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1. RESUMEN 

MORALES RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL. Etecti~!dad de la combinac16~ 
Gentamicina-Meg~umina de Flunixin en el tr~t&mlen~o de mastttls 
clintcas en vacas lecheras. \ba~o la direccion de Marcelo Pérez 
~omtn1uez, Rt~ardo Navarro Fierro, Martln Cru2 Alamllla y 
Teodomiro Romero Andrade>. 

Con·al objeto de evatuBr la eficacia de la combinación del 
antib10t1co Gentamicina CG> y al antlinf lamatorlo Mealumina de 
Fl·unlxln (MF), en u·n brote de mastitls con alta r-eslstencia a los 
antimicrobiano• E8 apllc6 una dosis de 100 ma de G y 2Smg de MF 
en un volumen de 10 mi para intuslón intramamarla. Se anallz3ron 
64 cuartos mamarios cllnlcamente enfermos, divididos en dos 
arupo•, uno testlao de 31 cuarto• tratados con 200 me de G cada 
12 h por tres dlas, y el experimental, de 33 cuartos tratados 
cada 24 h con la c9mblnacl6n en eatudlo por tres dlaa. Lo• 
•tcroorganismos m~a frecuentemente aislado• fueron ~~ptocoq__~~ 
llR.• y Corxnebacterlum bovis, <17.3" en ambos casos>, 
Staphrlococcus aureus, (11.S•>. La comb!naci6n 
Sulta•eto.xa9ol-Tt'lmetoprl111 <87•1 y la Gentamicl·na t74") mostrat'on 
la ••Yor sensibilidad, y la Cloxaclllna la menor tl3.04~>. En 
cuantc a la respuesta cltnlca, con un 95~ de confianza el 
trataalento evaluado al 'quinto dia postratamiento resulta 
etect.ivo en el 73-07". Se eliminaron totalmente las infeccionas 
•l~taa~ las levaduras, la•· bacterias coliformes y los 
Strept:.Q1coccus •pp. Se ellmln6'e~ 331'i de los ~lococcus aur~.1:!.!., 
y ··1 7S~'de los Staphylococcus epldermldls. Los Corynebac~~ 
bov1•: aumentaron en 89~ la frecuencia de aislamiento. Puede 
ConC\Li'!-rse que considerando las condiciones presentes, resulta 
pr·ollisorio el u•o de la comb1naci6n de Gentamicina ccn Meglumina 
de Fluniwln en •l Tratamiento de la mast1t1s cl1nlca. 



11. INTRODUCCION 

La ganaderta lechera en 'México es una actividad econOmlcamente 

importante como fuente de trabajo y proveedora de alimente de 

alta calidad. Los probl•••s a los que se enfrenta son nu••ro•o• y 

variados¡ uno de lo• aas l•portant••· por afectar directamente la 

producción l•ctea, es la mastttts, eon1tderada la enfermedad m•• 

costosa en los bovinos lecheros <SS>. Lo• factores tnvolucr8do1 

en la presentación de aastltls son aúltlples, por lo que su 

etl~Jo1ta y pato1•n••ls son complejas <16>. 

Las p•rdlda• que oca•lona la ma1tltla aon cuantiosas por lo 

que 1u control debe for•ar parte de loa pro1raaa1 de salud de 101 

hato• lecheros <S, 6>. Aunado a esto, el trata•lento oportuno da 

&os casos ollnlcos •• de suma lmpor~ancla1 •lentras m6s tiempo 

p•r•anezca enferma la vaca. la p6rdlda en la producc!On ••rA 

••Yor y la oportunidad para au cc•pleta recuperac16n tra 

dlaalnuyendo. Por lo tanto. el trata•i•nto debe ser adecuado. 

r6pldo y •f icaz (5, e, 

A este respecto. 

produatoa representa 

aapllar las opciones 

•••tltla. Caablnar 

111. 

la ~nve•t11aclOn exp•r.i••ntal aobre nuevo• 

un apoyo tunda••ntal a la ••naderfa. al 

·para al trataalento y control ·de la 

antibióticas y antllnfleaatorla• pueda 

sl1nlticar una astrat•aia auy Otll en al control y tarap•utlca da 

la aaatltla. El praaanta aatudla toraa parta da la lnvaatl1aclón 

•obra la coablnaclón del antibiótico Gantaalclna y al 

antllnf laaatorlo "•clualna da Flunlxln. 



El preparado para infusión intramamaria se desarrolla como 

una formulación teóricamente muy eficaz en el tratami•nto de la 

mastitis clinica, por Jo que podria esperarse que al tratar 

cuartos mamarios 

efectiva para 

enfermedad. 

cltnicamenta enfermos, la combfnacf6n &ea 

eliminar la infección y les •lanas de la 

A•i pues, el objetivo d• este trabajo es avaluar la 

efectlvldad de la coabinaciOn Gentaaicina-H•1lumina de FluniMin 

en el tratami•nto de casos cltnico• d• •astitis. 



111. ANTECEDENTES 

A. La Ganaderla L•chera. 

La producci6n de leche en México ocupa un ren¡lOn importante en 

la econo•la nacional (44). Su l•portancla es evidente en cuanto a 

la produccl6n de alimento de alta calidad. 

