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CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACION  
DE LOS PRINCIPALES ANAEROBIOS DEL GENERO 
"CLOSTRIDIUM" PATOGENOS PARA LOS ANIMA

LES DOMESTICOS (*)

Por ERNESTO SAENZ LONDOÑO

INTRODUCCION

La identificación de anaerobios 
del género “Clostridium”, consti
tuye uno de los capítulos más di
fíciles que contempla la Bacterio
logía. S'agaces investigadores en 
todo el mundo y a través de m u
chos añcs, han dedicado lo mejor- 
Je sus esfuerzos a la búsqueda de 
cales agentes, y los resultados oD- 
tenidos hasta hoy son m uy con
tradictorios, debido precisam ente a 
la complejidad d'el tema.

Capacidades, tiempo, prepara
ción, he aquí la indispensable he
rram ienta para un trabajo de se
m ejante índcle. Careciendo de ella, 
pedimos excusas al desafortunado 
lector por la esterilidad de estas 
líneas.

Queremos consignar nuestro pro
fundo agradecimiento para el doc
tor Reinaldo Caicedo, Presidente de 
Tesis y muy noble amigo; para el 
Dr. Erich Schultze, digno D irector 
riel Instituto “Behring” de Bojszctá 
autoridad en la m ateria tra tada; 
para el doctor José Velásquez, P ro 
fesor y amigo ilustre; para el per
sonal técnico del Instituto Behring-

CAPITULO I 

Importancia de los agentes del gé
nero “Clostridium” en la patolo 
gia de los animales domésticos

Dentro del género “Clostridum* 
se agrupan en Bacteriología graii 
núm ero de gérmenes de muy diver
so significado que se hallan pro
fusam ente extendidos en la natu
raleza. Algunos juegan un pape) 
im portante en la Patología hum a
nó y animal, otros, los más, a rras
tran  su vida saprofita en la tierra 
y  tubo digestivo de los seres vivos, 
siendo incapaces de producir al
teración alguna de su salud. La 
mayoría de los del grupc patóge
no, viven también de m snera sa- 
rcrofita en el tubo digestivo del 
hom bre y de los animales, aprove
chando determ inadas circunstan
cias para virulentarse. Tanto los 
unos como los otrcs, desempeñan 
un rapel preponderante en la pu
trefacción de los cadáveres.

Algunos de estos agentes atacan 
indistintam ente al hombre y a los 
animales, produciendo en ambos la 
misma enfermedad, y ejemplo de 
ellcs es el CI. tetani causante en uno 
y otros del “Tétanos”. Tienen otros, 
especificidad por alguna especie,

(* ) Tesis de grado  ca lificada “M erito ria” .
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como el Cl. hemolíticum bovino,
causante de la “ictero-hemoglobi- 
nuria  bacilar” bovina. Existen por 
últim o gérmenes, que según la es
pecie atacada, producen enferm e
dades clínicamente diferentes, y así 
vemos al Cl. perfringens como prin
cipal agente de la “Gangrena Ga
seosa” hum ana y como factor etio- 
lógico de ciertas Entero-toxem ias 
específicas de ovinos.

Pero si en Patología Humana des
empeñan ellcs un papel muy impor
tan te  por ser los responsables de la 
tan temida “Gangrena Gaseosa” y 
de gravísimas intoxicaciones como 
el Tétanos y el Botulismo, en Pato
logía V eterinaria llenan un capítu
lo fundam ental. Las afecciones ba
jo el común titule de “Edema Ga
seoso” (Edema maligno, Gangrena 
gaseosa, Carbón Sintomático, Ente- 
ro-toxemias infecciosas), el “Téta
nos”, especialmente en los equinos, 
el “Botulismo” en diferentes espe
cies, e tc ., son flageles constantes de 
los ganados, que gozan de perm a
nente actualidad en dondequiera 
que existan anim ales.

CAPITULO II
Nomenclatura, división y papel pa
tógeno de los agentes del género 

“Clostridium” en medicina 
veterinaria.

Consideramos este capítulo de in
terés, pues las diferentes denomi
naciones que anotamos y las d istin 
tas enfermedades a que hacemos re 
lación, han sido tomadas de varios 
libros, los. cuales, individualm ente, 
no hacen mención sino del personal 
criterio de su autor. Principalm en
te los europeos, han contribuido a 
volver m uy confusa la clasificación, 
ya que para un misme germen y 
una misma enfermedad, existen de
nominaciones francesa, alemana, in
glesa. etc. Hay tam bién investiga
dores que creen ver en el agente por 
ellos encontrado, una variedad dig

na de un capítulo aparte, cuando en 
realidad no se tra ta  sino de razas y 
de sub-razas con diferencias más o 
menos triv ia les .

En lo relacionado con el CARBON 
SINTOMATICO y para-SINTOMA- 
TICO de los europeos, producidos 
respectivam ente por el Cl. chauvoei 
y Cl. sépticum, nos permitiremos 
denominarlos, “Carbón Sintom áti
co” por Clostridium chauvoei y 
“Carbón Sintomático” por Clostri
dium sépticum, pues al haber otros 
gérm enes que también pueden pro
ducir el síndrome “Carbón Sinto
m ático”, no dejaríamos espacio pa
ra  ellos en la prim itiva nomencla
tu ra .

CLOSTRIDIUM SEPTICUM
Vibrión séptico (Pasteur) Bacilo 

del Edema Maligno (Koch) bacilo 
de Ghon y Sachs-Bacilo del Edema 
Maligno de Hibler-Bacilo del Brad- 
sot de Jensen-Bacilo de la Gangre
na Enfisematosa de Kitt-Bacilo del 
Edema Maligno de Ficker-Bacilo de 
la Gangresa Para-enfisematosa de 
Miessner - Cornilia pasteuri - Para- 
Rauschbrand bacillus-Bacilus ulcs!- 
ris gangrenosi-Bacilo de la Gastro- 
mycosis ovina (Jensen). Sobre la 
identidad del Cl. sépticum (Pas
teur), con el bacilo del Edema Ma
ligno (Koch) se ha discutido mucho. 
Entre los autores modernos preva
lece la creencia de que el último, es 
una variedad proteolítica, idéntica 
al Cl. sporogenes.

Agente de:
1”—Algunos cases de “Carbón 

Sintom ático” en bovinos: del 30% de 
los casos de “Carbón Sintomático” 
en ovinos (N? 13); de casi la to
talidad de los casos de “Carbón 
Sintom ático” del cerdo.

2°—Del clásico “Edema M aligno”, 
consecutivo a heridas infectadas, 
partos laboriosos, etc., en equinos, 
rum iantes y porcinos, principal
mente, y en menor escala en perros, 
gatos y aves.
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3 9 —Del “B raxy” inglés o “Gas- 
tromycosis ovina”, o tam bién “Brad- 
sot” de los países del norte de Eu
ropa (pero no de Alemania, en don
de el “Bradsot” es producido por el 
CI. Gigas, como veremos adelante). 
El “B raxy”, que prácticamente ca
rece de sinónimo en castellano, pu
diera llamarse dé una manera grá
fica “Edema Maligno del Cuajar de 
los ovinos”.

4°—Del “Grass ill” (Steward 
Henderscn 1929) “Enfermedad del 
Pasto de los corderitos”, que no es 
más que el “B raxy” de los peque
ños.

5°—De una septicemia m ortal de 
la Foca (Urbain 1932) y del Elefan
te marino (Urbain, Davesne, Men- 
nerat, Bullier 1932 (15).

CLOSTRIDIUM CHAUVOEI
Bacilo de Chauvoei (Arloing, 

Cornevin y Thomas 1879-1994) Ba
cilo de la gangrena enfisematosa 
de Foth-Bacilo Sarcoenfisematoso 
de Feser - Rauschbrand - bacillus. 
—Alemania— Bacillus anthracis 
Symptomatici-Vacillus carbonis.

Agente de:
La mayoría de los ce sos de “Car

bón Sintomático” en bovinos, y en 
m enor proporción en cvinos; ra ra 
m ente en cerdo?, cabrs. camello, re 
no, ballena, m orsa. Excepcional
m ente en el caballo.

Algunos autores sostienen que 
existen dos razas definidas y dife
rentes de Clostridium chauvoei, bo
vina la una y cvina la otra. M srsh y 
Jun h err en América (N° 9) afirman 
que no hay sino un Chauvoei. P a
rece en definitiva que existan dife
rencias antigénicas de algunss ra 
zas que no atacan sino a una de las 
dos especies.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

(Veillon y Zuber 1897) Clostridium 
welchii (Welch, Nutall 1892) Baci
llus phlegmonis emphisematosae de

Eugenio Fránkel Bacilo de la Gan
grena Gaseosa-Bacilo gasógeno- Ba
cillus aerogenes capsulatus (Welch) 
Bacillus enteritidis sporogenes de 
Klein-Bacillus saccarabutyricus im- 
mcbilis-Bacilo de Schattenfroh y 
Grasberger.

Tiene dos variedades y cuatro ti
pos. Las variedades son: Cl. perfrin- 
gens var. Anaerogenes y Cl. per- 
fringens var. Ejens. No se conocen 
las acciones de estas dos variedades 
en Patología Veterinaria. Los tipcs 
son cuatro:

Tipo A —No se ha descrito su pa-^ 
peí patógeno específico en VeteriE 
naria . F¡

Tipo B—“Lamb Disentery Bacitf 
llus” (Dalling 1928) Bacillus agni£ 
Bacilo de la Disentería de los Cor-£¡ 
deros.

Tipo C—“Clostridium paludis’
(Me. Ewen 1930).

Tipo D—“Clostridium ovitoxicus’
(Benneth 1932).

Agente de:
TIPO A—1° “Carbón Sintomáti-c 

co” de Bovinos (Zwick 1924),; 
(Weinberg y Mihailesko 1928, Scott¿ 
1928), etc. y de ovinos (Zwick 1924) J

2°—Del “Braxy” (Forgeot y Raif-í 
Bey 1929, Doungall y Davesne 1931)' 
y de lesiones intestinales del carne-j 
ro que recuerdan el “Bradsot” (Ben- 
nets 1930). £

3°—De la clásica “Gangrena Ga-, 
seosa” en bovinos (Gctze 1928) cor-v 
deros (Me. Ewen 1930) y otros a n i | 
males, consecutiva principalm ente 
a heridas. íÍT

4°—De ciertas afecciones intestig 
nales de las aves (Nakamura 1922; 
Niemann 1930). I-

59—De una estom atitis gíngivej*; 
gangrenosa del Chimpancé (Bourt* 
delle, Urbain 1931).

TIPO B—l 9 Del “Lamb Disente
ry ” o “Bloodpens” (Dalling 1928) o 
“Disentería de los Ccrderos” . La 
participación de la Escherichia coli
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en la etiología del “Lamb Disente- 
ry ”, ha sido definiaivamente des
cartada por los recientes trabajos 
de Dalling y Pool (16).'
. ' 29—De algunos casos de diarreas 
hemorrágicas de potros (Masón J .  
H . y Robinson E. M. 1938). (21)

TIPO C—Del “S truck” (Me Ewen, 
Roberts 1930) en Inglaterra. En cas
tellano podría denominarse esta en
fermedad, “Enterc-toxemia aguda 
de las ovejas adultas”.

TIPO D—Del “Pulpy K idney” 
(Montgomery, Rowlands 1934) y 
que en castellano traduciría “Riñón 
pulposo” o m ejor “Enfermedad pul
posa de les riñones de los corderos”.

Montgomery en 1935, aisla este 
Tipo de una Enterotoxem ia de ove
jas adultas, y denomina la enfer
medad “S trike” (No confundirla 
con el “S truck”). Bennets en Aus
tralia, lo encuentra también como 
responsable de una entero-toxemia 
de ovejas adultas que cataloga co
mo “S truck” por Tipo D.

Fuera de los procesos anotados, se 
describe al Clostridium perfringens 
sin discriminación de tipos, como 
responsable del “Grass-Disease” 
(B ertrand 1934) “Enfermedad de la 
h ierba” de los caballos, y de la “Te- 
tania de la hierba” en las vacas 
(B ertrand 1934). También como el 
agente de determ inadas hemoglo- 
binurias acompañadas de diarrea en 
bovinos: como cómplice de algunas 
coccidiosis y como factor etiológi- 
co de la “Gangrena Infecciosa” de 
las ovejas, en Chile. (Sanz y Skiba).

CLOSTRIDIUM NOVYI

(Weinberg, Ségiun 1915) Clostri
dium oedematiens, .Bacillus oede- 
matis thermophilus, Bacillus ede- 
matis maligni II-Bacilo N° 5 (Von 
H ibler 1908) Bacillus bellonensis 

Sacqepée 1916) Bacillus neigeux 
(Costa y Troiser) Bacilo de Edema 
Gaseoso de Aschoff.

Agente de:
l 9—Raros casos de “Carbón Sin

tomático” en bovinos, ovinos y cer
dos (Me Ewen 1927, Weinberg 1928, 
Scott 1928).

29—Del “Big head” o “Swelled 
Head” (Bull 1929) “Cabeza enor
m e”, “Edema maligno de la cabeza 
de las ovejas” .

39—De la “Black disease” (Gil- 
ruth, Dodd 1918) “Enfermedad ne
gra de las ovejas” . Esta misma en
ferm edad ha sido descrita como 
“H epatitis Necrosante infecciosa” 
en Australia, y por Hopkork (17) 
en Nueva Zelandia, baje' el nombre 
de “Braxy like disease” (“Pseudo- 
B raxy”). En Francia por Carré y 
Debonerá como “Hepatitis Nodular 
Necrosante”. La enfermedad está 
influenciada y asociada a la “Dis- 
tomatosis hepática”.

4 9 —“Edema Maligno” en bovinos, 
ovinos, caballos y puercos, conse
cutivo a heridas infectadas y, espe
cialmente, en forma enzoótica, des
pués de castraciones y corte de co
la en ovinos.

Una variedad del Clostridium oe
dematiens, el Cl. gigas (Zeissler y 
Rassfeld) es el productor del “Brad- 
sot” germano. Kraneveld, describe 
(1934) al Cl. gigas como causante 
de una osteomielitis bacilar del bú
falo en la India (N° 15).

Algunos autores (17), Miessner, 
Schoop, Curasson, han demostrado 
que existe inmunidad cruzada en
tre  el Novyi y el Gigas, pero Zeiss
ler y Rassfeld sostienen que hay al
gunas diferencias que justifican la 
consideración del Clostridium gigas 
como una variedad del Clostridium 
oedematiens.

