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En las condiciones de explotacion intensiva, algunas bactenas encuentran un medio ideal para 
su desarrollo, gracias al compromiso de las defensas locales y10 generales del animal -por una 
alta concentracion de productos irntantes- y gracias a una mayor presión infecciosa -creada 
por el circular de cepas con diferentes grados de virulencia, onginadas por la entrada 
continua de animales o por una seleccion debida al uso incontrolado de antibioticos- 

Las bacterias. ante ciertas situaciones adversas, son capaces de transfenrse material genético, 
transferencia que puede dar lugar. por seleccion de cepas tras la utilización inadecuada de 
antibioticos, a un aumento del grado de virulencia de ciertas bactenas por recombinación de 
sus materiales geneticos 

Las patologias bacterianas causantes de un mayor numero de pérdidas, tanto desde el punto 
de vista economico como en numero de animales, son las que afectan al sistema digestivo y 
al aparato respiratorio 

Nuestro equipo, desde hace varios años, esta concentrando esfuerzos en las patologías del 
aparato respiratorio de varias especies, y desde hace 4 estamos realizando un estudio 
sistematico sobre I'asreurella mulrocrda de conejo. En este tiempo, hemos podido vivir 
agravamientos de procesos antiguos que tendrían su explicación en el transvase de 
informacion genetica entre las cepas existentes dentro de la explotación. 

El objetivo de esta exposicion es describir globalmente nuestros resultados. iiamar la atención 
hacia un problema que, por general y continuo, puede descuidarse, exponer ciertos datos 
interesantes de otros equipos y apuntar posibles soluciones 

COLONIZACION D E L  TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Aunque I 'a~~eurel la  nrulrocida presenta todas las estructuras necesarias para la colonización 
nasal (Rebers y cols , 1988). la reproduccion expenmental de esta es muy dificil No obstante, 
dicha colonizacion puede lograrse tras la superposicion de factores initantes, quimicos O 

físicos. o por la accion de otros factores biologicos, virus y bacterias 
' 

Morisse y cok ( 1978) y Morisse (198 1) demostraron la influencia de altas concentraciones 
de amoniaco y de tasas bajas de ventilacion en la colonización del tracto respiratono por parte 
de I'a~ieurclla v en la aparicion de signos de coriza 



Una vez colonizado el tracto respiratono, la bacteria puede permanecer sin desencadenar 
signos clinicos durante penodos prolongados de tiempo o. si su grado de virulencia es 
suficiente (dependiendo del animal y de la presion infecciosa dentro de la granja), 
desencadenar cuadros clinicos muy diversos 

La eliminación natural de la infeccion nasal es dificil debido a que la respuesta local del 
sistema inmune no suele ser muy buena, máxime cuando no hay clinica 

En nuestros estudios de campo hemos encontrado que un 80% de las explotaciones analizadas 
fueron positivas a P mulrocrdo y. de todas ellas. se obtuvieron aislamientos positivos de nariz 
(Badiola y cols. 1992) Además. el porcentaje de animales con sintomas de coriza en hembras 
fue de un 16.54%. en las granjas al aire libre. y de un 36.65% en las cerradas (Rosell y cols. 
1992) 

Lo antenor no resuelve el problema de como entra, y se mantiene, la bacteria en la 
explotación En nuestra opinión, comun a todos los investigadores del tema. Pa~teiwello 
mr~lrocrdo se introduce con la llegada de animales del exterior. no analizados correctamente, 
y se extiende por contacto directo animal-animal. por aerosoles o. como describieron Holmes 
y cok (1983b). por contaminación de los bebederos 

GENERALUACION DE LA INFECCION 

A partir de las vías respiratorias superiores, algunas cepas de Pas~eurella serian capaces de 
alcanzar otros puntos del conejo, por invasión del toneiiie sanguineo, por medio de otras vias 
fisiológicas. o por laceraciones e infección de la herida 

Couden. en 1986. presento un esquema muy ilustrativo que muestra las poslbles vias para la 
generalización de la infección Este esquema. con ciertas modificaciones lo mostramos en la 
figura I 
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En nuestros estudios de campo. ademas de 
fosas nasales, hemos aislado Postertrella de 
pulmon. de necrosis aunculares, de abscesos 
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cutaneos, de piometras (utero) y de peritonitis 
Aunque el estudio no se planteo para conocer - 
la incidencia de cada una de estas 
manifestaciones, la proporcion de cepas de 
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Pasreurello segun su localizacion fue la 
siguiente un 46.3% se aislaron de nariz, un 
18.5% de necrosis auriculares. un 12% de Figura 1 
pulmon, un 1 I,1% de abscesos cutaneos. un 
10.2% de piometras y en un 1.9% de pentonihs 