Adem69 es una i•portante fuente de trabajo. En afecto, la 

aanad•rla lechera •• una actividad capaz de ¡enerar un 1ran 

nóa•ro de ••Pl•o•, •• considerada la actividad a1ropecuarla que 

mas requiere de mano de obra l44>; este aspecto e& de ¡ran 

utilidad d••d• el punto de vista social, particularmente en la• 

zonas rurales C3l>, en la• que la falta de eapleo obll1a a •ucho• 

~rabajadores a abandonar •••• Areas en busca de satisfactores. 

El nóaero d• persona• que obtienen un beneficio de la 

lndu•tria lechera. •n for•a directa o tndlr•cta, e• muy arande. 

Eeto •• explica al pensar •n todo el aecanis•o de producción, en 

loa diferente• proceso• de lnduatrlallzacl6n. en loa nuaero•o• 

producto• lActeos que •• •laboran y finalmente en la 

co•erclallzaci6n. 

Por otra parte. la calidad nutrlclonal de la lech•. hace 

lne1able la rlqueaa de este all•ento. Su porcl6n ener16tica de 

alta dl&••tlbll ldad, •1 aporte de calcio, ta cantidad de 

vltaalnae, la protelna, oonsiderada la de aayor valor blo16&lco y 

el batane• en que proporciona lo• nutriente• •A• laportant••• lo 

hacen un aliaento ideal y barata <12,31,44> 



Con base en todo lo anter·lor se demuestra la importancia de 

la ganaderia lechera, industria que enfren~a múltiples problemas, 

como son los de tipo económico y olaro estA, los inherentes a las 

explotaciones animales. 

B. La Mastltl• 

El pr••ente trabajo se enfoca en uno de los problema• •~s 

sl1nlflcatlvos de la aanaderla lechera: la mastitis. 

De Ja for•a mae sencilla, •u definición es inflamaci6n de la 

cJAñdula •••arla, ••a cual sea la causa. E1ta caracterizada por 

alteracione• tiaica•~ químicas, y casi •i•mpre bacterlolO¡icas en 

la leche, y por aodlficaciones patol6&1caa del tejido glandular 

(6,35) 

El proceso inflamatorio e• una reepue1ta de un tejido o de 

un 6r1ano, en este caso la &lAndula •••arla, a una leaiOn 

deter•lnada, con el tln de neutralizar o de•trulr al a1ent• que 

eatA provocando la lesión, y de preparar al oraano para que 

vu•lva a •u funcl6n noraal 135>. La lnflamacl6n d• la 1l6nduia 

•••arla puede ser cau•ada por factor•• f S•lco•, quSalcoe, o 

lntecclo•os <4>. E•tos 61ti•o• son Jos m~n importantes en el 

1anado lechera, dado que cael slempte ••tAn implicados en los 

proce•o• de •••tltls. De hecho, aunque la cauea lnlctal a•a otra 

cualquiera, aeneralmente los problemas ••plezan cuando to•an 

parte alcrooraanl•mo•. 
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Dadas SU!I caracte~isticas, lo más it.prop1ado resulta 

con•iderar a la maatitis como un complejo en el que interactuan 

ti: es f act.ores principales: lo9 m1croargan1smos, la¡ent.es 

cau•ale•J, la vaca cho•p•dador>, y el medio ambiente que 

Influencia tanto a Jos microoraanl••o• como al hospedador. 

Una ¡ran variedad de •icroor1anismos pueden causar mastitla. 

incluyendo levaduras, mlcopla••as, bacter le.e:, e incluso 

oca•ional•ent.e alaa• y virus t6,3S,at,58>. 

Tamb1*1a la vaca toma un papel activo en el deaarrollo de la 

•nf•r•edad, al¡unos anl••l•• a·an ••• ausceptiblea que ot.roa a 

con~raer maat.ltla. La auaceptlblltdad varla con la edad• lncluao 

con la etapa de lactacl6n, lo •i••o que la capacidad para 

responder o resistir a la lnfecci6n ya establecida. <35>. 

El m•dto aabiente que rodea a la vaca puede ptotea•rla o 

realmente pr•dlepon•rla, influye en el número y tipo d• 

•lc~oor1anl••o al que ••tA expue•ta, adem6• de afectar •u 

capacidad d• reapueata.t35>. 

La 1IAndula ••••rta ••tA •o••tlda a una inten•• actividad en 

la producción de lech•. por lo que ·•e hace susceptible a padec•r 

frecuentemente •astltl• (8.48>. A eato ••debe que la enfermedad 

~\ •• encuentr• a11pl laaente difundida en loa hatos lechero• (40>. En 

~ nuestro pats •• eatl•a qua la presencia da mastltts cau•a una ,.,. 
,_,:i p6tdlda de aproxl•ada•enta al 2S• da la producción e 17>. 



Aunque generalmente 11ube&t.imada, la mastits puede 

considerarse la enfermedad mas costosa del aanado lechero 

(35, SS>, 

Los costos qu• ocasiona esta enfermedad •Dn altos y las 

p6rdidas se atribuyen principalmente al 1asto en tratamientos de 

los casos cllnlcos, al desecho de la leche contaminada, a la 

eliminac16n preaatura de animal•• y a la obvia disminuci6n en la 

producciOn de lo• animales afectados l4,3S,46>. 

Pode•os ••nclonar qu~ a nivel de individuo la masttti• 

el lillca ·produce la• mayores p•rdldaa. aunque •abeaos que la 

•••tltla subcllntca afecta ••• sl1nlflcatlvsmente la producc16n 

1lobal del hato <11,30,41,43,4S,48,49,SO>. 

