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MICROORGANISMOS AISLADOS DE SECRECION DE LA GLANDUIJ\ 
MAMARIA DE VACAS HOLSTEIN-FRIESlAN BECAS, LOCALIZADAS -
EN EL VALLE DE MEXICO, Y SU RESISTENCIA A LOS Ah'TIBJOTI -
COS EMPLEADOS DURANrE LA PRACTICA DEL SECADO • • 

ESPINOSA JIMENEZ, ALFONSO, 
Asesores: 

M.V.Z, HEDBERrO RUIZ SKEWES. 
M.V.Z. SALVADOR AVILA TELLEZ. 

RESlJ.MEN: 

El estudio se realizó con 400 secreciones de yl.;'ind:.:la mamarla de v<ir:as 

Holsteln-frieslan en período seco, para determinar el Upo de mlcrocrvJanl!,. 

mos generalmente ubre-patógenos presentes y su susceptibilidad " in 'litro" 

a los antibióticos usados durante ese período. De los 400 cuartos rones -

treados, 128 (32 %) , se encontraron infectados con 137 cepa5 rJe microorgª-

nismos, de los cuáies 120 (87. 6 %) fueron Staphylococcus aureus, Staphy -

lococcus epldermidi.§. y Streptococcus ~. y el resto 17 (12.4 %) fueron-

Streptococcus agalactlae, Proteus ~, Past:eurelln ~· y J;.. coli-

En las pruebas de susceptibilidad " In ·vltro" a los antlb16ticos penlc!llna, 

estreptomicina, ésta fué en: Staphylococcus .ill:ill!.l!..! 28 (55 %) y 15 (69 %i. 

Staphylococcus epldermldis 9 (35 %) y 12 (46 %) y Streptococcus ubetis 7 -

(39 %) y 8 (44 %) respectivamente; a neomiclna fué de Streptococcus uberls 

10 (O 'X,). Las demás bacterias fueron aisladas en escaso número. Se concl.!! 

ye que el porcentaje de microorganismos con sensibilidad a los antiblót! -

cos UGados, es bajo, atribuyéndose ésto a un aumento de las c<.ipas rests -

tcntcs ¡1 esos antibióticos, ocosionado por el uso lnd!scrimln;ido de los -

mismos. durante el perfodo de secado. 

Agto. /78. 



l. INTRODUCC10N. 

No e1 raro que las vaca1 entren al periodo seco con lnfecclo -

nes causadas por microorganismos ubre-pat6geno1, 6 las adquieran duran. 

te el mlsmo. Neave (13), encontr6 que de 94 vacas, 19 (20.Zl %}, llegaron 

infectadas de uno ó más cuartos al período d<i 11écado. Neave 113), Ollver 

(14) y Dood (6), mencionan que apra;::!madamente ut. tercio de las vacas, -

adquieren infecclón de la ubre durante el período de secado y son miís trtL. 

cuentes en aquéllos animales con historia de infocclón previa, y/o lntec -

clones en otros cuartos. Las Infecciones son más frecuentes en an1m11les

que produjeron nueve litros 6 más en el período de lactación prcvío 111 i;e

cado (18). 

Las nuevas Infecciones durante el período de secado, ocasio

nan cerca del 17% de mastltls después del parto (lS). 

Los mlcroorganlsmos que máa comúnmente causan Infección en 

vacas secas son, estafilococos y estreptococos 03). 

Las ubres son más susceptibles a Infecciones durante el pcr~ 

do temprano del secado, probablemente debido a que la 11ecreción de la -

glándula, en ese momento es un medio favorable para el crecimiento bactg_ 

riano, sin contener una concentración alta de substancias lnh!bldoras, y

a medida que aumenta la tasa de anticuerpos en el organismo, y estos pa

san a la ubre no lactante, aumenta la protección contra la infecci6n (18) • 



Se han encontrado factores estlmul111nte1 de la mult1pllcacl6n

bactertana en.la leche de vacas previa• al secado, y en el primer día de

calostro {lB) • 

El tratamiento con antlbióticos al principio del período seco.

ha sido generalmente útil para ellminar las infecclonns existentes en ll\ -

ubre (9), (12), (IS), íl6) y (20), y prevenir ia pmsent-'!ción de nuevas lnfeQ 

clones. Sin embar·;¡o, la eficacia de los E>ntlbióticos para la elim1r1nclón -

de la infección de la ubre, no es siempre posible, debido a la Vüri'lcl(Jn

en respuesta de vaca il ·;aca, de hato a hato, tl¡io de microorgan1smos in

volucrados, localización del tipo de Infección, ;¡rado de lndurnr.160 cic la 

ubre, factores inexplicados (21), y resistencia de l;is bacterias a los anll 

biótlcos. 

El uso de antlb!Ótlcos ha creado resistencia de los mlcroorg2_ 

nismos hacia ellos. Bryson (4), encontró en establos de Bulawayo, Sud -

Afrlca. que la mezcla penicilina - estreptomicina, durnnte el período 1972-

1973, fué efectiva " in vitro" contra el 83 % de Sti'\phylococcus fil!!!U!! al~ 

lados, y que en el período 1973-1974, fué efcctlv.1 en solo un 59%. 

