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IN T RO'D u e e I o N. 

Ia mastitis OOVina es una enfemedad de gran :imp:>rtancia en 

nuestro pa!s, siendo la mastitis subcl!nica la que mayores p&:didas 

econ6nicas produce, pues no tiene manifestaciones visibles, por lo -

que es detectable Gnicarnente por pruebas de diagn6stioo especializa

das tales caoo la de california y White Side m:xlificada. (1) 

La mastitis o mamitis es la inflanaci6n de la glAndula ma

maria causada por agentes infecciosos, f.ísicos y químicos, los cua

les son :íntrcrlucidos a través del conduc:to galact6foro o·~ 

dos a la glándula mamaria por corriente sanguínea, provocando alte

raciones físicas, qu.ímicas y bacteriol<'.igicas en la leche, así cano 

mcxli.ficaciones patol<'.igicas del tejido glandular, variando desde una 

inflamación hiperaguda con toxernia a una fibrosis que destruye la -

mayor parte del tejido secretor. (3,12) 

Al igual que en la mayoría de las enfennedades infecciosas, 

en la mastitis existen factores que la prerlisponen tales cano la -

cxmgesti6n mamaria post-parto, retencicSn láctea ya que la leche es 

una fuente ideal de desarrollo bacteriano, mala higiene del ordeño, 

factores climatológicos cuno en la €poca de lluvias en las que se -

observa un increrento en el ¡;x:>rcentaje de rnastitis debido a la con

t:aminación de las aguas p:>r E. coli y a los fra.."Ue11tes traumatiSll'Ds; 
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así a:rno factores detellninantes dF- la enfei:maiad, que en este caso ... 

est&!. dados por la presencia de génttenes patlSgenos en la glrumula -

mamaria. (7 ,11) 

La infeccidn de la glándula mamaria ocurre por vía del con

ducto glandular y p:>r vía sistánica o han&t.6;Jena (a través de la -

sangre) a:rro ocurre en las relacionadas con infecciones uterinas, ~ 

bruoolares y tuberculosas. (3,11) 

Una vez que el animal se ha infectado por contacto directo 

con matp..rial o:mtaminado caro las manos de los ordeñadores, los pi

sos, utensilios, ropas, máquinas ordeñadoras, piel de bolTinos afec

tados, jeringas e inclusive rooscas (3), canienza la multiplicaei6n 

de las bacterias en los conductos, pasando posterionn~te a los va

sos linfáticos y a los ganglios supramamarios, en donde depmdiendo 

de la resistencia del tejido roamario y la virulencia de las bacte

rias .invasoras, p.ieden observarse diversas fo:i::mas clínicas de mas

titis, las cuales se clasifican según su gravedad. 

- Subaguda oon inflamación leve de la glándula y anontali

dades de la leche en densidad, leucocitos y color, tonando en cuen

ta que la leche normal no contiene más de 100. 000 leucocitos por -

e.e., dan::lo positivas las Illlestras que cxmtienen más de 500.000 -

leucocitos por e.e. (9) 
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- 1\guda, en la cuaJ. ],a porción .infectada, está enrojecida, 

hinchada, caliente y dolo:r:osa, la secreción de leche está reducida -

y varía ele un líquido acuoso, teñido en sangre a tma leche espesa, -

amarilla y visoosa. En ocasiones estos s.íntanas están accmpañados 

p:>r elevación de la tanperatura oorp:>ral hasta 41 ºe, aumento de la 

frecuencia respiratoria, depresión de la vaca, pelaje áspero, pér

dida del apetito, rumia suspendida y estreñimiento, estos ataques 

agudos se presentan con mayor frecuencia al ocmienzo o al final de 

un período de lactancia. 

- Cr6U.ca, debida a ataques recurrentes en animales recu

peraios de un ataque agudo; la infección altera al tejido que se

creta la leche, la parte afectada pierde su cualidad suave y flex!_ 

ble cuando se fonna tejido cicatriza!, en los estados más avanzados 

el lugar afectado se errlurece y la secreci<Sn láctea cesa p:>r can

pleto, ?J,diendo inclusive sufrir atrofia la parte afectada. (3, 7 ,8) 

Ia importancia actual que guarda la mastitis en nuestra -

ganadería se basa en tres aspectos: 

-: Aspecto Sanitario, sabiendo que la repercusión de la llla:!, 

titis en la salud pública está relacionada con los agentes etiol6-

gioos causantes de la misma, ya que el consurrc de leche c:ruda, o -

derivados de ésta, contaminados, son vía de infecci6n en la cual -

p.lEden trasnitirse: 
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'l\llJercul.osis (Mycobacterium tuberculosis) 

Paratifoidea (Sa.l.m:lnell,a paraty¡;ru.) 

