporcidn. y su 

compostctdn es •UY parecida a ta del colon. Por ta factl! 

dad en 11 obtenctOn de muestras es 11 flora mejor estudta_ 

da 0 pero no constituye un reflejo fidedigno de lo que ocu_ 

rre en et tubo dtgesttvo. especialmente de las partes at_

tas. 
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Su compos1c16n estl relacionada con la d,eta, pues se 

ha observado que la dieta h1perprotetca tfptca de los pat_ 

ses desarrollados condtctona un mayor desarrollo de anaer2 

btos estrictos en el intestino grueso, y se ha sugerido ~

que la actividad metab61tca de esta flora estarla relacto_ 

nada con una mayor tnc1dencia de clncer de colon. Por el

contrarto, en los paises con dieta htdrocarbonada, la flo_ 

ra del tntesttno delgado es mis abundante (• 100), tnclut 

das especies aerobias y anaerobias. 

Teniendo en cuenta la importancia de la flora tntest! 

nal, especialmente de la anerobta, y la gran cantidad de 

enzimas y productos que vierten al tracto dt~esttvo, es 

evidente que su extstencta influye en la anatomfa y f1s1o_ 

logfa del tubo d1gest1vo (per1stalt1smo). en la nutrtct&n

(vttamtnas). en el desarrollo del sistema tnmunttar1o lo_

cal (placas de Peyer. IgA secretora) y en la acc1&n de ba_ 

rrera evitando o d1ftcu1tando el establectmtento (adheren_ 

eta, mult1pltcact6n) de los patGgenos (Salmonella • .fillii.!.:. 

Jl.!• v. cholerae). espectalmente cuando llegan en pequefto 

namero. 

Dentro de los primeros 2 a 3 dfas despuEs del nact_ -

mtento et canal alt•enttcto de los bebEs es colonizado por 

lactobactlos. probablemente derivados de la vagina. boca e 
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intestino materno. Cuando el ntno crece y cambia su dieta, 

la compostctdn de la flora intestinal cambia tambtan, apr2 

x1mlndose últimamente a la del adulto. 

Los mtcroorgantsmos pertenecientes al gEnero Lactoba

E.ill!.! se consideran comensales del tracto gastrotntestt_

nal, de tal forma que su presencia en est6mago, Intestino

delgado o intestino grueso, aunque su número no sea tan 

elevado como el de otras bacterias, ejercen Junto con otra 

flora comensal a este ntvel un Importante papel ftstoldgt_ 

coy aseguran una protecctdn eficaz contra las bacterias -

potencialmente patdgenas. Se comprende pues que ante una

medtcacldn anttbactertana es posible la apartctdn de una -

patologf1 mis o menos trascendente debida a la atenuaci6n

o destrucct6n de esta flora tntesttnal normal del tndtvi_

duo tratado. Esto conlleva evtdentemente que las bacte_ 

rtas mis senstbles sean destruidas antes y que las rests_

tentes crezcan con mis factltdad pues desaparece el antag~ 

nts~o que ••nttene el equtltbrto bactertano. Estas alter~ 

ctones pueden traductrse en la tmplantactan de otra flora

que actGa tnhtbtendo las funciones enztmlttcas o que estas 

mismas se debtltten al destruirse las b1ctert1s que tnter_ 

vienen en 11 sfntests de vitaminas y protefnas; en la exal 

tact6n de la vtrulencta de bactertas comensales reslsten_

tes; en la pfrdtda de una barrera meclnlca • mlcroorganls_ 
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mos pat6genos 0 etc. 

La alteract6n de la flora tntesttna1 ser& mayor cuando 

la eliminact6n fecal sea mis tntensa, la duract6n del trat~ 

mtento sea m&s prolongada, las dosts mayores. el espectro 

bacteriano mis amp11o y ta vfa de adm1n1stract6n oral. 

Estos hechos han mottvado la realitacf4n de este trabA 

jo en e1 cual su objetivo principal es tnvesttgar de forma

cual t tattva tas especies del género lactobactllus presentes 

en tas heces. determinando las que estln presentes a este -

nivel y su frecuencta, asf como su sensibilidad a los antt_ 

mtcrobtanos de uso oral, para asf valorar el riesgo de des_ 

trucct6n de esta importante flora y determtnar st alguna e~ 

pa por su espectal reststenc1a serfa la m!s recomendable p~ 

ra s~ •dmtnistr•cf4n proftl&ct1ca. 
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G E ff E R A l l O A O E S. 
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El gl!n_ero Lactob11clllus est.f constltutdo por bacilos

gramposltlvos que varfan su forma desde cortos y gruesos.

aislados. en cadenas o dispuestos en empalizadas, hasta -

largos y ftnos, aislados o en cadenas, lnmdvtles, no esp2 

rulados y no capsulados. 

Sus requerimientos nutrtctonales son complejos y va -

riadas. ya que no crecen bien en medios usuales que canten 

gan peptonas y extracto de carne, en cambio requieren vtt~ 

minas contenidas en vegetales o jugos de frutas, extracto

de levadura, suero o leche, asf r.omo co2 y carbohtdratos

como fuente de carbono y energfa, Algunos utilizan sales

de amonio como fuente de nttrdgeno, y de ellas stntettzan

las protefnas y amtno&ctdos necesarios. Los lctdos grasos 

no saturados. particularmente los presentes en el Tween 80 

(monooleato de sorbttan) ttenen un efecto estimulante en -

el cree tmtento. 

Los lactobactlos crecen mejor en un PU cercano a 6.0, 

aunque son capaces de sobrevtvtr y crecer lentamente a va_ 

lores de PH tan bajos como 3.0 a 4.0. Esta caracterfsttca 

lleva a la uttltzaci6n de medios leidos para el cultivo s~ 

lectivo de esta bacteria de saliva. heces, y otros matertA 

les contentendo una mezcla de bactertas capaces de crecer

mis en medios ordinarios. El agar Jugo de tomate, el me_-
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dto de Man-Rogosa-Mttchell, el caldo de Rogosa-Mttchell- -

Wtseman y el caldo mtcrotnoculact6n son buenos medtos se_

lecttvos para el cultivo. 

la temperatura 6pt1ma de crectmtento es de J0-4o•c, 

Son anaerobios facultativos o mtcroaeroffltcos y su-

caracterfsttca m&s importante es su capacidad de fermentar 

los azücares a &ctdo l&cttco. y en base a esto se pueden 

separar en Z grupos: Homofermentattvos que forman en su 

mayor parte !ctdo l!cttco con cantidades mfnt~as de co 2 y 

!ctdo ac6ttco. y heterofermentattvos que producen cerca 

del 501 de Sctdo lActtco y el azacar restante es descom_ 

puesta en Sctdo acéttco 0 Sctdo f6rmtco, etanol, co2 y -

otros productos. 

"º reducen nitratos, no producen catalasa, gelattnasa, 

oxtdasa, 1ndol y H2s. 

Las colontas superftctales se han descrtto como lt_

sas, rugosas, en "huevo frtto• y vtdrto deslustrado. Alg~ 

nas son planas, grtslceas y translGctdas. Varf1n constde_! 

rable•ente en tamafto. La apartencta colontal, stn embar_

go, depende de la naturaleza del medto, de las condtctones 

g1seos1s del cultivo, las especies estudiadas y otros fac_ 



11 

to res. 

Los tactobactlos estln ampliamente dfstrfbutdos en ta 

naturaleza, se les encuentra en forma tfpfca en productos

llcteos, cereales y productos carneas, agua, aguas fecales 

(negras), cerveza, vinos, jugos de frutas, vegetales en 

conserva, levaduras y mosto, asf como formando parte de Ja 

flora normal de la vagina, vfas dfgestfvas y la cavidad b.Y, 

cal de mamfferos y del hombre. Junto con algunos estrept~ 

cocos y otros bacilos gramposfttvos, Juegan un papel fmpo~ 

tante en la producc16n de la carfes dental, ya que estas -

bacterias fermentan los azGcares dletEttcos a lctdo 14ctt_ 

co, el cual disuelve los componentes minerales (fosfato e

hldraxtdo de calcio) del esmalte y dentina. 

los tactobactlos constituyen Jos miembros predominan_ 

tes de l• flora comensal de la vagfna durant• dfferentes -

perfodos de vida. notables entre 11 pubert1d y la menopau_ 

sf1. En estos perfodos las cflulas de 11 v1gfn1 acumu11n

gluc8g•no0 poltsaclrfdo que es ferment1do d•ndo como pro_

ducto ffn11 lcfdo llctlco. responsable de 1• actdez de la

Mucosa Ylgfnal ( PH 4.5 ), 

Esta elevada actdez es una protecclOn contra la adqu! 

stclOn de Infecciones de o a travfs de 11 vagina. 11 que -



12 

la suscepttbtltdad de mujeres pre-pubertales a una vulvov~ 

gtnttts gonococctca y a una perttonttts pneumococctca. y 

la comun ocurrencia de vagtnttts post-menoplustca puede 

ser debtda a la no acidez de la secrect(5n vaginal en estos 

perfodos. 

Vartos autores utilizaban el término "bacilo de DBde.!, 

letn" para designar una variedad de cepas vaginales huma_

nas de lactobactlos. ahora se sabe que comprenden las esp~ 

ctes: actdophtlus, letchmantt, Jensentt, fermentum y el!.!!. 

~· 

CLASIFICACIOH Y DESCRJPCIOH DE LAS ESPECIES DEL GENERO 

LACTOBACILLUS 

t.- HOMOFERMEHTATlVOS: Actdo llcttco como el mayor produf. 

to a parttr de glucosa (general•ente 851 o mis), 

A.- No producen gas a parttr de glucosa o gluconato¡• 

no fermentan la rtbosa, no requieren tt1•tna1 ge_ 

neralmente crecen a 45ºC o •Is pero no a 20ºC nt

a ts•c. Las colonias son rugosas o tambt~n lisas 

y compactas en presencia de Tween 80. 
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Lactobactllus delbruecktt.- Bacilos de 0,5-0,8 

por cerca de 2-9 micras, con extremos redondeados, 

aislados y en cadenas cortas. Colonias usualmen_ 

te rugosas y no pigmentadas, Temperatura 6pttma

de crectmtento 40-44ªC. 

Aislado del ltcor fermentado (Letchman 1896}, de~ 

ttlado de puré de papa agrta, granos Y puré de v~ 

getales fermentados a m&s de 41ºC. 