CLOSTRIDIUM BOTULINUM
(Van Ermengen 1897). P rim itiva

m ente se describieron (G. S. Burke 
1919) tres tipos de Clostridium bo- 
tulinum : A, B y C. Luégo se han 
descrito dos más: el D. y el E. Fuera



R EV IST A  DE M ED IC IN A  V ETERIN A R IA 5

de estos tipos, existe una variedad 
del tipo D., conocida ccmo el Clos
tridium para-botulinum de Seddon, 
im portante en Patología Veterina
ria. Estos tipos se diferencian por 
la especificidad de sus toxinas. Se
gún Meyer (9), el Clostridium Pa- 
rabotulinum equi de Theiler y Ro- 
binson, es idéntico al tipc C. de 
Bengston, y el Clostridium Parabo- 
tulinum bovis, igual al tipo D. Este 
criterio, que es el de muchos auto
res, lo seguiremos en la descripción 
del papel patógeno.

Agente d'e:
TIPO C—(Clostridium Lucilia, 

Clostridium “C” de Bengston).
I 9—Del “Limberneck”, “Cuello 

blando”, “Cou-mou” (Dickson 1917), 
de los pollos en Norte América. Es 
éste el verdadero “Botulismo aviar”.

2°—Del Duck Sickness” (Kalm- 
back) “Enfermedad de les patos”, 
“Botulismo de los patos”, en Norte 
América.

3°—De una “Parálisis espinal de 
los caballos” en Africa, producida 
por la ingestión de cadáveres de ra 
tas. De una “Parálisis bulbar d'e los 
caballos” de Australia. De una “Pa
rálisis faríngea enzoótica de los ca
ballos” en Alemania, Suiza, Dina
m arca.

Graham  (9) y sus colaboradores 
en América, encentraron en el cie
go de un caballo m uerto de “Fora- 
ge Poisoning”, el Cl. botulinum C. 
Sin embargo, parece aue tanto el 
“Forage Poisoning” de los america
nos, como el “Grass Disease” de los 
ingleses, que han sido considerados 
como Botulismo equino, no sean tal 
Botulismo, y más bien se trate  de 
enfermedades por virus filtrables, 
análogas al “Borna” y a la “Menin- 
go-encéfalo-mielitis enzoótica equi
na”. Lo mismo puede decirse del 
“Grass Sickness” de Inglaterra, que 
Tocker v Buxtcn (17) consideran 
como producida por la toxina del 
Cl. botulinum.

49—De algunos casos de “Botu
lismo” en el ganado bovino o “Si- 
lage disease” (Graham) o “Parálisis 
faríngea enzoótica” de les bovinos 
de Europa.

TIPO D—Del “Lam siekte” del 
Africa del sur o “Gallam siekte” que 
en Norte América es llamada “Cat- 
tle Paralisis” . Kensly (Bib. 9) des
cribe en Texas una “Parálisis lum 
bar bovina”, que Theiler identifica 
con el “Lam siekte”. Sabido es que 
ésta, se encuentra ascoiada a una 
“Afosforosis” .

VARIEDAD CLOSTRIDIUM 
PARA-BOTULINUM DE SEDDON

Esta variedad es la responsable, 
de la “Parálisis bulbar” del ganado 
bovino australiano.

TIPO E—(Meyer, Gunnison) se 
ha aislado del pescado alterado en 
Rusia.

CLOSTRIDIUM HEMOLITICUM
Agente de:
La “Ictero-hemoglobinuria baci

lar bovina” (Red-water disease), 
que en raros casos afecta a los ovi
nos y al cerdo.

La variedad CLOSTRIDIUM HE- 
MOLYTICUM SORDELLI, es des
crita por Hauduray, Urbain, etc. 
(15) como productora de la “Meada 
de Sangre” en bóvidos y ovines de 
Chile.

Demnitz (11) ha querido identi
ficar al Clostridium hemolyticum  
bovis, con el Clostridium gigas, y
aún más, las lesiones d'el “Bradsot” 
germano, con las de la “Ictero-he- 
mo-globinuria bacilar”, pero para 
lo primero se basa en caracteres 
morfológicos que tan poca impor
tancia diferencial tienen dentro del 
género Clostridium.

CLOSTRIDIUM TETANI
(Nicolaier 1885).
Agente de:
El “Tétanos” (Lockjaw de los in

gleses; S tarr-kram pf alemán) en to
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dos los animales domésticos. Son 
especialmente sensibles el caballo, 
asno y muía; luégo los bovinos y 
ovinos; después el cerdo, cabra, pe
rro y raram ente las aves.

CLOSTRIDIUM FALLAX
(Weinberg Séguin).
Agente de:
Alguno? casos de “Carbón Sinto

mático” en la oveja (4).
Asociado a veces en procesos e in

fecciones gangrenosas en diferentes 
animales (Weinberg', Aynaud).

CLOSTRIDIUM DE LA PESTE 
DEL RENO

Bacilo de la Peste del Reno.
(Lundgreen, 1897, Bergmann 1901).

Agente de:
“Peste del Reno” (Reindeer P la

gue), principalm ente de los peque
ños de uno a dos años, en las regio
nes de Laponia al norte de Suecia 
y Noruega.

CLOSTRIDIUM SORDELLI
Clostridium bifermentans. Clostri: ’ 

dium foetidum (No confundirlo con 
la variedad Sordelli del Clostridium 
hemolyt’cum bovis).

Agente de:
Asociado a otros gérmenes, se le 

encuentra a veces en afecciones gan
grenosas. Su poder patógeno es 
m uy variable.

Los agentes del grupo “Proteolí- 
tico” dentro del género Clostridium, 
Cl. sporogenes, Cl. histolyticum, Cl. 
putrificus, pueden hallarse asocia
dos en infecciones gangrenosas, he
ridas infectadas (Weinberg, Beens- 
to c k ) .

Fuera de los gérmenes que hemos 
enumerado y que tienen un papel 
patógeno definido, sólcs o aislada
mente, existe gran cantidad de sa
profitos del género Clostridium que 
pululan en la naturaleza, dificultan
do extraordinariam ente el diagnós
tico de los verdaderos responsables. 
Ellos: son, principalmente: Cl. buty-

ricum, Cl. beijerinckii, Cl. pasteu- 
rianum, Cl. carnis. Cl. multifermen- 
tans, Cl. difficile, Cl. nigrificans, Cl. 
fissum, Cl. aerofetidum, Cl. tyro- 
sinogenes, Cl. parasporogenes, Cl. 
flabelliferum, Cl. acetobutylicum, 
Cl. felsirieum, Cl. roseum, Cl. sac- 
charolyticum, Cl. regulare, Cl. ven- 
turelli, Cl. mucosum, Cl. pruchii, 
Cl. filiformes, Cl. lentoputrescens, 
Cl. fillamentosum, Cl. termosacca- 
robutyricum, Cl. sphenoides, Cl. ca- 
loritolerans, Cl. tetanomorfum. Cl. 
putrefanciens, Cl. angulosum, C l. 
alcaligenes, Cl. cellulosolvens, Cl. 
capitovalis, Cl. ovalaris, Cl. zooglei- 
cum, Cl. saratogoforum, Cl. tertium, 
Cl. paraputrificum, Cl. cochlearium, 
Cl. werneri, Cl. dissolvens.

CAPITULO III

Estado actual del conocimiento de 
las enfermedades producidas por 

anaerobios en el país.

Anotamcs ya la frecuencia y la 
trascendencia que en el mundo en
tero alcanzan las enfermedades pro
ducidas por Clostridium. Los inves
tigadores de otras partes trabajan 
por esclarecer causas y efectos. En 
nuestro país, sabemos a ciencia cier
ta que existe el “Carbón Sintom áti
co” en bovinos, sin m aycres discri
minaciones ni estadísticas sobre su 
etiología. Lo mismo podríamos de
cir de casos esporádicos de “Edema 
M aligno” en diferentes animales, 
consecutivos principalm ente a he
ridas infectadas. El Tétancs se diag
nostica frecuentemente, pero he
mos de anotar, que pese a las pe
culiares condiciones tropicales de 
nuestro suelo, su presentación es 
bien escasa.

Observaciones clínicas, y segura
m ente de laboratorio, existen y de
ben existir en el ánimo de los que 
diariam ente trajinan en el ejerci
cio de la profesión. Habrán alguncs 
observado, casos de parálisis aviar 
m uy sospechosos de botulismo;
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otros, que se hubieren ocupado en 
campañas y granjas ovinas, segu
ram ente han tenido que afrontar 
ciertos brotes de gastro-enteritis en 
corderos y ovejas adultas, que re
cuerdan algunas enterotoxemias es
pecíficas. Cuántos casos de paráli
sis espinales que atribuim os a muy 
diversas causas, pueden ser m ani
festaciones de una intoxicación bo- 
tu lín ica . ¿ Y por qué no pensar en 
la posibilidad de una hemogLobinu- 
ria bacilar?

Pero si es cierto que muchas de 
éstas y otras conjeturas se hacen 
diariam ente por los médicos vete
rinarios, poco es lo definitivo lle
vado a efecto, para decir sin tê - 
mor y a cuatro vientos que existe 
tal o cual entidad patológica espe
cífica.

CAPITULO IV
Consideraciones generales sobre la  
identificación de anaerobios del gé
nero “clostridium”. Descripción del 
método de Fortner para cultivos en; 

cajas de agar-sangre-
Si el estudio diferencial de gér

menes que se cultivan en condicio
nes normales y en medios ordina
rios, es dificultoso, qué no será e l 
de aquéllos que requieren para des
arrollarse un artificio bien difícil 
de conseguir como el vacío. Súme
se a esto, la cantidad enorme de m i
croorganismos del mismo género 
Clostridium y de diversas bacterias 
saprofitas que pululan en la natu
raleza, acompañando con desespe
rante constancia a los verdaderos 
responsables.

Tres son los principios en los cua
les se basan los métodos ideados 
para realizar la anaerobiosis:

a) Exclusión simple del Oxigene.
b) Exhaustación del Oxígeno.
c) Desplazamiento deí Oxígeno 

por un gas inerte.
Estos tres principios, se traducen 

en procedimientos físicos, químicos 
y biológicos, dentro de los cuales'

caben las innum erables técnicas 
puestas en práctica. Puede decirse, 
sin tem or a equivocación, que ca
da investigador tiene un asomo de 
originalidad en sus sistemas.

Dentro de los métodos basados en 
procedimientos físicos, los más em
pleados son, el de Liborius, el de 
Von Esmarch y el de Roux, para 
cultivos profundos en gelosa y gela
tina; el de W right para cultivos en 
medios líquidos; el muy conocido 
del tapón de aceite de parafina; los 
de Hauser, Me. Intosh y Filaes, y el 
de la bomba de Novy, basados en el 
desplazamiento del aire, por el Hi
drógeno .

De los métodos químicos, que se 
sirven de las propiedades rea'uctri- 
ces de ciertas sustancias y mezclas, 
los más conocidos son el de Buch- 
ner con .Acido Pirogálico y Potasa 
cáustica, y el de Rosenthal, basa- 
do en la reacción del Acido Sulfú
rico con el Cromo.

De los biológicos, que se aprove
chan a'e las propiedades reductrices 
de ciertas bacterias, las cuales en 
asociación con el anaerobio, hacen 
posible el desarrollo de éste, hemos 
empleado en nuestros trabajes prác
ticos el método de Fortner, que des
cribiremos luégo detalladam ente.

De todos estos sistemas y de los 
muchos más detallados en los libros, 
puede decirse, que los que no re
quieren aparatos costosos e insta
laciones complicadas, son insufi
cientes para adelantar investigacio
nes diagnósticas, y constituyen más 
bien métodos de cultivo pero no de 
aislam iento. El aislamiento unice
lular, que tiene decisiva im portan
cia para investigaciones que requie
ren absoluta seguridad sobre la 
identidad de las cepas estudiadas, 
exige técnicas delicadas como las 
de Burri, Lindner, Scarpellini, Fort
ner, Janse-Peterfi, etc.

Las ventajas de un método cual
quiera, pueden valorarse por las fa
cilidades que conceda para obtener
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un cultivo apuro. En medios liqui
des, m uy difícil, pues no. faltan in
deseables acompañantes. Se nece
sita de medios sólidos para obtener 
colonias separadas de determ ina
do germen. Pero generalm ente el 
cultivo de anaerobios se hace en 
agar profundo, lo que dificulta la 
toma de las colonias para su tras
lade y estudio al mismo tiempo que 
facilita la contaminación por la di
ficultad misma de tom ar la colonia. 
Necesítase de la . obtención de co
lonias en superficie de medios só
lidos, que perm ita su separación y 
estudio detallado. P ara  conseguirlo,

■ hemos empleado el sistema de Fort- 
ner, en placas de agar-sangre. Zeiss- 
ler, empleando placas de agar-san- 
gre-glucosa, había adoptado su fa
mosa clasificación, basándose en la 
form a de crecimiento. El distingue 
nueve diferentes formas: I, Ha, Ilb, 
líe , III, IV, V, VI y VII, entre las 
cuales tienen especial im portancia 
para el estudio de los gérmenes pro
ductores de “Carbón Sintom ático”, 
que son los que más nes interesan, 
las formas I, Ha, III y IV, que serán 

, descritas con los respectivos agen
tes.

Hemos empleado el agar-sangre 
?in glucosa, variación del método de 
Zeissler, que según los ensayos com- 
parativos hechos por HauDtmann y 

.. K lccker (23), no resulta desfavora
ble. La sangre empleada ha sido la 

' de conejo, obtenida por punción car- 
; díaca, y en la proporción del 7%.

Sobra decir, que la preparación 
. correcta del agar-sangre, de mane- 

. ra que presente una superficie pu
lim e n ta d a  lo más perfecta posible,
• y  un grado d'e sequedad adecuado, 
■' son requisitos indispensables para 

obtener form as de crecimiento tí- 
"picas. También im porta mucho la 
cantidad de a<?ar-san?re vertida en 
las cajas de Petri. para poder ob
servar debidam ente el grado de he
molisis que haya podido ocurrir, y 
otros caracteres im portantes como

la transparencia de las colonias, va
liosos factores coadyuvantes del 
diagnóstico.

Las sangres de oveja y de caballo 
que nosotros hemos empleado en 
ocasiones con fines comparativos, no 
son de recom endar especialmente 
cuando se trata  del Clostridium 
chauvoei.

