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La actinc mieosis es un a de las mas grav es infecciones 
causadas por bongos j suele ademds ser bastante frecuente. 
destruye los tejidos y responde mal 81 t ratamient o. 1-:1 t ipu 
mds eor -riente de es tu enfer med ad ea ca usado por el Aet illo, 
lIl yce.~ boci», un hongo mic roaerofilo que produce una fe8('(' i tJ lI 

de t ipo grunulomatosc en los tejidos, eon formaci6n de pus, 
el cuul eontiene un os g ra nulos II l() ~ que se ha deuorninndc 
.. gninulos uma rill os". Est os gra nules estrin compuestos el l' 
hifU:l ug rupadas Y ent rec ruz adas ent re sf di spuestaa radial . 
mente y tcrminadus en Iormn de maza por su extremo peri
Cerieo, el eual se deja teflir por la eosine. La nuturalezu 
de estns rnUT-US se di scut e arin, pe rc se sabe qu e esuin Cor. 
mad as por dive rsas ca pas de una suhstancia litH- envuclvc 
el extreme terminal de 1n.'1 hifas y que , posiblemente, coha rtan 
su desa rrollo. 811 presencia no ~' S un ca rdcte r constunte ('11 

lus infeecionos provocadna por cl A. bovi» ~. nun ea exist en 
en lus ('a ulollHIR!'I por ot r ns especies de actino miees . 

La exi stencin £1 (, los hongos actinomictticos en la Xatu
raleza He ha podido trazar desde lu ~PO('H JlI ('oc~n i ('n y Ill !'> 
desr-ripeioues de la s en fermed udes que 1'1I0l'1 p ro vneuu hun 
s ido hee hus repetidus Y('('(' S ul eorrer <1(' los si "dn",_ nnu-hu 
tiempo nn tes de quo S f' eonoc iera I' ll C'UU!'\U. l ' nu til' hl!'\ pri
meras cmnunicaeiones sobre un caso humano tit' In 1' 11 1'1'1"· 

IJH'IIRfl dutu lie' ) uno 18m , Por Lebert. E n ('I 1871 rll'l'wrihi() 
Robin I()!~ g-ra nulo", ueti nom icoaicos, ta n eomunes en vstn in 
f ('ccioTl . Cinco nfios TlUl'" ta rd e demostrd Bellin ger que In 
nct incmlcosis bovina reco nociu por cau sa UTl hongo in fectante. 
y, nl nfio s igu iente, Harz Ie bautizd con el nombre tip A cNl/o, 
lII y Ce..'i bod s, el cunl pudo ser cultivado al gunos nnn!" despuds. 
A pnrti r de csn I~ POl'8 se ha ll publicado nUIIl('rOSR!O comunieu
('iones de (, U!l O~ de nctinomicosis. l'ohr(' el hongo que produce 
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Is infeccidn '/ 1 11~ modalidadea patolcgicaa que este hongo 
causa ta nto en cl hombr e como en los anim ates. Tan nume
rosa es Ia bibliografia sobre In materi a 8. partir de e88 

epcea, que basta saber que un trabajc de ~I usgrave, Clegg y 
Polk 11 publicado en 1908, tiene un npendice nl final en que 
flguran 1,rro titulos diferentes, y una cantidad de lnblio
gruffa, de aproximadamente igual volumen, ha shill publicadn 
desde entonces sobre el mismo esunto. 

Peru , 110 obsta nte tan COpi08U bihl iograffa, 0 , q uizds, pa r 
l~!'\() mismo, quedan todavia rnuchos puntos oseuros :r existen 
opiniones muy cont r adicto r-ius en todo 10 que !'\(~ rr-fiere u In 
actinoruicosis. En pr -imer lugar, haria Ialta precisar un 
I )( K~n IlIR,!!. nu estro» conocimientos sobre el ugente ('UUloiUI. 
1Clulntas especies, p. ej ., son responsahl es tie Ius infeec iunes 
ac ti nurnicdsieas l • Que nomhre Ie daremos U eada unu de lu, 
di stintns especies I I Iabrfa tambien qu e p onerse de acuerdo 
sohre la elase de es tados pntol6gicos que deba u se r incluidos 
ent re las infeeciones actinomicdsicaa y. por t il timo, dcseu
rh uuos poder a mplia r un poco mas 10 que s(' sabe ucercn 
del medi n nmhiente habit ual del hongo, pI ori gen y curso elf' 
lo~ distint os t ipo s ell' infecciones y aclarar oiertos datos res
pec to a It, mo rfologia del organis mo. 

Pur 10 IIUl' :-f' ref iere a In nomenclutu ru• •,1 t~rlll inn A ct i ll u
myet's , pnru d (·~i ,.. 81 ,.,--cuero, hu shlo 8('('p1l1l10 Y perfeeta,11ll r 

mente ell'ti llidn ha ce yn mncbos nfios, cua nd o ell 1!IW Br eed 
y Con n llevn ron a cuho una cuidudosa revision bihliojrrdfica , 
ajust uron ~ U l'l hallazgos n las Reglas Internncinnnles Of' Xu
uwncluturu n oumieu y quedaron de aeuerdo que el Act ilW
m yel'... Ha rz. 1877, p.!t un tprmino co- rec to qu P sirve punt 
designnr los hongos euusnntes el l' Ins actinomicosi s. E8tn 
d('('i .!t i6n rue conflrmadu en una segunda coruunlcac b in II sobre 
-1,1 mismo nsunto y cor rnbor ada can numerosos dntos udicio
nules. Sus ru zones para ello pa reeen pe rfeetunn-nte ~ill id8 :- , 

11 0 habiendose encontrado en las p rimerus eomunieaciones 
que existen en toda In literatura ltI e~li l" a. preeeden te Ilin l-{ tlll 
motive par a reehazar ~I termino. 