Disente.r!a (Shigella) 

As! cano se han descubierto epidemias de anginas y brotes -

de escarlatina, tanto en niños caro en adultos por consu!lO de leche 

contaminada p:>r Estap\ylococ:cus, Estreptoooccus y otros gérmenes. 

(7) 

También los :r:esiduos de antibi6ticos en leches de animales 

tratados representan tálcicos para el consumidor, cano las sulfas que 

causan reacciones alérgicas y alteran la flora digestiva necesaria 

para la s!ntesis de vit.arilinas ccm:> la K, B
1 

y 3
2 

(10) , raz6n p:>r la 

cual el c&ligo Sanitario estableoe que la leche (de la vaca en tra

tamiento) ya sea para consurro directo o :industrialización no ¡;ue::le 

ser utilizada durante 72 horas a partir del Ult.irro tratamiento, pe

rci .se debe tanar en cuenta el tipo de antibiótico y vía de aplica

ci6n, para tener un mejor criterio sobre el tianp:> en que podrá -

ser utilizada esa leche. 

Mé:licos eSpecialistas de alergias en :w:a.tlán, han encontr~ 

do varias personas sensibles a los antibi6ticos, y deducen que se -

debe a la gran concentraci6n de antibi6tiros en la leche que se con

sume en el sur de Sinaloa. (7) 
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- Aspecto Eoorónico, rel,acionado con los gastos por pél:dida 

de vacas, reiuc:ci6n en prcx:lucción de leche, costo de merlicamentos, -

desecho am.ial, pérdida ror leche eliminada o condenada por las auto

r.idades sanitarias, acortamiento de la vida productiva de la vaca -

reiuc.iendo la producci6n de Wl 20% hasta 85%, así can:> disminución 

en produo::i.l5n de grasa, de casmna y en general del valor canercial 

de la leche. (11) 

En Mazatl& existen apro;dmadarrente unas l3, 000 vacas pro

ductoras de leche, las cuales tienen una producción pronedio de 12 

litros por vaca, si la mastitis reiuce la producci6n un 20% signi

fica que de los potenciales 156,000 litros de leche, se pierden en 

la zona con tma incidencia de mastitis de 5.07%, pranerlio sacado -

en siete años de estudio de la S.A.R.H. (7) W10S 1,582 litros dia

rios, cuya valoración al precio acl-ual de $54.00 el litro, viene -

a significar pérdidas por valor de unos $85,430.00 diarios, pero -

hay que tonar en cuenta que para un ganadero prane1io, la mastitis 

no causa una pérdida repentina y drarrática, sino que se introduce 

en un rebaño lentamente pudierrlo persistir hasta arruinar o:mpleta

mente a las vacas. 

- .Aspecto Industrial, en el que se ha visto que bajo los -

efectos de la mastitis disminuye en la leche de 0.2 a 0.3 décimas -

el contenido graso, la caseína se reduce un 20%, así caro la lacto

sa, los cloruros aumentan y el pH tiende a la alcalin:i.dad, estos -

cambios en la COllJ.X>Sici6n química de la leche se manifiestan en un 
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menor rendimiento en la. producción de queso y mantequilla :EXlr' defi

ciente coagulaci6n, así caro las fennentaciones que se alteran y -

generalmente oonducen a la pé:cdi.da total de productos por descanpo

sici6n. Asimisno la presencia de antibióticos en leches proceden

tes del tratamiento de rnastitis inhiben el desarrollo de bacterias 

acidolácticas imprescindibles para la obtención de leches fennenta

das, quesos y ycgurts. (11) 

Por las razones mencionadas la mastitis constituye una en

ferme:lad de gran imp::>rtancia en nuestra ganadería, por lo que oons.!_ 

deramos necesario su esbld:i.o, ubicando la zona de trabajo en Maza

tlán al sur del Estado de Sinaloa, al noroeste de la Repíblica, dS!!, 

tro de las siguientes coordena:las geográficas: Latitud Norte de 

22°72° a 23° 35°, Lati'b.ld Oeste de 105° 61°, con un clima cálido -

subhúmedo, con tanpera'b.lra media de 24.2°C mínima de 13.5ºC y mmu
ma de 39ºC, sierxlo la ép:>ca más calurosa la canprendid.a entre los -

meses de Junio a Sept.ianbre, existiendo una humedad relativa de -

81.5% caro pranedio, y con una tanperatura lluviosa que abarca el -

Verano y parte del otoño, ésto es, de mediados de Junio a fines de 

Octubre, con una precipitaci6n media de 800 mn. (2. 7) 

O:m respecto a la ganadería en la zona teneros que la ma

yor parte del ganado es criollo y cebú, existiendo tmaS cuantas -

explotaciones oon ganado p..u:o de las razas Holstein y Pardo Suizo, 

la mayoría de las explotaciones san rusticas y utilizan la ordeña 
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manual ocupando al becerro para la estimUl.aci.6n visual. Esto, auna:lo 

a la falta de lú.giene de las instalaciones y de la glándula mamarla -

antes del onieño, así caro el hecho de no utilizar selladores al fi ~ 

na1 del rniSOC>, predispmen a una alta i.ne:lder.cla de mastitis. 