L. letchmanntt.- Bacilos de Q,6 por 2-4 micras, 

aislados o en cadenas cortas, Colontas rugosas y 

no pigmentadas. Temperatura 6pttma de crectmten_ 

to 35-40ªC. 

Aislado de levaduras y leche fermentada (Henneberg 

1903). y mosto, 

L. Jensentt.- Parecido a L. letchmanntt. Descrt_ 

to por Gasser, Mande' y Ro9011 (1970). Atslado 

del flujo vaginal humano y co•gulos de s•ngre. 

t. l•ctts.- Bacilos menores de 2 micras de •ncho, 

a menudo en formas largas con tendencia a crecer• 

como filamentos fuerte••nte ensort1Jados, aisla_-
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dos en formas largas con tendencia a crecer como

ff lamentos fuertemente ensortijados* aislados o -

en pares en medios Jovenes y vtgorosos. Colonias 

rugosas de t-3 mm de dilmetro, no ptgmentadas - -

siendo de blancas a grfs claro. Temperatura 3pt1 

ma de crecimiento 40-43ºC, pero puede crecer has_ 

ta 50-52ºC. 

Aislado por Kern (1881) del Keftr. Se encuentra

prtncfpalmente en la leche y productos llcteos. 

L. bulgaricus.- [ndfstlngu1b1e de l. lactts. La• 

única diferencia es que uno fermenta m(s azúcares 

que otro. 

Afsl•do por Grtgoroff en 1905 de K1ssflo-Mlfko. -

leche f'rmentada de Bulgaria; descrito origfnal_

mente como •bactlo A". Encontrado en leche. par_ 

tlcularmente st son fer~entadas. 

l. belvettcus.- Bacilos de Q,G-1 por 2-6 mtcrs, -

atsladas o en cadenas. En placas de agar, se ob_ 

servan abundantes coloni1s de 2-3 •- de dt(•etro

o menos, normalmente opae•s. blincas • grfs cl1ro. 

rugosas o rtzoides, en medios eon Tween BO 1,s e~ 
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lontas tienden a ser largas y planas. Temperatu_ 

ra 6pttma de crectmtento 40-4ZDC. pero puede so_

portar temperaturas de 50-53DC, 

Aislado por Orla-Jensen (1919) a partir de leche

agrta y quesos. particularmente Emmenthal y Gruyf ... 
L. actdophtlus.- Probablemente tdEnttco con el 

"bactlo de Dllderletn"• el cual algunas veces se 

11am6 B. vagtnalts o B. crassus. y con Termobact~ 

rtum tntesttnale, 

Bacilos con e•tremos redondeados, 0.6-0.9 por - -

1.5-6 mtcras 0 aislados. en pares y cadenas cortas. 

Co\ont1s normalmente rugosas. de for•• trregular

debtda a proyecciones ramtftcadas o r1dtad1s, no

ptg•entadas. Temperatura Gpttma de crect•tento -

35-lBºC, generalmente crece a •s•c y puede hacer_ 

lo a 48°C. 

Aislado por Moro en 1900 de 1as h•c•I de lactan_

tes. Encontrado en la leche. heces de tnfantes 

alimentados con b1ber8n 0 y a menudo de adultos. 

las heces de 1proxtmad1mente todos los •••fferos-
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y de muchos peces e invertebrados. en la sa1iva.

cartes denta1 y vagina de humanos adultos y j~ve_ 

nes. 

L. salivartus.- Bacilos con extremos redondeados

de Q.6-0.9 por 1.5-5 mtcras. atslados. en pares y 

en cadenas largas. Colon1as rugosas de 1-3 mm de 

d15metro. no pfgmentadas siendo de blancas a grfs 

e1aro. Temperatura Optima de crecimiento 35-40~c. 

Brevemente descrtto por Rogosa y colegas (1953) -

quienes lo aislaron de la saliva humana. Enton_

trado en la boca y tracto Intestinal de hamster.

en la bota del hombre y el tracto intestinal de -

gallinas, 

s.- No producen gas a parttr de glucosa pero s1 de 

gluconato, La rtbosa cuando es fer•entada produ_ 

ce Jetdo 11ct1co y aclttco sin gas. No requieren 

titm1na. Crectmiento vartable • 45'C• cr•ctando• 

a is•c. 

L. c•sef •• Bacilos cortos 1 largos. gen•ralment•

menos de 1.5 mtcras, • •enudo con ••tremes recto' 

1 tendencia • formar cadenas corta' 1 largas. En 
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cultivos puros las colonias son planas, con forma 

de lente. blancas o grfs-amarfllo. Crece a ts•c

Y tambf~n a 6°C. 

Aislado de quesos por Freudenrefch y Th6nf (1903). 

Común en leche y productos 16cteos. también en s~ 

lfva. 

Tres subespecfes fueron reconocidas por Rogosa 

(1953): caset, rhamanosus y alactosus, 

Dos subespectes mis fueron reconocidas por Abo-E! 

naga y Kandler (1965): tolerans y pseudoplantarum, 

l. •ylosus.- Muy parecido a L. casei, y se dffe_

rencta de este en base a sus btoqufmtc1s. Es e1-

prfnctpa1 productor de &cfdo lfctfco a partir de

glucosa. 

Aislado por Kttahara (1938). 

L. plantaru•.- Bacilos con extremos redondeados 

de 0,9-1.2 por l-8 •fcras, aislados, en pares o -

en cadenas cortes. M6v11, colon1•s de 3 mm de 

d11metro. elev1d1s. redond1s, lisas. co•p1ct1s, -
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blancas y ocasionalmente amarillo claro u obscu_

ro. lemperatura 6pttma de crecimiento 30-JS"C, 

Descrito por Orla-Jensen (1919) bajo el nombre de 

Streptobacter1um plantarum. Aislado de leche y -

productos l!cteos, vegetales fermentados, ensila 

je, verduras en conserva, levaduras, boca y trae_ 

to intestinal de humanos. Es probablemente el 

miembro del grupo Lactobactllus m!s extensamente

distribuido. 

L. curvatus.- Bacilos curvos de forma de haba de-

0. 7•0,9 por 1-1.2 micras, extremos redondeados, -

formando cade11as cortas o anillos cerrados const! 

tutdos por 4 células, M6vt1. Temperatura 6pttma 

de crecimiento 30-37ºC, 

Descrito por Trotlt-Peterson (1903). Aislado de· 

esttercol de vaca, medio ambiente de queserfas, -

leche y ensilaje. 

L. cor1nlformis subsp. corrntformts,- Cocobacilos. 

ocasionalmente en forma de pera de o.a-1.1 por 

1-3 micras, aislados. en pares o cadenas cortas.

Colonias y crecimiento tndtstlnguibles de~ 
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tarum, Temperatura 6ptfma de crecimiento J0-37°C. 

Descrito por Abo-Elnaga y Klander (1965), Eocon_ 

trado principalmente en el ensilaje, estfercol de 

vaca y medio ambiente de queserías. 

L. homohfochff,- Bacilos con terminaciones redon_ 

deadas. de 0.1-0.a por 2·4 micras u ocasfonalmen_ 

te 6 micras, Temperatura 6ptfma de crectmfento -

cerca de JOºC, 

Descrito por Kftahara. Kanejo y Goto (1957), Al~ 

lado del sak« podrido. 

JI.- HETEROFERMENTATJVOS: A partir de la glucosa producen 

cerca del 501 de productos finales tales como &cfdo 

llctfco con considerables cantidades de co 2• leido 

ac«ttco y etanol; manftol a partir de fructosa. 

A.- Producen gas a partir de glucosa y gtuconato¡ feL 

mentan la rtbosa a lctdo llctfco y acftfco sin 

producfr gas. Requferen tfamfna. 

L. fermentum.• 81cttos variables en tamafto. usu•! 

mente cortos de o.5·1 por 3 O mis mtcras. algunas 
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veces en pares o en cadenas. Colonias generaTme~ 

te planas. circulares o frl"'eguTares a rugosas, a

menudo transparentes, no pigmentadas, pero algu_

nas cepas producen un pigmento naranja rojizo. No 

crece a lS"C pero sf a 4SºC; temperatura 6pttma

de crectmfento 41-4ZºC. 

Descrito por BefJerfnck {1901). Aislado de leva 

duras, productos 18cteos, vinos, estiércol, ensf_ 

laJe, boca y heces de humanos y ratas. Extensa_

mente distribuido en Ja íermentacfdn de productos 

animales y vegetales. 

L. celloblosus.- Bacilos variables en tamano, pu~ 

den ser cortos, a menudo de 0.5-1 por 3-5 micras

º mis en su longitud. Colonias variables desde 

planas, elevadas, butfrtcas, blanco grfs&ceas a 

rugosas o colfformes; mezclas de esta~ formas son 

comunes en cultivos puros. Crece en forma varfa 

ble a 15ºC pero no a 45ªC; temperatura dptfma de

crec fmfento JO-JSºC. 

Afstado por Rogosa y colegas (1953} de la saliva. 

humana. 

L. brevfs.- Bacflos generalmente cortos y rectos. 
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de 0.7-1 por 2-4 micras. extremos redondeados. 

aislados o en cadenas cortas, Colonias general_

mente rugosas, planas, pueden ser cast transparen_ 

tes, generalmente no pigmentadas. Crece a ISªC -

pero no a 45ªC; temperatura 15pttma de crectm1ento 

cerca de 30"C. 

Descrito por Orla-Jensen (1919). Aislado de le_

che, keftr, queso, col fermentada (Saurkraut), t!!_ 

mate fermentado, levaduras, ciertos suelos, enst_ 

laje, estiércol de vaca, heces, boca y tracto In_ 

testtnal de humanos y ratas. 

L. buchnertf.- Bacilos de o.s-o.7 por 1-4 micras, 

aislados, en cadenas o en largos filamentos, Cr!!_ 

ce a lSºC pero no a 45ªC; temperatura 15ptlma de -

crecimiento JOºC, 

Descrito por Henneberg (1903). Aislado en la fe~ 

mentac1~n de vegetales. ademls en intestino y bo_ 

ca de hu111anos. 

