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.RESUM 

El presente estudio preliminar se realizó para evaluar : loo 
medicamentos liameopliticas 	 nieremeno 200c y PAytehicco 

decandra 200c, en le incidencia de mastitis subcilnica donde se 

0141iitá eetedisticeeente la disminUción en el ~mero de células 

somáticas en'leche por medio de les: pruebas para 'mastitis 

subchniéel California' y Wisconsin Modificada. El ealleriodento 

desarrolló en la Facultad de Estudio, Ouperiares Cusulitlani 

ubicada en el ke. 2.1 de la carretera CUautitllin-TeoloyuCan. E. 
utilizaron 21 vacas de le réta.HOlstein pertenecientes al Módulo 

de producción de Bovinos de Leche de le  FES-C, las  cuiles se 
dividieron en tres grupos al azar. El medicamento se "iithainietry 

vis' oral en el alísenlo concentrado que se les proporciona 

dür"" el-srdeso de la meftene y tarde. Se ~liaron 4 techas de 

pruebas: durente la duración del litinprimento .  (II dieti. Le 

variable e coneldertir fue la disminución en el -numero de ceitilie 

soebticas en'leche.por tratamiento, 11, II 	Por ~Sis So .  
pruebas ll, II I  lit y IV), para les pruebas de diecónein 

modificada y California. Los resultados obtenidos por la frileba 
de Wisconsin eodificlida  utilizando un anilleis:de varíame de. un 

modelo  de bloques al ciar con . el • progresa GAS de PC por 

Sralaelentoa y fechas, con una probabilidad de tP » .11 ne «rojo 
remoltinios:estedisticas sienifltatives. ya que Por la ¡odia:, 
Isométrica obtenida no se observe disminución en el nueero de 

Células somktites tanto por fechas coco Por tratamientos. 

En cuento a la prueba de California os endilgaron loe 

resultadoe:c90 la prueba de analista de variante ,  no parematrica 

de Frieguen con el  programa  Ñus I gyilupéK para PC, con una 
probabilidad de 00  » i01,21 donde Por tratamientos tPlioadie no 
seobservó•diferencia estediátice significativa lo siseo quo Para 

fechas de SrateolentOei ya que la media aritmétice obtenida 

observó dismlnuclén en. el numero de,calulalsomAtices. 

De UJ anterior,descrito en este emperieento no sé encontró 

diferenfaa eetadistice .sitanifilativa entre las medies geométricas.  
y aritmetical délas caltilas somatices de las grupas tratadas. 
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. 	1NTRODUCCION 

Le.flaicesided biológica de producción de leche pare alimentar 

a las crics, ha sido  aprovechada par el holibre,Auled l'avivé, de 

la instrumentación :de conocimientos 

biowileice y de la nutrición ha logrado desarrollar:rzzap en el 

ganada productor de leche, que producen:cantidades milveuperiores 

a lam necesarias para.satisfacer la:. ~ande del recién nacido 

(39). 

La vaca lechera as un organismo muy compleio Afonde se 

realizan variadas e importantes funciones productivas4 coso 

transformar el nitrógeno y le energia de su dieta en 	 le 

reproducción y el, crecimiento o acumulación denutrientee y &gua 

en su organismo (201. Despuell del  pollo , la vaca bichera cm  e/ 

animal doméstico mas eficiente para transformar lo nom coas en 

productos para consumo humano, con la salvedad de que el pollo 

requiere de Oramos y otros productos que pueden ser aprovechadas 

Por el hombre (20,391 . 
Aunque la producción de leche en el mundoha aumentando 

sustancialmente en los ultimo' 25 &Mos, u& ha mantenido el mismo 

ritmo de crecimiento de la población. La producción de leche 

aumentó 4911 adentra* que la población creció un 53% 439). 

En México la expansión demoOrbfice en los ultimos 'Hos ha 

incrementado la demande de une .gbancantidad de productos, 

principalmente de alimentos. Para cuyo abasto seha recurrido 

&importaciones Procedentes ds diversos Paises, situación que de 

persistir o agudizarse, generera una dependencia tecnológica 

económica tatil. 
La panadería teeners es una de las explotaciones mis 

importantes en la industria pecuaria de nuestro pele, a pesar de 

un marcada rezago de 19132 a la fecha, ya que la producción 

lechera se redujo en un 25 lo que de ninguna manera peralte 

cubrir la demanda de una población que en el mismo periodo se ha 



incrementado en un 20 	(III. 

En el campo la producción pecuaria de leche se ha' restringido 

por' las constantes , incrementas' de has productos pecuarios, 

sobre todo los relacionadawcan la alimenta06n de tus animales, 

generando con ello una.Problemitica tal, que_ los productores han 

preferida sacrificar sus anima!** y guardar su dinero en ' las 

instituciones bancarias a continuar arriesgIndolo con un pobre i 'e 

incierto margen de ganancia (38).. 

Eh flahlcO la producción deleche de los Mimas tres áhol.se 

ha tncresentido en un 6 X promedid'anual.-fera la importaciaa-0.. 

lecho en polvo, ha crecido desimauradamente:en los Ultimas &Nom, 
leteta citar que de 1990 a 1992 el" incremento tul del 13E1:a,' 

desplazando a la lecherlii nacional A55).:, 

La Producción nacional 'insuficiente y la importación de 

leche en polvo' aun no eslieficen  ls desanda qué amiste en La 

actualidad, no tanta por el deficit prevalente,..at no: porque es 

un elleOnla póca'aCcesibl, a las grado* nacida! de yablación 

El baja costo Pillado por un litro de leche es< ona-:. de loe 
princi011es PrablemmiqUe, enfrenta la . industria lechera. Loo 

considereblei incrementos en el costo U. las 'inmoló* y- una 
perdida de'divieas debido a las importaciones de maquinaria .e 

»insumos i pecuarias, han proOacado una Aescapitillaación:Sevara 

ser. 

	

'Otra factor que ihfluYe 	producción_ lechera' son las 

Onfereidedee que  sufre el ganado  bovino/  entre las principales 

OOe causen prübiooas otontmicol suy graves matani bruceldsis, 

miotitisiy tuberculosis. De éstas la mastitis ea la enfermedad 

econ6eicamente mas 'importante en el ganada lechero. Las pérdidas 

y mermas en . - W-P!pducci./n 	 v pueden pitar 

desapercibidas por tener curso subellpicó tlu,42).. 

El continuo mango de 140' gkindula :duranld  el procedo  de 

ordáho predispone la Acción de agentes patógenos (39i. 
AM pues, las condiciones ailium es sometido él bovina en su 

3 



vide productiva propician pus la glándula mamaria se torne 

susceptible, causandotrestonnos o alteraciones en el teJido 

interno de ésta, asta alterecibn se denomina "mastitis" 

(111,40,46). 

La mastitis es entonces una reoccidn inflamatoria  de la 

glándula mamaria visible o no. causada tanto por /actores 

cloimicoul físicos y/o ~canicas. list coma infecciosos,con cambios 

-guimicos de la leche, con aumenta de cedillas somitices y 

cambios de pl4 (alcalino) (10,16). 

Los agentes  Patóesnos son introducidos a través del conduct° 

lialactóforo o transportados a la glIndula mamaria por la 

corriente santluinoa, Provocando modificaciones en el taiida 

glandular (lb). 

Los antibióticos sa utilizan su las granjas para tratar  lea  

ubres de vacas con mastitis, y parte de loa mismos piusa la 

l'Ose Sus buods liallar a  tener  de 10  a add U. 1.  Por. litro,  Esta 

dosiS de antibiótica* se sigile mantener durante los tris dias 

siguientes al tratamiento ibb/. 



los antibióticos son un componente importante e integral 

los.programas de salud delimito para la prevención y control 

enfermedades que afectan a las vaCasiecheras. Sin embargo, 

. difusión .dsl uso de antibióticos ha creado un potencial 

residuos en los productos lecheros que moran, consumidos . por el 

Público en general. °libido a su importancia en la Salud Publica, 

la carne y leche de vacas contaminadas con antibióticos se 

consideran no apropiadas para el consumo humano. En, consecuencia 

la Contaminación con antibióticos en los Produltos lecheros vilque 

siendo una preocupación en numerosos paises (37,43), 

La terapia con antibióticos  en les vacas :lactantes' con 

maatilie'clinics en ocasiones es ritil pára'radUcir la:gravedad de 

la enfermedad'y para mliMiMar la inimcdOm (37,521. 
la leche proveniente de animaléstraaados can' antibióticds, 

aun a lomm tres 'Olas de 1inalisado el tratamiento, no es apta para 

mi consumo, por cuanta se- corre el riesgo de presencia de 

mulos de gatas sustancias qUe pueden resultar.  perjudiciales 

pera el consumidor 132 ,47)1  

Entre'low efectos indeseable, Producido* 	Imematión Pm- 
residuos de.  entibi4tical  en los alimentos se encuentra la 

inducción de reacciones dé : OlOerserisibilidad madictlentosa, el 

desarrollo de resistencia de gMreenes patógenos y la alteración 

déla flore intestinal :(43). 

Otro riesgo que- so corre cuando se presenta esta imierlamiami .  
radica.  en La contaminación bacteriana 0.14 leché, que la hace" 

inadecuada paraiel consumo humano (341. 

Mesh& de  dificultar  mi proceso 

aubarmOuctocluctems, la mastitis Puede 

provocar enferiedadea en el hombre. 

Ei uso inapropiado de antibióticos, .eaPacialmalitaj en ei' 

tratamiento y iiraimmci'm me mastitis ha originado problemas como 

la resistencia bacteriano,. la cual es iin conjunto de mecanismos 



mediante .los -cuales los gérmenes se vuelven inmunes a un 

antibiotico al que anteriormente eran sensibles. La resistenc ia 

. bacteriana tiene serias ieplicationes sobre la terapia de les 
infecciones, !obre la epidemiologia de las enfermedades :y muy en 

especial deben tosieres en cuenta las repercusiones posibles sobre 

la salud publica (17,33). 

Por lo dicho anteriormente, es de gran importencialalizfmcto 

da los antibiótico» en la leche, en cuanto se 'refiero a la 

elebOratión de :productos lacten' y al desarrollo dm 

hipersensibilidad en el hombre (6,33,52). 
En algunos paises se han.promulgado leyes qUe limitan la 

dosis intramamaria de antibióticot, y le presencia de cantidades 

identificables dalos mismos en la leche de cuartos glandulares 

infectados, y después de su administracjón par vis permitiera' 

Por inserciOn'en el t'Itero (6,33,52). 
Por otra parte, cuando la leche de vaca con poninean  de- _. 

mastitis eubtlinica es' consumid/ .por el hambre, trae - 	come 

consecuencia Proolomas  de salud en 'batch  tales como diarrea 
tonsilitis, intoxicación y tuberculosis entre otros (14). 

El Orado de :eiscreción de loe antibióticos varia 

notablemente en los diversos animales y en .el animal mismo en 

diferentes momentos del periodo de lactaci?ln, y difieren de un 

• antibiótico a otro (6,39). 

El código sanitario eelablece que 14 leche para consumo 

directo 'o industrislización no puede ser - utilizada durante 72 

hieres a partir del ultimo tratemiento,(41,39). 

El productor no debe escatimar los 0,40 que originan un 
programa pereel control eficaz de la mastitis. por' tratarse de 

una de las enfermedades 01 peligrosas, eCoarbmiclimehto 

per' le indUstria lethera. (34). 

el caitula que las pérdidas econMicas causadas.. son del 

orden siguiente 

- Velar de La productión lattee pérdida 70 

- Valor de las vacas perdidas por selecci5n prematura la % 



- Valor de leche degradada o desechada 7 % 

lrataeiento y gastos veterinarios 8 % (34). 

existe gran preocupación respecto a la OKC011iVI exposición 

e loe antibióticos debido al desarrollo de la sensibilidad 

medicamentosa y resistencia bacteriana *el coco su poca 

efectividad al freno de esta 'enfermedad, lo cual ha llevado que 

se dewarrollen die a dla diversa. investigaciones Para encontrar,  

un producto que sea eficaz, que no repercuta en la salud pUblica,. 

que sea costeaba, y  de fácil aplicac~ (41). 

