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En e l  curso de los úl t imos atios. l a  cunicul tura ha experimen- 

tado en nuestro pais un gran desarrollo. y l o  que antes se consi- 
deraba como una act iv idad secundaria. ha pasado a ser un subsector 
de l a  ganaderia con peso específ ico propio y en e l  que d i a  a día 
se va mejorando en tecn i f icac ión y profesionalización. 

Uno de los factores que ha i n f l u i do  en esta evolución ha sido 
e l  hecho de haberse comenzado a c r i a r  e l  conejo de forma in tens i -  

va, en explotaciones que poseen sistemas para controlar las  condi- 
ciones ambientales en e l  i n t e r i o r  de las naves ut i l izadas.  como 
son l a  temperatura. humedad. iluminación. etc., y para e l lo ,  es 

necesario disponer de construcciones cas i  herméticamente cerradas, 
en las que todos estos factores pueden ser regulados mecénicamen- 
te, l o  que provocará l a  instauración en esas explotaciones de 

un microbismo ambiental propio, que solo se modificará drást ica- 

mente cuando se rea l i ce  un vacio sanitar io.  

Es precisamente con los microorganismos que forman parte de l  
ambiente de estas naves con los que han de conv iv i r  los  animales 

en e l l a s  alojados. y su conocimiento y evolución a l o  largo de 
un periodo de tiempo ha sido e l  objeto de l a  presente cmunica- 
ción. 



MATERIAL Y METODOS 

Se ha estudiado l a  f lo ra  aerobia del ambiente en las naves 
de una explotación industr ia l  situada en las proximidades de Z8ra- 
goza, tanto en su aspecto cuanti tat ivo como cual i tat ivo. durante 

un periodo de tiempo de 19- meses que abarcaban 6 estaciones climá- 
t icas consecutivas. 

Para l a  toma de muestras empleamos un muestreador de a i re  
SAS, que u t i l i z a  un método volumétrico de impacto para l a  capta- 
ción de las bacterias presentes en e l  ambiente a estudiar. 

E l  número de controles que realizamos a l o  largo de l a  expe- 
riencia fue de 80. llevándolos a cabo siempre e l  mismo día 'de 
l a  semana y aproximadamente a l a  misma hora. a f i n  de que los 
trabajos rut inarios que se realizan en l a  nave no influyeran de 
manera decisiva en los resultados cuant i t a t  ivos. 

La nave estudiada, era de maternidad, en l a  que se alojaban 
*machos, hembras y gazapos (éstos hasta e l  destete), siendo l a  
densidad media de animales en l a  misma durante e l  tiempo que duró 
e l  muestreo de 2.500, que correspondian a 410 hembras. 50 machos 
y aproximadamente entre 1.800 a 2.000 gazapos. 

Utilizamos como medio de cu l t i vo  e l  Plate Cwnt Agar (Qifco), 
e l  cual era d is t r ibuido en placas de Pe t r i  "Contact Plate". 

E l  tiempo de muestreo que seleccionamos en e l  aparato SAS 
era de 20 segundos, y posteriormente las placas eran incubadas 
a 3OaC durante 48 horas. 

Real izados los recuentos, procedíamos posteriormente a l a  
selección de las colonias para su estudio cual i tat ivo, empleando 
para e l  mismo las técnicas comúnmente ut i l izadas en nuestro labo- 
ratorio. 

RESULTADOS 

Cuantitativamente, los resultados obtenidos se ref le jan en 



los  siguientes cuadros: 

PROMEDIO DE LOS ESULTADOS OBTENIDOS PARA CADA ZONA. 
TRAS REALIZAR LOS 80  MUESTREOS, EXPRESADOS EN U. F.c./I? DE AIRE. 

AGRUPADOS POR ESTACIONES METEOROLOG ICAS 

ESTAC ION 
CL IMATICA 

Inv ierno 1 

Primavera 1 

Verano 1 

otoao 1 

Invierno 2 

Primavera 2 

ESTACION 
CLIMATICA 

Inv ierno 1 

Primavera 1 

Verano 1 

Oto60 1 

Invierno 2 

Primavera 2 

Aerobios v iab les  

Est reptococos 

Enterobacterias 

Estaf i lococos 



Cual i t a t  ivamente, l os  resultados obtenidos se re f le jan  en las 
siguientes tablas: 

