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RESUMEN 

El primer objetivo de este trabajo fue el de desarrollar 
un procedimiento para determinar la potencia bactericida de 
sustancias usadas como "selladores" de los pezones post-or
deño. El segundo objetivo fue el de constatar la potencia bac
tericida de algunos compuestos comerciales disponibles en 
l\!íéxico. 

Se utilizaron 9 cepas bacterianas aisladas de muestras 
de leche de vacas con mastitis. 

Con estas bacterias se realizó una prueba de difusión ci1 

placa. Para estandarizar el procedimiento se emplearon sus·
tancias que se utilizan en los selladores, como son: Hipocb-· 
rito de Sodio al 0.06'7°, Cloruro de Benzalconio al 0.03'.<'i y 
Tintura de Jodo al O. 7o/r. 

Se realizaron muestreos de 13 productos comerciales ("sc
l1adores"), disponibles en México, y fueron evaluados com
parándolos con la potencia encontrada con lrts sustancias usa· 
das como patrones. -

Los halos de inhibición producidos por las sustanci:¡s 
patrón fueron de 7 .2 a 3 7.7 mm, observándose reducida ne-
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t1vidad del Cloruro de Benzalconio en contra de las_cepas 
de E. coli, P. multocida, Strep. Agalactiae y Corynebacte
num spp, y del Iodo para la cepa de E. coli. El Hipoclorito 
de Sodio mostró actividad contra las 9 cepas bacterianas uti
Jizadas en este trabajo. 

Los halos de inhibición producidos por los 13 compues
tos com~rcialcs variaren lle 1 1.8 a 3 7 mm. Notándose que 
]os compuestos rnás efectivos fueron a base de Iodo (Iodo y 
Superdip), aunque este último mostró reducida actividad en 
contra de las cepas de E. coli, S. aureus y Corynebacterium 
:,pp. El compuc~::to con1ercial que mostró menor capacidad 
para reducir a las 9 cepas bacterianas utilizadas en este tra
haio fue, el "Dubois" mostrando un halo de inhibición ele 
30-.8 mm para Bacillus sthearothenzophilus y ninguna inhi
bición en contra de los otras cepas bacterianas. 
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I I 

INTRODUCCION 

La mastitis bovina tiene gran importancia en México de
bido a su alta incidencia, y a que produce graneles pérdidas 
c·conórnicas en la industria lechera al originar una disminu-
ción en la calidad y cantidad de la producción láctea. 

La mastitis es un problema inflamatorio en respuesta al 
cf ecto ele irritación de la glándula mamaria sin tomar en 
cuenta la causa que ocasiona el trastorno. Los ~ignos clíni
cos característicos de la mastitis son en realidad una expre
sión de defensa con el propósito de destruir la causa y así 
crue la glándula retorne a la normalidad. 

Es producida por diversos factores, pero principalmente 
por deficiencias higiénicas en el manejo del ganado y en la 
i utina del ordeü.o, así como por una gran variedad de agen
tes infecciosos que son transmitidos de vaca a vaca durante 
el ordeño. El 80% de los casos de mastitis (24) es ocasionado 
por la invasión de gérmenes patógenos, el resto es el resul·· 
tado de lesiones traumátiras al tejido de la ubre y tetas con o 
~in invasión secundaria de gérmenes. 

Los agentes infecciosos causantes de mastitis ele mayor 
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distribución en los hatos lec11eros son Sthaphylococcus aureus 
v Stre11tococcus agalactiae (6, 10, 14, 15, 24). 

La mayoría de los cuartos afectados no se pueden detectar 
sin usar _pruebas específicas que permitan determinar cam
bios físico-químicos o celulares de la leche, ésto es debido a 
que los anünalcs no muestran signos clínicos de la enfcrmc
cfod, úníearncnlc en el 2W' <le los animales se observan ma
nifestaciones clínicas o cambios físicos en la leche (23 ). Los 
hatos lecheros tienen una incidencia e.le mastitis subclínica 
dd so-70'/ (24), y son estas infecciones subclínicas las que 
ocasionan mayores pérdidas económicas ya que en cada cuar
to infect2do se reduce la producci(m láctea total en un 10-
I 5%. 

Es posible que la aparición de casos nuevos de mastitis 
c·n nna explotación sean debidos. a sistemas de higiene defi
cientes durante el proceso de la ordeña, debido princip~]
rnentc a desinfección incompleta de las manos del ordeü2-
,br, de las toallas para el lavado de la ubre y de las manü· 
fo:; de la ordeñadora. 