t<:1 " Cmnite de Ia Sociednd do nn('h'ri61o~ojo:, Allwri('unos" 
p ura 18 cur acterizacien ). c\l\:<ifl('l\('iim el t.· lotl tl\W\!'l \\lH ,t f'rian u ~ 

~\'J\n .....\ tl'K et al 14
) , "\\ t.'r \!,~~ en sn u),\ a.m\a.\ ~a.fa. \a \lc\ l'flnl ' 
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la infecci6n y las modalidades patoldgicas que cs te hongo 
ca usa tanto en el hombre como en 108 an imales. Tan nume
rosa es 18 bibliografia sabre la materia a partir de es u 
dpoce, que basta saber que un trabajo de MUI:iKr8Ve, Vil-gg y 
Polk 11 pu blicado en 1908, ti ene un apendice ul fina l 1:'11 que 
f igu ran 1,500 t itulos d iferentes, y una ea ntidad Ill! hiblio
Krafia, de aproximadamente igu a l volumen, ha !olic1u publicada 
.lesde entonces sobre el misuro asunto. 

Perc, no obstante tan copiosa bibliografia, u, quizds, por 
eso mist uo, quedan todavia muchos puntos osc uros y exis ten 
opiniones nm y cont radicto ri us en todc 10 que se refle re n In 
uctinomicosis. En primer lugar, ha ria fa lta precisa r UII 

poco nuis nuestros conocimientos eobre el ngr-nte (·8 U:081. 

, COli-nw especies, p. ej. son r esponsahles de las in feeciones 
act iuomiedsicas t • Que nomhre le daremoa a euda una de la.~ 

distintns especies I Hahrin tambien que po ne rse <It' PI'ut'nlu 
sohre la clase de estados patoldgi cos que deban se r ineluidos 
ent re Ins infecciones actinomicdsicns y, po r iiltilllU, desen
rfamoa poder ampliar un 1'0('0 IlUl!'l 10 '1U(' t: (. sabe acerea 
tiel medic nmbi ente habitual del hongo, pi o rige n y curse de 
los d isfintos ti poa de infeccionea y uelarar eiertos datos res
peeto 8 In morfologin del ntganismo . 

Por 10 que !'It' refierc n In nomenclatura• •·1 thlllinu i lcl i llO
my ('t' .~. para I lt 'l'i ~lIa r ttl ge nero. ha sido IU·t·ptlldu Y perfecta
mente definido hnce ya mnchos nfios, cunudc en HH!I Bn'('<1 
y COliII llevurcn a cabo un a cuidadosu revisidn hibliojmiflca, 
njust nron sus hnll azgos a la s Heg-i ull Internueion ules de ;\0 
tuenoluturu Hotdniea y queduron de ueuerdo que el Aeti'/{I
m y ('e.~ Hu rz, 1877, f'l'l nn tt';rmi nu eorrecto IpH' eirve para 
1II'I'iW1U '· los hongos causuntes de las uctinomicosi s. El'itu 
tlt..ei l'l illll (ue ennfu-iuadu en una segunda ec munieacidn II soh re 
pi mismo usunto y co r -robo rn du con n umerosos datos adicio
nnles. Sus razones para ello pureceu perfectumente sdlidas, 
Il l) hnhidndose encontrndo (' II In!' primerus comunieuciones 
'1Ut· exis ten ('11 toda la literature m(odi('a precedent» ni nmin 
motive para rec hnzar ('I termino. 

10;1 "('omit{> de In Soeiedud de Bacterhilogos Americanos ' 
para In euructerizaeidn y clas iflcacidn d t.> los tipos bacteriunos 
(W ins low pi al H ) , Bergey en Jl. U ":\fnnunl para 18 Uetermi
nat·ilm Bacter-iologica "" y en ot r08 IUu('ho l'l tratadul'l lIl' 1m 
reeolJlendad o dpspues que pI termino gPliPri eo A et i" umyce~ 
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Harz es valido y deberd empleurse preferentemente y con 
exclusion de otros, sindnimos e tncorrectos, tales como Strep
tothrix, Discomyces, Nocardia r Cohnistreptotbria. Al pr i
mer orgnnismo que se le puso el nombre de S treptothrix 
[oersteri Cohn, 1875, fue halludo en el condueto lagrimal del 
hombre, y ern probablemente un actinomices, uunqu e su 
ide ntidud no lin podido establecerae. EI te rminc Streptothrix 
cs inco r rec to, pues )"0 Corda 10 habia usado en 1839 pa r" un 
gru po muy diferen te de bongos , que todavla hoy se reconoce 
como tal. EI segundo organismo que hubo de ser estudiudc 
en eete grupo, es el que causa In act inomicosi s maxilnr 
("lllmpy jatt," ') del ganado vaeuno, enfe n neclad descrita 
por Bollinger· en una eomunieacicn que presentc en 187. 
en In cuul mencionu las lesion es que el bongo produce en 
10:5 tej idos, segun 10 habia observado Harz. La clasi flcacidn 
Actill omyces boois heche por Harz se difercncia 10 bastante 
del s im ple nomhre Actinomyces dada por ),!eyen, en 182., a 
otro hongo muy dis tintc , cuyo termino ya estfi en desuso. 

Actinomyces bovis Harz 1877. 