La hossopatla ha resurgido para tratar esta enfermedad sin 

afectar lel'proceso de producción del hato lechero (0). 

Los productos homeopáticos tienen como ventaja no Producir 

efectos adversos, ni residuales pare el consumidor, en 151  

anúlales tratados y  aroducioe derivados de éstos. El precio' de 

los MomeoPaiicos  es  menor  cosparado=  con  los  medicimentos 

slaWicas,  dígiainuYen el manejo y  por  consecuencia el "estrena 

per lo que se convierte en una valiosa alternativa (27.53). 



3. MARCO DE REFERENCIA. 

La mastitis se define como una inflamación visible o no de la 

ubre con cambio' físico-químicos di la leche, aumento del numero 

de c«iulas ~ticas y cambio del pH (alcalino) (10,16). 

La abundante bibliografia sobre la mastitis se inicia con los 

traba4os de V. Willburg en .1776,ibilgsrd en 1776 y Laubander en 

1004, los franceees Sardy-,y De Sraisac en 111141. Hl cose 	las 

investigaciones del Suizo S'asar. que .presentó una - serie de 

trabajo' sobre la materia en el afta de 1633, el cual dividia la 

mastitis en dos apartados' una forja benigna can curso -apiretiCo 

y sin trastornos generales y una forma maligna con fiebre  y 
alteraciones generales del animal.: En 1634 .fittikery Rast 

diecUbrieronen Alemania una mastitis contagiosa conocida en:  

Suiza desde nace largo tiempo con el nombre de j'albur, gait 

En el mismo pala en el afro de me Haubner désCribia. tres 

tipos de mastitis  a les.: cueles denominaba impacto, mastitis 

parenquimatosa;'y mastitis gangrenlea. En el afta de 1676 Franck 

legró le reproducción artificial le la mastitis inyectando en el 

conductd- del pezón secreciones obtenidas de Mamás infeCtadas 

clínicamente - (26). 

La patogenia de la mastitis puede emplicerse en las 

siguientes etapas (9,25, 29,34). 

FAITE DE INVARIONI debida e. 

- La presencia de 14 densidad de población de las bacterias 

causales en el mismo medio, la frecuencia de infección en el 

cuarta glandular y el grado de contaminación de la piel de los 

Pezones se utilizan comunmente coso indice de la densidad de 

población bacteriana durante la invasi*n . 

- La frecuencia con que los pezones de la vaca, especialmente los 

&picea, estar ̀contaminados, con estas bacterias, lo cual depende 

en gran cantidad de la higiene del ordeno. 



- El grado de.liewi,:m a los esfIrterms de los pezones, que facilita 

la entrada de las bacterias en el conducto glandular. Contribuyen 

en forma importante al desarrollo de late lactare el diseho de la 

máquina de ordeno, 141 idaphición, la conservación y. el uso 

epropiádo de la mimes, el cuidado de los "hines y el posible 

flujo de leche hacia ia ubre desde la copa de ordeflo durante la 

espiración. 

- El tono del esfinter de los pezones, especialmente en el 

psrlOdo directamente despu*s del ordeno, cuando se haya más 

relajado. La debilidad del esfínter facilita la invasión 

pereitiendci la aspiración y crecimiento de  bacterise en el 

Fislóns 
la presencia de sustancias antibacteriahas en el cOnducto 

glindulfir. 

PASE DE INFECCION, se acallan, pon 

- El tipo  de bacteria, determina sucapacidad para reproducirse 

en la leche. 

1.a susceptibilidad:. de las bacterias a los 'antibióticos 

normalmente utilizados.' Esto puede depender de 11 resistencia 

natural o adquirlds, resultante del empleo inadecuado de los-

' antibióticos. 

!tipa Alivie lactación, la infecci.bn se Produce:els. facilmente 

en el periodo seco Por:virtud de la ausencia de flujo fláicd. De 

ha 411040'3'ln términos generales estercáncePtO0 Pero un ',n4lisié. 

CuidédoSo Sugiera que la susceptibilidad es 'sita fuira 4011  
perlddo ORICO, pero slOO *mor en el. cuarto glandular que no ha 

PerManecidd-  seco durante liOn tissiP9. 

FA« DE iNFLAMOCION 

patogenicidad y capácidad invasora en los tejido, por 

parte de latubaCteriasCausales,. por ejeeplo los estreptocdcwil 

causan un cambio menor en las. células secretoras, en tanto quo 

los eitefilacacos causan degeneraciones macrOsce4Jicas. 



- La suséeptibilidad de Los'teáidow mamarios a las bacterias. 

Este puede variar desde gran resistencia por la presencia de un 

anticuerpo tisular fijo, a la hipersensibilidad como resultado de 

infección previa. 

LeySejorespreVenir la fase de invasión, para disminuir la 

frecuencia deveastitis por tratamiento adecuado, sobre todo por 

swidicidil métodos higimnicós convenientes (644). 

CLASIFICACION DE - LAS MASTITIS 

4/ Mastitis suSclinicai Es Persistente y la  que aparece con mayor 

frecuencia en los hatos lecheros. por ello se caracteriza Por.  
ser la de mayor, impacto económico. Los ~tomas no se manifiestan 

claramente y su presencia • se puede observar mediante pruebas 

especificas (34,52). 

b) Mastitis clinicai se aprecian untosas de inflamacitn con 

endurecimiento, fiebre y enroJecimiento de la ubre. En la leche 

se encuentran residuos de sangre, exudada purulento o coágulos de 

leche (34,521. 

O Mastitis crónicas Este kipo es peligroso en la medida en num 

se enmascara fácilmente, ya que 'el animal Presenta *intimas 

clinicose y desPu*s de recibir tratamiento vuelve a la etapa 

subclinica. Es comun en animales cuyas infecciones se han alojado 

profundamente en los tejido■ de la ubre, y por alguna causa no se • 

erradica completasente (34102). 

O Mastitis agudai Es observada del O-O %e la ubre esta caliente, 

inflamada, hay  dolor, fiebre, la vaca no vosee esta  Postrada, 

cuando hay ,,toxemia la temperatura se normal o subnorsal,PorAus la 
fiebre se presenta en las primeras etapas (10,34142). 
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TRATAMIENTOS DE LAS MASTITIS 

El tratamiento de la mastitis puede ser muy eficaz si se 

elimina le infección del cuarto glandular y se restablece la 

Composición normal de la leche. Sin embargo la producción de 

leche no es probable que se normalice, aunque puede mejorarse al 

eliminar la congestión en la glándula ' y los residuos  
inflamatorios de los conductos galactóforos, por lo menos hasta 

el siguiente periodo de lactación. El grado de respuesta obtenido 

depende fundamentelemente del tipo de agente causal, de la 

rapidez en iniciar el tratamiento, y de otros factores al. 

Primero hay que decidir si se debe tratar un caso en 

Particular en larda biatómica, Por inYseción Parentdrai o en 

'oree local,  Per td*inistración intrtmaria (6i52). 

Tratamiento parenteral s Ea aconseJable en todos los casos  de 

mastitis acampanados de reacción sistamica intensa, para 

controlar o prevenir el desarrollo dm sePticsalia * bachiresia  Y' 
ayudar al tratamiento de la infección de la glándula (ó,52). 

Le rapidez de difusión es mayor en los cuartos lesionados 

que en los normales. Para producir nivel** totrtP"iticas de 

antibióticos en la glándula mamaria, por tratamiento parenteral, 

es necesario. usar dadificecioned **Yarda de lo  normal (6421. 
Tratamiento intramamarios Debido a su comodidad y eficacia, 

el tratamiento intrasaiteria a traves del gen" es a* gran  
utilidad en las mastitis. Los tubos desechables QUID contienen 

fármacos adecuados, con una base de pomada hidrosoluble, se 

adaptan bien para empleos en clinicas y casos individua:lit, las 

infusiones acuosas son tambión aconsejables por  su baje  costo,  y 

están ademas indicadas.cuando se tratan gran numere de cuartos 

(6,52). 

Ea necesario mantener una higiene muy estricta durante el 

tratamiento para evitar la introducción de bacterias, levaduras y 

hongos en iot  cuartos sominidos a tratamiento (6,52). 
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PRWSBAO 111 IllAONOSTICO PARA 	 SUICLINICA 

- Pruebe de Pah* Negro: he realiza durante la preparación de, la 

vaca para el ordsho. Consiste en la detección de grumos en la 

leche (tolondrón) haciendo que' los primeras chorros que se 

ordenen se depositen en una cuhetalla de fondo negro (21,35,39). 

- Determinación de Clorurosa Esun método guLmico basado en  la 

titulación (cambio de color de la leche) al agregar nitrato de 

pista al 0.1' N a la leche en , presencia da crocito de potasio como 

indicidor ,  (el cruento de potasio de celar amarillo en presencia 
de nitrato de platal (21,35,39). 

- Determinación de pi( de la leches El pH de la leche es alrededor 

de 6.6'y se torna mis alcalino debido a emetitie, 6.9. Para 
determiner el pH de la leche se puede utilizar plrpura de 

ermmecresol, azul de bromotimol o directamente el potenciometro 

(21.35,39). 
- Determinación de Albumine &erice. La leche proveniente de una 

glándula con mastitis puede contener hasta 25 ellml . de albumina. 

El procedimiento pera determinar  esta pruebe as denomine 

ineunodifusimn radial (35.391. 
- Medición de Conduttivided Eléctrica de le leches Cambios en; la 

composición electrolttica'de 14 leche debido a mastitis da  como 

consecuencia queda conductividad eléctrica también se modifique. 

Este medición se hace con un instrumento diaildr  a un 

yotenCiémetro y consiste en comparar la conductitvidid eléctrica 

de la leche Areseniente de tes cuatro cuartos de la miele  vaca; 

en el  momento que la leche proveniente de un cuarto sea diferente 

el de las ¡otras, es indicador dmdifto (35,39). 

- Cuantificación de Células Somatices de la leches Puede ser 

directa o indirectamente. L4 cuantificación 06144r micrnsceeice 
directo se realiza de la siguiente formas ya tomada la muestra se 

debe egitar, en un portaobJetos se hace un frotis de 1 calcan una 

encrupipeta anteriormente calibrado, se Pune 0.0i mi de leche y 

se puede extender con un palillo de madera, se deja secar  a 
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temperatura embiente y me ti(io. Al colocarla en el.microscopio ye 

celibrado (factor microscopico) con laminilla mapacja) mago 

micrometer), se cuentan 20 cempos: microecapicam, anotando el 

Osero de células, se suman ,y se dividen entre-20' y después se 

multiplican por el factor microicapitiái21491.. 

- Prueba de California! Uta un detergente .ba-lonico (Alkil 

sultanato de sodio) que desintegra a las células de la leche': 

dando:una apariencia gelatinosa. Se colocan 5-10 ml,de reactivo y 

de leche en le misma cantidad en cada uno de les cuatro 

recipientes de la pala especial CMT. Mesclar por :medio de 

movimientos circulares de 10-20 segundos y realizar ja lectura 

- Prueba de Whiteeidei La mezcla de leche con una solución de 

NaQH al 4 11 ocasiona que aquella se gelifique formando grumos que 

son visibles. Conforme tenga mayor'numero de células eomaticae 

las grumos serán mas grandes. Colocar 5 gotas de leche fria en un 

portaobjetos y agregar 2 gotas de la soluci'n de NaUH al 4.  k,. 

meeclar'por medio de un palillo, continuar mezclando alrededor'de 

20 segundos y realizar lwlectura (21,35,39). 

