
LA TUBERCULOSIS BOVINA 

Y SUS RELACIONES CON EL HuMBRE 

Extracto de la c01zjerencia dada por el autor en el" 
Circulo .Medico de Cordoba el 6 de agosto de 1915. 

Es sabido que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa 
y que pueden contraerla el hombre y todas las especies domesticas. 

Sobre su historia solo recordaremos que a traves de los tiem
pos, desde Moises y las momias egipcias, ha venido preocupando· 
a q11:enes entusiasma el arte de curar. A mediados del siglo XVII. 
Sylvia escribe la palabra tubercula. Laennec ( r8II) caracteriza 
la lesion especifica y en r865 Villemin demuestra que la tubercu
losis era inoculable en series, reproduciendo siempre las mismas· 
lesiones en los animates de experiencia. En r868 Chauveau de-
muestra, a su vez, que la infeccion en el organismo podia efec
tuarse en el ternero por la simple ingestion de productos tubercu
]osos. No obstante la causa especifica de la tuberculosis permane-
cio ignorada durante largos afios, hasta que Koch en r882 des-
cubre el bacilo tuberculoso consiguiendo cultivarlo. Desde ese· 
momenta la medicina entraba en una era nueva. 

Ahora bien, para fijar ideas trataremos los puntas mas in
teresantes de la tuberculosis en los bovinos, su transmision al 
hombre y enseguida su profilaxia. 

Sobre la ·tuberculosis e1: los bovinos diremos por empezar que· 
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·la enfermedad se extiende dia · a dia como lo demuestran las ci
fras estadisticas arrojadas por diversos municipios es lo que a 
1nspeccion de tambos y establ6s se_ refiere. Aqui, en Cordoba,. un 
5 % de las vacas son tuberculosas. Por otra parte, en la mayoria 

·de los establecimientos que se ocupan de la cria de hacienda para 
mgorde y paticularmente donde la mejora del ganado hace pro
greso, existe en proporciones mas o menos grandes. Y cosa cu
riosa, el ganado criollo que basta ahara podia considerarse prac
ticamente exento de esa enfermedad, ya no lo es mas. No es raro 

·observar vacas, novillos y bueyes criollos revelarse tuberculoses en 
las necropsias efectuadas en e1 Matadero de esa ciudad. 

AI abordar el estudio de los puntos que mas deben Hamar
nos la atencion de la tuberculosis en los bovinos, diremos dos pa

-labras sobre la manera de efectuarse el contagia en las condicio
nes naturales. 

Fuera de los modos accidentales de la infeccion ( efrac
·ri6n cutanea, contaminacion de una llaga persistente, infeccion 
de origen externo por las mucosas de los pezones) segt1n las con
-diciones de vida la penetracion del bacilo de Koch en el org-anis
·mo se halla asegurada por la via pulmonar, par el tuba digestive 
y a veces por la region buco faring-ea. 

En el pastoreo el contagia es relativamente poco temible, por
:]_Ue los productos .virulentos diseminadbs, no se retoman sino 
en pequefias cantidades y en raras ocasiones; ademas el aire y el 
sol atenuan mucho la virulencia del bacilo de Koch. En cambio el 
·contagia ira facilitandose a medida que se concentren los anima-
1f's. En los casas en que se destinan a funciones especiales que 
provoquen aglomeraciones y contactos continuados como sucede 
en las lecherias intensivas, en la estabulacion permanente, la cor.J.
taminaci6n se halla favorecida en sumo grado. 

En efecto, en los establos corridos con comederos y abreva
neros comunes, los productos virulentos despedidos por los en
fermos a fectados de lesiones tuberculosas abiertas (bronquitis 

'•Con ulceraciones, cavernas pulmonares metritis tuberculosa, ente· · 
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ritis tuberculosa, etc.) en los arroj amientos nasales, en los acce- · 
~os de tos, en los derrames uterinos, en las deyecciones, etc., al-
canzan los alimentos, las bebidas, el suelo, las camas, o una vez: 
desecados pueden flotar con los polvos en el aire y pasar ala mu-
cosa digestiva o respiratoria de los animates vecin0s. Las particu
las liquidas proyectadas par la tos son tambien peligrosas, ya que
pueden ser inhaladas cuando estan suspendidas en el aire. 

