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EXTRACTO DE TRABAJOS EXTRANJEROS 
. , CA Bacteriología y enfermedades por bacterias 

H. R. SMITH, B. S.— The Erradica- 
tion of Tuberculosis, from Poultry 
and Swine, La erradicación de la 
tubercilosis de las aves y cerdos.) 
“Journal of the Ameriean Veteri- 
nary Medical Associntion” (Chicago, 

Lllinois) volume CXT, N9 S48, 

1 

UU, elimina- 
do virtualmente la tuberculosis del ga- 

Mientras los EE. han 

hado, queda aun mueho por hacer pa- 

los cerdos y aves de esa 

enfermedad. Si el tipo aviario pudie- 

ra ser fácilmente trasmitido a-los ho- 

ra liberar a 

vinos, el progreso no sería tanto, 

Los bovinos parecen ser poco sensi- 

bles al tipo aviario de M tuberculo 

cuanto a contracr la enfer- 

medad y mostrar lesiones a la autop- 

sia— si bien pueden reaccionar posi- 

sis —eh 

tivamente luego de 

bacilos tuberculosos tipo aviario. 

Los cerdos en cambio, son muy sen- 

sibles a los tres tipos: hnumano, bovi- 

no y aviario. Como era de esperarse, 

la sanidad lograda en los ganados, re- 

percutió grandemente sobre la tuber- 

culosis de los cerdos, asi jues de 

76.807 reses poreinas decomisadas bajo 

Ispección Samitaria Federal en 1917, 

el número descendió a 10.514 decomi- 

sos en 1946, es deeir un 87 % menos, 

Dada la poen exposición de los cer- 

dos « la contaminación por bovinos 0 

seres huminos enfermos de tuberceulo- 

sis, como a los exereta de los mismos, 

el autor sostiene que un 95 % de la 

tuberculosis de los cerdos corresponde 

al tipo aviario. 

la ingestión de 

Se dan eifras sobre test de tubereu- 
linizaciones realizadas en Tllinois, que 
demnestran que el porcentaje de tu- 
bereulosis es mayor donde se conser- 
van las aves en el eriadero hasta edad 

avanzada, siendo mueho menor donde 

>€ sigue el sistema de planteles de po- 

llas solamente, basado en la venta de 

las aves Juego del primer año de pos- 
tura. 

Planteles mezclados (de toda edad): 

83.270 
- 
1,7 % Reaceionantes, 

aves testadas: 

Planteles de pollas exclusivamente: 

25.505 aves testadas: 

0,4 % Reaecionantes. 

El autor transeribe la opimión del 

Dr. Logan de que en los cerdos de es- 

fablecimientos donde no hay tubereu- 

losis en las aves, no se encuentra tu- 

berculosis aviaria. 

Experiencias realizadas 

también sobre miles de aves y cerdos, 

son coincidentes con las de Illinois. 

en lowa, 

El autor opina que se adelantaría 

mucho en la hueha eontra la tubercu- 

Josis avinria y suina, si se tendiera a 

los planteles de pollas solamente -—co- 

sa que considera económienmente 

útil— y los planteles de cría fueran 

o bien tuberculinizados anualmente, o 

por lo menos, mantenidos en total ais: 

Jamiento de las otras aves y cerdos.— 

D. A. B.
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PULLAR, E. M, 1949.—Infectious 

pneumonia of pigs. III. Transmission 

experiments and a field trial of a 

formalin killed vaccine. (Neumonía 

infecciosa de los cerdos. IIT. Trans- 

misión experimental y un ensayo de 

campo con una vacuna muerta por 

el formol.) “The Aust. Vet, Jour,”, 

Viol. 29, 3 N9 6, pp. 1283, 

hacen ua serice de ex- 

observaciones en lo 

experimental 

de los sui- 

Los antores 

periencias y que 

respeceta «a transmisión 

nenmonía infeecios: 

discuten los resultados. 

de la 

nos y 

Hacen convivir animales sanos y en- 

fermos, en distintas condiciones, logran- 

do reproducir la enfermedad en los pri- 

meros. 

También logran la transmisión expo- 

niendo a los animales sanos a nebuliza- 

ciones de extractos de órganos lesio- 

nados. 

La mayoría de los animales artificial- 

mente infectados mostraron muy pocos 

o ningún síntoma (se encontraron le- 

siones en la autopsia) y una marcada 

tendencia a curarse espontáneamente. 

Las  experiencias realizadas eon la 

finalidad de probar la hipótesis de la 

influencia de los facetores ambientales 

no dieron resultado positivo 

Durante dos años y medio se hizo 
una prueba de campo con una vacuna 

preparada con Pasteurella suiséptica 

y Salmonella suipestifer sin que se lo- 

grara demostrar nminguna ventaja pa- 

ra los animales vacunados.— H, T, 

BRUHN, A. P. 1948.—The Brucella 

abortus ring test. (La prueba del ani- 

llo en la Brucella abortus.) “Amer, 
J. of Vet. Res” Vol, IX, N9 33, 
pp. 360. 

En la técnica de la prueba del ami- 
llo se cmplea un antígeno preparado 
con Brucellas coloreadas por la hema- 
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toxilina. Se coloca una gota de antí- 

geno y 1 c.e. de la leche en examen, 

Luego de una permanencia de una ho- 

ra en una estufa a 37% C la leche en 

el tubo y la erema que la corona cam- 

bian más o menos de color de acuerdo 

con la intensidad de la reacción. 

En una reacción netamente positiva 

la erema toma un color azul-violado y 

aparece elaramente separada de la co- 

lumna blanea. de leche que está por 

debajo. 

Cuando se trata de una reacción más 

débil, la erema en la parte superior 

no se colorea tan fuertemente y la le- 

eche se aeclara menos. 

El autor asegura haber dado mayor 

sensibilidad a la prueba lavando el an- 

tígeno coloreado con agua acidulada 

(7c.e. de ácido clorhídrico 1-N en 1000 

. de agua de canilla) en lugar de (1mplv 1r 

agua simple de la camilla. 

Este trabajo demuestra que la prueba 

del anillo es más sencilla que la prueba 

de aglutinación con la leche. 

Si se hace una serie de diluciones de 
la deche de una vaca fuertemente posi- 

tiva se ve que la aglutinación desapa- 

rece rápidamente mientras la prueba 

del anillo perdura. 

Comparando los títulos obtenidos en 

la sangre y en la leche se ve que éstos 
marcan una variación considerable que 

tiene una estrecha relación con el tiem- 

po transcurrido desde la parición. 

Tomando 651 vacas divididas en gru- 

hos de acuerdo con la fecha de parición 
y que tenían un título de alrededor de 
1/100 llegaron tres meses después del 

parto a un título de 1/821, para tener, 

doce meses después, una caída hasta 
1/108 en los casos en que no hubo re- 
infección. 

Caidas y elevaciones similares se 

constataron con el suero de leche aun- 

que entre ellas no hubo paralelismo. 

En comparaciones entre la pruebo 

del amillo y la de aglutinación en la 

sangre en un período similar, mostró
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que en el momento en que el título en 

la sangre llegaba a 1/10 la prueba del 
anillo seguía siendo fuertemente 

sitiva. 

Esta sensibilidad no comsti- 

tuye una desventaja, muy por el con- 

trario, resulta Controlan- 

do durante un largo período de tiempo 

los auntores pudieron ver que animáales 

que llegaron a títulos de 1/20 y que 

en momento pudieron pasar por 

negativos, posteriormente se convirtic- 

ron 

mayor 

beneficiosa. 

cse 

en verdaderos renecionantes. 

La prueba del anillo puede entonces 

ser de gran utilidad para acelecrar el 

de rodeo.— H. T. saneamiento un 

TROPA E. y CORREIA MADEIRA, 

A. 1948.— Nota a propósito de um 

caso de pasteurellose suína. (Nota a 

propósito de un caso de pasteurelo- 

sis suina.) “Rev. de Med. Vet.” (Por- 

tugal). Vol. XLTIT, N% 325, pp- 114. 

Los autores presentan un caso de 

septicemia hemorrágica cn suinos. El 

interés primordial del trabajo lo cons- 

tituye el hecho de que tanto los sín- 

tomas como las lesiones anátomo his- 

tológicas presentadas, se apartan to- 

talmente de lo acostumbrado en esta 

enfermedad. 

verificadas revelaron 

En los demás 

lesiones 

Las lesiones 

estrongilosis pulmonar. 

órganos sólo sc encontraron 

banales. 

El diagnóstico 

xrágica fué hecho en ba 

teriológica y biológica. 

de septicemia hemo- 

1se a la inves- 

tigación bac 

Los autores al im1)]imr este trabajo 

pretenden ¿demostrar que los diagnós- 

ticos de esta enfermedad deben haeer- 

se con la base conjunta de la inves- 

anatomo- 
tigación hacteriológica y la 

patológica.— H.. T. 

po- 
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L. y S. LE MINOR y R. NEEL, 1949 
— Une monvelle espece de Salmone- 
lla: Salmonella Tananarive. (Nueva 
especie de Salmonella: Salmonella 
Tananarive.) “Annnles de L'Institut 

Pasteur” (Paris). Vol. T77, agosto 

10949, N? 2 pág. 198, 

Los antores afirman haber 

trado, en el cecrdo, una nueva Salino- 

'n.01]u, que pertenece al grupo € y no 

tiene acción letal sobre la lanelra a la 

de 100 millones 

vía intrapcritoneal, En su trabajo re- 

ficren linber aislado en 1948, en ma- 

terial de porcino aparentemente sano, 

un bacilo gram negativo, móvil, con 

enraeteres bioquímicos de Salmoncila 

(Cepa P+). 

La 

micento se hizo sobre los siguientes tér- 

minos: En moriero eon algo de arena 

se trituró un ganglio mesentérico lige- 

ramente hemorrágico, La totalidad del 

con fines de en- 

CCO 

dosis invectada por 

técnica seguida para el aisla- 

rriturado se sembró 

riquecimiento en 15 c.e. del medio de 

Miiller-Kauffmann. Se lleva 24 horas 

a la estufa (37%) seguido de aisla- 

miento sobre placas de Iristensen- 

Kauftmann y gelosa luetosada al azul 

de bromotimol. Los antores presentan 

tablas con caracteres hbioquímicos se- 

rológicos y afirman que ninguna sal- 

monella conocida acusa la aglutina- 

ción obtenida: aglutinación en los sue- 

ros Y. VIL, VI. YI y 1 21 51 6, 

y 1, 7 y5 saturado. En el trabajo se 

expresa el procedimiento seguido para 

la determinación de los aclutinóge- 

nos 0 (la cepa posec, afirman, agluti- 

nógenos V.I y no se posec VI,) y de- 

terminación de los aglutinógenos H, 

obteniendo 1,5 para la fase 2 y para 

la fase l. 

