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Resumen. 

En el : relente trabajo se pretendió analizar los factrrea que favorecen la

reaentacicn de la :nastitis bovina, , revalerácia de Esta y los aermenes que

la causan en : a Cuenca del Valle de Tulancinge, Hgo. 

Se Jmplearon rara este estudio b establos con un tetal de 1699 vacas leche- 

ras en rroducui¿n, utilizando rara el nuestrec de mastitis, la irueba jali- 

fornia para MQ stitis ( C. I. T.) y su,. erviciones al momento de el auestreo en

forma mensual. 

Se encontró que la trevalencia de mastitis fué de 34. 6 de un total de 63,- 

536 cuartos muestreador; a lo large del arc de estudio. ye encontrf que en- 

tre mejor nigiene y manaio del garauo y de su : medio ambiente, menor preva-- 

leneia de mastitis; los microerganis.ncs mss frecuentemente aislados dentro

del esquema de busqueda fueron: btayhylcceccus aureus, Stre4tococcus agalac

trae. S. epidermidis, S. dysgaiactiae, S. uberis, Ccrynebucterium sty. coli

formes y Lactobacilcs, destaca que S. aureus .; ea el que ocu:. a el primer lu- 

gar son 37' del total ale aislamientos, si tenernos en cuanta su importancia

in salud pública, considerando la cuutidad de . nuestras ( 439), en relación - 

con —os cuartos afectactrs cer. rnasticis ( 22, 112;, esto nes da upa idea de -- 

los . Iermeriea que mss ec,munmente encontramos un les estables estudiados. 

e sugiera incrementar las aecicn.,s de educacicn rara u salud Dirigidas a

rro,._etar, c. s y trabajaderes erí los estaolcs, rara ne,, c•rar las ecndicienes - 

generaies y rarziculares le cs hatos iec.:eres. 
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1. — I N T R 0 D U C C I 0 N

Es considerado de gran importancia para un desarrollo econémico sa— 

tisfactorio de nuestra ganadería, el conocimiento de los problemas

originados por la mastitis bovina, que causa trastornos en la pro— 

ducción láctea, tanto en la calidad de la leche ( 18 ) como en la — 

cantidad, y en consecuencia érdidas económicas. 

En México la prevalencia de la mastitis varia entre una región y — 

otra. Hay reportes de la región Lagunera con 17> 7'! de cuartos afec— 

tados ( 31), en la región de la cuénca de Cuautla Morelos el 30% — 

33), en Martinez de la Torre, Veracruz el 33. 7% ( 23), en el Esta— 

do de Fuebla el 43. 8% ( 3), en la periferia del Distrito Federal y Es

tado de México el 62. 7% ( 32). Hay reportes de instados Unidos con — 

un 28. 7% ( 28), Australia con un 30% ( 21) y Marruecos con un 6b% ( 25). 

Los gérmenes que generalmente están causando la mastitis son de -- 

los géneros Streptococus spp. y Staphylococus si -p- ( 2, 21, 139 11, 

33 ), también se han aislado Fseudomonas spp. ( 29 23, 34, 33 ), — 

ocacionalmente Corynebacterium spp. ( 29 11, 30, 34 ). Los hongos ya

se han aislado como entidad etiológica de mastitis ( 7, 34, 37 ), — 

esporádicamente Nocardia asteroides.( 4, 5, 27, 34 ), que causa gra

ves problemas de salud Pública por ser un microorganismo que sopor— 

ta las sistemas ordinarios de pasteurización ( 4, 34 ), y también — 

se han encontrado virus herpes ( 15 ). 

Las pérdidas económicas que ocaciona la mastitis son por diversos — 

conceptos, el mas importante es la baja en la producción que depen— 

derá de la severidad con que esté afectada la glándula mamaria — 

18 ), la cual puede ser desde el 5' al 43. 3% según sea Trazas o

grade 3 de la irueba para Mastitis California ( C. M. T. ) ( 21 ). — 

Otrc aspecto considerable es la bL, ja de la calidad de la leche por

la pérdida del total de sólidos que puede llegar hasta el 1. 07% — 

21 ). 
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Las pérdidas por desechos prematuros, es decir, que lao vacas se de

sechan antes de llegar a una quinta Lactancia, es un aspecto de su- 

ma importancia en todo el mundo. En México se ha calculado entre -- 

201% y 35%, estando por debajo de infertilidad, abortos y de tubereu

losis ( 35, 36 ). En Estados Unidos los desechos por enferwedad de

la ubre ocupa el segundo lugar con 19. 511 ( 6 ). £ n Holanda ocupa — 

el tercer lugar de los desechos prematuros con 22. 5% ( 20 ). En — 

Iran ocupa el sexto lugar con 2% de los desechos prematuros totales

19 ). 