LJ c1T'.K~ icación de la mastitis es r:rúcticarncnte impn~1-
b]e, pero se puede reducir su incidencia estableciendo ticlc

cuados programas de prevención y control. estos prograrn c1s 
pueden cstur cnr:m1inados :.1 reducir k, CJ~)lación b:J::tedana 
del meato y piel del pezón. La inmersión de las testas en sus
t2ncias germicidas inmediatamente después del ordeño, h~1 
probado ser un magnífico manejo rutinario para reducir Ja 
rnntidad de nuevas infecciones intramamarias (16). Ebcr· 
hart et al (5) y Neave (14), combinaron medidas de higiene 
y e] uso de sustancias germicidas para el control de rnastiti; 
hovina, observando que las infecciones intrm:.1(tm::iri:~:, S'~ re~ 
ch icen en un 50-70%. 
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Igualmente en el proceso de la ordeüa los desinfectantes 
son utilizados en el lavado de la ubre, de las manos del orde
ñador entre vaca y vaca ordeñadas y en las pezoneras (21). Es
te tipo de compuestos son utilizados también en la limpieza 
del equ\po de ordeña y pasteurizadoras. Es importante por 
lo tanto el poder valorar la eficacia de las sustancias que co
múnmente se utilizan con estos fines ya que por errores de 
fabricación, uso o formulación inadecuados o manejo inca· 
rrecto, estas pueden no presentar la potencia y eficacia es
peradas (25). 

Es muy importante asegurar que las sustancias desin
fectantes que se utilizan para la limpieza del pezón después 
<lel ordeño (sellar el pezón) teng~n la potencia necesaria pa
ra que efectúen la acción bactericida o bacteriostática que se 
pretende. 
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I I I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

JJI.1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA MAS
TITIS. 

Con los adelantos obtenidos en las diferentes ramas de 
!a explotación. de la vaca lechera no significa que estén re
sueltos todos los problemas, y que no existan factores limi
tantes de la producción, como son las enfermedades; uno de 
los padecimientos más graves y complicados que afectan el 
ganado lechero es la mastitis, la que mayor difusión al~an~a, 
la q-.:e es .más difícil de controla:i: y la que se considera como 
la cfermeclad más costosa en la industria lechera (I, 20 ,23). 

Puede ser ocasionada por una serie de factores ambien
tales tanto, físicos o mecánicos, como infecciosos. 

Por su frecuencia así como por las pérdidas económicas 
que ocasionan, las mastitis causadas por agentes infecciosos 
snn las más importantes y las que requieren de mayor aten
ción. 

Las infecciones ya sean moderadas o severas invariable- 11 

mente ocasionan algím daño tisular, y cuando ésto sucede 
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inmediatamente hay reducción en la producción de leche, 
con dismin~ción en la grasa, en la caseína y en la lectosa 
esta última en forma marcada. 

Wheclock et al y Coho ( 1) demostraron que las pérdidas 
c:n la producción láctea no se recuperaban en las subsiguien
tes lactaciones aunque la infección fuese eliminada, sugi
liendo esto guc los daños tisulares que ocurren en la ubre 
son irreversibles. 

Esta enfermedad causa reducción en la eficiencia de 
producción de leche e incrementa los costos de producción 
de manera dramática. La disminución en la producción de 
leche, el desperdicio de leche con antibióticos, la pérdida de 
animales, el acortamiento de la vida productiva de la vaca 
y el costo de los tratamientos, son algunos de los factores que 
contribuyen en las pérdidas económicas por esta enferme
dad (17, 19). 

En México se deja de producir un mínimo de 1O-15 <¡~ 
(17, 23 ), de leche debido a mastitis. Esto equivaldría a mr 
:::antidad aproximada de 500 000 toneladas de leche al afio. 

Por investigaciones realizadas (23 ), se estima que Lis 
pérdidas por rnastitis en la ganadería lechera del país asdc;1·· 
clr~n a 6.362 millones de pesos al afectarse el 15% de la pro
ducdón nacional de la leche y reducirse en 1.04 lactación 
por vaca durante la vida productiva del animal en 17,31 O 
millones de r:c:;o-;, c~to sin considerar a la ganadería exten
Sl\'Q ele doljié propósito que sin lugar a dudas tambié11 se ve 
afectada por esta enfermedad. 

