
Figura 1: Contaminaci6n de La Leche
con esporas de Clostridium spp.

Extraido de Gaggiotti et al. (2007).

INTRODUCCI6N

showed greater percentage of samples with
high spore counts. Forage pile silage showed
higher proportion of samples with higher
than 1000 spores/g counts compared to bag
silage (66% VS. 8.5%, respectively). There was
no correlation between spore counts and MS
and pH (p> 0.05) variables, which suggests
that high counts are more related to the pre
paration of silage evaluated.

Las bacterias acido butiricas del genero Clos
tridium (BABC) son microorganismos esporu
lados perjudiciales para el ensilado que se
desarrollan en un amplio rango de pH. entre
4,6 y 7,5 (Martinez y Laulhe, 2011), Dentro de
este grupo se encuentran: CL. tyrobutiricum;
Cl. beijerinckii; Cl. sporogenes; entre otros. Es
tas bacterias utiLizan como Fuente de energia
el acido lactico, produciendo acido butirico,
COz e Hz' y promoviendo un aumento del pH.
Los ensilados con alto contenido de acido
butirico (>0,5%) se asocian can una baja pa
latabilidad, olar desagradabLe, a veces ran-
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RESUMEN

En este trabajo se evaluaron aLgunas propie
dades fisico-quimicas y microbiol6gicas de
distintos tipos de ensilaje y henolaje, proce
dentes de establecimientos comerciales. Las
determinaciones de pH, contenido de mate
ria seca y cantidad de bacterias. fueron rea
lizadas en el laboratorio COLAVECO, con eL
fin de evaluar La relaci6n entre Las variabLes
MS y pH con La poblaci6n de bacterias acido
butiricas delgenero Clostridium (BABC) en Los
distintos tipos de ensilajes.

En los ensilajes evaluados se encontro que
los cultivos de verano de planta entera y los
henolajes de pastura fueron los que mostra
ron mayor porcentaje de muestras con re
cuentos de esporas elevados. Los ensilajes
de forrajes confeccionados como tipo torta
presentaron mayor proporcion de mues
tras con recuentos superiores a las 1000
esporas/g respecto a los ensilajes de tipo
bolsa, (66% vs. 8,5%, respectivamente). No
existio correlacion de entre los recuentos de
esporas y las variables MS y pH (P>0.05), lo
que hace suponer que conteos altos se rela
cionarian mas con aspectos de La confeccion
en los ensilados evaluados.

In this work, some physicochemical and mi
crobiological properties of different types of
silages and haylages from different farms
were evaluated. Dry matter <OM), pH and
number of bacteria determinations were per
formed in the laboratory COLAVECO in order
to evaluate the relationship between varia
bles in the various types of silages.

In silages studied. it was found that summer
crops whole-plant silage and haylages that
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cios, amarronados, con degradaci6n de los
azucares solubles y una importante perdida
de proteinas por prote6Lisis. A su vez estos
microorganismos en su forma esporulada
pueden contaminar La Leche. donde concen
traciones mayores a 200 esporas/L (Bottazzi,
1983) representan un riesgo de hinchamiento
tardio en quesos de pasta dura y corteza s6
lida como los tipos Gouda. Emmental. Grana.
Gruyere, entre otros.

La presencia de esporas en La leche depende
del grado de contaminaci6n del ensilaje que
se suministra al rodeo, del medio ambiente
que rodea a la sala de ordene y de La higie
ne en el proceso de ordefle (Gaggiotti et at.
1999: Thomas et at. 2012) (Fig. 1).

El sueLo es el habitat primario de estas bac
terias que alcanzan el trado intestinal de Los
bovinos a traves del consumo de forraje con
taminado con tierra. en este aspecto los fo
rrajes conservados son el alimento con mayor
riesgo de contaminaci6n con estas baterias.

Para evitar que las poblaciones de clostridios
prosperen resulta necesario que los ensila
dos alcancen un pH 54,8. A ese valor de pH
las esporas. si estim presentes, permanecen
en su forma inactiva (Gaggiotti et at. 1999).