- Prueba de Catalesas Las células somáticas contienen la enzima 

catalasa que libere el 01.molécUlar del peróWidode hidrógeno, y 

este fenblene  es la bele  de  la 1)11(e44. 	 eivir sea  el 
numero de células sdáliticee, mayar:.  será el umimmem de 91  

liberado. Se coloca 1 el de leche en los tubas eepetitiles.-de 

catalasa y; agregar 0.1 ml de solución de Hps  11..12 X. Mezclar y 

dejar rept:piar 1 hora a temperatura emblente. Medir el nivel de 

leche desplazada en mm e. interpretar (21,35491.. 

- Prueba de Misconsine Colocer 3 el de lethe en los tubos de je. 

9"0-1114.9191(19141  teli Y 4401190r. 3 	del' reactivo  :Ase  puede 

utilizar el mismo qué California diluido lel  con agua destilada)'  

Mover aa gradilla l0 veces casi hasta, poeición horizontal en '10 

9•99ndos "5  910'0°1" Dejar repasa,. 15 segUndos. Invertir  la 

gradilla 'y eln posición vertical dejar fjow la Mezcle por • 15 

segundos emecteeente. Regresar la gradilla a la posición normal 

y 'realizar la lectura (21,35,39). 



ELECCION DEL.  FAAMACO 

Las pruebas de laboratorio In vitro de la sensibilidad 

bacteriana • no son  suficientes ''Oltra'. elegir el • atlante 
antibaCteriano mts •fsctivo en vacas individuales, y la respUesta 

al tratamiento en casos Illnicos a menudo no guarda relación , con 
los reaultedps de los antAbiooraeal  

Los granjeros emplean Infusiones de antibidticoa en la ubre • 

Mara reducirlos recuentos celUlares de la. ,leche y, de esta 

lores, satisfacer low requerimientos de calidad' de :los 

comerciantes de juche o autoridades de  salud,  mas que :controlar 

la mastitis. EL resUllado es, el aumento del uso indiscriminado 

de antibie.ticos, y: un fallo en la etenci,bn a los,, factores 

ambientales y de manejo (4/. 

PRODUCTO. UDADOO PARA LA ier91110e get5AMeMeele 
EN TAATAMIEMTO DE MASTITIS 

INSAMENTE 	 50e10  
• Novobiacina 	 400 Oda 

- Penicilina O Arocainica 	 l00 00 U.1. 

- Penicilina y dehidraestreptomicina 	1,000 000  U.!. y 1 ab 

- Oen:atina clomacilina 	 500 mo 

Penicilina y Novobiacint 	 i 000 001) da. y 150 sg 

• Cefdpirina de sodio 	 200 mg 

- Oxitstraciclina 	 426 mg 

• Eritromiclna 	 300 mg 

- Furaltadona 	 500 mg 

- Nitrofuranona 	 40 mg. 

Tomado de Manual sobre ganado productor dm leche§ Pirez, 

D.M. (191361. 
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CONTROL DE LA MASTITIS 

1—Esquileo permanente de ubres. Esta operación permite, 

debido a que,  en las ubres se 'deposita menor suciedad, Olmo el 

tiempo de lavado de ubres sea menor (menos tiempo y menos agua 

gastada) y que sea una causa de menor difusión de la mastitis. Su 

realizeción es posible porque el sistema deja mis tiempo libre 

para ocuparse de ésta y otras operaciones complementarias (2,441. 

2. Ordeno emseca. Muy importante para evitarla difusion de. 

gérmenes de tipo ambiental (coliformed) que producen mastitis. La 

operación queda garantizada si se respetan lot tiempos de uso de 

le sala de lavado y dela de escurrido, cosa que es sólo cuestión 

de organización y de voluntad de cumplir con ella (2,44). 

Actualmente se. recomienda también, y lela .-dando buenos :  

resultados, el rotiado de los pezones antes .0e::  poner_ las 

pezoneras, con solución desinfectante (spray con la Misma 

eolución de postordeno) (2,44). 

3. Apurado sin Ordeno y sin infraordenci— .Queda garantizada 

pOr'll base 'laica del sistema (la Ordetiadora) L2,44). 

4. UNO desinfectante de pezones a final dm ordebb- esta es 

- una de las operaCioees mis` acreditadas para evitar la difusión de 

tes mastitis. Cuando el personal está aburrido, o cuando no 

tienen interés, o cuandp.busca-la yla m'.s corta de hacer algo, 

que -es precisamente no hacerlo, o hicerlo mal (unos pezones sii 

otros parcialmente) derperdicia esta operación (2,441. 

5. Cales-  secas y limpias. Evitan le aparición y difusión de • 

la mastitis por coliformes (2,44). 

6.11rueba California y diellmientm en corral especial. Esta 

pruebmdiegnóstice realizada mensualmente, -detecto la mestitis, 

sUbchnica. EStó Permite 'liminar una dm laS causas ee Contagio 

v1111. 4  vaca en las camas y en el ordeno, siempre gme 1m aislan 

una vez detectados para. que dist se ordenen dentro del mismo lote 

(siempre el ultimo! y viven enun mismo alojamiento -(diferente 

del de las sanas/ (2,21,441. 
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7.Aislamiento de las mastitis cllnicas. Debido a que las 

cistitis clinicas (animal evidentemente aiacado con lesiones 

visibles o alteraciones de le leche visibles) son cuando eliminan 

enormes cantidades de microbios y se convierten en potentes focos 

de contagio (2,21,44). 

Cuando una vaca tiene mastitis es mas-Peligres& Por el darlo 

que,bace en el establo que por el daMo que pueda sufrir ella 

misa« y  de eses consecuencias hay alta eePeriencie en establos 

que no siguieron las normas aun conociéndolas. De dispondrá de un 

corral especial para hacer este aislamiento (212l). 

Cendicienemients de todo el areq"m" Se refiere -a que 'el 

PreDietario del establo y  el ordenador datan plenamente 

conscientes de que la mastitis surge  a consecuencia da un 
 

contagio de vaca e Vaca o desde medio ambiente a vaca. Di no es 

asa, no se considera el problema lo suficiente cose Pare 

introducir a tupo el sistema de ordeno adecuado Junto Con el 

Programe mes apropiado (2,21).- 
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3.1 ANATOMIA, FISIMEMA E IMMUNOLOSIA DE LA SLANDULA MAMARIA 

ANATCHIA DE LA GLANDU1.0 MAMARIA 

La ubre es el órgano donde ocurren los princiPaies procesos 

biológicos quirpermiten la sintesis de la leche (20,39). 

La ubre de la vaca lechera está constituida par cuatro 

cempartimentos separadas entre el y con sus sistemas propios de 

evacuación de la leche. Los cuartos traseros son mayores que los 

delanteros y, por lo general, producen b0 % de la producción 

total de leche (31,39). 

La ubre esta suspendida par das pares de ligamentos 

laterales que se encuentran debaio de la piel, un ligamento medio 

que divide la ubre en dos mitades longitudinales y por tejido 

conectivo, que viene de la zona ventral, que se desplaza por 

'debaJo de los ligamentos y se introduce en la ubre. La piel tiene 

muy poca función suspensoria (20,31,52). 

Los ligamentos que suspenden 'a la ubre se insertan en la  
pelvis por medio del tendón subpélvico (39,52). 

ogge embalarse que el oeso de le ubre es algo suPlirior a la  
mitad del peso de la producción de leche diaria 120,311. 

Los tejidos básicos que forman la ubre son; el tejido 
secretar y  el tanda conectiva. Tembi4n se encuentra tejido 

gramo, sobre todo en la parte superior de la ubre entre lee 

ligamentos laterales, aunque igualmente se encuentra infiltrado 
entre el' tejido secretar, restandole espacio a ♦ste (20,39,411. 

El teáido. secretor esti distribuido por toda la glkridula en 

forma de sacos irregulares llamados alveolos. Las paredes de los 

alveolos están formados Por. orle Pelicana de células secretoras 
siePles que estin rodeadas por su parte exterior de ctluldis 

midePitelialus o  contrictilms. Estas tienen la función de 

suprimir el alveolo, para expulsar fuera de al la leche 9ue se 
acumula en su interior (20,31,39,41). 
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El diámetro de un alvéolo puede Llegar a 0.5 mm cuando esta 

lleno de leche (39,4l). 

Los alvéolos se unen entre si para formar labulillos. Cada 

labulilla esta formada por alrededor de 200 alveolos, que estin 

encapsulados en una red de tejido conectivo. A su vea, los 

lobulillos son agrupados también por tejido conectivo en 

estructuras superiores denominadas lóbulos y que son de 

diferentes timabas (22,36). 

Loa alveolos drenan la leche en conductos que, a  < su vea,  

drenan en conductos mis larOos  y  eventualmente  en conductos 

recolectores. Llegan a la cisterna glandular, de e a 12 conductos 

recolectores 122,34,44h 

La Cisterna glandular es una cavidad irregular que tiene una 

capacidad de aproximadamente 400 *I y que se continua con la 

cisterna del pegón. Entre la cisterna glandular y la cisterna del 

Plawbn existe  un anillo de tejido conjuntiva que Limita 

parcialmente la comunicación entre ambas cisternas. Finalmente, 

la cisterna de! pegón continua en un canal estrecho por donde 

sale la leche (22,36,46). 

El cae" del 00/215no que tiene de 6  - 12  mm de longitud, está 

rodeado de tejido muscular y conectivo, los que determinan el 

grado de aPertura del canal durante el  ordeno Y. por tanto, la 
velocidad de la salada de leche. También evita la invasion de 

le glandula por microargsnismos. La roseta de Fustenberg es una 

estructura con numerosas pliegues que se encuentra al final de la 

cisterna del pezén (46,44,46). 

El tejido conectivo, es lin te41610  de emitan de la ubre. Al 
tacto, es un toldado duro, al contrario del tejida secretar. .4  

áureas que se nota en la ubre deapués de una mastitis, se debe al 

aumento de tejido conectiva, e expensas del tejido secretor, 

perdido a causa de una infección (22,36,44). 

Las células  secrekorase 

Las ' células secretoras_que forme les alveolos de la 
vanduie mamaria son células simples. Las células se unan 
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lateralmente por una conexión estrecha cerca del Apicm. su cara 

»gel esti en contacto con los capilares sanguineos y lai células 

mioepiteliales. bu Cara *potosi esti en contacto con el :interior 

del lumen •41, los alveolos, donde segregan los coMpuestos 

sintetizado* (20,31). 

La cubran§ *picea presenta un numero moderado de 
microvellos.En su'parte interior . se observaun'ngcleo simple 'y 

redondo situado en su parte. basal, rodeado de un reticulo 

endoplasmico bien desarrollado. En las membranas de loe l'ellculne 
erdepIllemicos se observan upad granulaciones que .  representan:fine 

ribo:somas, donde.", sintetiee la proteína de la leche. En el, 
retículo endollásmico se cdieerven unos grinuloe mayores o 
veslculde denominados llpoveeiculao.. Estas se originan en lasa 

porciones distales:del retículo endoplismico, se desprenden de él 

y son heme por unión'entre si o con gotitamile lípidos forman .  
las gotas de grao& inteOcelUlar que salen al lumen del alveolo, 

recubiertos por una porción de la membrana célular—apicev

(20,39). 

 

Hacia la parta apical de la celo& y sobre el nucas°, ee . . 

encuentra el ~rete de Aolgi. Aquí se ebeernan_ formaciones de 

veatculae de sus membranas, cargadas de micelas de. Oroteinee 

lactosa. Las proteica* llegan al  l'inri*,  OO. 110111  iu través de  la 
red de ~brines del reticulo endoplasaliCei :adentra .* que la 
lutos, pe sintetiza en el ~rato de fdolgt (31,411.' 

Las veelCulls se 'desprenden del aparato de Galga y se 

dirigen halla le membrana apicail ES contenido se vierte en el 
lumen de filme IndiniduAl e el funden varias de ellas:comunicando 

todos sus Contenido, (20,411, 

En las  células secretoras también se observan una buena 

Cantidad emitecondriee bien desarrollada'. 00 fistol odriiiisouliie 
se producen 110 compuestos energéticos utilizados -para '.105 

procesos-  de,stntesis y mantenimiento celular (20,11,41).. 