La presentación de la mastitis responue a varios factores que en

forma aislada o conjunta favorecen su aparición. Se ha comprobado - 

que la higiene es el factor principal para que haya un control de

la mastitis, se ha observado que la desinfección. de las ubres y el

despunte antes del ordeño y el sellado de las tetas, después del or

deño han disminuido la presentIción de cases de mastitis ( 2, 6, -- 

10, 12, 20 ), otro factor de importancia es la capacitación del per

sonal para el zanéjo del equipo de ordeño ( 14, 22, 32 ). 

El funcionamiento incorrecto dei equipo de ordeño trae un aumento - 

en la prevalencia de los casos de mastitis ( 1, 16, 12 ), puesto

que se ha observado que una alteración en la relación de pulsacio- 

nes ordeño -descanso congestiona el pezón y al quedar el esfinter — 

abierto las bacterias llegan a adherirse en el parenquima glandular

12 ). 

Ctros factores a considerar son los cambios en la alimentación con

determinados forrajea, y cambios fisiológicos por el ciclo estral - 

13, 29 ). Al aumentar la temperatura y la humedad ambiental ( Pri

mayor& y Verano ), trae como consecuencia una baja en la 1. roducci6n

Lactea y dismin, ción en el contenido ae grasa ae la leche ( 24 ), - 

también al haber un aumente en la precil,itación pluvial hay un au— 

mento en los casos de masitis ( 9 ) . 
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Los objetivos del presente estudio fuerón analizar los factores que

favorecen la 1,resentación de la mastitis bovina, la 1, revalencia de

ésta en la cuenca dei Valle de Tulancingo Hidalgo e identificar los

gérmenes que la causan. 
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II. - MATEEIAL Y METCDCS. 

El municitio de Tulancingo, Hidalgo se encuentra a una altitud de 2, 222 - 

metros sobre el nivel del mar. Está situado al sureste del Estado de Hi— 

dalgo, al Oriente de la Ciudad de rachuca. Se localiza sobre la carretera

asfaltada México- Tuxpan- tTeracruz. 

Las coordenadas geográficas son 200 25' Latitud norte y 9b" 22' de Longi- 

tud al Geste del Meridiano de Greenwich. El período lluvioso es de Mayo - 

a Noviembre con el 68. 7% de la precipitación total, con un promedio anual

de 527. 2 mm. El clima de esta región correstonae templado con lluvias en

verano ( Cm). 

Este trabajo se realizó en forma conjunta con el irograma tiloto tara el

Control de la Mastitis, emprendido por el Instituto Nacional de la leche

de la .Secretaría ae Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Se emplearon 8 establos con un total de 1699 vacas de raza Holstein -Frie- 

sian en produccién, distribuidas ue la siguiente forma: 

Establo " A" 202 vacas

Establo " B" 300 vacas

Establo " C" 139 vacas

Establo " D" 140 vacas

Establo " E" 228 vacas

Establo " E" 383 vacas

Estaulo " G" 42 vacas

Establo " E" 265 vacas

Total 1699 vacas
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En todos loa establos se realizó : rensual,aente la prueba California pa- 

ra Mastitis ( C. M. T. ), a la hora de la ordeña. Se utilizó Lara esta - 

prueba, Purpura de Bromocresol, el que provoca lisis de las células — 

contenidas en la leche, manifestandose la reacción por gelificación — 

de las proteinas celulares. Los grados de calificación para la inter— 

pretación de la prueba dependen de la viscosidad formada ( 8 ). La in- 

terpretación y del contenido celular en la leche se da de la siguiente

forma: 

N= Negativa. El contenido de células es menor a 250, 000- 

T. Trazas. Estos son los casos sospechosos y el conte- 

nido de células va de 250, 000 a 500400- 

1= Positivo. En esta reacción el contenido de células va

de 500, 000 a 750, 000. 

2= Fositivo. Aqui el contenido celular va de 750, 000 a - 

1, 000, 000. 

3= Positivo. Esta reacción la da una mastitis subclínica

y también una mastitis clínica y el conteni

do de celulas es mayor de 1' 000, 000. 

