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KESUM~N 

COR1ES JAl~ES FE~NANDO. Prevalenci• de ma~t1tia sub

cl!nica bovina e identificación rle microorganis~os presentes -

en la leche positiva, en 3 hatos de la regidn de Puente de IM

tl•, Marolas. (bajo la direccidn de Miguel Angel Blanco Ochos). 

La finalidad del presente tr1b•jo fué conocer la pr~ 

valencia de ~eetitie aubcl!nica bovina e identificar los micr~ 

organismos causentes de éste, en J hatos de Puente de lxtla, -

Mor., dado el desconocimiento quo exi9ta 90bre mastitis 9ubcl! 

nica en lo regi6n ecol6gica del Tr6pico seco en ~éxico. se re~ 

liz6 un muestreo de lecho de cada cuarto mamario e 60 vacos en 

lactación en tres ranchos de doble prop•sita en condiciones e~ 

tensivas, con ganada de cruzas de reza Holstein frieeinn con -

Criallo y Ceb~, con ~istintos nómero de partos y estedo de la5 

tación. Se realiz6 la pruebe de Wisconsin, modificada por Pérez 

pare determinar les cuartos positivos a mestitis subclinica -

(mayores a 500,000 c6luloe somátices/ml.}. Lo prevAlencia de -

mestitis subclinica fu~ de 45%, reaultnndo inferior a la repo~ 

tade por otros autaree en el Tr6pica eeco de México, encentran 

dose una diferencia entre ranchos de 25 e 60.61~. A lag mue5-

trRs positivas se les reeliz6 un eM6men becteriol6gicn. Los -

principele9 ~6rmenes identificados fueron: Staphvlococcus aura

!!!!. (37.5~), f!~!!.!!~!~~ (Jl.2~1 y streptacoss!!.!~

gals~ (25%), El predominio de ~l!!!.'l!.2!:!!.S.S\!.!!_~!!!J!~ coinci 

de con lo reportado per otras auteres en distintas regiones. 

Se estnblecid la relación eMistente entre el número de parto5 

y el estado de lactaci6n con lo presentación de maetitis eub-

cl!nice enc1ntrandoea un efecto altamente significativo; e me

di~a que el número de ,artes y el estado de lacteci6n ee mayor, 

la presentación de mestitis subcl!nice tambien es mayor. 

Considerando que el maneja del ordeno manual en 109 

rencha9 es carente de higiene, se considere necesario estable

cer un pre9re~a de control de meetitie, dade la necesidad de -

incrementar le producción lechera en M~xico y disminuir les -

p6rdidas ocasionadas por esta enfermedañ. 
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INTHODUCCION 

La población ganadera lechera en M6•ico ea reflejo de 

la variable geografía del territorio nacional; el ganado dedic! 

da a esta activida• alcanza un nú~ere aproximado do 8 millones 

de animales; Ge 6atos, el 12~ corresponda a bovinos Se rezas -

especializadas explotades en forma intensiva, que contribuye -

con el 59~ del total de la producci6n ~e leche en ~Axico, des~ 

rrollenGase principalmente en las regiones ecol6gicas Templada, 

Aride y Semiéri~a. (J, 24 y 26). 

Otro grupo esté formado par una población de bovinos 

de raza Cabuína, o cruzas de Asta con animales de razes Europ~ 

as, explotadas bajo sistemas semiintensivos y extensivas, loe~ 

lizedas principalmente en regiones tropicales bajo el si~temo 

lechero de dobla prap6sita, donde la leche es considerada como 

un subproducto do lA producci6n del ganado para carne y donde

la contribución de le leche en el ingreso del ranch• puede ser 

hasta del 30~. En este sistema las vacas son orde"edas a mana

una sola vez al ~ÍB durante la época rle lluvias y la pr•ducci6n 

de lecha vería de JOO a 700 litro~ par vaca al ano, contribuye~ 

d• con el 29.2~ del total de la producción nacional. (J y ?4). 

El Estado de Morelos, en su mayoría, forme ?arte de

la regi6n Tropical eeca; tiene una produccidn enual de leche de 

aproximadamente 54,242,000 litros y una pobleción tetal de ga

nado lecherD de 21,164 cabezas, con produccioneg promedio de -

2,500 litres ~e leche el ª"º' cifrAB que evidentemente no son

suficientes parn satisfacer la demande del producto por le po

blación del Eetedo que ea da 1,265,204 habitantes. (23). 