“ El trabajo 

que la frórmula 

monella encontrada 

1,5.— J. C. P. 

finaliza determinando 

antigénica de la Sal 

r Y
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AULT, CLIFFORD N. y DE DIEGO, 

ALBERTO I. 1949.— El Erysipelo- 

thrix rhusiopathiae, agente causal de 

clandicaciones en lanares, en Chile. 

Veterinaria”, t. 11, N9% 60, 

julio-ugosto 1949, pp, 194-20%. 

“Gaceta 

este trabajo varios 

lanares 

Describense en 

de celaudicaciones en 

continuación de someterlos a baños :1n- 

hexaeloruro de 

CASOS 

tisimicos 1 base de 

benceno. Los primeros símtomas apa- 

recen, en general, dos a cuatro días 

después de las balneaciones y llegan a 

afectar hasta al $0 %., y más, de los 

animales bañados. 

inflamación, 

extiende más arriba del menudillo, es 

La que raramente se 

apreciable sobre todo en la región de 

la pezuña, Salvo ex- 

resolución 

la corona y en 

cepeiones, la es completa 

entre una y tres semanas. 

Relacionando los casos observados 

en la zona de Punta Arenas, en el ex- 

tremo sur de Chile, con los produci 

dos en Nueva Zelandia e Inglaterra 

durante el año 1948, los doctores Ault 

y de Diego investigan la presencin del 

las preparaciones 

antisímniens en que se bañaron los la- 

nares afeetados, islando en todos los 

casos un germen cuyas Características 

morfológicas, culturales y bioquímicas 

confirman totalmente sus sospechas. 

E. rhusiopathine en 

ls interesante destacar que los ba- 

hos recién preparados no producen la 

afección, cosa que tampoco oeurre con 

soluciones envejecidas en las que no 

se hayan bañado antes otros lanares. 

Las materias orgámicas llevadas por 

éstos al baño son indispensables parn 

el desarrollo del Erysipelothrix, cuyo 
cnltivo haee infectante el baño al se- 

gundo o tercer día después de haberlo 

usado. 

. Es muy importante señalar que la 
enfermedad no se origina solamente en 
los baños con hexacloruro de benceno, 

desde que esos accidentes pueden pro- 

ducirse con todos los sarnífugos cuya 
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fórmula enrezea de agentes bacterici- 

das; habiéndose incluso demostrado 

aquellas elaudicaciones bañando sólo 

con agua. Las medidas preventivas a 

adoptar consisten en agregar al baño 

un bactericida. Un baño ya infectan- 

te puede ser corregido dejándolo sin 

usar durante las 24 horas que siguen 

al agregado del bactericida. A estos 

fines, los autores recomiendan el em- 

pleo de un desinfectante o antisárnico 

frenólico a la concentración de 0,05 % 

de fenoles en el baño, o el agregado 

de sulfato de cobre en la proporción 

de 1:5.000.—N. M. 

AULT, CLIFFORD N. y DE: DIEGO, 

ALBERTO I. 1949,.— Claudicaciones 

en lanares debidas al Erysipelothrix 

rhusiopathiae, en el Urugitay. “Ga- 

ceta Veterinaria” (B. Aires), mno- 

viembre-diciembre, 1949; i. XT, Ne 

62, pp. 315-316. 

Refiérense aquí las intervenciones 

cumplidas por los AÁ. en estableei- 
mientos ganaderos de nuestro país, en 

los que se anotaron casos de elaudica- 

ciones en lanmares después de haberlos 

bañado con preparaciones de lexaclo- 

rocicloliexano. 

Es posible que el título del trabajo 

vaya un poco más allá del plano de las 

realidades comprobadas. En efecto, 

las investigaciones cumplidas por los 

AA. en materiales recogidos en nues- 

tro medio han dado este resultado: 

1) Se aisló el Ervsipelothrix en el 

líquido de un baño preparado 

cuatro días antes; 

Se provocaron experimentalmen- 

mente claudicaciones en lana- 
res, mediante la aplicación de 

cultivos puros de ese germen 

sobre incisiones cutáneas efec- 
tuadas cerca de la pezuña. 

b)
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Si bien estos hall 
comprobación 

azgos, unidos a Ia 
de lesiones similares a las observadas en 

dos en ln,=_:l:¡lvrru, N- Zelandia y Chi- le, hacen razonable suponer un:[ total coineidencia de las situaciones plun- 
teadas, lo evidente es: 

a) que no se aisló el Ervsipelothrix 
en el líquido de los baños que 
determinaron elaudienciones en 
lamares del Departamento de 
Artigas; y 

b) que se aisló el Erysipelothrix en 
tres muestras de un baño an- 
tisárnico preparado en una es- 
tancia de Cerro Largo, en el 
que se bañaron borregos que 
no mostraron elaudicaciones. 

El trabajo que comentanios se com- 

pleta con un pequeño ensayo tencdien- 
te a verificar la inmunidad de los ami- 

males infectados frente a inoculacio- 

nes posteriores. Dos lanares, reinocu: 

lados con cultivo a los treee días de 

haberse infectado por primera vez, re- 

velaron una inmunidad aparentemente 

sólida.— N. M. 

LINZ, ROGER 1949.— Sur le .mécanis- 

me de Jaction de la streptomycine. 

I. Action de la streptomycine sur les 

bactéries. (Sobre el modo de ac- 

ción de la estreptomicina. T. Acción 

de la estreptomicina sobre las bacte- 

rias). “Annales de PInstitut Pasteur”, 

Mars 1949, t. 7t, pp. 250-261. 

R. del A.: La cstreptomicina se Fija 

sobre las bacterias, La fijación es 

máxinma después de en:itro horas, en 

nuestras eondiciones de experiencia. 

La proporción fijada es cIél¡)i.l (0,1 a 

0,5 p. 100 de la estreptomicina pre- 

sente), no obstante lo cual ella es la 

causa del efecto bacteriostático. 

los e:nsos registra- - 

65 

Las bacterias que se _ . 
han vuelto re- Sistentes « ] la estreptomicina conservan Propiedades - fijadoras, de 

teriostático se estab 
Período de Iutencia, 
denacdo, él es 

efecto ba: 
lece después de un 
Una vez desenca- 

irreversible, - El p(-rí¿¡[o 
de latencia es tin corto + 40 como a 
D7 

La aeción de Ia estreptomieina sobre 
ls hueterias sensibles comporta dos 
fFuses: ; lt primera corresponde a la fi- 
Jación y puede ser inhibida por el 
cloruro de sodio en solución concen- 
trada o por la cistema: la segnneda 
puede ser inhibida por los ácidos, 

Es probable que la estreptomicin: 
se introduzea en las baeterias gracias 
a una acción física (; disolución en la 
materia micerobiana?) y reaccione en 
seguida químienmente con sus consti- 
tuyentes (reacción reversible),—N. M. 

WAHL, R. y BLUM-EMERIQU£, L. 

1949.— Thymol, Bactéries et Bacté- 

riopñages. (Timol, bacterias y bac- 

teriófagos.) “Annales de L'Ims, Pas- 

teur” (París, Prancia). T 77, N95, 

pp. 561. 

Los autores determinan que el timol 

es bacteriostático y bactericida, que 

no inactiva los baecteriófaros libres y 

que no impide la fijación del fago so- 

bre las baeterias. Por lo demás el ti- 

mol detiene la multiplieación de los 

fagos sin inactivarlos ni impedir la 

lisis de los gérmenes infectados por el 

fago. 

Finalmente los autores legan a da 

conelusión de que los fagos 10 pare- 

cen adquirir su eompleta individuali- 

dad, hasta el momento de ser librados 

de la bacteria. 

El trabajo extenso y minuciosamer- 

te presentado, se presenta bajo lo»:4 Si- 

gnientes enpítulos: acción del timo!



REVISTA DE 

sobre las bacterias, aeción sobre los 

bacteriófagos y acción sobre los dife- 

rentes tiempos de la bacteriofagia. 

Lir téenica seguida utiliza la cepa 

de Sh. paradysenteriace Flexner YGR 

conservada en medio sintético y el fa- 

ro C.16. L 
en medio sintético a partir de un eul- 

siembras son realizadas 

tivo de 18 horas conteniendo 8 x 105 

gérmenes viables por centimetro. 

Se han realizado verifienciones en 

cepas de Salmonelilas, Estreptococos, 

Estafilococos y fagos hbien adaptados 

« CSAS l'(']]¡l$. 

Diversas tablus y gráficas adjuntas 

al trabajo, permiten seguir perfeeta- 

mente la exposición de los autores que, 

prácticamente, han ahondado el tema 

desde todos los puntos de enfocue.— 

JCP 

THAYSEN, A. C. 1949.— Les bactéries 

anaerobies fixatrices d'azote, (Las 

bacterias amnaerobias fijadoras de 

11it1'ógeno.í “Annales de L'Ins. Pas- 

teur”. "P. 77, N9 4, pp. 355. ; 

El nutor puntualiza la eomplicación 

del problema referente a la fijación 

biológica del nitrógeno y afirma que 

la simplicidad que admitía décadas 

atrás ha dado paso a nna complejidac 

—Jimitante con la confusión— que al 

parecer hoy día vuelve acla simplici- 

dad sobre la apreciación de 

las reneciones. por las que ciertos mi- 

croorganismos son c:tpncvkl de aetivar 

el nitrógeno atmosférico y utilizar el 

hitrógeno en su metahbolismo. 

Antes de entrar en materia el autor 

haee revista de las teorías principnles 

sobre la fijación del nitrógeno: la teo- 

ría del amoníaco de Winogradsky, la 

teoría de la hidroxilamina de Blom y 

la más reciente de Wilson y Burris 

(1947) por la cual el proceso seguiría 

basado 
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las grandes línens «el metaholismo del 

CO? de las plantas verdes con forma- 

ción de un produeto inicial-de oxida- 

ción tal como el ácido hiponitroso, o 

hn intermediario menos tóxico. 