NQ de veces 
Familia Enterobacteriaceae aislado 

CITROBACTER FREUNDI 1 
ENTEROBACTER SPP. * - 
EDWARS IELLA TARDA 
ESCHERICHIA COL1 
HAFNIA ALVEI 
KLEBSIELLA OXYTOCA 
SALMONE L LA SPP . 
SE RRAT 1 A MARCE SCE NS 
CHYGELLA BOYDII 

* ENTE ROBACTER AEROGENES 
* ENTEROBACTER AGLOMERANS 
* ENT'EROBACTER CLOACAE 

Famil ia Bacil laceae 

BACILLUS CEREUS var. MYCOIDES 
BACILLUS LICHENIFOWIS 
BACILLUS MEGATERIUM 
BACI LLUS PANTOMENTICUS 
BACILLUS POLIMYXA 

Familia Streptococcaceae 

STREPTOCOCCUS Grupo 11 1 

Familia Micrococcaceae 

STAPHYLOCOCCUS EPIDEWIDIS 
STAPHYLOCOCCUS WREUS 

Otros microorganismos 

ALCALIGENES FAECALIS 
BORDETELLA SPq. 
MORAXELLA SPP. 
PASTEURELLA SPP. 
PSEUWMONAS SPP * 

* PSEUWMONAS AERUGINOSA 
* PSEUWMONAS CEPACIA 
* PSEUWMONAS DIMINUTA 
* PSEUDOMONAS FLUORESCENS 
* PSEUWMONAS MALTOPHILLA 

% de aislamiento 

30 
80 

1'25 
1 O0 

7 
1 '25 

12 
1 '25 
2 '50 



FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS ESTUDIADCS 



FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS ESTUDIADOS 

UERANO 1 





DISCUSION 

A l o  largo de las 80 semanas en las cuales nosotros hemos 
controlado l a  carga microbiana ambiental, observamos un incremento 
de los microorganismos aerobios viables que se nos han desarrolla- 
do sobre e l  medio de cu l t i vo  ut i l izado, sufriendo éstos un notable 
dgscenso en los Ú l t  imos muest reos real  izados coincidentes con 
l a  Última estación meteorológica analizada. aunque manteniéndose 
estos recuentos en valores absolutos superiores a los promedios 
que hemos contabi 1 izado durante las t res primeras estaciones me- 
teorológicas estudiadas. 

MORISSE (1.977) analiza l a  carga microbiana ambiental en 
una explotación cunicola por e l  método gravimétrico, y aunque 
cuantitativamente los datos no son comparables con los obtenidos 
por nosotros, seiiala un incremento de dicha contaminación desde 
l a  zona de entrada del  a i re  a l a  de salida. 

Nuestros datos presentan una mayor concordancia con los ex- 
puestos por SUAREZ (1.976) cuando analiza l a  carga microbiana 
en explotaciones de aves y observamos s imi l i tud cuando afirma 
en l a  primera conclusión de su tes is  doctoral, que l a  puerta de 
entrada constituye una fuente 'de contaminación microbiana re f le ja -  
da fundamentalmente en e l  factor aéreo. 

Los micrwrganismos de l a  famil ia Enterobacteriaceae se com- 

portan de manera similar en l o  referente a l a  evolución de los 
mismos a l o  largo del  tiempo de muestreo, incrementándose progre- 
sivamente, pero a diferencia de los restantes grupos de microorga- 

nismo~ analizados, e l  descenso detectado en los promedios obteni- 
dos para este grupo bacteriano durante l a  Última estación meteoro- 
lógica muestreada. no es tan marcado como e l  detectado para los 
otros grupos, y además como ocurre en e l  caso de los Estreptococos 
e l  promedio de aislamientos obtenido en dicha estación meteoroló- 

gica (Primavera 2) sobrepasa e l  promedio obtenido en las otras 
estaciones meteorológicas muestreadas con anterioridad, excepción 
hecha de los resultados de Invierno 2 que coinciden con los máxi- 
mos alcanzados. 



Los recuentos obtenidos para los grupos de microorgan ismos 
de los Estreptococos y Estaf ilococos, nos indican que constituyen 
la flora dominante junto con los bacilos esporulados aerobios, 
datos reflejados en las gráficas que recogen la frecuencia de 
aislamiento de los microorganismos. MORISSE (1.977) seiiala como 
microorganismos dcininantes en la flora de la nave por él estudia- 
da, también a estos dos grupos, incluyendo a los del género %- 
domonas. No indica en su estudio cualitativo a los microorganis- 
mos pertenecientes al género Bacillus. dato este que no concuerda 
con los obtenidos por nosotros en los cuales estas bacterias cons- 
tituyen el grupo dominante de los aislados. 