La producción láctea en México tiene gran importan
cia económica participando con un 27 .9% en el producto in
h.'rno bruto del subsector pecuario ocupando un primer lu
gar cnn H-'~'pccto a otro:; productos de origen anim~11 (24 ). 
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JII.2.-MASTITIS Y SALUD PUBLICA. 

El problema de mastitis constituye un serio problema 
de salud pública, ya que dentro de las prácticas establecidas 
para su prevención, la inmersión de las tetas en soluciones 
desinfectantes al final del ordeño es de las más cQmunes. 
Desafortunadamente, recientes investigaciones han sugc~·i
do que estos materiales contribuyen a la presencia de resi
dous indeseables en la leche (17, 22). 

Por otro lado los materiales usados para el tratamien
to y la prevención de esta enfermedad coñstituyen un peli
gro potencial para los humanos. El uso incorrecto e incliscri
min ado de antibióticos y otros materiales bactericidas pue
den ocasionar serios trastornos, como lo son, la sensibiliza
rién a individuos, Ja rroducción de reacciones alérgicas y 
anafilácticas en personas susceptibles e incrementa la posi
bilidad de la aparición de cepas bacterianas patógenas resis
tentes a estas sustancias. 

Continuamente están apareciendo nuevos reportes en 
la literatura en relación a la resistencia a los antibióticos de 
cepas bacterianas patógenos, y a la aparición de bacterias 
resistentes aisladas ele Ja glándula mamaria de vacas con mas
titis. 

Sohrc este aspecto es por lo tanto muy importante en
fatizar que el uso de estas drogas ya sea como preventivos~ 
o bien para tratamiento, debe hacerse solamente cuando sea 
indispnsable y siguiendo todos los cuidados necesarios. To
cios estos productos cuando son introducidos al animal, i 11-

tramamariamente o por otra vía, son absorbidos a la sangre, 
transportados prácticamente a todo el cuerpo y eliminados 
·· .. incipalmente por ]a orina o por la leche. Existe un pcrío
ch después que estas droga~ son introducidas al animal, en 
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que son eliminadas en la leche y po.r lo tanto esa leche no 
deberá usarse para consumo humano. 

lil.3.-PREVENCION Y CONTROL. 

México es un país deficitario en producción láctea, y si 
consideramos que la mastitis clínica y subclínica causa una 
pérdida del 15){ aproximadamente (1, 3, 17), se puede de
ducir la importancia de un programa de control de esta en
fermedad, el cual deberá implantarse en forma permanente. 

Estos programas deberán estar encaminados al manejo 
del hato, revisando el procedimiento y el buen funciona· 
miento del equipo de ordeño, exámenes individuales de las 
ubres y su secreción, determinando la magnitud y naturale
za de las infecciones de la ubre por cultivos de leche de ca
da vaca, evaluar el grado y distribución de los casos de mas
titis con la Prueba de California (CMT), determinando la 
susceptibilidad de los antibióticos sobre los patógenos pre
~;entes y estableciendo un buen programa de higiene; inclu
yendo el sellaclc de las tetas después de la ordña (9). 

Los resultados obtenidos en estudios de campo han de
mostrado aue el diagnóstico oportuno de la enfermedad y la 
hnplantaciÓn de programas de control adecuados pueden 
aumentar la producción láctea hasta en 2,000 Kg/vaca al 
año (13, 15). Esto significaría que si México contara con 
programas de control de mastitis en todo el país podría pro· 
ducir la cantidad total de leche actual con un 109'0 menos 
del nÍlmero total de animales existentes. 

De la Fuente (3), menciona los puntos principales que 
debe contemplar un programa de control de mastitis: 

l.-Ser accesible a la comprensión y habilidad técnir.:a 
del ganadero. 



18 

2.-Incluir este programa en el manejo general del 
hato. 

3.-Contribuir a disminuir el índice de infección. 

4.-Evitar Ja presentación de nuevas infecciones: 

4.1 Tratar todos Jos cuartos de todas las vacas en pe
ríodo seco. 

4.2 Tratar los casos clínicos en el momento que se 
presentan, identificándolos con el tazón de campo obscuro. 

4.3 Diagnóstico oportuno de Jos casos crónicos y de 
Ja mastitis subclínica (CMT). 

4.4 Sellado de los pezones después del ordeño (redu
cen la mastitis en un 60% ). 

4.5 Mantenimiento y servicio adecuado del equipo de 
ordeño. 

4.6 Enjuague de las mamilas en solución desinfectan· 
te entre vaca y vaca. 

4.7 Lavado y secado de la ubre antes de la ordeña con 
~ olución antiséptica y agua tibia. 

4.8 Evitar el sobreordeño, retirando la máquina una 
vez terminado el flujo de la leche. 

4.9 Ordeñar al último los animales con mastitis dí-
ni ca. 

4.1 O Debido a que las preparaciones de antibióticos 
no persisten en la ubre durante todo el período de secado, r~ 
conveniente efectuar el sellado de los pezones con solución 
desinfectante diariamente durante 1 ó 2 semanas antes del 
r:-irto. 