Entraría, así, en la “masa común 

del metabolismo general”. 

El áeido hiponitroso inhibe la fija- 
ción del nitrógeno por Azotobacter, po- 

siblemente porque él reemplaza el ni- 

tróreno atmosférico. Pero, dice el au- 

tor, la prueba experimental no fué mun 

señalada. 

Por lo demás, contimúa el autor, to- 

dos lJos trabajos giran easi exclusivir- 

mente alrededor de experimentos efec- 

turdos con microorganismos aerobios 

fijadores del mitrógeno, Por ello mis- 

mo, el trabajo plantea la importancia 

que itendrían los Closiridium o anaero- 

bios fijadores del nitrógeno. 

k problema, dice textualmente, “es 

un campo de búsqueda, que 

cuando sea explotado aportará tal vez 

virgen, 

su contribución a la comprensión com- 

pleta de este interesante proceso hio- 

lógico. 

Posteriormente se eita al Cl.pasteu- 

riamum, al Clamylobacter, al Cl.aceto- 

butyrlicum y al Clnaviculam, conside- 

rándolos como fijadores de mitrógeno. 

Asimismo recuerda la función espe- 

cial que se atribuyó a una hemopro- 

Wang, 1945) y 

importancia 

teína (Keilin y esta> 

bleee la de una 

relación entre la síntesis de las vita- 

minas y del Al 

efecto recientemente 

Stoke Larreu y Gunness (1947) encon- 

traron que la biotina puede reempla- 

zar el ácido aspártico como factor de 

posible 

fijación nitrógeno. 

reenerda que 

crecimiento para ciertas bacterias. 

Una extensa hibliografía termina 

este trabajo cuya finalidad sin duda 

es plantear un problema de positivo 

interés biológico—J. C. P.
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Virus filtrables 

MORELLE, ORESTES, 19419.— Pesqui- 
sas a í11atomº-h19tolog1cas sobre altera- 
cóes do sistema hervoso dos suínos 
ha peste suina (hog-cholera)., (In- 
vestigaciones anátomopatológicas so- 
bre las alteraciones del sistema ner- 
vioso de los cerdos en la peste por- 
cina.) “Boletim da Diretoria da Pro- 
dueño Animal”, (Pórto Alegre), ju- 

hho de 1949, año V, N? 8, pp. 16-24. 

Examinando materiales nerviosos de 
cerdos inoculados con virus de peste 
porcina, eomprueba el —en la 

totalidad de los casos estudiados— al- 

teraciones inflamatorias y degenerati- 

vas que aleanzan más o menos la mis- 

tanto en la 

autor 

Ma intensidad, substancia 

blanea como en la substaneia gris, 

En las neuronas de cerdos inocula- 

dos con el virus, así como en casos de 

infeeción natural típica, fueron halla- 

corpúseulos basófilos intracelula- 

res, generalmente redondos, 
limitados por una membrana 

dos 

ovales o 

-elípticos, 

casi imperceptible. 

Posteriormente, en los tejidos 

«cerdos considerados norma- 

también dichas in- 

ner- 

viosos de 9 

les se observaron 

clusiones, lo que plantea dudas acerca 

de la naturaleza de las mismas. — 

N. M. 

MULLER, R. H.; DA SILVA ALBU- 

QUERQUE, J. 1949.—Producío e 

emprego da vacina cristal violeta no 

Rio Grande do Sul. 

empleo de la vacuna al cristal vio- 

leta en Río Crande del Sur.) “Bole- 

tim da Diretoria da Produgio Ani- 

mal”, (Pórto Alegre), junho de 1949, 

año V, N? 5, pp- 24 3l. 

Tras una somera reseña en la que 

historian la difusión de la peste por 

cina en el Brasil hasta su aparición 

(Producción y 

en el Estado de Río Grande del Sur, los 
autores refieren los trabajos rum¡;h- 
dos en el Tnstituto dediendo a estu-- 
dío experimental y a la preparación de 
Vacun:t y suero contra esa enferme- 
dad. 

Las experiencias llevadas a cabo 
desde entonces se traducen en la pre- 
paración de una vacuna al eristal vio- 
leta, elaboradd de ucuerdo con la téc- 
Nien del Mmstifuto Biológico de San 
P:tblo, de la cual se han distribuído 

más de dos millones de dosis sin re- 

gistrar fallas. El produeto es aplica- 

do por vía subcutánea en Ia cara 

perior de la de la oreja, a la 

dosis de 1 e.e. La inmunidad conferi- 

su- 
punta 

bien los «mtores 

«consejan semestralmente, 

se entiende que su dúración aproximi- 

da es de unos doce meses.— N. M. 

da es sólida, y, si 

revacunar 

QUEVEDO, JOSÉ MARÍA; RODRíÍ- 

GUEZ LOUSTAU, JUAN A. y RIZ- 

ZO;. HORACIO, R. 1949.— Ensayos 

en el campo y en el laboratorio con 

una vacuna intradérmica, a cristal vio- 

leta, contra la peste porcina. “Revis- 

ta de Medicina Veterinaria” (Bue- 

Aires). Vol. 31, octubre-diciem- 

bre 1949, pp. 218-235. 

En este trabajo se da cuenta de los 

resultados obtenidos en la aplicación 

extensiva de una vacuna contra la 

peste poreina (£órmula 1 0 3 de D'Api- 

ce, Penha .y Cury) en alrededor de 

5.000 cerdos de distintas zonas del 

Territorio de Misiones, 11sí como en 

diversos ensayos de laboratorio. 

No obstante las difíciles condicio- 

nes naturales del medio en que se ac 

Jos resultados anotados en Misio- 

exitosos: Seis meses des: 

acunación no había muer- 

tuó, 

nes fueron 

pués de la y
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ro uno solo de los cerdos que, estan- 

de sanos, integraban piaras sanas en 

el momento de aplicarles la viacuna: 

muriendo, en e:tmbio, el 19,8 % de los 

que estando aparentemente sanos Co- 

vivían con cerdos enfermos o forma 

ban parte de piaras en las que se hi 

bían producido muertes por peste por- 

cina. 

En las pruebas de enmpo la vacun:a 

raé utilizada «a dosis de 0,5 0 1 mi. 

por vía intradérmiean en la punta de 

la oreja. 

Los ensavos realizados en el labora- 

torio permiten, a su vez, asegurar que 

la aplicación de la vacuna, por aque- 

lla vía y a las dosis referidas, implan- 

TA uUNA  SsÓlida inmunidad frente a 

2 ml. de virus activo; protección que, 

de acuerdo con la experiencia de los 

hasta los doce mie- autores, es sólida 

ses. El poder neutralizante de la va- 

cuna frente al viros ya se manifes- 

taría a los 12 días de la vacunación 

y m0 se vería perturbado por la inyee- 

ción previa o simultánean de suero a- 

tipesteporcina, 

En mnuestra opinión, algunas de las 

conelusiones del trabujo surgen de lo 

apreciado en un corto número de en- 

sayos, mereciendo, por tanto, la con- 

firmación que le acuerde una repeti- 

conveniente de los Por 

otra parte, con exacto criterio experi- 

ción mismos. 

mental ante los paradojales resultados 

obtenidos en eiértos ensayos, los au- 

tores opinan que las experiencias XIV 

y XV, por ejemplo, deben considerar- 

se muladas, 

Anfes de finalizar este comentario, 

apuntamos la sospecha de que existe 

error de imprenta en el encabezamien- 

to de la experiencia III Creemos que 

donde dice: Vía subcutánea. Vacuna 

Serie... (pág. 226, línea 22) debió de- 

cir Vía intraperitoneal, Vacuna.... 

En resumen, un trabajo interesante 

que contempla los variados aspeetos 
de la inmunización contfa la peste por- 

Cina.— N. M. 

FONTANELLI, E, y CANCELLIERI, 

D. 1948.— Fenomeni di interferenza 

tra il virus della peste suina ed il 

bacillo del mal. rosso capaci dí in- 

fluenzare landamento clinico ed epi- 

demiologico delle due epizoozie, (Fe- 

nómenos de interferencia entre el 

virus de la Peste Porcina y el Ba- 

cilo del Mal Rojo capaz de influen- 

ciar la marcha clínica y epidemioló- 

gica de las dos epizootias.) “Zoopro- 

filassi” (Roma, TItalia), Año III, Ne 
2 pp. 25. | 

El Mal Rojo o Rouget del ecrdo du- 

rante estos últimos años se ha presen- 

tado, según los autores, en ltalia, de 

ur forma diferente a la que adopta- 
ba en el período pre-bélico. Este cam- 

bio se notó después de una gruve. epi- 

zootia de Peste Porcina que fué intro- 

ducida al país con los alimentos de las 

tropas americanas de ocupación. 

El gran movimiento de suinos que 

tuvo lugar después de la guerra, y la 

difusión de la peste que ésta ocasionó, 

dió lugar a episodios que los autores 

atribuyen a una neta influencia del vi- 

rus de la peste sobre el Ervsipelothrix 

rhusiopathiae en el sentido de abrirle 

una puerta de entrada y proporcionar- 

le un campo propicio para exaltar en 

forma notable su, virulencia y difu- 

sión. 
Dicen que estos fenónmenos han sido 

puestos particularmente en evideneia 

en numerosos episodios constatados en 

suinos produetores de para la 

elaboración de la vacuna al cvistal vio- 

leta.— H. T. 

virus 

PARNAS, J. KUNICEI-GOLDFIN- 

GER, W. y STEPKOWSEKI, S. 1949. 

Zakázne ronienie klaczy wywotane 

przez ultrawirus i paciorkowce. 

(Aborto infeccioso en yeguas calisa- 

do por virus filtrables y estreptoco-



7 

cos.) 