El método de Fortner para culti
vos de anaerobios se basa, en la aso
ciación biológica de un anaerobio 
con un germen ávido de Oxígeno, 
encerrados ambos herm éticam ente 
den tre  d'e una pequeña cámara de 
a ire , en la cual es posible, por du 
reducido volumen, que el germen 
asociado absorba el Oxígeno exis
tente, haciendo aptas las condicio
nes para el desarrollo del anaero
bio.

Es el Micrococcus prodigiosus 
(Bacillus prodigiosus-Serratia mar- 
cescens), el bacilo empleado por 
nosotros para la simbiosis con los 
anaerobios. Se tra ta  de un coco-ba- 
cilc, anaerobio facultativo, de 0,50 
x  0,50 - 1 mieras. Gram negativo, 
que en agar común da colonias ro
jas  en tres o cuatro días. El poder 
reductor del Prodigiosus, es muy 
enérgico. Schultze (N° 23) ha com
probado, que este bacilo es capaz de 
lib ra r de Oxígeno per ocho veces 
consecutivas el sistema de Fortner. 
La alcalinidad del medio, produce 
cepas acromógenas de prodigiosus, 
lo mismo que la vejez de los culti
vos, probablem ente por una diso
ciación sufrida (Tipo S en R). Es 
necesario, resem brar frecuentem en
te  las cepas de prodigiosus, con el 
fin  de tener cultivos frescos y de 
absoluta pureza, que conserven in
tactas las propiedades reauctrices.

UTENSILIOS EMPLEADOS EN
EL METODO DE FORTNER

Se requieren cajas de Petrí bajas, 
de un centím etro de altura. Placas 
de vidrio de unos doce centímetros 
por doce centímetros, y dos m ilíme
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tros de grueso. Un poco de plasti- 
lina.
Técnica

Antes de hacer la siem bra del 
anaerobio, deben efectuarse algu
nas operaciones prelim inares con el 
objeto de tener todo listo para que 
el “cierre” de la caja se haga in
m ediatam ente después de la siem
bra.

Se preparan cordones de plastili- 
na de unos cuatro m ilím etrcs de 
grueso y de la longitud necesaria 
para contonear la caja de Petrí. Es
tos cordones deben ser de consisten
cia compacta, lo cual se consigue 
con un amasado enérgico y parejo 
de la plastilina; la calidad de ósta 
influye también en el resultado sa 
tisfactorio del “cierre”, pues ha de 
tener un grado de dureza adecua
do para que ajuste convenientem en
te en el ángulo formado en tre  !a 
caja de Petri y la lámina de vidrio.

Debe tenerse scbre la mesa en 
donde se efectúa la siembra, un 
papel secante o un pliego de papel 
absorbente común.

Terminados estos sencillos prepa
rativos, se procede a la siem bra del 
Prodigiosus. Repetimos que deben 
tenerse cepas frescas, de 24 hcras, y 
ojalá extendidas en cajas de agar- 
sangre. Como la siembra ha de ser- 
abundante, es preferible hacerla con 
espátula de Drigalsky preparada ad- 
hoc, pero el asa común si se carga 
abundantem ente da resultado sa
tisfactorio. Una vez bien extendido 
el Prodigiosus en la superficie del 
agar, y teniendo el cuidado de de
ja r  un m argen entre la siem bra del 
Prodigiosus y el borde de la caja 
para poder observar la extensión 
por esta área libre de bacilos mó
viles formadores de films como el 
Cl. sépticum y el Cl. tetani, se pro
cede a la siembra en la otra mitad, 
del m aterial aue contenga el anae
robio, procurando que en las p ri
meras estrías se quede gran parte  
del m aterial temado en el asa, pa

ra  que en las últim as puedan obte
nerse colonias separadas.

Hechas ya las siembras, se toma 
la caja y  se apoya sobre el papel se
cante, con el fin de secar la hum e
dad que pueda haber en sus bor
des, la cual sería causa de un 
“cierre” defectuoso. Luégo, se to
ma la lám ina de vidrio que debe es
ta r  estéril y envuelta en papel pro
tector, se flamea ligeram ente por 
ambas caras, y contra una de ellas 
se adesan los bordes libres de la ca
ja. Con los dedos de la mano iz
quierda se hace firme presión para 
que ajuste bien la caja contra la lá- j 
m ina y con la derecha se toma el j 
cordón de plastilina y se coloca a 
presión alrededor del ángulo for
mado en tre  caja y lámina, hasta cu
b rir toda la circunferencia. Como 
esta prim era presión es insuficien
te para obtener un cierre herm éti
co, se pone entonces el sistema to
do ya medido cerrado, sobre la me
sa, y apoyando fuertem ente los de
dos de la mano izquierda contra la 
caja, se recorre con el índice o el 
anular de la derecha teda la plasti
lina, con el fin de que adhiera de
finitivam ente, tanto de la caja co
mo de la lám ina . Para cerciorarnos 
de que el cierre ha sido perfecto, 
nos fijamos a través de la lám ina de 
vidrio, debiendo aparecer la plasti
lina como una cinta uniforme, sin 
abolladuras ni grietas, ni m etiéndo
se en tre  el bcrd'e de la caja y la su
perficie de la lám ina. Conseguido 
el cierre hermético del sistema, ya l 
el Prodigiosus se encargará de a b -! 
sorber el poco Oxígeno que cabe en- { 
tre  la superficie del agar ocupado| 
por el m aterial sembrado y la de£ 
la lám ina.

En 24 horas de incubación, ya seg 
pueden observar a través de la lá-b 
mina de vidrio, las colonias que ha 
formado el anaerobio, y el velo di
fuso y brillante producido por el 
abundante m aterial sembrado de 
Prodigiosus. En cepas m uy preco
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ces, a las 15 horas hemos viste for
mas típicas que capacitan para un 
diagnóstico muy seguro. Si no nos 
satisface el grado de desarrollo al
canzado, se vuelven a la estufa los 
cultivos, pues no ha habido nece
sidad de in terrum pir la anaerobio- 
sis, ya que como dijimos, a través 
de la lám ina de vidrio, y m ejor con 
la ayuda de una lupa, pueden ob
servarse perfectam ente los caracte
res del cultivo.

Es de advertir, que existen natu 
ralm ente cepas poco prolíficas que 
necesitan más tiempo para su des
arrollo .

Cuando lo juzguemos convenien
te, precederemos a abrir la caja, re 
tirando la plastilina. Para esto, u ti
lizamos los bordes de una lám ina 
porta-objetos común. La plastilina 
retirada, sirve para nuevos cierres.

Con la caja abierta, observamos 
con toda comcdidad las colonias des
arrolladas, sus caracteres secunda
rios, la hemolisis que haya podido 
ocurrir, etc., y separamos las d'e 
nuestra predilección para traslado 
a otros medios de enriquecim iento, 
inoculaciones, frotes, etc.

Las ventajas de este método sal
tan a la vista: la obtención de co- 
lonais con caracteres típicos en la 
superficie de un medio sólido con
tenido en placas; la facilidad para 
tom ar estas colonias sin peligros de 
contaminación y trasladarlas a otros 
medios, o para inoculaciones en las 
cuales se quiera conocer el poder 
patógeno de un germen, haciendo a 
un lado las propiedades tóxicas de 
un cultivo en medio líquido; la ob
servación del cultivo día a día, sin 
necesidad de in terrum pir la anae- 
robicsis: la posibilidad para el diag
nóstico de infecciones m ixtas, el fá
cil manejo, la técnica sencilla, el po
co costo de los utensilios emplea
dos. hacen del sistema de Fortner, 
alpo m uy precioso para trabajos de 
esta índole.

P ara  obtención inicial del agente, 
su enriquecim iento y conservación,

hemos empleado el bouillón hígado 
según Tarozzi, en tubos comunes 
con tapón de vaselina. Los cubos 
de hígado en este medio, contribu
yen poderosamente con sus propie
dades nutritivas y reductrices a la 
consecución de la anaerobiosis, lo 
mismo que formando verdaderos 
“nidos” en donde se alojan los gér
menes. Hemos notado que algunas 
bacterias, entre ellas, y dicho sea de 
paso, el Actynomices necrophorus 
del cual hemos obtenido cultivos pu
ros en Fortner, siendo difícil de cul
tiv a r en un medio tan nutritivo co
mo el agar-sangre, en cambio se des

a r r o l la n  abundantem ente en el 
bouillón de Tarozzi.

CAPITULO V

Resum en y crítica de ios caracteres, 
propiedades y artificios empleados 
comúnm ente para la identificación 

de los anaerobios.

MORFOLOGIA
Largas y detalladas descripcio

nes de la morfología de estos gér
m enes se han hecho, y cada autor 
se toma el cuidado de hacer énfasis 
sobre determ inado carácter que juz
gan específico. No negamos que la 
experiencia pueda dar una noción 
diferencial m uy aguda sobre estas 
características, pero consideramos 
que en la práctica corriente, la m or
fología de estos bacilos, salvo en los 
casos que luégo detallaremos, nada 
definitivo dice sobre su verdadera 
identidad. Qué un bacilo del géne
ro  Clostridium, sea más largo o más 
corto, más o menos grueso; que su 
esporo sea central, subcentral o sub- 
term inal ,ovoide o elipsoide, no tie
ne m ayor importancia en la clasifi
cación definitiva. Una determ inada 
variedad móvil, por ejemplo, pier
de su m ovilidad en cultivos viejos, 
y  lo mismo le sucede cuando se acos
tum bra a vivir en medios azucarar 
dos. La morfología puede variar
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considerablemente de un día para 
otrc en un mismo medio, de acuer
do con los diversos estados evoluti
vos, y un bacilo que hoy es Gram- 
positivo, mañana puede no serlo, y 
el que mañana tenga la forma de 
un simple bastón, pasado puede te
ner una extraña forma de evolución, 
para convertirse luégo en raqueta, 
huso, etc.

Para que los caracteres morfo
lógicos tengan algún valor, deben 
ser observados inm ediatam ente des
pués del aislmaiento.

La inmovilidad del Clostridium 
welchii, unida a la presencia de una 
cápsula en cultivos jóvenes, a la 
apariencia rechoncha del bacilo y 
a la dificultad para espcrular, son 
ya una base para la sospecha muy 
fundada d'e este germ en. El esporo 
term inal y redondo del Cl. tetan!, es 
tam bién característico, sobre todo 
en cultivos viejos, pues en cultivos 
recientes, los esooros pueden ser de 
forma oval. Nc hay que olvidar sin 
embargo, que existen otros Clodis- 
trdium, muy difundidos en la na
turaleza, conocidos baio el común 
nombre de “pseudo-tetánicos”, con 
morfología análoga a la del produc
tor del Tétanos.

Las largas cadenetas en la super
ficie del hígado de curies inocula
dos con Cl. sépticum, a pesar de ser 
muy características y constantes, 
no siempre existen, concepto éste, 
entre otros, de Weinbers? y Séguin, 
autoridades en la m ateria. (N° 15).

Cultivos
Los métodos culturales tiene un 

valor muy grande cuando se com
binan unos con otros. En medios lí
quidos, a excepción de la leche, los 
culitvos de anaerobios no presentan 
reacciones m uy características. En 
el medie de Tarozzi y en caldo de 
hígado, hemos observado en casi to
dos los gérmenes estudiados, el mis
mo proceso, consistente en el en
turbiam iento uniforme del medio,

para luégo form ar en des o tres días 
un depósito sucio en el fondo, con 
aclaramiento del resto. La produc
ción de gas, manifestada por el des
plazamiento del tapón de vaselina, 
es particularm ente intensa si se tra 
ta del Cl. welchii. La fermentación 
violenta de la leche en 24 horas, con 
fragmentación del coágulo por el 
gas, es patognomónica del Cí. wel
chii.

Los cultivos en medios sólidos tie
nen una importancia fundam ental 
en el reconocimiento y aislamiento 
de estos gérmenes. Ya anotamos los 
inconvenientes de los cultivos en 
profundidad; hacemos referencia a 
los obtenidos en la superficie del 
agar-sangre. En manos experim en
tadas, la observación de las colo
nias en la superficie de agar-san- 
gre, puede evitar muchos ensayos 
inseguros y demorados, especial
mente en animales de laboratorio. 
La hemolisis, por ejemplo, es un 
carácter tan im portante, que si la 
siembra no resulta hemolítica, pue
den descartarse la mayoría de los 
anaerobios patógenos.

Algunos de estos anaerobios tie
nen formas de crecimiento caracte
rísticas que capacitan al investiga
dor para hacer un diagnóstico muy 
acertado. Describiremos brevem en
te dichas formas, por ser ellas la 
base de nuestros trabajos prácticos.

CLOSTRIDIUM SEPTICUM

A las 24 horas de cultivo, ya pue
de observarse a través de la lám i
na de vidrio en el sistema de Fort
ner, la formación de un césped fi
no que tiende a invadir la super
ficie del agar en todas direcciones, 
y la producción de una ligera hemo
lisis difusa. A las 48 horas, el cés
ped ha adquirido su completo des
arrollo y la hemolisis es más inten
sa, d'e mercado tipo difuso m uy ca- 
ractersítico. Las ramificaciones del 
césped son como finos hilos que se 
entrecruzan en todo sentido, y re
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basan el área de la estría, invadien
do la superficie del agar que no ha 
sido tocada por el asa, e in ternán
dose en el campo sembrado de Pro
digiosus. Esta forma corresponde a 
la III de Zeissler, la cual puede ser 
dada tam bién per el Cl. tetani, aun
que el césped formado por éste es 
más fino, y por el Cl. putrificus te
nue, germen apatógeno y no hemo- 
lítico. El Cl. tetani tiene por lo de
más caracteres morfológicos incon
fundibles con los del Cl. sépticum. 
Este puede dar fermas crecientes 
atípicas (forma Ha; de Zeissler) 
consistentes en colonias floculentas, 
con prolongaciones o raíces hemo- 
líticas que se prolongan tam bién en 
varios sentidos, y que, por su lon
gitud y enmarañamiento, facilitan 
la diferenciación del Cl. sépticum.

CLOSTRIDIUM CAHUVOEI
Es típica para este germen la for

ma IV de la clasificación de Zeiss
ler, consistente en colonias planas, 
abotonadas o en forma de una hoja 
de parra, con un anillo periférico y 
abolladuras en el centro de la co
lonia. Vista al trasluz, da la apa
riencia como de un aro, pues el cen
tro  es abollado, en forma de crá
ter. La colonia está rodeada de una 
zona estrecha de ligera y opaca he
molisis. A veces se presentan for
mas un poco atípicas que recuer
dan la forma Ha. de Zeissler, pero 
que se diferencian por sus ram ifi
caciones m uy cortas.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
Form a colonias redondas, brillan

tes, lisas, de bordes netos, y rodea
das de una zona intensa de hemoli
sis. Esta forma corresponde a la I. 
de Zeissler.
CLOSTRIDIUM OEDEMATIENS

Se presenta en forma de colonias 
a veces circunscritas, a veces difu
sas, con ram as encurvadas, cortas, 
y a menudo dobles. La colonia es

tá rodeada siempre de una zona de 
hemolisis más extensa y marcada 
que la del Cl. chauvoei, y de un ti
po transparente.

