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CAPÍTULO 8 
Vacunas clostridiales en rumiantes  

Lais Luján Pardini  

Las enfermedades clostridiales de los bovinos y ovinos son toxi-infecciones causadas por bac-

terias anaerobias del Género Clostridium. Las manifestaciones clínicas que desarrollan los ani-

males pueden variar de acuerdo a la especie afectada como así también a la categoría involucra-

da, las toxinas producidas por el agente causal pueden generar desde trastornos digestivos, neu-

romusculares, disnea, depresión hasta incluso la muerte repentina. La forma más efectiva de 

prevenir su aparición es principalmente la vacunación de los rodeos en las zonas enzoóticas y la 

implementación de las medidas de prevención en las situaciones que puedan favorecerlas.  

 

 
 

Agente etiológico  
Algunas bacterias del género Clostridium pueden  causarlas en ovinos, caprinos y bovinos 

aunque también pueden verse afectados cerdos y equinos. Son bacilos Gram positivos anae-

robios estrictos por lo que producen energía por fermentación, en su mayoría no poseen cápsu-

la y forman endosporas como forma de supervivencia. Su principal hábitat es el suelo y el tracto 

intestinal de los mamíferos.  

En su forma vegetativa poseen diversos factores de patogenicidad que forman parte de la 

estructura del agente como por ejemplo las fimbrias que le otorgan adherencia; los flagelos, 

movilidad; la cápsula que les permite evadir la fagocitosis, todos ellos con actividad inmunogé-

nica. Por otro lado las toxinas: mayores, preponderantes en la patogenia y generalmente  leta-

les y las menores, secundarias o complementarias siendo en general no letales “per se”, pero si 

todas con capacidad inmunogénica.  

Entre los más frecuentes en veterinaria que nos enfocaremos en este capítulo son:  

Cl. chauvoei  

Cl. septicum  

Cl.  novyi 

Cl. perfringens  

Cl. botulinum 

Cl. tetani 
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Datos históricos 
 

Los bacilos anaerobios comenzaron a ser investigados por Pasteur en 1863, en 1877 des-

cribió por primera vez a Clostridium septicum (en ese momento denominado “vibrión septique”), 

en 1894 Bacillus oedematiens por Novyi (Clostridium novyi oedematiens), Clostridium perfrin-

gens fue descripto por Welch y Nuttal en 1892 identificado como Bacillus aerogenes capsulatus 

y también como Clostridium welchii en Gran Bretaña.  

 

 

Epidemiologia y características de la enfermedad 
  

Las enfermedades clostridiales son toxo-infecciones que pueden afectar a un amplio rango 

de hospedadores con diversas manifestaciones y gravedad de acuerdo al órgano afectado y al 

agente involucrado determinadas por el tipo de toxinas producidas por el mismo. 

 

 

Mancha, gangrena enfisematosa, miositis necrótica (black leg, carbunco sinto-

mático, mal de cuisse, boutvuur)  

Es una infección endógena, no contagiosa enzoótica causada por Clostridium chauvoei. En 

zonas donde hubo inundaciones con posteriores sequías o donde estuvieron enterrados  ani-

males muertos por la enfermedad y existen posteriormente movimientos de tierra se dan las 

condiciones para la transmisión del agente. Puede afectar a bovinos jóvenes de 3 meses a 2 

años preferentemente durante la estación cálida (los menores de 3 meses están protegidos por 

la inmunidad calostral). Luego de que los esporos son ingeridos con la pastura, heno o silaje 

pueden ingresar por lesiones en la boca, como cambio de dientes o algún traumatismo en los 

pre-estómagos y así pasar al torrente sanguíneo y localizarse en los músculos  esquelético o 

cardíaco a la espera de las condiciones adecuadas para pasar a su forma vegetativa capaz de 

producir toxinas y gas. Suele presentarse asociada a lesiones musculares por golpes que ge-

nerarían un ambiente hipóxico que favorece la desesporulación y el desarrollo de la enferme-

dad por la producción de toxinas que impiden los procesos de defensa inmune, aumentan la 

permeabilidad vascular, causan necrosis y lisis tisular que se manifiestan en forma hiperaguda 

o aguda con hinchazón local, trastornos locomotores (temblores), afección del estado general, 

disnea, caída en decúbito, coma y muerte.  

Diagnóstico diferencial:  

Edema maligno, gangrena gaseosa. También con septicemia hemorrágica, enterotoxemia, 

hemoglobinuria bacilar, y otras no infecciosas como electrocución o fulguración por rayos. Pue-

de realizarse el diagnóstico definitivo por cultivo y tipificación del agente Cl. chauvoei por aspi-

ración del centro de la lesión en el animal vivo o durante la necropsia. Los animales no pueden 

ser consumidos, prohibido enviarlos al matadero.  
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El tratamiento: con penicilina o sueros hiperinmunes en altas dosis podría realizarse en 

animales de alto valor. 