(Polonia). Vol, y, 

“Medyeyna Wctcryn:¡.rvin:¡" 
NO Pp. 181, 

En Polonia, según 
de los autores, 
de las 

investigaciones 
los abortos infecciosos 
tienen una etiología a 
0 bien a estreptococos. El virus allí eneontrado Pasa por los 

filtros Chamberland, y 
conejas o 

yegnas 

virus filtrable 

si se inocula a 
cobayas en estado de gravi- 

dez, les produce el aborto, 

cuando 
el trastorno se atribuyó al virus, q l 

En todos los easos, ya sea 

estreptococo, se hicieron exámenes se- 
rológicos con el fin de eliminar la po- 
sibilidad de la participación de Sal- 
monellas o enferme- 
dad, 

Brueellas en la 

Para confirmar la presencia del vi- 
rS se debe inocular el material a co- 
nejas o eobayas en gestación, y poste- 
riormente, autopsiar y observar las le- 
siones de los fetos. » 

uso de 

virus o 

los autores recomiendan el 

preparadas con el 

bien con estreptococos con el fin de 

vacunas 

proteger a los animales de la enferme- 
dad.— H. T. _ 

HARNACH, R.— Experimentos rela- 

cionados con la adaptación del virus 

de la encefalomielitis enzoótica por- 

cina (enfermedad de Elobouk, M. Te- 

chen) sobre- embriones de pollo. 

“Casopis — Ceskolovenskyeh — Veteri- 

nara” (Checoslovaquia), 1950. Vol. 

Y, pp. 2. 

E 

cepas del virus de la 

Encefalomielitis enzoótica del cerdo 

(enfermedad de T£lobouk, M. Techen) 

identifieadas elímica e histo-patológi- 

camente e inoeuladas a 10 c-mbriones 

de pollo de onee días, una sola de 

esns ¿epas se adapta al embrión de po- 

llo, matando 5 embriones D los dos 

días y naciendo de los"otros cinco hue- 

19) Emntre 17 
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VOS otros tantos pollos sin hingún sig- ho elínico de la enfermedad. 
Al cabo de ? y 9 Semanas de dos, esos pollos mue 

Nicos 

Maei- 
stran síntomas elf- 

_ Nerviosos earacterizados por ¿fit- Xbit, disnen y Parálisis, muriendo todos antes de totalizar 14 y 20 días de vi- dilz y por lo tanto 22 a 33 días después 
de haber sido inoculados en su estado 
embrionario. 

29) En el cerebro y en el cerebelo 
de los cadáveres de esos pollos el 
tor observa esca 

au- 
Sas inFiltraciones lin- 

foeitarias, con ausencia de toda infil- 
tración perivascular, 

39) El aislado de los 
bros, y reinoculado a embriones de po- 

virus cere- 

llo por pasaje ha eausado sus mmertes 
en plazos de 

49) La reprodueción de ln enfer- 
medad por el virus aislado del pollo e 
noculado a un cerdo que ha sido vaen- 
hado previamente contra el rouget, no 

ha sido lograda por el autor, pero en 
experiencias posteriores Brauner y Ur- 

siny han podido adaptar, en siete pa- 

ad días. 

sajes, una cepa del virus de la enfer- 

medad de Klohouk (Techen) al 

brión de pollo, y partiendo de los ce- 

rebros de esos pollos infectados v 

muertos por la enfermedad, han repro- 

ducido la encefalomielitis en seis le- 

chones. 

El autor considera esa adaptabilidad 

como cualidad especial y excepcional 

de muy raras eepas del virus de la en- 

fermedad de Klobonk.—A. B. 

«l - 

MAJDAN, S.— Eficacia de la vaciu- 

na al Cristal Violeta contra la peste 

porcina frente al virus observado en 

Polonia. “Annales Universitatis Ma- 

riae Curie-Sklodowska” (I.uhlin,- Po:- 

lonia), Vol. IV, 8 Seetio DI); P¡:'|g. 

167-1949. (Del resumen en francés.) 

Tuego de un examen escrupuloso de 

mumerosos trabajos polacos y extranje- 

S
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ros sobre la historia de la peste porei- 6%) Estas vacimas no provocan nin- 

na, así como de los medios de lueha gún efecto tóxico ni ninguna reacción 

contra esta enfermedad el autor llega vacunal. 

a las signientes eonclusiones: 799 La inmunidad provocada por 

una inyección intradérmica de 1 c.c. es 

casi tan sólida eomo la adquirida por 19) Siendo la peste poreinir en mu- 
una vacunación por vía subcutánea a chos países nn problema de gran im- 

portancia, es nheesario reeonocer que la dosis de 5 c.e. 

ni Jas inoculaciones de suero comple- 

mentadas con el sacrificio de los suje- — 

tos enfermos, 1i las sero-vacunaciones 

BEQUIGNON, R.; LAMY, R.; et VIA- 

LAT, C. 1949.— Contribution a l'étu- 

de de la rage. I. De la virulence de 

la rage fixe par voie sous-cutanée 

apres addition de bave de chien nor- 

mal. (Contribución al estudio de la 

rabia, I. Actividad del virus rábico 

fijo por vía subcutánea después de 

la adición de baba de perro normal.) 

2 : Z | 1 “Annales de J'Institut Pasteur”; 
actún por sí mismo como agente de s = s - ¡ o rey ael aD Mars 1949, t.,76, N? 3, ps. 283-285. 
propagación del mal contríibuyendo a 

han conseguido liquidar definitiv:men- 

te la enfermedad. 

El primero de estos métodos confic- 

re ia inmunidad de muy corta dura- 

ción con relación a la persistencia del 

virus en el medio contaminado, lo que 

provoca reapiariciones periódicas de la 

enfermedad. 

El segundo (suero-virus), si bien 

gnrantiza ua inmunidad más durable 

su diseminación. : j 
En esta nota, presentada a la sesión 

efectuada por la Sociedad Francesa de 

Mierobiología el 6 de cnero de 1949, 

los autores dan a conocer los resulta- 

dos obtenidos en una experiencia ten- 

“ diente a demostrar si la baba de los 

animales mordedores mno juega otro 

pupél que el puramente mecánico que 
da por ambos. la evolución de la tasta ahora le ha sido reconocido. 
peste provocada por el virus ameriea- 

29) Trabajando sobre 120 imimales 

el autor llega a la conclusión de que 

el virus que provoc: la peste porcina 

en Polonia difiere notablemente del 

americano, y para hacer tal afirmación 

toma como elemento de juicio el cua- 

dro clínico de la enfermedad provocia- 

Tnoculando a cobayos, por vía suh- 

cutánea, una mezcla de baba de perro 
E:º) La vacuna elaborada por el normal + virus fijo (virus Pasteur en 

mc[u'do del “Cristal Violeta” está des- — su 1809* pasaje, en emulsión al 1/10) 

provista de todo virus capaz de pro- — cllos logran provocar la enfermedad 
vocr la infección, 

n0 sería más hbenigna y más Jarga, 

por esa vía, lo que constituye una 

49) La vacuna preparada con el vi-  comprobación excepcional, desde que 

rus empleado en América inmuniza los — el virus fijo ya lhabía perdido en épo- 
animales contra la peste porcina exis- ea de Pasteur el poder de transmitirse 

tente en Polonia no garantizaudo una — por vía subcutánea. En opinión de los 
inmunidad total contra una infección — autores, csa modificación podría atri- 

provocada por inoculación subcutánea a buirse a un factor de difusión presen- 

del virus autóctono. te en la saliva del perro. 

5%) La vacuna preparada partien- Suponiendo la existencia de un fac- 

do del virus polaco es mucho menos tor enzimático distinto de la amilasa, 

cficaz que la que se elabora con virus — sospechan, a este respecto, de la hia- 

americano. i luronidasa, cuya influencia favorable



sobre la difusión du los virus ha sido 
demostrada por Duran- Reynals y Hoff- 
man desde 1928.—N. M, 

BEQUIGNON, RE.; EUSSARD, A.; et 
VIALAT C. 1949,— Contribution a 
Tétude de la rage. II De la virulen- 
ce de la rage fixe par voie sous- 
cutanée aprés addition de hyaluroni- 
dase. (Contribución al estudio de la 
rabia. IT, Virulencia de la rabia fija 

por vía subcutánea después de la 

adición de hialuronidasa.) “Annales 

de iMmstitut Mars 1949, 

L 70 NZ 

Pasteur”, 

ps. 285-280. 

En nuevos ensayos tendientes a com- 

plementar la comunicación preceden- 

te, los autores estudian Ia actividad de 

la hialuronidasa como factor de difu- 

del rábieo fijo, señalando 

que dicho poder sería debido a la ac- 

ción de la enzima sobre el tejido con- 

juntivo intercelular, posiblemente por 

la despolimerización e hidrólisis del 

ácido hialurónico de ese tejido. 

Recuerdan, además, que la hialuro- 

nidasa —que se encuentra en abundan- 

cia en el tejido testicular— ha sido 

también en cierto número 

(estreptococo, estafilo- 

coco dorado, algunos neumococos) y 

en numerosos venenos de serpientes. 

Partiendo de un extracto testicular 

repiten la técnica utilizada con la ba- 

ha del perro normal y llegan a demos- 

trar que la adieión de hialuronidasa a 

la dosis de 0,5 mg. permite transmitir 

la rabia a virus fijo por vía subcutá- 

nea. Igual comprobación hacen en el 

conejo inoculado por las vías subeutá- 

nea (2c.c. de la me¿ch) e intraveno- 

a.— N, M. 

sión virus 

reconocida 

de baeterias 

BUSSARD, A.; BEQUIGNON, R.; et 

LAMY, K. 1949.— Contribution a 

I'étude de la rage. IIT. De la présen- 

: LITERATURA VETERINARIA 

ce de hyaluronidase dans la <havé de 
chien normal, (Contribución al es- 
tudio de la rabia, III. Presencia de 
hialuronidasa en baba de perro nor- 
mal.) “Annales de YInstitut Pas- 
teur”, Aoñt 1949, t. 77, Ne 2 S 
183-185. 

En este, nuevo trabajo, los AÁ. in- 
vestigan directamente la presencia de 
hialuronidasa en la baba de perto, eli- 
giendo como “test”7 y como método de 
dosaje de la enzima la reducción de 

viscosidad del ácido hialurónico. Con 

excepeión de 2 animales sobre 14 in- 

vestigados, comprueban la presencia in- 

discutible de la misma en la saliva co- 

leetada de perros normales a los que 

administraron 0,05 grs, de pilocarpina 
por vía subeutánea. 

Si bien debe esperarse una estadís- 
tica más completa, realizada en 

a tomas más fisiológicas, parece incon- 

testable que en la gran nl-'wnrh de 

los casos la baba de perro contiene una 

hialuronidasa. Igualmente parece ra- 

zonable pensar que es esa substancia 

la que hace particularmente virulenta 
la mordedura del perro rabioso, permi- 

tiendo la difusión del virus a través 
del conjuntivo hasta las terminaciones 

herviosas.—N. M. 

base 

BEQUIGNON R.-et VIALAT Ch, 1949. 