Si el virus esparcido en el media a.mbiente sufre la influen-. 
cia de la luz solar es mucho menos peligroso. 

Estas consideraciones indican que la permanencia de ani
males en espacios reducidos, mal aereados y ventilados, favorece· 
el contagia de la tuberculosis. 

De acuerdo con los estudios hechos estos ultimos afios con
viene no olvidar que toda cohabitaci6n prolongada con tubercu
losos es peligrosa y que los bovinos j6venes se contaminan mas 
f recuentemente par la via digestiva, pudiendo contagiarse los. 
adultos par las yias digestiva y respiratoria. Ademas hay facto-
res que favorecen el desarrollo de la enfermedad como la mala 
alimentaci6n, el debilitamiento del organismo par exceso de tra
bajo o par la lactaci6n en las hembras, la predisposici6n conge-
nita, etc. Y ya que hablamos de predispcsici6n congenita, recor
daremos que la herencia es un factor de alta importancia en el' 
desarrollo de la tuberculosis. La observaci6n ha demostrado que· 
fisiol6gicamente la placenta no deja pasar los microbios, o al me
nos los deja pasar en rarisimas circunstancias como en los casas· 
en que hay lesiones del aparato vascular. La tuberculosis germi
nal no puede admitirse porque un 6vulo infectado no se desarro
!laria; la tuberculosis de los ovarios, de las trampas 0 del utero ' 
suelen provocar la esterilidad. 

Tambien se ha invocado la influencia del padre, pero esta· 
establecido que la infecci6n solo seria posible en los casas que 
existieran lesiones tuberculosas ulceradas de los testiculos, de la 
pr6stata o de las vesiculas seminales que supongan la presencia~ 

· del bacilo tuberculoso al lado del espermatozoide. 
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Entonces se puede decir, que en general la tuberculosis no 
't'S hereditaria, haciendose la infeccion de los recien nacidos en los 
·meses que siguen al nacimiento. Lo que se hereda son ciertas mo
edificaciones del organismo maternal que, afectado de tuberculosis, 
li'e encuentra bajo la influencia no solamente de una infecci6n si
no tambien de una intoxicaci6n permanente que altera los inter-

-cambios organicos normales y tam bien los intercambios entre la 
JTiadre y el feto, puesto que si la placenta no permite franquear 
·eJ bacilo, en cambio, deja pasar los venenos arrastrados por la 
sangre; ellos impregnan los tejidos del nuevo ser en evoluci6n 
a quien predisponen a adquirir la enfermedad porque los descen-

·.dientes de tuberculoses sufren un trastorno en su nutrici6n que se 
traduce sobre todo por una asimilaci6n menor de los alimentos. 

Bre've descripci6n de las formas clinicas mas cmmmes ob
-servadas en los bovi1tos. 

En el aparato respiratorio, la tuberculosis se presenta por lo 
·general bajo forma de bronquitis y de neumonia tuberculosa. 

La bronquitis tuberculosa difiere sobre todo de la bronqtii
·tis esporadica por su evoluci6ri que es mucho mas insidiosa, mas 
~lenta y se efectua generalmente sin fiebre. 

La tuberculosis del pulm6n toma desde un principia un cur
so cr6nico y se la debe sospechar cada vez que haya tos frecuen
te y mal estado de nutrici6n; y tanto mas si a la auscultaci6n se 

·constata una respiraci6n ruda con espiraci6n prolongada y mur
·mullo vesicular atenuado. 

La tuberettlosi.-; de las serosas acompafia con frecuencia a la 
pulmonar especialmente la de la pleura y pericardia. Los sinto
mas son mas visibles cuando esta afectada la pleura costal, en 

'cuyo caso si se ejerce una cierta presion en los espacios intercos-
1ales, el animal demuestra sintomas de pleurodinia: hay dolor y 
lrasta emite quejidos. El roce pleuritico se nota cuando los tubercu
los sufren la transformaci6n ca.seo-calcarea y su superfide de 

-usa y. suave se vuelve aspera y desigual. Los tuberculos a veces 
:son tan abundantes en los sacos pleurales y mediastina anterior 
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que ejercen una cierta compresi6n de la vena cava anterior lo que 
·dificulta la circulaci6n de retorno llegando a provocar el pulso 
Yenoso en la yugular sin que haya edema en la region cervical 
inferior. 