Siendo Mazatlrut una zona en dcn:1e la ganadP...r!a está OClllenZa!!. 

do a a;lquirir verdadera iillportancia, cxmsideraioos necesario poner en 

pdctica m!s prCXJramas de sanidad e instrucci6n sc:bre mastitis, ya -

que &.ta actuará siempre o:roo una barrera que in-pedid el buen fun

cionamiento y progreso, ya no de una explotaci6n, sino de la ganade

ría en general. 
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OBJETIVOS. 

A).- Det.enninar el procentaje de mastitis subcl!nica y clínica 

existente en los principales ordeños y establos de Maza

tUn Sinaloa, rrediante la aplicaci6n de la prueba de White 

Si.de modificada. 

B) .- Aislar e identificar los principales microorganisoos in

volucrados en la presentación de mastitis en la zona, ~ 

diante el uso de medios de cultivo y pruebas bi.oquímicas. 
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MATEl~IAL. 

I.- Prueba de Whi.te Si.de modificada. (4) 

II.-

A).- Leche proveniente de 583 vacas en 49 ranchos, obte

nidas por nuestreo de cada cuarto glandular. 

B) .- O:l1o reactivo para la prueba Hidróxido de Sodio -

(NaOH) al 4%. 

Medios de Otltivo. (4) 

A).- Gel.osa Sangre. 

B).- 1't]ar Mad:bnkey. 

C) .- h]a:r Verde Brillante. 

D) .- .h_Jar Triptosa Soya. 

E).- 1\gar Staff 110. 

F).- Meilo de Edwards. 

G) .- caldo Nutritivo. 

III.- Tinciones. (4) 

A) • - Tinci6n Gru\M. 

B) .- Tinci6n Newnan-Iamp:>rt. 

C) .- T.in::i6n Schaffer y F\.Jlton. 

IV. - Pntebas Bioqu.únicas. ( 4) 

A).- Triple Azúcar Hierro (T.S.I.) 

B) .- Medio SIM. 
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C) .- caldo con carbohidratos, se utilizaron Manitol, Mal

tosa, Sacarosa, F.a'lln)sa, Lactosa, Rafinosa y D.llci

tol. 

D) .- Medio de Citrato. 

E).- Medio de Urea. 
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METO DO S. 

Debido a la gran cantidad de casos sobre masti tis que gana

deros y ordeñadores reportaban al Laboratorio de la S.A.R.U. en Ma

zatl.án Sinaloa, se decidi6 que en los establos y ordeñas que fueran 

visita::1os para realizar las vaamaciones anuales, se nuestreara ~ 

to por o.iarto glandular al ganado de ordeña, tanando en cuenta que 

solo se les aplicó a las vacas de un establo una sola vez la prueba 

de !Vhite Sirle m:xlificada en todo el año. Esto, para realizar el ·

diagnóstico e identificaci6n de los principales gérmenes causantes 

de mastitis, basados en los siguientes p.mtos: 

1. - Recolección de M.lestras. 

La ubre se lava perfectamente bien, las tetas se limpian con 

:alcolx:>l de 70° o oon solución de yodo y se secan, antes de 

tonar las muestras se descartan los primeros chorros de l~ 

che y se colecta lo siguiente en frascos estériles de 20 ml. 

los OJ.ales van a etiquetarse con la localizaci6n del cuarto 

glandular (anterior derecho, posterior izquierdo, etc.) y 

núirero o nanbre de la vaca. CCm? preservativo se p.iede -

utilizar 1 ml. de tma solución al 1% de §cido b6rico. 

2.- Prueba Fisicoqu.ún.ica de White Sllle Modificada. (11) 

Prueba establecida en 1939 rx>r Whiteside, la cual se utiliza 

para descubrir mastitis subclínica en un solo cuarto glandu

lar con interpret.aci6n en base a la concentraci6n de leuco-
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citos presentes en l.ech.es ;frescas y no calostrales. 

La técnica consiste en colocar 5 gotas de la leche proble

ma oon un gotero sobre una placa de vidrio cuadriOll.ada, a esta se 

le agregan 2 gotas de hidróxido de solio al 4%, se mezclan con un -

palillo y se irueven por 25 segundos. 

La :interpretación se realiza de la manera siguiente: (7) 

Negativo (-).-Mezcla opaca y lechosa libre de precipitado. 

Trazas (+ - _) • -Mezcla opaca y lechosa pero hay pequeñas partículas 

coaguladas que no se agmpan, el. recuento de le.ico

citos es de 0.5 a 1 millones. 