— Les vaccinations antirabiques a 

TInstitut Pasteur en 1948. “Anmales 

de Vímstitut Pasteur”, Décembre 

1949, t. 77, N9% 6, pp. 757-761. 

'De conformidad con el plan fijado 

por la Conferencia Tnternacional de 

Ja Rabia, se dan a conocer en este in- 

forme los datos correspondientes al 

año 1948. Ciento cincuenta personas, 

de 407 presentadas al servicio de va- 

cunaciones antirrábicas, han sido so- 

metidas al tratamiento, empleándose 

especialmente el método pasteuriano,
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aunque también se aplicó vacuna anti- 

rrábica fenicada, a pedido de las au- 

toridades militares americanas y bri- 

tánicas. 

muertes ni aeci- No se registraron 

dentes paralíticos.—N. M. 

MARNETFTFE H. et SEYS H. (Institut 

Pasteur de Saigon). 1949.—Note 

sur la prévention du choc phéniqué 

au cours du traitement antirabique: 

importance de la dispersion des in- 

jections. (La prevención del choc fe- 

nicado en el curso del tratamiento 

antirrábico: importancia de la dis- 

persión de las inyecciones.) 

les de YInstitut Pasteur”, Décembre 

1949, t. 77, N? 6, pp. 7749 

“Anna- 

li choc feniendo. considerado de 

haturaleza anafiláctica y que 

cería por causa la penetración bruta! 

de cierta cantidad de vacuna en la ceir- 

culación de nn organismo sensibiliza- 

recono- 

do, no ha dejado de presentarse año 

año en el Tnstituto Pasteur de 

Saigon desde que se entplea, —además 

tras 

de la tradicional vacuna pasteuriana— 

una vaeuna fenicada a base de eere- 

bro de conejo. 

En el período inmediatamente an- 

terior a la imiciación de los ensayos 

de que informa el trabajo comentado 

(enero-noviembre de 1946), los AA. 

observaron 13 casos en el curso de 265 

tratamientos (4,9 %), de los cuales 5 

revistieron una forma bastante dra- 

mática. Deseando confirmar la hipó- 

tesis de que la repetición de las inyec- 

ciones en una misma zona de la hi- 

podermis, al provocar infiltración 

reaccional e hiperemia más o menos 

intensa, erearía condiciones favorables 

al desencadenamiento del choc, multi- 

plieando, por ejemplo, las posibilida- 

des de introducción brutal de vacuna 

en los vasos, los AÁ. realizan dos se- 

ries de experienciúas: 

MEDICINA VETERINARIA 

en conejos, tratando de reproducir 

el choc fenicado o un fenómeno 

equivalente mediante la repetición- 

intencional de inyecciones de va- 

*cuna en un nismo punto de li hi- 

podermis; 

en el hombre, procurando prevenir 

el ehoe mediante la dispersión de 

las inyececiones, de manera tal que 

tratamiento no se re- 

pitan picaduras en zonas reaccio- 

en todo el 

nales, 

Los ensayos efectuados en el primer 

sentido permitieron observar que dos 

conejos inyectados diariamente con 

vacuna antirrábica fenicada experimen- 

taron, después de la 19% y 221 inveceio- 

hes respectivamente, una crisis tónica 

y clónica generalizada que evolucionó 

en dos o tres minutos hacia el síncope 

y la muerte. No se pudo provocar ese 

fenómeno en conejos que reeibieron 100 

invecciones consecutivas de 

pasteuriana (exenti de fenol), ni en 

uno que recibió 100 

ácido fénico solo, en 

al 0,5 por ciento. 

vacuna 

inyeceiones de 

solución acuosa 

En cuanto a la prevención del ehoc 

en el hombre gracias a la dispersión 

metódica de las imyvecciones de vacu- 

ha, los resultados obtenidos son muy 

satisfactorios: entre.los meses de mo- 

viembre de 1946 y abril de 1949 los 

AA., han tratado sin accidentes a cerca 

de 3:000 personas.— N. M. 

SCHMIDT S., HANSEN A. e HOLZ 

P. 1949.— Trradiazione del virus af- 

toso con le onde ultraviolette. “Zoo- 

profilassi”, Luglio 1949, pp. 21-22. 

Del comentario que el Prof, Dr. Vit- 
torio Zavagli dedicó a este trabajo, 
presentado a la TII Conferencia Tnter- 

hacional para el estudio de la Vacuna 
Antiaftosa, extraemos estos datos:



Las experieneias realizadas por el 
Prof. Schmidt y sus colaboradores con 
el fin de investigar la atenuación que 
en la virulencia del virus aftoso cau- 
sarían los rayos ultravioletas, y la po- 
sibilidad de preparar vacunas antiaf- 

procedimiento, arrojan 

por ahora los siguientes resultados: 

tosas por cese 

a) Por la -irradiación 

el virus 
ultravioleta 

aftoso se modifica 
asumiendo una forma no in- 

fectante (anavirus de Ra- 

mon) que conserva un eleva- 

do poder antigénico y puede 

ser empleada como vacuna. 

b) Controlada la diferencia del po- 

der inmunizante de los virus 

irradiados en soluciones puras 

y de los adsorbidos de hidró- 

xido de aluminio, se ha obser- 

vado que el virus adsorbido se 

presta mejor para la tramsfor- 

macion en vacuna. 

c) Para la preparación de 
se puede emplear la linfa, el 

epitelio y el suero sanguíneo 

de los animales productores 

de virus. El suero virulento 

sería un antígeno muy supe- 

rior a la linfa, lo que tal vez 

se debería a la mayor riqueza 

en proteínas del primero. 

vacunas 

d) La acción de la irradiación de- 

pende de la concentración del 

material. Muestras ricas en 

virus- se modifican más difí- 

cilmente que las diluídas en 

agna destilada o solución fi- 

siológica. 

Señalamos que, dada la gran impor- 

" tancia del problema planteado en este 

trabajo del Prof. Schmidt, Ja TI Cm_1- 

ferencia Internacional para el estudio 

de la Vacuna Antiattos: decidió pros_e- 

as investigaciones so: 

fin de considerar, « 

las posibilidades 

a— N. M 
N 

guir y estimular 1 

bre el método, a 

la brevedad posible, 

de su utilización en la práctic 
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TRAUB, ERICH. 1949.—La coltura” 
del virus aftoso sull'embrione di pol- 
lo. “Zooprofilassi”, Luglio 1949, pp. 
23-24. (Resumen del Prof. V 
gli.) 

. Zava- 

Partiendo del concepto de que po- 
siblemente no todos los tipos de virus 

aftoso desarrollan sobre embrión de 

pollo, el Prof, Traub preparó una mez- 

cla de 10 cepas que inoculó en distin- 

tas partes del huevo al décimo día de 

incubación. Los pasajes sucesivos no 

han sido cumplidos siempre de huevo 

a huevo sino alternativamente sobre 

huevo y cobayo, porque cuando se ha- 

cían en la primera forma la transmi- 

sión cesaba al tercer pasaje. Después 

de muchos pasajes alternados el autor 

ha podido obtener, finalmente, pasi- 

jes regulares de huevo a huevo en 13 

oportunidades sucesivas. - 
En una segunda etapa del desarrollo 

del trabajo se ha identificado el tipo 

de virus eultivado, comprobándose que 

de las 10 cepas inoculadas persistía 

únienmente el tipo A (O. Vallée). 

En lo que respeeta al poder antigé- 

nico, se ha podido verificar una nota- 

ble disminución a medida que se su- 

ceden los pasajes. Imversamente, el 

poder virulento frente al embrión de 

pollo aumenta con los pasajes: mien- 

tras que la morbilidad era poco acen: 

tuada en los primeros ensayos, a los 

100 pasajes aleanzaba ya al 97 % de 

los huevos infeetados. 

El virus eultivado en embrión no 

aleanza todavía una concentración que 

: pérmitn utilizarlo en la preparación de 

una vacuna.— N- M. 

— 

PETERMANN H. 1949.— Cnltivo del 

virus aftoso en embrión de pollo. 

«Caceta Veterinaria” (B. Aires), t- 

11, N% 60, ps. 230-234. 

de Trauh en 1948 y 
Colaborador 

¿ 

niciación del trabajo 
partíeipe en la i
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que comentamos eon anterioridad, el 

Dr, Petermann ha realizado en la Re- 

pública Argentina (Sección Wald- 

mann) tentativas de cultivo 

del virus aftoso en embrión de pollo, 

abandonando el sistema de la mezelz 

de virus por el de la adaptación de 

nuevas 

uno solo por vez. 

A partir del 6% pasaje alternado por 

direetamente, 

hasta efectuar 
luevo, sigue 

huevo, 

cobayo y 

vale decir del 

25 pasajes. 

Resumiendo los 

hasta el momento, expresa el autor que 

falta conocer el límite de crecimiento 

titulando bovi- 

trabajos eumplidos 

del virus en el huevo 

nos y cobayos; que el tipo de virus 

—que en los primeros pasajes es fijo— 

en los siguientes sufre una variación 

aun no determinada; y que, por el mo- 

mento, no se vislumbra un aprovecha- 

miento práctico del virus de huevo 

puro, porque el enriquecimiento y la 

fijeza del tipo no conforman las ne- 

necesidades y exigeneias actuales.— 

N. M. 

ROTTGARDT, ABEL A.; y ARAM- 

BURU, HÉCTOR,. 1949.—La fija- 

ción del complemento en la tipifica- 

ción de rutina de las cepas de virus 

aftoso del campo. “Revista de Medi- 

cina Veterinaria” (B. Aires), abril - 

junio 1949, ps. 101-103. 

Los «utores dan a conocer los resul- 

tados obtenidos en 275 exámenes de 

materiales remitidos al Laboratorio de 

Investigaciones del Imstituto Nacional 
de la Tiebre Aftosa por los veterina- 

rios regionales. Del total señalado, 261 
muestras procedían de bovinos, 11 de 

lanares y 3 de porcinos, consistiendo 

los materiales en epitelios (muevos o 

no) de las aftas de la boca y anexos, 
trozos de corazón, saliva y trozos de 

aftas de localización podal. 