Sl bien resulta tapo•lbl• elt~tnar total•ente la enfermedad, 

lo que •• per•taue •• mantene~la en niveles económicamente 

aceptabl••• de ahl que •u control deba formar parte de los 

pro1r•••• de ••lud de los hatos l•chero•<S,26>. Si•ndo una 

enferaedad coapleja, comb~tlrla •e hace ta•bl•n complicado. 

Lo• pro1ra••• de control pretenden reducir el nlval da 

1nfecct6n, e• decir, ltaitar la frecuencia de •••titls a un nivel 

aceptable desda el punto de vi•ta econ6mlco. Comprenden diversa• 

••dldas de detecclOn y diacnOatlco, aedlda• hi1t•nlcas, d• 

•antentmiento del equipo de orde~o. de ~anejo del hato y de 

~rata•l•nto CS,6,,2•,25,26,36>. 

. .... ~, .;,,, ...... -_., '· 
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Como ya se mencionó, e1 tratamiento oportuno de los casos 

9linicos •• !•portante, su utilidad estriba en reducir la 

severidad del brote, limitar el da~o al tejido glandular de 

ani•alea afectados y, en ataunas casos, en la e1tminaci6n de la 

infecci6n <S,6,il,35>. 

Dado que cuando aparece mastitis en un hato, los si¡nos 

varlan de manifestaciones locales iaperceptlbles o muy leves, a 

reacciones stst•mtcas que ponen en peli1ro la vida del animal, 

recurrir al trata•l•nto se hace necesarlo(57>. 

Resulta obvio que· con el trataafento por si solo no se puede 

••parar que •• resuelva un probl••• de maatlttsa sin ••bario, sf 

resulta una parte importante de la solución <57>. 

En t•r•inoe 1enerales el tratamiento de la •astltls esta 

Indicado en la vaca co•o individuo en casos clSnico• aaudo•1 en 

1rupos de vacas, cuando hay ca•o• recurrente• o •uba1udos que no 

ceden¡ y en todo el hato, cuando la producci6~ se ve afectada. 

Finalmente, el trata•l•nto •• indica como parte inte1ral de un 

pro1r••• da control de •••tlti•<S7>. 

El trataalento ••• coaunaante utilizado en la tarap•utlca de 

la •••tltl• •• •I lntra•••arlo. Nu•ero•o• ••tudio• •• han 

realizado para evaluar la efectividad del tratamiento d• ma•titi• 

,-< cllnica• y •ubcllnica• con antibiOticoa por infu•l6n en la 

116ndula aaaari• <S,53,54>¡ Sin eabar10, debaao• reconocer que el 

trata•i•nto lntr•••••rlo tiene ll•itaciones que •• deben 

con•ldarar, a11unas veces no tiene ••lto debido a una 
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distribución ir~egular o pobre del antibiótico en el tejido 

inflamado o bien por el simple bloqueo de conductos debido al 

volúmen aumentado <57>. 

U•ar las via• lntramamarla y parenteral •i•ultaneam•nte, 

puede mejorar la respuesta ante un problema deterainado. 

Por otra parte, el tratamiento intramamario es el mAs 

indicado para tratar casos subclintcos. Lo misma ocurre al tratar 

ca•o• cllnicos lev•• o subagudos. En éstos, el anlaal muestra 

ca•blos en la leche y puede tener una ll1era inflamaclOn en la 

ubre, pero no e•tA afectado en for•• si&t~mica <35J. Pod••o• 

decir, generalizando, que el tratamiento lntramamario es un buen 

instrumento en la terap6utica y el control de la mastitts. 

Ad•••• de la ant1bloterapta, el tratamiento de apoyo tiene 

un efecto importante •n la recuparaciOn del animal afectado. 

ESta, 8ntre otra• cosa• incluye el ordeRo frecuente para elialnar 

producto• tóxicos de la infección, oxitOclcos para proaover una 

re•ocián de leche más efectiva, alauna• veces terapia de fluidos, 

el uso d• ~nal16sicos y d• antiinf la•atorlo• l6,35,42,S7>. 

Loa efecto• de loa antlb!Otlcoa y 

antllnf lamatorlos en infu•ión •••aria, son importantes al 

•liminar tanto lnfecclon•• subcllnica$ como c1tnlcas en vacas 

lactantes. laualmente pueden ••r afectivo• en prevenir nuevas 

lntecclon•• en •I periodo de lactac!On. 



r 
,i 

C. Genta•lclna. 

La Gentamtclna •s un antibiótico del ar upo de los 

a11ino1lucOsldos, derivado act.lnomtceto Hlcromonos.pora 

purpur~. Co•ercla1mente es una mezcla d• 3 aalnoaluc6sldos, las 

a•ntaalclnas c1, c2, y Cla, derivados del mene lanado 

actinomicet.o. Cada uno slmllar tiene actividad biol01lca y 

to1&lcldad. 