La tuberculosis ganglionar retrofaringea y subglosiana sue-
1e quedar latente hasta que la defonnidad de la region y la di
ficultad de la degluci6n Haman la atenci6n del observador, no 
:siendo raro observar un cierto ronquido cuando las hipertrofias 
·ganglionares son considerables. Esas hipertrofias son excepcio
nalmente simetricas, siendo este caracter clinico suficiente para 
·distinguirlas de las legiones linfadenicas. 

La tube-rculosis intestinal, en los bovinos adultos, coexiste 
frecuentemente con la tuberculosis de los ganglios mesentericos 
y de la cadena sub-lumbar. Ademas del enflaquecimiento hay me
teorismo cr6nico y diarrea que muchas veces alterna con perio
'dOS de constipaci6n; de vez en cuando el enfermo presenta sinto
mas de calicos. 

Tuberwlosis de las mamas. - La tuberculosis mamaria 
puede ser primitiva o secundaria, pudiendo afectar el proceso uno 
·de los cuartos o toda la mama. Cuando la infecci6n es acusada, 
la mama aparece nodulada, ~"ndurecida e insensible; la leche toma 
un color amarillento y un aspecto grumoso. 

Las mamitis tuberculosas son progresivamente hipertr6fi
•cas, esclerosas, con colecciones purulentas profundas en los acini 
glandulares dilatados. A veces el aparato mamario adquiere di
rr.ensiones enonnes. 

- En los bovinos la tuberculosis cutanea, de los 6rganos ge
uitales, de los huesos, articulaciones y vainas tendinosas, de las 
meninges y centros nerviosos, han sido hasta ahora poco estudia

•c.as. 

Con estos antecedentes pasemos al diagn6stico de la tuber
culos•s. Este puede ser clinico, o sea constatar e identificar la en
fennedad poniendo en juego los metodos ordinarios de investiga'-
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c1on basados sobre los sintomas. diferenciales de afecciones que 
pudieran ser confundidas; anatomo patol6gico por las lesiones 
en el cadaver; bacteriosc6pico por -los caracteres morfol6gicos y 
de coloracion del bacilo de Koch; tuberculinico mediante la reac
ci6n a la. tuberculina y experimental que consiste en la demos
traci6n de la causa. Tambien existe el precipito-diagn6s#co, me
toda exclusivo de laboratorio, pero susceptible de confirmar una 
sospecha. 

El diagn6stico clinico aunque en muchos casas puede darnos 
muy buenos datos no se puede practicar de un modo completo, 
sino en los nimales mansos (vacas lecheras, toros a galp6n); la 
lmportancia del examen anatomo patol6gico resalta en la ins
p~cci6n de la carne. El bacteriosc6pico constituye la mejor guia 
cuando se trata de productos m6rbidos ( arrojamiento nasal, pus,. 
leche anormal, tejidos enfermos obtenidos par biopsia, etc.) y 
es posible constatar al microscopio el bacilo tuberculoso previa. 
coloracion especial. En los casos positivos no habra duda sabre la. 
naturaleza de la enfermedad, por eso cuando ella no ocurre el 
laboratorio dice que "no se han encontrado bacilos de Koch" 

El diagn6stico por media de la tuberculina completa el exa
men de un enfermo cuando las lesiones permanecen cerradas; 
haciendose el experimental con el objeto de transmitir la afec
d6n par inoculad6n de productos sospechosos (pus, leche, re
~iduo de centrifugaci6n) a animates receptibles; cuando el exa
·men bacteriol6gico ha quedado negativo o que la reacci6n a la 
tuberculina ha dado resultados dudosos. 