En la actualidad, en establos del Valle de México, el secado 

de vacas se acompaña con la Infusión de antibióticos, sin determinar el

tlpo de microorgonlsmos presentes y su senslbllldad " in vltro" a los ant_i 

blótlcos *. 

• fWilil, i .S., Comunicación personal, 1978. 



La finalidad del pre .. n&• Uabajo Íu6 determinar la frecuen

cia y Upo de becterlaa ubN-pat69'1na•, pNHnte• ~n vaca• eecae locall -

zadae en ••tablo• del Valle de Múleo, y la neletenc:la de lae ml1mae 

" tn vltro • , a lo• anUbi6tl(!O• ueadoe durante ftl eecado. 

U. MATERIAL Y METODOS. 

El trabajo se reaUz6 con 400 aecrectone• de glándula mam.t, 

ria de vaca• Hol1teln-frte1lan, que no PNHntaban elgnoe cHn1co1 de ma1, 

titis 15 dfae despu6e del aecado, utlllzándoee durante elHcado de estil1-

vacas los antlbt6Uco1: pentclllna G potáttca 100, 000 U .1. , y dlhldroe1 -

treptomiclna 100 mg.: o bien con neomicina 500 mg., por cuarto mamarlo. 

Para la toma de muestras, 101 pezone1 se lavaron con agua 

conteniendo yodoforos (800 p.p.m.), se 1ecaron con toalla• de papel dea!2_ 

chables y se desinfectaron en forma ir.dlvidual con algodones humedecidos 

en alcohol etílico al 70 % (3). 

Las muestras de secrec16n de cada cuarto, de aproximada -

mente 2-5 ml., se colectaron en tubos de vidrio estl!riles, de 13xl00 mm. 

con tapón de baque\lta, y poaterlonnente se colocaron entre trozos de hie

lo y se trasladaron al laboratorio para el aislamiento e identlflcaclón do -

las bacterias ubre-pat6genaa presentes, de acuerdo a las tl!cnicas desea 

tas P<?r Brown et al (2), y para la prueba do sensibllldad a los antibl6ticos 

empleados en el secado (penicilina-estreptomicina 6 neomlclna), según la 

técnica descrita por 13auer and Blrby (l). 



111. RESUl!rADOS. 

De 101 400 cuartos examlnado1 128 (32%), tenían mlcroorg1, 

nt1mo1 ubre-pat69eno1 (cuadro l) • 

CUADRO l. CUARl'OS INFECTADOS DE VACAS HOLl:iTEIN-l'RIESIAN 
SECAS, ALOJADAS EN ESrABLOS DEL VALLE DE MEXICO, 
CON MICROORGANISMOS UBRE-PATOGENOS. 

E1tablo1 No.de vacas No. de cuartos Porcentaje de cuartos 
1eca1. lntectados. Infectados. 

A 29 45/116 38.79 % 
B 29 15/116 12.93 % 
e 5 8/20 40.00 % 
D 20 30/.BO 37.50 % 
E 17 30/68 44.ll % 

Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron: -

Staohylgcgci;;u, ~ 57 (41.60%), Stapbylgcoc;cu1 epidennldls 35 -

(25.54%) y Streetococcus uberls 28 (20.43 %): otros 1e al1laron en número 

escaso: Streptococcus agalactle 6 (4. 3 7 %) , Proteu1 ~· 5 (3. 64 %) , -

Pasteurella .!..t..P.&.· 3 (2 .18 %) y Escherlchla coll 3 (2.18 %) , (cuadro 2). 

De las bacterias ubre-pat6genas aisladas de vacas secas, -

se encontró la siguiente susceptibilidad " In vltro ., , a los antlbl6ticos p~ 

nlcillna y estreptomicina: Staphylococcus .!ll!!fil!! 28 (55 %) y 35 (69 %) re!!.. 

pcctlvamente; Staphylococcus epldermldls 9 (35 ')I,) y 12 (46 %) ; Stroptoco-

ccus ubcrls 7 (39 %) y B (44 %) • 
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De los 26 (20 %) cuartos tratados con noomlclna, en 10 (JB %)

se encontraron Streptococcus uberts resistentes, y en el resto 16 {52%) -

otras bacterias. 

El resto de microorganismos fué aislado en número escaso, 

(cuadro 2 y gráfica l) • 

IV. DISCUSION. 

De los 400 cuartos examinados, 128 (32 %) , contenían bacte -

rias ubre-p¡¡tógenas, ésta frecuencia es menor que la comunicada por Klng_ 

wlll (9), en establos de ln;laterra, quien encontró un 55 % de infección. -

Esto se atribuyó al frecuente uso de los antibióticos en el momento del 54!_ 

cado, en establos del Valle de México. 

Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron es

tafllococos y estreptococos. Esto es s11mejante a lo encontrado por Ntiave 

(13). En general, más del 80 % de las infecciones lntramamarias (IIM), son 

producidas por Staphylococcus aureus, Strcptococcus agalactlae, Sti·eptoco 

f.9!.!!. dysqalactlae y Streptococcus uberls, aún cuando ocasionalmente, CQ. 

liformes, pseudomonas y otros microorganismos pueden causar p1oblcmas

en el hato (18). 