L. viridescens.- Bacilos pequenos. pueden ser co_ 

cobactlos. de o.e por 2-4 micras. extremos redon_ 

deados pero pueden estar adelgazados, aislados ó-
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en pares. Colontas generalmente ltsas y compactas 

de 0.5-1 mm de dt!metro, no pigmentadas. Crece a-

5 y lSºC pero no a 45°C; temperatura 6pttma de cr~ 

ctmtento cerca de 40ºC, 

Descrito por Evans y Ntven (1951), los cuales lo -

aislaron de productos curados de carne en los cua_ 

les produce una decolorac16n verde, Aislado de la 

mortadela y salchichas. 

L. coprophtlus,- Bacilos cortos con tendencia a eu 
grosar por un extremo, de o.a-t por 2-4 micras, 

aislados o en cadenas cortas. Colonias de 2 mm de 

dllmetro, blancas, con bordes y superftctes lisas. 

Crece a 15°C pero no a 4SºC; temperatura 6pttma de 

crectmtento cercana a 35°C. 

Descrito por Klander y Abo-Elnaga (1966). A1slado

de esttercol de vaca. 

111.· HETERDFERMENTATlVOS: Producen lctdo llct1co, C0 2 1-

•cetato. Se conocen pocos organismos. Crect•1ento 

lento o la ~~yor parte de los carbohtdratos le son

•tndtferentes•. Fermentan gluconato,rtbosa,malato,. 

fructosa y x11osa; fermentactélin vartabl• o poca de glucosa, 
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galactosa, sacarosa y maltosa¡ PH 6ptfmo 4.5-S.Si 

temperatura 6ptfma de crecfmfento 30-JSºC. 

L. ht19ardfl,- Bacilos con extremos redondeados.

de 0.5-0.B por Z-4 micras, aislados, en cadenas -

cortas o frecuentemente formando largos fflamen_

tos. Los filamentos Individuales pueden ser de -

15 o m&s micras de largo, Gramposftfvos transfo~ 

m&ndose en gramnegatfvos y granulosos con el tfe~ 

po, Crecimiento moderado, elevado, hialino a co_ 

lar blanco y crema, con bordes enteros. No desa_ 

rrolla a 4SºC, crece en forma mfnlma o no a ISºCo 

temperatura 6pttma de crecimiento ZB-JSºC, 

Descrito por Douglas y Cruess (1936). Aislado de 

Jos vinos de mesa de California. 

Fermentan glucosa y fructosa¡ no fermentan gene_

ralmente malato y otros carbohtdratos; temperatu_ 

ra ~ptima de crecfmfento 25-JOºC, 

L. trichodes,- Bacilos de 0.4-0,6 por 2-4 mtcras, 

aislados, en pares y en cadenas, Huy largos, en

cadenas filiformes y fflamentosas frecuentemente

forman acu111Ulos, las colon fas se desarrollan len_ 
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tamente y son pequenas, subsuperffcfales, blanco

cremosas y rugosas o irregulares. Temperatura 6.e. 
tfma de crecfmfento 25-JOºC, 

Descrito por Fornachon, Douglas y Vaughn (1949).

Afslado de vfnos de sobremesa y aperftfvos de Ca_ 

lffornfa, Australia, Francia, Esparla, conteniendo 

201 de etanol o menos. En calffornfa este orga_

nfsmo ha sfdo comunrnente nombrado como Mbacflo de 

filamento o cabellow, "bacilo algodonoso", "moho 

algodonoso" o "moho de Fresno", 

fermentan fructosa Y gluconato, débil actfvfdad 

al malato y débil o negativa fermentacl6n de la 

glucosa, no fermentan rfbosa ni otros carbohfdra_ 

toso temperatura i5ptfma de crecfmfento 25-lOºC. 

L. fructfvorans.- Bacilos de 0.5-0.8 por 1.5-4 m! 

eras. aislados. en pares y a menudo en cadenas 

con largos filamentos curvos enrroTlados. Tempe_ 

ratura Optima de crectmfento 25-30ºC; puede o no

crecer a 1s•c 1 a co•c. 

Descrito por Charlton, Nelson y Werkman (1934). -

Aislado de aderezos y mayonesas echadas a perder. 



25 

Fermentan arabinosa; glucosa, fructosa y galacto_ 

sa pueden ser fermentados; no fermentan malato y

otros carbohtdratos. Temperatura 6pttma de creci 

miento menor de JOºC y buen crectmtento a lOºt. 

L. destdiosus.- Bacilos de 0,7-1 por 2-4 mtcras,

atslados con tendencia a formar frecuentemente f! 

lamentos. 

Descrito por Vaughn, Douglas y Fornachon (1949).

Atslado de granos de Keftr. 
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MATERIAL METOOOS 
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El mater\al y los reactivos empleados fueron los st_· 

gutentes, no anotlndose las cantidades en el caso de los -

reactivos ni el nGmero de piezas en el caso de los mater1!, 

les, puesto que para la preparac16n de cada medio y react! 

vo se uti11z6 la cantidad y material necesal"\D para prepa_ 

rarlos según tnstrucctones de la casa comercial. 

Medios de cultivo: 

Para 

Agar jugo de tomate 

Caldo mtcrotnoculact6n 

Saeto agar 

pruebas bioqu'lmicas: 

Agar tderro de Kl tger 

Caldo fructosa 

Caldo indo\ nitrito 

Cal do maltosa 

caldo manitol 

Caldo sorbitol 

caldo a t losa 

Reactivos: 

Alfa·nafttlamina al O.SI 



Actdo sulfantlico al o.si 
Tetramettlfenilendlamtna al ti 

Per6xtdo de htdr6geno 

Ttras reactivas para el PH 

Agua destilada 

Untdtscos SENSIBAC: 

Amptctltna 10 mlcrogramos 

Acldo naltdtxlco 30 mlcrogramos 

Carben1c111na 100 mlcro~ramos 

Cloranfentcol 30 mtcrogramos 

Col tmtctna 30 mlcrogramos 

Erttromtctna 15 mtcrogramos 

Ltncomtctna 2 mtcrogr1mos 

Neomtctna 30 mtcrogramos 

Pentctllna 10 U 

Sulfametoxasol-Trtmetoprt• 25 mtcrogramos 

Trtsulfa 150 mtcrogramos 

Material: 

Algodtln 

Asas de platino 

Autoclave 

Balanza anal fttca 
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Cajas de Petrl 

Esp&tulas 

Estufas para lncubactl1n 

Goteros 

Gradillas de madera 

Jarras para anaeroblosts 

Matraz erlenmeyer de 250 y 500 ml 

Mecheros 

Htcroscopto 

Papel filtro 

Palillos de madera 

Pinzas 

Pipetas graduadas de l y 5 ml 

Pipetas Pasteur 

Porta y cubreobjetos 

Terml1metro 

Tubos de ensayo 

MEDIOS DIFERENCIALES Y SELECTIVOS: 

28 

Son muy 4tlles cuando la muestra proviene de alguna 

parte· del cuerpo. en donde existe flora normal, por lo cual 

el desarrollo de los habitantes normales puede ser amplt~ 

te Inconveniente y se requerir& entonces de medios que su_· 

priman este crecimiento y al mismo tiempo que favo_· 
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rezcan el crecfmfento de invasores los cuales en patología 

clfnfca, son denominados como los organismos deseados. Con 

este prop6stto han sido creados los medios de este tipo y

como las propiedades fnhfbftorfas pueden ser especfffcas.

el medio de cultivo escogido, debe ser de acuerdo al mfcr~ 

organismo que tratemos de aislar, 

Los medios utilizados en el presente trabajo son me_

dfos .t'cfdos ya que los lactobacflos crecen mejor a un PH -

cercano a 6,0. 

A.• AGAR JUGO DE TOMATE. 

Se utiliza para el cultivo y enumeracfdn de lactobacl 

los. los cuales crecen escasamente en medios. de cultf_ 

vo. ordinarios y requieren nutrientes especiales. MI_· 

ckle y Breed Informaron el uso de Jugo de tomate en m~ 

dios de cultivo para 1actobacl1os. ku1p. •tentras In_ 

vesttgaba e1 uso de Jugo de tom1te en et des1rro11o -· 

b1ct•r11no 0 encontrd que el crecimiento de L. actdophf 

l.!!!. se potenciaba en medios que contenfan este mate_ 

rlal. Mis tarde kulp y Whtte describieron un• modlft_ 

cacf5n del ••dio original que proporcionaba recuentos· 

cu1ntttatfvos relativamente altos. 

Se prepara de acuerdo a 11 modfffc•cldn de kulp y Whf_ 
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te y contiene Bacto Peptone {peptona) y Bacto Peptont_ 

zed Htlk (leche peptontzada). El medto rehtdratado es 

muy a.decuado para el cultivo de miembros del grupo !:.!s. 

tobactllus. 

PH ftnal 6,1 ! 0.2 a 25°C, 

B.- CALDO M1CR01HOCULACION. 

Se emplea sattsfactortamente para preparar los tnóculos 

de lactobactlos. uttltzados en los anlltsts por m~todos 

mtcrobtol69tcos de vitaminas y amtno&ctdos, 

Las cepas adecuadas y escrupulosamente controladas de 

lactobactlos, se mantienen en refrtgeract6n por tubos 

de agar mtcrotnoculact6n (caldo mlcrotnocu1act6n mis 

lo.o gr de agar por \ttro) inoculados por ptc1dura; a -

parttr de los cuales se preparan los tn6culos en el me_ 

dto \fqutdo stgutendo estrictamente la tfcntc1 de\ an•_ 

\tsts de que se tr1te. ya que el tomafto de\ in8culo y -

la edld del culttvo son factores sumamente t•portantes

de tomarse en cuento. st se qutere obtener resultados -

comp1rables y sattsfactortos, 

PH ftnal S. 7 ! 0,2 
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PRUEBAS BIOOUlMICAS: 

A.- AGAR HIERRO DE KLJGER {KIA), 

Es un medio diferencial en tubo que se utiliza para d~ 

terminar la capacidad de un organismo de atacar un CIL 

bohtdrato especfftco (glucosa y lactosa) Incorporado 

en un medio de crecimiento b!stco. con o sin produc_ 

ct6n de gas, junto con la determtnact6n de posible pr~ 

ducct4n de !ctdo sulfhfdrtco. La fermentact6n se pro_ 

duce aer6btcamente (en la parte Inclinada) y anaer6bt_ 

camente (en la parte Inferior). En la tncltnact6n el

monosaclrtdo glucosa es cataboltzado Inicialmente por

medto del ciclo anaer6blco de Embden-Heyerhof-Parnas,

uttl tzado tanto por aerobtos como por los anaerobtos,

productendo como tntermedtarto el leido ptravtco. A • 

su vez. este &ctdo es degradado por medio del ctclo de 

Krebs. por los mtcroorganlsNos aerobios o an1erobtos -

f1cultatfvos, 

L1ctosa ~~!!:S!l!~!2!1~!!S.. glucosa + g1l1ctos1 

Glucosa o galactosa 

En la capa profunda del medio. existen condiciones -

anaer6~tcas por lo cual es metabolfzada la glucosa a 
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trav~s del ciclo de Embden-Heyerhof-Parnas en ATP y 

Sctdo pfrúvfco. el cual después es convertido en dfve~ 

sos productos finales estables: &cldo 1Sct1co y/u -

otros !ctdos orglntcos 0 aldehfdos, alcoholes, co 2• H2-

y energfa. 