Cada dos meses se tomaban muestras al azar los casos positivos en gra- 

do 2 y 3 a la C. M. T. ( Prueba California para Mastitis ). De los cuar- 

tos que se tomaban las muestras se lavaban con agua y , jabón neutro, se

limpiaba el pezón a muestrear con una solución de alcohol al 70% que - 

se aplicaba con algodón, se depositaba la muestra en un tubo de ensaye

de 10 ml. esteril con tapón de gema, después las muestras se colocaban

en hieleras ae poliuretano con hielo, para remitirse al Laboratorio de

la SAHH, HENALDI en el poblado de Tecamae, estado de México a 65 Kilo - 

metros de Tulancingo, Hgo. 
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Al llegar al Laboratorio las muestras se intrcducian a una estufa a — 
37* C por 20 minutos, después se sembraban en medios como la Gelosa San
gre, Manitol Sal Agar, y en Agar Me Conkey, incubandose a 37° C por 24
horas. tara la tipificación de bacterias se usó el siguiente material: 

Cajas de tetri

Tubos de 13 X 100 ml. 

Tubos de 16 X 100 ml. 

Asas

Base para Gelosa Sangre

Agar Me Conkey

Caldo Soya Triptocasa

Leche tornasolada

Inulina

Aesinulina

Mani tol

Triple Azucar Hierro

SIM

Glucosa

Fara el estudio de este trabaáo se clasificaron los establos en tres - 
categorias de acuerdo a las características que presentaron cada uno - 
de estos durante el curso del estudio, se siguió de igual manera clasi

ficando al ganado de aousrdo a su estado general, higiene manejo y nu- 
trición, clasificandola en buena, regular ó mala de acuerdo a las ca- 

racterísticas que estos presentaron. Se tomó en cuenta para este la -- 

clasificación global para agrupar a los estables en establos de buen - 
manejo, de regular mane., o y de . nal manejo. 

1.- Características ie les e¿ tablos ccneiderados de buen manejo: 

A.- Calidad del ganado. 

a) Raza tura Hclstein- Friesion

b) astado de carnes bueno
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B.- Higiene. 

a) Lavado de la ubre en ire -ordeño diario y con desinfectan-- 
te. 

esinfectan- 

te. 

b) Despunte antes del ordeño en tazón de fondo negro. 

e) Desinfección de las : aa.;,ilas entre vaca y vaca. 
d) Sellado de , las tetas al final ael oraeño con solución de— 

sinfec tante y gliserina. 

e) Secadc de la ubre antes de colocar las Wa..; ilas. 
f) Cambio de ma::.ila:: en forma perícdica. 

g) tersonal capacitado en lo relacionado a la ordeña e higie- 
ne del equipo. 

C.- Establo en general. 

a) Instalaciones adecuadas? con banqueta en el comedero sala - 
de ordeño con pisos y rarades impermeables, refrigeración

tara la leche. 

b) Orientación norte -sur. 

D.- Manejo. 

a) Frecuencia de ordeño cada doce horas. 

b) lersonal con capacitación para el manejo y la ordeña. 
yc) Eliminación del estiercol cada doce horas de las banque- 

tas de los comederos y una vez por semana de los corrales. 
E.- Alimentación. 

a) Forraje a base de alfalfa frasca y henificada, silo de --- 

maíz. 

b) Alimento balanceado ya sea de iroducción iropia o comer— 
cial, administrandose en forma regular. 

2.- Características de los establos considerados de Manejo Regular. 

A.- Calidad del ganado. 

a) Raza tura Holstein -Friesian. 

b) Estado de carnes regular. 

B.- Higiene. 

a) Lavado de ubre en rre- ordeno diario Cero sin desinfectan- 
te o, lc usan en forma esporádica. 



b) Despunte diario Yero en el siso. 
c) 

Desinfección da las mamilas entre vaca y vaca deficiente. 
d) Sellado de las tetas al finalizar el ordeño irregular. 
e) No se seca la ubre antes de colocar las mamilas. 
f) Cambian las mamilas hasta que presentan grietas o cuando

se rompen. 

g) Capacitación del personal con deficiencias. 
C.- Establo en géneral. 

a) Instalaciones adecuadas en dos establosp uno de ellos no
tiene banquetas en los comederos y la sala de ordeño se en
cuentra siempre humeda. 

b) Orientación norte -sur. 
D.- Manejo. 

a) Ordeña cada doce horas. 
b) 

rersonal con deficiencias c sin capacitación en lo referen
te a manejo y ordeña. 

C) Eliminación del estiércol deficiente. 
E.- Alimentación. 

a) Forraje a base de alfalfa fresca y ensilaje de maíz. 
b) El alimento balanceado se les da en forma irregular. 

3.- Características de los establos considerados de mal manejo. 