Se utilizó como medio de diagnós- 

tico la prueba de la fijación del com- 

plemento, obteniéndose estos resulta- 

dos: 143 cepas respondicron al tipo 

0; 14 al tipo A y 21 al C. 55 cepas 

resultaron atípicas, 7 dieron resultados 

inclasificables y 535 fueron negativas, 

La naturaleza y condiciones de conser- 

vación de algunos de los materiales re- 

cibidos juicio de los 

AA,, el porcentaje relativamente alto 

de resultados negativos y dudosos. 

No se ha encontrado - predominan- 

cia de ninguno de los tipos elásicos del 

virus aftoso en 

explicarían, a 

determinada zona del 

país, por lo cual, hasta tanto no va- 

ríen distribu- 

ción, Ja inmunización activa contra la 

fiebre aftosa llevarse a 

mediante la combinación 

tipos de virus.—N, M. 

esas características de 

cabo 

de los tres 

debería 

DEMONT, PAUL. 1949— Notice sur 

les huiles d'immersion pour micros- 

copie. (Nota sobre los aceites de in- 

mersión para microscopia.) “Anna- 

les de VTnstitut Pasteur”, Mai 1949, 

to U NO A 

El autor pasa en revista diversas 

tentativas realizadas por varios mi- 

croscopistas a efectos de disponer de 

aceites de inmersión capices de sus- 

tituir al accite de cedro, cuyo índice 

de refracción casi idéntico al del vi- 

drio (n=1,515) permite una buena 

concentración de í-:|yos luminosos, re:- 

lizando una inmersión homogénea. Con 

el fin de superar la dificultad actual 

de obtener aquel aceite, se ha recu- 

rtrido, sucesivamente, al henzoato de 

metilo, de índice muy favorable 
(n—=1,517) pero demasiado flúido; al 

aceite de parafina, de luminosidad más 

débil; a la mezcla de aceite de para- 

fina y bromonaftalina (76 y 24 par- 
tes, respectivamente), que resulta tam- 

bién demasiado flúida; a la de glice- 

rina y agua; a la de accite de resina,
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y aecite de lino; al aceite de ricino 
ofiemal; y, por último,. a la mezela de 
aceite de ricino con henzonto de ben- 
cilo. 

Los AA. efectuaron experimentos 
tendientes a establecer el valor de la 
saliva bovina infecciosa como antíge- 
ho para la prueba de la fijación del 
complemento para el diagnóstico del 
tipo, sospechando que pudiese utilizar- 
se para tal fin cuando ya no hay a 
disposición materiales epiteliales. Uti- 
lizaron en sus experimentos 2 grupos - 

de animales: a) 3 bovinos infecetados 

artificialmente; y b) 5 bovinos na- 

turalmente infectados; efectuaron to- 

mas de material epitelial como control 
Para obtener una mezcla perfecta de — y obtuvieron saliva por medio de la” 

los dos productos hay que proceder de — administración de pilocarpina, nmitrato, 
esta manera: se pesan los ingredien- — hasta 120 ls p.i. en a) y hasta 168 
tes en un frasco de vidrio de tapón s p.i. en b). En todos los ensos pudo 
esmerilado, enya eapacidad en centí- demostrarse la presencia de virus pero 

metros cúbicos doble cl peso total en — sólo hasta 94 hs en a) y hasta 144 hs 
gramos de las substancias a emplear. - en b); en ningún caso pudo demostrar- 

Agitar el frasco con violencia durante — sc una completa (+--+-+) fijación del 
unos dicz minutos y dejar reposar en — complemento por lo que eoncluyen di- 

la estufa a 37% durante 5 a 6 horas. — ciendo que: el valor de la saliva como 

Agitar de nuevo enérgicamente duran- antígeno fijador del complemento y 

te cineo minutos y dejar reposar M — esto en forma mus débil, persiste du- 

seguida, durante la nmoche, a-la tempe- — rante tres y cuatro días, pareciendo 

ratura del laboráatorio. El aceite de que dieha facultad está ligada a la 

inmersión está entonees pronto para — presencia de pequeños trozos epitelia- 
su empleo, presentando un índiee MUY — les, Se demuestra entonces que 1“_ Su 
próximo a m=1,51. Este aceite 10 lya hovina no es material apropiado 

modifica nunea los colores, no se pesil — hara el diagnóstico serológico d? U 
se quita fácilmente del objetivo mc- tina de la fiebre :1fl'o¡sa por medio de 

diante papel de seda, posee un grado 1, reneción de fijación del comple- 

de fluidez que impide que se eorra al nO BÉ 

inclinar el microscopio y se extí01llflº 

con facilidad sobre la preparación aD 

cuando se desliza ésta al 0xnminnrl:'u- 
P ra parte, teniendo en cuena 

Ío? ¡n(']ot(-iospilol ee de ricimo ofici-  ANTONIO MANCINI 5ífñºífá:'í£ 
nal y del benzoato de bencilo, este STROZZI. 1949.——_Ident ca ; 

accite es poco costoso.—N. M. rológica de los virus aftosos en 9 
E Perú. Su importancia en la prepara- 

ción de la vacuna. “Boletín del IIIIS' 

tituto Nacional Antiaftoso” (I:I…“- 
Perú). Enero-junio de 1949. Ne 1, 

Vol, T, págs. 3-18. 

Después de distintos cálculos y en- 

sayos, el autor ha obtenido entera sa- 
tisfacción con la siguiente mezela: 

Aceite de ricino ofiemal: 

(1 = 148 70 gramos 

Benzoato de beuncilo puro: 

(= 07 30 gramos 

KARL E. FEDERER y HECTOÍ. (1?; 

ARAMBURU. 1949.— El valor de 

ástico Sero- s : 
saliva como m?diº d;;f::a- “Gaceta Los autores hacen una sellºe(clísf(fz:11 lógico de la fiebre S )' No 59, p. — sideraciones, e3'=lºº”"º_“(_lº 1.“ “¿… o 
Veterinaria” . (Bs. Aires), - de una rápida identificación del 1 

102, 1949 

“ ad “ fl A



de. virus aftoso eausante de una epi- 

zootia, para asegurar el éxito de una 

vacunación. 

Luego de una breve reseña de los 

distintos métodos empleados en la de- 

terminación de los tipos de virus, pa- 

san a ocuparse de la fijación del com- 

plemento, téenica elegida por ellos pa- 

ra los trabajos que se realizan en su 

pais. 

Han recogido 30 cepas de virus af- 

toso en el período comprendido entre 

los años 1947 y 1949, identifieando 7, 

por no haber respondido a la inocula- 

ción sobre bovinos vírgenes de aftosa, 

tres de ellas. 

Hacen luego un detalle de Ja técnica 

por ellos aplicada, que se ajusta en 

detalles a la que se lleva a enbo en los 

laboratorios italianos, de los cuales 

utilizan algunos de los clementos ne- 

cesarios para las pruebas. 

Como resultado de las investigacio- 

nes realizadas, han demostrado la pre- 

sencia en el Perú da los tres tipos de 

virus aftosos, (el A, el O y el €) y no 

han encontrado variantes de tipos de 

las cepas estudiadas. 

En razón a estas identificaciones, a 

la distribución de los focos epizoóticos 

y considerando la configuración gceo- 

gráfica del Perú, los autores se imeli- 

nan por una lucha antiaftosa con la 

base de 

máximo, bivalentes.—J. de T. B. 

vacunas monovalentes 0, al 

G. RAMON, R. RICHOU y J. P. LU- 

CAS, 1948.— Acción de algunos com- 

lejos antagónicos sobre el virus af- 

toso. “Revuc. d'Immunologie et de 

Therapie Antimicerobienme”. Vol. 12, 

1948, pág. 1927. 

Los autores manifiestan, que si bien 

algunas substancias antibióticas tales 

como la penicilina, estreptomicina, etc., 

no tienen acción destructiva apreciable 

sobre los virús, los complejos antagóni- 
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cos (filtrados de cultivos de gérmenes 

antibióticos) son 

esos mismnos virus. 

enpaces de destruir 

Hacen así una serie de consideracio- 

hes, tales como el que los complejos 

des- 

virus rábico; los 

antagónicos a base de subtilina 

truven “in vitro” el 

que tienen por base a la subtilina, pe- 

nicilina, estreptomicina, inactivan par- 

cial o totalmente al virus de 1n viruela 

(recogido de terneras), ete. 

Esas razones los llevaron a estudiar 

las propiedades virulicidas de los com- 

plejos antagónicos sobre el virus af- 

toso. 

Para las pruebas, utilizaron un vi- 

rus aftoso tipo O (suspensión al 5 % en 

complejos an- 

tagónicos a base de subtilina y estrep- 

tomicina. 

Al virus 

solución fisiológica) y 

aftoso en las condiciones 

señaladas, lo mezelan en partes igua- 

les eon los complejos antagónicos, de 

jándolo en contaeto 24 horas a 26%C.: 

6 horas a 26%C., y 24 horas a 15%C. 

Luego de esto, las diferentes mez- 

clas son ensayadas por inoculación en 

el cojinete plantar derecho del cobayo. 

Utilizan tres cobayos para cada mez- 

cla (recibe cada uno de ellos una can- 

tidad de virus correspondiente a diez 

dosis infectantes) y otros tres Cobayos 

que sirven de testigos, reciben una 

cantidad equivalente de virus puro. 

De estas experiencias se deduce que 

el virus aftoso tipo 0 (el empleado en 

las pruebas), es totalmente destruído 

“in vitro” enando se le somete a la ac- 

ción del complejo antagónico a base de 

subtilina por un período de 24 horas a 

2620 ; 

No se obtienen los mismos resulta- 

dos con las mezclas en otras condicio- 

nes de tiempo y temperatura, así como 

con la mezcla del virus aftoso y el 

complejo antagónico a base de estrep- 

tomicina. í 

De estas investigaciones, así como 

de las realizadas con otros virus, los 

autores se inclinan a pensar que el



efecto virulicida de algunos comple- Jos antagónicos, se debe a propiedades enzimáticas, diferentes 4 las antibió- 
ticas, 

Un análisis más completo 
punto, podrá 

sSObre este 
datos importan- 

tes sobre la constitución de los diver- 
sos ultravirus,.— J. de T. B. 

ofrecer 

ROTTGARDT, A, A.; ARAMBURU, 
H. G.; GARCÍA PIRAZZI, J J, 
1949.— Complement fixation Test in 
Contagious Ecthyma, (Prueba de la 
fijación del complemento en Ectima 
Contagioso.) “Nature” (Inglaterra). 
Vol. 163, pp. 219, febrero, 5. 