Heyerhof-Parnas 

!ctdos org&nfcos 

aldehfdos 

alcoholes 

COz + Hz 

energfa 

Se ha observado tres formas blslcas de fermentacfdn en 

el medio de KIA: 

1.- Fermentacldn sola de la glucosa. 

2.- Fermentact6n tanto de la glucosa como de ta lactosa. 

J,; No fermentactdn de glucosa nt de lactosa. 

El Indicador de PH en esta prueba es el rojo de fenal. 

los Indicadores del H2s son: ttosulfato de sodio, cf_

trato férrico de amonto. 

Los resultados se Interpretan co~o sigue: 

A.- Ut11tzac16n del carbohidrato. 

1.- Fermentac16n sola de la glucosa. 
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(a) en la parte tncltnada: reacc14n alcalina (co_

lor rojo). 

{b) En el fondo: reacct6n lctda (color amarillo) -

2.- Fermentact6n tanto de la qlucosa como de la lacto_ 

••• 
(a) en la parte tncltnada: reacc16n &ctda (color -

amarillo). 

(b) En el fondo: reacc16n actda (color amarillo),-

3,- No fermentac16n de la glucosa nt de la lactosa. 

(a) En la parte Inclinada: reacct6n alcalina (co_

lor rojo}, 

{b) En el fondo: reacct6n alcalina (color rojo), 

B.- Producct4n de gas. 

1.- Una o varias burbujas en et medto. 

2.- Htdr41tsts del medio. 

3,. Despla11mtento completo del •edto del fondo -

del tubo dejando un frea c11r1. 

4.- Ligera muesca del medio en el costado del tubo. 

C,- Producct4n de !ctdo sulfhfdrtco: presencia de un -
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precipitado negro. 

1.- Dtstrtbufdo por toda la capa profunda, enmascaran_ 

do la acidez, 

2.- Dtstrtbufdo en la capa profunda, pero no oculta t~ 

talmente ta acidez. 

B.- REACCION DE LA CATALASA. 

La catalasa es una enzima que descompone el "perdxtdo -

de hfdrdgeno (H 2D2 ) en oxígeno y agua. La mayoría de

las bacterias aerobias y anaerobias facultativas po_ -

seen actividad de catalasa. La mayor parte de bacte_

rtas anaerobias descompone el perdxtdo de htdrdgeno 

con perdxtdasas semejantes a la catalasa. 

El perdxfdo de htdrdgeno se forma como uno de los pro_· 

duetos finales del metabolismo oxtdattvo o aerdbfco de 

los carbohtdratos. La catalasa transforma el H2o2 en

agua y oxfgeno. como lo demuestra la siguiente reacct4n: 

Est• prueba se realiza de una manera sencilla tr•nsft_ 

r1~ndo c~lulas del centro de una calanfa bien aislada

• la superficie de un portaobjetos, se aftaden l 6 2 g~ 

tas de per4xtda de htdr4geno al 31, 
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La rlp1da apar1ct6n y producc16n sostentda de burbujas 

de gas o efervecencta tndtca una reacc16n postttva. O~ 

do que las bacterias pueden poseer enzimas distintas • 

de la catalasa, capaces de descomponer el per6xtdo de

h1dr6geno, unas pocas burbujas diminutas formadas a 

los 20 6 30 segundos no se consideran una prueba post_ 

ttva. 

C.- REACCJON DE LA OXJOASA. 

La prueba de la oxtdasa estl basada en ta producc16n -

bacteriana de una enzima oxtdasa. Esta reaccl6n de la 

oxtdasa se debe a la presencia de un sistema cttocro_

mooxtdasa que activa la oxtdact6n del cttocromo reduci 

do por el oxfgeno molecular, el que a su vez actúa co_ 

mo aceptar de electrones en la etapa terminal del sis_ 

tema de trasferencia de electrones. 

El ststema cttocromo se encuentrl en los organtsmos ·~ 

robtos o anaerobtos facult1ttvos, de modo qua est1 - -

prueba es importante par• tdenttftcar • 1quellos orga_ 

ntsmos que carecen de 1• enzima o son 1naerobtos oblt_ 

g1dos. 

Los cttocromos son hemoprotetn1s que contienen hterro
y 1ctdan como el Glttmo eslabOn de 11 cadena resptrat~ 

· ..... 
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rta aerobia. transftrtendo electrones (htdr6geno) al -

oxfgeno 0 con formac16n de H2D. 

2 cttocromo-c reducido + ZH+ + 1/2 o2 
2 cttocromo-c oxidado + H20 

E1!2Er2!!12-
oxldasa 

La prueba utiliza diversos colorantes, tales como la 

tetramettlfentlendtamtna al l~ y el dtclorhtdrato de 

p-fenllendlamtna, que actúan como aceptares arttftcta_ 

les de electrones, sustituyendo al oxfgena, Los colo_ 

rantes son incoloros en estado reducido, pero en pre_

sencta de cttocromo oxtdasa y oxfgeno atmosférico se -

oxidan formando azul de tndofenol. 

La prueba se lleva a cabo aftadtendo 2 6 J gotas de 

reacttvo a una tira de papel filtro, en la zona del p~ 

pel donde se halla el reactivo se extiende una asa de

l• colonia sospechosa. las colont1s bactertanas con -

acttvtdad de cttocromo oxtdasa desarrollan en segundos 

un tntenso color azul en el sttto de tnoculact~n. 

D.- REDUCClON DE NITRATOS. 

La cap1ctd1d de un organtsmo para reductr nitratos 1 -
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nitritos es una caracter'\'sttca importante uttlti.ada -

para la tdenttftcact6n y diferenc1act6n de especies de 

muchos grupos de mtcroorgantsmos. 

Los organismos que reducen nitratos tienen la capact_

dad de obtener DKfgeno de los nitratos para formar nt_ 

trttos y otros productos de reducct6n. La ecuact6n 

qufmtca es: 

Se inocula el medio de nitrato (caldo tndol nitrito) -

con un asa del inoculo puro del organismo aislado y se 

incuba a 35ºC por lB a Z4 horas. F tnalmente. se a nade 

al medio l ml de alfa-nafttlamtna al o.si y l ml de 

5ctdo sulfantltco al o.si. El desarrollo de un color

rojo a los 30 segundos de aftadtr los reactivos tndtca

la presencia de nitritos y representa una reacct6n po 

stttva para la reducct6n de nitratos. La ausencta de

color tnd\ca que los nttratos no han stdo reductdos. 

E.- PRUEBA DE FERMENTACION DE CARBOHIORATOS. 

Es común que \os m1crob16logos \aboratortstas designen 

como azúcares a todos los carbohtdratos. Esto es con 

ven1ente en el sentido operacional, habida cuenta que-
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los poli-alcoholes no son realmente azúcares en el se~ 

ttdo qutmtco. La prueba se ut11tza para determinar ta 

capacidad de un organismo de fermentar (degradar) un -

carbohidrato especffico incorporado a un medio b&slco, 

produciendo leido, o leido con gas vtstble. Las formas 

de fermentac16n son generalmente caracterfstlcas para

grupos o especies bacterianas especfftcas. La fermen_ 

tact6n es un proceso metab611co de oxtdact6n-reducc16n 

anaer6btca en el cual un sustrato orglntco strve como

el aceptar final de htdr6geno. La fermentact6n de su~ 

tratos orglntcos tales como los carbohtdratos dan ta~

tos productos finales reducidos como oxidados. El tl 
po de productos finales depender& de varios factores: 

l.- El tipo de organtsmo que lleva a cabo este proceso 

de fermentac16n, 

z.- La naturaleza del sustrato que debe ser fermentado, 

3.- los factores ambientales tales como temperatura y

actdez, 

El mis importante ciclo fermentativo de la degradaci6n 

de la glucosa es el ciclo de Embden-Heyerhof-Parnas. -

aunque la degradac16n puede ocurrir por o en comb1na_

ci6n con la vfa de las pentosas o el ciclo de Entner--
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Duodoroff, Sin embarqo. cualquiera de los tres ciclos re_ 

quiere la fosforilactdn de la glucosa como el paso Inicial 

para la degradact6n {esquema No. l), 

E1 8ctdo p1rúvtco es el 1ntermedtar1o clave en la degrada_ 

ct6n de la glucosa. 

los productos finales caracterfsttcos de la fermentac1Gn~

bactertana son: (1) leido llctico, (2) leido acft1co y f6~ 

mtco. (3) &ctda 11ctlco y alcohol etf11co, (4) alc:ohol et! 

1tco. {S} acetflmettlcarbtnol y co2 • (6) &tldo succfntco a 

&ctdo propt6ntco y co 2• (7) co2 y acetona a tsopropanol, 

(8) leido butfr1co a butanol {alcohol butfltco), 

Exfsten distintas clases de fermentac16n producidas por 

las bacterias y cada una depended~ los productos finales· 

caracterfsticos formados. 

tas principales formas de fermentac1dn de los grupos m!s -

tmportantes de bacterias son: 

1) Fermentacf6n a1coh611ta. 

b) Fermentaci~n del leido l&ct1co. 

e) fermentaci6n del &c1do propl6nico. 

d) Fermentacf6n de1 grupo colfforme. 
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e) Fermentact6n ~el alcohol butfltco. 

El 1ndtcador de PH comunmente ut111t:ado para demostrar que 

los carbohtdratos han sido fermentados es el rojo de fenal, 

Los resultados se Interpretan como sigue: 

1.- Positivo: reacct6n !ctda (color amarillo). 