4. I 1 Identificación en el laboratorio de los gérmenes 
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que prevalecen en el establo, determianndo la sensibilidad a 
los antibióticos de los mismos. 

Se concluye además que, el uso de selladores aproba
dos, así como un efectivo tratamiento de la vaca al secar son, 
hasta ahora, las medidas más efectivas de control (2, .l 4, J 6 ). 
Por otro lado se sabe que la mastitis, es la consecuencia d :~ 
una higiene y un manejo deficientes, y que el equipo de or· 
dcfio aunque no forma parte principal del problema, sí jue[!,~ 
un papel importante dentro de las causas de esta enfcrmc
clnd. 

Ill .4.--TIPOS DE SELLADO HES. 

Dcbic:o a que fa efectividad de los selladores no es la 
misma para todos los géneros y/o especies bacterianas que 
afectan la glándula mamaria de los bovinos, a continuación 
se mencionan las características más importaºtes de los des
infectantes comúnmente usados en los selladores comercia· 
ks. 

IODOFOROS. 

Estos compuestos se consideran como no tóxicos, p:rn 
sí poco irritantes (8). Posee amplio espectro contra form<1s 
Yegetativas bacterianas y esporuladas, hongos, virus y leva
duras ( 4, U). 

Su modo de acción consiste en destruir microorgan is· 
rnos por un mecanismo de óxido-reducción. 

El Iodo no es selectivo en su acción y actuará sobre 
,· ·.·wlguicr m2tcrial co;-1 el que cntr.' rn contacto. PrJr c;;ta r: 1 • 

1c'111 los ioclóforos, al igual que otros germicidas, pueden ser 
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afectados por una gran variedad de materia orgánica. A tem
peraturas cercanas a la congelación Ja eficacia de estos com
puestos puede reducirse. 

Los iodóforos lrnn de1110strado su efectividad controlan
do nuevas infecciones por Staz1hilococcus aureus y Strepto
coccus agalactiae. 

Pn:!:cnta el inconveniente ele dejar 80-100 ppm de re
siduos de yodo en leche lo cual es no tóxico para el consumo 
pero si afecta la fabricación de quesos y youghurths, no obs
t;rntc su uso es recomendable en un país corno el nuestro en 
que lo que necesita es producir leche, teniendo en cuenta es~ 
ta consideración solo en explotaciones lecheras que utilicen 
su leche para los fines de industrialización. 

CUATEHNARIOS DE AMONIO. 

Los cuaternarios de amonio, a la dilución recomenda
da, se pueden utilizar con seguridad. Estos compuestos son 
considerados como no tóxicos y por lo general se combinan 
con emolientes que sustituyen algo de aceite natural y hu
medad perdidas durante la ordeña, y protegen la piel del pc-
7Ón evitando así su irritación. 

El modo de acción antimicrobiano de estos compuestos 
no ha sido descrito definitivamente. Se proponen mecanis
mos que incluyen la desnaturalización de las proteínas de las 
células (7), inhibición de a·cción enzi:rpática (4,11), y la des
trucción de la membrana permeable de las células ( 1 O, con
siderando ésta como la más aceptada. 

Su actividad no se pierde bajo condiciones norm,1.Jcs 
de almacenamiento ni por la continua presencia de acúmuJo 
de leche, tierra ni polvo presentes en ei equipo. 
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No volatilizan fácilmente y persisten en la piel dando 
cierta protección entre ordefios. La formulación de sellado
res a base de cuaternarios de amonio es importante, ya que 
algunos elementos surfactantes o colorantes pueden interfe
rir en sus propiedades químicas. 

Actúa sobre bacterias Gram positivas y Gram negati
vas, organismos esporulados, virus, hongos y protozoarios 
(1 1). 

CLORHEXIDINA. 

Es un producto químico sintético. Tiene reacción alca
lina poco soluble en agua y más soluble en alcohol. 