Durante los trabajos de investig:- 
ción y rutina en la prueba de fijación 
del complemento con el vims de la fic- 
bre aftosa los autores trataron de 
adaptar la téenica a la enfermedad de 

los labios de los ovinos conocida por 

ketima Contagiosa. 

Esta 

distribución geográfien. 

enfermedad fiene una extensa 

La técenica ntilizada es similar a la 

descrita por H. G. Arimburu (Rev. 

Soc. Méd. Vet. Bs. As. julio-setiembre, 

1947) para la fijación del complemen- 

fiebre aftosa. to en la 

El antígeno lo prepararon con costras 

desecadas de ovinos infectados expe- 

rimentalmente con el virus. Las cos- 

tras las trituraron con arena y luego 

las suspendieron en una solución sia- 

lina de 1 en 10 v centrifugaron 10 

minutos a 2,500 r.p.n. El líquido so- 

brenadante que contiene el antígeno 

puede. ser conservado l5 días a 

—20eC. 

El suero lo obtuvieron 

días después de la inoculación, lo cen- 

trifugaron 15 minutos a 3,000 r.p.m. y 

lo inactivaron 45 minutos a + 56%C, 

En la experiencia de los autores los - 

.tubos testigos tenían suero preparado 

a.31 y 6 

…LÍI'EICA'I'UIRA VI'J'I'EMINAIU.X . 

“on los tres tipos - de virus aftoso v Suero normal de cobaya, 
mano. 

Realizaron 
resultaron 

ovino y i. 

Tero , 18 pruebas, todas ellas 
| bositivas, demostrando:. 1) 
HT E ef idad:- 5 r i 

fSpu1f'l(ld…l(l, 2) la existeneia de 
iinticuerpos fijadores del complemento 
en el suero de ovinos enfermos de 
Eetima Contagiosa, 

Los autores prometen continuar las 
experiencias.— H, T, 

BERMEJO, P. y GUIJO, F, 1950.— 
La Neurolinfomatosis Gallinarum o 
Parálisis de Marek en España. “Rov. 
del Consejo Go. de Colegios Vet. de 
España” (Madrid), año IV, N9 16, 
PP 

Los autores hacen el diagnóstico de 
la Neurolinfomatosis (Forma del Com- 
plejo Leucósico Aviar) en España ba- 

sados en la histopatología y en la 
observación clínica, 

No existía allí más antecedente bi- 

bliográfico que el diagnóstico realiza- 

de por el Dr. Medina Blaneo, quien 

afirma que en Córdoba, esta enfer- 

medad alcanza al 11 % de las enter- 

medades infecto contagiosas de las ga- 

llinas. 

Estudian detenidamente la, marcha 

clínica de la enfermedad y las lesio- 

hes microscópicas del ciúático,. plexo 

braquial, corteza cerebral, ete. 
No encontraron ninguna relación en- 

tre nimngún parásito, como sostiene G. 

L. Willens, ni tampoco con gérmenes 
del grupo paratífico como dice Em- - 

mel. 
Investigaron la iritis con el fin de 

comprobar el hallazgo de Hepding de 

un toxoplasma cuya acción, según Él, 

sería preparada por el virus de la pa- 

rálisis avíar. No obstante ser la iritis 

muy frecuente en la easuística de los 

autores, los numerosos cortes histológi- 

cos por ellos estudiados 10 revelaron
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otra cosi que las infiltraciones linfo- 

citarias que se encuentran en los de- 

más órganos. 
Aun cuando los autores no han po- 

dido confirmarlo —por el reducido nú- 

mero de animales inoculados y el cor- 

aceptan co- to tiempo de observación: 

mo agente etiológico de la enfermedad 

a un virns filtrable. 

Se ocupan en forma especial dei 

dingnóstico diferencial con las caren- 

cias alimenticias. 

Este trabajo va seguido de una am- 

plia bibliografía.— H, T. 

GIRARD, EH. MACKOWIAE, C. y LO- 

RRIN, R, 1949.— Diagnostic et Vac- 

cination contre les Pestes Aviaires. 

(Diagnóstico y Vacunación contra 

las Pestes Aviares.) “Bull. de la So. 

des Sci. Vet. de Lyon” (Trancia), 

Año 51, N9 1, pp. 14, 

Los nutores describen sus experien- 

cias realizadas eon el fin de estudiar 

los virus de la Peste Aviar (Peste pro- 

piamente dicha) y la enfermedad de 

Newcastle (Seudo Peste Aviar o Neu- 

moencefalitis). 

ZAVAGLI, V. y SANFTILE, V. 1949. 

Procedimenti diagnóstici mnelle trico- 

moniasi del bestiame. (Procedimien- 

to diagnóstico en la tricomoniasis de 

los bóvidos.) “Zooprofilassi” (Roma, 

Ttalia). Año I1V, N% 1, pp. 1. 

Los autores aplican la fijación del 

complemento al diagnóstico de la tri- 

comoniasis bovina, usando un antíge- 
no preparado según la técnica de Flo- 
rent. 

Aseguran que tiene una gran espe- 

cificidad. 
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Llegan a la conclusión de que son 

dos enfermedades diferentes y que se 

pueden identificar netamente, 

Existen mumerosos medios de diag- 

nóstico diferencial, los más coneluyen- 

tes son la inmunidad eruzada y la in- 

hibición de la hemoaglutinación, 

En Jo que respeeta a la vacunación 

los sutores dicen 

preparada con virus cultivado en em- 

que con una vacuna 

brión de pollo y adsorbido por el hi- 

dróxido de aluminio se obtienen resul- 

tados satisfactorios, 

La vacuna bivalente anti Neweastle 

y Peste Aviar protege contra las dos 

enfermedades. 

Admiten la posibilidad de la trans- 

misión del viras de Newceastle al hom- 

bre a quien ocasionaría una ceonjunti- 

vitis, cosa ya sehalada por Yatom en 

1946 y por Burnet. 

Uno de los autores de este trabajo, 

Mme. Lorrin, encargada de manipul:r 

el virus, eontrajo una conjuntivitis 

mucopurulenta que resistió a todos los 

tratamientos, pero aunque los autores 

creen que la etiología de la misma 

fué el virus de Newceastle no lo iden- 

tificaron.— H. T, 

Parásitos y enfermedades parasitarias 

Dieen haber obtenido siempre reae- 

ciones negativas con muestras de san- 

gre de bovinos sanos procedentes de 

fugares indemnes. Estas pruebas se 

realizaron en vacas no gestadas y en 
vacas gestadas del segundo al noveno 

mes. 

En los animales en los que se había 
diagnosticado la enfermedad, obtuvie- 

ron siempre reacciones positivas, tam- 

tó en maclros como en hembras. 

En hbóvidos que no tenían síntomas 

Claros pero en los cuales por las le- 

siones en los órganos genitales, o bien



por haber convivido eon animales- en 
fermos debían ser considerados dudo- 
sos, afirman que la reaeción de la fi- 
jación del complemento se mn1pm-í¿ 
de acuerdo con la situación rel 

Los autores ereen que de acuerdo 
con los resiliados obtenidos en 295 bo- 
vinos la fijación del complemento de 
acuerdo con la técnica descrita resulta 
de gran importancia para poner en ela- 
ro los easos dudosos de tricomoniasis. 

Este trabajo está presentado con 

buenas ilustraciones, varios euadros yv 

bibliegrafía : 1) abundante.— 

r 

muy 

PIROSEY, I.; DE PIROSEY, R. R.; 

DE YALOV, S. 1949.— Fracciones 
de larva Hidática que fijan el com- 

plemento. “Rev, del Ins. Bae. Mal- 

brán” (Argentina). Tomo XIV, N% 

1, pp. 287. 

autores han estudiado la 

piedad de fijar el complemento del lí- 

quido hidático, del antígeno integral 

y de las fraeciones obtenidas de larva 

Los pro- 

hidática. : 

El líquido hidático fija el comple- 

mento en relación u su contenido en 

proteína. 

Los Jíquidos hidáticos de diferente 

procedencia, lfevados a una concentra- 

ción de protema al uno por mil, han 

el 77 por ciento de 
permitido revelar ' 

hidatidosis. 
los casos comprobados de 

1) líquido hidático es antigeno espe- 

cie espccífica. Mantenido a 40% ('._ ba- 

jo cero o liofilizado se conserva inal- 

terado durante años.- 

El antígeno integral fija el comple- 

mento en dosis que oscilan entre 80 y 

20 gammas en peso húmedo, A pesar 

de su complejidad y de su cst.:1do de 

os resultados han sido, el 

concordantes a l0s 

ne los auto: 

exactamente 

dipersión, 1 

líneas gencrales, - 

del líquido hidático, sin d 

res hayan podido valorar 
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Su signifiendo por el esenso 
de sneros que estudiaron, 

La protema de | 
la úniea 

húmero 

larva hidátic: s 
hidrosoluble capaz 

de fijar el complemento, Este antíge 
E 

Tracción 

No permite obtener una serie de conm- 
plejos positivos que oscilan entre do- 
sis de 300 a 0,005 de g:amnmas de pro- 
teína, presentando una zona de máxi- 
ma afinidad para el complemento coni- 

. prendida entre 50 y 10 gammas de di- 
Cho antígeno. Esto último permite re- 
velar al sistema las menores coneen- 
traciones de anticuerpo dando a la 

reacción la mayor sensibilidad, 

Las proteínas separadas del Jíquido 

hidático, de membranas o de escólices 
ho presentan 

peeto, 

diferencias a este res- 

Con este antígeno los antores 

obtuvieron un 54,6 por ciento de reme- 

ciones positivas. La larva hidátiean -es 

antígeno especie específica. 

De las fracciones solubles en solven- 

tes orgánicos fijan el complemento 

los lípidos contenidos en el extracto 

aleohólico total y la fracción soluble” 

en éter e insoluble en acetona. 

en de actividad de estas substaneras 

se halla comprendido entre 80 y 5 ganm- 
inespeeí- 

El mar- 

mas. A dosis mavores son 

ficas. 

El extrueto alcohólico total ha reve- 

Jado un 84,1 por cienfo y la fracción 

insoluble en acetona, n 65 por ciento 

de los casos. Se ha observado un 5,5 

por ciento de resultados mespecifieos. 