10;1 terrnino A ctinomyces Harz I debe emplearse para deno
ruiua r co r-rectnmente el gener o, ). el de A . bov is Hurz para 
III es pee ie tipo. Peru existe otro motive de confu sion que 
ea cuusn tic ulgunos erro res que todavla se comete n en In 
litcruturu IlIt~c.l i ea europeu. Uuando Harz descr ibie el A cti
/l olI/ yee::.' bol'i.,· no pudo obtener !e en cultivos puros, y durante 
muchos nom; tinicamente :'f> Ie habia podido estudiar en los 
tej ido s 0 exududo s. En 1891 cs eunndo uparecen des comu ni
cacioues sobre lu mun ern de cul tivn rlo. Boatrocm D., b, ., des
I lUt~ S de numerosos intentcs, logrd, segtin di jo, obtener unos 
PO l'(J~" culti vca de un actinomices uer obioo procedente del gn
uado vncuuo . •\ ctuahnente se eroo (por 10 menos en los K U.) 
que el o rgnn ismo cult ivndo por Hostroem debid ser un I' Il P f O

fl to que con tnmin6 ulgu no de sus cultivos, y, por consiguiente, 
Hostroem sufr i6 linn eqn ivoenei on nl denominar In especie, 
Hit)", sin emlmrgo, ot ros uutores ( Pinoy 20, Bnudet 1 y Ch'i n 1) 
Clue Si""'11{'n nplicundo el mismo nomb re al orgnni smo uerdhiec 
descr tto pe r Bcst rcem. Piney cree qu e en el ganado vacunu 
exis ten dos t iP08 de uctinomicosi s, uno de los cuales es el 
p rodur-ido per el bongo qu e describid Bost r ocm. P Ol' es te 
motive los Iaborutorios d istr-ibuidores de coleeciones de cui. 

•� 
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tivos han estado suminist rando ruzns aerOLi(,.lUl ti tuladas 
Act»wnlyces bvvis y muchos investigadores han estado tra
bajando con ellos. E studiando Puntoni II veintidos de es tus 
r n7.8.S encontrd que pertenecian a cinco especies diatintas de 
uctinomices, todas aerobicas. 

En el aiio 1891 en que uparecic Is descripcidn de Bos
troem, ' Volff e I srael Iograron cul ti var una raza microae rd
fila de actinomices la cual idcntificaron como A. booie. EI 
organismo qu e se aisle generulmente de la ac tinomicosis de 
la mandibula en el ganado vacuno cor-responde hastante bien 
con la descrfpcidn de estes autores y no parece que haya 
duda alguna de que es su verdadero agente etioldgico. Por 
consigniente , el nombre de Actinomyces bovLY t>!o\ el nombre 
cor recto del organismo eausante de la actinomicosis maxi lar 
del ganado y parece se r el mismo que el que produce ]OS 

dietintas formns putoldgicas en 18 especie humana : actino
micosis temporomaxilar, abdominal, pleuropulmonar, etc. 
Existen, no obstante , algunas especies uerdbicas de actino
mices que son patogenas :r que han sido denominadas de 
manera muy di etinta por los di ferentes investigadores ; 
pero como al haeer las pr-imeras descripciones ) 'U se conocfan 
los caracteres culturales, no hay Ingar a confusion alguna 
al momento de identi f icarlaa como en el case del A . bovi.s, 

ACTINOYl COSl8 

Esta enfermedud ha aide definida tie dos maneraa dis
tintaa. De acuerdo con In primera 10 qu e 10 curacterlze es 
10 presencia de los gni nulos amarillos provistos de muzas 
eoaincfllas perifericas [vease grnbodo 14 del texto Ingles}. 
Cunndo no existen dieha s muzas en ] 0 15 g ra nules se In suele 
llamar eatreptot ricosis. Se la hu denominudo as irnismo 
nocardiosis, y como si estes nombrea no fueren suficientes, 
K OVDat y Mezei 11 In llamaron ta mbien esporo tricosis que es 
el que cor-responde a una dclencia completamente disti nta. 
Estos autores incurren ademde en 1.'1 er ror de atribuir el 
estudio primero de estos orgunismos a :\l eyen, a pesar de 
que el hongo descubierto por este no era un actinomices. 

Creemos equivocado definir la actinomiccsis como una in
fecci6n car aeter-izada pe r Is presencia de grrinulos amarilloa 
con muses en las Iesiones. En primer luger existen otras in
fecciones muy distintas de esta, en la oual aparecen de una 

•� 
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man era oeasional 0 constante dichos granules. La rna." 
eorr'iente de loons es 18 actinobaciloais del ganado descr ita 
pa r Lign ier es y Spitz en 1902, cuyo descubrimiento ha sido 
eontirmndo eneias veces. La diferenciacidn clinics entre 
alUlJ01'\ enfermedades es fdcil, aunque algunos veteri naries las 
confunden. L n segunda es producida por el A d itl-obM ;lJ,u 'l 
t('Jrliu t'$i, grumnegativo, fficil de distinguir dt>l mieelio rami
ficndc g ramposi fivo y los elementos difteroides del A . boei». 

E n un ruinucioso estudio verificado poT :\ISb"Dus l'lOn 16 

sobre estes enfe rmedndes tan semejantes, las diferencia este 
a uto r pe rfectamente )' reeonoce so di s tinta etio logia, pero las 
incluye u todas entre IlL" act iuomicosis. Otee enfe rmedad en 
In ( IUt' exist en ~ rUn ulo~ amarillos con mazas pertfe ricas es 
Ill. botriomicosis, cuyo agen te etiokigico es un estafiloeoco. 
Las mazes caracterfs ticas suelen tambien apurecer en cie r tas 
condiciones experimenta les (despues de Ia inyeccidn de ba
eilos t uberculoses, aspergilos, espo ro t ricos ). monilias) . La 
formacion de mazas pe rW~ri ca.s en 108 griinul os no puede con
side rarse como un cardcte r fundamental de la act iuomieosis, 
pues ulgunas es pecies de actinomices (el A.. aeteroides, "UI 

duru e y otros) no lns producen. En rea lidad 8610 una (el 
.r: b (H:i.~) es Ill. qu e con I recuencia da lugar a In prod ucci6n 
de dicha.." muzns en 101' tejidos, y 8Un en esta especie suelen 
a veces fa lun y de ello tendrem os ocns i6n de tratar mas 
udelunt e. En resumen, In presencia de mazes perifericas en 
108 g rllnu lol'l no es un euntcter espec ifico que sirve para baaar 
ell (,1 el concepto clinieo de In actinomicoais. 