La clorhexidina es uno de los compuestos· germicidas 
rnás activos ( 4 ). En la práctica es utilizado a concentracio
ucs del 0.5% y se combina también con emolientes y colo
rantes. TieJ1e baja toxicidad para piel intacta y membranas 
mucosas. Causan irritación de los pezones por lo que deben 
de combinarse con emolientes adecuados. 

El modo de acción de la clorhexidina es mediante la 
precipitación celular por macromoléculas. Son de arnpliq es
pectro, actuando sobre bacterias Gram positivas y Gram ne
gativas (5), así como también contra otros organismos. 

Su acción no se ve tan reducida por la presencia de ma
teria orgánica como en el caso de otros compuestos. Su acti
vidad sobre la piel de los pezones parece ser más prolon
gada. 

HIPOCLORITO DE SODIO. 

Los selladores a base de hipoclorito de sodio genernl
mcntc son preparados por dilución de blanqueadores comer-
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ciales a una concentración final del 47o y no contienen emo
Jientes. 

Cuando la concentración de hipoclorito es alta los se
lladores pueden causar una irritación ligera y transitoria de 
la piel de los pezones, así como el agrietamiento de las ma
nos del ordeñador. Esta irritación se debe al contenido de 
NaOH por lo que la concentración máxima de este compues
to en el sellador debe ser por lo tanto menor al .05% (S, 13). 

Su modo de acción consiste en la destrucción rápida de 
la estructura de las células de la bacteria y por la destrucción 
de proteínas enzimáticas (14). 

Estos compuestos son eficaces y de bajo costo pero tie
nen la desventaja de su olor desagradable y la imposibilidad 
de combinarlos con emolientes. 

BARRERAS FISICAS. 
. ' ., 

Existen en el mercado algunos productos a base de lá
tex y látex acrílico que se utilizan con desinfectantes o sim
plemente como barrera física a la entrada de patógenos. 

Las barreras físicas reducen las infecciones por colifor
mes que son más frecuentes entre las ordeñas y que no son 
1educidas por las sustancias bactericidas más comunes ( 4). 
Tienen la ventaja de no ser irritantes y de baja toxicidad. 

La mayoría de ellas requieren de algún masaje para eli
minarse lo que causa problemas en la ordefia, aunque, por 
0tra parte, promueve el bajado de la leche. 

P~CIDO DUODECIL BENZEN SULFONICO (DDBSA). 

El DDBSA tiene como ingrediente activo una sust<n
dn tcnsioactiva ácido·ani6nico. Aproximadamente un 2% de 
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DDBSA funciona como amortiguador de bajo pH y va acom
pañado de glicerina y otro emoliente ( 4 ). 

No son irritantes para ubre ni pezones. No son tóxicos 
o de baja toxicidad y tienen una acción residual post inmer
sión. Presentan tolerancia a la materia orgánica. 

Su modo de acción no está bien definido pero se cree 
que puede ser por: l) una desnaturalización de proteínas, 
2) inactivación de enzimas esenciales y 3) rompimiento de 
la membrana de la célula provocando alteraciones de la per
menbilidad. Este mecanismo fue comprobado en recientes 
trabajos (7, 8). · 

Su eficacia contra bacterias Gram negativas es limitada 
a pH 3.5 a 4.0 por lo que requiere de sustancias amortigua
doras (4). Pueden en ocasiones ser incompatibles con solu
ciones lava ubres a base de aminas cuaternarias. 

Reducen la incidencia con infecciones por Staphylococ
cus aureus, Streptococcus agalactiae y Escherichia coli (5). 

HJ.5.-PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR SELLA
DORES. 

La determinación de la eficiencia de la inmersión del 
pezón y su capacidad para reducir la encidencia de infeccio-
11es naturales bajo condiciones de campo resulta cara y re
quiere muc110s animales por largo tiempo. Esto llevó a desa
rrollm modelos de sistemas en los cuales la efectividad de los 
~dladores pueda ser evaluada de manera correcta. El "Natio
nal Mastitis Council" en un intento por estandarizar méto
dos de prueba recomienda los siguientes tres protocolos (12). 

En el Protocolo A el procedimiento consiste en deter
minar la actividad germicida in vitro de un sellador en re-
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ducir el número de patógenos de mastitis. Para esto se extir· 
paron tetas infectadas de vacas sacrificadas en el rastro. 