Positiva (+).-Fondo menos aparo y lechoso, ,hay materia coagulada 

en la superficie con tendencia a agruparse, el re

cuento de leucocitos es de 1 a 2 millones. 

Positiva (++).-Fondo acuoso parecido al suero con grandes masas de 

materia ooagula.da que ¡:.ue:len fannar hilos al ronta~ 

to oon el palillo, el recuento de leuoxitos es de 

varios millones. 

3 • - EKGmen bacteriol6gico de le¡ leche de los cuartos glandula

res positivos a la prueba a~' Wlti.te síde, incluyendo los -

siguientes µmtos: 
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A).- Se anota el aSpecto de la leciw macrosoopicmiente, ae obse.!, 

va el oolar del sa:limento, si es amarillo (¡;:us), gris (su

cialad) ' rojo (sangre) • 

B) .- Se realiza mia tincic'.'ín Ner..man-Ianport O'Jll el objeto de ver 

la presencia o no de bacterias en la leche, as! CXJDO su -

fonna. (4,10) 

C) .- Sienbra de la leche positiva a la prueba de White Side no-

dificada. (4,10) La siE!llbra se realiza en aqar saIXJre y 

en Medio de MacCankey, se ¡uede tambiá1 sembrar en un me

dio de Edwards el cual .inhibe los Sta¡;tlyloooccus y resalta 

las oolifoxmes y streptococcus, o se pie.de sa:ibrar en me

dios caoo a::¡ar sangre azida s6:lica, Staff 110 y Verde Br! 

liante. (7) 

Las placas SE.'rllbra3as se incuban en la estufa a 37.SºC du

rante 24 hrs. para obtener crecimiento, en e.a.so de oo haberlo se -

:re:incubln 24 ó 48 hrs. más p.ldierdo aparecer cmynebaci:erium P.JOge

nes. Si no se aislan bacterias pat6genas la leche debe ino.ibarse 

toda la noche y ser resembrada. Una vez obtenido algún crecimiento 

se observan y anotan las características de las colonias CXllE> sen 

fonnas, coklr, olor y tamaño. (7) 

Las principales caracter!st:.icas de las diferentes colonias 

bacterianas se presentan en el C\lldJ:o 11 • (4,7,9,10) 
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(Colonias) 

Bacteria 11gar san;re Mac0?11key 

strept:ocxxx:us spp Pequeñas con han61isis No crece 

B (zona clara) oC(zona 

verde). 

Staphylocxx:cus - Redal.das, doradas, he- No crece 

aureus m61isis B (ancha) • 

Oorynebacterium - Pequeñas, redondas y - P~eñas, redondas y 

F.t09"enes blancas. ~. 

E. ooli Redondas, harol!ticas Lisas, rojas y bri-

o no, color gris ~ ll.antes. 

dedor de la ex>lonia. 

Pseudanana au.reg_ No hanol!ticas, gris Extendidas de bo:r:des 

gin osa verdoso, irra;Julares irregulares. 

Arizana sp. Redondas, traslúci- Ra:landas, lisa, ro-

das. jizas. 
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D) .- Tinción de GRJIM a las col.onias obtenidas en la siembra (4,10) 

can el objeto de difore.nciar l.as p:>si tivas de las negati- · 

vas. 

Las bacterias que retienen el cristal violeta y se tiñen en 

azúl par el colorante de contraste se denaninan GRAM +, las que se -

dea:lloran y tiñen en rojo por el oolorante de contraste se der!an.inan 

GRAM -, as.imisoc> se observa y anota la fomia núcrosc6pica, ya que las 

bacterias GRl\M + se identifican por su rrorfolog!a mic:rosoSpica. 

las fODDaS núcroscópicas se presentan en el cuadro # 2 • 

(4,9,10) 
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cmwro i 2. 

Bacteria Tinci6n 

Strept:.oc:occus spp GAAM + 

S tapb;yloooocus aureus GR1lM + 

O:>:rynebacterium p. GRAM + 

E, coll· GlWt -

GRAM -

A riZClla sp. GR1\M -

16 

Foi:rna microsc6pica 

Esf&iex>, en racinos. 

Cocos, fOlllla cadenas. 

Pleanc5rfioo pe::¡ueño, folllla 

grupos en anpalizadas. 

Bast6n corto, aislado o en 

emanas. 

Ba.E.t6n cxm ext.l:alOs roo.on

deados. 

Bast6n revestido de una -

~la. 



tas bacterias GWiM + se :ldenti.f.i.i.!aban una vez observadas las 

caraé::t:erísticas de sus colonias y las fol:lllaS microsc6picas, sin reali 

zar diferenciación de especie por pruebas bioquímicas. 

tas bacterias GRAM- en cambio requirieron el uso de otras -

pruebas para su cx:mpleta identificaci6n. 

