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N T R o D u e e I o N 

La pododennatitii:; necrótica del ganado bovino constituyo un problema de 

consideración en el ganado lechero y en el ganado de cama, aunquo en -

éste la enfennedad tiene un carácter má!l benigno debido a la!'! condiciones 

de la explotación. 

La enfennedad !'le prei:;enta con mayor incidencia durante la!'I O!'ttacioneA -

de lluvia, pero también es posible encontrarla en diferentes época!'! del

ai'lo , en eXPlotacionei:i de ganado lechero que no cuentan con locale!'I --

apropiado51 o cuando los corrale!'I y potreros estén faltos de drenaje y -

que aunado a é!'lto carecen de personal necesario para mantener tanto los 

animales como los lcx:alei:: en condiciones higiénicas favorables. 

La morbilidad queda comprendida entre 20 a 25%; aunque la mortalidad-

caui::ada directamente por la enfermedad es nula muchos animales tendrán 

que i:;er enviados al rastro por la severidad de la!l le!liones. 

El principal agente etlol6gico es el Bactoroldec: Spherophorus nccrophorus 

existiendo en i::lmbioi:;li:; en la naturaleza con otroc; gérmenes. 

En esta tesis nos referiremos al cc;tudio olfológico clínico y tratamiento -

de lai:; necrosis podálica s en el ganndo vacuno tanto lechero como do car

ne utilizando un germicida halogenado denominado comerclalmento Genhal * 
(Cloro-Bromo-Dimetil-G licolll-Urca) r.ei'ta lando lo~ rei::ultadoR obtonidoa" 

en preuba" realizada~ en ganado bovino productor de loche del Valle de M.§. 

xico y en ganado de carne del r:~tado do Durango. 

*Marca Ind. No. 132-843.-Lab. Hidalac, S. A. 



CARACTERISTICAS DEL GERMEN 

SPHEROPHORUS N ECROPHORUS 

Sin6nimos. - Actin6myce!l necrophorus, Bacillus difteria e vitulorum, Baci

llus necrophorus, Bacillus filiformis, Streptothrix cuniduli ,Streptothrix n.!:!_ 

crophora, Fusiformis necrophorus, Corynebacterium necrophorus, Clado-

thrix cuniculi, Bacterium necrophorus, Schmorl 's bacillus, Bacilo de la n.!:!_ 

crasis de Bang 's Bacillus fundulifonnis, Cohnistreptotrix cuniculi, Bacte-

roide!'I funduliformis, Bacillus thetoides. 

La clai::ificación de este organismo ha presentado dificultadei:: a los taxon.Q. 

mista!'!, no hay completo acuerdo entre los bacteriólogos sobre el empleo

de Spherophorus, ya que este nombre ha sido utilizado durante muchos ai\os 

por los botánicos para clasificar dos especies de liquenes. 

Sin embargo, parece que nuevos conocimientos y técnicas han sido desarr.Q. 

lladas recientemente, tales como DNA, estudios base-compo!lición, que -

proporcionarán suficiente evidencia para considerar la 1)0sibilidad de ajus

tar la nomenclatura, basándose sobre las relaciones genéticas de la bacte

ria. (Marmur et. al. 1963) Topley y Wilson lo colocan en el género Fusifor_ 

mh1, de acuerdo con la 7a. edición del manual de Bergey's. (Breed et. al.-

1957) Spherophorus necrophorus es clasificado como un miembro de la fam.L 

Ua Bacteroidaceae. 

Hhtor1a. - El germen fué aislado y observado por primera vez en 1884 por -

Loeffler: habiéndo inoculado ratones por vía subcutanea con membranas dif. 

térica!'I procedentefl de temeraM el cultlvo lo realizó por 11iembra de tejido 

necr6Uco de los ratone" en medio11 de suero de ternera. Schmorl' !'I en 1891 -



observó bacterias similares a las de Loeffler en la necrosis labial epizoo

tíca en conejos, aislando un gérmen al que llamó Streptothrix cuniculi. 

Hallé en 1898, encontró un bacilo asociado con infecciones genitales en -

mujeres, lo llamó bacteroides funduliformis y más tarde Feis5ier y colab..Q 

radores (1929-1931) lo encontraron en cuatro ca5os de septicemia en hum.9_ 

nos. Dack ot. al (1936) lo aislaron de colitis ulcerativa en hombre,c:;. 

A partir de esta época el gérmen ha sido aislado de animales con le,c:;iones 

necróticas lo que ha dado el nombre de Necrobacilo5is a la enfermedad. 

Fuentes naturales. - Spherophorus necrophorus es considerado como un h§. 

bitante natural del tracto digestivo de herbívoros y porcinos aparentemente 

sanos (Bang 1890-91; César! & Alleaux 1912). 

Otros investigadores !iOspechan que las infecciones de los animales con -

Spherophorus necrophorus se origina en suelos sucios. Tunnicliff (1938) -

reportó que el organismo sobrevive en suelos pantanosos durante 1 O meses 

pero no más de 20 me!'les. 

Morfología. - Spherophorus necrophorus es un microorganismo que generl!! 

mente toma la forma de filamentos largos, aunque también pueden encon-

trarse bastones cortos y formas cocoides. 

En frotis de membranas diftéricas de temeros el gérmen se encuentra en f.!. 

lamentos dispuestos en gruesos manojos o en filas ondulantes. Spheropho

rn,necrophoru!'l se caracteriza por un marcado pleomorfismo. 

El pleomorfismo es mái:: frecuente en los medios de cultivo que en el mate

rial tomado directamente de fuentes naturales, y más frecuente en un me

dio líquido que en un medio s6lido. 



Los filamentos pueden alcanzar de 80 a 100 micras de longitud y 0,5 a 1.75 

micras de grosor, Lahelle (1945) encontr6 filamentos de 100 micras siendo 

común hasta 700 micras. 

Algunos filamentos pueden mostrar un extremo delgado y puntiagudo y el o

tro grueso y fusiforme. 

En algunos cultivos el gérmen toma forma de bastones rectos, incurvados o 

de filamentos con extremos redondeados y lados paralelos, pueden encon-

trarse bastones gruesos con dos veces el espesor de las formas normales, 

un solo filamento puede variar en grosor en diferentes partes de su longitud 

desde O. 5 micras hasta 1. 75 micras, esta morfología ha sido comparada con 

la de los Estreptobacilos moniliformis. 

Las cepas recientemente aisladas y desarrolladas en medios de carne cocj 

da muestran predominio de filamentos largos cuyos bordes son paralelos y 

regulares de fonna recta o en grandes curvas. Orcutt (1930) encontr6 formas 

de cadenas en una de diez cepas bovinas. 

Después de un prolongado cultivo artificial las formas predominantes son -

las cortas. Los microorganismos provenientes de cultivos muy Jóvenes por 

regla general se colorean de manera uniforme, pero en cultivos de más de 

24 horas, los filamentos son vacuolados, es decir, las porciones teiUdas 

están alternadas con partes casi o totalmente libres de colorante. Muchos 

de los bacilos cortos contienen gránulos en sus dos extremos dando aparte.u 

cia bipolar. 

La distribuci6n irregular del cttopla sma a lo largo de los filamentos se ob-



serva con claridad en las preparaciones no coloreadas. 

Algunos investigadorei:: dei::criben ramificaciones en este germen, pero la 

mayoría de los autores están de acuerdo en que no i::e ramifica. No prese.n. 

tan flagelos y carece por lo tanto de movilidad, no forma esporas, algunos 

investigadores no han encontrado cápsulas pero Shaw y Bigger (1934) lo ob

servaron con cápsula en frotis de pus humano de la cual el organii::mo fué -

aii::lado y Suter, Ulrich y Vaughn (1955) reportaron la presencia de cápsu-

las en frotii:: de ab!lcesos en el hígado de ratones. El microorganismo siem

pre es gram negativo. 

Los gránulo11 metacromáticos con una ayuda en la identificación del germen, 

los cuales se han obr::ervado en Seherophorus necroehorus. de lesiones y -

cultivor:: viejos. 

Solamente Orcutt (1930) ha encontrado más gránuloi:: en cultivos jóvenes. 

Césari & Alleaux (1912) y Orcutt (1930) encontraron que lo!'l gránulos carecen 

de las característicai:i de las e-:porac: cuando se probaba su resistencia a la 

exposición al aire, secamiento y calor. 

Dack y colaboradores (1937-1938) reportaron que la morfología podía ser in, 

ducida irregularmente al agregar ácido ascórbico, 1 mg. por cada ml. de -

Agar !langre en el cual los organic:mos han crecido. 

Sevin y Beerens (1949) reportan que las formas cocaides pueden ser produ

cidas bajando la concentración ú omitiendo algunos de los constituyentes 

del medio de cultivo como peptona, extracto de cerebro, glucosa, citrato, 

piruvato, pantotenato y sales. 



Dack, Dragstedt, Johnson, Mac Cullough (Jour, Inf. Dis. 62-1938-169) 

realizaron el estudio comparativo entre Spherophorus funduliformis y Sphe

rophorus necrophorus, con respecto a sus requerimientos de cultivo, carag 

terísticas morfológicas, reacciones bioquímicas, patogenicidad para cone

jos y su capacidad rara ulcerar el colv:::m de los animales en experimenta

ci6n. El estudio revel6 que no hay distinción entre estos dos microorgani.§. 

mos aunque la variación de géneros morfolÓgicamente fué notoria. 