Es de amplio espectro y llene una ·r6plda acción bactericida 

actuando dl rectamente sobre el r lbosoma be et.et ta no •n la f.raccltln 

30-S, •ltlo •n el qu• lnhlbe la •lntesla de protelnas. Interfiere 

••P•clficamante en la traducción del c6dt10 aen6tlco provocando 

lecturas erróneas del cod6n de RNA•. Probablemente causa también 

efecto• secundarlos en la envoltura celular t19 1 29l. Es un 

estable, activo antlblOtlco muy 

hldroaoluble y t.eraoe•table y 

refrl1erac!On <181. 

a varios niveles de pH, 

no requiere aantenerse en 

La Gentamtclna •• activa contra 1ran nCuAero de bacteria• 

1ram positivas y ne1atlvae, incluyendo pr6tlcaaante toda• I•• 

bacteria• ent•rlc••· !.:., ooll. Kleb•l•lla. Enterobacter, Serratta, 

Proteua !R aoh auaceptlblea a S ac1 por al. El Staphrlococoua 

~ r••i•t•n~e a pentclllna ••casi unltor•emente sans!ble a 

••no• de 2 ac& por al. <9,21>. Cepa• de P••udo•ona1 aeru1lno•a, 

Shlcel la, Salaon•I la, -Cltrob'acter, Treponema hyodl••nterlae 

deaoatraron aer ••n•tble• a 1•nta•tctna ••i coao ••treptococos, 

~-·~•urella •ultactda, Haemophllus lnflu@nzae, "ycobacterlua 

tubercutoal1 y "xcaplasma pn•u•onlae. Tiene poca actividad contra 



mlcrooraanismos anaerobios y facultativos en condicionas· 

anaer6bicaS <21>. Es un &nt1bi6tico muy activo, y su 

concentraci6n bactericida, tan sólo dos a tres veces la 

ooncantraciOn m1nima in~ibitoria tMlC> <S2>. 

El antibiOtlco se absorbe rApidamente de los sitios de 

lnyecci6n intramuscular y subcut•nea alcanzando niveles e6xlmos 

de 30 a 60 minutos, manteniendo la dosis terap•utlca por varias 

horas· <B>. Al aumentar la dosis se 101ran niveles sanaulneos más 

altos y mA• prolonaados, que 1eneral•ente son a6s efectivos. Sin 

embar10, al duplicar la dosis •• lncr•••nta la duración efectiva 

tan sólo de un 10 a un 20~ C9,21>. 

Es casi nula la absorc16n luego de la adminlstrac16n oral o 

rectal <menos del t•>, aunque no se inactiva en el intestino. Es 

1ns1¡n!t!cante •u unión oon la albúmina del plasma. Las 

concentraciones en los tejidos y secr•ctones son bajas; sólo en 
1 

la corteza renal •e·alcanzan concatraclone• altas, lo cual puede 

ser un factor importante en cuanto a la nefrotaxicldad de la 

dro¡a. 

Al taual qua los demAs amino¡luc6•ldos, se ellmlna por 

.tlltracl6n alam•rular. Clerta cantidad as contlnuaaente ell•lnada 

pOr unidad de tleapa y ••ta aumenta praporclonal•ente con los 

nlvel•• del ant1b1bt1co •n sanar• <9>. 



La dro¡a es segura y tiene una baja toxicidad en animales: 

la dosis letal 50$ tDLSO> para ratones es de 485 mg/KI por via 

subcutánea, y 75 mg/K¡ por via endovenosa. A este respecto 

podemos mencionar que la dosis recomendada para becerras es de 3 

a 4 mctK1. En 1atos se han detectado dl•turblo• del aparato 

v•s~ibular luego de 42 dias de trataniento con 25 •&IKl/dla <27>. 

Entre los efecto• aecundarlos se mencionan n•u&eas, vóaltos, 

erupciones cutaneas t47). Los efectos mA• importantes son 

ototoxlcidad y nefrotoxlcidad, aunque éstas se presentan en casos 

de tratamiento por periodos prolon¡ados, con dosis m•s elevadas 

qu• laa ¡ene•almente recomendad•• C27>, particularmente en 

pacientes con insuficiencia renal y sobra todo en hu•anos. De 

cualquier forma esta es una posibilidad que se debe tener en 

cuenta en medicina veterinaria l52>. 

Desde su descubrlaiento en 1963, la Gentamlcin• ha sido 

aapllaaent• uaada en aediclna·humana. En los anlmaie• do•••tloos 

•• ha utilizado con bu•nos resultados en diferentes afecciones. 

Se ha recomendado ampliamente en cerdos en el tratamiento. y 

prevencl6n de collbacllosis, dls•nterl• y enteritis porclnaa. 

Nuaeroao• trabajos prueban •u efectividad en ••toa casos y la 

deacrlben co•o un tratamiento eficaz y de ••pilo aar1en de 

•eauridad· 115>. 



Hennessey prob6 en 1971 la actividad in vltro de la 

Gentamlcina a una concentraclón de 10 me¡, sobra microorganismos 

aislados de problemas clinicos en varias especies: perros (oidos, 

ojo&, piel, tract.o urinario>. ¡ates <aspecimen•• del tracto 

urinario, y de lesione• en piel>, equinos <únicamente casos 

cltnlco_!!!I da metritls) y bovinos C6nlcamente casos clin!cos de 

mastltl•l. 9B• de los/estafllicocos aislados fueron susceptibles, 

95• de los estreptococos, 99• de la• E. coli, Psaud~ y 

Proteus sp. C21>. Lecoanet reporta una curact6n del 71.~ ~de 

casos de infecciones aeptic•micas en terneros, con trat.~mientos a 

base de Gentamiclna. En este estudio todos lo• alsla•lento• 

pat6¡eno• fueron ••nstble!!!I a Genta•lclna, a exoepclOn de una capa 

d• E. coli y un estreptococo hemotitico <27).Dada su atectlvldad 

se indica en múltiples casos en diferentes e•pecie• ania•l••· 

En el caso particular de la mastitl• bovina, Hennessey 

reporta •n 1971 una sensibilidad al medicamento del 95• de 622 

aisla•ientos cultivados a par~lr de cuartos aa•arlos con sienas 

de mastitls ollnica. Del mismo n6mero sólo el 51• fue sensible a 

P•nlcllina y •l 37S a Dlhldroestreptomlclna <211. 