CLOSTRIDIUM TETANI
Form a una delgada película muy 

fina, con bordes filamentosos, que 
tiende a invadir el agar y el campo 
del Prodigiosus, produciendo un ti
po de hemolisis difusa.

Los cultivos en suerc coagulado 
y en gelatina no son muy caracte
rísticos y tienen más importancia 
para las variedades proteolíticas, Cl. 
sporogenes, Cl. histolyticus y Cl. pu
trificus, que apenas juegan un pa
pel de asociación en algunos casos 
de afecciones grangrenosas m ixtas.

PROPIEDADES BIOQUIMICAS
Hemos estudiado la acción sobre 

los azúcares más caractersíticos, 
lactosa, salicina y sacarosa, pero he
mos de anotar que los diversos au
tores están en desacuerdo con cuan
to a la acción ferm entativa de es
tos gérmenes, y m ientras Jordán 
(18) trae como caractersítica para 
el Cl. oedemaiiens, la no ferm enta
ción de la lactosa, Hauduray, Ehrin- 
ger y otros (15) la dan como incons
tante, y Kolmer (19), como positi
va. Lo mismo podríamos decir de 
los otros anaerobios sobre cuyo po
der ferm entativo discrepan amplia
mente los diversos autores.

Hemos observado en nuestra prác
tica como rasgos más característi
cos y constantes, la acción cruzada 
del Clostridium sépticum y del Cl. 
chauvoei sobre la salicina, la fuerte 
producción de gas por el Cl. per- 
fringens y el débil poder ferm enta
tivo del Cl. chauvoei. El medio em
pleado ha sido el caldo común con 
tapón de vaselina, y el indicador 
usado, el de Andrade, en la propor
ción del 1%. La producción de gas 
se m anifiesta por el levantam iento 
del tapón y la de ácido por el cam
bio del color amarillo ambarino del 
caldo, por rojo anaranjado.
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La acción sobre los prótidos la 
hemos estudiado únicamente en la 
leche, que ccmo ya lo dijimos, ila 
una reacción característica para el 
Cl. perfringens, conocida y practi
cada en todos los laboratorios, y de 
importancia en el reconocimiento 
de leches.

PODER PATOGENO

La inoculación de animales debe 
complmeentar los estudios cultura
les, y es el curí el animal electivo 
para estas pruebas. La vía de ino
culación preferible es la intram us
cular profunda, pero a veces la he
mos combinado a la intraperitoneal, 
para unir la virulencia de un ger
men a su poder tóxico. El conejo 
en inoculación endovenosa, ha sido 
preconizado para el Cl. perfringens, 
y hemos tenido oportunidad de en
sayarlo con tal fin. El ratón lo he
mos empleado para pruebas con Cl. 
tetani y se recomienda para la toxi
na del Cl. botulinum.

Las propiedades patógenas de un 
determinado anaerobio, varían con
siderablem ente con la edad de la 
cepa y del cultivo mismo. Las ce
pas viejas pierden gradualm ente su 
virulencia, especialmente las del 
CL chauvoei y Cl. oedematiens, y 
los cultivos de varios días adquie
ren propiedades tóxicas que hacen 
variar considerablemente las lesio
nes en los animales inoculados.

Algunos autores traen documen
tados cuadros y extensas descrip
ciones sobre los caracteres anato- 
mo-patológicos de curies inocula
dos con los diversos anaerobios. No 
tenemos experiencia ni autoridad 
para discutir este ni otro cualquie
ra de tan complejos problemas, 
pero es nuestra opinión, que carac
teres tales como la mayor o menor 
producción de gas; el olor fétido, 
rancio o sulfuroso; la predom inan
cia de enfisema o de edema; la na
turaleza serosa o sanguinolenta de 
éste; la variedad en el tono d'e su

color, la intensidad de la mióliáis, 
etc., no dan la pauta para sacar con
clusiones definitivas en m ateria de 
diagnóstico. En todo caso, se nece
sitaría de gran práctica y experien
cia continua para hacer valederas 
tales observaciones.

En nuestras experiencias al res
pecto, hemos observado que el CL 
sépticum, produce siempre lesiones 
congestivas más intensas que sus 
congéneres y, muy constantemente, 
una marcada enteritis del delgado, 
en especial del Ileon. El Chauvoei 
produce lesiones congestivas inten
sas, pero sin un rasgo característi
co. El Cl. welchii ocasiona un color 
rosado salmón de los músculos, los 
cuales se encuentran como disocia
dos por depósitos de gas. El cuadro 
descrito como típico para el Cl. oe
dematiens, consistente en un ade
ma gelatinoso blanco, no hemorrá- 
gico y sin gases, lo hemos consta
tado en una observación que tene
mos al respecto. Sin embargo, es
te cuadro puede confundirse con el 
producido por cepas esencialmente 
toxígenas de otros anaerobios que 
no alcanzan a producir alteraciones 
musculares. Súmese a esto, que pue
de haber cepas de Cl. oedematiens 
con m ayor acción infecciosa que tó
xica, las cuales puedne causar con
gestiones musculares intensas.

Y resumiendo diremos, que estas 
lesiones varían considerablemente 
sobre todo con la edad del cultivo, 
la cantidad inoculada y la vía ele
gida .

PRUEBAS DE PROTECCION 
EN ANIMALES

Hemos hecho algunos ensayos de 
protección activa y pasiva en ani
males de laboratorio, más que to
do con el objeto de probar el va
lor del método de Fortner. Estos 
ensayos, que no abarcan a la tota
lidad de las cepas esutdiad'as, pero 
que dan m argen para juzgar a las
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que presentan los mismos caracte
res culturales en agar-sangre, se di
ficultan extraordinariam ente sin 
pcseer sueros específicos de difícil 
consecución y elaboración.

Los ensayos de inmunización ac
tiva en curies, son dificíles de prac
ticar, demorados e inseguros. De 
dos grupos de curies que teníamos 
en inmunización, la mayoría su
cumbió durante el proceso, a causa 
probablemente de una intoxicación 
de origen alimenticic. Las pocas 
pruebas que pudimos practicar, nos 
demostraron que la inm unidad pro
ducida por este sistema en anim a
les de laboratorio, no es suficiente 
para contrarrestar las propiedades 
virulentas de un cultivo fresco. La 
inmunización activa tiene resulta
dos seguros, c más o menos segu
ros, para casos de infección natu 
ral, en animales naturalm ente sus
ceptibles. En todo caso, para que 
estas pruebas tuvieran un resulta
do satisfactorio, se necesitaría ha
cer inoculaciones de tanteo, con el 
fin de aproxim ar las dosis m orta
les mínimas, y preceder luégo a las 
inoculaciones definitivas con testi
gos.

Hicimos algunos ensayos muy 
alentadores, que relatam os al final 
de la parte  práctica, con Suero A n
tigangrenoso “Behring”, el cual con
tiene por cada 10 cc., 1.000 U. iles. 
anti-perfringens, 500 U. iles. an ti
vibrión séptico, 400 U. iles. anti-ade- 
matosas, y 85 U. iles, anti-histcly- 
ticas. P ara  protección contra el Clos- 
tridium tetani, usamos Suero A nti
tetánico “Behring”.

De las experiencias de protección 
hechas podemos concluir, que sin 
sueros específicos para cada agen
te, rigurosam ente titulados, que sir
van no sólo para producir una in
m unidad verdadera, sino tam bién 
para obtener aglutinaciones especí
ficas, no se pueden dar resultados 
categóricos por estos procedimien
tos.

CAPITULO VI 

Plan para la identificación de anae
robios en la práctica corriente. Co

mentarios generales

OBTENCION DEL AGENTE

El m aterial electivo en el caso de 
“Edema Gaseoso” (Carbón Sinto
mático, Edema Maligno, Enteroto
xemias, Gangrena Gaseosa), es el 
foco infeccioso mismo: músculos, te
jidos gangrenosos (Carbón Sinto
mático, Edema Maligno, Gangrena 
Gaseosa), mucosa intestinal o gás
trica (Enterotoxem ias). El Cl. te
tani se buscará en el fondo de la 
herida sospechosa, y la toxina del 
Cl. Botulinum, en el alimento del 
que se presum a sea el causante d'e 
la-afección.

La médula ósea es un m aterial 
bastante recomendable, si la enfer
medad no ha revestido un carácter 
especialmente tóxico, y de ella he
mos logrado aislar en estado de pu
reza, diversos anaerobios produc
tores d'e “Carbón Sintomático”. Lo 
mismo puede decirse de la sangre, 
siempre y cuando se proceda rápi
dam ente después de la muerte. El 
hígado está también indicado en es
tos casos. En las Enterotoxem ias 
de ovinos el agente causal general
m ente no pasa a la sangre, y sólo 
se le halla en la mucosa lesionada y 
en los ganglios linfáticos vecinos.

En cuanto a la invasión del orga
nismo después de la m uerte por la 
flora intestinal, se ha discutido am
plia y enconadamente. Afirman los 
unos, entre ellos Ruppert y Rott- 
gard (24) que el Cl. sépticum inva
de siem pre la médula ósea después 
de la m uerte. Otros, como Meyn y 
Miessner (24), opinan que, “cuando 
se aparta  el hueso un poco después 
de la m uerte, el hallazgo del Cl. 
sépticum, indica que este anaerobio 
ha jugado un papel im portante en 
la enferm edad”. Becker (24) por su
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parte ha demostrado, que la sangre 
del corazón de curies inoculados 
con diversos anaerobios y con ba
cillus anthracis, no está invadida 
por la flora intestinal antes de 50* 
a 60^ hora después de la m uerte, 
desde que los cadáveres perm anez
can a una tem peratura inferior a 
23° centígrados.

En nuestras experiencias hemos 
observado, que en la sangre del co
razón y en el hígado de curies ino
culados con diverses gérmenes, que 
han muerto en el transcurso de la 
noche y son autopsiados en  las ho
ras de la m añana, no se encuentra 
ningún género de contaminación. 
Es muy posible, naturalm ente, que 
la contaminación post-mortem ocu
rra  ccn mayor rapidez en climas cá
lidos.

Es nuestra opinión, que si en  la  
médula ósea de un ternero que se 
sospeche haya muerto de “Carbón 
Sintomático”, se encuentra en esta
do de pureza, el Cl. sépticum, e l Cl. 
welchii. o el Cl. oedematiens, estos 
anaerobios han jugado un papel dfr- 
finitivo en la enfermedad. Si e l Vi
brión séptico se encuentra en la m é
dula combinado con diversos agen
tes banales, aerobios y anaerobios, 
es tam bién lógico suponer que su 
presencia en estas condiciones ca
rece ya de im portancia diagnósti
ca.

CULTIVO DEL GERMEN

Una vez obtenido el m aterial in
dicado, se siembra en bouillón de 
Tarozzi, y después de 24 horas de 
incubación, se observa al microsco
pio, morfología, caracteres tintoria- 
les y movilidad. Si el m aterial es
tá m uy contaminado, conviene, an
tes de dar otro pase cualquiera, ha
cer un calentamiento del cultivo al 
baño maría, con el fin de destru ir 
los agentes no esporulados. La du
ración de este calentam iento y el 
grado de tem peratura que debe a l

canzar, es cosa que varía según el 
criterio de cada autor. Hemos en
sayado diversas tem peraturas por 
tiempos variables, y nos han resul
tado favorables los calentamientos 
bajos y  prolongados, como una ho
ra  a 65° centígrados, que al mismo 
tiempo que destruyen la gran ma
yoría, si no la totalidad de los agen
tes no esporulados, respetan las pro
piedades de los anaerobios sospe
chosos .

SIEMBRA EN SUPERFICIE.
INOCULACIONES, SIEMBRA 

EN LECHE

A partir  del cultivo en bouillón 
de Tarozzi, se hará la siem bra en 
sperficie de agar-sangre, las ino
culaciones necesarias, y la siembra 
en leche, si se sospecha del Cl. w el
chii.

Como lo anotamos al describir el 
método de Fortner, la sola obser
vación de los cultivos en la super
ficie de agar-sangre, perm ite al in
vestigador experimentado un diag
nóstico muchas veces definitivo que 
ahorrará largos e inseguros proce
dim ientos. Sin embargo, la acción 
patógena de determinado agente es 
de mucha importancia, y la inocu
lación al curí debe hacerse sim ul
táneam ente con la siem bra en agar- 
sangre, si el cultivo en Tarozzi está 
puro. Sí ha sido necesario el calen
tam iento, el cultivo ya no será ap
to para la inoculación, imponién
dose la siem bra en agar-sangre, pa
ra  tom ar de aquí el germen y pa
sarlo nuevam ente a Tarozzi, a par
t ir  del cual haremos las inoculacio
nes del caso.

Si la morfología observada en el 
prim itivo cultivo en Tarozzi nos ha
ce sospechar del Cl. welchii, inocu
laremos sim ultáneam ente con la ca
ja  de agar-sangre y el animal ele
gido (curí o conejo) un tubo de le
che, el cual en caso de tra tarse  de 
este asente, nos dará una reacción 
característica en 24 horas.
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La vía preferible para la inocu
lación en el curí es la intram uscu
lar. Los cultivos prim itivos en boui
llón de Tarozzi, gozan generalm en
te de un marcado peder patógeno, 
y  la dosis de 0,50 cc-, es más que su
ficiente para producir la m uerte del 
anim al en el transcurso de 12 a 36 
horas. Las cepas viejas, especial
m ente de Cl. chauvoei, y deí Cl. oe
dematiens, pierden gradualm ente 
su poder patógeno, ye on ellas se re
quieren dosis mayores para obtener 
la m uerte de los curies inoculados.

El conejo es empleado por algu
nos como animal eletivo para el Cl. 
welchii, y la vía utilizada es la in 
travenosa, sacrificando el animal, 
cinco m inutos después de la inocu
lación, para ponerlo en la estufa 
por 5 a 6  horas. El Cl. welchii, se 
m anifestará por distensión gaseosa, 
de órganos y tejidos, crepitación ge
neralizada.