Los l'inhumes son estructuro cargadas de enz ima. 

hidroliticas. Los lisowomas tienen divorcies funciones, entre las 



que se ancumntrantrealizar procesos digestivos intracelulares, 

almacenar alimentas, almacenar y eliminar desechos o sustancias 

indeseables. Esto Lo deserreillan en dependencia del  tipo  de 

tejido, La jiberación y ruptura de las,membranis de tos lisosamile 

so la gUndula mamaria.provacan una autólisis o digestión di las 

propias células  sPitelialeal como sucede en 'el proceso de 

invalución de la uhre (20,31). 

Circulación 

A través de la circulación de la sangre llegan a las célula* 

secretoras las nutrimento* necesarios para la síntesis 'dm le 

leche. La producción de leche está muy relacionada con el flwo 

sanguíneo y se necesita qué circule por la glándula mamaria, 

alrededor de 500 litros de sangra por cada litro de leche 

produCido (20,30. 

La sangre llega a la ubre por medio de tres pares de 

arterias. La principal es la arteria pudenda que toma la infiere 

de las arterias iliaca* externas, que a su vex se nutre de la ,  

arteria aorta. La arteria pudenda penetra en la ubre Por les 

cuartee Posteriores al nivel de los Pezones Y se  divide en dos 

rapase una que penetra en el cuarto trasero y sera que se  dirige 

al cuarto delantero. Las arterias perinmales suplen parte de la 

sangre a los cuartos traben». mientras que la arteria 

epigastrica lo hace hacia lzie tuertos delanteros. Estas arterias 

se siguen dividiendo basta formar una red de capilares gua 
41C11112411 todas las células secretoras (31.55). 

La sangre regresa al corazón a  través de una red de venas que 

concurren  en una v
ena circular que se encuentra en la cara dorsal 

de la ubre y que permite la circulación en ambos sentidos 

<24431,3a). 
La sangre fluye fuera de cate sistema por medio de dos pares 

de venas, que sun. las venas pudenda externa y la vena 

superficial epiglistrice. Esta ultime se ve salir de, la ubre por 
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el abdomen y tiene la capacidad de retornar toda la sangre 

procedente de la ubre cuando la vaca ceta echada, pero su Prager 

esta más relacionado con su superficialidad que con la capacidad 

pare producir leche de 14 vaca (31,38). 

La ubre está dotada t'obtén de sistema linfttico que drena los 

liquido» que se encuentran en loe sistemas intersticiales Se las 

células. Esto lo hace a través de un sistema de capilares y 

conductos que desembocan en  dos coaulos linfáticos supramamarios 

y que se encuentran en la parte dorsél y posterior de la ubre. De 

los nódulos salen uno o dos conductos eferentes que entran en la 

cavidad abdominal y vierten au contenido eventualmente en el 

conducto torácico (39, 46). 

La cantidad de linfa producida por el tejido samario es de 

aproximadamente 2 ml por o de tejido, que es similar al volumen 

de, leche producido por igual cantidad de tejido (31,52). 

El sistema linfático es un componente escancie' del sistema 

1~0610911[0,del organismo, encamado de llevar los materiales 

extrahos que entran al impacto intersticial a los nódulos, donde 

ss elabore 14  resSsesSa ineunulseica necesaria (31939). 

La acumulación de tejido linfático en la ubre es lo que 

Provoca el Idees  samario en el momento del parto. he sabe que es 

producto de una entrada de liquido en el espacio intersticial 

superior a la salida. Este edema se localiza en la zona debelo de 

la piel, pero no abarca los teJidoi profundos de la ubre 

(20124,39). 

Sistema Nervioso 

El sistema nervioso de la ubre desocupen' un papel importante 

en los mecanismos de salida  de la leche  y  es  el flujo sanguino. 

En la piel de la ubre, principalmente en los pezones, y en 

la base de la ubre, hay un gran numero de ctlulas sensoriales 

(*feriantes) que transmiten estimulo, (maletas, succP:n), al z. 

cerebro, principalmente mediante los nervios genitofemorales 
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(30,31,39), 

Las -arterias que recorren la ubre est.kn . dotadas de fibras 

limo:áticas (oferente') que afectan el diámetro de lae vasos 
eangutnida al reducir o incrementar el flujo de, sangre. Los 

alveolos y les Células •iospitelialee no están unidas a las 

células nerviosas -(20,31,39). 

El, estimulo para 	la : contracción . de 	las célula. 

• loepiteliales del alveolo llega a través de la sangre Y es 

producido por hormonas 130,31). 

HEIELEIBIA IlE LA OLANOULANANARSO. 

DeflARORLIA ge LA «AROMA NANARIA 

El desarrollo de la glándula mamaria  da la hembra bovina 

presenta diferentes "le" Pronalli,  prepuberal ,  PoetPuberal, 
geetacienal y lactación. Durante el desarrollo fetal, en la 

mayoria de las eaPeciese la glándula mamaria del macho presente 

estructuras similares a las de la hembra. El desarrollo de la 

glándula mamaria en al Tete rePresenta una *AY Pachnffia Porcián en 

el t'asgo de la glandula mamaria, pero las estructuras básicas se 

Teman durante esta etapa (31,49). 

El desarrollo prepuberal se limita al crecimiento de partes 

de la glendula que no estaban claramente definidas al nacimiento, 

coleo el ~Inter alrededor de la teta y sosculo liso. El 

crecimiento glandular después de la Pubertad está influido 

Por hermanas. El crecielento maYor se produce durante la gestación 
y existe una involución después dad pico de lactación (24,31). 

PRENATAL 

El desarrollo Prenatal de la l'Undula mamaria puede ser 

dividido en dos aventase crecimiento del Paringulea 	y 
diferenciación del mesenquime en estriara y Reina de tejido 

23 



graso. Histologicamente, la glándula mamaria se forma por 

invaginación del ectodermo siendo una forma de glándula 

sudorípara modificada, se produce un engrosamiento de las células 

ectodermicas sobre la aupirficie ventral del embrión entre les 

extremidades posteriores hacia los treinta días de gestación, el 

crecimiento y reuni"n do  estas colulla  da lugar a la formación de 

la estrucaurolloolds linea o banda mamaria de ambos lados de la 

linea media. 6e forman centros de proliferación celular a LO 

largo da ia linos aunaaraill dando !Wille a un crecimiento Orcullr 
que dará origen a la formación de la teta, y Ilimaaamarial  Oda se 

terma por  invaginación célidaN duo constituyo laS:  estructuras 

precursoras de la cisterna de la glándula .y del pezón; sol como 

de la ubre se encuentra bastanta madura al momento del 

nacimiento, mientras qué la porción glandular es todavia 

rudimentaria. La mayor parte del  desarrolle prenatal se da 

durante los Oradores más meses 	gestaci'n s los sistemas 

vascular, nervioso y 'linfático, sal como el tildado suspensorio ya 

satán presentes al momento del nacimiento (3,24,34). 

DM. NACIMIENTO A LA PUIENTAD 

Al nIcIalionlol  la glándula esta constituida por tejido 

adiposo 'y astrosa de !Olido conectivo con.  vasos *angulemas y 

nervios. La cisterna de la glándula y del pezón han alcanzado su 

forma madura a partir de la cual precintaran cambios por 

Incremento del teman*. El astrosa de la glándula esta bien 

organizado e durante alean tiempo después.. del nacimiento hay 

crecimiento mamario minlmo e básicamente eatansiÓn de loe 

conductos e incremento del estroma. Dos ceses antes do 

aparezca el estrosa hay un periodo de crecimiento rapido para el 

PtrOnAulot.  (duro cuatro meses). El desarrollo de la glándula 
.tiene  una etapa de acéléración a partir de la pubertad.' Con cada 

ciclo ostral, por efecto de las hormonas ovárica; .latetrógenos 

progesterona) en conáunción con hormona, de hipolfisis anterior 



Iprolactina y somatotropins0; existe proliferación de conductos 

pequenos por efecto de niveles altos de ',tráganos y regresión 

con niveles bajos; el crecimiento excede a la regrealón, por lo 

que al cabo de muchas ciclos lOo conductos llegan a los alventos. 

hay cambios hisiológicoa en la glándula determinados por estadios' 

del'ciclo ostral r durante el proestro y estro, -  el lumen alveolar 

es mayor, presenta secreción y las c*lulas epiteliales son de 
forma cuboidals durante el Oieetro las veldlei :Ipitelialet son 

colummares sin setreción y los lóbulo' son relativamente 

poquitos. ~pisas de los nueve meses de edad, el,OrecimiMmgm y  la 
regresión de la glándula mamaria, durante el ciclo. ostral," llega 

a un eqUilibrio hasta la concepción (24,30,4111. 

DE LA OleStACION A LA LACTACION 

La mayor parte del crecimiento mamario ocurre durante la 

gestación; una vea establecida la gestación, los nivelas de 

estrógeno* se incrementan durante los primeros cuatro sesos, cuyo 

efecto produce una expansión considerable del sistema de duetos y 

se produce un escaso crecimientu'del tejido secretor. Necia el 

fin del cuarto mes la progesterona empieza a dominar sobre los 

estmógenos ocasionando la formación de lóbulos y tejido alveolar 

(24,39,41). 
A partir del quintu mes el teiidu secretar se hace evidente, 

sustituyendo progresivamente al tejido graso y la cisterna de la 

<Ondula incrementa ,  notablemente su teman@ e 	los lóbulos 

glandulares metan bien formados Y aumentan  de tagalo durante la 
formación de las nuevos alveolos por el crecimiento verdadero o 

hommissis, asi como durants 14  hiSirtrafill o aumento en el 
volumen de  las células advmolartis ya  existentes,  y  también por la 
distensión de los alveolos por el inicio de la actividad 

secretora (24,36,41). 
Simultáneamente, los sistemas vascular y linfático adquieren 

sus formas definitivas. Durante el noveno mes de gestación, los 

alveolos inician sus actividad secretoras las células epiteltaism 



se distienden, el citoplasma se observa granular, glóbulos de 

presa se aprecien tanto en el interior de Las  cebade cosa en el 
lumen alveoler 

El deiarrollo glandular  dUrante le gestación este 

determinado por la acción coordinada de hortense provenientes de 
hipófisis tsaisatotropina y -  prolactinal y ovarios, - el desarrollo 

de los dUctos es estimulado por .atrópenos y el crecimiento del 

teildo secretor es Iniciado por progesterona.  La Callista 

diferenciación y,capacided para la ~tesis de leche tiene lugar 

aproximadamente dos dIas antes del'partoilas enaises necesarias _  

para la síntesis de lactoseV aeldso grasos empiezan-:a aparecer 

tres semanas antes del parto, aceleran en actividad desde el 

Oliente del parto y la ~Atienen durantivelperle"de lactación. 

La cantidad de células mamarias eigue ausentando, después del 

Parla Y- cnnkinua Oastwel punto likales de la lactación, a partir 

de este aumento existe escasa proliferación, las célula, que son 

destruidas y  elleinedare Irises de ld leche no son 'reempia:odas 

durante la fase de declinatión de la lactación: gtHremullado es 

que la ubre contiene monos células al final de La lactancia, y el' 

hecho 'de doe una célula. secretora, se mantenga durante Hla 

j'esencia no indica necesariamente que pueda seguir sintetizando 

leche a un indice &mimo cantinas (»Al). 

INVOLUCION POSTLACTACIONAL. 

Durante el periodo seco de la vaca  se predoce una 
declinación en la Producción de leche coa* consecuencia de dos 
eventos t ea» tasa de regeneración del tejido secreter frente a 

una Pérdida Progresiva de vaguida especializadas y una 
disminución o cese del estimulo de la retirada de la leches este 

fenómeno sucede de manera natural cuando el becerro modifica su 

alimentación y se desteta. En hatos lecheros se acostumbre cesar 

id ordena y  dar de cincuenta a sesenta dime de descanso entre 

lactaciones, con it finalidad de que el tejido secretor pueda 
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recuperarse y evitar trastornos metabUicos a la vaca 

(3,30,36). 