En le ganadería lechera del pa!s, de~de hace muchos

enoa ae he reconocido que la ~aatitis es le enfermedad que re

presenta el problema mAe difícil de controlar y que mayares -

p!rdidas económicas ocasiona. (39). 

La m89titis es un proceso inflamatorio por írritacidn 

de la 9l6ndule mamaria. El BO~ da los casos de mastitie son GC! 

sionedes par le inveai6n de gér~enea patógsnae específicas en

loe senoa y tajidea de la ubrer al resta de las coeae eon resu! 



teda de lesiones treum~ticas al tejido ~e le ubre y pc?onc~ can 

o sin invasidn secundP.ria de gérmenes. (3, 9 y ?4). 

La enfermeded puede pr!Saentarse clínicamente en f'orm'o 

aguda, subaguda y cr6nica. Inicia brúscamente con cambios auí

micoa y f!sic•e en la leche y lo gl~ndula se ffiost1ará aumenta

da de temono, caliente y endurecid8; el animal pre9entA fi~bre, 

enorexiB y pérdida de peso. ( 3 y ?4). 

Sin embargo le prescntaci6n méa imoortante es la fo! 

ma auhcl!nice que es la que no mu~stre evidencia de inflamaci'n 

pero que revela une infección de la glAndula por el aumento en 

el nt1mero de ct'Hula~ ol ex~men de la leche, es! cor.io cambio~ -

en la composición de ésto. (3 y 24). 

De acuerdo a estudios realizados por varios eutores

loe hatos lecheros tienen una incidencia d~ mastiti9 eubcl!ni

ce de 50 a 70j y ea posible que la aparición de cesoe nuevos -

de mastitis en una explatacidn 9ean debidos e sist~mas de higi~ 

ne deficientes durante el proceso de nrdef'lo. (39). 

La prevalencia de mastitis en hatos ubicados en el -

Altiplano de M~xico he sido estimada por varice nutore9 y se -

celcula r¡ue varia de 20. B~ en el complejo Agropecuario de Tiz~ 

yuca (21), • 81.1~ en establos Rlrerlr.dor del 0, f. (28, ](1 y ,9) 

[n lns zonas tropicales. la mestitie ha sido monos estudiada:

en el Trdpico seco se conoce que este puede vuri~r de ?7.5~ ~ 

86.J~, con un promedia de 5?.0Bf,, (18, JO y J?). En al Tró~ica 

hOmedo, Fajardo (17), reporte que al porcantaje de mentiti9 suh 

clínica en el ganndo ordef'lado en el área de Playa Vicente, Ver. 

fud bastante variable entre ranchos, encontrendo diferencias -

entre 33 a 100~ para algunos meees y 4 a 39~ ~aro otros. 

Avila, et al. (4 y 5), reportan une prevalencia de -

mestitis subclinica pera la región del Altiplano de 46.6S: pe

ra laa regiones ~rid~ y Semi6rida do ]]' y paro la regidn del

T rdpico húmedo una frecuencia de 39. 71/i con prevelencies r.ue v~ 

rieron de 6 a 6R~ entre diferentes ra11choa. 

En ~éxico, debido a le gren varieded de si9temsa de

manejo, la incidencia del ogente etiológico eg veriablo. Loe -

agentes de mayor frecuencia en los hatos son el Staphylococcus 



~' el 2trept~coccus agalactiae y el Staphylococcus !e.i.Q.!!

.!!fu. (1, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 27 y 28). 

otros microorganismos involucradoe en la presentRcidn 

de mastitis en les diferentes regiones ecológicas son1 Coryne

bacterium sp., l,!cherichie coli, Streptococcus sp .. • Pseudon:ones 

.M!.·• Becillus_l!E.., Proteus sp., PRsteurelle sp. y Stgunos de m~ 

nar iMportancia. (1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 27, 26,-

29, 36, 42 y 43). 

A.un que loa agentes causantes de mas ti tis son muy va

riados, su importancia depende de la frecuencia y petogenicided. 