~n nu••tro pais, Rojano oncontrO en 1988, en un e•tudio de 

un afta de casos de maatlt.ls en diferent.es establo• d•l Val1• da 

"*•ico, una r••i•t.ancta a Gant.amicina de 2.sas para 

~taphYlococcus aureu•. 0.59• para !.!_!.E .. l...~.!!!..'!'..ill.!. Y 2.941'. para 
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• En este trabajo la realstencia a Ampicilina fue de 36.82• para 

para Streptocacc~. Para Escherichla coli. tue de 65.17• 

11&7>. 

La r-esistencla al medicamento estA determinada 

principalmente por la lnacti~a~lOn enzlm&tlca por procesos da 

aden1laot6n, acet11ac1ón o fo9for1lacl6n en diferentes sitios de 

la dro1a. Aunque con menor importancia. tambl•n puede haber poca 

penetración del antlb!6tico o baja af 1nldad por el rlbosoma 

bacteriano, debido a protelnas rlboso•ale• alteradaa (19,321 . 

E•tos resultado• hacen pensar en la Gentamiclna co•c una 

buena posibllidad en la antlbioterapla de la mastltls. Su uao 

desde luego debe ser racional para evitar problema• posteriores 

de resistencia o incluso de ccntamtnaci6n en productos de consumo 

huaano. 

D. Healualna de FlunSxln 

La "e¡lumlna Flunlxin o 2(2 matit-3-

trlt lorometl lanl l lna> del Actdo nlcottnlco. •• un a1ente 

antltnfla•atorio no esteroldal. Ti•n• un potente efecto 

anala6•1cD y no es narcOtlco. Fuentes •enciona que en antaal•• •• 

•As anala•stcc que la Pentazoclna, la "•pertdlna y la Codetna, 

aunque menciona un ete~to antilnflamatorto menor que el de la 

fndo•eta-.;~ na \ 18'. 



El uso de aaentes es~eroldales se apoya en sus propiedades 

antiinflamatoria~ y la potencial mejorta en los si¡nos de la 

enfermedad. En el caso de los antlinflamatorlos ne e9terold6les 1 

~u uso se fundamenta en sus ónal¡ésicaB, 

ant1p1r6t1=as y antilnflamatorlas ll> 

Entre los numero•os compua•tos biológicos que intervienen en 

la medlaclOn de la lnflamaclOn resaltan los metabolltos d~l ácido 

araquld6nico. De estos compuestos podemos aenclonar a las 

prostaglandlnas <P1>, los trombo~anoe <TxJ y prostaclcllna, l~s 

cuales ae producen a partir del ~cido araquidónico liberado por 

la membrana celular en el proceso de la lnf lamaclOn, por la 

acción d•I complejo••ultien:l•6ttco de la ciclooxiC•nasa (3). E• 

&abido que dichos aetabolitos juegan un papel importante en la 

••dlacl6n del shock endotOxico en varias especies de mamífero• 

lll. 

La HF actúa como anttprostaglandfnlco al afectar el 

metabolismo da1 ~cldo araquld6nico, inhibiendo a) complejo 

multi•nzlm~tico de la ciclcoxtcenasa ll,26l. Esto explica sus 

P!Opl•dades (anaJt6•1cas, antlplr•ticae, ant11nflamatorlaa> en la 

terap•utica. 

En medicina veterinaria se ha~ utilizado amp!lament~ los 

agentes antlinflamatorios ya sea esteroidal•• o no eateroldales. 
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En perros y caballo• en estados de shock endotóxtco 

Jnducldo experimentalmente, FeSsler, Botto•• y colaboradoras 

probaron la influencia de la "F en el metabolismo del Actdo 

araquidOnico loarando un ••jora•Jento cJfnico <1>ª 

Al evaluar el efecto de I• "F en vacas con •••tltl• 

endotOxtca inducida por Ja ad•lnlstraci6n experta9ntal de toxinas 

de E~·~~º=º~•~t, And•r•on y colaboradores <1>, observaron un 

••joraalento stanificativo en alauno• de los sl1nos cltnlco• de 

la maatltis a1uda, prlnclpal•ente en cuanto a la pirexia y la 

depr••iOn·ttatca del animal, ast como en los •lanas particular•• 

del cuarto mamario: edeaa, teaperatura, volumen y dolor. Otros 

•tinos cenerales como las frecuencias cardiaca y respiratoria y 

actividad ru•inal no fueron afectado• en forma notable. Ta•poco 

•• encuentran diferenola• si1nific•tivas en los indicadorea de 

laboratorio, en loa que se incluyen valorea de Alb<uaina s6rlca. 

conductividad e16ctrlca. prueba de California y conteo celular 

aomAtico. 

En cuanto a la falta d• variación en el conteo celular 

~G•~tlco en vacas tratadas se puede pensar que ea favorable, 

debido a la func16n de loa neutr6tlloa en un c••o de lnfecolOn 

natural. Por otra parte, no •• reportan efectos adver9os al 

trat••i•nto <1>. 