Pero lo primordial en materia de tuberculosis bovina es 
el diagn6sfco precoz tan necesario para que pueda hacerse una 
profilaxia racional y cientifica. Para est6 se · recurre a la tuber
culina, cuya eficacia como elemento revelador de la enfermedad 
es universalmente reconocida. La tuberculina es un extracto es
teril de. cultivos en caldo glicerinado de bacilos tuberculoses. 

Existen diversos metodos para el empleo de la tuberculina 
en los bovinos, teniendo cada uno sus ventajas e inconvenientes,. 
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correspondiendo al tecnico formularse el criteria a seguir en ca
da caso. 

Dejando a un lado la parte medica de la tuberculosis en los 
bovinos, una conclusion se impone : los bovinos tuberculoses ori
ginan perdidas enormes en la principal fuente de riquezas de la 
naci6n. 

En efecto, los bovinos tuberculoses, estando en general fe
bricientes, tienen un mayor consume de su propia substancia, 
gastan mas alimentos para producir carne 0 leche, son por con
siguiente, de una explotaci6n mas costosa que los sanos. El tra
bajo de los bueyes empleados como motor es poco productive 
porque se fatigan pronto. 

La esterilidad en las vacas es mas frecuente entre las tuber
culosas, par lo que dan menos crias que las sanas, lo que dismi
nuye su valor comercial. La tuberculosis a menudo es causa de 
debilidad en el servicio de los toros padres de cabanas o de ro
deos, o de su inutilidad prematura. 

La tuberculosis, en fin, acorta la duraci6n de la vida de los 
vacunos que afecta, porque el proceso de la enfermedad rara 
vez se detiene; y cuando esta muy difundida en un ganado, por 
!a inutilizaci6n de las carnes en los matacleros desacredita la ha
cienda de la que formaba parte. 

Pron6stico y. tratamiento. - EI pron6stico de la tubercu
losis en los bovines es manifiestamente grave, no solo par las 
perdidas econ6micas resultantes, sino tambien, como luego ve
remos, porque puede transmitirse a la especie humana. 

La terapeutica es en general, impotente contra e1 avance 
de la tuberculosis. La curaci6n espontanea puede efectuarse 
cuando coincidencias naturales favorecen el enquistamiento de 
las lesiones. La curaci6n clinica tambien puede obtenerse quiza 
par ciertos medias como la tuberculino-terapia combinada con 
la autohemoterapia y un regimen higieno-dietf~tico, medios que 
en los casas afortunados pueden llegar a determinar la regre
si6n de las lesiones. 
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La paliacion de ·la tuberculosis en patologia veterinaria no 
ofrece mayor inten!s; at1n cuaiido _con remedios apropiados se 
!iegase a prolongar la vida de los enfermos, no tendra la utili
dad ni la importancia que resalta en medic~na humana. 

Los , diversos modos de inmunizacion propuestos han dado 
basta ahora, desgraciadamente, resultados negativos, si bien 
alentadores. 

Convencidos que el problema de la tuberculosis en los bovi
nos espera con urgencia una solucion porque aumenta a medida 
que el tiempo transcurre influyendo grandemente sobre las ri
quezas de la naci6n, disminuyendo su credito y afectando, por 
ende, la riqueza privada, trataremos de resumir lo que puede 
hacerse en nuestro medio para defendernos de ella, es decir : 

! 0
.) Fomentar la inspeccion veterinaria en los mataderos 

y la extension de sus servicios oficiales en los tambos y demas 
<'stablecimientos donde se beneficie o se elabore la leche o sus 
derivados. 

2°.) Establecer la tuberculinizacion obligatoria ·de las vacas 
lecheras ; ordenando la separacion inmediata de los productos de 
1a madre afectada para darles una nodriza sana o bien para ali
medtarlos con leche esterilizada. Las vacas de los tambos y es., 
tablos que resulten tuberculosas no tendran otro destino que el 
del matadero, para ser la carne entregada al consumo; siempre 
a_ue a la necropsia la lesion resulte localizada. 

3°.) El Estado debera facilitar el tecnico y la tuberculina 
a los cabafieros, hacendados y tamberos que lo soliciten. En las 
ganaderias tuberculinizadas sacrificar los enfermos si, por ejem
plo, no pasan del 5 % del total perteneciente al mismo duefio 
c indemnizarlo si la explotaci6n esta en buenas condiciones de 
higiene. 