P ara  el Cl. tetani y su toxina, y  
para la toxina del Cl. botulinum, el 
anim al electivo es el ratón en ino
culación intraperitoneal. Si quere
mos observar el cuadro clínico del 

¡“Tétanos” experim ental, harem os 
,1a inoculación del ratón en la base 
«de la cola, a partir de un cultivo re 
cien te en caldo, donde aún no haya 
¿toxina suficiente para producir una 
"muerte rápida (la que nunca ocu- 
yrre antes de 8  horas por más tóxico 
’tque sea el cultivo), o m ejor, con 
emulsión en solución fisiológica de 

Jlas colonias obtenidas en la super
ficie de agar-sangre. Para la inves
tigación de la toxina bctulínica. se 

¡■procede con filtrados de alimentos 
:;sospechosos, m ientras los testigos 
reciben el mismo filtrado, pero ca
llentado a 70° centígrados durante 
:üna hora para destru ir la toxina.

AUTOPSIA, RECUPERACION 
DEL AGENTE Y OTROS 

ENSAYOS
Observados los cultivos en la su

perficie del agar-sangre, los sínto

m as y las lesiones que presenten los 
animales inoculados, y los frotes de 
la superficie del hígado, tenemos ya 
recorrido en gran parte el camino 
para la identificación del anaero
bio.

El germ en se recupera del hígado 
y  de la sangre del corazón de los 
anim ales inoculados, sembrando en 
Tarozzi. Cuando se tra ta  de cepas 
especialm ente toxígenas, el agente 

.no alcanza a invadir el organismo 
y hay que recobrarlo del punto de 
la  inoculación. A partir de las colo
nias obtenidas por el método de 
F ortner que nos den garantía de 
pureza, harem os ensayos posterio
res solare azúcares, especialmente 
con lactosa, salicina y sacarosa, y 
con glicerina e inulina, de im por
tancia estos últimos para los diver
sos tipos de Clostridium perfrin
gens.

La acción proteolítica, en cultivos 
sobre gelatina y suero coagulado, 
lo mismo que la producción de In- 
dol, son tan  inconstantes y varia
bles que nada agregan a lo que las 
otras pruebas nos hayan dicho.

PRUEBAS DE PROTECCION 
EN ANIMALES

Se procederá de acuerdo con las 
facilidades (sueros y vacunas) que 
se posean en el laboratorio. Debe 
tenerse m uy en cuenta la posible di
ferencia antígena de razas y sub- 
razas, el grado de inmunidad obte
nido en los animales protegidos, la 
dosificación correcta de toxina y de 
antitoxina, la virulencia de las ce
pas empleadas, antes de dar un fa
llo definitivo.

CAPITULO VIII 

Trabajos prácticos.
De nuestros numerosos trabajos 

prácticos con diversos agentes del 
género Clostridicm, hemos escogi
do las observaciones que nos pare
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cen más interesantes, tratando de 
sintetizar las pruebas de una m is
ma índole practicadas con un  m is
mo agente. Para experiencias d'e es
ta naturaleza, el ideal sería com
probar en el laboratorio las sospe
chas que personalmente se hayan 
fundado en la observación clínica. 
Como esto nos fuera imposible, he
mos procurado tener en cuenta 
aquellas observaciones en las cua
les la sospecha haya sido estable
cida por un Médico Veterinario, o 
por personas asesoradas por uno de 
ellos.

OBSERVACION N 9  1
Especie: Bovina.
Edad: 1 y m edio años.
Material: Hueso (Gran m etacarpian»  
o m etartasiano).
Procedencia: Funza (C undinam arca). 
Remitente: Dr. Alberto L. Herrán, M é
dico Veterinario.
Sospecha: Carbón Sintom ático.

CARACTERES CULTURALES. 
MORFOLOGIA

En aerobiosis: (A gar-Sangre, caldo or
dinario). N egativo to ta l.

En anaerobiosis:

BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas de incubación, en
turbiam iento uniforme, escasa pro
ducción d'e gas y olor butírico. A las 
48 he ras se ha formado ya un se
dimento gris en el fondo del tubo. 
Los frotes m uestran un bacilo la r
go y grueso, de tipo Clostridium, 
Gram-positivo, aislado, o a lo sumo 
de a des elementos, recto o ligera
m ente curvo, con escasos esporos 
ovales, subterminales, que dan al 
bacilo la apariencia clásica de ra 
queta. Se observa una movilidad 
m uy lenta, casi im perceptible.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner)

A las 48 horas se ven colonias ais
ladas, de formas irregulares, por lo 
general alargadas, como islotes, opa
cas, de bordes rugosos y con pro
longaciones periféricas cortas y po
co entrelazadas. Una zona de he
molisis m edianam ente intensa y de 
considerable extensión rodea a ca
da colonia. La cepa pierde gradual
m ente su poder prclífico y sólo da 
colonias al cabo de cuatro días de 
cultivo en Fortner. Los frotes d<̂  
cultivo en agar-sangre, nos mues^ 
tran  el mismo tipo de bacilo, grues® 
y largo observado en Tarozzi, aú% 
sin esporular; algunas formas toS 
m an el Gram, otras no.

PODER PATOGENO
La inoculación d'e un centím etro 

de cultivo en Tarozzi en 24 horas, 
en  inyección intram uscular, p roduj 
ce la m uerte del curí N9 19 en 4» 
horas. Se encuentra en la autopsia, 
una infiltración del tejido muscu® 
lar y subcutáneo de apariencia ge^ 
latinosa, sin gases ni congestión. L o l 
órganos internos, normales macros^ 
cópicamente. En los frotes de l í  
superficie del hígado, encontram os 
el mismo tipo de bacilo observadef 
en los cultivos, grueso, largo, aisla< 
■d'o, algunos con esporo subterm inal 
oval. Las siembras de hígado, san-j 
gre del corazón y líquido del ede-« 
ma subcutáneo, reproducen exac-é 
tam ente les mismos caracteres cul* 
turales observados antes de la in o í 
culación. Los curies números 20 ^  
38, reaccionan idénticam ente al ang 
terio r con cultivos de 24 y 48 ho** 
ras, respectivamente, recibiendo ej£ 
prim ero un centímetro (la m ita®  
intram uscular, la m itad in traperfe  
tonealm ente); el segundo 1 c.c. in
tram uscularm ente. La m uerte fluc
túa  entre 36 y 48 horas, repitiéndo
se las mismas lesiones; del hígado 
y de la sangre del corazón, se re
cobra el mismo agente.
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La cepa ha perdido con el tiem 
po gran parte  de su prim itiva vi
rulencia, y el curí núm ero 8 , m ue
re después de 5 días de inoculación 
por vía intram uscular, con 2  c.c. de 
cultivo en Tarozzi, de 24 horas, 
presentando, eso sí, el mismo tipo 
de edema blanquéeme y no hemo- 
rrágico, además de algunas m an
chas necróticas en la superficie del 
hígado. De éste y de la sangre del 
corazón se recobra el mismo agente 
inoculado.

LECHE.—No se produce ferm en
tación en 15 días de observación.

AZUCARES.—Lactosa: negativo. 
Sacarosa: negativo: Salicina: nega
tivo. Esta observación ha sido he
cha ccn, la cepa ya vieja.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium oedematiens
(Novy). ^

COMENTARIOS

El carácter de las colonias en 
Fortner, unido a la observación del 
cuadro anatomo-patológico de los 
curies inoculados, nos dan base per 
demás suficiente, para catalogar el 
bacilo encontrado como Clostri
dium  oedematiens. Confirmamos 
las sospechas de Carbón Sintom áti
co establecidas por el doctor He- 
rrá n , y juzgamos que sea éste un 
caso aislado producido por el Clos
tridium  oedematiens, el cual se ha 
encontrado en estado de pureza en 
la médula ósea.

OBSERVACION N? 2

Especie: Bovina.
Edad: 1 año.
M aterial: Hueso (Gran m etacarpiano
o m etatarsiano) M úsculo.
Procedencia: Madrid (Cundinam arca)
Hacienda de “M ontecristo”.
R em itente: señor Joaquín Quiñones.
Sospecha: Carbón Sintom ático.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA 

En aerobiosis:

L as siem bras de músculo dan 
agentes de contaminación; las de 
m édula ósea, resultan totalm ente 
negativas.

En anaerobiosis:
BOUILLON DE TAROZZI

D espués de 24 horas se nota bas
ta n te  producción de gas y en tu r

b iam ien to  uniforme del medio. La 
prod'ucción de gas es menor en la 
siem bra con médula. Los frotes 
m uestran  un  bacilo delgado, fino, 
con espero oval, central o sub- 
centraL Gram-positivo. Se observa 
m ovilidad ligera. Como el cultivo 
de m úsculo resulta muy contami
nado y  el de médula, puro, segui
mos maestros estudios a partir de 
éste.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas se notan ya colo
n ias redondas, abotonadas y en for
m a de naveta, con reborde perifé
rico y  abolladuras centrales, ro
deadas de una zona hemolítica dé
bil y  poco extensa. Estas colonias 
típicas de Cl. chauvoei, alcanzan el 
m áxim um  de desarre lío en 48 ho
ras.

PODER PATOGENO

Se inocula el curí número 25 con 
un centím etro de cultivo en Tarozzi 
de 24 horas, aplicando la mitad in
tram uscular y la m itad intraperi- 
tonealm ente. El anim al muere en 
18 horas. Se encuentra violento ede
m a hemorrágico de la pierna y 
parte  posterior del abdomen sin 
llegar al pecho, con escasa produc
ción de gas, pero sin olor especial. 
H epatitis, peritonitis, e inflamación
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aguda del diafragma. En frotes de 
la superficie del hígado, se ve un 
bacilo delgado, recto, aislado, aun 
sin esporular. Del hígado, sangre 
del corazón y músculos afectados, 
se recobra el mismo bacilc, que re
produce exactamente los caracteres 
culturales primitivos. Los curies 
números 56 y 26, con inoculaciones 
de 1 c.c. intram uscular y de 1 c.c. 
(la m itad intram uscular y la mitad 
intraperitoneal) respectivamente, 
reaccionan de idénitca m anera y 
m ueren en el transcurso de 1 2  a 
24 horas, recobrándose de la san
gre del corazón el mismc agente.

LECHE.—No se observa ferm en
tación en 15 días.

AZUCARES.—Lactosa: dudosa. 
Sacarosa: dudosa; Salicina; nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS

La siem bra en superficie de agar- 
sangre, nos mostró desde un p rin
cipio la presencia de Clostridium 
chauvoei. en estaHo de pureza, par
tiendo de la médula ósea. Las pos
teriores pruebas confirman el diag
nóstico. Las propiedades ferm enta
tivas sobre los azúcares resultaron 
muy débiles, y en sacarosa y lacto
sa. sólo tuvimos reacciones dudo
sas que no podemos catalogar como 
definitivam ente positivas. Es éste, 
un caso clásico de “Carbón Sinto
m ático” en ternero, producido por 
el Clostridium chauvoei.

OBSERVACION N? 3 

Especie: Bovina.
Edad: Ternero (sin especificación). 
M aterial: Hueso (Gran m etacarpiane 
o m etatarsiano) .
Procedencia: Cali (V alle).
Sospecha: Carbón Sintomático. 
R em itente: Guillermo Garcés O’Byrne.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:

(Agar-sangre, caldo crdinario, 
Drigalsky) Negativo total.

En anaerobiosis: 

BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas, mediana produc
ción de gas, enturbiam iento uni
forme y depósito gris sucio en tres 
días. Los frotes m uestran un bacilo 
delgado, fino, Gram-positivo, con 
esporos ovales, subterm inales y 
sub-centrales que dan al bacilo la 
apariencia de barril. Móvil.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

Después de 24 horas, se observa 
a través de la lámina de vidrio en 
el sistema de Fortner, un film di
fuso en forma de césped, con pro
longaciones en todo sentido, enma
rañadas, tendiendo a invadir la su
perficie ocupada por el Prodigiosus. 
La hemolisis es de un tipo difuso. 
A las 48 horas el césped ha inva
dido la m itad de la superficie del 
agar-sangre y se adentra en el cam
po del Prodigiosus. Esta cepa, con 
el envejecimiento, da en la super
ficie del agar formas un pcco atí- 
picas, consistentes en colonias que 
tienden a form ar núcleos circuns
critos de los cuales parten prolon
gaciones largas y enm arañadas que 
en 3 o 4 días de cultivo term inan 
por invadir la superficie del agar. 
El grado de hemolisis, a pesar de 
ser de un tipo difusc característico, 
ha disminuido en intensidad, pero 
estos caracteres que pueden consi
derarse como una disociación de la 
cepa, son suficientes para identi
ficar el Cl. sépticum.
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PODER PATOGENO

La inoculación de medio centí
m etro de cultivo;en Tarrozzi de 24 
horas por vía intram uscular, pro
duce la m uerte del curí núm ero 31 
en 12 horas. Se encuentra violento 
edema hemorrágico de la pierna, 
abdomen y pecho, sin gases n i olor 
especial. El color de los músculos 
y tejido subcutáneo es rejo encen
dido y en zonas negruzco. El intes
tino delgado se halla altam ente 
congestionado y los demás órganos 
normales. En las preparaciones he
chas m deiante la coloración de fro
tes de la superficie del hígado, se 
ven larges filamentos que atrav ie
san todo el campo, típicos del Cl. 
sépticum. La siem bra del hígado y 
sangre de corazón en Tarrozzi y 
luégo en Fortner, reproduce los 
mismos caracteres de los cultivos 
primitivos. Los curies número 70 y 
núm erc 55, reaccionan de igual ma?' 
ñera, con dosis de medio centíme
tro instram uscular y 1 c.c. (medio 
intram uscular y medio intraperito^ 
n ea l), respectivamente, recobrán
dose del hígado y de su sangre car
díaca el mismo agente. La cepa con 
el tiempo no parece haber perdido 
su prim itiva virulencia.

LECHE.—No se observa ferm en
tación en 15 días de observación.

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: negativo. Salicina: posi
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO.—Clostridium sépticum.

COMENTARIOS

La siem bra en la superficie de 
agar-sangre nos dijo desde un p rin
cipio que se tra taba de Clostridium 
sépticum en estado de pureza en 
la médula ósea. La inoculación de 
curies, el frote de la superficie 
del hígado y la acción sobre los 
azúcares, sólo sirvieron para con
firm ar nuestro diagnóstico. Esta

blecida la, sospecha^ de Carbón 
Sintomático” por el rem itente, y 
no habiéndose encontrado ningún 
anaerobio o aerobio concomitante 
en la médula, es lógico concluir 
que sea éste un caso de “Carbón 
Sintom ático” producido por el 
Clostridium sépticum.