Se menciona que la "F •• capaz de reducir •ilnlf lcatlva•ente 

laa concentraciones de Tromboxano Ba en leche de vaca• con 

•astltla endot6•~ca. aat co•o las concentraclone• plas•attoaa de 

Proataalandlna Fa•• lo cual concuerda con la capacidad del 



medicamento para inhibir a la ciclooxi¡enasa y mejorar aai •l 

estado cJlnico .del animal C3>. 

Aparentemente la administración de MF no afecta la capacidad 

tacooltaria de los polimorfonucleare• <2,51>, aunque sl afecta la 

concentración de lnmunoctobullnaa pla•aAtlc~• en leche. E•to 

puede deberse a la modulación del proceso intla•atorlo Y a la 

disminución en la permeabilidad vascular a dichas 

inmuncglobultnas C2>. 

' 
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IV. "ATERIAL Y "ETODOS 

El experl••nto ••realizó en el Rancho Camucuato, situado en 

Ca•ucuato, Munlclplo de 1xtl~n de los Hervores, en el estado de 

"lchoacan. Localizado a los 20•10• de latitud norte y los 102•19• 

de lon1ttud oeate, cerca del ll•lte eatata' con Jalisco en una 

zona de cll•• caltdo con temperatura media anual de 20.4•c. S• 

encuentra a una altitud de unos 1550 msnm y tiene una 

preclpltacl6n pluvial de 720.9 •m anual••· En cuanto a 1anaderia 

la• especie• mas explotadas •on cerdos, bovinos y aves. La de 

aayor l•por_tancla por su crecimiento ha sido la porctcola, aunque 

la ganaderta lechera re1lstr6 un creci•l•nto de .lo• aftas 60 a 80 

1231. 

El rancho tiene un hato lechero de sanado Holsteln Frleaian 

bajo adecuadas condicione• de manejo en t•r•inos ¡anerale•. En el 

•o•ento del experimento se estab~n ordeilCando 230 vacas en una 

sala tipo espina de pescado. 

El problema d• mastitis •e habta iniciado alcunos m••e• 

ant.e• por •otlvo del inadecuado manteni•l•nt.o del ·-equipo de 

orde«a. que •• conjunto con at1una• fallas •n ta rutina del 

ordello. Cuenda •e lnlci6 el experl•ento 77 vaca•, 33.SS del. hato, 

•D•traban diferente• 1rado• d• •astiti• cllntca, qua iban de•d• 

cambio& fl•lco• en la leche ha•ta lnfla•aoione• 1rave• de la 

1lándula mamaria. El anállsi• de c61ula• •omáticaa lndlcab~ que 

el 44S de la• vaca• tenla .... de un alll6n de c61ula• por 

allllltro <c•l.•o•l•I>. El 20• tenla de 500 000 a i 000 000 de 

cel.ao•1•l y solo el 36S tenia ••noa de SOO 000 cet.•o•/al. 
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A. 1dentitlcacl6n de casos clinlcos de mastlti•. 

Se real1:6 el examen clinico de la ubr• de todo9 los ani•ales con 

el propósito de identiticar las ~ac&s con mastitis. Para el 

e•tudio ae eeleccionaron vacas que tuvieran aastiti• en un solo 

cuarto mamario, clasif lcando la severidad de la maatitis de 

acuerdo al cuadro 1. 

Cuadro 1. Criterio de clas1ficac16n 
de la severidad de la mastltls.• 

GRAúO 

o 

2 

3 

5 

B. Examen bacterlol6&lco. 

CARACTERISTICAS 

Sana. 

Tolondrón ll&•ro. 

TolondrOn evidente. 

1nflamact6n li&era. 

Inflamación &rave. 

lntlamación con otros 
sianos som~tlcos. 

S• tomaron muestras de leche en toraa est•rtl de lo• cuarto• 

aamarioa ••l•c~ionadoa para el estudie, con et procedl•l•nto 

•l1ulente1 

\ 

1.- Se eliminaron lo• primero• charros de leche. 

•P•r•z, D.M. y Cruz, A.H.t Comunlcacl6n p•r•onal, 1988. 



2.- El meato del pezOn (ahora 1 lamado dueto de la papila) se 

deslnfect6 con una torunda de at¡odón empapada en alcohol al 

70~. 

3.- Se tomaron de 10 a 12 al de leche, recibiéndolos en un tubo 

est6ril d• vidria con tapón de rosca. 

4.- Las •U•straa fueron •antenldas en hielo para su transporte al 

laboratorio. 

5.- Dentro de las primeras 24 horas se eteotu6 el an•ltsls de 

cada muestra para la identificación bacteriana si¡ulendo lo9 

procedimientos de•crito• par Murlllo ~ (34), de acuerdo 

al dia1rama de flujo que aparece en la Ft1ura 1. 

A las bacterla1 aisladas •• les so•etló a una prueba de 

antlblo1raaa por el m6todo d• dltusl6n en di•co de Klrby-Bauer 

<6>. En la prueba •• incluyeron 12 antl•lcrobianos. Para hacer 

•••clara su vl•ualizact6n en lo• resultado•, lo• antlblbllcos •• 

a¡ruparon con base en su estructura quimloa y el •ecanls•o d• 

acc16n de cada uno. <19,32>. 

En el 1rupo 1 •• incluyeron: Penicilina, Cefalotlna, 

Cefota•l•a, A•plclllna y Cloxaclllna, como medlc•••nloe que 

cau•an una lnhiblclón de la alntasl• de pared celular. 