Si el porcentaje fuese elevado, separar los enfennos de ~os 

sanos para evitar la propagaci6n de la enfermedad. Como lo 
ha indicado el doctor Sivori, la. explotaci6n de los vacunos tu
berculosos puede hacerse, porque aislados de un modo conve-
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niente, ya no constituyen ttn foco . de contagia y porque no slen
do hereditaria la tuberculosis por lo general, de padres y ma
dres enferrnos, pueden obtenerse productos sanos. Es induda
Lle que la explotaci6n de los tuberculosos se lirnitara a los ani
males que son productivos, lo que cada interesado determinara 

facilrnente. 
4°.) Modificar nuestro reglamento de policia sanitaria de 

los anirnales, inscrib1endo un articulo cuyo criteria seria anular 
la venta de los tuberwlosos, a fin de obstaculizar la movilidad 
cornercial, importante factor en la propagaci6n de la enferme

dad. Se marcarian los enferrnos con una rnarca visible e indele
ble, a pesar de que en rnuchos casos las lesiones son discretas. 

5°.) La enfermedad sera reconocida dentro de los IS dias 
{plazo deducido de las relaciones entre la infecci6n tuberculosa 
y la aptitud de reacci6n a la tuberculina) en que los animales 
iueron adquiridos. Vencido ese plazo el comprador que haya 
cmitido averiguar el estado de sanidad de su sanimales, debera 

sufrir las consecuencias de su negligencia, no quedandole ya nin
gun recurso de acci6n en contra del vendedor. 

6°.) No se entregara a ninguna sociedad rural premios para 
ser discernidos a reproductores bovinos, sin que inserten pre
\'iamente en sus reglamentos articulos en que se haga obligatoria 
la. tuberculinizaci6n de los animales reproductores que se pre
senten en sus exposiciones o ferias y en que conste que no se 
-disciernen premios ni se admite la venta de los que resulten tu
berculosos. 

7°.) . Recomendar la tuberculinizaci6n de las vaquillonas 
:antes de ser servidas, para ir hacienda poco a poco en potreros 
:separados, rodeos de cria con animales exentos de tuberculosis. 
Asi a los ocho afios, pues mas o menos a esa edad se mandan por 
<"onveniencia al matadero para reemplazarlas por nuevas, se ten
dran ganados sanos. 

so.) Se entregara tm diploma de honor a los cabafieros, 
bacendados o tamberos que hayan efectuado profilaxia de la tu-
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berculosis bovina bajo eFconttol de medicos veterinaries oficia
les y diplomados. 

9°.) De jar instrucciones impresas en folletos en manos de 
los criadores y hacendados que deseen hacer profilaxia en sus \ 
ganados. 

Tal vez esas mcdidas en un principia levantarian protestas 
por parte de los hacendados, pero puestas en practica con verda
dera imparcialidad desaparecerian poco los animates enfermos. 
Entonces los estancieros y criadores se preocuparian de adquirir 
bovinos en buenas condiciones sanitarias. 

La tube·rculosz's bovina es t-ransmisible al hombre. - Des
de · el momenta aquel en que Koch descubri6 el bacilo tubercula
so, dudas se levantaron sabre la identidad de la tuberculosis hu
:rriana y de la tuberculosis bovina : de ahi nacieron las teorias uni-
6sta y dualista de la tuberculosis. 

Sin pretender librarnos al analisis de los diversos documen
tos ofrecidos por esta · cuesti6n tan largamente estudiada, recor
daremos que si bien ambos bacilos se colorean por el mismo me
toda existen entre ellos diferencias morfo16gicas, culturales y 
biol6gicas. Fundamentalmente el bacilo humano es mas largo y 
mas fino y es poco pat6geno para el concejo. EI bovino en cam
bia, es mas corto y mas grueso y es muy virulento para el cone
jo. Respecto a las diferencias culturales diremos simplemente 
que el bacilo bovino es mas graso que el humano. Se entiende 
que para constatar estas diferencias se requieren cultivos de la 
misma edad nacidos en medios iguales. 