La rinlea definicion eor rocta de In enfe rrnedad es Ia qu e 
se husu en In presen cia de los actinomice s en las lesiones 
(Tu pley )" Wil :o:on 22 y Bergey 3). Algunos an tores no son 8 U

ficientemente expl lcitos en P ~t(' particular. D~ ucuerdo CO il 

esta deflnicidn (1I·I)('n reennocerse ent re la s actinomicosis vn
rill!' forum s l'ato I 6~i ('a s que tienen que cla si f lcnrse de acuerdo 
con In clinicu y In espee ie <II· aetinomices responsuble rip cada 
l'U!'O pa r t icular. UlolI, p. ej ,. en pi pie de ~tndura, en lu" ae t ino
micoeis de lu pl el, M la meningtt ica, en la pleuropulmcnur 
y en 18~ formes acti nomicdsicas de los micet omas pueden 
fa lta r la s mazas per tfericas granulares. POl' el cont rario, In 
actinobac iloeis y la botriomicosis, en que existen d ichas 
ruazas, no deben incluir se ent re las actinomicoais propiamente 
dichas. 
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INYESTIGACIO:SES P E RSON AI..F.s 

Las especies bovines y humanas utilizndaa por n080trO:: 
fueron obtenidas de d iferentes or fgenes . Algun as de lns ~C'

gundaa provenian de enfe rmos del Hospital Preshitetiano y 
de la CHnica Vander bilt. ", en la ciudnd de Xueva York, 

Lo s cultivoa de material de proced encia bovina resultnron 
muy diffciles de entretener y no nos fue poeible courparurlos 
como huhieramos querido con los de rnzas huma nus, por ser 
es tos parasites muy poco plltogenos pa ra los animales . Los 
caracteres de los culti vos son . a 10que pudimos observnr , some
jantes en unibus razes. L.!lS inoeu lneion es experhn entales en 
los animeles no d ieron resultado )' ni ngunu de ]R!; dos pro
dujeron Iesiones pr ogresivus, pero ('Rte es Ull data al (Iue lin 
se Ie debe prestnr demasiada importaneia . En las rn zn s 
bovines (y ulgunn vez que ot ra en Ins humanus} obse rvdse 
Ia tendencia a In fo rmacidn de celulas g rnndes vesiculnres. 
de forma y tamaiio irr-egulares (vease en el tu tu i n ~lf8 

g rabados 5 )" 20). Ello pareclu const ituir un a ca ructeris t icn 
inconstante que se <lalla en algunns especies antes tie pen-cer. 

E ] A ctinobacill us li!l" iere.<:i resnltd ser el ngcnt e etiolcgico 
en ulgu nns de Ins muestrus anatomopatolegicns de nctin omi
coste bovi na que exnminnmos. Los grrinulos de ]8 actinomi
cosia y de In uctinobacilosi s parecon identico a n prirnern vi sta, 
pero el crganism o espeeifico de esta riltimu so Ie reconoce 
ffirilmente po l' ncr gramnegnt ivc r ner-esitn r nnn gruu can
tid nd de oxigeno para pod er vivir en los cult ivos. La R dol'! 
enfermedndes pueden se r di fercncindas cllni eumente con gra n 
fncilld ud In mnyor parte de Ius voces (,,(-usc )lu ~,"n ns joi on I ~ . 

Vnwter " y otroa) , piles la ucti nobaei losi s tie ne mnrcndn pre
dil eecidn pe r asentar se en los gnnglios y los te j idos luxes. 

Las rnzus tie nctinomices humunns que estndiumoa pro
cedlnn de lcsiones mnxi lares, tcrricicas, dcntnles, tneningene, 
hepilt lcas, dermicns, de espu tos y de pic de Madura . Las 
Iorm na uerobicna ec rres pondlan a vnrias especies. E n las 
r ases micronerofllns, sobre las cuulcs vamos a t ra ta r princi
palmente en eate trabajo, pudimos diferencinr 11M t ipos. Uno 
de elias era el hongo que con mas Irecuoncin suole aparecer 

• 1':1 01 _ W,....jon n", .umi.. i.....s .In......I wmo ""1'irlI d~ v j l<!,.. .s.-I rn.toon..l 
p.lo1<1rleo q ..~ I"II~ .........ldo ~u .. lili lo ~.. lin. pr6.i.... .-... i 14... E l docto.. 
Sabo.. ....d . ... ""lI". 16 . 1. u t-;,.,. 6hl.... y fit..... I.....afi l ado Dn . D. H . 
tr"IaU 7 1I . :Y. \"00<1......'n fit '" Pr<>T~""" ..;..,1_0 d. u ri.. d ..·• • • e..it;..... 
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en la s lesiones nct inomic/iaicas de la rmmdibulu j el ot ro nos 
parecid un snprofito que a ielamos d iferentes veces en In boca, 
dientes 0 a mlgduins d~ difereutes enfertnos. Pudi era ser 
que el t ipo pat/i geno 8(' de ri ve origina r taruente de es te sapro
flto, ma s no tcnemos prueha s pam demos tra rlo. Ent re 18$ 
d iferentes ru zas patdgenns pudieron ohse rvu rse nlgu nas va
r iacio nes, pero no 10 suflcientemente p r onunciadas par a in
dicar difereneias especificns, aunq ue algu nas, s in emba rgo, 
npnrecieron suces ivnmente en In misma raza cuyos cul ti vos 
observumos por espneios de tiempos qu e oscilnron ent re un o 
y t res afloa. 