Dack y colaboradores estimaron estas variaciones como insuficientes para 

la diferenciación de especies, de modo que las diferencias fueran obser

vadas en consideraci6n a su patogenicidad. 

Como no existe un método para separar Spherophorus funduliformis de Sphe

rophorus necrophorus ,Dack y colaboradores consideraron estos dos organt.,[ 

mos, como constituyentes de una sola especie, Spherophorus necrophorus. 

Medios de cultivo. - El bacilo de la necrosis es anaerobio estricto muy sen. 

sible al oxígeno de lo que resulta que en condiciones ordinarias no se de

sarrolle a menos que se cuente con buenas condiciones de anaerobiosis. 

Hagán ha comprobado que en presencia de aire, la producci6n de agua o>g, 

genada es tan abundante que impide el crecimiento. Beveridge cree que la 

intolerancia del gérmen al oxígeno se debe al potencial de 6xido-reducc16n 

y a la escasa formación de catalasa por el gérmen. Esta cata lasa descom

pone el agua oxigenada producida. 

Beveridge (1934), sostiene que el desarrollo es rápido cuando el microorg~ 



CARACTERES MORFOLOGICOS DIFERENCIALES DE SPHEROPHORUS NECROPHORUS 

roRMA 

Bastones pleomorf(cos, 
delgados con lados pa
ralelos y extremidades 
redondeadas. 
En cultivos viejos ad
quiere la forma de bas
tones cortos y formas C.2, 
coid~s. ' 

MORFOLOGIA DE 
LAS COLONIAS 

De 1 mm. de di&metro, 
lisas, convexas con bqr 
des continuos y color -
blanco gris o amarillo. 

T A M A Ñ O CAPSULA.. 

Desde 0,5 a No presenta 
1.5 micras de 
grosor y de 80 
a 100 micras 
de longitud. 

ESPORAS FLAGELOS 

No presenta No presenta 

CARACTERES DE CULTIVO 

CALDO 
OLOR GELATINA NUTRITIVO MOTILIDAD 

Fétido No la licua No desarrolla Negativo 

GRAM ACIDO RESISTENTE 

Negativo 

HEMOLISIS 

Positivo 
Variable 

Negativo 

GAS 

Positivo 



nismo se encuentra asociado con estafilococos, y que las colonias super

ficiales en medios sólidos desarrolladas en anaerobiosis siguen crecien

do si se incuban en aerobiosis. 

El crecimiento es abundante en medios ligeramente alcalinos pero también 

pueden desarrollarse entre pH de 6. 8-8. 4 a una temperatura comprendida 

entre 30 y 40 ºe. consiguiéndose un mejor desarrollo a 37 ºe. no crece a 

45 ºe. Obtener cultivos puros de Spherophorus necrophorus a partir de l~ 

sienes dérmicas y mucosas es difícil por la contaminación bacteriana, e_l! 

to se puede lograr con más facilidad inoculando el material contaminado 

al conejo en donde se forman abscesos en el lugar de la inoculación y en 

el hígado de donde se pueden obtener en cultivo puro, pero también es d!. 

fíen obtener desarrollos primarios en medios sólidos, incubados en jarras 

de anaerobiosis porque el aire lesiona las células, esto ocurre antes de -

que se establezca la atmósfera de anaerobiosis favorable para el desarro

llo del gérmen. 

En medios ordinarios el desarrollo es pobre y con frecuencia nulo, por eJe,m 

plo, no son adecuados para el crecimiento de este gérrnen la gelosa, la -

gelatina y el caldo nutritivo, pero i:ii se enriquecen con sueron o sangre se 

hacen favorables, aunque los cultivos mueren rápidamente. En leche torn~ 

solada no hay desarrollo a menos que se ai'\ada peptona o suero. Nosotros 

obtuvimos mejores resultados por la adición de suero de bovino inactivado 

a 56 °c. Para aislamientos primarios so recomienda usar medios líquidos 



como por ejemplo: Thioglicolato con azul de metileno, infusión de cerebro 

y corazón, carne cocida, un medio semisólido adecuado es el Veal Infusión, 

todos estos medlos deben ser sellados con Vas-Par, en estos medios se fqr 

ma gas con olor fétido que en ocasioneg llega a botar el sello de Vas-Par, 

La incubación de estos medios debe ser a 37 °c. durante 40 horas. 

A partir del crecimiento que se obtenga en medios liquidas se pueden llevar 

a cabo siembra!-l a medios sólidos como son: Medio de cerebro-hígado; infl! 

sión de cerebro y corazón; medio de Brcwer; Agar sangre, todos colocados 

en una atmósfera anaerobia y a 37 °c. durante 4 B horas. Incluso en .estos 

medios los cultivos mueren en una o dos semanas. Tunnicliff recomienda 

agregar carbonato de calcio al medio para mantener la vitalidad del génnen 

por un período de un aí\o 6 más. 

En medios líquidos se produce un enturbiamiento unifonne y un sedimiento 

ligero, fino, de color blanco sucio. A medida que el cultivo envejece el -

medio se aclara, el sedimento aumenta en cantidad y se obscurece. 

En medios solidos incubados en anaerobios is, el gérmen fonna pequei'\as -

colonias de un milímetro de diámetro, convexas, redondeadas ligeramente 

opacas, blancas por la luz refleja pero ligeramente cafés por la luz tran.§. 

mitida. 

Beveridge (1934) encontró qué, colonias de dos días de edad eran transp!!_ 

rentes como el agua, brillantes, convexas y con un diámetro aproximad!!. 

mente de 1 mm .1 después de una semana de lncubaci6n presentaban el ce.u 



tro convexo, planas, con bordes dentado;.;c;ortantes y fácilmente emulsif!. 

cables. 

En medios semisólidos transparentes, las colonias toman un aspecto ve

lloso. Lahelle & Thjotta (1945) encontró colonias grisaseas, translúcidas 

y hemolíticas. 

Jensen (1897), Mohler & Morse (1904) y Shaw (1933), encontraron colonias 

vellosas. Shaw (1931) reporta que las características de las colonias están 

relacionadas de acuerdo con la concentración del Agar en el medio. 

Aunque muchos investigadores no encontraron grandes dificultades para -

obtener cultivos primarios en medios liquidas, tales medios no eran gen~ 

ralmente indicados para su mantenimiento. Por lo tanto varios. medios fu~ 

ron probados con la esperanza de encontrar el indicado: Von Hibler's 

(1899) infusión de cerebro¡ infusión de Hustoon's (1918); infusión de Has

lam' s (1920); Lepper & Martin 's (192 O) infusión de corazón; caldo de cer~ 

bro de Rosenow' s (1930) y Tuner' s ( 1930) usó medio VF (vea u foic). 

Resistencia. - El bacilo de la necrosis muere en quince minutos a temper.!!. 

tura de 55 °c. Según Kelser el ácido acético al 4% destruye al gérmen. 

La conservación de este gérrnen en medios artificiales es dificil por lo que 

las resiembras se deben hacer semanalmente, pero su vitalidad en la nat1!_ 

raleza es superior debido a la acción simbiótica de gérmenes aerobios. 

Según Beveridge los cultivos de Spherophorus nocrophorus tienden a morir 

después de una semana a 37 ºe. o a 4 °c. 

Beveridge (1934) ha 'comprobado que el gérmen sobrovive más tiempo en -

ti 



aerobiosis cuando se mezcla con cultivos de Estafilococos aureus y E. C,2 

11, con esto el génnen queda protegido de la acci6n del oxígeno por la pr~ 

sencia de bacterias aerobias y por otras substancias que reducen la tensión 

de este gas. 

César! &. Alleaux (1912) obtuvieron crecimientos en un ambiente aerobio -

cuando Spherophorus necrophprus se cultiva con bacilos subtilis. 

Este efecto protector de las bacterias aerobias y por otras comunes ayudan 

a explicar como es que organismos anaerobios sin esporas pueden sobrev,! 

vir en la naturaleza. 

Propiedades biogu{micas. - Basadas en las claves de Rosebury y Cowan

Steel que se detallan en los siguientes cuadros: 



Cmvan-Sttel 

MOTILIDAD 

CATALASA 

HIDROLISIS 
GELATINA 

GLUCOSA 

LACTOSA 

MALTOSA 

SUCROSA 

MANITOL 

INDOL 

PIGMENTO 
NEGROS 

s 

HEMOLISIS 

DE 

- :Negativo 

+=Positivo 

Bacteroides 
necrophorus 

-

d 

-

+ 

d.! 

+ 

+ 

d 

+ 

d 

-

+ 

4 • 21-79% de cepas positivas 

BACTEROIDES 

Bacteroides 
fragilis 

-
d 

-
+ 

-

-
+ 

-
-
-
-
-

Bacteroides 
melaninogenicum 

-
-
d 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Sacteroides 
serpens 

+ 

-
+ 

+ 

+ 

+ 

-

-
-
-
-

-

(Cuadro tanndo del Manual for the Ident1flcati6n of Medical Bacteria) 
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Forma hidrÓgeno sulfurado (Beveridge 1934), mientras que Prévot (1957) 

encontró muy poco o nada. 