Sin embargo, la mayoría de les investigaciones e este respecto 

se han realizado en zonas lecheras de clima templado y con ra

zas especializadas, por lo quo es importante considerar a lae

regiones tropicales por su gran potenciAl productivo y oor lRS 

diferencias QUC existen en el manejo y en el genado explotado. 

(24 y 26). En los hatos de estudio ee utilizsn cruzns de rnz&s 

HolRtein friesien con Criollo y Ceb6, en distintos astados de

lecteción y n6mero de partos, bajo un sist~ms de exp1Gteci6n de 

doble propósito y en condiciones extensivao. El ordeno se real! 

ze manuelmente una vez al die, con apoyo del bocorro y RUple-

mentendo les veces con concentrado, en un corro! can piso do -

tierra, rústico, c8racter!stico de le reg i6n. 

El desconocimiento generalizado QUB existo en lA re

gi6n de Trópico seco, particularmente en el Estado de Morelos, 

sobre le situoci6n de la mcstitie eubclínica hace ~ue muchas -

medidas tendiente9 e mejorar le producción lechera, partan de 

información no comprobada, provocando actuaciones equívocaA de 

los genederoa. La información sobre le situeci6n de lo9 hston 

en estudio en relaci6n a la mastitis subcl!nica, dnr6 le peu

te e seguir ~ere tumor medidas do control p~re ost~ enfermedad 

en tod?. le región, y le in~uietud de les ganoderoe por mejorRr 

len prActicas de higiene durante el proceso de arde"º· 



Hlt'OH515 

Se espera que le prevalericia de ma!ititis subc}!niCA• 

de lee vacas ~ue se ordenan en Jos J h~toa de ln regi6n de Puen 

te de Jxtla, Mar., sea menor a loR informadas por los eutores

antee citados, debido e los distintas condiciones de explota-

cidn exietent~s y tipo de ganado explotndo, y que los princip~ 

les microor!enismos que se nncuentren, 9enn los report~dos con 

mayor frecuencia dentro de los hatos necionelco. 

OBJETIVO 

El propósito de aste trabajo fué conocer la prevale!!_ 

cia de mestitie suhclínica y los principolea microorganismos -

causantes de ésta, determinando loe po&ibles efectos del n~me

ro de pArtoe y el eRtodo de lactación de lns animales, en su -

presentaci6n. 

MATEHIAL Y METGD05 

ll trabaja ee efectuó en tres renchos, localizados -

en Puonte de l><tla, Mor. al suroeste del [9tado, cores de la -

autop:.sta P.16xico-Acopulco, R 18°35 1 Longitud Oeste y 99°18 1 L,!! 

titud Norte. El tipo de clima sel)LÍn Koppen E!:; r.dlido AWo (w).

con un periorlo de lluvias comprendido en lo~ meses de Junio A 

Septiembre. Le temperatura promedio enuel es de 24-?6°C, con -

una precipitaci6n pluvial me[lia onuel de 800 mm. (37). 

Se utilizaron 60 animales de cruzas de raza Holstein 

Frieoian con Criollo y Cebú, de distintas e9tndo9 de loctecidn 

y nGmero de partos. Uno de los rancJ1oa cuenta con 33 animAles, 

otro con 15 y otro con 12; los tre9 ranchos, bejo un sistema -

de explotaci6n de doble propósit~ y en condicionee extensivos, 

cnracter!stico de Is regi6n. Loa Animales eston identificados 

mediante sistemas de arete y marce con hierro caliente. La zo

na ~ara ordeno está comprendido por un corre! de manejo de 'ªI 

ma rectenguler con cerca de alambra y pioo de tierra. [ste co

rral sirve pera alojar e todos los animales mientras esperan -



ser ordenadog. Previamente los becerros se separan de sug madre~ 

en un corral peQuenc e ledo del corral de menaje. En el momento 

que se ve a ordenar e una vece, se sec.a su becerro y se AcielE!n 

juntes dentro del corral, después de lo cual es orde~~da menue! 

mente alternando el método de puno y de pel1izco. Le leche es -

recogida en cubetas y depositada directamente a los tambos. 