2.- Retardado: reaccH!n lenta (color anaranjado), si no se 

tiene seguridad comparar con el tubo no Inoculado, 

3.- Negativo: reacct6n alcalina (color rojo). 



ESQUEMA flo. J 

TRES CIClOS OE FERMEHTACIO« FOSFORlLAOA 

molecula de gluco$a 

l 
gluco$&•6·fo$fato 

ciclo de Emden-MeYerhof 

j 
f ruc to$a -6- fosfato 

¡ 
fructosa-1,6- difosfato 

l 
2 moles de gl tceraldeh{do·l·fosfato 

j 

vfa de las pentosas 

1 
ribulosa-5-fosfato 

l 
4ctdo pirOvh:o 

+ • 
etanol !c1do pfrUvlco ciclo de Embden-Meyerhof 

+ 

co, 

2 moles de !cido ptrúvtco 
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ESQUEHA No. 2 

Donde se muestra la fermentact6n de los dtferentes azúcares. 

Carbohtilratos 

(dtsacartdos. trtsacartdos, poltsacartdos) 

HOOCCHzCHzCOOH 
le. succrntco 

1 
CH3CHzCOOH + COz 

¡ 
C5H12º6 

glucosa 

1 
CH 3COCOOH 

te. tri:ivtco 

le. prop16ntco 
CH3COCHOHCH3 + co2 
acettlmetilcarbtnol 

1 
CH 3CHOHCH0HCH3 

CH 3CHOHCOOH 

ac. 1.tcttco 

CH 3COOH + HCOOH 
&e.acético 6c,formtco ¡ 

Hz + COz 

CH 3CHO + co2 "º"'f'•!d· 
CH 3CH 20H 

2,3-buttlengltcol acet11CoA•CCH 3 

CH 3COCH 2cOOH 

lc,acetoacético 

CH 3coOH 

le, acético 

CH3CDCH3 .,__J 1 L_cH3CHzCHzCOOH 
co 2 l acetona &c. butfrtco 

CH CHOHCH CH CH CH CH OH 
a1cahol tsapropfltcoCHJCHOHCHzCDOH al~ohgl 6utf1tco 

le. beta•htdroxtbutfrtco 
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ANTISIOTICOS: 

A.· ACIDO NALIOIKICO. 

Es un compuesto qufmtco sintético cuy• f6rmula estruc_ 

tura1 e!J: 

. ;§é;-COOH 
H3C \ 

CzHs 

1-lecantsmo de acct6n •• lnhtbe la sfntests de ONA. 

Acttvtdad anttmtcrobtana.• Es bactericida para la mayorfa 

de las bacterias 9ramne9attvas. Es menos acttvo contra • 

los mtcroorgantsmos gramposftivos. Se produce resisten_· 

eta adquirida a la droga durante el tratamiento. pero la· 

misma no parece ser transferible. 

n,. CLORANFEHlCOL. 

Se atsl6 por pr\mera vez de los cultivos de Streptomr• 

ces venetuelae. Es el único de los ant1b16ttcos de impar_ 

tanela clfnlca que se fabrica stntEttcamente. Se fabrica· 

a gran escala a partir de la p•nttroacetofenona. El clo_· 

ranfenlcol es tnacttvado por l•s enzimas que reducen el 

grupo nitro, lo eonvterten en un grupo amino aromJttco pr! 
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marto e htdrollzan el enlace amfdlco; también es acet11ado. 

Su f6rmu1a estructural es: 

Mecanismo de accl6n.- Inhibe la sfntesls protélca ya que • 

actlia lnsert!ndose en la subuntdad SOS del rtbosoma. Jn_

terflere con el enlace de nuevos amlno!ctdos en la cadena

peptfdtca naciente, primordialmente debido a que el cloran 

fentcol Inhibe la peptldlltransferasa, 

Actividad anttmlcrobtana.- Tiene un espectro de acttvldad

bastante amplio. Principalmente es bacterlost!ttco, y el

desarrollo de los mtcroorganlsmos se reanuda (es decir, la 

acct6n medicamentosa es reversible) cuando se suspende el

medicamento, pero en condiciones especiales es bactertctda 

en ciertas especies. La mayor parte de las bacterias gra~ 

positivas son tnh1b1des y muchas bacterias gramnegat1vas. 

C.- COLIMIClliA (COLISTJliA• POLIHlXltlA E), 

Pertenece al grupo de las po11mtKinas, las cuales con~ 
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tttuyen un grupo de péptidas anttbt~ttcos b's1cos derfva_

dos de un bacflo del suelo portador de esporas y que tte_

nen una atctdn selectiva contra l•s bacterfas gramnegatf_

vas. Elaborado ~or diversas cepas de B. po1ymyxa l ~ 

1 fstinus. 

Es la polfmfxfns E, y es tdlntfca a la po11mtx\na B, excee, 

to por ta substituctdn de un restduo de D-leuctna en lugar 

de la D-fentlalantna. Su f6rmula estructural es: 

L-DAB --• D-leu --- L-Leu 
! 

--• L·DAB 
! 

L·Thr •--

R• (+)-6-metttoctanoflo 

OAB• alfa, gama- acfdo d1amtnobuttrfco 

leu• leuctna 

Thr• tirosfna 

l 
L-IJAB •·- L-DAB 

Mecanismo de acctdn.- Es un agente de actividad superff_ •• 

ctal. Su mol,cula contiene grupos lfpdfobos separados y -

grupos lfpofflfcos. Se cree que la capac1dad de estos gr~ 

pos para orientarse en 1as pe1fcu1~s de l,p1dos Y proter_

nas produce una desorientact6n en la membrana 11poprotefnl 

ca de las bacterias. de modo que ya no funcfona como barr!.. 

ra osm6ttca eficaz y deja escapar el contenido celular. 
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Activtdad ant1mtcrobtana.- Su acttvtdad tn vtvn e tn vttro 

estl claramente 1tmttada a las bacterias gramnegattvas. 

D.- ERtTROHIClHA. 

Es un anttbt6ttco de eftcacta oral, obtenido de los 

productos metab61tcos de Streotomyces erythreus, Es uno 

de los anttbt6ttcos macr6ltdos, asf llamados por que con_ 

tienen un antllo de lactona de muchos miembros al que se -

unen uno o mis desoatazúcares. Su f6rmu\a estructural es: 

CH3 
OH 

0.___,vr°-{H3 
CH3 ... H 

HO N( CH ) 
O\hH3 32 

~OH 
( CH3 >2 



47 

Hecantsmo de accl6n.- Inhibe la sfntesls protefntca por s~ 

bre la subuntdad SOS de los ribosomas bacterianos. 

Actividad antlmtcrobtana,- Su accl6n es tanto tnhtbltorta

como bactericida para los organismos sensibles. Es efect! 

va contra microorganismos gramposlttvos, no es activa con_ 

tra la mayorfa de los bacilos aerobios gramnegatlvos. 

E.• LJUCOHICINA. 

Es un antlbl6tlco elaborado por Streptomyces llncolnen 

~ Se parece a la erltromlclna en cuanto a la actividad, 

Su f6rmula estructural es: 
CH 3 

1 
e -" 
J. 

·et.-·-s 
~CH3 

H HO 

Mecanismo de acct6n.- Se une exclusivamente a la subunfdad 

505 de los rtbosomas bacterianos y suprimen la sfntesls de 

protefnas. 

Actividad antfmtcrobtana.- Un rasgo particular es su actl 
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vfdad contra las bacterias anaer6b1cas notablemente los e~ 

cos y b•c11os gramnegatfvos. 

F.- NEOMICIHA. 

Es un antfbf6ttco de amplio espectro, aislado de Strep 

tomyces fradtae. Su f6rmula estructural es: 

:~,e ~"' 

~. ·~··· HO O 

H2 NH 

H H H 

HOCR:. o OH 2 

H~ H ., 
H H 

HO 

""2 

Mecanismo de accl6n.- Inhibe la síntesis de protefnas. 

Actividad antfmlcrobfana.- Antfbf6tfco de amplio espectro. 

los medicamentos del tipo de la neomtcfna son bactericidas 

para muchas bacterias gramposfttvas, gramnegattvas y mico_ 

bacterias, La neomfcfna puede sustituir a la estreptomtc! 

na contra las bacterias que se han vuelto resistentes a e.! 
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G.- PENICILINA. 

En los prtmeras anos de su producctdn. procedfa de su& 

cultivos de la cepa de Pentctllum notatum, actualmente se

utt\tza un mutante de una cepa de P. chr1so9enum. La es_

tructura blstca de las pentctltnas consiste en un antl\o -

de ttazoltdtna (A) untdo a un antllo beta-lactlmtco (B) a\ 

que esta unida una cadena lateral, su estructura qufmtca-

es: 

s 

-@-¡· H CHm(c '-e (CH3 )z 
1 (B) (A) 1 

H o c--•--c - COOH 
1 
H 

Hecantsmo de acctdn,- Inhiben la sfntests de la pared cel~ 

lar. 

Acttvtdad anttmtcrobtana.- Es muy activa contra mtcroorga_ 

ntsmos grampostttvos y gramnegattvos, 

Entre las prtnctpales pentctltnas tenemos: 

a,- AMPICILINA, 

Esta droga es un compuesto semtstntéttco derivado del-
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4ctda 6-am1nopen1c111ntco. pero dtftere de \as otras pent_ 

ctltnas por su mayor espectro de eftcacta anttmtcrobtana.

La ampictltna es desintegrada por la pentct\tnasa. por lo

tanto0 carece de valor en el tratamiento de infecciones. -

por estafilococos u otros mtcroorgantsmos que elaboran es_ 

ta enzima. Su f6rmula estructural es: 

UH 

o 

Hecantsmo de acc16n,- Inhibe la sfntests de la pared celu_ 

lar. 

Acttvtdad anttmtcrobtana.- Reprime la proltferact6n de b•E 

tertas grampostttvas y gramnegattvas. Algo menos activa 

que la pentctltna G contra cocos grampostttvos sensibles a 

este agente. 

b.- CARBENICtllMA, 

Esta droga es un dertvado del lctdo-6-amtnopentctl!nt_

co sensible a la pentctltnasa. Los prtnctp•les tnconventen 

tes son el rfp1do desarrollo de resistencia bacteriana en ~ 

el tratamiento si no se emplean grandes d6sts, la necesidad 
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de la vfa parenterat y el precio elevado. Su f6rmula es_· 

tructural es: 

·--©-r 
COOH 

o 
11 
e NH r-i "jtc•,i, 

c--N---1-COOH o 

H 

Hecantsmo de acc16n.- Inhibe la sfntests de la pared celu_ 

1 ar. 