Como hemos dicho, las cifras anteriores no tienen porque ser representativas de la situacion 
real. en cuanto a incidencias de cada uno de los cuadros. pero si pudieran constituir una 
muestra representativa de las diferentes cepas que circulan por nuestro pais Coudert y cols 
( 1986) encontraron que. de un 50 a un 60% de las reproductoras. se aislaba I' multocida de 
cuadros de otitis media. mientras que Holmes y cols ( 1983a) detectaron incidencias del 25% 
de pasteurelosis vaginal 



GRADO DE VIRULENCIA 

Para otras bacterias. y para I'a~ievrella de aves (Snipes y Hirsh. 1986) y de cerdos (Badiola 
y Pujols, 1984) . se han descrito diferencias en el grado de virulencia y. en algunos casos, 
se ha localizado la estructura responsable 

En nuestros trabajos sobre conejo. hemos podido observar caracteristicas diferentes 
dependiendo del lugar de aislamiento 

Atendiendo a los resultados de 5 pruebas de laboratorio, hemos encontrado 16 biotipos 
distintos -de los 32 posibles- entre los que se distribuyeron todas las Pa>asieurella mulrocrda 
de conejo aisladas por nosotros Las cepas de origen nasal se localizaron mayoritariamente 
entre los biotipos 7 y 10, las de origen pulmonar y auricular en el biotipo 9. en tanto que las 
de piometra las encontramos repartidas entre los biotipos 2.4 y 7 

Actualmente, y con vistas vacunales y diagnosticas, estamos investigando qué estructuras 
rstan involucradas en este fenomeno 

LUCHA Y CONTROL 

El objetivo ultimo de todo esfuerzo investigador es aportar datos para eliminar, o controlar. 
un proceso patológico 

En el caso que nos ocupa tres pueden ser los frentes de lucha 

I - Terapeutica con antibioticos Es el metodo actual mas generalizado, y da buenos resultados 
para controlar las manifestaciones clinicas Esta terapeutica debe estar drngida por 
profesionales y tras la realizacton de antibiogramas en el laboratorio Hasta la fecha, hemos 
encontrado cepas resistentes a Penicilina (todas ellas aisladas de pulmón), a Gentamicina, a 
Tobramicina, a Sulfonamidas, a Estreptomicina y a Espiramicina 

2 - Vacunacion Este método requiere investigaciones más profundas encaminadas a producir 
biologicos mas efectivos y formas de estimular la inmunidad local a nivel de vias 
respiratorias 

Esta generalizada la opinion de una efectividad mayor de las autobacterinas en el control de 
la pasteurelosis Atendiendo a esta observacion. y a otra serie de observaciones realizadas por 
nosotros. y basandonos en cienos trabajos con otras bacterias, nos inclinamos a pensar que 
los componentes necesarios para una buena respuesta inmune son estructuras proteicas 
minoritanas y que solo se expresan, de forma imponante, en determinadas condiciones 
Actualmente estamos trabajando en esta hipotesis con miras a aportar soluciones que tengan 
aplicaciones vacunales 

3 - Lucha biológica Esta tercera via, iniciada en el tratamiento de enfermedades de plantas 
y del sistema digestivo, no esta siendo investigada para el control de enfermedades 
respiratorias 

La filosofia de este tercer tipo de lucha consiste en forzar la colonización de un sistema por 
microorganismos capaces de competir, desplazar o destruir al microorganismo patógeno 



En 1973. Ward publico la creacion de una colonia de codeJos resistente a Pasfeurella Estos 
conejos no tuvieron un uso industrial. pero muestran otra forma biologica d e  luchar contra la 
enfermedad la de selecionar animales con un grado mayor de resistencia a determinadas 
enfermedades sin olvidar los parametros productivos 

Con todo. y sea el que sea el metodo utilizado, los critenos que siempre han de tenerse en 
cuenta, para controlar y reducir la incidencia de problemas causados por Pasfeurella 
mubocida, deben ser: 

-eliminar. lo antes posible, los animales que presenten clinica. 
-controlar los animales que provengan de otra explotación. 
-dejar la terapeúbca en manos de un profesional 
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