Estas substancias son responsables de 

In especificidad de grupo. 

En los ensos de hidatidosis eompro- 

bada los autores han obtenido los sí- 

onientes resultados positivos: cuu¡li- 

quido hidático 77 por ciento, protena 

34,6 por ciento, extracto :Icohólico fo- 

tal 84,1 por ciento, rracción soluh]v¡ en 

éáter e insoluble en acetona 65 por m.en - 

to, siendo menos sensible Ju i'mgc¡ón 

insoluble en éter y soluble en ncet01¡:f. 

Sin darle valor estadístico a las ei- 

4 por lo reducido de los 
fras indicadas, 

E 

autores señalan 
casos estudiados, los
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como evidente que la protema de lar- 

va hidática es el antígeno más apro- 

diagnóstico serológico 

E 
piado para el 

de la hidatidosis Immana.- 

RODRÍGUEZ LóPEZ-NEYRA C., y 

GONZALEZ CASTRO, J. 1949.— En- 

sayos Previos sobre Acción Antibac- 

teriana de algunos Helmintos. “RKev. 

Mhérica de Pa.” (España), Tomio 1N, 

N p O 

Los autores después de haucer ua 

síntesis histórica de los aportes al co- 

nocimiento de Ja aeción antibacteri:a- 

na de los helmintos, estudian in vitro 

Iriturados simples y formolidos, ex 

tracto alcohólico etéreo y fracción pre- 

cipitable por el aleohol de un 

formolado de 

jugo 

Moniezia exp.msa y del 

jugo y triturados simples desecados de 

Stilesin (= Avitellina) 

, frente a diversos gérmenes patógenos. 

El jugo de M. expansa se mostró ac- 

centripuetata, 

tivo frente al B. de Iberth, St. p. au- 

reus y E eoli aunque en forma des- 

igual para cada uno de ellos. 

los triturados desceados simples no 

todos activos. Los activos sc 

mostraron efieientes en orden de sen- 

sibilidad frente al B. de 

Ebcrth, S. paratyphi B, St. p. aurcus, 

S. paratyphi A y E. 

Vibrión 

sible. 

Los inactivos estaban contaminados 

por diversas bacterias, habiéndose ais- 

laclo de uno de ellos dos especies bac- 

terianas que se mostraron hast: cier- 

lo punto resistentes a un triturado 

simple activo, por lo que se sugiere la 

hipótesis de que gérmenes del intes- 
tino de animales hospedadores de los 

fueron 

decreciente 

también el 

Korin fué sen- 

coli: 

colérico cepa 

gusanos o del medio ambiente, resis- 

tentes a las substancias antibacteria- 
nas de esta tenia, al contaminarla, des- 

truyen o anulan de algún modo su po- 

der antibacteriano. 

VETERINARIA 

Los triturados de M. expansa for- 

molados, fueron constantemente acti- 

vOS y en grado superior a los tritu- 

rados simples respeeto al B. de Eberth, 

Una fracción alcohólica y ofra eté 

rea de M. expansa no mostraron poder 

Se mostró bastante ac- 

fiva una formola- 

dos precipitable por el «leoliol después 

de desecada. Su actividad se mostró 

frente al B. de Eberth, 5. 

Ay D SUCEp: 

antibreteriano. 

fracción de jugos 

paratyphi 

aureus, y E eoli, las 

mismas variaciones, aproximadamente, 

que los trifurados simples descendos 

activos, siendo más potente que éstos 

respecto al Vibrión colérico. 

Stilesia 

aAutores esperimn 

Con respeeto a = Avitelli- 

r) centripuetata los 

realizar nuevas experiencias amtes de 

juzgar sus efectos sobre diversos gér- 

menes patógenos.— H. T. 

RODRÍGUEZ LóPEZ-NEYRA C., y 

GONZÁLEZ CASTRO, J. 1949.— Ac- 

ción Antibacteriana del Jugo y Tri- 

turados Desecados de Moniezia ex- 

pansa (Rudolphi 1810) frente al Ba- 

cilo de HEberth. “Rev. Ibériean de 
Pa,” (España). Tomo [X, N93, Pp. 

279. , 

a 

Los autores ensavan la actividad de 

cuatro jugos y catoree triturados dese- 

cados de M. expansa frente al B. de 

Eberth, 

Los jugos los prepararon triturando 

60 gr. de tenia, 20 e.c. de caldo y fil 

trado por papel filtro, esterilizaron el 

líquido resultante, en dos jugos, pasán- 

dolos por bujías Chamberland Ey ly 

y en los dos restantes sólo por bujía 
li. Determinaron la- cantidad, aspec- 

to, pH y tiempo de filtración de cada 
jugo. Usaron para las pruebas tubos 

de hemolisis donde ponían 1 c.e. de 

los filtrados y sus diluciones, las que



sembraron con isal Con cultivos de 24 B. de Eberth, Para cada diu- ción usaron dos tubos te 

horas de 

Stigos, uno eon la misma diJución sin sembrar y de caldo sembrado, 
La 

mette, 

tinoa 

leetura e hizo l…-l»¡dím(—lríc—n- y €on repiques y frotis coloron- dos por el método de CGram, 
Cuatro jugos se 

Los 
MmMostraron aefti- VOS, «MNQque en forma desigual, unos Se Mostraron bactericidas Yy otros bac- teriosftáticos, Lu actividad disminuyó 

con la dilución, no siendo ya evidento 
125 por 100, 

I 05 Triturados fueron Preparados con 
tenias Íntegras, o con papilla de las 
mMismas despnés de extraído el jugo, 
descemdas por el calor o por la eorrien- 
te de nire, 

981 

Las pruebias se hicieron con 0,30 gr, de triturados En anillos de porcelana, en placas de uar, sembradas en í “on B. de Eberth 
de inlibición 

Intsa 
Examinando el halo 

al las 6 y a as 48 horas, Excepto dos fraeciones de un tritu- tido los demás SC Mostraron en forma desigual, Escasaumente activos, Se notó eicetos. bacteriostáticos 
t:vores en la Superficie que en la Profundidad del 

que no se prolongaron Más allá de las 48 horas, La setividad 
menor 

agar: 

resultó 
que la de los jugos N 0 siéns- 

pre de uenerdo con la de éstos, 
Los autores afirman moci que as 

licaciones del pFL de Ja Zona inmedia- 
a de agar, inducidas por el triturado, 
no bastrn para Explicar su acción anti- 
bacteriana por su escasa cuantía, 

Zootecnia 

CARBONERO BRAYO, D. 1945.— La 
fecundación artificial en las aves. 

“Trabajos del Imstituto de Biología 

Animal” (Jl-:t('ll'i(l, España). — Vol. 
VIIL, Años 19-43-194-1-19-£5, PE 

El antor diec que es posible obtener 
produetos ceruzando perdiz y gallina 
por medio de la inseminación 

cial, haciéndola durante los meses de 

artifi- 

primavera, 

Asegura que la fecundación es muy 

elevada, siempre que se invecten c 

tidades elevadas de esperma en el ovi- 

duceto de la gallina. 

Los huevos. que ponen las gallinas 

inyectadas con esperma de perdiz su- 

fren un cambio tanto en su tamaño 

como en el color de la eáscara. El 
amtor dice que Ia coloración de 
luevos depende del esperma que se in- 
vecte; en csto está de acuerdo con lo 
que sosíuvo Groebels en 1934 'Pam- 
hién eree que el esperma es el eulp:- 
ble de la redueción del tamaño de los 

los 

huevos observada en este enso, Ve 
plica el fenómeno por un deseenso más 
rápido por el eual la capa albuminos: 
sería más reducida, 

Los pollitos obtenidos eran de una 
vitalidad con cearacterísticas 
intermedias entre la perdiz y la galli- 

normal, 

na, algumos se asemejaban más a Ja 

perdiz. ' . 

El autor no pudo determinar la fre- 

cundidad o infecundidad de pro- 

duetos.— H. T. 

los 

* 

Higiene 

WINOGRADSEY, H. 1949.— Contri-_ 
bution a Tétude de la microflo?e ni- 

trificatrice des eaux usées: rés¡síían-. 

ce des germes aux conditions défa-: 

vorables. (Contribución al estudio 

de la microflora nitrificante Ide 

aguas usadas: resistencia de los gér- 

menes a las condiciones desfavora-



L'Ius. Pasteur” 

"Tomo 76, N9e 1, 

bles.) “Annales de 

(París, Franecia). 

NP 55. 

En el tabajo en enestión se estudia 

Ia aceión de la microflora nitrifieante 

de aguas residuales en las condiciones 

artificiales de enltivo en el labor:- 

torio, 

La autor: busea rafificir el concep- 

co de ha estabilidad de los biotipos que 

pertenecen al grupo Nitrobacter y la 

condiciones forma en que actúnn en 

desfavorables de cnltivo 1n vitro. 

En todas las experiencias el pH es 

tomado colorimétricamente con  un 

comparador de Hellige, usando alrede- 

tubo de 

relatan 

dor de ? emi del cultivo en 

hemolisis. A los efeetos se 

tres series de experiencias. 

La primera se refiere a repiques en 

medios electivos específicos (medio de 

Winogridsky). 151 proceso de mitrifi- 

2ación comenzó entre 8 y 10 días ha- 

intenso. ciéndose má 

La segunda se relaciona con la Esta- 

bilidad del Biotipo. Las renceiones mi- 

¿roquímicas muestran una marcha nor- 

examen micros- mal del proceso y el 

cópico revela la misma profusión de 

formas - quísticas — destacándose —que 

cllas predominan en las baeterias mi- 

triuttes. 

La tercera tiene que ver eon la re- 

sistencia de las cepas en observación. 

Repiques periódicos del cultivo ma- 
dre ofrecen datos de los euales el au- 
tor deduce que las bacterias nitrifican- 

tes son capaces de desarrollarse en 

condiciones que ho les son favorables 

(medio con substancia orgániea y con 

unil presión de oxígeno reducida en 

presencia de hidróreno sulfurado y a 

un p en el límite óptimo). 

Asimismo se confirma él heeho que 

las bacterias aguas 

servidas pertenecen a una flora-adap- 

tada a medios desfavorables v están 

protegidas por vainas flemosas contra 

hitrificantes en 

las substancias que le serían tóxicens.— 

de 6h 17