Después que se deja de ordenar regularmente la, vaca, its 

estructuras secretoras se reglaban de leche, lo cual es seguido 

,de una reabarCión dm la tedie acaultda. La involticU:n .. se,  
caracteriza par la reacción de la actividad metabólica del tejido 

secretor, del tamaftwy naero dedos elveolds, gel:  cono de loe 

células epiteliales. Un grupo de encimes y litaimas Ion 
liberadas y .Aigieren las células altelibles- (secretoras). 

Durante . la involución el .tejido conectivo se diferencia mis 

histológiceientelpero su cantidad ablolutkdisminlye. El tejido .  

miospiteltal o cuotrécbil, no' sufre pérdidas - durante. • la 
involución de la . glindula mamaria y, al eereceN mbleviv°11  junto  
a el células epiteliales (secretoras) lel coso mantienen '-las. 

estructuras del teáidli epitelial (20,30). 

111 conoce mUy paco sobre la'regeneracin del tejido mirlo.  

en las vacas ~tantee. Se estibe que la división celular 

cadenzé -algUn'tiaa emeieeeee, beberá* secado 
alanzo uri:gran desarrollo al parto.. De esta manera se establece 
un nimbo d'ate emana para completar los _cabia necesarios 

en el einlarrell9 de la Ubre durante el:periodo sexo (20,30):. 

comTeoL ~MAL DE LA OLANOW!* MAMARIA • 

Durante el Penedo que va de la cancelación a la pubertad, el ,  
toldo glandular mamario continua el mismo ritmo de crecimiento 

'es el resto del "ere* e involucra  principalmente tejido 

conectivo. En general, las hormonas queestimulan el crecimiento 

de la giéndule. mamaria son las mismas que regulan la 
reproducción; la  saya,  parte del crecimiento glandular se produce 

durante la pubertad, la prensa y puco tiempo después del parto 

(3,24,30136 ). 
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ISSIODIENESIS 

De sugiere que, la■ diferencias por mezo, un cuanto al 

crecimiento de la glándula mamaria en los fetos de rumiantes. 

como la falta de formación de ubre a partir del entrama en el 

feto masculino, se induzca por hormonas sexuales, probablemente 

andróginos (30,36,48). 

Las hormonas dé los ovarios estimulan el desarrollo de la 

glándula durante la pubertad y la gestaci*n, los estrógeno, 

estimulan el crecimiento de los conductos mamarios y sus 

ramificaciones; una combinación de estrógeno' y progesterona 

produce un desarrolla integral del sistema lóbuloalveolar 

(24,30134,511. 

Hormonas de le pituitaria anterior se requieren 

adicionalmente para el crecimiento mamario' somatotropina que 

interviene en el crecimiento de ductil% y prolactina que iluega un 

Papel mayor en el desarrollo labuloalveoler. Loe esteroidee 

senedeles se relacionan con hormones Pituitartas por  estimular su 

secreción en hipófisis, sinergismo y wensIbililación del tejido 

mamario a las hormonas pituitarias 01,24,301. 

Otras humana" que intervienen en 	desarrollo de  la 

gland°14 manarla' son i insulina Para •l crecimiento y división 

celular; estr!genos y lactógeno placentario (cuya estructura es 

similar a prolactina y somatotroPinai, actusn en forma sinargica 

con hormonas evíricss  y de  hipófisis  durante la gestación{ 
esteroides suprarrenales y tirosine, intervienen en el desarrollo 

mamario cama parte de sus actividades metabólicas generales 

1301310. 

Después de que la glindula mamaria a demirrollado todas sus 

estructuras funcionales durante •l` crecimiento de la hembra 

lechera y su primera lactación. el desencadenamiento de la 

Producción de la leche y su subsiguiente mantenimiento está 

gobernado por factores hormonales  y ad igual  que •la masagenesis 
influidos por el metilo. El conocimiento de todos cotos eventos 

28 



malsín de gran utilidad en el manejo de las vacas lecheras (20). 

LACTORENESIO 

La lactogenesis consiste en un conjunto de hechos gus 

ocurren en el proceso de diferenciación de las células mamarias 
por el cual las células alveolares es convierten de un tejido no 

secretor en un tsJida secretar (20,36,51). 
Este proceso es he dividido en dos etapas' La primor& consista 

en una diferenciación citalógica y onzidatica de las células 
alveolares que coinciden con una limitada secreción de leche 

ante,  del parto. En la segunda etapa ocurre una copiosa secreción 

de todos los Productos  de la leche que comienza'aproximadamente 
entre loe O a 4 dios después del parto y se extiende durante 

alguno,  cilla (20i3S,501. 
La lactooleneeie  es un proceso controlado por factores 

le/Calda en la glándula mamaria y  Por  un  AruPo  de hermanas 
listeeicas (20,30,51). 

Be conoce quo el urdirlo antes del parto, estimula el 

desencadenamiento de la Prciducción de leche, en parte, a causa de 
una disminución de la presión intramamaria o quizás por la 

eliminación de sustancias que inhiben la secreción 'actea. 

También el estimulo del ordeno inicia un roTlzhin naire' que 
Provoca la liberación de un grupo de horeonae tprolactIns, 
tiroxina, adrenocorticoetorona  y  ozitocina) que *cenen sobre la 
glándula mamaria o Sobre sus respectivos sistemas endocrinos que 
coadyuvan la producción de leche (20,41,51). 

CONTROL HORMONAL 0, LA Loovoeurice 

Esta Sien establecido Osa la Orolactzna, la 
adrenocarticotropins y los estrgenos inician la prodlicción de 
leche, mientras que la progesterona la inhibo. Dm estas hormonas, 
la  prolactjna desempena el papel principal en el 
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delencadenamlentc de la producci,M de leche. Su concentración en 

eanere se incrementa rápidamente, justamente unos días antes del' 

parto, al 1104 Pos la de estHgenos y Los ‹ corticosteroides, 

descendiendo aún más 1•apidamente despicas del mismo (24,34436,51).'.  

Lovdcción.do la oéolactine se •fectua al estiáuler, le 
diforlanciacilm final' del tejido secretor y Tequiar la sintelié de 

proteína en las células secretoras, principia/menté la .casetna'Y 

laCtoalbumana. Tambi'n se ha s'anillado que la  prolactína 

interviene en e/ transparte de iones, en la slot/etc de  !!pidas  y 

de DNA;  
1.01,  Olocccorticoadia especialmente el certisol, producidos 

en la corteza edrenal por: la acchbn.. de la hormona 

adreno7corticotropina, amplifica la acci.bn de la prolactins, lo 

cual ha sido etribuido . tambian a la hormona del crecimiento, el 

lactógeno:dela placenta y las hormonas tiroideas (12401., 

El papel de loe estrOgenoó en la lactiloganmeis no .  es bien 

conocido, PosrOss Sabe que 4nteracciona con le prdlactiiia. 

posible accitn se ha relecidnedo can que esté hermane,- el igual 

que Idsialucortiépideé, aumentan los.receptores de prdlectina en 

la pared celular 

La 1"901"0" inhibe le Jaltoliéngssis, lo cual se realiza 
fUndamentalmente mediante un bloqUeo de ' la. acción . de 11 

prolactina. El nivel en sanerldai asta  OrMona OsPciende uno  'o 
dos dlis despuée del parto lo que ,coincide con el 

deienCedenamiento de la producciem de leche (24,30,4J), 

LACTGEVECCION 

Es un proceso mediante el cual la leche almacenada en la 

glándula mamaria se vuelve disponible para le cric o máquina de 

ordeno. En la vaCal  la leche secretada se almacena en  la castyrna 
de la glándula y en los conductos mayores, Poro una parte 

**portante Permanece en los alveolcm y conductos PoslomMost no 

pueden obtenerse hasta ser ~Usada; est,  Proceso de trasporte 
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de la leche s• realiza por media de un reflejo neuroencrinp.' la' 

estimUlación de la tetó hace que los receptores nervio*" 	la 
piel emitan impulsos que ascienden por la medula espinal ,  hasta él 

hiPotilleo. donde causan la,liberacOn de la hormona; omitoclnal  

desde el lóbulo posterior de la hipófisis (3,3046,51). 

La ouitocina llega a la glIndula,- miseria sola sanguinea• 

provocando que las células eipepiteliales se contraigan y la 

leche sea:empUlsada de los alveolos,. 101'111090e~  el.sistema.  de, 

conductos hacia la cisterna de la ubre y del pezón; produce en la 

glandbla samaria incremento en la presión intralamaria dé. 

Preordenu que se mantiene por un espacio aproximado de cinco 

minutos, durante los cuales se facilita el proceso de evacuación 

ds la glanduka (30,48,51Y. 

MANTENIMIENTO DE LA LACTMCION 

Para sostener la lactación intensal  es necesario mantener la 

cantidad de Unidad secretoras, su actividad metabólica, los 

precursores de la leche, hormonas y estimules. Una ve= que  se 

establece la lactación, el mantenimiento de una gruauccou normal 

de la leche requiere de la acción combinada de las hormonas a 

-. Oxitocina, tiene efecto lactogenico pero su función mas 

importante es le participación en la eyección de la leche 

(30,39,51). 

- Prolactine, es escancia' para la .lactogénelite y el 

mantenimiento de un alto nivel en la producción de leche Une vez 

establecida la lactación (11,30,491. 

- Bomatotropina, esta hormona es galactopoyetice, participa en 

la homeostasis general del organismo y la lactación; disminuye 

progresivamente durante la lactación (3,24,36). 

- CcwticcIsteroidds,  do 9snerai Pinaraldedrticoides .Y. 

glucocorticoides; se necesitan para el mantenimiento normal de la 

lactación por promover la acción de prolactina ill1 24,361. 

_ Tiromina, interviene en el mantenimiento de la lactación 
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como un factor que produce estabilidad metabc,lice 

- Paratohormona, tiene un papel metabólico en el organismo. 

se reqüiere vara -el mantenimiento de la lactaciOn 0111,39,341. 

- 	 .tiene un papel mataWdico, ya que la sintesie de 

grasa, lactosa y ~141114. por la glhndtila mamaria se 

deprime (3,24,36,48/.. 

FLUJO 8ANOWNE0 

El flujo sanguina° a la glándula mamaria so inermemente dos o ,  

tres dios antas del parto y coincideCon la disminución del fluio 

"empine° al Otero. A medida que la orodutción de 'leche se 

incrementa al inicio:de:le .lactación, la Capacidad del corazón y 

el flujo "anguloso hacia la glándula mamaria, 	Intestino y el 

higado se incrementawmarcademente y .diSelnülfe en Jos tejidos 

periféricos. posteriormente, la capacidad' del corazón me  

mantiene, pero el flUJo 'anguloso sigue aumentando hacia estos 

tejidos (20,311. 

El flujo sanguinos de - la glándula-  mamaria ha sido. 

relacionado linealmente con:la producccit5n de lethe. También la 

toma de.los precursores de los coeponentes de 1".' leche por 14  
glándulaeamarisestá.  muy relacionada con el flujo sanguino 

120,3101111. 

EL control del flujo sanguino no está bien determinado,. 
pero se ha establecido que 410~ factures de relevancia 

prilttiCacamd los masaJes a it ubre, el ordertn y Id slicinI4dn de 

smitnc104, Lo incrementan. También lie .  :ha determinado que la 

hormona del crecimiento IsomatotrOpinel incrementa el flujo: 

sanguino° lo que-coincide con un aumento de: la' producción de 

leche (31139). 

ciertas circunstancias se produce era la glándula 

fumaría ti alijen otro teiidu sustancias .vasocunstrictores que 
reo9coo mi fiu4o sanquinao. Esta réducv5n del lituo sangijinso 

disminuye 14 afluencia de nutrientes a las célula, secretoras, 
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pero también de oáitocina, inhibiendose, en parte la eyecci,tn de 
14isen4. Este @ficto sa produce al subalimentar o no suministrar 
alimentos a las vacas durante un perlado determinado. El flujo 
sanguíneo dolor" varias horas en restablecerse. después de 

hpalieentar a loe animales (Ii20,1311. 