Da reacción negativa al Voges-Proskauer y al rojo de metilo (Prévot 195 7), 

reduce el azul de metileno (Beveridge 1934) y forma pequeñas cantidades 

de catalasa. 

Es ligeramente proteolítico licuando el suero hemático coagulado a los diez 

días de incubación pero no Hcúa la albúmina de huevo coagulada, (Beveri.Q. 

ge 1934, Prévot 195 7). 

Mohler & Morse (1904), Shaw ( 1933) y Prévot ( 195 7), encontraron que la g~ 

latina no sufría licuefación. Spherophorus necrophorus es menos acidogé

nico que bacteroides fragilii; pero más que fusobacterium fusiforme. Dack 

y colaboradores (1938) reportan un olor acr{do y but!rico de los medios don, 

de ha crecido el génnen, Chandler y Breaks (1941), Kirchheiner (1939), e.o. 

contraron que el gas del crecimiento de una cepa bovina y una humana es

taba formado por ácido acético, butfrico y rastros de lactico. Guillaume -

(1956) en un estudio de 14 cepas bovinas encontró que el ácido but{rico -

era el principal producto de la desasimilaci6n de la glucosa (45 .5%), seg'!! 

do del ácido propionico (37%}, ácido ácetico (17%) y algunas veces ácido 

f6rmico (4%). 

La hemolisis ha sido notada por todos los investigadores generalmente com_ 

pleta y marcada, pero también se ha observado enverdecimiento, Lack, -

Dragsted Y Heinz (1936) describieron el enverdecimionto en géneros de fue.n. 



tes humanas posterionnente (1937) estos investigadores dijeron que el en

verdecimiento ocurre solo después de ser sacados los medios de las jarras 

de anaerobios is, cambiando a verdadera hemolisis en la refrigeraci6n, Aún 

más tarde Dack (1938) en cultivos de fuentes humanas y de animales encon. 

tr6 que mostraban enverdecimiento cambiando a hemolisis clara después de 

ser expuestos al aire por varias horas. Ruys (194 7) también report6 enver

decimiento en medios de agar-sangre. 

Lahelle (194 7) afirm6 que sus cultivos mostraron verdadera hemolisis en -

sangre humana y en sangre de conejo y enverdecimiento en la de borregos, 

cabras y caballos, pero Jensen (1948) afirmó que sus cultivos mostraron h~ 

mólisis en la sangre humana, de borrego y de vaca, 

En torno a las colonias en agar-sangre se aprecia una estrecha zona de he -

m611sis beta, (Prevót 195 7). 

Estructura antigénica y toxinas, - Debido a la gran variedad de animales a

fectados por este gérmen existe la interrogante de que sí hay relación anti

génica entre las diversas cepas, Césari comprobó por medio de pruebas de 

aglutinaci6n que las cepas aisladas de equinos son antlgenicamente difere.!l 

tes a las cepas aisladas de bovinos. Los trabajos realizados por Hamach -

sobre cepas equinas, bovinas y de conejos revelaror. ser serol6gicamente 

iguales. Orcutt estudió diez cepas bovinas y comprobó que eran serol6gic.!!, 

mente heter6genas. 

César! & Alleaux (1962), Orcutt (1930) y Beveridge (1934) encontraron una -



exotoxina que cuando es inyectada intradérmica ó subcutanea produce una 

reacción ligera ó moderada en los conejillos de indias y cuando se les in

yecta intravenosamente los mata ó causa pérdida de peso. 

Beveridge (1939) encontró que inoculaciones intravenosa en borregos pro~ 

cen diarrea. 

Feldman, Hester y Werry (1936), Dack et. al. (1936 -1939) han encontrado

antlcuerpos de S:Jherophorus necrophorus por medio de pruebas de aglutin-ª. 

ción y fijación de complemento en el suero de varias especies de animales

sanos, aunque los títulos c:on generalmente bajos, no parecen ser incremen

tados por la presencia de la enfermedad atribuída a estos organismos. 

Lo<: filtrados de los cultivos son poco tóXicos, la inoculación subcutanea -

de este filtrado al conejo le produce ligera reacción inflamatoria, por lo que 

se piensa que la intoxicación sea de naturaleza endotóxica. 

No se duda que en este germen existan endotoxinas, ya que celulas muertas 

por acción del calor producen necro<:is inflamatorias al inyectarse por vía -

intradérmica en el conejo (Hagan & Bruner 1951). Esta endotoxina es termo.a 

tabil. 

Patooenicidad en animales de laboratorio. - La inoculación subcutanea de -

cultivos puros de Spherophorus necrophorus cau!'a una infección progresiva 

en conejos y ratas blancas. Los caballos ofrecen mayor rei::istencia pero -

presentan lesione11 locales. 

Los cone)os son especialmente susceptibles y pueden utilizarse para lo!'l tr.{t 



bajos de diagn6stico y aislamiento, la inoculaci6n en el conejo produce -

una necrosis subcutanea difusa, pérdida de peso y muerte en un plazo de 

4 a 7 días en estado de emaciaci6n. En el sitio de inoculaci6n se forma -

un material pastoso, blanquecino y necrótico con abundante edema. A la -

necropsia no se observan lesiones en 6rganos internos. 

La inoculac16n endovenosa en el conejo puede establecer una infecci6n -

localizada en hígado, pulm6n, musculo, riñon, miocardio o presentar una 

pleuritis fibrosa, pericarditis y lesiones inflamatorias en una o varias ar

ticulaciones, llegando hasta la muerte del animal en unos cuantos días o 

de dos a cinco semanas. 

Las infecciones naturales en el conejo se caracterizan por Úlceras necrotl 

cas en tomo a los labios y boca, extendiéndose a la piel y tejidos subcu

taneos (Schmorl 1891; Basset 1908; Cameron & Williams 1926). 

Me. Cullough (1938) logr6 infectar cerdos de guinea alimentados con una 

dieta deficiente en vitamina C, y Dack (1940) consider6 que el exíto de los 

primeros investigadores al producir lesiones a los animales do laboratorio 

pudo haberse debido a la dieta sin sospechar deficiente de vitamina C. 

Infecci6n Natura!. - Es te gérmen es el causante do una dermatitis gangren,Q 

sa en los porciones,distales do las extremidades (Qutnland et. al. 1926; -

Kelser & Schoenign 194 8), de neumonía necr6Uca, ulceraciones del intesU 

no e inflamaci6n de las patas de los caballos, asnos y mulas, (M 'Fadyean 

1891; Mettam 1903; Nolecheck 1918), 



En el gando vacuno las lesiones por este gérmen se encuentran en diversas 

partes, pero la alteraci6n más importante es la necrosis de la boca, larin

ge y traque en terneros (difteria) que en ocasiones se acompaña de necro

bacilosis del cerebro, (Loeffler 1884). 

En los bovinos de todas las edades produce abscesos hepáticos, Bang (18-

90-91) lo aisl6 de lesiones intestinales, útero, vulva, mama, pezones, -

pulmones, necrosis cardiaca y endocarditis traumática, articulaciones y -

pezuñas (pododermatitis) tanto como agente primario como secundario, Jen. 

sen et. al. (1954) ha ligado las lesiones de rumenitis con los abscesos -

necrotico-hepáticos demostrando esta relaci6n experimentando en ganado 

de carne. 

En los ovinos se ha reportado el aislamiento de Spherophorus necrophorus 

a partir de ulceraciones de los labios y patas, de hepatitis pecr6tica, vul 

vitls necr6tica y necrosis de las orejas, tambien se encontr6 como invasor 

secundario en el ectima contagioso (Mohler 1910; Northrupp 1910; Reid 19-

11; Cave 1915; Mack 1915; Goldberg 1922; Marchan & Bamer 1964). 

Beveridge (1934) aisl6 Fusifonnis nodosus (actinomices) de ovinos con le

siones de pododermatitis en Australia, sin embargo Spherophorus necropho

n!!. se encuentra frecuentemente presente en las lesiones (Stableforth & O~ 

lloway 195 9). 

En cabras se ha aislado de estomatitis ulcerativa por Jensen (1913). 

En los cerdos este g&rmen es el causante de lesiones intestinales, prob~ -

blemente como agente secundario en la fiebre porcina, tambien interviene -



en la necrosis de la nariz (nariz de toro, Rinitis), necrosis de los dientes, 

estomatitis y faringitis necr6ticas (Bang 1890-91, Reid 191l, McKay & Cé!!: 

ter 195 3). 

También se ha encontrado este gérmen como invasor secundario en la dift~ 

ria de las aves. 

También se han encontrado lesiones necr6ticas en otros animales como por 

ejemplo: Canguros (Bang 1890-91); Antilopes (Mettam & Carmichael 1933); 

serpientes y tortugas (Boyd 1929); perros (Gray 1911); aves (Lignieres 1923; 

Basset 1924); bufalos (Pochechuev & Agalarova 1939); venados, zorras, 91! 

tos, simios, avestruces y halc6n (Shaw 1933). 