 

 

Clostridiosis, enterotoxemia:  
 

Es una enfermedad entérica endógena y generalizada causada por distintos tipos de Clos-

tridium perfringens principalmente tipo D en ovinos y caprinos y tipo A en bovinos que es de 

baja patogenicidad para esta especie. El desarrollo de la enfermedad suele estar condicionado 

por cambios bruscos en la dieta, alto grado de parasitismo intestinal y sobredosificicación con 

productos farmacéuticos. En algunos brotes la morbilidad alcanza el 50%. Es más frecuente en 

neonatos de hasta 10 días de vida y terneros de entre 1-4 meses pero puede afectar a ovinos 

de hasta 12-18 meses.  

 

Tabla 1: Tipos de Cl. prefringens, toxinas y efectos sobre los tejidos del hospedador  
 

Tipo Toxina principal Efectos

A α Hemólisis 

B β (α, αε) Necrosis de la mucosa intestinal 

C β (α) Necrosis de la mucosa intestinal 

D ε (α) 
Aumento de la permeabilidad vascular, toxici-

dad del sistema nervioso central 

E І (α) Diarrea, necrosis cutánea 

 

En el calostro existe un inhibidor de la toxina β y por lo tanto en terneros puede haber des-

trucción de las microvellosidades intestinales, adhesión de los microorganismos, necrosis, he-

morragia. A través de la mucosa dañada pueden ingresar toxinas a la circulación sanguínea 

ocasionando rápidamente la muerte y  en el curso agudo timpanismo, cólicos y diarrea hemo-

rrágica. Antes de la muerte pueden presentarse signos nerviosos como excitación, incoordina-

ción y opistótonos. En animales adultos los cambios en la alimentación pueden generar  un 

desequilibrio microbiano que favorece la aparición de la enfermedad.  

Puede realizarse el diagnóstico postmortem en busca de las lesiones y toxinas.  Sin embar-

go la toxina β se destruye rápidamente.  

Diagnóstico diferencial: Otras sepsis por enterobacterias Gram negativas como Escerichia 

coli o Salmonellas sp y en terneros mayores por coccidiosis.  

Puede realizarse el tratamiento con antibióticos como cefalosporinas, tetraciclinas y macrólidos.  
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Edema maligno (gangrena traumática, carbunco parasintomático)  

Si no existe el aislamiento del agente se agrupa junto con la mancha como “Flemón ga-

seoso o miositis clostridial”). En el bovino es de aparición esporádica pudiendo afectar 

también a equinos, ovinos y porcinos. Es una infección exógena causada por la contamina-

ción de heridas perforantes profundas a consecuencia del parto o por intervenciones qui-

rúrgicas o por administración parenteral con materiales contaminados con Cl. septicum u 

otros clostridios como Cl. sordelli, Cl novyi o Cl. perfringens tipo A. En la zona afectada se 

dan las condiciones óptimas para que los esporos pasen a su forma vegetativa desarro-

llando rápidamente y produciendo toxinas, exudado y gas con el consecuente daño de los 

tejidos conectivos y musculares provocando alteraciones locomotoras, y muerte. Puede 

ocurrir la muerte inesperada o en 1-5 días posteriores hinchazón edematosa intramuscular 

o subcutánea con calor y dolor, gas a la palpación que se extiende rápidamente a una re-

gión del cuerpo por ejemplo lengua-faringe, faringe-cuello, periné-ubre-bajo vientre. Si hay 

una herida visible habrá exudado visible espumoso, gris rojizo y fétido. Por la sepsis hay 

aumento de temperatura corporal a 41ºC y finalmente en 2-5 días muerte con previa anore-

xia, cese de la producción láctea y debilidad general.  

 

Hemoglobinuria bacilar (icterohemoglobinuria bacilar bovina, redwater) 

Es una enfermedad enzootica causada por Cl. haemolyticum (Cl. novyi tipo D) telúrico, en la 

vías digestivas del bovino que produce una toxina altamente hemolizante, necrotizante y letal. 

Es de curso agudo y mortal, caracterizada por la aparición de fiebre alta, decaimiento, ictericia, 

hemoglobinuria y anemia.  

Afecta a bovinos jóvenes y adultos, raramente terneros, también ovinos y ocasionalmen-

te cerdos.  