INNUNK1101A De LA IlLANDNU MARIN' 

flesietencia Natural. 

la ubre de la vaca lechera diseons de barreras naturales que 

han sido catalogadas colo primordiales Para Prevenir o dificultar 
la penetración de los  Patógenos. La longitud del canal'del pegón 

y la tensión muscular del meato son dos factores que se han 
relacionado con la susceptibilidad e le mastitis; si el canal del 
pegón se mas corto y la tensión muscular del meato es %Mil  la 
posibilidad de sufrir infecciones es mayor 454940 ' 

En ocasiones se ha mencionado que la conformación de la ubre 
Y ds los pezones desemeefla un papel de hoPortancia en la 
resistencia a 14 mastitis,'sin ~arpo, esta relación no se  ha 
Podido concluir Precisamente. Factores menos aparentes t'obten se 
han relecienedo con les resistencias a la mastitis. Por ejemplo, 
pezones de color negro .parecen sufrir menos incidencia de 
infecciones t',39,b11. 

En la leche se encuentran substancias baCiericides muy 
efectivas para la prevención del establecimiento de infecciones. 
La lactbferrinal le iisozime, la pereeidell" y el complemento son 
cuatro sistemas defensivos fandaasentales de la Olinda!" masarill% 
que isn  ocasiones su deficiencia ha sido asociada a una elevación 
en La tase de infecciones (5,51). 

Tal es el caso de la lactoferrina cuya concentración 
disminuye durante 'el Perlado seco y que puede ser un factor 
contribuyente en la elevada incidencia de bastáis, durante esta 
etapa de la vaca lechera (5,51). 
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los leucocitos, o glóbulos blancos de la sangre, constituyen 

una barrera defensiva fundamental contra .las infeCcionie de la 

plandule mamaria.- De manera ripida y eficiente estas calulas son 

atraídas hacia la leche en pocos minutos.. poeteriorms al 

establecimiento douUna infección, pudiendo allanasr ntVeles de 

millones por mililitro en un corto tiempo. Generalmente este. 

incremento de Células *hincas en la leche, junto con otros 

factores de resistencia como lo son • las OPsoninaal culmina 

eilitásamente con la iliMinación de :lel infmcciOnes. Por otra 

parte es importantemencionar que la leche no es Un .  medio ideal. 

Para hos leucocitoe,' ya que estas fagOcitin glóbulo% de grasa y 

caselna y ho.disponen de'grasa'. como fuente de, energia. Eslas .  

condiCiones ocasionan que; los leuco¿itos en la leche pierdan 

rApidamente su vitalidad originando por lo tanto que swpapélue 

corto (5451). 

POI'. lo - tonto, para 	Mantener . satisfactoriamente' !uta' - 

mecaniseq'ile defensa es necesario que exista:un fluJo continuo de 

estas célula', de la "angra a la leche mientras exista; el foco.'  

infeccioio. Si se mantiene esta condici6n lai infecciones imitarán 

bajo control (5,51). 

«STENS INNUNDLOSICO 

Las reservas lheanalmilcas a los agentes infeccleaos 

involucran una serie de interacciones complejas entre c4lulas y 

factores que ellas producen, y que culminaran con la resolución 

de la enfermedad o con la muerte del animal (5,51). 

Por lo tanto, la ~limitación del aleases ¡t'eugenésico 

tendré un gran impacto sobre la preservación y la restauración de 

la salud. En la vaca lechera diferentes acciones pueden 

ofiectuarom para anidificar la respuesta ineunológicas por ejemplo, 

la estimulación a trav4s de vacunaciones, la supresión de 

reacciones adversas como 'm'Orla sor una inflamación, y  la 

reconstitución de posible,' deficiencias inmonoh5gicas como lo es 



el tratamiento con interferin gamma para le 

mastitis uostparto, son solo algunai 15,511, 

Los eiemelos mencionadue ar0ba rollben el 'nombre 
'edificadores de la repuesta biólógich ya que pon agentes que 

Modifican la respuesta del huésped hacia ida elegimos parav 

combatirlos 15,50. 

La prevenciom y la recuperación de una enfermedad 

Infeccioss, es el resultad° de 'una serie' de respnestee - 'ffiel 
hu4sped que tienen lugar a diferentes'. tiempos ' de canora' 

concertada, estas respuestas ee pueden clasifiCar • en dós 

citatorio) n  innata y • adquirida. La 'ressiuseta innata es la 
predominante al inicio de una infecCiónya que los eméanissei ya 
citan preaentes o son activadas muy rApidamente. 1sta resPusetá 
se Inducida de manera no meeecifica y siilagnikull no Puede ser.: 

incrementada a través de explicaciones repelidas 15,511' 

Esta reacción ineUnglógice se conoce, como *OLMO* no `  

'ammecifica y es mediada principalmente • por - macrófages, 

neutrofilos y anulas asesinas naturales 4 bien por COmponentée ,  

solubles cogote son el complemento y las:proteinas de laso aguda' 

15461 ). 
Laucitocinaw que intervienen en seta respuesta son ,el 

interferen alfa, las interleucinas 1,4 y e y el factorneerósante 

és tumores alfa (5,441.. 
an contraste, la respuesta lnelinolOgicm es evidente 

tardiamente ~mas de la infección, ya que va a depender . de la 

pqpiincaciOn de células que paseen antituerpol en Sus-  mealtranes 
'<calulaii 11 y T1 que reconocen entleenee leleElfiCee de  LO 

PetNienes. tete m'Uniste es por lo tentó entiteno foneckfice .  

<5,441. 
La implifidación de la poileéon de estas «nuble significan- . 

que en un eelindai desafio con el millo palf.gend le'reepueité ser! • 

mis ,impida yes vigorosa. leste ferOmeno lieeteo memorit.. es el 

fundamento de has vacunaciones 15,44). 

Las citocinas nue intervienen' mayormente en 14 



ineunológica adquirida son las interleucinas 2, 4, S y'el  

interferón gamma (0,44). 

les citocinas son mensaleros 	~micas del sistema 

inmunológico recientemente purificadas y caracterismo'', que 

dallimeallan un rimel fundamental en el desarrollo y regulación de 

la realmiesta del huesped y por lo tanto proveen de un mecanismo 

Pira modular la m'Oeste himno:60c* 
Ejemplos del uso practica de estas substancias Inan el 

combate de ciertos tipos de cancer en humanas, y la Prevención de 

mastitis en la vaca lechera (MAI. 

DESARROLLO DE RESISTENCIA A LA MASTITIS' 

La manipulación de diversos mecanismos Para promover el 

sistema inmune de la vaca lechera y  oliscar mayor resistencia 
la mastitis es factible 0,21). 

El aporte de algunos nutrientes en cantidades mayores a lo 

establecido adecuadamente desde el punto de vista nutritivo, 

incrementa la  mayor resistencia a la mastitis. El selenio, el 

cubre, el zinc y el cromo sun los elementue minerales que han 

demostrado mayor eficacia para promover le protección contra kW 

Mastitis, y por otro lado los vitaminas A y E Parecen contribuir 

también contra esta resistencia cuando son ofrecidas 4 niveles• 
elevadas i5f21" 

Por otra parte, el desarrollo de pruebes de progenie para 

identificar toros  que trasmiten maYor resistencia a la mastitis, 

han puesto,  a la disposición esta leeurtante herramienta genética 
Para incrementar la resistencia de un nets, incluir en la 

selección de ise sesenidies que se van 4, usar, la capacidad para 

trasmitir mayor resistencia a la mastitis (5.211. 
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3.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREWENTACION 

De LA ~Tale 

Factores predlaponentese 

I. Falta de higiene 
Higiene del equipo de ordeno: es importante para conseguir un 
producto de buena calidad Yr edema*, Para evitar que la 
proliferacio5n de bacterias en los restos orglnicos pueda resultar 
una fuente de cantaminacilbn potencial (10,321. 
el Higiene de'peloneras al enillaWarlae meter primero dos, 
después las otras dos (10. 
b$ Lavar y secar pezones (101. 
el Poner Preeelieder, y secar con toallas individuales (10). 
di Siempre sellar (10. 
2. Ambiente sucio 
Presencia de lodo o restos de heces en los pezones facilita el  

ingreso de  agentes Patógenos. Ella comProtado que los animales 
que transitan por accesos con lodo Profundo+ o que se encuentra 
confinado* en lugares *arreglo* o,  excesivamente  cubiertos ; dé 
heces, son más susceptibles a mastitis (321. 

La forma de *ansia de las necee, Y la longitud de loe 
echaderos, el. tipo de casi y lee  problemas al. Parto de lee vacas 
influyen en la incidencia de mastitis y las lesiones de 	los 
pezones 151. 
.3., genética de la vaca 
Hay tendencia dm mastitis  Por familiee• En una  investigación+ de 
1227 pares de vacas madres e hijas, se encontró que un 50 % de las 
hijas desuere* de vacas susceptibles presentaron mastitis en 

cumPerecit'm con 25  Y. de vacas Meas de medre* no susceptibles 

En otro estudio con 42 Ahil vacas lecheras multloaras se 
encontré,que las vacas con producciones sie/odes en lactancias 
previas tintan m4s riesgo de mastitis ayudas o crdpicas y 
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lesiones de las pezones (5). 

'1. Microorganismos 

La densidad de población bacterigne presentes en el medio. La 

frACUSMCie de infección en el cuarto glandular y el grado de 

contaminación de la piel de los pezones. Se utilizan comunmente 

como indice de este factor' (34). 

5. Meneáis 

En cuanto al manejo se he encontrado QUA la mastitis es más 

Prevaleciente  en ardí", manuales que en mecánicos, y dentro de 

estas ultimas la mastitis es mayor en equipos de, orilleis 

portatiles que en sistemas can lactoductos 1321. 

La facilidad de ordena es otra variable estudiada. se ha 

encontrado una mayor susceptibilidad a la Presentación. de 

mastitis en las vacas que presentaban una mayor velocidad de 

ordeno y una mayor producción de locho 15). 

Trato a le vaca en producción e el maltrato, representado por 

arrecia aPuradosi amontonamiento, castillos, sic. son condiciones 

'atragantes, y favarecen le incidencia de cualquier enfermedad 

(32). 

Equipo de ordennl 

al Equipo sin pulsado e El pezón al -estar sometido  continuamente 

al vacuo, Sin tener alivio alguno•  se congestiona, se hincha y  

causa dolor (32). 

hl Equipo con pulsado deficiente: Esto puede deberse por varios 

motivos como Poca fase de masaje (alivio> oor tener los orificio, 

de admisión de aire del Pulsador sucio u obstruidos, telahian par 

estar retas las pezoneras. El inicio de la fase de masaje se 

produce en foro* brusca, Pellizca el Pellón Y Puede inyectar leshe .  
nuevamente de la pezonera al interior del pezón (321. 

Poca fase de Ordeno, lo que se traduce en un Ordeno lento, 

ocasionado para defecto en algun pulsador n manguera de pulsado 

perforadas (321. 

Nivel de vatio flucLuenee en le linee de leche: Cuando' le 

lima de leche tiene un dittmehro reducido en relación al caudal 
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que transporta, o por tener una Owia reserva, de vaclá del equipo. 

EUvacio flinztuante produce un ordeho *As. lento. (32). 