Inmunidad, - Los intentos para lograr inmunidad contra Spherophorus m_ -

phorus han fracasado. Cultivos muertos por acci6n del calor, fenol o for

mol protegen por uno o dos días la vida de conejos infectados, 

Feldman, Hester y Wherry han demostrado la presencia de anticuerpos agl_!l 

tlnantes en el suero de caballos, bovinos, ovinos, porcinos y perros en -ª 
pariencia normales, pero no se encontraron en el suero de terneras, cord~ 

ros, conejos y seres humanos y llegan a la conclusi6n que es inútil la pru~ 

ba de aglutinación para descubrir las lesiones oscuras de necrobacilosis -

en caballos, bovinos, temeros y cerdos adultos, 

Beveridge observó que los conejos no quedan protegidos contra la infecci6n 

experimental mediante la 1nyecc16n de dosis de cultivos formolados aplicl!_ 

dos subcutaneamente. 

Según Beverldge ésto es de esperarse, ya que la lesi6n caracter{stica de la 



enfermedad es la necrosis que es producida por una endotoxina, 

Usando un cultivo muerto Bas set (1924) produjo un anti suero en caballos 

que protegía a los conejillos de indias contra dosis letales de cultivo. 

Otros investigadores encontraron que los conejillos de indias son normal 

mente resistentes a infecciónes de Spherophorus necrophorus • 

César! (1921-1923) utilizando cultivos muertos logró inmunizar puercos -

de guinea contra la acción de las endotoxinas pero no pudo inmunizar C.Q 

ne jos contra organismos vivos inyectados por vfo intramuscular, usando 

ra mezcla de cultivos vivos y antisuero indujo una inmunidad pasiva en -

los conejos. Ni el antisuero ni la vacuna tienen propiedades curativas. 

Lignleres (1923) utilizando antlsuero producido en un caballo, pudo prot~ 

ger conejos infecciones naturales pero no contra dosis experimentales. 

Sin embargo el antisuero mostró propieadades curativas en lesiones de -

difteria aviar donde Spherophorus necrophorus es un invasor secundario, 

Harnach (1928) inoculó conejos con O. 2 ml. de cultivos puros intradérml-

camente y un mes más tarde resistieron dosis letales que les fueron dadas 

en forma subcutanea. 

Gilder (1960) recomendó el uso de vacunas comerciales, pero éstas Ue-

nen la desventaja de causar abscesos en el sitio de la vacunac16n, 

Schmorl (1891) y Mohler & Morse (1904), encontraron que las vacunas ª!!. 

mentaban la susceptibllldad a la enfermedad, 

Sens1b111dad a los antibióticos. - Kelser & Schoening (1948) recomiendan 

~cido acético al 4% para el tratamiento de dermatitis gangrenosa, 



Farquharson (194 2) y Kingman & Starsbury (1944), encontraron que la sul

fanamida es efectiva en el tratamiento de difteria de los temeros. 

Algunos investigadores probaron la sulfadimidina y otros clorhidrato de t~ 

traciclina como un profiláctico para la necrobacilosis hepática sin mucho 

bito, (Stableforth & Galloway 195 9; Rubarth 1960; Blood & Hendeson 19-

63). Avery (1962) reportó que agregando 74 mg. de clortetraciclina por li

bra de concentrado de alimento no reducía la incidencia de abscesos hep! 

tic os en el ganado de carne. 

PODODERMATITIS INFECCIOSA. -

Definición. - Infección necrosante caracterizada por inflamación de los -

tejidos interdigitales, que determina claudicación en ocasiones por compll. 

caci6n de las articulaciones y tendones regionales. 

Sinonimias. - Pododermatltis necrótlca, flem6n interdigital, necrobacilo7 

sis podállca, podedumbre del casco, foot rot, fouL in foot, panadizo y ga

barro. 

Epidemiolog{a. - Factores predisponen tes: Entre los factores predisponen tes 

se han considerado los traumatismos en los miembros como el principal fa,!2. 

tor, terrenos de pastoreo pedregosos con riscos, plantas espinosas, loca

les empedrados y lododos, también os factor predisponente las condiciones 

de humedad del medio ambiente principalmente del suelo que favorecen las 

erosiones cutaneas ya que la piel está macerada por la humedad. 

El choriptes bovis por causar lesiones semejantes a la de la pododennatitis 



infecciosa algunos autores creen que sea la causa precipitante, pero este 

acáro está muchas veces ausente de las regiones donde la pododermatltis 

es común. 

Según Jenssen en el estudio de 116 casos en el 75% de ellos se considera 

la piel la puerta de entrada por las soluciones de continuidad en el espa-

cio interdigital. 

Distribución geográfica: La distribución de esta enfermedad es mundial, en 

México se presenta en las regiones de trópico húmedo, Valle de México, -

Baj{o, Mesa Central, con mayor distribución en los Valles que en las par-

tes Altas, en el ganado de carne la frecuencia de la enfermedad es menor 

por las condiciones de la explotación, con referencia a la edad la inciden. 

cia es baja en animales Jóvenes, 

Fuente de infección. - Suelos sucios, secreciones de las lesiones necróU, 

cas de otros animales, camas con paja contaminada, lesiones en el eSP1!, 

cio interdigital por excesiva humedad, por piedras, bolas de lodo secas 

o vegetales espinosos. 

Morbilidad. - Solamente un animal en un hato puede estar afectado pero -

en condiciones desfavorables, la enfermedad podrá atacar hasta el 25% del 

hato, lo común es que estos casos se vean aislados y esporc!dicos, La in

cidencia no sigue ninguna modalidad puede ser intermitente durante varios 

aflos o tener una aparición cicl(ca. 

Mortalidad· - La enfennedad no causa la muerte pero algunos animales aPr.Q 

ximadamente el 2 o 3% tendrán que ser sacrificados debido a las lesiones é!!: 



ticulares. En ocasiones la infecci6n es tan extensa y penetrante que se 

tendra que amputar uno de los pezuños. 

Etioloq{a, - La pododermatitis infecciosa es causada por el bacilo Sphero

phorus necrophorus como organismo primario, mientras que el Corynebac

terium py6genes y otras bacterias son considerados como gérmenes do as.Q 

ciaci6n. 

Lesiones Anatomopatoloqicas. -

En el punto de penetración el g~rmen determina al principio una necrosis· 

por coagulaci6n para luego tomar carácter de necrosis gaseosa, con olor 

desagradable, tomando los tejidos un color gris amarillo. 

Generalmente hay invasiones secundarias por otras asociaciones bacteris 

nas causantes de la supuraci6n, especialmente C. py6genos. 

Cuando el foco necrótico ha alcanzado determinado tamaño puede ocurrir 

que el proceso necrobi6tico cese y se tienda la demarcaci6n de los tejidos 

muertos, el foco necrótico purulento se elimina o es encapsulado por teji

do conjuntivo, en otros casos puede haber una invasi6n de las estructuras 

sinoviales y el pron6stico será grave, La tendovaginitis supurativa de las 

membranas del tend6n flexor y la artritis de la articulación del casco o el 

menudillo aumentan la severidad de los sfntomas .. también puede ser invadJ 

do el tejido óseo causando deformaciones irreversibles en las falanjes. 

La piel puede mostrar necrosis de todo el espacio interdigital, de la ban

da coronaria o presentar solamente una ulceraci6n pequei\a que produzca 

la infección bacteriana do las estructuras subcutaneas. 



En ocasiones la lesión principal se encuentra justamente encima de la P.!1 

zuña ó en la parte anterior, lateral ó posterior de la misma en lugar de eB. 

tar en el espacio interdigital. 

Cuando el proceso infeccioso penetra debajo de la piel se produce una --

reacción inflamatoria aguda o flemón de los tejidos adyacentes. 

Se puede producir la metastasis a órganos intemoR encontrándose en ellos 

areas necrótica s, los Órganos en que son más frecuentes este tipo de lesi.Q 

nes son el hígado, pulmón, miocardio y riñón. 

Manifestaciones clínicas. - La enfermedad primero se manifiesta por cojera 

6 claudicación la cual pronto se hace severa, el animal se apoya ligeramen. 

te en el miembro afectado pero no lo levanta si no hay lesión articular. Hay 

inflamación de la corona de la pezuña con separación del espacio interdigi

tal que es donde asienta la lesión típica en forma de fisura con bordos an-

chos y Ralientes cubiertos de material necrótico con hedor característico. 

En algunos casos no hay lesión inicial visible mostrando el animal i:iolamen. 

te cojera con inflamación de la corona del casco. 

En los casos no tratados el proceso necrótico se puede extender a los teji-

dos blandos del espacio interdigital, talones, ligamento y articulaciones -

con formación de pus, necrosis y de!lprendimiento del tejido con formación -

de trayectos sinuosos. 

Las toxinas formadas por el agente causante de la enfermedad produce una -

pérdida de peso rápida y marcada. Los trastornos generales pueden ser - --



severos y presentar fiebre, pérdida del. apetito, disminuci6n lactea e infQ 

cundidad temporal en machos. 

En los casos no tratados la enfermedad se vuelve cr6nica y persistente por 

varias semanas y aún meses dando por resultado defonnaciones permanen

tes de la pata. 

Patología clínica. - El exámen bacteriol6gico por lo general no es necesa

rio para el diagnóstico, pero dada la etiología incierta de la enfermedad 

este es una ayuda para su confirmación. 

El exámen de sangre revela una leucocitosis intensa. 

Hallazgos a la necropsia. - La dermatitis va seguida de necrosis de la piel 

y de las copas subcutaneas pudiendo haber supuración de las vainas tenc!! 

nasas y de las articulaciones régionales. 