El Protocolo 13 determina la eficacia de un sellador pa
ra reducir la incidencia de nuevas infecciones intramama
rias durante un período. de exposición experimental con 
Staphilocuccus aureus y Strez1tococcus agalactiae sobre las 
tetas de vacas en producción. El diseño experimental se pue
de realizar de la siguiente manera: 

1.-Exposición experimental repetida ele todas las te
t:.is a suspensiones de streptococcus y/o staphilococcus. 

2.-Sumergir las tetas de cada ubre después del orde
ño en el sellador que se va a evaluar. 

3.-Determinar el número de infecciones intramama
rias que se presentan en los cuartos con tetas selladas y sin 
sellar. 

El Protocolo C determina la eficacia de un sellador ba
sada en la reducción de nuevas infecciones que ocurren en 
forma natural en un hato de vacas en ordeño. En este caso 
el diseño experimental se puede realizar de la forma si
guiente: 

}.-Sellar las tetas a la mitad de los cuartos después de 
cada ordeña con el sellador que se usó como testigo. 

2.-Determinar el número de nuevas infecciones in
trnmamarias que ocurrieron en cuartos donde se sellaron las 
tetas y en cuartos que no se sellaron las tetas. 
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IV 

OBJETIVOS 

La finalidad del preseute trabajo fue: 

J .--··Desarrollar una técnica que permitiera medir la 
d'ic.ada de germidas de uso común en el control de patóge
nos presentes en el medio del ganado lechero y en la rutina 
del ordeño. 

2.-Evaluar sustancias desinfectantes y selladores co
nwrciales de uso común en México. 
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MATERIAL Y METODOS 

V.! .·-PRIMER OBJETIVO. 
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Se utilizaron bacterias aisladas de muestras de leche ob
tenidas de vacas con mastitis. Se trabajó con las siguientes 
bacterias: Shaphilococcus aureaus (I), Sthapilococcus aureus 
(ll), StreptocQccus agalactiae (III), Escherichia coli (IV),. 
l'austerella multocida (V), Sthaphilococcus spp (VI), Strep
tococcus spp (VII), Corynebacterium spp (VIII), y Bacillus 
sthearothermophilus (IX). 

Estas bacterias crecieron en un tubo conteniendo com[J 
medio de cultivo infusión-cerebro-corazón sólido (BHI). El 
tubo se cultivó en una estufa a 37°C durante 18-24 hrs. De'.~
pués de la incubación se agregó 1 ml de Solución Salina Fi
~iológica estéril (SS) y se agitó el tubo. La suspensión de 
bacterias en SS se pasó a otro tubo y la turbidez se igualó ti 

la misma de un tubo patrón de BaS04 (0.5 ml BaCl + 99.5 
H2SQ.1) correspondiente al tubo No. 1 del Nefelómetro de 
Macfarland (fo concentración de bacterias fue ele 15 X l oi 
UFC/ml). Un isopo se sumergió en esta suspensión y se 
usó para la siembra de la bacteria en cajas Petri conteniendo 
BH( La siembra se realizó en tres planos. 
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Para estandarizar el procedimiento se utilizaron las sus
tancias que se utilizan en selladores a las concentraciones 
recomendadas, esto es: hipoclorito de sodio al 0.06'.i;,, cloru
ro de benzalconio al 0.03% y tintura de iodo al 0.7':'. Una 
cantidad de 250ml de cad~1 una de estas soluciones fueron 
colocada~ en cilindros-de acero inoxidables que ~~e colocaron 
en la caja Petri donde se sembró la bacteria. 

Las cajas Petri se incubaron a 3 T'C durante l 8 hrs. des
pués de las cuales se removieron los cilindros y se proccdi<J 
a medir el diámetro de inhibición que ejercieron las sustan
cias, en un aparato lector de zona. 

Las sustancias desinfectantes y los selladores comercia
les fueron evaluados igual y comparándolos con la potencia 
encontrnd[1 con las sustancias usadas como patrones. 

V.2 SEGUNDO OBJETIVO. 

Se procedió a realizar muestreos de productos comer
ciales disponibles en México. El estudio se realizó a partir 
del frasco o contenido, de preferencia recién abiertos, así co
mo también se obtuvo muestra del contenido que ya se esta
ba usando para "sellar" los pezones. 

Los compuestos comerciales ("selladores") evaluados 
fueron los siguientes: 

1.- Alfasello. Alfa laval. 
2.- Biosel. Henkl de México. 

3 .- Blue-Gard. Soilax de México, S. A. 

4.- D. M. Surge. Surge. 

5.- Dr. Perestrella. Lab. Farmacéutico Vctcrinarfo 
Dr. Percstrella. 