Pezoneras que se adhieren con facilidad, determinen un ordefia m1s 

hinte 
erdeflp prolongado, por falta de indicador de fin de . ordsfio 

por estar *SOR malcolecado, a por inoperancia del operario `)32).'  
peaoneras con un emessIvo diametro)nternoi se.' produce un ,  

masaje reducido y sn la fase de ordeho una oran distensibn de Os 

tejidos del poz01 q2). 

de 	eleljadol• ~e los tejidos del ponctil 

ocasiona un mayor 'trepado de les pétoneras (32). 
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3.3 TERAPEUTICA NOMEOPATICA 

LA HOIEOPATIA 

Palabra que viene del griego homois = ~siente y pathos 

enfermedad o sufrimiento - Ley dé los semejantes (521. 

La historia de la homeuSatis se inicia can los 

deicubrinLentos-de. Samuel Manneman, medica aloman (1755 - 1643) 

(52. 

La terapéutica homeopatica es -una terabia IiirmacolMoica 

natural,. en la que, un practicante trata da :encontrar una 

sustancia cuya Sobredosis, causarla sintomas similares a .tos que 

experimenta una parados enferma.:  Una vez hallada la relación, se 

adMinlétra esa sustancia en dosis muy Pequenes y con un efecto 

observible't52). 

La Ley Fundamental'lley dee-los semejantes),•sobri la nue se 

basa la homeopatiaPice. que al- aplicar en dosis infknitesimales' 

un remedio que produzca los sinlumasaemeJanteMMAI enfermedad, 

el sistema inmune del organismo, comienza e generar defensas de 

¡inera similar para ,  dar una respuinita protectora 

(524. 

clentificus alemanes en una Facultad de Medicina 

Veterinaria, demostraron que el ChrlIdanutin (celidunia) a la 3s, 

lexpresiOn utilizada en terapéutica homeamatica  que indica la 

dilución en la que mi  administra el medicamento utilizadol, 

disminuye el nivel del colesterol cuando se administra 2 veté. 

Oor.dlit a comidos 'emitidos con una dieta rica en colesterol. 

Deseu4s de 34  41491 los canalice tratadas 4snión sinos 
concentración de culesterol en un 25 % a diferencia de las 

conejos con tratamiento placebo (27,52). 

Las diluCienee lea la ~risión (3a 0  200 ch ee refieren al 

numero de diluciones, que se preparan a Partir de la tintura 

madre, la cual es obtenida de productos vegetales, minerales 0 
animales, para elaborar un medicamento, en 99 ml de alcohol ose 
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coloca 1111 de la: tinture medre'y se Agita 100 vacos con gran 

'n'Opta, es Como obtenemos 1. primera solucitn csntssiosl, .se '  

toma despues 1 ml y se remite la 'operación hazla elcanaar una ,  

dilución alta, como merla a la 200c (27,02) 

LA HOMECOOTIO EN LA ZOOTECNIA' 

Su utilidad es muy importante y este enfocada basicamente en 

le terapeutica pare todos aquellos padecimientos qua involucran 

la perdida de la homeostftsis, actua como preventivo, otra opción 

do su uso os la aplicación en la eslora de Je conversión 

alimenticia, coso promotora de crecimiento, con la ventaJa de no 

producir efectos adversos, ni residuo* para el consumidor (52). 

El Precio de  los hosisoPlitictiti o* sionor cooperado con los 

medicamento elopeticos, ademe,  de sor de fecil adelnisersción? 
disminuye el maneto y a consecuencia; el estros (52). 
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3.4 DiESCRIPC11111 DE LOB PEDICAIMENTOS UTILIZADOS 

Mitxatt119  Itufcans. 

Fiel lía: RanamerWAceas.. 

Siffinieosi Pulsatilla neora, Puleatilla pratensis, Anmmona 

negra, Anemona de los prados, Flor de viento, Copuelurda 03,451. 

Originaria de Europa, Espaha en el Pirineo Oriental y 

Central, montarlas de Aragon y Castilla. La Pulsatilla prefiere 

sitios secos y cálidos, incluso en altitudes de hasta 1200 e. Su 

robusto rizosa es hunde profundamente en el suelo seco. A 

principios de primavera, aparecen loe tallos florales, de 10-30 

ca de alto, con mementos divididos a,,  follotoe  lineales,  oilosos 
que forman caso un collar alrededor de la parte superior del 

tallo l2.31. 

Le flor Poreure intensa suele  tener 4 Oteade y numerosos 

estaehres ealarittee. Los frutos son  una inTiorecencia de petos 
pleiteados. Les hojas biseles se dividen 2 y 3 veces Y son 

vellosas. La hierba fresca es venenosa 113,45). 

Principios activos' Sus principios activos le Protoaneeonine 

Y la itomonine firtnctneleentel teniendo además, maseeemaims, 

Acido quelidonico y Succinico, Saponina y sales de Calcio 

il4,45›. 

111•41.'01. 
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Preparacion homeopXlicas El eutractn se prepara con toda La 

planta verde durante le floracion (abril m'Yo), mese' en loe 

cuales, la planta tiene' su mayor concentraclon de principios 

activos, siendo esta de un 0.766% de protaanemanina y un 0.176 de 

la anemonin. (lit 45). 
Acción. Es un remedia de acci'n general, los sintamos se 

e9revin Par el calor. 

Indicado en cistitis con datar vesical y un deseo frecuente  

• ineficaz Para minar. En brnetatitle, blenorragia aguda. 

emcreci6n amarilla espesa, secrecion uretral amarilla y crónica. 

en  crquille y efaldidimitis. 
Bu 'aécion es profunda sobre mucosas donde produce estada 

catarral caracterlstico que se traduce por secreciones amarilla 

verdosas no irritantes. 

El estado catarrel es acampanado por congestión venosa. Las 

mucosas Inflamadas se, ponen roias violeta, hinchadas, con 

secrecion catarral eePeee. En glandula mamaria hay leueorree 

.espesa, lechosa, amarillenta no irritante (13). 
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Phyrnlaerra decandra. 

Phytekseerscoas., 

Sinonimias Phytolacca americana, Congo'. Q Mole, Hierba 

caraln, Uva de America (13,45,52). 

Origine Crece en zonas templadas calidez. Este aclimatada en 

los litorales de los tres mares de la Paninsula (23). 

La phytolacce, un arbusto Perenne americano de hasta 3 estros de 

alto, crece en basquee huesitos, setos y basurales..La rala, con 

sus' rasas irregulares, ale inusuelviente grande, sus brotes son 

cortados en primavera casi a ras del suelo y cocinados coso los 

espárragos. Los tallos son erectos, redondeados y sin pelos (56). 

M ramifican cerca del Ápice 'y con frecuencia tienen un duma 

rojizo. Lee hojee de color  verde claro y cortos peclólos, son de 

$2-20 cm de :ergo *veladas y  ovilles, Puntiagudas con bordee lisos 

y ondulados Hiel. 

Los tallos florales y sin hojee tienen una emtensa espiga de 

pimpones flores blancd-verduscas. En otero maduran las bayas 

negras e de un emredra 'intenso. Las bayas de  1  cm de diametro, 

contienen un Jugo PerPure Que es un tinte Poderoso. Las bayas 

inmaduras son ligeramente venenosas eh). 

Cosposicion qu'anca. La planta es rica en potasio caustico 

00100 en un 45%, hempaplutininas. histamina, acido 

r-aminabuttricof  esponloas de fuerte actividad anti -inflamatoria, 

abundantes enla relea un alcaloide es de los derivados melniree 

la phytolaccaciée 	esto* son eceeRaftedoe de Sateresidos de 

quienes los eplycones son los liquienteli 

- Acido ialtgonico III ame aun de 31) esteres-metilo MI. 

Acido esculentico  (1(1) eon  de Si) esteres-metilo (IV). 

Recientemente se ha designado ie Presencia, dentro de loe 

granos de lignina, de quien la Phytolacco amaericana es un asenté 

vitt -hapatotomicu (231. 
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La tintura  madre es obtenida de la planta entera cortada en 

momento de la floración (13,451. 

Remedio dm acción limitadas Indicado en ferippiaig, 

amigdakitis con mucosas rojo PUrdoral y dolores que 	irradian 

de le bias da  la liin9ua 4  les urgid,  (23). 

Mialgias,'neuralgias, artralDiasi Snlnriis Inisssi curvamiento, 
dolores fulminantes, erraticos por tiempos frias y husada§ sobre 

todo en le noche. Dolor congestivo y tumores mamarios (23). 

Faringitiss amigdelas de color rolo oscuro, purpura, mucosas 

resecas y lengua enrogecida de la PUOti. Dolor ardiente de la 

faringe dolor en la base de le lengua, l'un irradiación a le 
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faringe, las orejas y el cuello. Dolor a la deglucion de liquidas 

calientes (23). 

fitglogg, ' neuralgias, artralgias, dolores Casase Covertura 

general, dolores fulgurantes por hollinas holidgg, nocturnas, 

errático,  y  dosaParecen bruecaMonte. Cefaleas culminantes, 

dolores pagos o neuralgicoa, que irradian a la nuca (23). 

Cervicales, en torticolis y adenotiatias (23). 

Dolores, congestion, tumores mamario.. En adenomas, dolor mamario 

duo irradia todo el cuereo (23>. 

Su acción sobre glandola mamaria es tan característica Folio 

Profunda y 	de gran utilidad en michas de  sus sIsccimes• Se  

recomienda en mastitis donde la glandula esta dura, dolorosa. 

hinchada, las Millones listan sensibles, figurados 	y dolorosos 

(13.45). 
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ossetwo 

°Evaluar das amidicamentms hosimmiticds administrados a sacas 

con mastitis subsiinisa trent,  a un Oruga t'estilla durante quince 
diem estimando le dieeinuciOn del numere de celulas inamíticas  en;  

leche con las PrusilaS Paro mastitis suScliniss e California y 

Missansin madifisada*°  
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5. HIPOIE515 

Por su  acción sobre la mastitis los emdicammntoa 

haseaeatacou (Pu:rata/o niericans 200c y Phytolacca decandra 

2000 utilizados para controlar la mastitis subcilnics, 

proporcionan una diseanuebbn en el Osero de células somáticas •n 

la leche. 
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6. MATERIAL V METODOS 

El Presente traba» se realiz.6 en la Facultad de Estudio* 

Superiores CuautitlAn Campo 4, ubicad& en el km 2.5 de 16 

carretera CuautitlAn-Teoloyucan , en el municipio de Cuautitlán 

IZCAiii, Edo. de M*MiCU. Be encuentra a una altitud de 2,252 

m.s.n.m., 19 41'35 latitud norte
, 
y 90 11'42 longitud este. Este 

lugar tiene un clima templado subhumedo, con lluvias en verano, 

temperatura media anual de 14.7 C, humedad relativa de 67.9'% . 

MATERIAL 

• 21 vacas de raza Holstein procedentes del módulo de bovinos 

Productores de leche de la PED - Cuautitlán. 

- Leche procedente de estas veces. 
- Medicamentos hOmeopáticasa 

Pulso11112 nigricans 200c 

etkeolacca decondra 200c 

- Reactivo para la 'prueba de mastitis subc11nice California (391-,y 

weconsin modificada (20). 

- Paletas esoaCiales para la prueba dm California. 

-Tubos especiales, gradilla y tapones para la Prueba de 

Wisconsin modificada (20). 

- Toallas deaochables de PIPO. 
- Frascos para toma de muestras. 

- Detergente. 
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METODO3 

21 vacas positivas o sospechosas de ~Mit, subellnica SO 

dividieron en tres grupas al azar con el mismo numero de. 

aniMalei para cada grupo (7 par grupo). 

Los medicsmentos se administreron de la siguiente forme 

- Al grupo 1 se le administró euls 	 can otilla nidrit 200c. 

- Al grupo 11 se le administró ebytolacca decandro 200c. 

-.`Al grulio 111 (control)  se le administró un placebo. 
Cada medicamento homeopitico y el placebo se dosificó a 

razón de 3 ml por animal, aforado en 25 ml de agua destilada, los 

medicamentos y  t'odien el placebo se les administro z los 

animales en el ordeho de la canana  Y tarde. 
La via de administración fue oral en el alimento concentrado 

que se le dio a cada animal cuando estaba en el orde5o. 