Diagnóstico. - Son elementos suficientes la necrosis, el asiento de la le

si6n, hedor, naturaleza, distribución de la enfermedad en el hato y parti

cularidades climáticas. 

Los traumatismos de articulaciones y huesos, crecimiento corneo de la PQ 

zui'la, raspadura de los talones y lesiones por cuerpos extrai'\os se distin

guen examinando la parte daftada. 

La laminltis puede causar cojera intensa pero sin presentar lesiones loca

les en la extremidad. 

Tratamiento. - Chambers (1951) reporta que la penic111na proca{nica dá -

buenos resultados en el tratamiento de la necrobacilosls podálica; Breen -



& Ryff (1961) utilizaron sulfabromometazina y Leventhal & Easterbrooks 

(1956) estreptoquinasa y estreptodornasa combinada con plasmin6geno -

humano en el tratamiento de la necrobacilosis podálica con buen éxito. 

Blood & Henderson (1963) recomiendan una soluci6n de sulfato de cobre 

al 5 o 10% para el lavado de las patas como preventivo para el gabarro. 

Johnson et. al (195 7) recomienda clortetraciclina y Burch (195 7) el Úso 

de dihydriodide ethilendiamina. 

Forman, asegura que la Sulfapiridina por v{a endovenosa es específica P.!l 

ra el tratamiento de la pododermatitis infecciosa del ganado vacuno; Leb.2 

vit señala que el Sulfatiazol inyectado en la vena da resultados satisfac

torios si se emplea en fase temprana o en casos cr6nicos. 

Roberts, Kiesel y Lewis, concluyen que esta enfermedad se autolimita y 

que los animales infectados, un 80% aproximadamente, se recuperan sin -

ningun tratamiento, excepto el reposo. 

El tratamiento local requiere inmovilizar al animal, limpiar las porciones -

corneas, raspar con cucharilla los tejidos necr6ticos, aplicaci6n de ap6sJ. 

tos looales con algún astringente. Las ventajas del tratamiento local es -

que se tendrá que limpiar la parte afectada y mantenerla limpia. 

Profilaxis. - El lavado diario de las patas con una soludion de hipoclorito 

de calcio al 4% es muy econ6mico y disminuye considerablemente los casos 

de pododermatitis infecciosa. 

Deben evitarse en los locales los drenajes inadecuados que no permitan -

que corran el agua y secreciones ya que la humedad excesiva puede lace-



rar la piel del espacio interdigital, siendo esto una predisposici6n para 

la enfennedad. 

En los corrales deben evitaree encharcamientos, piedras u otros objetos 

que puedan lesionar el epitelio podáUco, 



Lo falto de higiene en localt..-s y potreros, aumento 
la incidencia de la enfermedad 



La enforrnocbd ~r! rnanifie~ta por claudicación n inflélrnoción º'' lii cor011i.l 
de la w~zul\<l con r.1~puradón del n~uacio intcrdig!tnl que "" donde tleno-

ac:iento 10 li:c:ión. 



.. 

Lesione~ causadas por el bacilo de la necrosis et1 las extremidades 
podálicos del ganado bovino 



Otros aspectos de lesiones necróticos en el 
epitelio podálico de los bovinos 



El tratamiento local requiero inmovilizi.lr al ani
nal, limpiar las porcionc~ cornea<! y rac:par con 
:ucharllla el tejido necrosado. 

f.<1 falta de higiene en lac.: patas de lo<! ani
males tratado,: retarda la resolución de la -
enfermedad. 



TRABAJO EXPERIMENTAL. -

Dentro del trabajo experimental se realizó el estudio clínico de casos de po

dodermatitis infecciosa en bovinos, obtención de muestras para el aislamie!!. 

fo e identificación del gérmen, pruebas de sensibllidad in vitre de Spheropho 

rus necrophorus al germicida a base de Cloro-Bromo-Dimetil-Glicolil-Urea -

(Genhal) y tratamiento experimental en doce animales presentando Necrobaci 

losis podálica, con productos a base del germicida. 

Material y métodos de traba Jo. -

Obtenci6n de la muestra: Se estudi6 un total de 25 casos de pododermatitis -

infecciosa en vacunos de diferentes establos del Distrito Federal, la mayor

parte de estas mustras se obtuvieron en el establo Buenavista, ubicado en -

Tlalpan, D. F. 

Una vez localizado el animal con lesiones de Necrobacilosis podálica se prQ. 

cedió a lavar el miembro afectado con agua y jabón, raspando con una espá

tula flameada el tejido necrótico con el fín de obtener la muestra de las cU. 

ferentes partes de la lesión. 

Aislamiento del gérmen: Debido a la gran sensibilidad de la bacteria al oxíge

no las muestras fueron sembradas en el establo en tubos con medios de thio 1
-

glicolato e infusión de cerebro y coraz6n líquido sellados con una película de 

un centímetro de grasor de Vas -Par. 



Estos medios se incubaron en el laboratorio a una temperatura de 37ºC. du

rante 48 horas, al t~nnino de este tiempo se hicieron Unciones de Gram de

cada tubo con el objeto de saber si hubo crecimiento de g~rrnenes sospechQ. 

sos de ser Spherophorus necrophorus ¡ a partir de estos medios lfquidos se

efectuaron resiembras a medios s61idos, para este trabajo se utilizaron agar 

sangre de ovino, medio de Bremer y medio de agar cerebro y coraz~n. 

Hecha la resiembra se colocaron los medios en jarras de anaerobiosis de -

Brewer incubando a 31°c. durante 4 8 horas, al t~rrnino de este tiempo se hi 

oieron frotis de las colonias que se desarrollaron seleccion~ndose las colo

nias chicas de 1 mm. de di~metro translt1cidas , blanco sucio, obteniendo -

el desarrollo de colonias con estas caracter{sticas en placas de agar sangre 

de ovino y una vez, hecho el frotis mostraron gérmenes gram negativos y fi

lamentos pleom6rficos, 

Estas colonias se volvieron a resembrar en agar sangre de ovino y en medio

l{quido de infusi6n de cerebro y coraz6n, enriquecido con suero de bovino _ 

inactivado. 

Los crecimientos de estos medios se utilizaron para efectuar las pruebas de 

1dentlficaci6n del gérmen, 

Ident1ficaci6n del qérrnen. - Se efectúo la identif1caci6n bioqu{mica según las 

claves de Bergey's, Rosebury y Cowan, que, para este objeto se utilizaron -

cuatro cepas aisladas de diferentes bovinos, dando los resultados en el si--

guiente cuadro: 
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SENSIBILIDAD IN VITRO DEL SPHEROPHORUS NECROPHORUS AL CLORO

BROMO-DIMETIL-GLICOLIL-UREA (Genhal, Mac. Reg ,) 

Antecedente!'I: 

a). - Cultivo de 48 hora!'I de Spherophoru!'I necroehorui; en caldo infusión de 

cerebro y corazón enriquecido con suero bovino en una proporción de -

10: l, conteniendo una concentración de 4 millone!'! de bacterias por ml. 

b). - Solución madre del germicida conteniendo 8 miHgramoR en 10 mililitros. 

DUucionei:; del gennicida: 

l.- 4 miligramos por ml. 

2. - 2 m111gramos por ml. 

3. - 1 miligramo por ml. 

4, - O, 5 m111gramos por ml. 

e), - Se mezclaron 2 miHlitro!'! de eRte cultivo con l ml. de la, diluciones del 

germicida y de!!pUé!'! de 3 minuto!'! ~e !'lembró l ml. de eRta mezcla en cal 

do 1nfu!'!16n de cerebro y coraz6n enriquecido con RUero inactivado de bg, 

vino en una proporción de 10: 1, incubándose en anaerobio!'liA. 

Lo11 rer:1ultadoA pueden ob"ervar!'le en el siguiente cuadro: 



Spherophorus necrophor~ preparación tci1ida por el método de Gram de 
un cultivo puro de 48 Hrs. en Agor sangre de ovino. (Fotografío tomado 
en el Laboratorio de Microbiología de la E. N. M. V. Z. en la cual se -
observo el morcado pleomorfismo del gérmcn). 



RESULTADOS. -

Dlluci6n del 
Tubos Cultivo Gennicida 

1 B millones (2. ml.) 0,0008 g/ml, 

11 B millones ( 2 • ml.) O, 0004 g/ml. 

111 8 millones (2. rol.) O, 0002 g/ml. 

lV 8 millones (2.ml.) O, 0001 g/ml. 

V B millones (2.ml.) O, 00005 g/ml. 

Conclusiones: 

B millones de g~nnenes son destru(dos con 

O. 0004 gnns. del gennicida. 

Resultado 
( Incubaci6n 4 8 Hrs.) 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Positlvo 

Positivo 



CARACTERISTICAS DEL G CRMICIDA 

G ENHAL 

• 
Br-N e :O ,--\ 

0:0 
1 

CI-N O 
/\ 

CH
3 

CH
3 

CLORO-BROMO-DIMETIL-GLICOLIL-URF.A (HIDANTOINA) 

Caracteres Fisicos y Qu{micos: 

Aspecto •• . . . . . . . . . 
Olor ••• 

Peso Molecular . .. . 
Punto de Fusi6n . . . . 
Bromo activo • . ....... 
Cloro activo • 

SOLUBILIDAD A 25 ºe: 

Agua •• , •• 

Dlcloruro de Metilo 

Tetracloruro de Carbono • 

Ac~tico Glacial . . 
Cloroformo . • • • ... 
Benceno • • 

, , Polvo Blanco 

• • Halogénico 

, • 241.S 

162-164°0. 