Actividad ant1mtcrob1ana.- Las concentractones bajas de 

carben1ctltna inhiben el crectmtento de Proteus mtrabt11s

y muchos microorganismos sensibles a la pentclltna G, Los

mlcroorgantsmos se vuelven rlptdamente resistentes a la 

carbenlctltna In vltro. Tambt~n aparece resistencia bact~ 

rlana tn vivo durante el tratamiento con d6sls subdptlmas. 

H.- SULFAHETOXASOL-TRIHETOPRIH. 

El sulfametoxasol es una sulfonamida Insoluble en •AU•• 

pero su sal s6d1ca es factlmente soluble. El trtmetopr1m

es un polvo crtstal lno de color amarillo pflido, Ambos 

combinados dan una amplia actividad ant1mtcrobtana, su f6~ 

mula estructural es: 
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Sulfametoxasol Trt111etoprt11 

"ecantsmo de acc16n.- La actividad anttmtcrobtana de la com_ 

btnact6n de trtmetoprtm y sulfametoxaso1 0 resulta de sus 

unteracctones sobre dos etapas de la vfa enztmfttc1 para la 

sfntests de leido tetrahtdrof61tco, la sulfamida tnhtbe la 

tncorporact6n de PABA (&ctdo p-amtntnobenzotco) en el lctdo 

f6\tco y el trtmetoprtm tnhtbe \a reducct6n de dthtdrof6ta_ 

to a tetrahtdrof61ato y en consecuencia altera la sfntests

de DMA. 

Acttvtdad anttmtcrobtana,- Efecto bactericida potente con_

tra gran variedad de mtcroorgantsmos. 

J.- TRlSULFA. 

Es una mezcla de medicamentos su\fonamfdtcos (sulfadta_ 

ctna. sulfameractna y sulfametactna), en la que cada campo_ 

nente muestra su propia solubilidad. por lo tanto, un• mez_ 

cla puede ser mucho mis soluble, en tfrminos de l• sulfon•_ 

mida total presente. que un solo medicamento tot•l usado. -

Esta es la raz6n para el empleo de las tr1sulfaptrtmtdtnas. 

, .. ,. , .... , ~-... ~' .,;. 
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prepar1cl6n que permite una doslflcaci6n tres veces mayor

que un solo medicamento en cuanto a solubt1fdao. Todas 

tienen el mismo nücleo al cua1 se han unido varios radica_ 

les k· en el 9rupo amtda {SOzNH2) o en e1 cual se han he_ .. 

cho diversas sustituciones de1 qrupo amino (H»z), 

Sus f6rmu1as estructurales son: 

• 2•@-so2HH -<"º5"' 
... -@)-.... -<?Í<" 

Sulfameractna 

Sulfametactna 

SulfacUa:=tna 

Mecanfsm de acci6n ... San fnh'\bidores competitivos de ta enltrnli bcct.t • 

rbna nsponsable de la fncorpora.c16n de PARA el leido dlhtdropter6ko. 

el precursor trnned1ato del &ctdo fftlfco {leido pteroilglutfmh:.0 1 PM) !I 

por lo unta dt>l creetmtento y mu1ttp1 leo11cH5n celular. 

Actividad 11nttmtcrabtaru1.- Antib16ttco de amplio espectro. al i:ual SDR• 

sensibles todos los mic;roorganisll'IOs grampostt1vtis y cocos gral!ll'lega:tivos. 
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HETOOO. 

Se recolectaron 150 muestras de heces de n1nos rectln 

nacidos a· ocho aftos de edad proporcionadas por dtferentes

hospttales. 

De estas heces 39 procedfan de lactantes y el resto -

de pactentes con mis de tres anos. 

Las muestras fueron tomadas con hisopos estlrtles y es 
locada aproximadamente l gr en el medio de transporte (cal_ 

do mtcrotnocu1ac16n). Una vez obtenidas se llevaron al labs 

ratorto donde fueron procesadas de la stgutente manera: - -

tnoculact6n de 1 ml de la muestra en 15 ml de caldo mtcro_

tnoculact6n, tncubact6n a 37ºC durante 48 horas; transcurr! 

do ese tiempo. se proced16 a inocular los medios selectivos 

agar Jugo de tomate y caldo mtcrotnoculact6n mls agar, sem_ 

brAndose por la tlcnica de aislamiento por estrfas. incubln 

dose a 37ºC durante 48 horas en atm6sfera de 101 de co2• 

Pasado et tiempo de tncubaci6n 0 se vefa et desarrollo

en los medios. y a las colonias sospechosas se les practic6 

ta tinct6n de Gram. examen de motilidad en fresco y pruebas 

bioqufmtcas: reacci6n de ta oxidasa. reducci6n de nitratos

Y pruebas de fermentact6n de carbohidratos (fructosa. gluc~ 
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sa. lactosa, maltosa, manttol, sorbttol y xtlosa.) 

Hecho esto se procedt6 a su tdenttftcact6n y clas1fi_ 

cact6n en base a los resultados obtenidos, stgutendo los -

crttertos taxon6mtcos del Berge's Manual of Determtnattve

Bactertology. 

Posteriormente se suspendt6 cada colonia tdenttftcada 

en 3 ml de caldo mtcrotnoculac16n a 37•c durante 48 hor1s, 

para obtener suficiente masa microbiana. 

Una vez realtzado lo anterior, se sumergt6 un hisopo 

estlrtl en la suspenst6n bactertana, y antes de rettrarlo

se eltmtn6 el exceso de lfqutdo haciendo rotar el htsopo -

contra la pared interna del tubo, 

Se tnocu16 con este hisopo la superftcte de una placa 

de caldo mtcrotnoculact6n mis agar. A ftn de cubrir unt_

formemente toda la superftc1e de la placa. se sugiere es_· 

tr1arla con el hisopo en por lo menos 3 direcciones, dando 

vuelta a la placa en un Sngulo de 60º luego de cada estrfa. 

Una vez seco el 1n6culo. se colocaron los untdtscos -

con anttbt6ttco sobre la superficie del medio con ayuda de 

una pinza est~ril. separlndolo por lo menos a 22 mm uno 
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det otro y • 14 mm del borde de 1• caja para evitar que -

las zonas de tnhtbtct6n se superpongan o se extiendan has_ 

ta el borde de la caja. las cajas se incubaron a 37~c du_ 

rante 24 horas en atm6sfera de lOS de co2• 

·-



PLAN DE TRABAJO 

MUESTRA DE HECES 

gr 

¡ 
CALDO MJCROlNOCULACJON 

48 hrs • 37ºC 

CALDO MICROINOCULACJON MAS AGAR 

¡ 
TINCION DE GRAM 

48 hrs a l7°C 

a ios co 2 

l 
MOTILIDAD EN FRESCO 

CALDO MJCROINDCULACJON 

24-48 hrs a 37ºC 

1 
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AGAR JUGO DE TettATE 

l 
PRUEBAS BJOQUIMICAS 

CALDO MtCROINOCULACION MAS AGAR 

+ 

UNJOISCOS SENSIBAC 
¡ 

24 hrs a 37ºC 
a lDS de co 2 
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Para la realtzaci6n de este trabajo se recolectaron -

150 muestras fecales proporctonadas por diferentes hospit_!. 

les. El antco parfmetro que se tom4 en cuenta del pac1en_ 

te. fue la edad que osctlO de cero meses a ocho aftas de -

edad, 

los resultados obtentdos en esta 1nvesttgactGn estln

dados en las tablas que se ane•an a este trabajo. 

En la tabla No. 1 se hace referencia del grupo y eSP! 

efe de lattobac11lus en 96 heces positivas a estos mtcrooc 

ganfsmos ya que de las 1so, 54 carecfan de los mismos. 

TABLA Ho. 1 

lactobactllus AtSLADOS EN 96 HECES 

~ ' del totlt 

HO"OfERMEHlATlVOS 98 '1. 01 

L. de1bruec.lid1 7 s.01 

L.bu1gartcus s 3.62 

t. helveticus 8 s.eo 
L. actdoph11us " 1s.2z 
L, CI! set s 3.62 
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~ i .. , to ta 1 

L. case1 subsp tolerans ' l. 4 5 

L. caset subsp pseudop 1 anta rum " 19.56 

L. icylosus • s.ao 
L. plantarum 5 J.62 

L. coryntformls sub sp coryniformts • s.ao 
L. coryntformls subsp torquens 2 1. 4 5 

HETEROFERMENTATlVOS 40 28.99 

L. f ermen tum 0.73 

L. cellobtosus 5 4.JS 

L. copropht\us 3 2. 17 

L. fructlvorans 11 7.97 

L. destdlosus 19 13. 77 

TOTAL DE CEPAS: '" 

Estos mismos resultados pero particularizando si las he_w 

ces procedfan de lactantes o de pacientes con m!s do tres 

anos se recogen en las tablas No. 2 y J. 