Las vacas son supleNentedas con concentrado entes de 

reAlizerse el ordeno en comederos de llanta dentro del corral -

de manejo. El ordeno se realiza une vez al die, despué~ de lo -

cual los animAles son secado9 a los potreros. 

Se realiz6 un s6lo mue5treo de ceda cuarto de le ubre 

de los animales. El procedimiento pare muestxear fué el si~uie2 

te 1 

Después de anotar el númerG dn arete, entado de lRct~ 

ci6n y nú~ero de parto! de la vaca, se le sujetó y se estimul6-

pere le bejede de le leche mediante le limpieza de la gléndule, 

con toallas de papel hu~erlecidae en ague tibie; después se eli

minaron los pri~eroe chorros de leche y se procedió e le reco-

lecci6n de 5 ml. de leche, en tubos de vidrio identificados pe

ra realizar le prueba de Wisconsin, 1~ediante el n16todo modific~ 

do por P~raz. (24). 

Le técnica requiere de une gradilla con 12 tubos de -

pl6etico fijos; estos tienen capacidad pera 15 ml. y graduación 

de 1 e 6 ml.; presentan un orificio acreedor colocado late1·al-

mente con un di6metro de 3.15 ~m. l.os tapones de hule llevan un 

orificio central de 1.10 mm. El reactivo utilizado es el mismo

aue el emplehdo pare le prueba de California pare mastitis (so

luci6n da 0.51' de AlquilerilRulfoneto y l.5')\ de Hidróxido de lll. 

dio), diluido en prcporci6n de 111 usando egue de9tileda. 

En este técnica se mezclen an ende tubo 3 ml. de leche 

con 3 ml. dfl reactivo, posteriormente se agitan durante 10 se-

gundos y ae deja repooer le mezcle 15 segundos, luego Re vier-

ten por 15 9egundoa y se procede e hacer la lectura. Loe dato•

ee interpretaron de acuerdo con le tabla que e continuac!6n ee

mueatre : 



i"ilil i tras de material Célula• sorr.áticas por ml. 

remanentes en el tui.o, X 1000 

o.o - 1.0 ..................... o - 100 

1.0 l. 5 100 500 

1.5 - 1.8 500 - 700 

1.8 - 2.0 700 - 1000 

2.0 - 2. 5 .................... 1000 - 1700 

2.5 - 3.n ···················· l700 - 2500 

+ 3.0 .................... .. 2500 

Se conaidereron con meetitia •ubcl!nica, a los cuer

toe cuyas leches resültaron positivas a la prueba, Aiendo de -

1.6 ml. o m~s (mayor de 500,000 células somáticaa por ml,), -

determinendoee as1 al porcentaje de 8nimalcs con mastitis sub

cl!nico. ( 24), 

~e identificaron loa cuArtos positivos e mastit!s 

sube] ínice, tomando une muestre de 10 ml. de leche en forma ª!! 

t6ril para ou análisis bacteriológico según lo descrito por 

Brown et al. (10). 

Las muestras fueron identificadaR y prcserv~des en -

rerrigeracjdn pera su env!o 81 Laboratorio de Eacteriolngíe y

Micologíe de le Faculterl de Medicine Veterineria y Zootecnia -

de la U.N.A.M. 

El efecto de el nórrero de partos y el cstodo de lnc

taci6n sobre la presentación de c6lulen eom6ticas, se esteble

cid realizando un anélisis de re~resi6n lineo! múlti~la, entre 

los mililitroo re~anentes en el tubo pera le prueba de Wiscon

ain y lea variables. Le relecidn ontre les becteriae y la celi 

ficecidn de Wisconoin, fuá tnedido por 111edio de una pruebe de -

independencia. ( 38). 
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HESULT ADOS 

La prevalencia de mastitis aubclinice encontr~da er1 -

lUH hetos dt' la 1·egi6n de i-:uenle rle l)(tl3, Mor. f'•Jé de 45~, -

con 27 v~cas efe~tades al ~anos de un cuarto mamario, de un to

tal da 60 vaca• •uastreadae. La prevalencia por rancho fu6 da -

60.61~ en el rancho l, de 26.67~ en el rancho 2 y de 25~ en el

rancho 3. 