OBSERVACION N? 4
Especie: Bovina.

- Edad: Vaca (sin especificación).
M aterial: Hueso (Gran metacarpiano
o m etatarsiano).
Procedencia: San Francisco (Cundi-
namarca) Hacienda “La Carlina”.
Rem itente: Sr. Arturo Pradilla.
Sospecha: Sin especificación.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:

Caldo ordinario, Agar-sangre; 
Drigalsky, negativo total.

En anaerobiosis:
BOUILLON DE TAROZZI

Después de 24 horas, producción 
de poco gas enturbiam iento uni
forme, olor butírico. Después de 3 
días, sedimentación y aclaram iento 
del Bouillón. Los frotes m uestran 
un tipo de bacilo grueso y corto, 
con esporos ovales que deform an 
el cuerpo del bacilo, tomando éste 
la form a de barril. Se observa li
gera movilidad.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24- horas se ven colonias 
transparentes, delicadas, de bordes 
ligeram ente irregulares, con rebor
de periférico y abolladura en el 
centro que les da el aspecto de crá
teres. Zona hemolítica débil y poco 
extendida alrededor de cada colo
nia. En los frotes se ven algunas 
form as Gram-negativas.
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PODER PATOGENO
El curí número 73 recibe medio 

c.c. de cultivo en Tarozzi de 24 
horas por vía intram uscular y mue
re en 12 horas. Presenta edema he- 
morrágico extendido en la pierna, 
abdomen y pecho; los músculos 
toman un color bermejo oscuro. El 
intestino se encuentra ligeram ente 
congestionado. En frotes de la su
perficie del hígado, se ven bacilos 
cortos y delgados, Gram-positivos, 
sin esporular. Del hígado y de la 
sangre del corazón se recobra el 
mismo agente inoculado, que en 
Fortner, da de nueve colonias tí
picas de Clostridium chauvoei. Le
siones idénticas se producen en el 
curí número 97 con la aplicación 
de 1 c.c. (la mitad intram uscular 
y el resto intraperitonealm ente). 
La cepa ha perdido gradualm ente 
su virulencia, y la inoculación de 
1 c.c. (medio im. y medio i.p.) en 
los curies números 12 y 14, nc lo
gra producir sino una leve reac
ción local.

LECHE.—No se observa ferm en
tación en 15 días de observación.

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: negativo. Salicina: nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS
Estamos en presencia de un 

case de Carbón Sintomático, clá
sico por su agente etiológico, no 
por el animal atacado, que es adul
to. La observación de las colonias 
en agar-sangre, nos lo había dicho 
antes de que las otras pruebas lo 
co|nfirmaran. Si algunes cfitores 
traen  como positiva la acción del 
Clostridium chauvoei sobre la sa
carosa (Bryan. 6 ), otros (Ehringer, 
Urbain 15) la dan como negativa y 
Bergey (4) en su “Determ inative 
Bacteriology”, no la menciona, pro
bablem ente por inconstante.

OBSERVACION N? 5

Especie: Bovina.
Edad: Vaca (sin especificación).
Material: Hueso (Gran metacarpiano
o m etatarsiano).
Procedencia: Cunday (Cund.).
Remitente: Compañía Cafetera de
Cunday.
Sospecha: Sin especificación. En las 

vacas de la Compañía vienen sucedién- 
dose m uertes esporádicas de anim ales 
a los cuales “se les hincha la garganta 
y m ueren en 1 a 2 días”.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA 

En aerobiosis:
(Agar-sangre, caldo común), to

talm ente negativo.

En anaerobiosis:
(Bouillón de Tarozzi).
En 24 horas de cultivo, enturbia

miento uniforme y gran produc
ción de gas. El depósito demora en 
formarse 6  a 7 días. Los frotes 
m uestran un bacilo corto y grue
so, de apariencia rechoncha aisla
do o en cadenas de 2 a 3 elementos; 
se nota una ligera areola rodeando 
el bacilo. No se aprecia movilidad, 
en preparaciones no fijadas.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas de cultivo se ob
servan peqeñas colonias redondas, 
brillantes, compactas, que resaltan 
en la superficie del agar, de con
tornos netos y rodeadas de una 
zona hemolítica particularm ente 
intensa y de una extensión tres o 
cuatro veces m ayor que la de sus 
propios diámetros. En los frotes se 
observan bastoncitos rectos, sin es
poros aparentes, de extrem os re
dondeados, intensam ente Gram-po
sitivos.
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PODER PATOGENO
El curí núm ero 95, recibió 0,3 c.c. 

de cultivo de Tarozzi de 24 horas 
por vía intram uscular, muriendo a 
las 24 horas. Se encuentra edéma 
gaseoso y ligeram ente hemorrági- 
co de la pierna y abdomen. Los 
frotes de la, superficie d’el hígado, 
m uestran un bacilo corto £  grue
so, rodeado de la misma areola ob
servada en Tarozzi, y aislado, o a 
lo sumo de de a dos elementos. La 
siem bra del hígado y d’e sangre del 
corazón, reproduce exactam ente los 
mismos caracteres culturales p'ri- 

,mitivos. Les curies números 2 y 13 
con inoculaciones, respectivamen
te,-de 0,5 c.c. intram uscular y de 
1 c.c. (medio c.c. i.m. y medio i.p.) 
m ueren en el transcurso de 24 a 36 
horas, siendo de notar un olor sul
furoso del cad'áver, m arcada dis
tención gaseosa, y color salmón xie 
les músculos y del tejido conjunti
vo subcutáneo lesionados. De la 
sangre del corazón de estos mismos 
curies se recobra el mismo agente.

LECHE.—En 24 horas, coagula
ción violenta con fragmentación 
total del coágulo el cual toma la 
apariencia de esponja. En 15 días 
de observación, el coágulo no ha 
variado.

_ AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: positivo. Salicina: nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium perfringens.

COMENTARIOS

El diagnóstico no ha ofrecido pro
blemas; las colonias en F ortner y 
el tipo de coagulación fragm entada 
de la leche en 24 horas, lo aseguran. 
No sabemos si exista el anteceden
te de una herida, pero en la infor
mación del rem itente se nos habla 
de varios cases análogos. Si lo pri
mero, tendríam os un caso clásico

de “Gangrena Gaseosa”. Si nos 
atenemos a la información, se po
dría pensar en casos esporádicos de 
“Carbón Sintomático” espontáneos 
per Cl. welchii, en bovinos adul
tos, ocurridos en una zona en don
de este agente esté gozando de par
ticular. virulencia, que le perm ite 
hacer sus víctimas interm itente
mente.

OBSERVACION N? 6

Especie: Bovina.
Edad: 8 a 12 m eses (ternero).
M aterial: Hueso (Gran metacarpiano
o m etatarsiano).
Procedencia: M elgar (Cundinam arca),
hacienda “La Florida”.
Rem itente: Hijos de Guillermo Sáenz.
Sospecha: Indeterminada.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:
Negativo total.

En anaerobiosis:
BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas mediana produc
ción d'e gas, enturbiam iento unifor
me, clor butírico. Al microscopio, 
bacilo delgado de extremos afila
dos, corto, Gram-positivo, esporo 
oval, subterm inal y escasa movi
lidad.

SUPERFICIE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 30 horas de cultivo se ob
servan colcnias planas, transparen
tes, con abolladuras centrales, de 
bordes ligeram ente festoneados, 
con reborde periférico y zona he- 
molítica circundante estrecha y de 
escasa intensidad. Los frotes m ues
tran  bacilo delgado- Gram-positivo, 
aunque algunas formas se han de
colorado.
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PODER PATOGENO
El curí número 18 recibe en in

yección intram uscular 1 c.c. de cul
tivo en Tarozzi de 24 horas. M uere 
en 36 horas y presenta eá’ema he- 
morrágico no muy m arcado de la 
pierna y parte posterior del ab
domen. Los frotes de la superficie 
del hígado m uestran un bacilo del
gado, de extremos redondeados, 
Gram-positivo y aislado. Del híga
do y de la sangre del corazón se 
recobra el mismo agente. Los cu
ries números 29 y 73 con inocula
ciones respectivas de 1 c.c. in tra 
m uscular y de 1 c.c. (mitad in tra 
m uscular y resto intraperitcneal- 
m en te), m ueren en el transcurso de 
24 a 36 horas presentando edema 
hemorrágico violento de la pierna, 
abdomen y pecho.

LECHE.—No se observa ferm en
tación en 15 días de observación.

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa :negativc. Salicina: nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS

Las formas típicas de las colonias 
en la superficie de agar-sangre, 
complementado luégo por las otras 
pruebas, hacen de éste un caso clá
sico de “Carbón Sintomático” en 
bovinc joven, producido por el 
Clostridium chauvoei.

OBSERVACION N? 7
Especie: Bovina.
Edad: 9 meses.
M aterial: Hígado, hueso (gran m eta-
carpiano o m etatarsiano).
Remitente; Dr. Herm ann KuehI.
Procedencia: Barranquilla.
Sospecha: Carbón Sintom ático. E xiste  

el antecedente de una vacunación con 
tra la  Septicem ia Hem orrágica, pocos 
días antes de la muerte.
En aerobiosis:

Tanto del hígado como de la mé
dula se obtienen algunos agentes 
banales.

En anaerobiosis:
BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas enturbam iento 
uniform e y abundante producción 
ae gas, en les cultivos de hígado y 
médula. Los frotes m uestran un ba
cilo Gram-positivo, delgado, en ca
denas de 2 a 3 elementos y conta
m inado por diversos agentes bana
les. Algunas formas presentan e s | 
poro subterm inal oval. Se observf 
ligera movilidad.

SUPERFICIE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas colonias en cés- 1 
ped casi imperceptible, diseminado 
por la superficie del agar, fuera de; 
la estría del asa y tendiendo a in
vadir el campo sembrado de Prodi
giosus. Existe un tipo de hemolisis 
difusa, m uy típica para el Cl. sép
ticum. Los frotes m uestran bacilo 
aislado, Gram-positivo, delgado, 
con esporos ovales que apenas hin
chan el cuerpo del bacilo.

PODER PATOGENO
El curí núm ero 16, recibe 0,2 c.c. 

in tram uscularm ente del cultivo en 
Tarozzi de 24 horas y m uere a las 
18 horas, con lesiones de edema he- 
m crrágico de la pierna, abdomen y 
pecho, sin gases ni olor especial. El 
intestino delgado está fuertem ente 
congestionado. En los frotes de la 
superficie del hígado se ven largos 
filamentos Gram-positivos, típicos 
de Cl.Sénticum. Del hígado y de la 
sangre del corazón se recobra el 
mismo agente. Los curies números
30 y 3, reciben, respectivamente,
0,5 c.c. intram uscular y 1 c.c. (mi
tad id.m. y m itad i.p.) m uriendo 
ambos en tre  1 2  y 18 horas, presen
tando las mismas lesiones del an
terior.
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LECHE.—No seiobserva ferm en
tación en 15 días;

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: negativo. Salicina: posi-

1 tiva.
DIAGNOSTICO BACTERIOLO

GICO: Clostridium sépticum.

COMENTARIOS
La siembra en Fortner nos deci

dió el diagnóstico bacteriológico 
desde el prim er momento. Puede 
tra tarse  en este caso, de una con- 

. taminación post-mortem con Cl. 
sépticum ya que venían en la mé
dula diversos gérm enes banales. 
Pero, como las sospechas del rem i
tente han debido basarse en la ob
servación de la sintomatología o en 
alteraciones musculares que hicie
ran  recordar el “Carbón Sintom áti
co”, puede pensarse tam bién en un 
caso esporádico de “Carbón Sinto
mático ” producido por el Cl. sép
ticum, que haya ocurrido en el cur
so de una vacunación, m ientras lás 
defensas orgánicas estaban d istra í
das. No está por demás sugerir, que 
pueda ser éste un verdadero caso 
d’e “Edem'a M aligno”, producido 
por la introducción del Cl. sépti
cum con una aguja infectada, dado 
el antecedente de la vacunación.

OBSERVACION N? 8
Especie: bovina.
Edad: 1 y m edio años.
M aterial: Hueso (Gran m etacarpiano
o m etatarsiano).
Procedencia: Guasca (Cundinam arca)
hacienda “P uertobello”.
R em itente: Sr. Severo Robayo.

• Sospecha: Carbón Sintom ático.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:

Negativo total.

En anaerobiosis:
BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas de cultivo se ob
serva. escasa producción de gas, en- 
turbam iento uniforme, con poste
rio r d’ejósito a los tres días. En los 
frotes se ve un bacilo largo, delga
do, aislado o en cadenas de a dos 
elementos, provisto de un esporo 
oval, subterm inal. En las prepara- 

’ ciones no fijadas se constata ligera 
movilidad.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

En 24 horas de cultivo se ha des
arrollado un film difuso en forma 
de césped invasor que envía sus 
ramificaciones en todas direccio
nes E l tipo de hemolisis es difuso 
e intenso.

PODER PATOGENO
El curí número 4, recibe en in

yección intram uscular 1 c.c. de cul
tivo en Tarozzi de 24 horas, y m ue
re  en 18 horas. En la autopsia se 
observa violento edema hemorrági- 
co de la pierna, abdomen y pecho; 
los músculos se encuentran de un 
color rojo oscuro, casi negro. El 
intestino delgado, especialmente el 
Íleon, sum am ente congestionado. 
En los frotes de superficie de híga
do, largas cadenas típicas de Cl. 
sépticum. Los curies números 85 y
31 reciben, respectivamente, 0,5 cc. 
intram uscular y 1 c.c. (mitad i.m. 
y m itad i.p.) de cultivo en Tarozzi 
de 24 horas, m uriendo ambos entre 
las 12 y 24 horas; las lesiones cons
tatadas son las mismas que en el 
curí anterior, siendo de anotar una 
ru p tu ra  de la mucosa gástrica en 
el curí núm ero 31. Del hígado y de 
la sangre cardíaca se recobra de 
nuevo el mismo agente.

LECHE.—Negativo en 15 días de 
observación.
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AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: positivo. Salicina: posi
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium sépticum.

COMENTARIOS

El Clostridium sépticum se m a
nifestó nítidam ente desde la siem
bra en Fortner. La fermentación de 
la Sacarosa no puede desvirtuar el 
diagnóstico, habiendo pruebas tan 
concluyentes como la forma de cre
cimiento en agar-sangre y la inocu
lación al'curí. Dadas las sospechas 
del rem itente, y el hecho de encon
trarse  el Cl. sépticum en estado d'e 
pureza, no podemos menos de con
siderar el presente como un caso 
de “Carbón Sintomático” por Cl. 
sépticum.