4 • - Bioquímica de los génnenes GRAM - aislados. 

Una vez identificados los génnenes GRAM - se procede a rea

lizarles pruebas bioquímicas, entre las que tensrDs: 

A).- T.S.I.- Triple azúcar hierro con tres azúcares (glucosa, sa

carosa y lactosa) y hierro, mide la utilizaci6n de 

los azúcares de la siguiente manera: 

Si pennanece color rojo no eiciste utilización de ni!! 

gCín azúcar, el Fondo y la superficie pennaneosn al

calinos. 

Si presenta fondo ácido (cambia a color amarillo) y -

superficie alcalina (pennane:::e rojo) sólo existe uti

lización de glucosa. 

Si presenta fondo y suparficie ác:ida (cambia a color 

amarillo) existe utilizaci6n de los tres azúcares. 
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B).- SIM.-

Estos cambios se producen JXlr la fe.unentabilidad de -

los azúcares cx::roo fu.ente de carbono orgánico. Asimisno 

esta prueba daruestra la fonnación de ácida sulfhídr!_ 

co (H
2
Sl a1 observar en el me::iio coloraci6n nEY,Jra, y 

la formaci6n de g"dS al observar en el malio espacios 

vacíos. 

Prueba múltiple que detex:mi.na: Pro:h.tcci6n de ácido -

sulfhídrioo (H
2

S) al observar una zona enegtecida a -

lo laxgo de la siembra, ésto debido a la reacciOO. del 

tiosulfato sáiico con la peptona. 

f.i:rt;ilidad al observar crecimiento alrededor del tra-

yecto de la siE!llbra. 

Prcxlucci6n de Indol .iroportante en la identificaci6n -

de E. coli, lo cual se detemiina agregando el reacti

vo de Kovac's al medio, la reacci&. positiva se denota 

al virar el oolor amarillo del reactivo a un color -

p'.ú:pJra o rojo intenso debido a qae el triptofano -

del medio reacciona can la triptofanasa de la bacte

ria producie.OOo indol. 

e) • - caldo con caxbohidratos. 

Q:mprueba la capacidad fennentativa de la bacteria -



con base en la des:i.ntegraci6n de los carbohidratos, 

se utilizaron Ramnosa, Raf:i.nosa, Maltosa, l)Jlcitol, 

Lactosa, Manitol y Sacarosa. Ia reacci6n positiva 

se daruestra al virar el color rojo del me:lio lí

quido a un color naranja que indica producci6il'·de 

ácido y gas por fennent:abilidad de los azúcares -

c:x:m'.) fuente de carbón orgánioo. 

D) .- Citrato. Prueba para deteIIninar especie, se utiliza para sa

ber si la bacteria utiliza el citrato cano fuente de 

carbono (energía) , la reacci6n positiva se observa -

al cambiar el medio de un color verde a WlO azCil por 

alcalinización. 

E).- Urea. Prueba para detenninar especie, sirve para ver la -

actividad de la urensa al descanponer la urea en 2 

m:>léculas de am::m.io o en ro2 y amon!aoo, la reacci6n 

positiva se Observa al cambiar el medio de un color 

blanco aun color rosa que significa alcalinidad. 

Las reacx::iones bioqulmicas de las bacterias Gru\M - se I!Ules-

tran en el cua:lro # 3 • (4, 7 ,9,10) 
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PRJEBA 

E. coli Pseudarona Arizona m.u·eoginosa 
T.S.I. Fondo y superficie sp. 

ácida; gas+; H2S - Fondo y superficie Fbndo ácido, su-
+ perf icie ~cid.a o alcalina; gas -; 

H2S + o - alcalina; gas:!: ; 

H2S + 

Ramnosa + 

Rafinosa ± 

Maltosa + + 

tulcitol + 

Lactosa + + 

Manitol + + 

Sacarosa + + 

Indol (SIM) + 

Citrato + + 

Urea + 

20 



Con estas pruebas bioquímicas se logran la plena identifica

ción de la bacteria o las bacterias involucradas en la rnasti tis exis

tente. 
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RESULTADOS. 

Se visitaron 49 establos en la zona con W1a ¡;xfulaci6n total 

de 3006 bovinos, de las que fueron nuestreadas las 583 vacas de o:r

defu existentes, resultando únicamente 50 casos positivos a masti

tis, lo que representa 1.ma incidencia de 1.66%, estando este por

centaje basado en la aplicaci6n de una sola prueba de White Side 

por animal en todo el año, lo que representa que de 3006 bovinos 

exp.iest.os solo 1.66% result6 positivo a la prueba para mastitis, 

y no indica la incidencia total de raastitis en esos establos an~ 

mente. 