Como lo dijo Pasteur y sus colaboradores hace afios ya, se
gnn las condiciones que las casualidades de la infecci6ri natural 
le imponen, ciertos germenes microbianos pueden adaptarse mas 
particularmente a tal o cual organismo. Todas las nociones acu
muladas en bacteriologia demuestran en efecto, la variabilidad 
de la especie microbiana. Ejemplos tenemos en la adaptaci6n 
del virus rabico al organismo del conejo y las razas multiples de 
la bacteria carbunclosa obtenidas por RQux y Chamberland en 
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sus bellas experiencias. Para corroborar este modo de ver citare
mos los resultados esenciales de una de las mas importantes ex
periencias verificadas en estos ultimos afios. La hizo el profe
sor Vallee qui en ha enunciado sus conclusiones en el VII Con
greso Internacional contra la tuberculosis celebrado en Roma 
en 1912. 

I 0
.) Una vaca bretona indemne de tuberculosis es inocu

lada en la mama con una cantidad insignificante de un cultivo 
sobre papa glicerinada de bacilos humanos recientemente aisla
dos de los esputos de un tuberculoso. Durante un afio, la alt~ra
ei6n de Ia leche y una induraci6n de los cuartos mamarios ino4u
lados fueron las unicas consecuencias de esa intervenci6n. A 
los 13 meses una mamitis tuberculosa grave evluciona. 

Cuatro terneros que amamanta esta vaca contraen una tu
berculosis abdominal y pulmonar extendida. Sacrificada a los 22 

meses de Ia experiencia presenta, a mas de una mamitis tuber
eulosa enorme, Iesiones especificas en diversos 6rganos. 

Ahora bien, para correlacionar ~ cientificamente esta expe
riencia hubiera sido necesario infectar personas con bacilos bo
vines lo que era y sera imposible. Pero a falta de hombres se 
pueden utilizar antropomorfos. 

2°.) Un mono macaco ingiere una pequefia cantidad de un 
eultivo de tuberculosis bovina, ese mono contrae una tuberculo
sis generalizada de la que muere rapidamente. 

El bacilo bovina tornado de sus ganglios mesentericos con-. 
serva su virulencia, aunque menor que la inicial. 

Estas experiencias establecen Ia maleabilidad relativa del 
bacilo de Koch y su facultad de adaptaci6n en especies animates 
distintas de dond~ provienen. Conviene, pues, admitir que el ba
cilo de Koch representa una especie microbiami bien definida sus
ceptible de adaptarse sea al hombre sea al buey, contrayendo en 
e1 medio vivo que lo alberga cualidades especiales que permiten 
odistinguir tipos diversos y que la tuberculosis bovina es trans-

- misible al hombre y sabre todo al nino. 
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En efecto; los trabajqs de Calmette y Guerin,· de Courmont 
y Lesieur, de Roemer, etc.,- de!.f!_uestran que los nifios ofrecen un 
campo mas propicio a la infecci6n -tuberculosa de origen bovina, 
sea porque en ellos los epitelios del btestino son mas permea
bles o bien que la. penetraci6n de los bacilos se encuentre favo
recida par ciertos estados patol6gicos ( enfriamientos, enteritis, 
etc.) que traen como consecuencia una disminuci6n de la resis
tencia org{mica. 

I 

Buen numero de adenopatias de los ganglios mesentercios · 
constatadas en las criaturas, deben atribuirse a una infecci6n 
ocasionada par la ingestion de leche proveniente de vacas tuber
culosas. Behring va mas lejos ·a{m: admite que los bacilos pue
den permanecer al estado de vida latente durante varios afios pa
ra entonces ejercer su acci6n. Considera la tuberculosis del adul
to como la "ultima estrofa del poema cuyo primer verso ha sid() 
cantado al nino en la cuna". Hoy este pensamiento ha perdido 
mucho su valor cientifico, pues se ha comprobado que el conta
gia par inhalaci6n juega un rol predominante en el hombre. La 
tuberculosis en un 90 % de los casas se transmite par los espu- · 
tos ; cuando estos se secan Jos bacilos se esparcen en el aire y por 
Ja inspiraci6n se introducen en el aparato respiratorio. 