OBSERVACION N? 9

Especie: Bovina.

Edad: 1 año.
Material: Músculo.

Procedencia: Bogotá.
Remitente: Dr. Guillermo Maldonado,
Médico Veterinario. (Propietario, se 
ñor Justino M atallana).
Sospecha: Carbón Sintomático.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA 

En anaerobiosis: 

BOUILLON DE TAROZZI

Poca producción de gas en 24 
horas y ligero enturbiam iento uni
forme. En los frotes se ven bacilos 
cortos, gruesos, Gram-positivos con 
esporos ovales, centrales que defor
man el cuerpo del bacilc, dándole 
una apariencia d'e barril. Las pre
paraciones no fijadas m uestran una 
reducida movilidad.

SUPERFICIE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas se ven ya colonias 
pequeñas, trasparentes, abotonadas 
que m iradas al trasluz dan la apa
riencia de aros, redondas o en for
ma navicular, con rodete periférico 
y zcna de hemolisis circunscrita de 
poca extensión e intensidad.

PODER PATOGENO

El curí número 1, recibe 1 c.c. de 
cultivo en Tarozzi de 24 horas por 
vía intram uscular, y m uere en 24 
horas. Se encuentra extenso edema 
sero-hemorrágico de pierna y abdo
men. Los órganos internos perm a
necen normales. Los frctes de la 
superficie de hígado m uestran un 
bacilo corto y delgado, Gram-posi
tivo, sin esporos. El agente se re
cupera del hígado y de la sangre 
del corazón, reproduciendo en la 
superficie de agar-sangre los mis- 
mos caracteres culturales de les 
cultivos primitivos. Los curies nú
meros 84 y 39, con inoculaciones 
respectivas de 0,5 c.c... intram uscu
larm ente y de 1 c.c. (la m itad por 
vía intram uscular y la m itad por 
vía intraperitoneal) reaccionan de 
idéntica m anera al anterior, reco- 
bránd'ose de su sangre cardíaca y 
del hígado el mismo bacilo.

LECHE.—No hay fermentación 
en 15 días de observación.

AZUCARES.—Lactosa: negativo. 
Sacarosa: negativo. Salicina: nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIO
Las formas típicas de las colonias 

en Fortner, deciden definitivam en
te el diagnóstico. Esta cepa resultó 
de muy débiles propiedades fer
mentativas, y nc observamos en los 
azúcares empleados, fermentación
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alguna en el transcurso de seis días. 
La sospecha establecida por el Dr. 
Maldonado, en vista de las altera
ciones musculares del ternero, son 
confirmadas por el laboratorio, ha
llándonos en presencia de un caso 
clásico de “Carbán Sintom ático” 
por Cl. chauvoei en bovino joven.

OBSERVACION TS¡9 10.

Especie: Bovina.
Edad: 1 y m edio años.
M aterial: Músculo.
Procedencia: Hacienda “Santa Rosa”.
Rem itente: Dr. Manuel Gómez Rueda, ,  

M édico V eterinario, y señor Rafael Cal
derón.

Sospecha: Carbón Bacteridiano, Car
bón Sintomático, Septicem ia hem orrági- 
ca. M uerte en 2 días; m úsculos del cue
llo  enfisem atosos y negros.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:
(Caldo común, agar-sangre), ne

gativo total.

En anaerobiosis: 

BOUILLON DE TAROZZI
A las 24 horas gran producción 

de gas, olor butírico, enturbam ien- 
to uniforme. Los frotes m uestran 
un bacilo grueso, corto, recto, sin 
esporos aparentem ente. En prepa
raciones no fijadas, no se observa 
mcvilidad.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

Colonias redondas en 24 horas, 
brillantes, compactas, grises, d'e 
bordes rodeadas de una zona hemo- 
lítica intensa y de una extensión 
igual al triple del diám etro de la 
colonia. Los frotes m uestran el mis
mo tipo de bacilc observado en el 
medio d'e Tarozzi.

PODER PATOGENO

El curí número 51 recibe 1 c.c. de 
cultivo en Tarozzi de 24 horas por 
vía intram uscular. Muere en 24 ho
ras y presenta edema rosado de la 
pierna con abundante producción 
de gas. El edema se extiende has
ta  el abdomen y pecho. Los pulmo
nes se encuentran algo enfisema
tosos. En los frotes de la superfi
cie del hígado se ven bacilos cor
tos, intensam ente Gram-positivos, 
del mismo tipo de los observados 
en los ¡cultivos y rodeados de una 
areola que con el Gram aparece 
azul m uy clara. Del hígado y de 
los músculos de la pierna inoculada 
se recobra el mismo agente. De la 
sangre del corazón no obtuvimos 
cultivo alguno. En los curies núm e
ros 15 y 17 con inoculaciones res
pectivas de 1 c.c. intram uscular
mente, y de 1 c.c. la m itad in tra 
m uscular y el resto intraperito- 
nealm ente, se produce exactam en
te el mismo cuadro anatomo-pato- 
lógicc del curí número 51. De la 
sangre de éstos, sí recobramos el 
agente en estado de pureza. El co
nejo núm ero 38, recibe endovenosa
m ente 1 c.c. d'e cultivo en Tarozzi 
de dos días y es sacrificado cinco 
m inutos después de la inyección. 
Se lleva a la estufa y después de 
ocho horas se retira. El cadáver 
está totalm ente distendido por los 
gases, los cuales impregnan todos 
los tejidos y órganos, produciendo 
un desagradable olor sulfuroso. En 
frotes de la superficie del hígado 
se ven numerosísimos bastones cor
tos, rectos, gruesos, aislados, inten
samente Gram-positivos. De la san
gre del corazón se recobra el mismo 
bacilo en estado de pureza.

LECHE. — Violenta coagulación 
en 24 horas con fragm entación del 
coágulo, el cual toma aspecto de 
esponja. El coágulo no se disuelve 
en 15 días de observación.
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AZUCARES.—Lactcsa: positivo. 
Sacarosa: positivo. Salicina: nega
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium perfringens.

COMENTARIOS

La siembra en Fortner, la reac
ción de la leche, las inoculaciones, 
aseguran el diagnóstico del Cl. wel
chii. De no existir el antecedente 
de una herida, como así nos lo m a
nifestaron los rem itentes, es éste 
un caso interesante de “Carbón 
Sintomático” en bovino joven, pro
ducido por el Clostridium perfrin- 
gens.

OBSERVACION N<? 11 

Especie: Bovina.
Edad: Ternero (sin especificación). 

Mat,erial: Sangre.
Procedencia: Corregimiento La Paz 
(Cundinam arca), hacienda ‘La Cajita’. 

Remitente: Dr. Francisco Borras, M é
dico Veterinario.
Sospecha: Carbón Sintomático.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:
Se obtienen algunos agentes ba

nales. .
En anaerobiosis:

BOUILLON DE TAROZZI

En 24 horas de cultivo, se obser
va abundante producción de gas, 
enturbiam iento uniforme y olor bu
tírico. Los frotes m uestran un ba
cilo delgado, Gtfam-positivo, con 
esporos centrales o subcentrales, 
aislado. En preparaciones no fija
das se observa movilidad reducida.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 48 horas de incubación co
lonias pequeñas, transparentes, re 
dondas o de formas ligeram ente 
irregulares, sin rodete periférico y 
con delicadas prolongaciones muy 
cortas. La hemolisis es estrecha, 
circunscrita y poco intensa. Estas 
colonias no son bien típicas del 
Clostridium chauvoei. pero sin em
bargo, características. Los frotes 
m uestran un bacilo fino, delgado, 
de extremidades ligeram ente afila
das, con esporo oval subcentral o 
sub-terminal, Gram-positivo en su 
mayoría, pero algunas formas deco
loradas.

PODER PATOGENO

La inoculación de un centímetro 
al curí número 72 por vía in tra
muscular le produce Ja m uerte en 
24 horas. Se encuentra edema he- 
morrágico violento de la pierna y 
abdomen, sin gases ni olor espe
cial. Los frotes de la superficie del 
hígado m uestran un bacilo recto, 
delgado, aislado, de extrem os re
dondeados y aun sin esporular La 
siembra de hígado y sangre del co
razón reproduce los mismos carac
teres culturales de la superficie de 
agar-sangre observados en los p ri
mitivos cultivos. El curí número 37 
con 1 c.c. intram uscularm ente pre
senta las mismas lesiones. La cepa 
pierde gradualm ente su virulencia 
y el curí número 60 sobrevive des
pués de la inoculación de 2  c.c. por 
vía intram uscular de cultivo en Ta
rozzi de 24 horas.

LECHE.—Formación en 48 horas 
de un coágulo compacto en el fon
do del tubo. En 15 días el coágulo 
no ha sid'o digerido.

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: positivo. Salicina: nega
tivo.
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DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS

Las colonias observadas en la su
perficie de agar-sangre dieron la 
base a pesar de no ser típicas, pa
ra el diagnóstico del Cl. chauvoei. 
Las posteriores pruebas confirman 
las sospechas establecidas por el 
doctor Borrás, siendc éste un nuevo - 
caso de “Carbón Sintomático” por 
Cl. chauvoei en bovino joven, cu
yo agente etiológico ha sid'o aisla
do de la sangre. No tenem cs datos ,  
de si ésta fue tomada en vida o des
pués de la m uerte.

OBSERVACION N? 12

Especie: Bovina.
Edad;_ Ternero (sin especificación).
M aterial: M úsculo. ^

Procedencia: Cali (V alle), hacienda
“La Fortaleza”.
Rem itente: doctor Guillerm o M aldo-
nado. Propietario, Dr. Hernando Cai-
cedo.
Sospecha: Carbón Sintomático..

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En anaerobiosis:

BOUILLON DE TAROZZI

Enturbiam iento uniform e en 24 
horas, abundante producción de gas 
y  olor butírico. Se observa movi
lidad considerable. En los frotes, 
bastoncillo delgado, Gram-positivo 
en vía de esporulación.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas de incubación, se 
observa un film extendido por to
da la superficie del agar que tien
de a invadir las partes no tocadas

por el asa. A las 48 horas ya la he
molisis se ha hecho bien notoria y 
es de un tipo difuso muy caracte
rístico para el Cl. sépticum.

PODER PATOGENO

La inoculación de 0,50 c.c. de un 
cultivo en Tarozzi de 24 horas al 
curí núm ero 45, le produce la m uer
te en 24 horas. A la autopsia se 
constata edema hemorrágico vio
lento de la pierna, abdomen y pe
cho con coloración rojo berm eja de 
los músculos. El Ileon se encuentra 
m uy congestionado. Peritonitis agu
da visceral y parietal. Los frotes 
de la superficie del hígado m ues
tran  largos filamentos curvos, 
Gram-positivos. De la sangre del 
corazón, y del hígado se recobra el 
mismo agente. Los curies núm ero 
27 y número 70 con inoculaciones 
respectivas de 0,3 y de 1 c.c., in tra 
m uscular la prim era y la segunda 
(intram uscular la m itad e intrape- 
ritoneal el resto). De la sangre del 
corazón se re tira  el mismo agente 
inoculado.

LECHE. — No hay fermentación 
en 15 días.

AZUCARES. — Lactosa: no hay 
observación. Sacarosa: negativo. 
Salicina: positivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium sépticum.

COMENTARIOS

El hecho de encontrarse el Cl. 
sépticum en estadc de pureza en 
un músculo el cual llegó al labo
ratorio en condiciones de rigurosa 
asepsia; establecida la sospecha del 
“Carbón Sintomático” por un pro
fesional Veterinario, no podemos 
mencs de considerar el presente, 
como un caso de “Carbón Sintom á
tico” producido por el Cl. sépticum 
en bovino joven.
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OBSERVACION N? 13

Especie: Bovina.
Edad: 1 y medio afios.
Material: Músculo.
Procedencia: Armero (Hacienda “El
P uente”).
Rem itente: Muestra tomada personal
m ente.
Sospecha: Se constata crepitación de 

la región glútea y los músculos de esta 
zona aparecen de un color oscuro, des
prendiendo marcado olor butírico. H a
cemos el diagnóstico de Carbón Sinto
mático, basados en las alteraciones m us
culares y  en la edad del ternero.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA 

En anaerobiosis: 

BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas de cultivo marcada 
producción de gas, enturbiam iento 
bastante prenunciado, olor butíri
co. Los frotes m uestran un bacilo 
delgado con esporo oval, term inal
o sub-terminal. Además contami
nación con agentes banales. Se ob
serva movilidad considerable.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 24 horas d'e incubación, se 
notan colonias pequeñas, redondas, 
grises, con prolongaciones perifé
ricas cortas y delicadas. No se pro
duce hemolisis. En los frotes, en
contramos un bacilo tipo Clostri
dium, Gram-positivo, delgado con 
esporo oval term inal.

PODER PATOGENO

El curí número 54 recibe en in
yección intram uscular, 0,5 c.c. de 
cultivo en Tarozzi de 24 horas, y 
no reacciona sino con leve claudi-

ción natural. El curí número 32 re
cibe 1 c.c., la m itad intram uscular 
y  el resto intraperitcnealm ente y 
la inoculación se queda igualmente 
sin efecto. El curí número 77 recibe
2  c.c. en inyección intram uscular y
1 c.c. en inyección intraperitoneal, 
y tampoco reacciona.

LECHE.—No hay observaciones.

AZUCARES.—No hay observa
ciones.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Negativo.

COMENTARIOS

Hemos relatado este caso nega
tivo, por-habernos tocado personal
mente tomar la m uestra para aná
lisis. Las reacciones en azúcares y 
leche no las practicamos, pues una 
vez comprobado el poder apatóge- 
no del bacilo encontrado, rechaza
mos la cepa para nuestros estudios. 
Hecho el diagnóstico de “Carbón 
Sintomático”, basados en las lesio
nes musculares, pensamos fuera fá
cil comprobar en el laboratorio la 
presencia d'e algún anaerobio pa
tógeno. Desde el momento en que 
las colonias en la superficie de 
agar-sangre no resultaron hemolí- 
ticas, dudamos ya de las propie
dades patógenas del bacilo encon
trado. Puede haber sucedido que, 
el agente causal haya desaparecido 
en el calentam iento (15 m inutes a 
809 centígrados) que del cultivo 
primitivo en Tarozzi hicimos, por 
haberlo encontrado contaminado 
con agentes de la putrefacción, ha
biendo sobrevivido el anaerobio 
concomitante. No podríamos clasi
ficar esta cepa como atípica del Cl. 
chauvoei, sin propiedades patóge
nas ni hemolíticas, porque no se 
explicaría la m uerte del ternero. 
Pese, pues, a nuestro prim er diag
nóstico de “Carbón Sintomático”
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que:hicim os sobre el cadáver, he
mos tenido que dar como negativo 
para gérmenes específicos, el re
sultado del análisis bacteriológico.