La incidencia mensual de rnastitis se presenta en el cua

dro i 1 , siendo dicha incidencia únicaioonte de los establos mues

tl:eados ese mes. 
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a.rADro t l • 

:I.NCit'G«:IA !E !11\STITIS Y PJl.NOICS MUES'l'RFJ\IX:S POR ~ 

Ranchos 'lbtal de Animales Positivos Positivos no % de 
~ M.!e~os 1\nimales lliestreildoo Ident:Hicados raeñm1c-;;aos Mastitis 

Ene. 6 430 130 2 o o.46 

Feb. 7 344 sa 10 o 2.90 

Mar. 4 106 45 4 o 3.77 

Abr. 4 540 45 2 l O.SS 

Hay. 5 439 123 o 4 0.91 

J\lll, 2 29 12 3 o 10.34 

Jul. 5 493 35 5 o 1.01 

llgos. 4 171. 57 6 o 3.50 

Sept. 3 52 8 3 o 5.76 

Oct. 4 300 46 3 l 1.33 

Nov. 2 28 15 2 1 10. 71 

Dic. 3 74 9 2 1 4.05 

'lbtal 49 3006 583 42 8 1.66 
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A los resultados obtenidos se les realiz6 tma evaluaci6n es-

tadística con el objeto de nostrar una incidencia nás exacta, y así 

t.enem::>s: 

.. ~,.-u;:o..u.a. - Es la suma de los datos dividida por el númaro de 

casos, es s:i.n:Snirno de pranedio. (6) 

_ X 45.29 
x = 3. 77% x= ---N-- == ---u-- = 3. 77 

!JJ que nos iixlica que existe tma incidencia mensual de rnas

titis de 3. 77% caro pranedio en cada establo. 

Mediana.- Es el pmto de una distribuci6n que deja el mis

m:> número de casos a cada lado de él. (G) 

l\grupando los p:>rcentajes de mayor a menor teneros que la 

He:liana se encuentra entre 3.50 y 2.90, por lo tanto: 

. (3.50 + 2.90) -i- 2 = 3.20 

Mediana = 3.20% 

Moda.- Es el valor ele la d.istriblci6n que se presenta con 

mayor frecuencia. (6) 

?-t>da = 3% 

1il1bos resultados confixrnan que la .incidencia mensual p:>r -

establo es de aprax.únadamente 3% praned.io. 
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Con respecto al aislamiento e identificaci6n de los princi

p.i~. ·:; mi.croorganisnos causantes de mastitis, tenem::>s que los tres -

agentes más aislados fueron: 

1 .- Staphylococcus aureus. 

2.- Escherichia coli. 

3 • - Streptococcus spp. 

Los resultados de la identificaci6n de los agentes por mes 

se presenta en el cuadro # 2 • 
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O»\Dro • 2 • 

1G:Nl'ES ~ O\tSl\N'lES IE Ml\STITIS 

Bl'ClERIA ~ ~ ~ MIR ~ ~ ~ ~ ~ OCT ~ ~ ~ 

Sta¡ilylOCX>OCUS o 3 1 o o o 2 l 1 3 1 o 12 

E. coli 1 6 o o o o 1 2 2 o o o 12 

Streptococx:us o o o 1 o o o 2 o o 1 1 5 

Proteus o o o o o 2 l l o o o o 4 

Alkal.igenes o l l o o o o o o o o l 3 

Bacillus o o o l o 1 o o o o o o 2 

Arizona o o 2 o o o o o o o o o 2 

Pseudcm:lna o o o o o o l o o o O, o l 

Cbl:ynebacteriurn 1 o o o o o o o o o o o 1 

TOTALES 2 10 4 2 o 3 5 6 3 3 2 2 42 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la in

cidencia de mastitis en la zona tenemos que indica l.66% anual, pero 

no es wm cifra exacta ya que solo se apliro un muestreo anual p::ir -

establo, siendo necesaria la aplicaci6n de otras pruebas de fácil -

aplicaci6n e interpretaci6n cano la de california en forma mensual, 

o en su defecto la de Wltite Side modificada cada dos meses, ya que -

de esta manera tendríazros un valor más real de la incidencia por es

tablo en foniia anual. Sin embargo conociendo la Media tenanos que -

una incidencia mensual más real por establo es de 3. 77% pranedio, -

durante el año de 1983, cifra aún baja si se o:mparo con resultados 

obtenidos por el Latoratorio de la S.A.R.H. en años anteriores, los 

cuales se m.iestran en el cuadro # 1 • (7) 
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OJADro # 1 • 

INCIDENCIA IE MASJ:Tl'IS EN M1\ZATLAN SIN. DE 1978 A 1983; 

% IE .MASTrrIS 1978 !212. ~ 1981 1982 1983 

Enero 10.46 2. 77 0.66 2.45 0.21 0.46 

Febrero 1.0 10.52 8.53 0.37 1.29 2.90 

Marzo 9.09 14.16 5.94 1.56 0.27 3.77 

Abril 17.59 3.73 7.62 2.56 0.23 0.55 

Mayo 1.82 14.86 4.17 3 .63 2.34 0.91. 