6.- Dubois. Lab. Dubois. 

7.- l. E. Surge. Surge. 

8.- Iodo. Rancho el Olimpo. 

9.-0rza. Orza, S. A. 
l O.- Superdip. Ciba-Geigy Mexicana, S. A. de C. V. 

11.- Sursello. Henkl de México . . 
12.- Ubrisel 5. Anc;loci. 

13.-Ubrisel 10. Andoci. 

28 
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VI 

HESULT ADOS Y DISCUSION 

En el cuadro No. 1 se presentan los resultados obteni
dos con los compuestos patr0n. Las zonas de inhibición pro
Jucidos por 9 cepas bacterianas aparecen en milímetros. 

Las concentraciones utilizadas para cada uno de los 
compuestos patrón son menores a aquellos recomendados por 
selladores y otros productos comerciales (16), que requieren 
mayor concentración del principio activo con el fin de evi· 
far que se reduzca su actividad al agregar los emolientes, co
lorantes o amortiguadores necesarios. Las bajas concentra
ciones probadas en este estudio sin embargo, mostraron en 
gawral buena actividad germicida, manifiesta en los diáme
tros obtenido~ por Iodo 0.7%, Hipoclorito de Sodio 0.06% y 
Cloruro de Benzalconio 0.03 % para las 9 bacterias usadas. 
Los halos de inhibición producidos van de 7.2 a 37.7 mm (el 
diámetro exterior del cilindro es de 8 mm), notándose redu
cida actividad del Cloruro de Benzalconio en contra de las 
cepas de E. coli (IV), P. multocida (V), Srev agalactiae (VII) 
v Corvnebact('rh11n s;m (VIII), y del Iodo para la cepa de E. 
coli (IV), este resultado coincide con estudios realizados por 
Eberhart y Buckalew (5), en donde mencionan que el Iodo 
tiene una nctividad muy reducida para bacterias co1iformes. 
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Se encontró que los halos más amplios de inhibición 
producidos por el lodo fueron en las cepas bacterianas de 
S. aureus (I, II y VI), Strep. agalactiae (III y VII) y Coryne
bacterimn spp (VIII); estos resultados corroboran lo mencio
nado por Eberhart et al (5), Pankey (15, 16), y Philpot (18). 

El I-Iipoclorito de Sodio mostró actividad contra las 9 
cepé!S bacterianas utilizadas en este; trabajo, como lo repor
tan Neavc et al (14) y Pankey et al (15). 

En el cuadro No. 2 se presentan los resultados obteni
dos con los 13 compuestos comerciales evaluados. Las zona-; 
de inhibición producidas por las 9 cepas bacterianas apare
cen en milímetros. 

Los halos de inhibición producidos van de 11.8 a 3 7 
mm. Notándose que los compuestos comerciales más efecti
vos, fueron a base de Iodo ("Iodo y Superdip"), aunque, estr 
último mostró reducida actividad en contra de cepas de E. 
coli (IV), S. aureus (VI), y Corynebacterimn spp (VIII). El 
''I. E. Surge" mostró halos de inhibición bastante amplio:; 
en todas las bacterias a excepción de E. coli la cual no inhi
bió. 

Los compuestos comerciales que mostraron menor ca· 
pacidad para inhibir a las 9 cepas bacterianas utilizadas e11 

este trabajo, fueron el "Dr. Perestrella'', mostrando un héllo 
de inhibición de 12.8 mm para Sthaphilococcus aurcus (II), 
:.:2.1 mm para Strep. agalactiae (III) y 32.8 mm para StreJ1. 
agalactiae (VII) y ninguna inhibi~ión para las otras cepas 
]_iactcrianas. El "Biosel'' que mostró halos de inhibición de 
15.0 mm y 21.5 mm para Strep. agalactiae (III) y Bacillns 
sthearothermophilus .. (IX), y ninguna inhibición en contra 1 
1\· las otras cenas bacterianas. Por í11timo el ''Dubois", mos-
trando un haló de inl1ibición de 30.8 mm para Bacillu ... 
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sthearothermopllilus (IX), y ninguna inhibición en contra 
de la~ otras cepas bacterianas. 

Estos resultados nos indican que por una parte no to
das las bacterias son igualmente sensibles a las diferentes 
sustancias desinfectantes que se utilizan como selladores. Es
ta circunstancia sugiere que es conveniente escoger el sella
dor más adecuado para controlar, en un momento dado, al
gún tipo de mastitis causada por una bacteria específica. 