MATERIALES Y METODOS

El trabajo se reaLiz6 en elLaboratorio COLAVE
CO, en conjunto con los Dptos. de Nutrici6n y
Bovinos de Facultad de Veterinaria -UDE
LAR-. Participaron 33 productores ubicados
en los departamentos de Colonia (82%). San
Jose (9%), Soriano (3%). CaneLones (3%) y Flo
rida (3%), conformando un total de 69 ensiLa
jes y g henoLajes. Las muestras se agruparon
como: 1) Ensilados de cultivos de verano de
planta entera (15 muestras de maiz y 14 de
sorgo). 2) Ensilados de pasturas y cuLtivos de
invierno pLanta entera (24 y 6 respectivamen
te). 3) HenoLajes de pasturas (9 muestras). 4)
Ensilajes de grana humedo y earlage de ce
bada (5 de sorgo. 2 de maiz y 3 earlage de
cebada). Tambien se agruparon 2 formas de
confecci6n de ensiLados de forraje, tipo tor
ta (12 muestras) y tipo boLsa (47 muestras).
Al momento de tomar las muestras los sitos
tenian un minimo de 40 dias desde su con
fecci6n. EL muestreo se realiz6 en los meses
de mayo y junio de 2015. para Los ensiLajes
de cultivos de verano, mientras que los en
siLajes de cuLtivos de invierno y pasturas se

muestrearon en enero y febrero de 2016. Se
utiliz6 un caLador de acero inoxidable de 55
cm de largo y 6 cm de diametro adaptado a
un taLadro STIHL BT 45® Yse realizaron 3 ca
Lados separados 15 m por ensilaje, para lue
go confeccionar un pool por ensilaje. Para Los
henolajes se procedi6 al muestreo mediante
el calado del 5 %de las unidades elaboradas,
confeccionando un pool para su posterior
analisis. Los anaLisis de composici6n quimica,
y microbiol6gicos se realizaron en eL labora
torio CoLaveco. Se determin6 el contenido de
MS. de acuerdo al metoda 934.01 de AOAC
(1990). se registr6 eL pH utiLizando un pH-me
tro digitaL Para La cuantificaci6n no especifica
de los BABC se utiliz6 el metoda deL numero
mas probabLe (NMP) (NEN. 1994, con modi
ficaciones) en diluciones -1. -2 Y -3. Incuba
ci6n: 7 dias a 37'C en medio de cultivo Bryant
y Burkey. Los ensilajes se clasificaron en base
al recuento de esporas segun el siguiente
criterio, vaLor esporas/g <100: 6ptimo: <1000:
bueno: entre 1000 y 10000: malo, y ?:10000:
muy malo (Botazzi. 1983). Para el anaLisis es
tadistico se realiz6 La comparaci6n de me
dias mediante el test de Tukey, se estudiaron
tambien Las correLaciones entre MS pH Y el
numero de esporas/g.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

Los ensiLados de cuLtivos de verano de plan
ta entera fueron los que presentaron mayor
recuento de esporas. donde el 31% de los
ensilajes superaron Las 1.000 esporas/g in
dicando una mala caLidad de los mismos, 4
de eUos. (14%), superan incluso Las 10.000 lo
que indica muy mala caUdad. Los henoLajes
fueron La segunda categoria con mayor pre
sencia de esporas, encontrandose 11% en La
categorfa >1000 y 11% >10.000. Mientras que
en eL grupo de ensilajes de pasturas y culti
vos de invierno de pLanta entera solo ell0%
de Las muestras presentaron valores por en
cima de Las 1000 esporas/g y ninguno de los
ensilajes de grana humedo y earlage 5uper6
Las 250 esporas/g. encontrandose eL 90% en
el nivel6ptimo <Tabla 1).