El oeigen de la infeccion ac tinomiedsica de los maxila res 
ha sido un nsu nto muy d iscut ido desd e haec mucho ti empo, 
pe ro tod o induce a creer que parte de In misma eavidad hnca l, 
F.I ha llazgo de cue rpm: ext ra fios en la s Iesiones Imca lea ha 
servido para basur In teor fn de que las par-ticulns lie hi erba, 
r aja )- ot ros vegetal es Ie s irven de vehleuio 81 organlsmo 
causa l, teorfa ~s tn que no puede sostene rse yn qu e los bongos 
Cl ue creec n en di chas pn rticulns son a ettibicos y. por 10 tanto 
disfintos del A . h ()d.~ . Aunqne pudiera se r qu e In lesi6n 
provocnda en In cnvidad bucal por un cuerpo ext rafio fa vo
rezca In implantuc i/in r1('1 hongn , 110 r esulta igunlme nte p ro
bable qu e In inoculueidn se ha g-a por este medi c. Pa rece mas 
lO~i ('o pensnr que ('I actin omices se encuent ra Irocuentemente 
en In cnvi dud bucul dond e qui zas exis te como snproflto, to r
mindose viruleuto en eicr tus condiciones. 

Lorrl u y otros hun dcscrito vn r -i ns l'ltzns de uctinomices 
proeedent es rle In cuvidud hU('HI y las umigdn la s. Una de 18s 
rnzns qu e estudinmos nqu i procedln de un di ente, decolorado 
y sin cnr -i e, de un nifio. ot rns dos se ohtnvi eron en di entea 
cureudos, y lns tres rcstnnte s lie amlgdalns in fectndae. La 
rnzn procedonte (1('1 diente dec oloradn '( vl~nsp grabndo 1. texto 
i n~l(':-l) y In qu e H ' ai!'16 en una de Ins amigdulns (g rnllftdo 2. 
texto i n ~I (~s) resultnron ifl (~llti (' a s en el memento de ai slnr lns. 
F.I pri mero de d ichos culfi vos se nos N:t ropro y el segu ndo , 
de!'pu(.s de nu merosns reeiembras I1e.dl a parecerse mucho 
a 1M cul fivos obte nidos ('II 1M cnsos clinicos de ncti nomicoaia. 
.\ 1 principio es tus razns creeieron eon mas rapldez qu e las 
t ipicns razns de acti nom ices del ganado y el rnieelio er n mfis 
rugose r posela Ins ramificaciones ca r acte rfsticas de las ea
pecies no Jlu t6~c nn s (n':nll!'e ~ rubad o s 1 y 2) . E stos sa pro
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fitce, ~ @gU n nue stro entender, no pod ian evidentemente ele
siflcarse en In especie A. hovis, aunque en muchos detu llcs se 
pareclan a eL Eran microaerdfi los 0 anaerdbieos Iaculta
tivos j no erecian 0 crec ian muy Ientamente en los med ios de 
eultivos ord inaries, pe ro, en carnbio. 10 hncian bien en agar . 
caldo dextrosadc adicionado con llquido ascitico, r furrnaban 
colonies de color blanco de erema (LUI! ulgunas veces se adhe
ri nn a l medio y crecia n en su interior. P.I tuicel io Iormaha ver
daderus ramificaciones en ocusiones , UII poco IIUl !' gruesas, ('1'1 
verded. que las del .d. bovis {veanse grabados 1 y 2), pe rc 
igu almente fnig iles , ~' Fragme ntandose tu n nipid ame nte, pa ra 
fonnar elementos ditter oides, qu e heble quo examiner- micros
eopieame nte la s eolonias para que esta carae te rfsticn no 
pasase desapercibida, Estas razas, al igual que las del 
A. ~ 01n.~ , no producen lesiones progresivas en 101'1 a nimales 
de laborutorio cuando se les in fectahu expe ri mentalmente. 

Dad o 10 que sabernos sobre Ja variacidn microbiana, ca be 
e-n 10 pos ible la existencia de una relneion bre ll~1'Ih'u entre estes 
dos organismos, ). pudlera ser que uno de cllos , quo he estado 
alojado en Is. cavidad bncal como un huesped inofensivo, ~P 

torne patogcnc 0 se transforme en una var-iante virulent a . 
Seria algn semej unte a 10 que se ha creld o qu e sucede ('011 el 
Corynebacterium dipltteriae. E I heche de que muchos cases 
de act inomicoais temporoma xilnr en +>1 hombre hayau upn re
cido despues de extraers e alguna pieaa dentnria 0 en un 
sujeto que pudeclu LIe ca r tes hace suponer qUI' (,I ..t . ')()d ,.. 
debe vivir en ocasiones dentro de la cnvidud bucal, ('OIDO ha n 
in sinuado algunos autores ('V"right " , Naeslu nd", Lord ", 
Magnusson IS y algunos ctroe}. E sto podia expliear tumbien 
los ca sas de actinomicosis primaria del a pendiee y de III 
pleura. 