Por otro lado, los resultados de evaluación de los sella
dores comerciales nos indican que sí hay diferencias marca
das entre los diferentes productos, existiendo inclusive algu-
11os que definitivamente son completamente inactivos contra 
todas las bacterias estudiadas. Por lo tanto es muy importan
te conocer cuáles productos comerciales son eficientes, con
tra qué bacteria para tener avances en el control de la masti
tis en 1111 hato. Sería muy recomendable disponer de un sis
t~·rna de constatación, por parte de las autoridades corres
pondientes, para mantener una constante evaluación de la 
eficacia de los productos comerciales y dar a conocer los re
~;u ltados a los ganaderos para que tengan la opción de esco
ger Jos productos que mejor les convenga. 

Los resultados de eficacia obtenidos en este estudio son 
<1 nivel de laboratorio y no necesariamente reflejarán la efi
cacia a nivel de campo. Es decir, si un producto .... resultó efi
ciente ron la evaluación de este procedimiento, éste puede 
ser ineficiente a nivel de campo ya sea por el manejo, mal 
<ilmacenamiento, contaminaciones, etc. Por lo tanto para te
rer un veredicto real de la eficacia de un oroducto sería ne
cesario complementar este estudio con otras observaciones 
rrácticas a nivel de campo. 



CUADRO No. 1 

RESULTADOS PARA COMPUESTOS PATRON y 9 
CEPAS BACTERIANAS. 

(ZONAS DE INHIBICION EN mm) 

Compuestos I 11 III IV V VI VII VIII -IX 
Patron S. aur.a S. aur.b St. ag.c E. coli. P. mul. S. aur.d St. ag.e Coryne. B. stear 

Cloruro de 
Benzalconio 
0.03'/o 32.6 30.6 34.5 7.2 10.8 26.5 15.8 16.6 37.4 

Hipoglorito de 
Sodio 
o.o6ro 33.6 34 36.5 28 31.6 33.3 27.7 33.6 37.1 

lodo 0.7% 36.9 37.7 36.5 16.2 28.4· 32.6 29.1 36.2 34.1 

a) Toluca. 
h) Texcoco. 
e) Texcoco. 
d) Tula. 
e) Tul a. ~ 



CUADRO No. 2 

RESULTADOS PARA 13 COMPUESTOS COMERCIALES 
Y 9 CEPAS BACTERIANAS 

(ZONAS DE INHIBICION EN mm) 

Compuestos I II III IV V VI VII VIII ~IX 

Comerciales S. aur.ª S. aur.b St. ag.c E. coli P. mul. S. aur.d St. ag.e Coryne. B. stear 
-· 
Alfo~cllo 23.6 21.3 20.1 34.2 
Biosel 15.0 21.5 
I. E. Surge 37 37 37 32.1 34 33.6 30.6 37 
D. i\f. Surge 29.7 23 15.8 19.9 24.4 24.8 37 
Iodo 37 37 37 24.•l 29.4 26.5 33.6 32 37 
Dr. Perestrella 12.8 22.1 32.8 27 
Sursello 20.7 25.6 37 31.3 37 
Superdip 33.7 30 34 14.9 22 .4. 15.8 19,4. 18.8 30 
Dubois 30.8 
Orza 27.8 18.7 13.5 13 28.2 35 30 
Ubrise1 5 32.8 24°.5 16.3 11.8 34.2 
Ubri~el 10 26.9 19 19.3 23 37 
Blue-Gard 23.4 18.9 32.1 26.6 22.5 37 

a) Toluca. d) Tul a. 
b) Texcoco. e) Tul a. 
e) Texcoco. 
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CONCLUSIONES 

De los 13 selladores de uso común en México sólo dü!: 
rC:suítaron ser efectivos contra las 9 cepas bacterianas utili
zadas. 

El método del cilindro en p1nca evaluado en el presente 
tr:1bajo es de gran utilidad para medir b actividad de dife
rentes compuestos en un laboratorio y que la neccsid:1d ck 
conocer la eficacia de desinfectantes y selladores de uso co
mún en México es ele primordial importancia para tener 
éxito en un programa de control de mastitis. Se considcrn 
también la necesidad de hacer estudio<.: simultáneos relacio
nando los resultados obtenidos en el laboratorio con la cfcc-· 
tividad de los mismos cornnuestos a nivel de campo, dentro 
de los progrnmas de higicn.c del ordeño v control. ele masti· 
tis bovina. 
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