J\.lnio 4.25 19.30 1.85 0.59 o 10.34 

Julio 4.81 8.75 o 6.28 0.96 1.01 

Aqosto 10.0 23.50 o.so 6.12 2.0 3 .so 

Septiembre o 11.07 4.93 2.75 0.38 5. 76 

cx:tubre 10.37 8.07 4.37 o 0.68 1.33 

Novianbre 1.63 7.86 2.72 1.25 0.28 10. 71 

Diciembre 3.57 5.15 1.90 100.0 7.83 4.05 

'lúl'AIES 6.72 11.46 3.83 2.28 0.62 1.66 

Thente: Laboratorio de diagn6stico de patología animal, S.A.R.H. 
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En cuanto a los agentes involucrados en la presentación de 

mastitis en la zona, tenanos que estos se relacionan con mala higie

ne durante las operaciones de ordeño, así cano de las instalaciones 

en general, 'siendo estos los principales factores predisponentes de 

la enferme:iad en Mazatlán. 

El mayor número de casos positivos a mastitis ocurri6 en -

Novianbre, sin embargo es un dato engaroso debido a las pxas vacas 

que se nuestrearon ese mes, siendo~ significativos los casos po

sitivos que se presentaron durante los meses de Junio a Septiembre, 

período de alta precipitación pluvial que eleva la humedad hasta -

82 y 84%, con lo que se dificultan las medidas higiénicas prov~ 

do que los establos y ordeños se encharquen y exista aCUirulación -

de lodo y heces, condiciones que penni.ten que gérmenes residentes 

nonnales del medio ambiente cano E. coli y Pseudanona, entren en -

contacto con la glfuidula mamaria al reposar los animales sobre ca

mas sucias,pisos lodosos o agua contaminada, desencadenando la en

fennedad. Asimism::> bajo estas condiciones las o~aciones de ordeño 

en las que exista mala higiene, caro mal lavado de la ubre así co

IOO de las manos de los ordeñadores, permiten la entrada en la glán

dula mamaria de génnenes caro Streptoccx::cus, Bacillus y Staphylo

ooccus, todos éstos causantes de mastitis. 

También existe alta incidencia de mastitis durante los me

ses de Febrero y Marzo, observando casos de E. coli, Staphylococcus, 
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Streptococo.is y Pseu.danona. Esto debido, a la pr~ca de labores -

agrícolas por parte de los ganaderos can lo que se descuidan las c:oI2. 

d.iciooes higi&icas en las instalaciones del ganado, siendo esta al

ta .inc.idencia producto de la negligencia de los dueños. 

cabe resaltar e1 hecho, al observar los resultados é!e los -

años anteriores, de la gran incidencia existente de rnastitis debido 

a gémenes cxmo Q).rynebacterium, debido a la falta de cuidados que 

dedican los ganaderos a las ubres lesionadas, las cuales tratan tJn! 
camente cuando la enfermedad se manifiesta. 

A pesar de que la mastitis en la zona no presenta una in

cidencia ITD.lY alta, se haoe necesario seguir llevando un cxmtrol de 

la enfemedad para que estas cifras se mantengan, o en caso de ser 

pos.ible dismirnlyan. 
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CONCLUSIONES. 

1.- De los 49 ranchos westreados se aplio5 la prueba de White 

Side nodificada a 583 vacas de ordeño, de las cuales úni~ 

mente 50 resultaron p:>sitivas a rnastitis, lo que indica -

que en todo el año solo 1. 66% de los animales expiestos a 

mastitis rufrieron la e.nfennedad, con una Media o pranedio 

mensual por establo de 3. 77%. 

Ia mayor incidencia se registro en Novianbre y durante los 

períodos de Junio a Septianbre, y de Febrero a Marzo. 

2.- I.os principales génnenes involucrados en la presentaci6n de 

mast:i.tis en Mazatlán, son en orden de úttp::>rtancia: 

A).- Stafhylococcus aureus. 

B) .- Escherichia coli. 

C).- Streptococcus spp. 

Aqentes involucrados cxn la mala higiene exist'3Ilte tanto en 

el proceso de ordeña, caoo de los establos en general. 
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SUGERENCIAS. 