En el 1rupo 2 •• incluyen lo• a1antes bacterlostAtlco• qua 

afectan al rlbc•oea caueanda lnhlblcl6n·reveralbla da la •tnteale 

de protelnas. E•tos son la Tetraclcllna y los macr011dos 

Erl~romlclna y ~lncomtcina. 
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Flau~a 1. Dia¡rama de ttujo para la 1dentit1caci6n bacteriana. 
l 10, 34>. 

Siembra aaar sanare 
lncubacl6n a 37•c 24 a 40 hrs. 

Lectura, mortologta 
de las colonias 

epldermldlal c. bovl• 



El grupo 3 se form6 con los am1nogluc6sido~ que son agentes 

bactericidas con etecto sobre la unidad ribosomal 30-S que causan 

acumulación de complejos iniciales de la stntesis de proteinas, 

lactura errónea del códi~o RNAm y producción de polipépticios 

anormales: En este ¡rupo se incluyeron Estreptomicina, Kanamlcina 

y Genta•ic1na. 

El Sulfametoxasol-Trimetoprim permaneclO solo en el ¡rupo 4, 

como antimetabolito, substancia que bloquea pasos metabOlicos 

específicos •••ncíales. 

Para la interpretaciOn de las pruebas sólc se consideraron 

dos opciones: Sensible o Resistent•, incluyendo como resistentes 

1Qs resultados intermedios. 

C. Tratamientos de lo• cuartos con •••tltl•· 

Se u•aron para el experimento 64 cuartea •••arios perteneciente• 

a 64 distintas vacas, un cuarto por vaca. Los cuartos fueron 

divididos al azar en do• 1rupos: 33 en el tratado y 31 en 81 

teeti10. Los tratamiento• fueron: 

·1.- G~upo Tes~t10, fué sometido al trat9miento u•ado en el rancho 

en ese momento. Consistente en 200 •I de Gentamicina cada 12 

horas. 

2.- Grupo E•peri•ent.al, tratados con tr•s tubos de 100 •C de 

Gentamioina y 25 mg. de Meglumin~ de Flunlxin en un vo:umen 

de 10 e.e., ••aplicó uno cada 24 horas. 



D. Variable• de •edlclOn po•trataalento. 

1.- A la• 24 hora• de la aplicacion del tercer tubo, se realizó 

la observación cllnlca de los animales en ambos 1rupos. El 

arado de intla•acl6n d• los cuartea mamarlos fue claslf~cado 

de acuerdo al criterio antes ••nclonado CVer Cuadro 1>. 

2.- Cinco dla• de•pu6s de la aplicación del tercer tubo, se 

realizó olro exa••n cllnlco a ambos arupos y •• tom6 una 

nueva muestra est8ril de leche para realizar cultivo • 

ldentlticacl6n bacteriana. 

El erado de curación de la •astttl• debido al tratamiento •• 

cla•lflc6 de la •lculente •anerai 

Sano1 Cuando desapareció la inflamación co•pletamente. 

fleJor: Si el 1rado de •••tlti• ca•bi6 a menos 1rave. 

ICum.I: Cuando apareció el mis•o erado de mastiti• que an el 

•••~•n·prevto al trata•i•nto. 

Peora SI el 1rado de •••tltta au•ent6 en relacf6n a la 

ob••rvac16n inicial. 

Lo• ca•o• que •anarcn y aquellos que mejoraron su estado de 

•••titis •• aaruparon ao•o respuesta positiva al trata•lento, lo• 

que peraanecleron sin cambio o ••peoraron se a¡ruparon coao 

respuesta ne1atJva. 



El cambio en el estado clinlco se observó al apJ~car·cada 

uno de los tratamientos, esto es, cada 24 horas, comparAndolo con 

el estado Inicial. 

E. AnAlt•t• E•tadt•ttco. 

1.- Se calcularon las frecuencias de les mJcroor1antsao• alsJado• 

al Iniciar el experimento. 

2.- Se estimaron las frecuencias de sensibilidad por antibiótico. 

3.- Se co•parO la Gentamicina contra todos los d•m6• antib16ticos 

incluidos en ei antibio¡rama por •edio de la prueba de 

KcN•••r (37>. 

•.-Con respecto a Ja respuesta clinica aJ trataatento se ut111:6 

la prueba Exacta d• Fisher para comparar loa grupos testl10 

y experiaental, en cada tiempo conafderado <37>; asl •lamo 

se realizó una eatlmac!On por intervalo para la respuesta 

clinlca wn cada grupo, con un nivel da confianza de 9SS 

<37) • 

. S.- En cuanto al aislamiento bacteriano, •• eatudiaron y 

compararon Jos cultivos antes y despu~s del trata•lento, 

cuyo reaultado se expresa como ausencia o presencia de cada 

bacteria. Se usó en ••t~ co•paraclón la prueba Exacta d• 

Flaher 137>. 



V. RESULTADOS 

A. Hlcroor¡anl••o• Al•lado•. 

En el •onitoreo inicial de la• bacterias del hato los 

alcroor1antamo• mas trecuent•aente aislados fueron Streptococcu~ 

~ y Corynebacterlum bavi!, 'seautdos por StaphYloooccus aureu• 

<V•r Cuadro 2>. 

Cuadro 2. Frecuencia• de mlcrcor1anl••o• aislados. 