Las zonas pantanosas con suelos poco drenados y pH alcalino predisponen a la apari-

ción de la enfermedad. Las esporas ingresan con el agua o alimentos contaminados y por 

la circulación sanguínea llegan al hígado donde quedan latentes. El agente desarrolla en 

condiciones predisponentes como necrosis tisular por Fasciola, necrobacilosis, teleangiec-

tasia, alimentación rica en nitratos o biopsia hepática, genera grandes volúmenes de toxi-

nas con formación de trombos en la vena porta, infarto local y toxemia, con hemólisis intra-

vascular y bacteriemia. Algunos animales pueden desarrollar la infección en forma subclíni-

ca y quedar inmunes actuando como diseminadores.  Luego de una semana a meses de 

incubación, la enfermedad aparece repentinamente en animales bien nutridos encontrándo-

los muertos de forma súbita, en otros casos  puede manifestarse más lentamente con 

anorexia, disminución de producción láctea, adinamia, rechinar de dientes, taquipnea, fie-

bre alta y orina espumosa, color rojizo por la hemoglobinuria también heces diarreicas, 

mucosas pálidas (anemia), ictéricas,  deshidratación, aborto. Si no reciben tratamiento 

mueren en 12hs en el 95% de los casos.  
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Diagnóstico diferencial: carbunco, leptospirosis, anaplasmosis, babesiosis o de otros oríge-

nes. Puede realizarse tratamiento con penicilina o tetraciclinas y sueros específicos. Transfu-

sión sanguínea y reposición de fluidos por vía endovenosa.  

 

Botulismo (mal de Aguapey, parálisis bulbar fláccida) 
Es una parálisis progresiva del músculo estriado casi siempre mortal causada por la exoto-

xina  de Cl. botulinum en general tipo C o D, raramente tipo B (excepcionalmente A). En gene-

ral la presentación es enzóotica por osteofagia en vacas que se encuentran en gestación avan-

zada con altos requerimientos de fósforo. 

Cl. botulinum se desarrolla en pH neutro por lo que se distribuye en el suelo, vegetales en 

descomposición y ambientes acuáticos. Posee una neurotoxina protoplasmática (se localizan 

en el citoplasma y se liberan cuando hay lisis celular). La toxina puede ingerirse preformada 

con el alimento como heno, silaje, concentrado o aguas contaminados por restos cadavéricos o 

jugos de cadáveres que gotean sobre ellos, o desarrollar como una toxi-infección. La escasez 

de alimento o fósforo puede favorecer su aparición. La toxina se une a receptores del sistema 

nervioso a nivel de la unión presináptica neuromuscular alterando la función de los músculos 

estriados por inhibición de la liberación de acetilcolina resultando en parálisis flácida (pérdida 

de tono de músculos estriados de la lengua, cola, esfínter anal, aumento de salivación y dificul-

tad respiratoria hasta quedar recostados). A partir de los 3 días de consumida la toxina se ini-

cian los signos, en los brotes en general se presenta subclínica en la mayoría de los animales 

hasta que aparecen  con marcha inestable o caídos en forma repentina. La profilaxis consiste 

en higiene de los alimentos y vacunación con el toxoide (toxina inactivada con formol a 42ºC 1 

mes) en zonas endémicas.  

 

Tétanos (Trismo, mal de quijada) 

Es una enfermedad exógena de mayor importancia en ovinos y caprinos asociada a heridas 

por descole, castración y esquila aunque puede presentarse en vacas al posparto con reten-

ción de placenta y en terneros posterior a la castración.  

Se encuentra en el intestino de los animales excepcionalmente en los humanos, los herbívo-

ros favorecen su diseminación con la materia fecal. La tetanopasmina (neurotoxina) a diferen-

cia de lo que ocurre con otras toxinas que ingresan por vía oral, es degradada por acción de las 

enzimas intestinales por lo que es necesaria su producción en un lugar del organismo con las 

condiciones adecuadas, dada su potencia puede actuar a distancia. Al unirse a las membranas 

sinápticas impide la exportación de neurotransmisores de la sinapsis causando hiperexcitabili-

dad de las neuronas motoras con contractura generalizada (opistótonos, temblores, meteoris-

mo secundario) y permanente del músculo estriado, pudiendo ocasionar la muerte por afección 

de los músculos respiratorios.  Este microorganismo también produce una tetanolisina (hemoli-

sina) sin significancia patógenica importante.  
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Diagnóstico: en general es clínico ya que para el aislamiento son tiempos más prolongados.  

El tratamiento consiste en administrar suero antitetánico, también se puede realizar antibio-

ticoterapia con penicilina o tetraciclina para evitar la multiplicación del microorganismo en el 

sitio de ingreso.  La prevención consiste en la vacunación con el toxoide obtenido por mante-

nimiento durante 1 semana a 38ºC. 

 

 

Producción de las vacunas 
 

Las vacunas elaboradas son anavacunas es decir que contienen el microorganismo comple-

to inactivado y sus productos metabólicos (las toxinas inactivadas o toxoides), las cepas em-

pleadas provienen de organismos de referencia nacionales como el SENASA, INTA o interna-

cionales como el ATCC.  Las cepas pueden conservarse por repiques sucesivos en medios de 

cultivos específicos, congelación con DMSO, glicerina o liofilización. Poseen en su mayoría 

hidróxido de aluminio como adyuvante. 