A.- Calidad del ganado. 

a) Raza tura Holstein -Friesian. 

b) Estado de carnes predominantemente malo. 
B.- Higiene. 

a) El lavado de la ubre en el pre -ordeño lo hacen ecacional-- 
men te. 

b) No se realiza el despunte antes de colocar las mamilas. 
c) No desinfectan las mamilas entre vaca y vaca. 
d) dl sellado de las tetas al finalizar el ordeño lo real¡--- 

zan en forma esrerádica. 
e) No secan las tetas antes de colocar - amilas. 

in
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f cal cambio de mamilas lo realizar. solamente cuando estas -- 

se rompen. 

g) El Ferconal no está ca_,aoitado. 

C.— Establo en general. 

a) lnstaiaciones con deficiencias, sala de oraeiio humedal sin

cubifiras imiermeables, sin mantenimiento. 

b) Crientación arropiada en un establo en el otro es solo un

corral abierto. 

D.— " Manejo. 

a) Horario de ordena irregular. 

b) iersonai sin caracitación en el manejo y crderia. 

e) Eliminación del estiercol deficiente. 

H.— Alimentación. 

a) Forraje a base de alfalfa fresca y ensilaje de raíz. 

b) No se les da concentrado. 
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III. - RESULTADOS. 

Mastitis clínica v subclínica. 

1.- La rrevalencia general de mastitis entre los 1, 699 bovinos en produc- 
ción en el Valle de Tulancingo, Hgo., contenidos en 6 establos y mues
treades al azar en forma : sensual cada uno de ellos, con un total de - 

63, 536 cuartos, fué dei orden de 34. 8%. Dentro de las reacciones, la

que más contribuyó, fué trazan, con un 11. 3%, seguido 1,or reacción
1: 9• ñ; reacción 2: b. 5n2 y reacción 3 con un 6. 0% ( Cuadro no. 1). 

2.- Establo A: tresenta una frecuencia de mastitis del 28. 3%0 ecn un ni— 
vel i.remedie en trazas de 109 con su máximo nivel en mayo con un 37. 3%; 
el nivel de reacuión 2 y 3, se mantienen estables a lo largo del año

con una ligera tendencia a disminuir y con una inedia entre reacciones, 
de 6. 7% en el período. El promedio anual e negativos en consecuencia

fué del orden de 71. 7% ( Cuadro no. 2). 

3.- Establo B. En general muestra una mayor tendencia a disminuir la Pre- 
valencia de wastitis, esrecialmente claro en trazas y nivel 1 entre - 
febrero y junio, como se desrrende al cemprovar sus frecuencias con - 
el Promedio y total anual de 26. 9/; de julio a diciembre, se mantiene

estable con variaciones menores. Los niveles 2 y 3 se mantienen más - 

estables a lo largo del año. El Promedio anual ele negativos es igual
a 73. 1% ( Cuadro no. 3). 

4.- Establo C: La prevalencia global de mastitis en este establo, es del

orden de 34. 9%. Las frecuencias mensuales se mantienen variables a. lo
largo del año con una franca disminución hacia noviembre y diciembre
las variaciones sin embargo son Pequeúas como lo muestran las desvia- 
cicnes estándar de cada uno de lcs grades de reacción ( Cuadro no. 13) 

El lcrcentaje de negativos fué del orden del 65. 1; x, con una aesvia— 
ción estándar de 15. 5 ( Cuadro no. 4). 



5.- sstablo D: La prevalencia general de mastitis fué de 33. 6`, observán- 

dose una gran variación mensual en cada una de las reacciones mante— 

niendcse alderredor del promedio anual entre reacciones de L. 4, El - 

porcentaje de negativos fué de 66. 4` ( Cuadro nc. 5). 

6.- Establo E: Con una prevalencia de mastitis para el período de 39. 8Y,; 

dentro de ellos, las reacciones trazas 1 y 2, tuvieren un promedio - 

para el período similares ( 11. 6, 10. 3 y 11. 3 respectivamente), sien- 

do el más ba o la reacción 3 con un prcmediu para el ario, de 6%. El

porcentaje de negativas fué de 60. 2% ( Cuadro no. 6), con una desvia— 

ción estándar de 16. 0 ( Cuadro no. 15)- 

7.- Establo F: La frecuencia de mastitis fué de 31. 4i, con un promedio - 

anual muy similar entre reacciones y con un promedio de 7. 85p entre

ellas, lo que se refleja en lo estable de la mastitis a lo largo del

año ( Cuadro no. 7). 

6.- Establo G: Mostró una prevalencia de mastitis del orden del 659%, el - 

grado 3 de la reacción es manifiestamente alto, representando el 25< 

de las reacciones, siendo el promedio entre las positivas en algún -- 

grado, de 16. 25, con una míniwa de 12. El porcentaje de negativas fué

del 35'!' ( Cuadro no. 6). 