El tratamiento duró 15 días durante los cuales se 

tomaron muestras de leche procedentes de los tres grupos de vacas 

a diferentes mnterveles 40, S, 12 y 15 dia.) para realizar las 

pruebas de mastitis (California y Wisconsin modificada) mediante 

el canteo de adules miméticas. 

Pera le prueba de Wisconsin modificada los resultados ion ml 

de la lectura> fueron transformados a numero de cédulas eméticas 

por medio del programa de computación llamada SOMA de la comailMie 

Mitad Horma, mi cual funciona en meauinas 2114 a 436. Este 

programa funciona de la siguiente maneras se introducen los datos 

de las lecturas que nos dierón las Pruebas por vaca o aor 

cuarto en  ml y la ezesIne les transforma en mulera de «nulas 

somáticas (20). Estos valores se interorstaron como promedio 

de chulas sumIticu  Asts los cuatro cuartos por vaca. 

Para la Prueba de California también se tranmformó la 

lectura obtenida en numero de células uumktacas sWin la 

literatura consultada (39). 
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El estudio esiadhatico de la variable de inter!, kiv>kero de 

células soeditiCas en leches par* la 'prueba de 44isconein' 

acidificada se realizó mediante un anelisis de variante die un 

modeló de bloques al azar representada por la'sigUienti ecuación,. 

Yiik 	ti +14 	Ek 

i = I, II y III (Grupos de animalés). 

= I, II III y IV Techas de drOebash  . 

Dondei. 

Yijk 	es el logaritmo natural del numera' de `clplulia 

somáticas en el 1-4simb tratamiento (t) y lej-A!sima fectia.ifl 

tratamiento. 

= es la media general con Ek (arébr aleatorio). 

Para lo cual se= utilizó el brograme-EAS. ciara 

En cuanto a los 

California dado eme 

Utilizo la prueba de 

eriedmad (33) para 

STARTPAX PL. 

resultados optenidda 

su transforMación: es 

análisis de Varianza 

lo cual se utilizó 

con la prueba de 

mes subietive se 

no guireetetrica de 

el PrOgrewe NIZA 
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. RESULTADOS' 

, Los resultados obtenidos del presente trabalo se muestran en 
cuadros y grlfiels. 

El cuadro I nos muestra lo media . geolletrica aril del 
logaritmo natural - del numero de células somáticas as1 como la 
desYiacit5n estandar por grupos de tratamiento. en la prueba de. 
Wiliconsin modificada. 

En lo referente al.cuadro II se observa la media , geometrica 
del logáritmq natural del numero de células somáticas 'dadas 

dela desviación estandar en la *rumba, de ,  Wisconsin modificada 
por fechas IFecha I, 111 III y 1V) de Pruebas realizadas -  en las 
18 dlas ciue.durti el experimentó. 

El cuadro 111 muestra la media aritmetica obtenida del., 
numero de células somáticas en la orileba de California dor fechas 
Wecba I, II,-III y IV) y por tratamientos 1Tratamientó 1. w: y 

1111 del experimento. 
El, cuadro.IV muestra el análiiiii de.varianza para el 'modelo 

de bloaums al azar utilizando la variable numero de células 
eomiticad. 

EnIa gráfica 1 se muestra la media oeometrica fin/ del 
numero de células somáticas por tratamientos Para la prueba .de 

14cOnsinmodificada en la Cual' el. tratamiento  I (Pulse:WM:1 
nirrtrans 29011 iliOatro una media de 5.29, el tratamiento II 

(P4VtotocodM'ennifra 200c) de 5.21 V el tratamiento I11 (control) 
de Me por lo oue no hay una diferencia signifitativa oara -  los. 
tres tratamientos ya UU.  el numero de céld4I1 Momtticoe. .. no . 
disminuy“olao se observa en la  media  geometrica obtenida cior 
tratamientos. 

Para.la'gr4fIca 2.ae . obserVa la media geometrica 1Ln/ del 
numero de células somáticas por feche, Techa I, II, III y 10 

realizadas durante el exnerimento Oara la  prUebá .  de Wisconsin 
mOdificadaAunds mira 14 tocha I se obtuvu una .  inedia, de 5.42. 
pera la fecha II de 5.41, para la fecha _111 de 5.22 y para. la 



fecha IV de 5.50, debido a ave el numero de células somáticas 
como se observa en la grifics no disminuV,'» oars ninguna da les 

cuatro fechas nu re encuntr'b diferencia estedletica 

significativa. 
La gráfica S muestra la media aritm*tica del'muero de 

células somAticas uar'a la uruilbs da California por fechas (Fecna 
1, II. in y 10) y tratamientos Ilratamientn 1, 	y III). Donde 

para el tratamiento I resultaron de 73a.45, W? .14,' $740.66 v 
718.461 Para mi tratamiento Jl 532.14. 605.46. 723.21 y 595.531 

en cuanto al Cretem:ento III nos m'ostro 1109.04. 2447.30, 2094.60 

Y 11e9 .30  loare las fecha* I. II. 111 V IV respectivamente Pera 
cada tratamiento). 
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Cuadro i. Média geee.trica (Ln) oor Tratamiento' In la  Prunbe 

Letras Diferentes denotan diferencia significativo 



- 





Ultra,  Difirentas Dunotan Difemncia Significativa fP 	.05) 

Cuadro 	. Medias Seeeetricas Un) Obtenidas por Fecha •n la.  





cuadro-lig. ~le káhoittács ver Fiches y rretaillientos vare la 

Prueba de California. 

Triessimtche Fecha 1 Fecha El Facha III Fecha IV 

7511.03 907.1 ~Le 7184 

II 532.1 605.4 723.2 595.5 

III 1108.0 2997.3 2094.6 11119.3 

Friedean chi-114earil ■ e 
Friedean chi-sauare (.014)4  Mí (15/* 
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GRAFICA 3. MEDIAS DE CELULAS SOMATICAS 
UTILIZANDO LA PRUEBA DE CALIFORNIA. 
MINA AHITAINTICA 
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Cuadro IV. Mehala :d. Varianla para 61 Modelo de Blenuaa al Azar 

Utilizando la Vairiable Célulat SomAticas. 

F.V. 8.L. 8.0 C.M R.V. (F )"  

111111-  
TRATAMIENTOS 2 134546  6.9273 1.5253 .2201 

FECHAS 3 3.5510 1.11137 0.2606  .8543 

ERROR 330 1498.73 4.5416 

TOTAL 335 1516.13 12.653 1.7859 1.074 

lt FUENTE DE VAMIACION.' 

21 ORADOS DE LIBERTAD.. 

31 SOMA DE CUADRADOS. 

4: CUADRADOS MEDIOS.'  

RAZONDE VARIANZA. 

6: PROBABILIDAD.._ 



DIEIC(DS10N 

E) cuadro 1 y la orafica 1 muestran los valores promediu 

e moresados cama media seometrica cara las celulas somliticas 

evaluadas en los tres siropes formados donde el tratamiento II 

(Phytolocca ~Pedro 200C) amoroso un valor dm 5.2 con una 

desviación *standar de 2.124 el tratamiento 1 (Peavotaba 

niericanz. 200c) arrojo una media de 5.29 con una deaviación 

estandar de 2.11 v el proa° ill (Control) Presento una media de 

5.67 con una desviación *standar de 2.14. Las diferencias 

Presentadas entre los tres Grupos como lo muestra el Quadro '4 no 

fueron estadilticeitente significativas (P ».1) aunque estos 

valores inVolucran las cuatro fechas de medición v los cuatro 

cuartos por vaca. Los resultados obtenidos en este trabaio no 

concuerdan con lo reportado por Cardaba y colh.( li) uualancs 
utilizando tratamiento hommoofitico aunaue no  describen la 

sustancia activa, si encontraran una disminución en el orado de 

afección de la glandula mamaria (utilizando la prueba d• 

California). Asumiendo aula en su mezcla estos autores utilizaron 

e l mismo producto acliivo las diferencias encontradas Podrian 

complicarse, Por la dosificación utilizada: ellos edolearon 50 ml 

y en este tribal° se utillizó 3 mli la frecuencia de la 

dosificación t'obten es diferento clac" dieron a tomas al 4.11/  
en este ecceraeent° 31)  lacees en cuan'''. Cacci le concentración del 

cruCugto activo v dor ultimo el comueeto nuompitiGo utilizado 

oor ellos tenia un producto. de los dos utilizados oor nosotros. 

El cuadro la v 1a artfica  11 muestran  los valeree tartimedio, 
esopesados como media deametrica Para el nnmero de celolas 

'politica* evaluadas en cuatro fechas donde cara la fecha 1 es de 

5.43 comuna desviación estandar de 2.2. para la fetala il de 5.41 
con desviación *standar de 2.1. en la feche 111 de 5.22 con 

desviación *standar de 2.1 v para la fecha IV de 5.5 con 

desviación estandar de 2.2. Las diferehuias encontradas entre 

fechas da oruebes reali¿adan utilizando la amena de WitaceneLn 



modificada como se observa en el cuadro IV 'no fueron 

estadisticamenle significativas lP » 	aunoue dichos valores 

reoresentan las cuatro fechas de pruebas y los . cuatro cuartos por 

vaca los resultados obtenidos en este trabaio no conclierdan-  con 

lo reportado o« Searcy y co1.(49) (mien después de realizar un 

trabaáo en mastitis clinica y utilizando en su mezcla uno de los 

Productos utilizados en el presente trabalo reperta oue a las 72 

horas de iniciado si Irátamiento homeopático observ?, una notable 

disminuciml en la oresentaciewde la mastitis. va QUO de los 7 

animalea tratados solamente en uno die ellos oersistia - la 

intolootai aunque la Prueba - Utilizada Para la Observación de dicho 

padecimiento fue la «esencia de coagulo' en , la leches en el 

Presente emerimento no oademoSsostener la hiootesis de Que el 

oroduCto Phytolatca decondra bar si' colacoln ' y babo las cOndicionee 

en num :nosotrós lo administraimos.  tenga un valor- terae.l.ut10,  

sobre la disminución del numero de celulas "somitiCiie en 'tedie. 

.Esto tal.véz se deba a lo va' mencionado: interiormente respecto 

a 'Ibais, vis y dosificación'ast como a otte,en nuestra trablio se 

utilizOSolo 'y ~buen funcionamiento este en relación con su. 

asociación con otros productos. 

De lo enteriOrmente:mencionado en terapéutica homeopitica me 
diCe que algunos uroductos osouedon mezclar con,. otros. lo oue. 

nos da un ainergismo o complementación de:dichoshomeriohticos. 

El cuadro 3 y la - orifica 3 muestran loa valores -  oroesoio 

expresados como media aritmetiLa para del numero 

somkticaSestlmadat mediante la prueba de , Californis.' ostia  das 

fitpurtsson - un intento cJe cOmoarar nuestros .resultados con tos 

resultados obtenidos por Cordoba y col. (12) y . Searoy 	va 

Que la 'Prueba dMWisconsin es mes orocisa en Cuanto sla . medición 

cuantitativa da la variable canteo de c*Iulas somaticala Oundue 

ia, evaluacin estadislica 14 hicimos con una. "prueba esladistica 

no oarhmetrica (Prueba de Friedlan) tampoco: fue tiosible.sncentrar 

alguna concordancia con este grupo de investigadores.' 

Por lo nos este trabaio deberá, yépettrie utilizando una 
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dosis mks alta y areciaar una mesar admiiv atraú t?•n, 

usar 14 combinación' da oroductdC. 



e. CONCLUSION 

Ue in anterior  discutido en este estudie eones se evaluaron 

dos' medicamentos homemAticos no< encontramos diferencia 

estadlstica significativa entre las medias , geam*tridas 

ariteeticas de las células somatices de los ,  pruno. tratados coni 

Putsatilia nigricanor 200c. Phytolocca d*úandVa 200c Y un grupo 

testigo. 
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