Una de la s razas obtenidas en una umigdaln resultc r) f' 
grandfsimo Interee. La amigdul ectomin BO hi zo ton ol ITo!'>. 
pital de Ia E niveraidad de Puerto Ri co y las siembras de los 
cultivos en In E scuela de Medicine Tropical. LOll cor tes no 
presentaban lesiones tipicas de uctinomicoaia, peru (' 11 Ins 
cr-iptas a parecieron pequefias colonial'! que a l ser examinndas 
resultaron formudas por filamentos micelianos y bacter-ias. 
Al hacer las siembr as a naerdbicas pudimos obtene r cultivos 
p tl ro~ de un organi emo que no lie d ifer eneieba ni po r sus 
cereeteres eulturales ni morfoldgieos del A. bovis. Las 

, , 
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colonias obt enida a en caldo con picadi llo de carne y en agar
caldo [g ra bado 8. t extc iogl{i!,) ee parecen en todo a las de 
la actinomicoais maxila r tipica. E I micel io (veanse grebe
des 9, 10 Y 11 texto ingles) tampoco se podia di stinguir por 
los ca ructerea {ta mufio, teb ieecion, frngilidad. ntimero y an
gul os dp incideneia de sus ramus} del A. bovis. 

En el mem ento actual III tecn ica mico16gicn carece de una 
base segura que Ie pernrita descr'ibi r y clasiflcar con certeza 
las numerosas especies pertenecientes a estes raZ88 micro
ucrefilas y, cuundc se 18 ~ menciona, se las suele designer con 
una let ra del alfabeto. La clas if icacion y deseripciones dadaa 
por To pley y " Tilson son Iitiles y priicticas, pero se necesi 
tarian algu nos datos mas sobre las razas utfpica s que suelen 
apa recer alguna vez en el esputo, caries dentarias, amigdalas 
etc. Vawter, p. ej ., reconoce d08 rinicos tipos de A. bovis. 
Algunas de las especies aercbicas patdgenas actinomiceticas 
que ineluimos en este t rabajo apenas pueden clas ifiearee 
dentro de ISl:! especies conocldas, peru no hemos creidc con
veniente, por ahora, intentar In descripcidn de ninguna como 
una nueva eapecie. 

EL MI CRLI O RA)UYICADO DEL ACTISOMIC}:.S 

F.I eanicter diferencial mas importante entre los acti no
mices y de JaR hacte r-iaa es el micelio ramif icado que poseen 
aquellos, hien visible en las formas saprofiticas que proeeden 
del suelo y di ffeilmente notable en Ins espeeies pnt6genas, las 
euales poseen una gr an f' ragil idad y se rompen fdcllmente, 
aun cuando los cult ivos esten en el mayor repose. A es te 
fcn6meno se Ie Jill llnmado movimiento postflsiparitaric 
(" posl./is8w,,, l1wvement") , en realidad se debe nl alargu
ruiento que experimen tau al erecer los a rtfculos que eons
tituyeu In hi fu. Orskov 19 descr-ibe un cultivo en porteobjetoe 
que pI cree ( iti l pa ra In obse rvacidn del proceso de ramifies. 
...itin uctinornieetica. Al estudinr nosotros nuestras especies 
nnaerohicas nos p8fl'(·i6 1I11'i~ conveniente util izar eultivos en 
pIal'S:;' pa ra vo r i fi ce r- nueetrae ohservuc-iunes. Ponfn moslas 
8 incuhar a 37° 81 vaeio y des pues las dejdhamos r eposar l' 

In temperatura ordinaria para evitar la opacidad de Ins 
leutes al exmniuartns nl mieroseopio. 

I'uelmos UII cubreobj eto encima de una colonia joven para 
poderla observar con el obje tivo de inmersi6n. Cuando se 
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examine el micelio despue s de 24 6 48 horns de empezar el 
erec imiento , pueden verse cla ranu-nte la s ramificnciones mi. 
r-el innas (veanse gr uhados 16, 17 ~<19).pero ~stn8 des upnrecen 
en el gunas especies ul cabo lie unn sema na, y (If' nhi (' II ade
lnnte ya 11 0 llf ~ encuent rn n uuis qu e elementos difb-roidcs. 
Sin embargo, nu n fi n lop. cultivos viej os siempre !,j' enr-uent ran 
veetigi os micelianos Que reveluu su natn ral cxu no lmcilnr. 
Indudahlemente que 188 porc iones Ina::: an t iguas del micelio 
snfren un nlnrgnmieuto y probablemente expe rhnentau una 
d ivh. j(m celular a l iguul que Ins becterias : J)('rn pI rdi"\~O 

peculiar e ll- ('I crec ituiento per ifer ieo de Ins pequefias r-olonins 
8 expenses del nlargamiento de Ins puntas de hi!' hifus Y d 
brote de r amrinoulos por debajc tit! los tnbiques in tr -reelu
lures, en la misma forma en q uP erecen lot' ho ngos superiores. 

Al reves de 10 qu e se a seguru en m ur-ha s co ruuuienr -iones 
~ohp' este asun to, Ins h ifas q ue compon en pI micelio del 
A <b o vi.~ son tahicadas y 10" tnhiques se forman hastu en lns 
hifns jdvenes ( Y~Rn Rp. gr abados 3, -I , 6 y 7 en el texto ingles) . 
Las ramificaeioue e nucen 10 mi smc de Ins zonns jo n-nell del 
micelio q ue de lns vi ejas, y genern lmente snlen inmediutu
mente par det ras del tubiqne ( ,'ea~e g rabado 7, texto ingles}. 
Comienzan como un fino brot e prominente cerea del extremo 
ete 1a hifa y aument an progreslvameute <If' tamaiio hastn 
alcanzar el tamaiio norma l (gmbedos 3 y 4 del texto ingles}, 
sohrepasando algunas voces lUll dimensiones tIt· la h ifn C1 Uf' 
le tHo or tgen. Otree, III rnrun parte del extreme pr oximal 
rlf' una celula y cont imiu crecieudo en sent ido inve rse {grn
bado 7. texto j n~l~ g) . T odo esto demuestru q ue f') plan ell" 
es tructur a de es te s orgnnismos 1-':< cit" un grado muy infe r-io r. 
10 qu e const ituye un eanieter que solo alguna " ( ' '7, nparece 
entre los hongos super iores. 'r anto cl mieollo como sus 
ramificaeionea pued en observarse en algunos cult ivos viejos 
cuando crecen en medics apropi udos, pero cun ndn mcjor li t! 

les puede observa r ell en las cnlonias j6.enel'l . 