9.- Establo H: La prevalencia promedio anual manifestada en este estable, 

fué de 31. 7‹. El grueso de las reacciones sin embargo se encuentran - 

en el grade T y 1 ( 27. 2%; teniendo en el grado 2 el 13. 2% y en 3 el - 

4. 7% con una media entre ellas, de 11. 28 ( Cuadro no. 9). Las variacio

nes mensuales son irregulares entre ellas. 
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Cuadro número 10.- Promedios y desviación Standar de los resultados obte- 

nidos en los establos muestreados. 

Reacción C.. 4. T. No. de cuartos rromedio Desviación Standar

N 41, 424 65. 2 b. 0

T 79155 11. 3 3. 8

1 5, 735 9. 0 2. 7

2 5, 398 b. 5 2. 1

3 3, 842 6. o 1. 3

Cuadro número 11.- ', remedios y Desviación Standar de los resultados obte- 

nides en el establo " A". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos remedio Desviación Standar

N 5, 6b7 71. 7 14. 9

T 790 10. 1 10. 4

1 679 6. 6 3. 4

2 459 5. 7 3. 8

3 312 3. 9 1. 6

Cuadro número 12.- Promedios y Desviación Standar de los resultados obte- 

nidos en el establo " B". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos rromedio Desviación Standar

N 6, 604 73. 1 13. 7

T 1, 186 10. 1 6. 1

1 873 7. 4 4. 0

2 618 5. 2 3. 1

3 494 4. 2 1. 6

Cuadro número 13.- Promedics y Desviacicn Standar ac los resultados obte- 

nidos en el establo " C". 

Reacción C. M. T. No. ae cuartos remedio Desviación Standar

N 3, 731 65. 1 15. 5

T 625 14. 4 5. 6

1 455 7. 9 3. 4

2 512 9. 0 5. 7

3 211 3. 6 2. 2



Cuadro número 14.- promedios y Desviación Stanaar de los resultados obte- 

nidos en el establo " D". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos iromedio Desviación Standar

N 3, 221 66. 4 16. 0

T 564 11. 6 7. 4

1 451 9. 4 6. 8

2 365 7. 5

5. 0

3 249 5. 1 6. 1

Cuadro número 15.- Promedios y Desviación Standar de los resultados obte- 

nidos en el establo

Reacción C. A. T. No. de cuartos Promedio Desviación Standar

N 4, 488 60. 2 13. 7

T b64 11. 6 5. 1

1 770 10. 3 4. 7

2 838 11. 3 5. 0

3 486 6. 5 3. 0

Cuadro número 16.- Promedios y Desviación Standar de los resultados obte- 

nidcs en el establo " r". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos iromedio Desviación Standar

N 9, 516 68. 6 12. 3

T 1, 162 8. 4 4. 6

1 1, Oo1 7. 2 4. 1

2 993 7. 1 4. 1

3 1, 202 8. 7 4. 3

Cuadro número 17.- Promedios y desviación Standar de los resultados obte- 

nidos en el establo " G". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos rrcmedic Desviación Standar

N 558 35. 0 12. 7

T 195 12. 1 5. 2

1 190 12. 0 4. 2

2 253 15. 9 5. 3

3 397 25. 0 11. 3

23- 



Cuadro número 1b.- rromedios y j esviacién Standar de los resultados obte- 

nidas en el estable " H". 

Reacción C. M. T. No. de cuartos rromedio Desviación Standar

N 5. 664 54. 9 15. 9

T 1, 504 14. 5 6. 3

1 1, 316 12. 7 4. 1

2 1, 360 13. 2 7. 1

3 491 4. 7 2. 5
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R: sultalcs de las rruvbas bacte_ icl6gicas cualitativas practicadas. 

CJADRC I.- P.esultadcs dc las muestras temadas en el estabic " A " 

Gérmen aislado 2e. de. casos 111

S. a„ ala; tiae 32 61. 5

S. aureus 9 17, 3

S. elidermidis 6 11. 5

Cclifcrmes 2 3, 9

Ccrynebac teriu.n sij, 2 3. 9

S. dysgaiactiae 1 1. 9

Tc tal 52 100, 0

CII ARRC I1.- Resultados de las muestras tcmaaas en el establc " B , 

Gérmen aislado No. de casos

S. agalactiae 28 33. 9

S. aureus 22 26. 5

S. dysgaiactiae 23 27. 6

S. epidermiais 5 6. 1

S. uberis 2 2, 3

Corynebac teria.a s> p 3 3. 6

Te tal 83 100. 0

CUI,DRC III.- Resultados le las muestras tomadas en el establo " C " 