Mazatlfill S.inaloa es una zona en donde no existen establos u 

ordeñas de gran .ill1port.ancia, lo que se observa es gran cantidad de -

pequeñas o:rdeñas en un detenn:i.na.do poblado, siendo los habitantes de 

dicha poblaci6n los encargados de la ordeña y cujdado del ganado p~ 

tándose entre ellos ayuda mutua, por lo que consideran-os c:x:rno µmto 

más importante una capacitaci6n directa de dicho personal cxm ~ 

to a la apl.icaci6n de diversas medidas sanitarias de fácil aplica

ción, explicando las ventajas eoonémicas que obtemrán si son utili

zadas correctamente, dichas me:lidas tienen oaro objetivo ayudar a -

disni.nuir la frecuencia de mastitis y conservar los porcentajes de 

infeoci6n en J.as cifras más bajas. 

Entre las principales medidas para el cx:>ntrol de la masti

ti.s tenatos: (l,4,5,7) 

1.- Limpieza de los locales en donde se encuentre el ganado, en 

Mazatl&l existe el pi:d:>leina de gran acunulaci6n de excretas 

en los ~rrales, situación que se canplica durante la tall!?2 

rada de lluvias por la acurulación de lcrlo, por lo que se 

rec:xmienda su retiro periódico can palas u otros utensilios, 

esto con el fin de evitar aCllIIUlación de material orgánico 

y presencia de moscas, ya que se oonsti.tuye un excelente -

me:lio para el desarrollo de microorgan~snos cano bacterias 

y parásitos. 
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2.- capacitación del personal de ord.eña sobre la aplicación e 

interpretaci6n de pruebas de diagn6stico de mastitis cano 

la de california o Mute Si.de modificada, con el objeto -

de que se realicen l!nlestreos mensuales del ganado, ya que 

por la ubicaci6n y distancia en que se encuentran los rél!!. 

cllos es :imix>sible que esta labor que:le únicamente en manos 

de los Má:licos Veterinarios de la zona. 

3. - Tratamiento de las heridas en la ubre o pezones, ya que -

el ganado ordeñado en fonna manual es más ruceptible a -

sufrir escoriaciones, las cuales si no son tratadas a -

tianpo pasan a ser lesiones de consideración, con lo que 

se presenta una vS'.a de fácil entrada para bacterias que 

se encuentran en la ubre o en el medio ambiente. 

Un trataniento sencillo de dichas escoriaciones es aplicar 

violeta de genciana directamente sabre ellas. 

4. - Antes de la ordeña lavado de la ubre con agua y desinfec

tante, secando de preferencia oon toallas de papel in:liv.:!:_ 

duales, para evitar que escurra agua hacia las tetas duréJ!!. 

te el ordeño, ya que puede trasmitirse de esta manera gér

menes colifonnes. Asim.isno este lavado pre-ordeño favore

ce la eyecci6n de la leche. 
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5. - En omeñas manu.ales, los ord.eñadores deberM lavarse y de

sinfectarse las manos entre ordeños de vaca y vaca, ya que 

son los medios más canunes para disaninar génnenes pat6ge

nos al realizar el des¡;:unte y al exprimir a mano. 

6.- En ordeñas rna::ruucas guan1ar una proporcilSn de µ.ilsacianes 

00 50:50 y presi6n de 5 a 8 lb. por ¡:W.gada
2 

/ asl'. CCJ!O su

me:rgir las mamilas en una cubeta oon agua y yodo al 2% -

entre el ordeño de vaca y vaca. El equipo de ordef.o se -

~ revisar perilSdi.camente, l:ünpUindolo perfectamente de2_ 

pi~ de cada ordeña. 

7 .- A1 temUnar el ordeño, desinfectar hasta la base del pez6n 

con hipoclorito o con soluc:Uln yodada, ya que esto retueve 

la leche del área y la reanplaza por el desinfectante ha

ciendo rnSs dif!cil la infecci6n. 

e.- Aislar y ordeñar a mano las vacas cxn mastitis, eliminando 

su leche y aplicando el tratamiento i.trl.icado. En el labo

ratorio se realizaron pruebas de ant.:fbiograma a las leches 

pos:f.tivas a rnastitis, siendo los antibi6tioos que mejores 

resultados br.indaron el Cloranfe.nicx>l., la Tetraciclina y 

los aninoglio6sidos Kanani.cina y Gentamicina, todos estos 

bactericidas ele amplio espectro que inhiben la s!ntesis -

de pzot:e!nas. Sin embargo es conveniente su oontrol por 
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su taxicidélQ, y por la pos:Lbl,e creación de Cepas resisten

tes. 

9.- Dar a cada vaca un período m!nim:> de dos meses de descan

so antes del parto, utilizando antiliioterapia durante el 

secado, esto con el objeto de que los rutrientes vayan al 

producto durante los últ.im:ls meses de gestación, per!crlo 

de mayor desarrollo del producto. 

Di base a estas medidas se i;:uede disn:inuir el porcentaje de 

mastitis, de su aplicaci6n, as! caro el chequeo peri6dico en los es

tablos, deperile el seguir conservando en las cifras más bajas ¡::osi

bles los porcentajes de mastitis. 
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