60 

TABLA No, 2 

Lactobacf11us AISLADOS [H 20 HECES DE LACTANTES 

ill!..L ' dol to ta 1 

HOHOFERMENTATIVOS 17 62.96 

L. delbrueckft z 7. 41 

L. bulgaricus 3.70 

L • helvetfcus 

L. acfdophflus 3 11. 11 

L. ca sel z 7,41 

L. ca se f subsp tolerans 3, 70 

L. ca se i subsp p!>eudop 1 anta rum 3. 70 

L. xylosus 4 14. 81 

L. plantarum 3 11. 11 

L. corynlformfs sub sp corynfformts 

L. corynfformis subsp torquens 

HETEROFERMENTATIVOS 10 37. 04 

L. fermentum 

L. cellobtosus 2 7.41 

L. coprophl 1 us 2 7.41 

L. fructfvorans 2 7.41 

L. desfdfosus 4 14.81 

TOTAL º' CEPAS: 27 
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TABlA. No. l 

lac:tobaclllus AISLA.DOS EN 76 HECES DE 1'0 LACTANTES 

Cepas ' del tot111 

HOMOFERHtNTATIVDS 8l 72. 97 

L. delbruec.kfi 5 4.50 

L. bulgarfcus • 3.60 

L. he1vetfcus 8 7.21 

L. 11etdophi1 us •• l6,2Z 

L. e: a sei 3 2, 70 

L. casei subsp tolerans 0,90 

L. ca set subsp pseudap 111111 ta rum 26 23.42: 

L. xy\asus • J.60 

L. plantarum 2 l.80 

L. coryniformis subsp c:oryniformts • 7.21 

L. coryniformfs subsp torquens 2 t ·ªº 
HETEROFERHENTATIVOS 30 21.03 

L. fermentum 1),90 

L. cellobiosus • 3.60 

L, coproph 11 us Q.90 

L. fruc t lvorans • B.11 

L. desidiosus IS 1 J. 51 

TOTAL DE CEPAS: 111 

-- .... ,..~-··--.......... ... 
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De acuerdo con los datos obtenidos se confecc1on~ la

tabla No~ 4 para indtcar las especies frecuentes, poca fr~ 

cuentes y raras en las muestras estudt•das, 

--------------------!a@k!-~2~.!---------------------------
ctAs1r1cAc1ou DE LAS ESl>ECIES AtSlADAS ATENDIENDO A su FRECUEHClA 

Especies Grupos Porcentajes 

L. casei 5Ub$p pseudoplantarum 
L. acidophtlus Fretuentes mis del -10 
L. desidtosus 

L. fr-ucttvoran5 
L. herveticus 
L. xyl os is Poco frecuentes Del 5 • t !D 
L. coryntformts subs.p 

coryntfoi-mts 
L. delbrue<.:kl t 

L. cellobtosus 
L. bu19artcus 
L. ca set 
L. plant11rum Muy poco frecue!!_ menos del 5 
L. coprqphllus tes o raros 
L. caset subsp tolerans 
L. coryntfor-mts subsp 

t1>rquens 

L. fermentum 
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Los resultados obtentdos al realizar los anttbtogra_

mas, se presentan en la tabla Ho. 5, report&ndose la resi~ 

tencta (R), sensibilidad (S) o senstbtltdad media (SM) de

las especies, asf como sus correspondientes porcentajes a

cada anttmtcrobtano. 

TABLA Ho. 5 

RESULTADOS GLOBALES DE LOS ANTIBtOGRAMAS REALIZADOS EN 40 -

CEPAS DE Lactobactllus 

.JL .2!L _L 

Amplct\tna 5 ( 12. 5) o J5 (87. 5) 

Actdo naltdfxtco 40 (100) o o 
Carbentctltna 5 ( 12. s) 4 (10.0) " ( 77. 5) 

Cloranfenicol 6 {15.0) o " e as.o) 
Coltmtctna 2Z (SS.O) o 18 (45.0) 

Erttromtctna 29 (72,5) o ll (27.5) 

Ltncomtctna ' (22.5) 5 ( 12. s) 26 (65.0) 

Heomtctna 5 (12,5) o J5 (87.S) 

Penlctttna 6 { l s. o) o " (85,0) 

sutfametoxasot-Trt -
metoprtm 40 (100 o o 
Trtsulfa 'º (100 o o 
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loo 
p 90 
o 80 R 
e 

70 E 
N 

60 T 
A 

50 J 
E 

40 s 
(S) 30 

20 

10 

o 
A tid Cb C 1 Co L 1 fle Pe MM TS 
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En la tabla No. 6 puede observarse una clasff1cacl6n

de Jos agentes antlmlcrobtanos según la resistencia del gf 

nero Lactobacfllus. 

TABLA No, 6 

CLASlfICACION DE LOS AGENTES ANTIMICROBJANOS SEGUN LA MAYOR 
O MENOR RESISTENCIA DEL GENERO Lactobactllus 

Acldo nalfdfxfco 

Sulfametoxasol-Trtmetoprfm 

Trfsulfa 

Coltmfctna 

Erftromfcfna 

Ampicfl tna 

Carbenfcflfna 

Cloranfenfcol 

Lfncomfcfna 

Neomfcina 

Penfcflfna 

Resistencia del 1001: 

Resistencia 75-menos del 

1001: 

Resfstencfa 50-751: 

Resistencia 25-501: 

Resfstencfa 0-251 
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·Los resultados obtenidos se clasificaron en base a1 • 

cuadro siguiente¡ para lo que las especies fueron numera_

das de la stgu1ente manera: 

'· - L. delbrueckff 

··- L. bulgarfcus 

J.- L. helvetfcus 

··- L. aci4ophflus ... L. casef 

··- L • caset subsp tolerans 

7.- L. casei subsp p seudopl antarum 

··- L. 11ylosus 

9.- L • plantarum 

10.- L. coryntfol"mis subsp coryn\formis. 

11.- L. coryntformfs subsp torquens 

12.- L. ferml?ntum 

l J. - L. cellobtosus 

14.- L. coprophilus 

15. - L. fructivorans 

16.- L. destdiosus 



" 
ESPECIES e F •• Gg l H H' N o s X 

+ + d 

z + + • 
3 • + + • 
4 + + + • 
5 + + + (d l • + 

6 + • + • 
7 • • + • • + 

8 + • • + + • 
' • + • • • + 

10 • + + • d 

11 + • • • 
IZ • + • • • d 

13 • + • , • d 

14 o• + • • • 
15 • • + 

16 , + O' 

'º' sfmbolos usados son: .. reacct(ln positiva; d• algunas 

cepas +, otras . ' -· reacct6n negativa; ()· reaccf6n reta!: 

dada; I• dl!bi 1 o nega tt va; º'. "º ensayado; C• catalasa; 

F• fructosa; G•gl ucosa; l• lactosa; •• maltosa; H'• 111an ftol; 

N• nitratos; O• oxtdasa; S• sorbftol; X• x f 1 osa; •• .te Ido;-

,. gas. 
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El presente trabajo se ha realizado en base a estud1ar

cua11tattvamente las especies de Lactobac111us presentes -

en heces y su frecuencia, En este sentido de las 150 mue~ 

tras estudiadas. en 54 no se obtuvo ninguna especie de J:.!5. 
tobactllus, en el resto de las 96 se aislaron una o mis e~ 

pectes de estos mtcroorgantsmos (tabla No, 1). 

Dtvtdtdas las heces en procedentes de lactantes. 39 

muestras y pactentes con mis de tres aftas de edad, 111 

muestras, resultaron positivas a Lactobactllus, 20 de las

prtmeras y 76 de tas segundas, obteniéndose 27 cepas de 

lactantes y 111 de no lactantes (tablas No. 2 y 3), Tanto 

en un caso como en el otro, el grupo homofermentattvo pre_ 

domina claramente sobre el heterofermentattvo. Siendo l·· 
casei subsp pseudoplantarum, l actdophilus y l. destdiosus 

las especies mis frecuentemente aisladas, Atendiendo pre_ 

cisamente a su mayor o menor tncidencia, se clasiffcaron -

los lactobacilos en tres grupos: frecuentes, poco frecue~ 

tes y raros (tabla No. 4), 

los anttmfcrobianos ensayados han sido algunos de los -

usualmente utilizados por vfa oral. llama la atencf4n la

reslstencfa del tooi de las 40 cepas estudiadas al lcfdo -

nalidfxfco, sulfametoxasol-trimetoprfm y trfsulfa yel 1z:si 
a la erftromictna, Aplicando estos resultados al ser vivo 



podrfa especularse con la no fncfdencfa de dlsbacterfosls

por destruccf6n de Lactobacfllus cuando se emplean estas 

sustancias. Por el contrario ampfct11na. cloranfenfcol, 

neomfcfna Y penlcfl fna son los m&s activos sobre estos mi_ 

croorgan1smos, por lo que también podrfa especul1rse con -

su mayor Influencia en dichos cuadros de dfsbacterfosts e~ 

pecfalmente con el empleo de ampfctllna y neomlctna. 

Diversas medidas pueden Instaurarse para prevenir la 

dlsbacterlosts por ant1bl6tfcos entre ellas la administra_ 

cf6n de mfcroorganfsmos habituales de la flora fntestlnal

normales tales como los Lactobacfllus que se han utilizado 

desde muy antiguo en forma de yogourt, keflr y leches fer_ 

mentadas, Las tres especies m&s frecuentes serfan las m&s 

Gtfles para obtener preparados estabilizadores de flora, 

Comparando los resultados con trabajos previos (2,3), 

se nota una gran diferencia en los mismos, la cual puede 

estar relacionada con la dieta y cuadro base, que como se

sabe varfa de un pafs a otro. 

Los medios de cultivo que se utilizaron en el presente

trabajo dieron magnfflcos resultados notlndose que el agar 

jugo de tomate sobresale del caldo mfcrofnoculac16n mis 

agar. encontrándose 87 cepas aisladas en el prfmero y 69 



'º 

en el segundo, difiriendo los resultados con los trabaJos

ya mencionados. en los cuales utilizaron el medio de Man-

Rogosa-Mttchell, esta diferencia puede ser debida a la no

stmflftud en componentes de los mismos. De esto se concl~ 

ye que el agar jugo de tomate en el presente trabajo es el 

medio selectivo Ideal para el aislamiento de las espectes

mls frecuentes en nuestro medio. 

Con respecto de las muestras reportadas como negatt_

vas, solamente se pudieron seguir 15 pacientes de 54, en_

contr4ndose que ellos estuvieron bajo tratamiento con los

stgulentes medicamentos: amoxfl, nltrofurazona, flagyl, 

vermox, penpt K, flagenase, neomfclna, cloranfenlcol, fur~ 

zoltdona, etc, lo cual confirma que la ausencta de esta 

flora es debtda a la acct6n de los medicamentos de uso 

oral• los cuales son usados tndtscrtmtnadamente por el pe_ 

diatra y la madre, Lo cual nos hace conclutr que la mayo_ 

ría de las veces se causa un problema qutz& mayor que el -

que presentaba el paciente. 



CAPITULO Vl 

BlBLIOGRAFIA 



7l 

l.- Ala1s. Ch.: CIENCIAS DE LA LECHE (PRINCIPIOS DE TECNICA 

LECHERA). México, C.E.C.S.A., 1984. pp: 267-302. 

z.- Baca, P.; Cortfs, M.C.; Ocete, M.D.o Castillo, A.; Ro_ 

mln, J.; ltfbana, J.; Ptédrola, G,, y Maroto, M.C.: 

ESTUDIO DEL GENERO Lactobactllus EN HECES. Laboratorto, 

80 (477), 1985, pp: 177-186. 