Gérmen aislado Ne. de casos ° 

aureus 39 50. 0

epidermiuis 12 15. 5
S. agalactiae 9 11. 5

S. ub, ris 9 11, 5

Uorjnebac t rium spi 4 5. 1
S. dysgaiactiae 5 6. 4

Tc tal 7£* 10J. 0

3»- 



Resultados de las pruebas bacteriológicas rracticadas a los establos — 
considerados de maneo regular: 

CUADRO IV.— Resultados de las muestras tomadas en el establo " D " 

Gérmen aislado

S. aureus

S. epidermidis

S. dysgalactiae

S. uberis

coliformes

Total

No. de casos

28 77. 6

4 11. 1

2 5. 5

1 2. 8

1 2. 6

36 100. 0

CUAJRC V.— Resultados de las muestras tomadas en el establo " E " . 

Gérmen aislado

S. aureus

S. agalactiae

S. eridermidis

Total

No. de casos

22 56. 4

11 28. 2

6 15. 4

39 100. 0

CUADRO VI.— Resultados de las muestras tomadas en el establo " F " . 

Gérmen aislado

S. er:idrmidis

S. aureus

S. agalactiae

dysgalactiae

Total

No. de casos

19 42. 2

17 37. 8

8 17. 8

1 2. 2

45 100. 0
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hesultades de las ¡.ruebas bacteriológicas yracticadas a los establos -- 

ccneiderados de mal manejo: 

CUADRO VII.— Resultados de ¡ as muestras tomadas en e. establo " G " . 

Gó rmen aislauo U. de casos 91

S. agalactiae 20 71. 5

e, iuer:nidis 5 17. b

S. aureus 2 7. 1

S. uberis 1 3. 6

Total 26 100. 0

CUADRG Vlll.— Resultaacs de las muestras tomadas en el establo " H " . 

Gérmen aislado

S. aureus

S. agalactiae

S. dysgalactiae

S. e;. idermidis

S. uberis

Lactobasilos

Tn tal

No. de casos

24 30. 6

23 29. 5

13 16. 7

13 16. 7

4 5. 1

1 1. 2

78 100. 0

CUADRO IX.— Resultado pie las bacterias que mas comunmente se encontra— 

ron en las mastitis bovina en la Cuénca del Velle de Tulan

cingo, Egc., de las Muestras tomadas. 

Gérmen aislados

S. aureus

S. agalactiae

S. epidermidis

S. dysgalactiae

S. uberis

Crynebacterium syr: 

ucliformes

Lsctobaciios

Total

No. de cascs

163 37. 0

131 29. 7

70 15. 7

45 10. 1

17 3. 7

9 2. 0

3 o. 6

1 0. 2

439 10b. 0



IV.- DISCUS1CN. 

De acuerdo a los comportamientos que tuvieron los ocho establos durante el

año de estudio y conforme a las características de clasificación que se — 

enumeran en material y método, los establos quedaron de la siguiente mano- 

ra: 

Establos consideradcs de buen manejo, A, B y C. 

EstLblos considerados de manejo regular, D, h' y F. 

Establos considerados de mal manejo, G y H. 

En los establos considerados de buen manejo, la higiene fuá generalmente - 

buena, lo que implica prelavado de ubres; lavado con solución desinfectan- 

te; paso de las mamilas por solución desinfectante, antes de colocarlas en

los rezones, despunte en tazón de fondo negro, secado de la ubre antes de

colocar las mamilas, retiro ue las mamilas al finalizar el ordeño, pasando

las después de esto en solución desinfectante y finalmente sellado de los

pezones con una solución desinfectante con glicerina. 

El personal del establo " B" demostró ser el mejor entrenado en el manejo - 

del ganso y del equipo de ordeno, lo que fué constatado en la supervisión

y se refleja en los resultados obtenidos. 

En las Pruebas bacteriolégicas Practicadas a las muestras tomadas, se en— 

contró que en los establos considerados de buen manejo, Stayhylocecous -- 

aureus y Strertoceccus agalactiae, son los mas comunmente encontrados, se- 

guidos ae S. epidermidis, el resto de microorganismos encontrados con me- 

nor frecuencia constituyen flora habitual de la ubre, a exupción de coli— 

formes, que aevido al número tan reducido de aislamientos, nc constituyen

mayor importancia. 

En los establos considerados de maneje regular, las actividades ue higiene

presentaron irregularidales uurante la auraclén mei trabajo; las medidas - 

que se indicaren a los encargados y Lrcrie t. ries se raalizarcn ocacional-- 

mente; en el iavaau de la ubre no se rea izaba el Prelavado ae esta, antes

7_ 



de la celccacién de mamilas, rara vez utilizaron desinfectante y rara vez

dekinfectaban las mamilas entre vaca  vaca, sin embargo se observé que -- 

sí se realizaba el sellado de los re unes deslués de la ordeU. 