To•ando como unidad de estudio al cuarto mamario, se

obtuvieron 49 cuartos afectados, correspondiendo al 20.42~. Los 

resultados obtenidos por rftncha fueron: 39 C1Jertos afect~dos P! 

ro el rancho l ( 29. 54~); 5 en el rancho 2 ( 8. 33~) y 5 en el ra.!! 

cho 3 (l0.42~). 

De un total de 240 cuartos, la digtribuci6n de acuer

do al nú~ero de células somática9/ml. presentes en la leche fué 

de 188 cuartas con menos da 500,000 c6lulas eomáticae/ml., con

sider6ndose como ne~ativoo a mnstitis subcl!nica; 14 cuartos -

afectados, antro 500,000 y 1,000,000 de células •om6ticas/ml., 

y 35 cuartos afectados con més de 1,000,000 de células sornéti-

cao/ml. So encontró el 1.25~ de cuartos cie,os. (CUADHO 1). 

De las 49 muestras positivas e Wisconsin, 32 present~ 

ron crecimiento bacteriano y el resto no tuvo dcserrollo. El mi 
croor!enismo m~s iaportente fué el Stephylococcus eureus con 

37.5~ de los caeos positivos, BB!uido por el Corynebacterium 

~con 31.2~, el 5treptococcus dya1elactiee con 25~, el 31!.!!. 
tococcus fgecium con 3.1~ y el Acinetobacter calcoaceticus con-

3.1~ {CUADRO 2). 

Se encontró que en el rencho l, el 66,67~ de las mue.! 

tras resultaron ,asitivaa al an6liais bacterioldgica. El gármen 

que con mayor frecuencia se eield fu6 el Staphvlococcus aureus

con 28.20~1 deapu6o el Corynebactarium bovia con 17.95%, el -

Streetocaccus dysgalactise con 1S.3B~, el Streptococcus faecium 

con 2.56~ y el Acinetobecter calcoaceticua con 2.56~. 

En el roncho 2, el 40~ de las muestres fueron positi

vas el en6lisie becterioldgico, identificéndoee solamente el -

Str•ptococcus dyegelnctiae, como posible causante de la ~oatitie 

aubcl lnica. 



En el rancho J, el BO~ de les mueatrhs fueron positi

vas al anélisis bacteriol6gico identificándose a el ~~

rium bovis como el gérmen rnAs importente con 60~ de frecuencie

en les muestras, seguido de el Stephylococcus aureus con 20~. 

(CUADRO 3). 

Al contemplar los factores n6mera do partos y estndo

de lectación en que se encontraban loe ani~eles en estudio, se

observ6 un incremento en el número de células som~ticas B medi

da que avanzaba la lactación y el número de partos de las vacee. 

La acuoci6n de regresión múltiple fué Y~ ,64764 + .77873 Xl + 
,31082 X2 (f'<0.01), donde Y es igual a los mililitros remanen

tes en el tubo de la prueba de Wisconsin y equivalente o un de

terminado número de células som~tic~5f GCJún la tabln presenta

da anteriormente: Xl es igunl al estado r1e lnctecidn en meses y 

X2 es igual al número de pertas de las vacas. Esta ecuación in

dica que el factor que más influyó sobre el número de c6lul8a -

eom6ticos rué ol estado de loctaci6n y en menor grado, el núme

ro de partan. 

En el cundro 4 se muestre la distribuci6n entre los -

gérmeneA aislados y la calificación de lo pruebR de Wiscon5in,

quc Rugiere que las muestras ccnsiderRdos con10 positivas a mas

litis subcl!nica, pero con bajos conteo~ celulares, son ooue-

llee en las qun no se obtuvo desarrollo bacteri~no: y oue las • 

muestras con el mayor número de células somáticas coma equi~a-

lencie, son aouelles en las que se encontraron los principales 

agentes causantes de mestitis subclinica. Sin err.bargo, en la -

prueba de independencia no se encontró un efecto significativo. 