OBSERVACION N’ 14

Especie: Bovina.
Edad; Vaca (sin especificación).

Material: Hueso (Gran metacarpiano 
o m etatarsiano).
Procedencia: Cali (H acienda “El L i
m onar”).
Remitente: doctor Guillerm o M aldo- 
nado, M édico Veterinario.
Sospecha: Carbón Bacteridiano.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA 

En aerobiosis:
Algunos agentes banales'.

En anaerobiosis: 

BOUILLON DE TAROZZI

A las 24 horas de incubación se 
nota mediana producción de gases 
y enturbiam iento uniforme del me
dio. En las coloraciones hechas se 
observa un bacilo Gram-positivo 
de tipc Clostridium, recto, aislado 
de extrem o redondeado con esporo 
oval sub-term inal. En las prepara
ciones no fijadas se constata mo
vilidad m uy lenta.

SUPERFICIE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 48 horas se observan colo
nias redondas o irregulares, rodea
das de una zona de hemolisis es
trecha y un poco intensa. El re 
borde periférico es m uy neto y al 
trasluz, se ven form as típicas de 
aro.

PODER PATOGENO

El curí número 92 recibe en in 
yección intram uscular 1 c.c. de cul
tivo en Tarozzi de 2 4horas. Muere 
en 36 horas y a la autopsia se en
cuentra edema hemorrágico de 
pierna, abdcmen y pecho, regado, 
sin gases ni olor especial. El intes
tino delgado permanece normal y 
un lóbulo del hígado presenta le
siones necróticas. Los frotes de la 
superficie del hígado m uestran ba
cilos aislados, Gram-positivos, y al
gunos con espcros ovales, subter- 
minales, otros sin esporular. Del 
hígado y de la sangre del corazón 
se recobra el mismo germ en inocu
lado. Los curies números 35 y 36, 
reciben 1 c.c. intram uscularm ente 
y 1 c.c. (la m itad i.m. y  la mitad
i.p.), respectivamente, muriendo en 
el lapso de 24 a 36 horas y presen
tando análogas lesiones a las des
critas.

LECHE.—En 15 días se produce 
un coágulo muy blando.

AZUCARES.—Lactosa: positivo. 
Sacarosa: positivo: Salicina: nega 
tivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS

Las colonias desarrolladas en  la 
superficie de agar-sangre, ncs sir
vieron desde el prim er momento 
para rectificar la sospecha esta
blecida por el doctor Maldonado. 
Es el presente un caso de “Carbón 
Sintom ático” en bovino adulto, pro
ducido per el Cl. chauvoei.

OBSERVACION N? 15

Especie: Bovina.

Edad: 3 y m edio m eses.

M aterial: Hueso (Gran m etacarpiano  
o m etatarsiano).
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Procedencia: Mosquera (Cundinamar-
ca), hacienda “La Fragua”.
Remitente: doctor Antonio J. Iregui.
Sospecha: Carbón Sintomático.

CARACTERES CULTURALES 
MORFOLOGIA

En aerobiosis:
Negativo total.

En anaerobiosis:

BOUILLON DE TAROZZI

En 24 horas de incubación se pro
duce mediana cantidad d'e gas, en
turbiam iento uniforme, olor bu tíri
co. Los frctes m uestran un bacilo 
Gram  positivo en vía de esporula- 
ción, y en estado de pureza. Se 
comprueba movilidad lenta.

SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

A las 48 horas de cultivo, formas 
clásicas de Cl. chauvoei, consisten
tes en delicadas colonias transpa
rentes, redondas c en forma de na
veta, con abolladura central y re
borde periférico, rodeadas de es
trecha zona de hemolisis difusa.

PODER PATOGENO

El curí número 5 recibe en in
yección intram uscular Vz c.c. de 
cultivo en Tarozzi de 24 horas y 
m uere en 48 horas. A la autopsia 
se comprueba un marcado edema 
de carácter hemorrágicc de la pier
na y región posterior del abdomen. 
Los frotes de la superficie del hí
gado m uestran un bacilo Gram po
sitivo, aislado, con esporos ovales, 
sub-terminales, algunos sin espcru
lar. La siembra del hígado y de la 
sangre del corazón, perm iten reco
b rar el agente inoculado. Los cu
ries números 8 8  y 47, reciben, res
pectivamente, 1 c.c. en inyección

intram uscular y 1 c.c. (la m itad in
tram uscular y el resto intraperito- 
nealmente) muriendo ambos en el 
transcurso de 24 a 36 horas, reco
brándose del hígadc y de la san
gre del corazón el mismo agente, 
el cual reproduce en la superficie 
del agar-sangre los caracteres clá
sicos del C!. chauvoei.

LECHE.—No se observa ferm en
tación en cinco días.

AZUCARES. — Lactosa: no hay 
observación: Sacarosa: negativo. 
Salicina: negativc.

DIAGNOSTICO BACTERIOLO
GICO: Clostridium chauvoei.

COMENTARIOS

Los caracteres culturales y la 
inoculación a curies aseguran el 
diagnóstico de Cl. Chauvoei. Es és
te un caso de “Carbón Sintomático” 
de un ternero de tres meses y 
medio.

OBSERVACION N? 16

Esta observación se hace sobre 
una cepa vieja y clasificada de Cl. 
tetani, más que todo para estable
cer caracteres culturales diferen
ciales en la superficie de agar-san- 
gre.

.. BOUILLON DE TAROZZI

En 24 he ras de cultivo, se nota 
apenas un ligero enturbiam iento 
medio. Los frotes m uestran un ba
cilo delgado, Gram-positivo, recto, 
aún sin esporular. La movilidad 
es considerable. A los cinco días 
de cultive hay un poco más de gas, 
y olor desagradable. Los frotes 
m uestran el mismo tipo de bacilo 
descrito, pero ya se observan al
gunos esporos term inales redondos 
y formas que no han tomado el 
Gram.
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SUPERFICIE DE AGAR-SANGRE 
(Fortner).

Unicamente después de 4 días de 
' incubación, se observa la formación 

de un prado fino que se sale del 
área de la estría y que en los días 
siguientes invade la superficie del 
agar, enviando ramificaciones en 
todos sentidos. Se observa hemoli
sis difusa. El prado o césped, ad
quiere en 6  o 7 días de incubación, 
un aspecto un poco denso, m uy pa
recido al dado por el Cl. sépticum  
y un poco atípico para Cl. tetani, el 
cual tiene por característica la for
mación de un prado m uy tenue,

; casi imperceptible. Esta atipicidad 
puede atribuírsele a la vejez de la 
cepa estudiada. Los frotes mues
tran  el clásico Cl. tetani con sus 
esporos redondos term inales. La 
gran mayoría de los bacilos no han 

■tomado el Gram.

PODER PATOGENO

La inoculación in traperitoneal de
■ 0,20 c.c. de cultivo en Tarozzi de 

1 0  días a un ratón, le produce la 
m uerte a las 1 2  horas por intoxica- 
ción aguda. La inoculación en la 
base de la cola de un ratón, de 0,50 
c.c. de la emulsión de media asa 

' de cultivo en agar-sangre en 3 c.c. 
de solución fisiológica, produce en 
48 horas la rigidez espasmódica de 
los m iembros posteriores, los cuales 

! son dirigidos hacia atrás y arras
trados en la m archa en posición ca
racterística. El anim al m uere en 56 

•horas.

• LECHE.—Negativo en 15 días de 
observación.

AZUCARES.—Lactosa: negativo. 
Sacarosa: negativo. Salicina: nega
tivo.

COMENTARIOS
Los caracteres culturales del Cl. 

tetani pueden confundirse con los 
del Cl. sépticum, sobre todo cuando 
se tra ta  de cepas viejas, pero los 
caracteres morfológicos de ambos 
son inconfundibles.

PRUEBAS DE PROTECCION 
EN ANIMALES

Empleamos Suero antigangreno
so “Behring” en cuya composición 
entran  por cada 10 c.c. mil U.iles. 
Anti-Perfringens, 500 U.iles. Anti- 
Vibrion Séptico, 400 U. iles. A nti
edematosas y 85 U. iles. Anit-histo- 
líticas. P ara  la protección contra el 
Cl. tetani, empleamos Suero an ti
tetánico “B ehring”.

Hemos escogido las cepas de 6  ob
servaciones, en las cuales se obtu
vieron formas típicas de crecimien
to en la superficie de agar-sangre. 
Dos- de Cl. chauvoei, las núm eros 
9 y 14; dos de Cl. sépticum, la nú 
mero 8  y num ere 12; una de Cl. 
oedematiens, la núm ero 1 ; y una 
de Cl. perfringens, la número 5.

Un grupo de seis curies, recibe 
cada uno 5 c.c. de Suero antigan
grenoso por vía intraperitoneal; 24 
horas más tarde, recibe cada curí 
otros 5 c.c., la m itad por vía in tra 
peritoneal, la m itad en les múscu
los de la pierna, donde inm ediata
m ente después se inyectará el cul
tivo del anaerobio.

Otro grupo de 6  curies testigos, 
recibe sim ultáneam ente con la se
gunda inoculación de los del p ri
m er grupo, el cultivo del anaero
bio en Tarozzi de 24 horas. Tanto 
los unos como los otros, reciben 
cada uno 1 c.c. de cultivo, la m itad 
intram uscularm ente (en la misma 
pierna en donde inm ediatam ente 
antes se ha aplicado el suero en los 
curies del prim er grupo) y la m i
tad intraperitonealm ente.
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C U R I E S

N° 1 —  R ecibe 10 c.c. de Suero  y 1 c.c. de cultivo  cepa. O bservación N9 1
2 — ” ” ” ” ” ” ” ” 5

3 — ” ” ” ” ” ” ” ” 9
4  ___” ’> >’ » ” »’ ” ” 14
5 — ” ” ” ” ” ” ” ” 8

6 — ” ” ” ” ” ” ” 12

C U R I E S  T E S T I G O S

N? 1 — a . R ecibe 1 c.c. de cultivo  cepa. O bservación ..........................N? l--¿

2 —  a .

3 —  a .

4 —  a .

5 — a .

6 — a .

<rn;
&z:.

lis®
8^  
■ teas

12C
—

En el transcurso de 24 a 36 horas 
m ueren todos los testigos, a excep
ción del curí número 1 -a, que m ue
re únicamente a los 6  días de la 
inoculación; en todos se encuentran 
las lesiones descritas en las res
pectivas observaciones, inclusive 
en el curí número 1-a. De la san
gre del corazón se recobran los 
mismos agentes inoculados.

En 24 horas también, m ueren los 
curies números 3 y 4, correspon
dientes a las observaciones núm e
ros 9 y 14, en las cuales se obtu
vieron formas clásicas del Cl. chau
voei en la superficie del agar 
sangre.

Los curies números 1, 2, 5 y 6 , 
han resistido la inoculación del 
anaerobio, protegidos por el suero. 
Al duodécimo día de haber sido 
inoculados, m ueren el 2 y el 5. En 
la autopsia no se observan lesiones 
algunas de edema gaseoso, y las 
siembras del hígado y de sangre 
del corazón dan resultado to tal

m ente negativo. Estos animales w£S 
muerto de una intoxicación de du
doso origen, probablemente 
menticio. ^

BEn conclusión, el suero ha prgs 
tegido a los curies inoculados c<j§| 
cepas de Cl. sépticum, Cl. p erfri^  
gens y Cl. oedematiens, dejando 
sin protección a los curies inocnj; 
lados con cepas del Cl. chauvo«v

Creemos que esta experiencia s i*  
por demás concluyente para aprff* 
ciar el valor del método de Fortn tíg  
para cultivos de anaerobios en W 
superficie de agar-sangre. W

En cuanto a los ensayes de p r |^  
tección con suero anti-tetánico, 0 T 
curí número 7 recibe in traperitjg  
nealm ente 5.000 U.Iles. de Suepo¡ 
anti-tetánico “Behring”, y 24 h&  ̂
ras más tarde otras 5.000 U. Il£s? 
por la misma vía, sim ultáneam ente 
con la aplicación de V2 C.C. intra- 
peritoneal de un cultivo en Tarozzi 
de 11 días. El curí número 7-a re
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cibe simultáneamente, sólo Vz c.c. 
del mismo cultivo en Tarozzi, y 
m uere en el transcurso de 28 horas, 
en medio de convulsiones espas-

módicas. En la autopsia no se com
prueban lesiones orgánicas de nin
guna naturaleza. El curí número 7 
ha resistido la incculación.
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CONCLUSIONES

1 °—Existe en el país una variada 
flora microbiana del género “Clos
trid ium ”, que interviene en la pro
ducción d'e diversos procesos gan- 
greno-edema-enfisematosos, en bo
vinos de todas las edades, y hemos 
constatado a este respecto, la pre
sencia del Cl. chauvoei, Cl. sépti
cum, Cl. prefringens y Cl. oede
matiens.

2°—El método de Fortner nara 
cultivos d'e anaerobios en cajas de 
agar-sangre, es de gran utilidad en 
la identificación y aislamiento de 
dichos agentes, siendo de recomen
dar para todos los laboratorios de 
diagnóstico veterinario.

3°—La médula ósea es el m ate
rial más apropiado para la búsque
da de anaerobios del género “Clos
trid ium ”, principalmente cuando

no se tra ta  de afecciones que ha
yan revestido un carácter de espe
cial tcxicidaa, pues su contamina
ción post-mortem, demora más que 
la de otros órganos.

4°-—La congestión de intestino 
delgado de curies inoculados con 
Cl. sépticum, es un rasgo muy cons
tante.

59—Es también muy constante la 
acción cruzada del Cl. sépticum y 
del Cl. chauvoei scbre la Salicina.

6 °—La observación de frotes de 
la superficie de hígado, es muy va
liosa para la identificación del Cl. 
sépticum y su diferenciación con 
el Cl. chauvoei, pero presta poco 
servicio para la diferenciación de 
éste, con otros agentes del género 
“Clostridium” que nc forman lar
gos filamentos.
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