Pin los estables considerados de maneje regular, el personal no tenía capa

citauién, le que ccrdiciona la escasa atención a las prácticas higienicas

observadas ó la falta de respuesta a las indicaciones seraladas. Se consi- 

deia de } articular interés enfatizar la rsáctica de plydticas ue educación

para la salud y ae enireriauiento uel personal con el fin de obtener una

mejor respuesta del trabajador, lo que necesariamente se reflejará en la - 

condición de salud del ganado y la cendicicn sanitaria de la leche. 

i n estos estables, les microorganismos mas frecuentemente identificados en

el esquema de busqueda, fueron: S. aureus, S. agalactiae y S. e, idermidis; 

destaca la alta frecuencia de S. aureus, microorganismo qua tiene particu- 

lar importancia para la salud púbica. 

En los establos considerados de mal manejo, se observó que el ganado del - 

establo " G", era semiestabulado, las medidas de higiene sugeridas durante

la supervisión, nunca fueron adoptadas; en el establo " H", donde ocasional

mente sellaron los pezones y esporadicamente utilizaron desinfectante ¡. ara

el lavado de ubre y de las mamilas. Las irregularidaues fueron mayormente

maicauas en el establo " G" que en el estable " H". cl reríodo de uso de las

mamilas fué muy prolongado, llegandose a utilizarse aún en condiciones ma- 

nifiestas de aeterioro, lc que conrribuye a lastimar el rezón y a mantener

microorganismo: en las mamilas a intervenir uomo un factor de diseminación

o vector mecánico, incrementando la prevalencia de mastitis en los hatos. 

7e las pruebas bacteriológicas de las muestras que se enviaron, Strertoco- 

ecus agalactiae fué el gcruen que mas se aislo seguido con S. aureus, con

su implicación anteriormente señalada. Considerando a todos los establos - 

como universo baje estudio, resulta S. aureus el organismo mas frecuente— 

mente aislado, enecrtrandose en el 37 l de las muestras trabajadas; los re - 

su' tadcs bacteriológicos obtenidos, nos dan una idea de les gérmenes mas - 

frecuentes en estos establos, ya que la :nuestra fué requeña en relación al

número de cuartos ecr. mastitis muestreaues. 



En re. aciót_ a la ,. revaier,r: i:, i- ; 1.: clínica y mastitis subclínica en - 

los hatos baje estud_ c. y ateniendo ü que la baja trciorción entre una y -- 

otra. era le apróximadamente 1 : 200, se decidió dentro del programa, inclu

ir los cases clínicos en la reacción 3. Bajo este criterio, fueron probados

un total de 63, 536 cuartos, el 65ti de los cuales resultaren negativas y po- 

sitivos en niveles Trazas, uno y des el 11. 3, 9. 0 y L. 5 respectiva:aente, y

en el grade tres la prevalencia fué de 6<Y-., Un tctal de 34. 651, en todo caso

resulta ser menor a la repertaua en las referencias censultalas ( 3, 25 y - 

32 ) y similar a la reycrtada en estudios en Veracruz ( 23) Morelos, ( 33) y

Australia ( 21) acertandc diferencias atribuibles a vclumen maestral y téc-- 

r,ica utilizada. De cualquier forma rued. decirse que en lo géneral las acti

vidades de prevención han ten1,1c el efectc ueseado. De acuerdo con ello, — 

rode.nos considerar que en el 14. 54 de ! cs cuartos existe mastitis ( Reacción

des y tres). En cuente a las variaciones mensuales ne parece haber cambics

marcaues al ccta:iderar el universo muestral en su tetalidad. Estas variacio

nes scn manifiestas, sin embargc al observar le ocurrido en cada unu de los

establos, cbservamos lc siguiente. 

El establo " A" que las reaccici.es 2 y 3 de . nast. tis mantienen sus niveles - 

sin ca:abics aparentes durarte el año, excepto en el mes de junio en que se

cbse~ van elevados les cases de reacción 2 teniendc en tcdc el año 9. 6% en - 

el total de ambas reacciones. 

En e- estable " B", solamente al inicie del año, sus niveles de mastitis re- 

basan la :aedia de nuestro universo muestra!, después de marzo les niveles

de m;. s ti tis se caues tran a.. aren temente sin cambies, teniendo un total de --- 

r, 
9. 4 de : aastitis. 