Los datos anteriores dejan entrever la importancia de la 
higienizaci6n de la leche destinada al consumo publico. Es que 
ademas de la tuberculosis, numerosas son las enfermedades (fie
bre aftosa, cow-pox, etc.) que pueden ser transmitidas par la 
leche. Tambien se ha constatado que la fiebre tifoidea, Ia di
senteria, el c6lera asiatica, pueden ser transmitidos por la Ieche 
cuando el precioso alimento ha sido contaminado con agua in-_ 
fectada, fraudulentamente agregada al producto o destinada al 
lavado de los recipientes. 

En general, la destrucci6n del microbia en la leche par me
dia .del calor (pasteurizaci6n, esterilizaci6n) antes de entregarla 
al consume o a la elaboraci6n industrial, resulta de dificil apli-
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cacion entre .nosotros porque faltan verdaderas organizaciones 
cooperativas como las que existen · en Europa. 

Se dice generalmente que tomando la leche hervida desapa
rece el peligro de contagio por el irreemplazable alimento, pero 
se olvida que existe por la manteca y el queso infectados, sin con
tar que una buena parte de la poblacion la consume cruda - y 
despues que la ebullicion no transforma en buena, una leche de 
mala calidad. El I 5 % de las mantecas son baciliferas. 

Esto no basta. Estudios recientes han demostrado que el 
calor destruye ciertos fermentos quimicos de la leche y modifi
ca las substancias albuminoideas que encierra, haciendola me
nos digerible y que tampoco aniquila la toxina tuberculosa cu
}OS efectos perjudiciales se ejercen con especialidad sobre los 
tisicos. Adema.s se ha constatado que en los casos de mamitis 
producidas por el b:tcilo de Koch la leche tiene un valor nutriti
vo sumamente debiL 

A1dmitidas estas ideas expondremos como complemento · y 
de un modo general, como debe emprenderse la lucha antituber
culosa hzmzana, en la esperanza que la ciencia adquiera metodos 
de inmunizacion verdaderamente eficaces. No debemos olvidar 
que en toda la Republica, segnn datos oficiales, mueren apro
:ximadamente Io.ooo personas par tuberculosis. Y esta cifra ofi
cial como dice el doctor Araoz Alfaro, es inferior a la real, pues 
por errores de diagnostico o por complacencia para las familias, 
gran numero de tuberculosis pasan a las tablas demograficas ba
jo el titulo de neumonias, bronconeumonias, meningitis simples, 
etc., y si se tiene en cuenta que el numero de enfermos puede es
timarse en cinco ve~es el nfunero de muertos llegamos a la con
clusion que el flagelo se extiende entre nosotros de un modo 
alarmante. 

Como es dificil por razones geograficas, climatericas y eco
nomicas que en toda slas provincias pueda emprenderse la cam
pafia con el mismo criterio, proponemos para Cordoba el si-
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guiente. plan de deftnsa, susceptible por cierto, .de modificaciones 

utiles: 
! 0

.) Formar una comisi6n c'on medicos de la Asistencia Pu
blica y Consejo de Higiene que emprendera y vigilara la campa
iia en esta capital y la provincia, ya que proteger la salud publi
ca es una alta funci6n de gobierno. 

2°.) Pedir de los poderes publicos la inclusion en sus pre
supuestos de partidas especiales para que las autoridades sani
tarias puedan afrontar la lucha. 

3°.) Hacer obligato ria para los medicos la den uncia inme
diata a las autoridades sanitarias de los enfermos de tuberculosis 
oue asistieren aun accidentalmente, no solo para que sean apli
cadas las medidas sanitarias, sino tambien para que pueda for-
marse un criteria estadistico exacto, factor importante para es-
tudiar las oscilaciones del flagelo. La desinfecci6n se han'i exten
der a todo fallecimiento por tuberculosis sin restricci6n de edad 
y se aplicara a toda habitaci6n ocupada por tuberculoses. 