33% 

• • 14% 

0.2% 

11.7% 

0.3% 

1.6% 

3.5% 

2,5% 

Reacci6n del Biuret. • • Positiva. 

* La posición relativa del Cloro y Bromo activos, no se ha establecido con 
certeza. 



Reacci6nes. - En contacto con el agua, tanto el Cloro como el Bromo, son 

liberados, dependiendo del pH de la misma, el que se formen los ácidos -

halogenados correspondientes, y se liberen como elementos. 

El Bromo es contfnuamente regenerado por el Cloro, para actuar como un -

oxidante activo, El núcleo hidantofnico metilado, tiende a combinarse y 

retener ambos halÓgenos, impidiendo su p~rdida excesiva en contacto con 

el aire. 

Br-N ________ c •O 

4 ~~ \ 
CI-N C 

/\ 

+6H20,.4R* H2+4H 

+2 Br2+o2 

CH
3 

CH
3 

• Radical metilado de la Hidantolna. 

O CI 



Gennicida: Cloro-Bromo-Dimetil-Glicolil-Urea (Hldantoína) "GENHALO" 

Es un germicida de muy amplio ei::pectro bacteriano y parasiticida es toleran

te a dosis terapeúticas, no provocando efectos t6x!co!'l aún a dosis muy !'lUP~ 

riorei:: a lai:: empleadas con este objeto. Su acción por vía oral es tan rápida

que rara vez se recurre a su admini!'ltración por vía parenteral. Cuando por -

vía oral no puede i::er administrado como i::ucede en los cai::os en que el pa-

ciente padece de desórdenes gái::tricos (hiperacidez, úlcera gástrica, etc.)

se emplea la vía rectal o parenteral. 

l. - Acciones farmacolÓgica s. - Tiene poder cicatrizante y hemostático, as!

como irritante local en dosis c:uperiores a las indicadas para su aplicación -

en lo!'! diferentes órganos y tejldos, (la!=: do!'li!'l oculares, son inferiores a la

empleada en cualquier otro Ó!'gano). Posee acción vasoconstrictora local. 

2. - Destino. - El germicida es absorbido rápidamente en los intestinos, (la.

liberación de los hal6genos se efectúa desde el estómago), y i::u concentra-

ción en la !'langre se eleva en forma satisfactoria, excretándose lentamente -

por la orina. 

Las dosis orales de 6. 6 mg. por kilogramo do PO!'IO, determinan una concen

tración en la ~angre de aproximadamente 2 mg. % equivalente aproximadamen. 

te a O. 7 mg. % de Bromo (que e~ ol halÓgeno principalmente activo). Las do

~1~ de mantenimiento !'le administran cada 12 hora!l y !lOn de aproximadamen

te 3.3 mg. por kilogramo de pe!'lo. 



3. - Contra indicaciones y efectos secundarios. - En dosis terapéuticas al

tas, corno las requeridas en los tratamientos de amibiasis (20 rng. por kllQ. 

gramo de peso) provocan gastritis en algunos casos, si no se disuelve la -

forma farmacéutica, previamente en agua, la administración de estas dosis 

altas durante varios días (no se ha requerido mas de 5 días consecutivos) -

destruye la flora intestinal en los seres humanos, (no se ha observado que

pase lo mismo con el ganado vacuno, en ningún caso en que se han admini§. 

trado dosis a esta concentraci6n) provocando trastornos digestivos tales co

mo anorexia, nausea leve, flatulencia, etc. , los que se corrigen reponiendo 

dicha flora al término del tratamiento, pudiendo ser casi nulos, si durante el 

mismo, se administran levaduras y bacUos laéticos etc. 

La admlnistracl6n continuada en ratas durante extensos períodos no produjo 

efectos perceptibles sobre el peso y otros aspectos (resultados de la prueba 

efectuada por separado), comprobándose además que carece de poder residual 

acumulativo en los tejidos en general y en los correspondientes a los diferen

tes 6rganos • 



!fRATAMII:NTO DE LOS CASOS DE PODODEHMATITIS INFECCIOSA EN EL 

GANADO VACUNO UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PREPARADOS A BASE -

!JE CLORO-BROMO-DIMETIL-GLICOLIL-UREA (qenhal) 

GENHMASTIL - FUERTE 

Reg. S,A.G. No, Q-0016-007 

Cada 100 ml contienen: 

Genhaló 

Metasulfobenzoato sódico prednisolona 

Vehículo lactomiscible c. b. p. 

Presentación: 

o .1 g. 

o. 002 g. 

100 g. 

Fuelle apllcador de 30 ml. 

TOPYGENH ( UngUento Top!co ) 

GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA APLICACION LOCAL 

Reg. S.A.G. No. Q-0016-003 

Cada 100 g. contienen: 

Genhaló 

Carbowax c.b.p. 

( Polietilen-Glicol ) 

Lanolina 

Presentación: 

Tarro con 180 g. 

o. 01 g. 

100 g. 

11.2 g. 

N O T A. - Algunos casos fueron tratados con Topygenh (Ungüento) con la 
concentración de O, 01 g. pero tomando en cuenta los resultados 
negMivos se preparó un nuevo ungüento a una concentración del 
1% para los casos subsecuentes. 



TOPYG ENH ( Polvo ) 

GE~MICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA APLICACION LOCAL 

Reg. S.A.G. No. Q-0016-002 

Cada 100 g. contienen: 

Genhal6 

Violeta de genciana 

Acido Bórico c.b.p. 

Presentaci6n: 

Tarro pulverizador de 30 g. 

0.01 g. 

o. 05 g. 

100 g. 

N o t a,- Unicamente en el Caso No. 1 se usó esta concentración, 
en los subsiguientes se aumentó al 1%. 

GENHTEROL 

GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO Y DOBLE ACCION PARA ADMINISTAACION 

ORAL 

Reg. S.A.G. No. Q-0016-004 

Cada bolo de 1,8 g. contien: 

Genha16 1 g. 

Excipiente c.b. 

Presentación: 

Tarro con 8 bolos 



Caso Núm. l. -

e A s u I s T I e A 

Especie. -

Raza.

Edad. -

Sexo.-

Bovino 

Hereford 

9 Meses 

Hembra 

Descripción de la lesi6n. - Animal q,ue presenta grieta profunda con abundan-: 

te supuración en todo el espacio interdigital del miembro posterior derecho, -

encontrándose inflamada la corona de la pezul1a y mostrando dolor al apoyo, 

Tratamiento anterior. - En un principio se le dió un tratamiento con aguarrás 

y aplicaci6n de supronal (sulfas por vía parenteral) no logrando con este trª

tamiento resultados positivos en diez días. Debe de tomarse en cuenta que 

el animal de referencia, ya estaba destinado para ser llevado al rastro, pe

ro que, a propuesta se dejó para hacer la prueba. 

Tratamiento con GENHAL. - U::>cal cada 3 dfas. 

a). - Lavado y acidificación de la región con Vit 11 0 11 

b). - Aplicación de GenhmastU fuerte al O .1 % 

c). - Aplicación de Topygenh polvo al O. 01% y Topygenh po

mada al 1% mezclados, 

d). - Genhterol la. dosis 2 bolos, subsecuentes 1 cada 12 -

Hrs. 

Respuesta al tratamiento, -

A las 24 Hrs. - No hay mejoría, hay más supuract6n. 



A las 72 Hrs, - Aumenta la supuraci6n y la inflamación. 

A las 96 Hrs, - Se abre f{stula al nivel de la corona de la pezufta que se co-

m\mica con la herida del espacio interdigital, aumenta la su-

puraci6n y el dolor, 

Al So. d{a, - Se encuentra igual que los dlas anteriores. 

Al 7o, d(a, - Se varía el tratamiento. 

IJJcal cada 3 dÍas . 

a). - Lavado y acidificac16n con Vit. 11 c 11 

b). - Genhmastil fuerte al 0,1 % 

e). - Topygenh polvo al O, 01% 

d) • - Genhterol 2 bolos la prirre ra toma, subsecuentes 1 cada 

12 Hrs. 

Al 9o, d(a, - Disminuye la supuración y la inflamaci6n. 

Al llvo. día. - Notable mejoría la herida del espacio interdigital se encuentra 

totalmente seca empezando a cicatrizar, la fístula también se-

encuentra seca. 

Al 12vo, d(a, - La herida del espacio interdigital se encuentra casi cerrada -

lo mismo que la fístula. El animal se encumtra completamen-

te sano. 

Resultado. - Bueno • -

1 

l 
. ¡ 



Observación. -Recibió 9 tratamientos locales y tomó 16 bolos de Genhterol. 

Caso Núm. 2.- Especie. - Bovino 

Raza.- Hereford 

Edad.- 5 Meses 

Se:x:o.- Macho 

Descripción de la lesión. - Presenta pequeña grieta con poca supurac1ón en 

el espacio interdigital del miembro posterior de

recho. Hay inflamación y dolor al apoyar. 