Los bajos recuentos de esporas/g en los si
Los de grana humedo concuerdan con lo re
portado por Gaggiotti et aL (1999). Esta me
nor contaminaci6n se podria explicar por La
mayor distancia que existe entre la platafor
ma que cosecha el grano y la tierra al mo
mento de ensilar. Los menores niveles de
contaminaci6n de los ensilajes de pasturas y
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cultivos de invierno en relaci6n a los cultivos
de verano planta entera. podria deberse a La
menor 5uperficie de exposicion de tierra en
las pasturas. Lo que disminuye el polvo que
contamina el material ensiLado.

entre los distintos tipos de ensilajes estudia
dos en este trabajo.

BIBLIOGRAFIA

CONCLUSIONES

• AO.A.C. (lgg0). Official Methods of AnaLysis,
15th. ed. Arlington, USA. Ed. Association of
Official Analytical Chemists.
· Bottazzi V. (lg83). Clostridium e fermenta
zioni butirriche dei formaggi. L'industria del
latte. voL3: 3-26. 10.
· Gaggiotti. M.: Romero, L.: Taverna. M.: Calvin
ho. L.: Bruno, O. (lggg) Clostridios gasogenos
en leche: influencia del uso de aLfalfa y de La
limpieza de la ubre. INTA Rafaela. http://ra
faela.inta.gov.ar/anuari01ggg/P3.htm.
· Gaggiotti M., Romero L., Taverna A y Rein
heimer J. (2007). Presencia de Clostridios Ga
sogenos en La Leche. Consejo Directivo del
INTA. p 143
· Martinez. M.: Laulhe, I. (20U). Un problema
a prevenir. La ruta del cLostridio. Producir XXI.
BS.As. (1g) 231:10-18.
• NEN (Netherlands Normalisation Institute),
(1994). NEN-ISO-687?: Milk and milk prod
ucts: Detection of spores of butyric acid bac
teria and determination of the content of
spores of butyric acid bacteria. 68n. Neth
erlands Normalisation Institute. Delft. Holan·
da. NEN 687?: 1-4.
· Thomas, J.. Dalla Fontana. I.. Ramos, E.. De
maria, M.. Costamagna, D.. Faggiano, M., Y
Bonzi. E. (2012). Factores de riesgo de conta
minacion de la leche con bacterias esporula
das (clostridium) en establecimientos leche
ros de la provincia de Santa Fe. FAVE. Seccion
ciencias agrarias, VOL 11 (1). 19-28

•TlpO de sfo

•

En La Figura 2 se muestran los valores de
esporas/g segun el tipo de confecci6n del
ensilaje. Se evidencia La mayor presencia de
esporas en los silos tipo torta. respecto al tipo
balsa. donde eL 66% se encontro par encima
de las 1.000 esporas/g. y el 25% supero Las
10.000 esporas/g. En Los silos de tipo baLsa
solo el 8.5% supero las 1.000 esporas/g y el
4.2% supero las 10.0eO esporas/g.

Figura 2. Comparaci6n de La presencia de
clostridios en ensilajes de tipo torta y balsa.

La mayor presencia de esporas en los silos
tipo torta podria deberse al pisado que se
realiza con tractores durante la compacta
cion de los mismos. Cuando los tractores pa
san del suelo al material ensilado repetidas
veces incorporan tierra al ensilado.

Se encontro correlacion entre las variables
pH y MS (r- 0.63. p<O.OOl) pero no hubo co-:
rrelacion entre estas y el valor de esporas/g
<P>0.05). Estos resultados no descartan la
importancia de estas variables, pero eviden
cian que en la poblacion de silos evaluados
La contaminacion pudo deberse. en mayor
medida, a la etapa de confeccion de los en
silajes y no al desarrolLo de cLostridios dentro
de los ensilados.
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Se concLuye que aspectos reLacionados a la
cosecha y confeccion de los ensilados son
determinantes en la contaminacion inicial del
material que se ensila. siendo estos los que
explican las diferencias de contaminacion