CUADRO 1 

DISTRIBUCION DEL NU'u!ERO DE CELULAS SOMATICAS POR CUARTO 

Dietribuci6n caeos 
lf % 

Cuartos con menos de 500,000 cálulss somáticae/ml. 188 78 

Cuartos entre 500,000 y 1,000,000 de c&l. eom,/ml. 14 5.8 

Cuartos con aul:s de 1,000,000 de cal. eoaul:ticae/ml, 35 14.6 

Cuartos que se encontraron ciegos (afuncionalee) 3 1.25 o 



TOTAL 

11 

CUADRO 2 

FRECUENCIA DE GERMENES AISLADOS 

# de CBSOS " 

Negativos 1 

Positivos 

Staphylococcue aureus 

Corynebacterium bovis 

Streptococcus.dysgHlactiae 

5treptococcus feecium 

Acinetobacter cnlcooceticus 

49 

17 

37 

12 

10 

100 

34.69 

65.Jl 

17.5 

31.2 

25.0 

J .1 

3.1 



CUADRO 3 

MICROORGANISMOS AlSLAOOS POR RANCHO 

RANCHO YACAS MUESTRAS A GERMEN NUMERO DE X 

' 1 BACTERIOLOGIA IDENTIFICADO CASOS 

33 55 39 Staph. aureus 11 28.20 

Coryneb. bovfs 7 l 7. 95 

St rep. dysgalactiae 6 15.38 

Strep. faecium 1 2.56 

Acfnet. calcoacetfcus 1 2.56 

Sfn d!sarrollo bact. 13 33 .33 
~ 

"' 15 25 5 St rep. cysgalactfae 2 40.0 

Sf n desarrollo bact. 3 60.0 

12 20 5 Coryneb. bovl s 3 60.0 

Staph. aureus 1 20.0 

Sin <l!sarro11o bact. 1 20.0 

TOTAL: 60 '100 49 
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CUADHO 

DISTlllBUCION t:t<T1<E LOS GEd!4Et1tS AISLADOS Y LA CALIFICACl~tl 

----~~~-~-~~~--------~ 
1 casos !i>HcroorlJAnisnos aislndos i re~í)f~n ·---· _,;.__ __ ..;,.. _________________ ~_.:,..;~__.:..._-.,;. ·-
,; colu::iriB. :~t~¡i1i~·: · ~oryn. ;trep. Stre:i. ,;cine. - 3in !o~!'!l 

, aÚrBü~s- ._ bovis dys~a. faeci. calco. :!és9rr. rengl. _____ . __ ;;,_';.... ·:---·......:,. ______ --------- -- ---- ---- _____ .;_ ______ 2·-----,--

' L 
1 
F 
l 
e 
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3, s 

w 4.0 
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DISCUSHIN 

Le prevalencia de mestitis subcl!nica bovina encon-

trede en los J hatos de le región de Puente de lxtla, Mor. (45~) 

en promedio fué ~enor a le reportada por Fragoso (lB) y Borlee 

des (7) pArB la región del Trópico seco y tAmbien menor a la -

encontrada por otros autare~ en trebajo9 realizados en el Tró

pico hómedo y Altiplano de México. [4, ll, 20, 28, 32, 39 y 41). 

Sin embargo, algunos autores informan on el TrOpico h~melJo, -

prevolencias inferiores e le encontrada en el presente trabajo, 

con animales explotados bajo laA mismas condiciones de manejo

durante el ordeno, pero mejores medidas higienices. {2 y 5). 

En el rancho 1, le prevalencia de megtitin subcl!ni

ce fué de 60.611'; on el rancho 2 fué do 26.67,; y en el rancho-

3 fu6 de 25~. La alta prevalencia encontrada en el rancho l, -

puede ser debide a l8S deficientes condicione9 de higiene que

BB reelizaben durante el ordeno de los animales, YA que no li~ 

pian le ubre Anteo de orden~r, no se leven les menoq los orde

"edorBR, no eliminan los primeros chorros de leche del pe1ón y 

cuando ordenan, meten las menos A lo leche de la cubeto para -

lubricar el pezón. En la zona de ordeMo, el piso de tierre es

muy lodoso por le lluvia y no tienen un declive suficiente pera 

drenar. Ademéis, el corral es insuficiente pare la cantidad de ... 

animales que etltá dentro, provocAndo qua el e~pncio s~a reduci 

do y se acumule el estiercol. 