Tratamiento anterior. - Ninguno. Tiene tres días de mostrar la enfermedad. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

a). - Lavado y acidificación de la región con Vit "C" 

b). - Aplicación de Genhmastil fuerte al 0.1% 

c), - Aplicación de Topygenh polvo al 1% procurando que pene
tre bien en la herida , 

d). - Genhterol 1 bolo la primera toma, subsecuentes t bolo C,!! 

da 12. horas. 

Respuesta al tratamiento. -

A la11 24 Hr11. - Notable mejoría, escasa supuración con disminución de la in

flamación. 

A lai; 72 Hrs. - No hay supuración y la herida empieza a encamar. Tampoco -

"e encuentra inflamado el miembro afectado y iiin dolor al ca-



minar. 

A las 96 Hrs. - No se pudo examinar al animal debido a que lo mandaron al 

agostadero por encontrarse sano. 

Resultado. - Bueno.-

Recibi6 3 tratamientos locales y tom6 4 bolos de Genhterol. 

Durante el tratamiento se mantuvo el animal en un local con 

piso seco. 

Qbservaci6n, - En este caso y los siguientes se aument~ la concentraci~n -

de Topygenh polvo del O. 01% al 1% dejando de aplicar Topy

genh pomada al 1% por los resultados obtenidos en el Caso

Núm. l. 

Caso Núm. 3 .- Especie. -

Raza. -

Edad. -

Bovino 

Hereford 

2 Al'\os 

Sexo. - Hembra 

Deacripoi6n de la lesi6n. - Presenta herida pequena en el espacio interdigital 

del miembro posterior derecho. Se encuentran sep! 

radas los dedos del pie por la 1nflamac16n que -

hay en el espacio interdigital, Muy poca supur!!_ 



ci6n pero gran dolor al apoyar. 

Tratamiento anterior. - Tiene cuatro d{as de que notaron enfermo al animal no 

habiendo recibido ningún tratamiento. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

a). - Lavado de la regi6n sin acidificación. 

b). - Aplicaci6n de Genhmastil fuerte al O .1% 

e). - Aplicación de Topygenh polvo al 1% 

d). - Dos bolos de Genhterol la primera toma, subsecuentes 

l cada 12 horas. No se permitió que el animal fuera al

agostadero. 

Resultado del tratamiento. -

A las 24 Hrs, - Marcada mejoría, la inflamaci6n del espacio interdigital dis

minuye. 

A las 72 Hrs, - La· herida del espacio interdigital empieza a cerrar, el animal 

no demuestra dolor al caminar. Se di6 el último tratamiento. 

A las 96 Hrs. - Se regres6 para informarse acerca del estado del animal ha-

biéndose dicho que ya estaba en el agostadero por haberle -

notado sano. 

Resultado. - Satisfactorio. 

Observación, - San6 con tres tratamientos y tom6 en total 8 bolos de Genhte-



rol. 

Caso Núm. 4. - Especie. -

Raza.

Edad.-

Sexo. -

Bovino 

Mestiza 

3 Ai'los 

Hembra 

Descripci6n de la lesión. - Presenta inflamación en la corona de la pezul'la y 

en el espacio interdigital del miembro izquierdo. Aparente

mente no hay lesi6n en el espacio interdigital, encontrándg_ 

se solamente una pequei'ICsima herida. 

Tratamiento anterior. - Lavado y apósitos locales a base de pomadas yodadas 

no habiendo obtenido ninguna mejor(a en un t~rmino de ocho

d{as , dándole solamente cuatro tratamientos • 

Iratamiento con GENHAL. - Local cada 3 d!as. 

a). - Lavado de la región sin acidificaci6n. 

b), -Aplicación de Genhmastil fuerte al 0.1% en la pequel'la -

herida, procurando que entre bien la cánula en la lesión. 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% 

d). - Dos bolos de Genhterol la primera toma, subsecuentes 

uno cada 12 horas. 



Resultado del tratamiento, -

A las 24 Hrs. - Ligera disminución de la inflamación. 

A las 72 Hrs. - Sigue disminuyendo la inflamaci6n y la pequef'la herida del -

espacio interdigital se encuentra completamente cerrada. 

A las 9 6 Hrs, - El animal ya no muestra inflamación. 

Resultado. - Satisfactorio. 

Observaci6n. - San6 con tres tratamientos y tom6 8 bolos de Genhterol. 

Caso Núm. 5. - Especie. -

Raza.-

Edad.-

Sexo.-

Bovino 

Holandesa 

7 Af'los 

Hembra 

Descripci6n de la lesi6n. - Presenta grieta que abarca la mitad del espacio 

interdigital del miembro posterior izquierdo. Hay poca SUP!:!. 

raci6n pero manifiesta intenso dolor al apoyar. No se encuen, 

tra muy inflamada. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

a). - Lavado de la regi6n sin acidificaci6n 

b). - Aplicaci6n de Genhmastil fuerte al O .1% 

e). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% procurando que peng_ 



tre bien en la herida. 

d). - No se administró Genhterol. 

Resultado al tratamiento. -

A las 24 Hrs. - Disminuye la supuración y el dolor. 

A las 72 Hr.s. - Empieza a cerrarse la herida. La inflamaci6n es poco notable, 

camina sin dolor. 

A las 96 Hrs. - Se encontr6 la herida casi completamente cerrada. 

Resultado. - Bueno.-

Observaci6n. - Sanó con cuatro tratamientos locales. 

Caso Núm. 6. - Especie. -

Raza.-

Edad.

Sexo. -

Bovino 

Holandesa 

8 Ai'los 

Hembra 

Descripción de la lest6n. - Presenta herida con supuraci6n en la parte ante

rtor del espacio interdlgital del miembro posterior derecho. 

Se encuentra poco inflamada no hay dolor al apoyar. 

Tratamiento anterior. - Ninguno ,tiene cerca de cinco d!as enfermo. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

a). - Lavado sin acidificación. 



b). - Aplicac16n de Topygenh polvo al 1% 

No se administro Genhterol. 

Respuesta al tratamiento. -

A las 24 Hrs. - Notable mejoría, hay menos supuraci6n. 

A las 72 Hrs, - Empieza a formar costra. 

A las 96 Hrs. - La herida se encuentra cubierta por costra y en las orillas -

empieza a encarnar. No se dió tratamiento. 

Resultado. - Bueno.-

Observación, - San6 con tres tratamientos locales. 

Caso Núm. 1;- Especie. -

Raza.

Edad.

Sexo.-

Bovino 

Holandesa 

6 Moa 

Hembra 

Descripción de la lesión. - Presenta herida en la parte posterior del espacio 

interdigital del miembro posterior derecho, con abundante ay_ 

puración e inflamación en el rodete coronario y gran dolor al 

apoyo. 

Tratamiento anterior, - Balud6n 2 O ml. y Azul Loeffler, no mostrando mejoría 

con este tratamiento, Tiene ocho d{as de estar enfermo. 



Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 dÍas. 

a). - Lavado de la regi6n sin acidificaci6n • 

b). - Aplicación de Genhmastil fuerte al O .1% 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% 

d). - Genhterol 2 bolos la primera toma, subsecuentes un bolo 

cada 12 horas • 

Respuesta al tratamiento. -

A las 24 Hrs. - Disminución de la supuraci6n y del dolor. 

A las 72 Hrs. - Disminuye la inflamaci6n y la herida se encuentra seca. 

A las 96 Hrs, - La herida se encuentra casi por completo cerrada no mostran

do inflamación de la pata ni dolor al apoyar. 

Resultado. - Bueno.-

Observaci6n. - San6 con tres tratamientos locales y tom6 un total de 8 bolos 

de Genhterol. 

Caso Núm. 8, - Especie. -

Raza.-

Edad.

Sexo. -

Bov.ino 

Holandesa 

5 Ai'\os 

Macho 

Oescripci6n de la lesi6n, - Presenta herida que abarca todo el espacio inter-



digital del miembro posterior izquierdo con abundante supu

raci6n y gran dolor al apoyo. 

Hay inflamac16n en el espacio interdigital y en la corona de 

la pezuña. 

Tratamiento anterior. - Tiene aproximadamente deiz días de estar enfermo y -

ha recibido tres tratamientos a base sulmet 250 ml. (sulfapi

rimidina) vía endovenosa y ap6sitos locales de sulfatiazol -

(polvo). No habiéndo mostrado mejoría con este tratamiento. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días • 

a). - Lavado de la región sin acidificación. 

b), - Aplicación de Genhmastil fuerte al O .1% 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% 

d). - Genhterol 2 bolos la primera toma, subsecuentes un bo-

lo cad& 12 horas • 

Resultado al tratamiento. -

A las 24 Hrs, - Disminución de la supuración y del dolor. 

A las 72 Hr s. - La herida se encuentra casi se ca. 

A las 96 Hrs, - La herida se encuentra cubierta por costra. 

Al 6o. día. -

Resultado. -

Se encontró sano al animal. 

Bueno,-



Observaci6n, - Sanó con cuatro tratamientos locales y tom6 en total 8 bolos 

de Genhterol. 

Caso Núm. 9. - Especie. -

Raza.-

Edad. -

Sexo.-

Bovino 

Holandesa 

6 Ai'\os 

Hembra 

Descripción de la lesión. - Presenta herida con abundante supuraci6n en el -

espacio interdigital del miembro posterior derecho, encontrán. 

dos e bastante inflamado y con gran dolor al apoyar. 