JlQR){ACI 6y DE us M..-\.ZAlS 

Segfin dijimos an tes. In presencia de la s mazas en 1M 
teji dos invadidos por un a determinada espeeie ( A . bO l'i~) d, 
act inomiees se creyo que era el enrdcter distinfivo elf" In lesidn 
aetinomicdsicn en general, 10 cunl es un error, pues hay varias 
especiea patogenas de act inomices cuyos grannloil- <'.ar P<'.l"'n de 
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mazas. E n las lesiones de A. bot'i" no siempre exis ten Y, 
a mris de N~O . hny ot ros or ganismos mu y di stintos de los 
actinomices que pueden pr odu cirlas. En un case de menin 
gifis actincmicosica comunicado por H enry 10, en la que es
tahan invndidos los senos fuc iales y el cuello , no existian las 
mazas caracte rfs ticas, aunque si los gra nu les. Nosotros 
hemos podidn obse rvar dos r azas de aetinomiees proced entes 
dp rio:'! easos de meningit is ac tincmicds ica, en los cuales (>1 
orgunismo obtenido parece ser el A . bovis, Y. sin embargo, los 
grdnulos de debil estructura cerecten de maxas . En nuest ra 
se r ie Iigu ran tambien dol' ca se s t ipicos de ac tinomicosis 
verda de ra de In ea ra, en los que al iniciarse el proceso pate
logico sclarnente se encont ra ro n gra nules desprovistos de 
mazas {vease grabado 18, texto Ingles} , pero en exrimenes 
verif icados posteriormente uno de e110s revelo In presencia 
ric dichas fo rmaciones per feetamente desarrolladas. F.I eu l
tivo ern tipico de A. bovie en un o de elloa : el otro easo no 
rn~ posible seguirle observando. 

F.I estudio de material patol6gico procedente de animales 
inoculadoa y de los grfinuloe que alguna vez r eccgimos en las 
umigdalus de algunos casos humanos resul ta de gran Interds. 

Inoculam os repetidas veces los eurieles inyectdndoles el 
A. bovi." int ramusoularrnente. Las rilti mas in oculaciones 
daba n Ingar a In formaci6n de abseesoe en el sit io de ln 
inyeccidn, que d nraba n nlgo ma s que en 1U8 primeres. Una 
semann despues de In in oculaci/in lograbamos recohra r en el 
aitio Inyectado pequefias colonias de bongos (prohablemente 
pa rt leulas del cultivo inyectado}, las cuales carecian de 
mnzas, pero huciu In per-i fer-ia de cada colonia empe znba ya 
a noturse una disp osici6n radiada de celulas y micelios ala r 
gudos, en los tej idos at aeados, que haclun pensur en <'I eo
mienzo de In formaeidn de la s mazas. El aspectc es casi 
igual n1 que uparece en el grabado 18 (de nct inomicosis 
humana}. 

E sta di sposicidn r adiad a y este alurgnmiento de mlcleos 
ya mencionados y, por- otra p arte, 10 que se obs erve en los 
cortes de los grdnu loa amarillos parecen indicar que dichas 
cslules y nricleos que r odean los haces de hi fas del hongo 
invasor quedan dest ruidos y a sus expenses se forman las 
ma ins (grahado 18 texto Ingles}. 
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En las criptas de las amigdalas se eneuentran a veces 
numerosas colonias fungosas (grabado 12, texto ingles}, 
pero no todas son actinomicdsicas. Abundan tambien en las 
amlgdalua las eolonias de bucilos fus iCormes (grabodo 13, 
texto ingles ), 10 8 cualea no tienen la menor relaci6n con la 
aotinomieosis, segtin demost rf Davis I . 

En las criptas umigdalinas no I:'S pceible enccn trar ningiin 
organiemo en cultivo puro. En elias uparecen alguna vez 
Krl'inulos compuestos de filamentos de eie rtas especies nct ino
miceticaa (veaae g rabado 15 texto ingIes), cuyo aspecto y la 
relaci6n que puedan te ne r con las especies patdgenaa ya hemcs 
an otados antes. Este as unto es de gran importancia pa ra In 
etiologte de le acti nomicosis humana )" requiere una investi
gnci6n nui s minuciosa que estamos lIevando a cabo en estes 
momentoa. En la mayorla de las colonias ectinomlcetlcas 
amigdalinas no se obse rvan las 11187.88. Las hifas penetran 
en los tejidos que las rodean y presenta n sus bordes bien 
limitados, como puede ver se eoloreendolas can Gram; sin 
embargo. en ot ras ocasiones pueden ve rse las DlaZO!4 pe rfecta
mente definidaa [vease grabado 15, texto inglcs ), al igual que 
las que a pereoen e ll los tej idos en las lesiones aet inorrricdatcae, 
pero dichus mnzas estdn impe rfectam ente desarrolladas . 