Valdez (40) y Trejo (39), reportan ~uc en loB hato•

lecheros de M~~ico se observa una prevalencia del SOt hasta el 

100~ on animales orcle"adoa manualmente. P6rez, D.M. (27). men

cione que existe una resistencia mayor a la mastitie del gana

do de carne y dobla propósito ~ue en el ganado espccia~izedo -

productor de leche. 

El microorganismo mAs frecuentemente Aoociado con le 

mestitie suhclínice en los tree renchoe estudiados fué Steehy

lococcus eureu9 {37.5~}; le siguieron en orden de frecuencie -

Corynebecterium bovis ( 31. 7.1.), ~~E.~i:Ec;.cus dyegslactiae ( ?5·~), 

Streptococcus faeciu~ (J.l~) y Acinetobacter celcoeceticus --

( J.l~}. 
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El predominio de Staphylococcua aurcus coincide con 

loa reportes de otros autores en las distintas regiones ecol~ 

gices do México. (l, 6, 7, 14, 16, 22, 26, 29, 33, 39, 41 y 42), 

lo cual puede explicarse porque el Staehylococcus aureus se 

encuentra sabre la piel da la glándula mamaria, la piel de las 

manos del ordeMador, le vulva, la coma del piso, les pezoneras 

de ordeno y en los fomitea en general. El principal meconismo

de tranemiei6n de éste agente son las manos del ordenador, re

sultando una infección altamente contagiosa. 

El siguiente microorgeniemo en imporloncie fué el !'.!?
rvnebecteriu11 bovis con 31. 2'.(. de loe cBsos positivos. í.ste mi

croorganismo ha sido considerAdD tradicionalmente como epat6g! 

no pere le glénrlula mamaria e incluso como un gár~en que ocnaig 

na qun la ubre disponga de sistemes defensivos contra g.Srmeneg 

m~R p•t6genos pera olla. (15, 19, 34 y 35), Sin embargo, últi

mamente he recibido atención el aislarse con cierta frecuencie 

de procesos patológicoa. (6, 11, 14, 15, 20 y 42). El Netional 

Haetitie Council, menciona que ~orynebs~~_E.E~ frecuent~ 

mente infecta la ubre, praduciando elevadas conteos cel uleres

que usualmente son inAdvcrtidos porque sólo produce una me~ti

tia liuera. Pérez ( 24), pone en duda su papel como bactr.rie -

opatdgena y menciona que el elin1iner a Corynebacterium bovis -

en un programe de control de mastitis, no disminuye ln facul-

ted defensiva de le gléndula mnmarie. 

El siguiente microorgr1nismo full el Streetocoi.;cue dys

galecll.2 con 251'; este germen ha sido mayormente reportado en 

cosos de moetitis de tipo "gudo, (l, 3, 6, 9, 14, 33, 34 y 35). 

Se le encuentre en le naturaleza y su infecci6n no es contagi2 

ee. No depende de la gléndule mamaria pare subsistir y en la -

menor oportunirled invaden n este. Puede Rer eisledo de útero,

vegina y tonsilas de les vacAs. 

En cuanto a el Streptococcus faecium y el Acinetobac

ter calcoaceticus, son gérmenen coneideredoe contaminantes, que 

no son comunmente identificados de ce5os de mestitie, pero sl

pueden ser, en un momento dedo, patdgenos a le gl6ndule mama~ia 

como g6r111ooes oportuoiet.,s, (19). 



La alte frecuencia con la cual los microorganismos -

anteriormente mencionadoa fueron aislados en aueencie de gérm! 

nea ecompaMentes, sugiere un pepel activo de loa mi9mos an el

proceno inflam~torio de le glándula mamArie. 

Del an6liais de regresi6n lineal móltiple. entre el

estedo de lac<t;eción y el número de nortos con la presentaci6n

de mestitis aubcl!nica, se encontró que el factor ~ue m6s in-

fluyó fuá el estado de 1Actaci6n y en menor greda el n~mero de 

partos de los animales, coir.cidiendo con lo sennleda ~ar varios 

autores. {B, 2A, 31, J4 y JS). A medida que oument6 el o~tAdo

de lactación y el número de p;trtaa, le presentación de mestiti!!I 

aubclínica también aument6. 