El estable. " 0", considerado dentro dei grujo aa 1cs establos de oren iaon -- 

e, manifest¿ cambies a is large ael acic en la prevalencia de mastitis, al- 

canzando niveles del 22. 71 en el : nrs de septiembre y ais:ainuyande nacia el

mes ie ncviembre lc que da uc: trc;aelic Letal ie mastitis Lara el arse. ue es- 

tudie dei 12. 6', cbservanuose que . nantuve. su nivel general, jcr locale de - 

la media del total de lcs estables estudiados. 
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En el establo " D", la mastitis alcanzó niveles del orden del 35. 4% en el - 

mes de febrero, wanteniendose alróximadamente igual hasta el mes de septiem

bre con variaciones ligeras; en ese mes ocurrieron el 15. 9% de los casos, 

aumentado hacia octubre hasta en un 22% rara disminuir hacia noviembre al - 

16. 7%. Aún cuando la rrevalencia total de mastitis en el año, es iguala - 

la del establo " C" ( 12. 6%) este estable se incluyó dentro de los de " mane= 

je regular" Lor haber presentado un número mayor de fallas en las activida

des de higiene general que en el establo " C", en los momentos de la super- 

visión. 

El establo " E", mantuvo altos sus niveles de mastitis en el ario, bajando so

lamente en el mes de mayo a 7. 42b, con un total al año ael 17. 8fy rebasando
con esta el nivel medio de nuestro universo muestreal. 

En el establo " F" se observa que los niveles mas altos de mastitis ocurrie

ron en los meses de marzo y abril, con 19. 2 y 20. 3% resrectivamente, tos-- 

teriormente estos niveles se mantuvieron regulares hasta los meses de octu_ 

bre y noviembre en los que se eleva de nuevo la frecuencia de mastitis. — 

La prevalencia promedio del año en el establo " F", fué de 15. 8% rebasando

el de la muestra total en 1. 3%. 

El establo " G", mantuvo sus niveles de mastitis durante todo el año sobre

el 2551, muy jor arriba del nivel del total de los establos, teniendo un — 

total anual de 40. 9%, el más alto de tLdos los establos bajo estudio. 

En el establo " H", los cases de iastitis variaron todo el año en forma re

currente, rebasando al Yremedio total de la muestra en uc_ 3. 41 ya que en - 

este establo fué ae 17. 9%- 

Los

7. 9ó. 

Los establos G y 1: 9 fueron ccnsilerados de " mal manejo" y ec.ac se puede -- 

ebeervar sn datos arriba mencior.a, os, la prevalencia de mastitis fué . aaycr

que en el resto, ccrroberandc lc se:: aiaac ror otro s autores ( 2, 6, 10, 12, 14, 
20,%. dsí mismo se observé en estos establos que lcs trabajadores eran fre- 

cuentemente imi rovisadLs contribuiendc muy probablemente al 1. robiema ( 32). 
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De acuerde a la literatura y a los resultados generales del rresente traba
jo, puede asumirse que existe aFarentemente de este estudio una relación — 

inversa entre higiene y prevalencia de mastitis, es decir, a mejores nive— 

les ' e higiene y manejo ( de acuerdo a la categoría de los establos) menor

prevalencia de mastitis. Aún cuando se polría cuestionar esta asociacién

dado que en el mo;nento de la toma de muestras puaieron haber sido rractica

das mejores medidas de higiene, por la presencia del médico veterinario — 

supervisor, el número de supervisiones ( 12) y el universo total 3e cuartos

mamarios muestreadcs ( 63, 536) a lc largo del año, nos puede dar una idea — 

de la _ revalencia de la mastitis bovina en los establos estudiados. 
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V. – CONCLUSICNES. 

1.– La prevalencia de mastitis clínica y subelínica en 8 hatos repre— 
sentativos del Valle de Tulancinge, Hidalgo se encuentra por deba– 

jc de las medias set -,aladas para hatos en el r,aís, ya que esti fué

de 34. 8°I, entre los cuartos muestreados. 

2.– Se corrobora una reiacion inversamente proporcional entre; a mayor

y mejor higiene y manejo del ganado y su medio ambiente, menor pre
valencia de mastitis. 

3.– Los micrecrganisnes más frecuentemente aislados fueron: Staphyloc0

ecus aureus, Streptococcus agalactiae, S. epidermidis, S. dysgalac

tiae, S. uberis, Corynebacterium spp.. celiformes y Lactcbacilos. 

Destaca que S. auraus, sea el que ocupa el primer sitio, si tenemos

en cuenta su importancia en la salud pública. 

4.– Se sugiere incrementar las acciones de educacién para la salud di– 

rigidas a prepietariLs y trabajadores en los estables, para mejo— 

rar las ecndicicnes generales y particulares de los hatos lecheros. 

Esto es válido para el " entrenaniento en funcicn" de los trabajado– 

res. 
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