En In actinomicosls maxilar ee donde con mas Irecuencia 
!4e obser va n los g rfinulos con m az es . :\[ne}o~ayd en U, que 
pudo observar detulladameute desde su comienzc el desa 
rrollo de los granules ect inomicdsicos, asegn ru que In pre
sencia de las mazas indi ca que los filamentoa empiezan u 
perder su pod er de crecim iento. wrlght 2IJ cree que 18 ~ 

mnzaa se forman en los medics de cultivcs si se lea adicionnn 
Iiquidos de procedencia animal. Hayne-Jones ' ohilervo In 
rnunera como se forman en los cult ivos nrtificinles en los que 
se ucumuluban sustancias alrededor de los filnmentos, envol
viendoloa en una espeeie de vaina. ~~ stas envolturns desert 
taa por Bayne-Jones en los cultivos parecen ser distintus a 
las que se desar-rollan en los tejidos. Eete auto r demostM 
experi men talmente que las mazas propium ente dichas son 
incapaees de creeimiento , el cnal rinicemente se observe en 
el cabo proximal del filamento envuelto per la maza, Lan 
geron, Cauchemez y Alleaux 12 han desceito a 8U vez 18 forrna
ci6n de las mazas en tres razas diatintaa de uctinohacilcs. 
Habrfa "que distinguir con precision entre las mazas que se 
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observan en los tejidos r las terminaciones ingurgitadas de 
las hifas segtin aparecen en los cultivos artiflciales. Las 
verdaderas mazas poseen una es tructura est ra rificada, a 
juzga r por 10 qu e en ocasiones se observe en los cortes. Xo 
cube dada de Que las substaneias a expensaa de las cua les N(> 

Corman las mazes, st' van depositando en la superflcie del 
filement c, bien sea pars so propi e prot ecci6n 0 para la pro
teccidn del tej ido invadido. Dis-lase que la Connaci6n de las 
erases depende de un equilibria muy precise entre el poder 
invaso r del parii.s ito ). 1M defensas naturales del tej idc in
vadido. Si el equilibrio se roinpe, bien po r la exa ltaci6n del 
hongo invasor 0 porque di sminuya la resis teneia de los 
tejidos, las me zas dejan de fortna rse. Esto podria expli
carnos In auseneia de mazes en los cul tivos ertifieia lee ). en 
algunas crip tas amigdalinas, de 10 que }'S llPDl OS heche 
mencicn. Podrfa afiadirse qUE', en los tejidos donde abundan 
los gninulos, hay siemp re algunas zonas donde estes aparecen 
mas pequefios, segmentadoa y lobulados, desprovistos enter a
mente de mesas. Dbservase tambien en ocaaiones, que un 
mismo grdnulo posee mazas en un lado y carece de elias en 
(>1 otro. 

l NOCULACJONES EXPERIMEYTALF~" 

Praeticamos en nuestras investigaciones numerosae inoeu
laciones a animalea de laboratorio, Ia mavorfa de los cuales 
resultaron sensibles a lu accien patOgena' de ciertas Cannas 
aerdbieas, tales como el Actinomyce..<;; (l.~te ,.o ides y el A. gyp
soides. Algunas razas del A. bovis ). especies afinee pro . 
duj eron solanu-nte reuccion local, seguida de fo rmacidn de 
abscesoa que se curabnn eepcntdneemente. No fue poaible 
produ cir leaiones progresivas en los anirnales de experhnen
taci6n a pesar de que aeudimos a di stintos proeedimientoa: 
introduccion de cuerpos extraiios en el aitio de la inocula 
cion, variaci6n de las vias y de la doeificncidn ). repetit·i6n 
aueesiva de eeta ultima durante var-ies meses. 

Rl':SlJMEN 

1. EI nombre cor -recto para designer ("I ge.ner o de bongos 
causantes de la actinomicosis es el de Actinomyces Harz 1877. 
La especie tfpiea, microael'6fila, lleva el nombre de A. bovis 
Harz Urn. Existe una fonna ectinomicetica aer6bica, pro
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hahlemente saprofitica, que se ha denominndo Incorrccta . 
mente A. bovis Bostroem ; perc este ter mino, a nuestro 
juicio, deberfa desecharse. 

2. Los dia tintoa eatados patoldgicos cau sados pe r las es
pecies actinomiceticas eonstituyen una entidud nosologica 
para In que debernos reservnr el termino nctinomicosis. En 
Ins lesiones producida s por es ta enfe r tued ud observa nse un os 
g rrinulos amarillos, los cunles unua veces npnrecen provi stos 
de mazas )' otras no. Exist en otros estados patoldgicos de 
nominad os act inohacilosis y botriomicosia qu e en ocas iones 
se les confunde con 10 uctincmicoais propiameut e dicha, 10 
cual deberia evitarse prestandole mayor atencidn 81 r econo
eimientc del agente etiologicc es pec lfico. 

3. Los o rganis rnos ca usa ntes de actinomiecsis humana y 
de la muxilur bovina son muy purecidos entre S1. Hay doe 
vaeied edes del A. boris, (' U ) 'O organismo probnhlemente es 
un saproflto normal de le cavidad hucal, encont rdndose al
gunus raza s Ul:"1 mismo en los d ientes ). en las amigdalas. 
Pnreee ser probable que dichas razas pueden, si las circuns
tancia s Ies fa\"orece~, exalta r su virulencia volviendose patd
genus. 

4. li n)" a lgu nas vaeiedades aerohicas de act inomices qu e 
son dchlorresistcnt es y que deben considerurse tambien como 
es pec ies pntogenus. 

5. }<;I A. bovis emite un micelio con rnmiflcaciones verda
deras, que hemos descritb con todo detu lle. La Iragilidad de 
Ins hifn s y el crecimiento conti nuo de Ins celulas de tahicnci6n 
oponen cierta dificultad para que se pueda observer esta 
cnrncterfstlcn en nlgunn s razas. 

G. Las mnzaa que apnrecen Ireeuent ement e en In perifer iu 
de los g rtinulos de las Ieaicnes producidns por el A. bovis, 
se debcn tanto a la actividad de l hongo en sl mismo como a 
In lie l ()~ tej idos del animal infeetad o. Estes mazas deben 
di ferencin rse de los engrosnm ientos que sufren Ins celulas 
cunndo crecen en cu ltivos a r ti ficiales. 