Tratamieto anterior, - Se le ha quemado la herida con ácido y se han puesto 

apósitos locales de pasta para el gabarro de Loeffler. Ha r~ 

cibido tres tratamientos sin mostrar mejoría aparente. Tiene 

7 días de estar enfermo. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 d!as. 

a). - Lavado de la reglón sin acidificación 

b). - Aplicación de Genhmastil fuerte al O .1% 

c). - Aplicación de Topygenh polvo al 1% 

d). - Dos bolos do Genhterol la primera toma, subsecuentes 

uno cada 12 horas • 



Resultado al tratamiento. -

A las 24 Hrs. - Disminuye la supuraci6n y el dolor. 

A las 72 Hrs, - Disminuye considerablemente la inflamación y la herida se 

encuentra casi seca, 

A las 96 Hrs. - Se dió el último tratamiento por encontrársela la herida sin 

supuraci6n y empezando a cerrar, ya no hay inflamación ni 

dolor al apoyar. 

Al7o,dfa.

Resultado. -

Se revisó al animal encontfandosele completamente sano. 

Satisfactorio. -

Observación, - Sanó con cuatro tratamientos locales y tomó en total 8 bolos 

de Genhterol. 

Caso Núm. 10.- Especie.

Raza. -

Edad. -

Sexo. -

Bovino 

Holandesa 

5 Af\os 

Hembra 

Descripción de la lesión, - El animal presenta grieta que abarca la mitad PO§. 

terior del espacio interdigital del miembro posterior izquierdo 

encontrándose con bastante supuración y dolor intenso. Se -

notó poca inflamación en el miembro afectado. 



Tratamiento anterior. - Tiene ocho dÍas de estar enfermo y ha recibido tres -

tratamientos a base de sulfapiridina vía intravenosa y ap6s!_ 

tos locales de polvo de sulfatiazol previa quema de la heri

da con ácido sin resultados positivos. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 dÍas. 

a). - Lavado de la regi6n sin acidificaci6n 

b). - Aplicaci6n de Genhmastil fuerte al O .1% 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% 

d), - Dos bolos de Genhterol la primera toma, subsecuentes 

uno cada 12 horas. 

Resultado al tratamiento. -

A las 24 Hrs, - Disminuci6n de la supuraci6n y del dolor. 

A las 72 Hrs. - La herida del espacio interdigital se encuentra seca y el ani_ 

mal no muestra dolor al apoyo. 

A las 96 Hrs. - La herida empieza a cicatrizar, se di6 el Último tratamiento. 

Al 7o. día. -

Resultado. -

Se revis6 al animal encontrándolo completamente sano. 

Bueno. -

Observaci6n. - San6 con cuatro tratamientos locales y tom6 8 bolos de Genh

terol. 



Caso Núm. 11, - CEspecie.- · 

Raza.-

Edad. -

Sexo. -

Bovino 

Holandesa 

4 Ai'ios 

Hembra 

Descripci6n de la lesi6n. - Presenta herida en el centro del espacio interdi

gital del miembro posterior izquierdo, con bastante supura

ci&n e inf'l.amaci6n. Hay gran dolor al apoyo, 

Tratamiento anterior. - Tiene aproximadamente 10 días de mostrar la enferm~ 

dad y ha sido tratada con pomada yodoformada de Bravel lo

cal y penicilina Procainica por vía parenteral no mostrando

mejoría con este tratamiento, 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

a) • - Lavado de la regi6n sin acidificaci6n 

b). -Aplicaci6n de Genhmastll fuerte al 0.1% 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% 

d). - Dos bolos de Genhterol la primera toma, subsecuentes 

uno cada 12 horas. 

Respuesta al tratamiento. -

A las 24 Hrs. - Disminuc16n de la supuración, inflamaci6n y del dolor. 

A las 72 Hrs. - Se encontr6 la herida seca y reducida en tamal'lo no mostra11. 



do el animal molestia alguna al caminar, 

A las 96 Hrs. - Se di6 el Último tratamiento encontrándose la herida casi por 

completo cerrada. 

Resultado. - Bueno.-

Observación. - Sanó con cuatro tratamientos locales y tom6 8 bolos de Gen!!, 

tero! en total. 

Caso Núm. 12. - Especie. -

Raza. -

Edad.

Sexo.-

Bovino 

Holandesa 

10 Meses 

Hembra 

Descripci6n de la lesi6n. - Ternera que presenta herida profunda en la parte 

posterior del espacio interdigital del miembro anterior izquiet_ 

do, hay inflamación y dolor al apoyo. 

Tratamiento anterior.-- Ninguno. Tiene dos días.de mostrar la enfermedad. 

Tratamiento con GENHAL. - Local cada 3 días. 

n) . - Lavado de la regi6n sin acidificación. 

b}. - Aplicaci6n de Genhmastil fuerte al O .1% 

c). - Aplicaci6n de Topygenh polvo al 1% procurando que pen!!_ 

tre bien en la herida. 



d). - No se administr6 Genhterol. 

Respuesta al tratamiento. -

A las 24 Hrs, - Disminuye la supuraci6n y el dolor. 

A las 72 Hrs • - Empieza a cerrar la herida, la inflamaci6n es poco notable, 

A las 96 Hrs. - Sigue cerrando la herida de adentro hacia afuera, no hay in

flamación. 

Al 60. diá. -

Resultado. -

Se encontró la herida completamente cerrada, 

Bueno. -

Observación, - San6 con cuatro tratamientos locales. 



CUADRO ESPECIFICO DEL TRATAMIENTO CON GENHAL. 

Tipo de lesión.- N6mero de Tratamiento con Genhal. 

CASO NUM. 1. -

Animal con lesión profunda Recibió 9 tratamlentol locales y 7, 9, 11 y 12 
y amplia, con abundante s~ días no se aplicó Topygenh pomada oleosa. 
puración. Tomó 16 bolas. 

CASO NUM. 2.-

Animal que presenta pequei'\a Recibió 3 tratamientos locales y tomó.~ 
lesión y poca supuración. bolos. 

CASO NUM. 3.-

Anlmal con herida pequel'la Recibió 3 tratamientos locales y tomó 8 
y poca supuración e Inflama 
clón marcada. -

bolOI. 

CASO NUM. 4. -

Animal presentando herida Recibió 3 tratamlentOI locales y tomó 
muy pequer'la con marcada 8 bolOI. 
lnflamaclón. 

CASO NUM. 5. -

Animal con grieta mediana, Recibió 4 tratamientos locales. No se ad-
poca supuración e Inflama- ministró tratamiento oral. 
clón leve. 

CASO NUM. 6. -

Anima 1 p19entando herida Recibió 3 tratamlentOI locales e><clU1lvamente 
mediana, supuración abun- con Topy;enh polvo al 1%. No recibió trata-
dante• lnflamoclón leve. miento oral. 



CASO NUM. 7.-

Animal con lesión mediana 
muy inflamado con abundan 
te supuración. -

CASO NUM. 8. -

Animal con lesión grande y 
abundante supuración e In
flamación morcada 

CASO NUM. 9.-

Animal con lesión mediano, 
abundante supuración e In
flamación extensa. 

CASO NUM. 10. -

Animal presentando lesión 
mediana y poco inflamación 
con abundante supuración. 

CASO NUM. 11.-

Animal con lesión pequei'k!, 
abundante supuración e in
flamación extensa. 

CASO NUM. 12.-

Animal con leslón pequei'kl, 
escosa supuración e Inflama 
clón ligero. -

Recibió 3 tratamientos locales y tomó 
8 bolos. 

Recibió 4 tratamientos locales. Tomó 
8 bolos. 

Recibió 4 tratamientos locales. Tomó 
8 bolos. 

Recibió 4 tratamientos locales. Tomó 
8 bolos. 

Recibió 4 tratamientos locales. Tomó 
8 bolaa. 

Recibió 4 tratamientos locales. No se 
administró tratamiento oral. 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1.- Se hizo el estudio clínico y bacteriol6gico de los casos de Pododerma

titis Infecciosa aislando e identificando por primera vez en MéXico, C.Q 

mo principal agente etiológico al Spherophorus necrophorus , se encon

traron como agentes asociados a la infección los siguientes géneros: 

Streptococos , Staphylococcus, Corynebacterium pyogenes, Pseudono

mas, E. col!, Proteus, Clostridium. 

2. - En el 100 % de los casos tratados, los resultados fueron satisfactorios. 

3. - Se observó que el vehículo gra!-lo aumenta la supuración e impide la ci

catrización. 

4. - Se encontró que ningún caiio de los tratados requer{a más de 4 tratamie.n. 

tos a excepción de áquel en que el vehículo grsoso provocó los efectos 

del'lfavorables ya mencionados. 

5. - Los casos leves no requirieron la administración oral del Germicida y -

en uno de ellos sólo se aplicó Topygenh polvo al 1%. 

6. - El Germicida resultó efectivo no solo para el gennon especfüco o sea -

el Spherophorus nec_rophorus, ~ino también para los gérmenes de aso

ciación entre ello!'!, vario!'! on los que no se había investigado i:;u poder 

germicida, como Corynebactorium pyogones, Pseudonomas, Clostridium. 

7, - Ni en la aplicación local ni en la adminii:;traci6n oral i:;e observaron reag, 

clones secundarias as{ como tampooo toXicidad aún en el caso en que -

se administraron 16 bolol'l do un gramo cada uno. 
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