Staphylococcus ep1dermidls Cué el microorganismo más común, 

después de Staphylococcus au~e_us. Este microorganismo se considciroba -

apató:Jeno en el pasado; sin embargo, actualmente es reconocido corno 



causante de enfermedades en el hombre y animales (l9), Me, Donald (11), 

menciona que Staphylococcus aureus y Staphvlococ9u§ epidermidis son -

la causa más frecuente de infección intramamaria, 

Streptococcus uberis, fué ail;l;;do en 28 (20 %) cuartos y -

fué el tercero en orden de frecuencia. Esto se pue:.de atribuir a qu~ ésta -

bacteria se encuentra ampliamente diseminada en ubres, piel, rumen, 

amígdalas, órganos sexuales y suelo (5). 

Las pruebas de sensibilidad a los antibióticos " in vitro" -

mostraron que de las 51 cepas de StaphylocGccus ~ aisladas de ani -

males tratados con penicilina-estreptomicina, 26 (SS%), fueron suscepti

bles a penicilina y 35 (69 %) , a estreptomicina. Este porcentaje de suscfil> 

tlbllidad es balo, posiblemente debido a que éstas bacterias han desarro

llado resistencia a estos antibióticos usados en forma frecuente en el tra

tamiento de mastitls. Bryson (4), encontr6 que en el período 1972-1973, -

el 83 % de los Staphylococcus 2™ aislados, cm establo!! de Bulawayo

Sud-Africa, lucran susceptibles a la mezcla penicllina-estreptomiclr.a, y 

que en el período 1973-1974, solo fueron susceptibles el 59 ~;. 

De las 26 cepas de Staphylococcus epiderm!dis aisladt1s, 

9 (35 'Y.) fueron susceptibles a penicilina y 12 (46 %) , a estreptomicln11, De 

l·1s 18 cepas de Streptococcus uberls als ladas de vacas trat'ldas con peni -

cillna - estreptomicina, 7 (39 'Y,) fueron susceptibles a penicilina y U (44 %) 



a e1treptomlclna. Esto se e:..plica en la ml1mo fonna que la mencionada -

para §tHhflocqccl!I ~· 

De las 10 cep-:is de Streptococcus ~ probadas con nr~o -

miclna, éstas fueron resistentes. Esta resistencia fué alta ya que este m!. 

croorganismo normalmente no es susceptible a ese antibiótico (lO), 

Los demás microorgar.1smos f.ieron 11lslados en número eSCJ!. 

so, Insuficientes para determinar el efecto de los antlblóticos. 

Los resultados de las vruebas de susceptibilidad a los nntl. 

bióticos " in vitre", no sor. necesariamente l·JUal al efecto de los mismos

.. ln vivo". Dodd {7), menciona que la susceptlblUdad de los microorgani.!!. 

mas a los antibióticos usados "In vitro", no siempre correlaclonn con la -

respuesta de la correspondiente preparación mamaria. 

V. CONCLUSIONES • 

Se encontró que de las secreciones de 400 cuartos de v<icas 

Holsteln friesian secas, 128 (32 %) , contenían microorganismos ubre-pató

genos. 

De las bacterias ubre-pat6genas 120 (87. 6 %) , fueron fila -

phylococcus ~. Staphylococcus epldermldls y Streptococcus ~;

Y el résto 17 (12.4 %) fueror: otros microorganismos (Streptococcus .!!SLil!.ru=. -

t!.2g, ~ !hP.Ll?.·, Pasteurella ~· y Escherlchla coli). 



El bajo porcentaje de suaceptlbllidad "ln vitro" a los anti -

bl6tÍcos uliados penlclllna y estreptomiclna, de St'tphxlococcus aureu9 28 

(SS%) y 35 (69 %) respectivamente; de Staphvlococcu• e.eldennidls 9 (35%) 

y 12 (46 %) y de §t[!pt09occus ~ 7 (39 'X.) y 8 (44 %) , se atribuy6 a un 

posible "'Jmento de las cepas.resistentes a eso's ant1b16ticos, ocasionado 

por el uso frecuente de los mismos, durante el P4!r{Odo de secado. 

El número de cuartos infectados, 120 (32 %). supone que las 

lnfecciones no fueron eliminadas de la ubre, debldo a, resistencia de los 

microorganismos a los antibióticos empleados, n que e\ antibiótlco no 8L 

canzó el tejldo infectado 6 no tenía la potencia adecuada, que la cánula

infectada introdujo microorganismos resistentes a los antlbl6ticos usados, 

6 bien a factores ine>tpllcados. 

!.a presencia de mlcroorgánismos ubrc-pat6genos en vncas -

secas, 15 días despuh del secado, habiéndolas aplicado los ;:intibl6tlcos 

penicilina-estreptomicina ó neomlclna, Indican la necesidad de hacer 11n·· 

cultivo bacteriológico antes de tratarlas, 6 aplicar dos ls más altas de 

esos antlblótlcos, con vehículos que persistan más tiempo en la ubre, 6-

varlas dosis. 
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