49.) Constituir una liga Cordobesa contra la tuberculosis 
que hara un llamado a las clases pudientes·-Y~a las personas de 
caridad para crear y mantener dispensaries donde se prestara 
asistencia medica especial a los pobres sin ocupaci6n o de oficio 
desconocido, suministrandoles medicamentos, alimentos y luego 
subsidios, para que al abandonarlos, se procuren habitaciones hi
gienicas y una alimentaci6n sana y suficiente. En esos estableci
mientos se dara a los enfermos una educaci6n particular, para que 
no difundan el contagia a su alrededor, lo que es de gran impor
tancia social. Esta liga, que funcionara en combinaci6n con las 
sociedades de Beneficencia, aumentara el nfunero de los dispensa
ries de lactantes y solicitara del Superior Gobierno una subeven
ci6n anual. 

5°.) Dotar de todos los elementos necesarios al sanatoria de 
Santa Maria para que sea eficaz la asistencia de los enfermos, 
prolongando su estadia todo el tiempo que sea menester. Sus al
rededores podrian ser expropiados por el gobierno de la provin-
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·cia declarandolos de· utili dad publica para enseguida venderlos , 
'por fracciones a precio reducido · y uniforme para que ac!Jdan las 
clases medianamente acomodadas que deseen construir casas por 
·ten~r algt1n enfermo en la familia cuyo estado requiera una lar
•ga permanencia en la montana, favoreciendo asi la concentra
ci6n de muchos enfermos. 

6°.) Instalar en las sierras una Colonia Preventiva de Va
·caciones para que los niiios y j6venes debiles que hayan padeci
do de afecciones tuberculizantes ( pleuresia, bronconeumonia, 
ciertas lesiones ganglionares, etc.) rehagan sus organismos du
·rante los intervalos de los cursos escolares. 

· 7°.) Fomentar la creaci6n de Escuelas, al aire libre para 
-niiios mal constituidos o predispuestos. 

8°.) a) Instalar en las villas de veraneo de cierta impor
·tancia ( Cosquin, Alta Gracia, Capilla del Monte, etc.) Estacio
nes de desinfecci6n bien montadas que funcionaran bajo el con-
1:ralor de un personal id6neo, para purificar las habitaciones, ro
pas de los enfermos o de la familia de los mismos. b) Regla
mentar, evitando el lavado de la ropa de las familias donde hu
'biere tuberculoses por los pobres, tan propensos a esa enferme
dad, debiendo hacerse ese lavado bajo la vigilancia de la oficina 
de desinfecci6n. c) Estimular eU. embe:llecimiento rural o ur

·,bano de las villas de veraneo o estaciones climatericas para el re-
poso moral de los enfermos. 

go.) Exigir que la tuberculinizaci6n de las vacas lecheras de 
los tambos y establos sea practicada una vez por aiio, para q~e . 
·)a leche y sus derivados provengan siempre de animates sanos. 
Tratandose de la capital, ademas se establecera la pasteurizaci6n 
·obligatoria de la leche proveniente de las lecherias rurales o de 
,origen dudoso, sometiendola a una temperatura de 8o0 durante 
5 minutos, operaci6n que se efectuara bajo el contralor de la 
Municipalidad. Al terminarse la pasteurizaci6n la leche sera in
·mediatamente enfriada y conservada en una camara refrigeran
~te hasta el momenta del reparto, evitandose en esta forma, el de-
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sarrollo de los germenes ~icrobianos que subsistan todavia en -eY 
liquido y que podrian determinar su rapida descomposici6n si las 
condiciones de temperatura les ;file?en favorables. 

I0°.) Iluminar 1as mentes en las escuelas sabre la tuber
culosis y la importancia de la higiene y de Ia alimentaci6n bien 
comprendidas. Ademas se haran imprimir miles de cartillas pro
fihl:cticas para . ser repartidas con profusion, en las que se expli
carian los. modos de contagia de tan temible enfermedad y la. 
necesidad del aislamiento relative de los enfermos. 

II 0
.) Fomentar entre las clases trabajadoras la organiza-

ci6n de cooperativa.;; o de cajas de socorro para casas de enfer
medades y poder ayudar la asistencia racional y cientifica de· 
los tuberculoses, estimulando todas las iniciativas en favor deJ' 
ahorro. 

MAXIMINO SIMIAN. 
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