3.- Baca, P.; Ocete, M.O.; Cortés, M.C.; Romln, J,¡ Castt

llo, A.; Ltébana, J.; Maroto, M.C., y Ptédrola, G.: SE!! 

SIBJLIDAD DE Lactobactllus AISLADOS EN HECES A LOS ANT! 

HICROBIANOS DE USO ORAL, Laboratorio, 80 {477}, 1985, -

pp: 107-194. 

4.- Batley-Scott y Ftnegold-Hartfn: DIAGNOSTICO HICROBIOLO_ 

GICO. 6a, edtct6n, Buenos Aires, Ed.Hédtca Panamericana, 

1983, pp: 314,336-338. 

5.- Bowman, W.C, y Rand, M,J,: FARHACOLOGIA (BASES BJOQUJM! 

CAS Y PATOLOGICAS), 2a. edlct6n, M!xtco, Nva.Ed, lnter_ 

americana, 1984 0 pp: 34,17-34.22, 

6.- Buchanan, R.E. & Buchanan, E.O.: BACTERlOLOGY, Sa. edl 

ct6n, New York, The Hacmillan Company, 1951, pp: 319- -

321. 

7.- Buchanan, R,E. t. Glbbons, li,E.: BERGEY'S MANUAL OF OE_

TERHINATIVE BACTERIOLOGY, Ba, edtcl6n, Balttmore, The -



,,_., 

" 

Wt11(ams & Wllkfns Company. 197S, pp: 576-593. 

a.- Car1sson. J. and Gothefors, l.: TRANSMlSSION OF Lacto

bactllus Jensenii AffD Lactobac111us ac(dophtlus FROM -

HOTHER TO CHllO Al TlHE OF DELIVERY. Journal of C11ni_ 

cal Hicrobtology, Vol. J, No. 2, 1915 .. pp: 124-J28. 

9.- Cowan y Stee1 1 s: HANUAL PARA LA tOEHTtFICAClOH DE BAC_ 

TERJAS Df J~PORTANCJA MEDICA. 2a. ed1c16n. Héxtco. C,• 

E.C,S.A., 1979, 

10.- Davls, Oulbecco, Efsen, Gtnsberg: TRATADO OE MICROBIO_ 

LOGJA, la. edlcl6n, Barcelona, Sa1vat Edftores, s. fi.-

1384, pp: 26-37. 

11.- Dodds. K.l. and Thompson-Co11ins, D.L.: CHARACTERfSTICS 

OF NtTRITE REDUCTASE ACTIYlTY IN lactobaclllus lactfs 

TS4. Canadlan Journal of Hfcrobtoloqy, 31{6), 1985, 

pp: ssa. 

12.- Ouclu2eau, R. y Ratbaud, P.: lA FLORA MICROBIANA DEL TQ 

80 DIGESTIVO: COHPOSJCJON 0 EQUILIBRIO Y EFECTO S08RE El 

HUESPEO. Labora.torta, 75(447) • 1983, pp.: 323·333. 

13.· Esteban Harque2 de Prado. J.H.; Esteban y Bern6lde2, J. 

fol., y Garcfa Alvarez, PI.: TRASTORNOS QUE LA TERAPEUTICA 

AHTIMlCROBJANA PUEDE PRODUCfR soaRE LA FLORA JNTESTINAL 

Y Sú REPERCUSIOU EH lA EVOt.UCIOll DE LAS PARASlTOSlS DI_ 



73 

GESTIVAS Y EN LA PATOLOGJA. Temas Proctoldgicos, 1968, 

pp: 141-143. 

14.- Fr•zter, W.C.: MICROBIOLOGIA DE ALIHENTOS. 2•. edtctdn, 

Esp•fta, Ed. Acrtbta, 1972. 

15.- Frobtsher, M.: FUHDAMENTALS OF MICROBIOLOGY. ea. edt_

ct6n, Phtladelphta, w.B. Saunders Company, 1968, pp: • 

430-432. 

16.- Garrad, L.P.; Lambert, H.P., y O'Grady, F.: ANTIBIOT!· 

CO Y QUIMIOTERAPIA. Sa. edtctdn, Barcelona, Salvat Edj 

tores, S.A., 1985, pp: 13-38, 41-45, 63-100, 84-85 1 

88-89, 165-179, 195-196, 204-205, 220-230. 

17.- Gasser, F. and Janvter, H.: DEOXIRIBONUCLEIC ACID HOM.Q. 

LOGIES OF Lactobac111us iensen11, Lactobactllus letch

~. ~NO Lactobac111us actdophilus. lnt. J.syst. ea~ 

tertol. 1 30(1), 1980, pp: 28-30. 

18.- Goodman & Gilman: LAS BASES FARHACOLOGICAS DE LATERA_ 

PEUTICA. 6a. edtctdn,Hé•1co 0 Ed. Médica Panamertcana.-

1982. pp: 1087-1101, 1106,1112, 1129. 1153, 1197- 1198, 

1200- 1204. 

19.- Goth, A.: FARMACOLOGIA MEDICA. 9a, edtctdn, Espafta, 

Ed1ctones Doyma, S.A., 1979, pp: 564-570. 

20.- Holt, J,G.: THE SHORTER BERGEY'S MANUAL OF DETERMINAT! 



VE BACTERJOLOGY. Baltfmore, The Wtlltams 1 Wtlkfns 

Comp•n1, 1977. 

74 

21.- Johnson. J.L.o Phelps. C.F.o Cummfns, C.S.; London J, 

and Gasser, f,: TAXONOMY OF THE lactobacttlus acfdo -

2!!.!l.!!.! GROUP. Int. J. Syst, Bactertol,, 30(1), 1980,

pp: 53-68. 

22,- Joklfk, W.K. e W111et, H.P,: ZINSSER HICROBJDLOGY. 

16a, edfctd'n, New York, Appleton-Century-Crofts, pp:-

409-410, 

2J.- Jokltk, W,K,; Wfllet, 11.P., y Amos, O.B.: ZINSSER MI_ 

CROBJOLOGJA. taa. edtcf6n, Buenos Aires, Ed, M!dfca -

Panamericana, 1985, pp: 60-65. 

24.- Katzung, B.G.: FARHACOLOGJA BASJCA Y CLINJCA. 2a, Ed.! 

cfdn, H!xtco, Ed. El Manual Moderno, 1986, pp: 531-543, 

552-559, 584-585. 

25.- Koneman, Al len, Dowell y Sommers: DIAGNOSTICO HJCRO_

BIOLOGICO, Buenos Afres. Ed. MEdfca Panamericana, - -

1983, pp: 155-156. 292. 337-338, 

26.- Lennette, Balows. Hausler y Truant: MJCROBIOLOGIA CL! 

NICA, la. edfcf4n. Suenos Aires. Ed. MEdfca Panamerf_ 

cana, 1982. pp: 533-537, 

27.- MacFaddfn, J.F.: BJOCHEMICAL TEST FOR JOENTIFJCATION-



7S 

OF MEDICAL BACTERIA. 21. edtct6n, Balttmore, The Wt_

llia~s 1 Wtlktns Company, 1980, pp: 36-41, 51-58, 183 

-194, 236-244, 249-258. 

28.- Mackte 1 McCarthey, Ougutd/M1rmtom/Swatn: MEDICAL Ml_ 

CROBIOLOGY. Thtrteenth ed., Vol. t, Edtnburgh, Ed. 

Churchtll Ltvtngstone,1978, pp; 263-266, 

29.- MANUAL BIOXON. Hlíxtco, Btoxon de Mlíxtco,S.A. de C.V.,

pp: 59. 

30.- MANUAL DIFCO. lOa. edtct6n, Oetrott, DIFCO Laborato_

rtes, pp: 1005-1006, 1073-1074. 

31.- Meyers, F.H.; Jawetz, E,, y Goldften, A,: FARMACOLOGIA 

CLIHlCA. Sa. edtct6n, 111!.xtco, Ed. El Manual Moderno, -

1982, pp: 521-522, 542-543, 560-564. 

32.- Kakamura, L.K.: Lactobactllus amylovorus, A NEW STARCH 

HYOROLYZIHG SPECIES FROM CATTLE WASTE-CORH FERMEHTlONS. 

Jnt. J. Syst. 8acter1o1. 31{1}. 1981. pp: 56-63. 

33.- Nolte, W.A.: MltR08JOLOGlA OOONTOLOGltA. 3a. edlc1tln,

MEx1co, Ed. Jnteramertcana, 1982, pp: 112·113, 208-209, 

295-296, 497-SOO. 

34.- Pumarola, A.; Rodr1guez-Torres, A.; Garcfa-Rodrfguez, 

J.A., y PtEdrola-Angulo, G.: MltROBIOLOGIA V PARASITO_ 

LOGIA MEDICA. MExico, Salvat Editores, S.A., 1984, 



,. 

pp: lSS-156 0 184. 

JS.- Smfth, O.T.; Conant. N.f.; Be•rd. ~.W.; Wf11et. H.P.; 

Overman. J,R.; Brown Jr., l.V.; Shtrp. b.G •• y Pos ton, 

M.A.: BACTERlOlOGtA OE ZJNSSER. 2a. edfct4n, ~~xfca, • 

Un16n T1pogrlftca Ed. Hfsp1no Amertcana, 1960, pp: 136 

-139. 586-590. 

36.- Smtth, L. Ds. y Wtltfams. B.L.: THE PATHOGENIC AHAERO_ 

BlC BACTERIA, 2a. edfc\Gn, Sprfngfteld-lllfnofs, Char_ 

les C. Thomas Publfsher, 1984, pp: 60-61, 

31.- Toplcy and Wt1son's: PRtffClPlES OF BACTERIOLOGV, VIRO_ 

LOG'I' AHD lf(fflJNtTY, 5a.ed1ct6n, Vol. 1, Great Brftafn,

Butler ! Tanner ltd. • 1975, pp: 956-975, 

38,- Topley and Wtlson 1 $: PRlUCll'lES OF BACTERlOlOGY, VIRO_ 

LOGY AHD lHMUHtTY, 7a, ed1c\C5n, Vol. 2, Great Brftlfn, 

Butter & Tanner Ltd. • 1984. pp: 204-210. 


	Portada 
	Índice 
	Capítulo I. Introducción 
	Capítulo II. Generalidades 
	Capítulo III. Material y Métodos 
	Capítulo IV. Resultados 
	Capítulo V. Conclusiones y/o Comentarios   
	Capítulo VI. Bibliografía 