Comparando nuestros resultados con los obtenidos por dif eren- 
tes autores en el estudio de la carga microbiana en explotaciones 
porcinas, observamos una concordancia cuando el muestreador m- 
pleado es de tipo volumétrico, y así, cono seilala MEMLING (1981) 
Witek obtiene 298 UFC/l, Müeller de 340 a 1.400 UFC/l. mientras 
que los resultados expresados cuando el procedimiento es la sedi- 
mentación presentan una gran discordancia con los obtenidos por 
nosotros. Raczkiewicz (1980). de 1.700 a 2.100 UFC/l; Kavenkin 
(1974) de 13 a 80 UFC/l. 

La evolución de la carga microbiana ambiental que hemos &te- 
nido a lo largo de nuestra experiencia. manifiesta una similitud 
con la evolución que seilalan otros autores como LE BARS (1968). 
SUAREZ (1976). SAUTER y cols. (1980) en la que se observa que 
con el paso del tiempo la densidad microbiana aumenta cuant itat i- 
vamente de forma progresiva, sin que por ello se detecte una rela- 
ción directa con el incremento de procesos patológicos en los 
animales alojados. Se debe pensar, no obstante, que ese aumento 
debe de ser controlado mediante técnicas adecuadas de desinfec- 
ción, al objeto de evitar que alcance un determinado nivel. e 
incluso que puedan acantonarse grupos bacterianos potencialmente 
patógenos, originando con ello el que puedan detectarse con más 
frecuencia procesos patológicos tanto de tipo respiratorio como 
digestivo, con lo cual se debería proceder a una limpieza total 
de la nave y posteriormente introducir animales con la debida 
garantía sanitaria para iniciar un nuevo ciclo de producción. 

Dentro de los microorganismos de la familia Enterobacteria- 

1 

121 



ceae detectados, e l  género Escherichia es e l  que presenta una 
mayor frecuencia de aislamiento, coincidiendo en este dato con 
SUAREZ (1976) y SAUTER y cols. (1980). 

Los microorganismos del  género Proteus no han sido aislados 
en ninguna de las muestras analizadas. dato coincidente con SUAREZ 
(1976). quizá debido a l a  dependencia nu t r i t i va  que presentan 
estos microorganismos, como seilalan Arndt y R i t t s  citado por este 

mismo autor. 

E l  género Neisseria es seilalado en su estudio sobre e l  am- 
biente de una nave dedicada a l a  c r ía  del  conejo por MORISSE 
(1977). dato no concordante con nuestros resultados, ya que en 
todos los muestreos realizados no hemos obtenido ningún microorga- 
nismo perteneciente a este g6nero. 

E l  género Pseudomonas ha sido detectado con una frecuencia 
semejante a l a  que indican SAUTER y cols. (1980) para explota- 
ciones avicolas. 

Staphylococcus aureus es detectado por SAUTER y w l s .  (1980) 
con una frecuencia mayor que l a  obtenida por nosotros. quizá en 
función de l  t i po  de animales alojados en las naves estudiadas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado l a  f lo ra  aerobia del  ambiente, tanto cuanti- 
ta t i va  como cualitativamente de una nave dedicada a maternidad 
en una explotación de t ipo  industr ia l  (con wndiciones ambientales 
en su i n te r i o r  controladas) a l o  largo de 19 meses. observando 
un incremento de las bacterias que constituyen dicha f l o ra  con 
e l  paso de l  tiempo y detectándose una l igera disminución a l  di- 
f icarse las wndiciones de ventilación por aumento de l a  tempera- 
tura exterior. 

Los bacilos aerobios esporulados representan e l  grupo mayori- 
t a r i o  de esa flora, oscilando entre e l  33 y 408 según l a  estación 

climática considerada: los Estreptococos oscilan entre e l  15 y 
20%; los Estafilococos entre e l  12 y 20% y las Enterobacterias 
entre e l  8 y 14%. 



Consideramos como f l o r a  autóctona de dicha nave a Escherichia 
c o l i ,  Bac i l l us  spp., Streptococcus spe.. Staphylococcus epidermi- 
d i s  y Pseudomonas spp. ya que han sido detectados en todos los - 
muest reos r ea l  izados. 
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