 

 
Respuesta inmune 

 

La respuesta inmune protectora contra clostridios es predominantemente humoral sistémi-

ca con producción de IgG frente a una variedad de inmunógenos como la cápsula, soma, 

flagelos, toxinas mayores y menores. Los anticuerpos producidos ante la infección o vacuna-

ción son capaces de neutralizar toxinas bloqueando la fijación a las células o receptores (C.l 

perfringens, Cl. botulinum, Cl. tetani) y en el caso de anti-somáticos o anti-flagelares blo-

queando la movilidad, adherencia y opsonización facilitando la fagocitosis (Cl. chauvoei) y 

ambos mecanismos para Cl. septicum, Cl. novyi y Cl. sordelli. Si se aplica una única dosis los 

anticuerpos empiezan a decaer a partir de las 7 semanas post-inoculación por lo que es 

esencial la aplicación de dos dosis ya que los anticuerpos alcanzan niveles elevados recién 

15 días después de esta y empiezan a descender al año brindando protección por un tiempo 

más prolongado que con una única dosis.  

 

Planes de vacunación  
El veterinario es quien debe tomar la decisión de cuando vacunar, con que vacuna y cuales 

animales. Sin embargo,  la bibliografía y laboratorios productores sugieren el siguiente calendario: 

En bovinos primovacunados: Terneros: deben recibir dos dosis con un intervalo de 4-6 se-

manas a partir de los 3 meses de edad y una revacunación anual, siendo igual en los animales 

adultos, en la hembras gestantes dos dosis a los 60 y 30 días pre-parto para asegurar una 

buena transferencia de anticuerpos al neonato y protección de la madre al parto. 
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En los animales con un plan previo de vacunación: Adultos: Una dosis anual y en hembras 

gestantes 30 días pre-parto. 

En zonas con mayor riesgo pueden realizarse revacunaciones al inicio del verano, otoño 

y primavera.  

En los ovinos: La primera dosis a los 3 meses de vida con la señalada y una segunda dosis 

3-6 semanas después de la primera, luego se sugiere revacunar 30 días pre-parto para asegu-

rar una buena transferencia de anticuerpos por el calostro a los corderos. En los establecimien-

tos con serios problemas se recomienda una tercera dosis a los 5 meses de la segunda. 

Cuando se realizan reposiciones de animales lo más recomendable es considerarlos como 

no vacunados y realizar un plan sanitario completo previo a su incorporación al rodeo o majada. 

En todos los casos es importante controlar la presencia de factores condicionantes, reali-

zando desparasitaciones regulares en las zonas de riesgo, implementando correctas medidas 

de manejo durante la esquila, descole, etc. y la aplicación de medicamentos con materiales en 

buenas condiciones de higiene, conservación y esterilidad, como así también evitar los cambios 

dietéticos bruscos. 

En los casos de brotes es conveniente vacunar a todos los animales en situación de riesgo 

y administrar los antibióticos adecuados a los que presenten signos compatibles aunque esto 

no garantiza buenos resultados.  

 

   

Vacunas disponibles en Argentina  
 

Existen en el mercado una gran variedad de vacunas contra uno o combinaciones de los 

agentes causales de las enfermedades clostridiales que afectan a los rumiantes, ovinos y bovi-

nos, la mayoría de ellas polivalentes combinadas con hidróxido de aluminio como adyuvante,  

producidas con cepas de referencia locales o regionales obtenidas de laboratorios nacionales o 

internacionales.  En el caso de la vacunación contra  Mancha, Gangrena Gaseosa, Enteroto-

xemia, Hepatitis necrótica y Edema maligno y Endotoxemias vienen presentaciones combina-

das de bacterinas como Cl. chauvoei, Cl. septicum y de bacterinas y toxoides de Cl. perfringes 

A y D  y Escherichia coli (BIOCLOSTRIGEN® J5, CLOSTRIMIQ, COVEXIN 10,  IBSACLOS 

VACUNA ANTI CLOSTRIDIAL POLIVALENTE BOVINO LANAR TRADICIONAL). En algunas 

presentaciones también se incorpora Cl. haemolyticum para proteger contra la hemoglobinuria 

bacilar (CLOSTRIMIQ PH) y Cl. sordellli para ampliar la protección. En los ovinos se pueden 

encontrar vacunas exclusivas contra tétanos o combinadas con otros clostridios (ANATOXINA 

TETANICA FUERTE, CLOSTRIMIQ OVNI-T, LANARES 5) o las mismas combinaciones em-

pleadas en bovinos en diferentes dosis de acuerdo al laboratorio productor.   
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