Schalm ( 34}, mencione que el conteo de célulee aom~ .. 

tices es alto la primerél semana de lactAci6n, luego perintrneco .. 

bajo por varias aoinanas, después de las cualen ocurre un eume!? 

to grAriual al finel de le lactacidn. Coma el voi"úmen de leche

disminuye en la Gltima parte de le lacteci6n, un incromento ap~ 

rente en el número de c~lul~s ocurre por mere concentración de 

célules en el menor volú•en d~ leche obtenido. Ademán, mencione 

que el conteo celular ea más ~lto en cuartos infcctAdos qua en 

cuertos normales. 

Blackburn (8), en 1966 en un estudio realiredo sobre 

la cuente totAl de c6lules samfiticae de eproximadarnente 38,000 

muestres de leche durante un periodo de doce oMos, encontró -

oue la cuente de c~lule9 9am§ticas numentabe da una 111ctocí6n

a la siguiente, debido e un aumento de paljmorfanucleares. por 

el incre~ento en la extensión de le inflemación subagude de lua 

conductos gslact6foros y una mayor sevaridod de les le9ione9 -

lobul e rea. 

1~~r1del y 5undborg (31), en 1962, lo Bl~ibuyon a lu -

combinación del efecto acumulativa de infec~ion~e previas y a 

un eu1nento de las infocciones primarias. 

Batra, ~n 1977, oncontt6 qu~ le ausceplibilidad ~ -

mn!itit.is oumenta conforme al número de lactaciones, presentan-

do9e an ln cuarta lectaclón 1.3 cesas m/is que en la primcre. 
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Le diatr1buci6n entre loa gérmenes ninlodos y la ~·.;

lificací6n e la prueba de ttisconsin, augié;-en que las rnueslr.:111 

de leche pera anQlieie bsctarioldgico quR re~t1lt~ran sin dasn

rrol lo, son aquelloe en l~e qua se obtuvieron bajos conteos e~ 

luleres y ~ue les muestr~~ da11Je se encentraron las principalen 

bacteriAs ceusantc9 de 1na5t1tis 9uh~línica, fueron ~quellas en 

que ge obtuvieran loH más al toa caí' teas cel 1Jla.res. R.e&ul tedo9 

oimilares a 109 obtenidoo por ll6rez y Ca~pos (25) En 1985, que 

informen que les vacas sin infec;ion 9on l~s ouc ti~nan les -

cuentas celulares m~s bajaA; aquellas con infeccione~ menoren

cbtienen conteos celulares un poco más nltan, y las vocag con

infeccionao mayores son la9 qur. tienen leche con el 1ée t'!lev.,do 

conteo celular. 

El porcentaje de mastitis gubcl!nicA pncontrndo ~u-

giere ln neceuid~d rlo implen1enter pro~r~mR9 mínimos d~ central 

de mastitis yR c;ue lu•. n+cdida9 HplicodEJs son insuficientes n no 

exiAten. Esto contribuir~ a dinminuir la frecuencia de los rni

croorgonismoa involucr.adon, sobre 'todo de .3l.Ze.!!tlE!.fQ~~~ 

por su fácil t.rans11\isi6n ".le veca e vaca. 

El poner enfasi~ en la higicn~ al rcali1or el ordc~ó, 

tal como el limpier la ubre lo ~ejor po~ible antes del ordcno,

pracurar l~varsc lan monos entre vaca y vaca ordc~ad~s, no lu

bricar el pezón con leche de la cubeta y utilizar Bl16n ~ipa -

de sell8dor en el pez6n al terminar de ordcM~r so11 ~edide~ ~ue 

se deberan seguir pera lograr un~ disminuci~n dD la infección. 

Adem6e s~ debe pro~ramar un ~16todo de ~ecado de lBs vQC9~ ~de

cuado, tomando en cuenta pare ello el conocimianto de le~ mi-

croorganismoa que ,ravalecen en el heto y lo elecci6n da el -

antibi6tico id6neo al que sean eusceptibles. 

Todo lo anterior contribuiré A obtener un hato eeno

y t•tlrn proriuctivo, reduciendo ~sí las pérdidas ocasionadas por 

ln cnfermr.rin<l. 
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