"lcrooraani••o 

Staphylococcus aur•u• 
~ylococcu• epideraidls 
Streptococcus s~ 
Coliformes 
Levaduras 
Ccrynebacterlum bovl• 
Ne1atlvas 

Infecciones Mi•taa 

Staphvlococcus e.-Levaduras 
_Corynebacteriua bovi•-1.evadura• 
_§_treptococcus spp.-Corynebacterium bovi& 
~J!hl'.'J_Qcoccus a.-Streotococcus spp 

Nú•ero 

6 
4 
9 
1 
5 
9 
13 

1 
2 
1 
l 

8. Senetbllldad a loe antlaloroblanoe. 

Porcentaje 

11.s 
7.7 

17.3 
1.9 
9.6 

17.3 
25.0 

1.9 
3.8 
t. 9 
t. 9 

Se recalca que para la sen•ibllidad sola•ente •• con•lderaron las 

opciones Sensible y lle•l•t•nte. Los r••ultado• d• ••n•lbilldad 

•oderada •• incluyeron co•o resistentes por )o que el criterio 

usado es un tanto ••lticto. En ia figura 2 se pre•entan loa 

porcentaje• d• ••n•lbl l lded a lo• anUb16tlcos 
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Figura No. 2 IEN51BILIDAD A LOS ANllMICROBIANOS EN AM&OS 
GRUPOS. 
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estudiados, tomando en cuenta las bacterias alsladaB de 109 dos 

arupos en el eKperlmento. 

Las bacterias aisladas de los dos grupos demostraron una 

senslbllldad similar a antl•lcrobianos e•t.udla.dos, •ln 

dlterenclas stanlflcatlvas <Ver Ftaura 2>. Solamente en el caso 

de la comblnaclOn aulfa-trlmat.oprlm hubo ••Yor senslbllldad en el 

1rupo experimental t94S> que en el testigo t60S) <p <o.os>. 

Al comparar )a sensibilidad bacteriana a la Genta•lclna con 

la s•n•lblttdad a los dem•• antlmlcroblanos utilizados. •• 

encontró una diferencia alt.ament.e slanlf lcatlva a favor de la 

Genta•ictna comparad- con Amptclllna, Cloxaclllna y Lincomiclna 

tp < 0.01>. Adema'• se detectó una diferencia sl¡n1flcatlva de la 

Gentamtctna con re•pecto a E•trepto•lctna, Pentclltna y 

Kanamiclna lp < O.OS>. No hubo diferencia •iantttCativa entra Ja 

••nslbllldad a Gentamlclna y la de C•falottna, Cefotaxi•a, 

Erltromlalna y Tetraclcllna tp >O.OS> <Ver Fl&ura 2>. 

La coebinac16n Sultametoxasol-Trtmetoprl•, lcon un 87~ de 

Senslbllld•d> y Gentaalclna <con un 74" de ••nslbllldadl tuvieron 

la ••var ••nelbilldad <o bien, la ••nor r••l•tenc1a 

bacteriana> y la claxaclllna fue la da ••nor ••nslblSldad <oon un 

13"> • 



c. Respuesta cllnica al tratA•i•ntc. 

En el cuadro 3 se presentan tos porcen~aje• de animales en cada 

categoria de la respuesta ~11nica a las 24 horas ~ a los 5 dlas 

despu•• del último tratamiento, respectivamente. Se enfatiza que 

al inicio todos lo cuartos mamario~ estaban cltnicamente enfermo~ 

Cuadro 3. Respuest.a Cllnicaal Tratamiento. 

Tleapo Grupo Sanó Mejoró Sin Cambio Peor 

Tratado 39.41' 36.41' 12.121' l~. 11' 
24.Hora• 

T••t.iao 51.61' 29.0" 18.131' 3.2,, 

Tratado 51. 51' 33.31' 8.0611 9. 11' 
s t>las 

Testiao 77. '"' 9. 71' 9.68" 3.2,, 

En la ti1ura 3 se presentan Jas respuestas positivas a los 

trata•i•ntos de loa dos 1rupos, desda el lniclo de1 experimento 

ha•ta 5 dlas de•pu•s del ~ltl•o trata•l•nto. Como se definió en 

Je capitulo de Haterial y M•todos, Mejorta incluye loa cuartos 

que sanaron y aquellos en los qua baj6 el 1rado de ~aatit1s. 

En la 1r•tloa aabas ·11neas parten de cero debido a que todos 

la• cuarto• ••••rio• estaban cltnicaaen~e enteraos. Al ••1undo y 

tercer dta& de tratamiento •• nota un alto porcentaje d• •ejorta 

que despu•• contln6a au••ntando pero en me~or proporción. 
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Flgura tlc.3 PORCENTAJE DE VACAS QUE ~OSTRARON HEJ~RlA.EN CA~A 
UNO DE LOS GRUPOS. 

r 
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TTE..,PO <días> 
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No hubo dlterencla sl¡nlttcatlva en el grado de ••jor1a 

Cp ) Q.OSJ, excepto al momento del segundo tratamiento, cuando el 

grupo test!go apenas lle¡6 a 35.s~· y el experimental alcanzó el 

60,6~ de mejorla <p < O.OSJ, 

Con un 9SS de confianza se espera~la que el tratamiento 

fuera efectivo en el 61 a 90~ de las veces a las 24 horas del 

'11timo tratamiento, y en el ·73 a 97S de los casos al quinto dia 

del 61t1mo tratamiento. Por lo tanto los resultados obtenidos 

indican que ambo• tratamiento• fueron efectivos en combatir la 

lnfecct6n. 

Haciendo una ••timación basada en ambo• ¡rupos, ya qua no 

hubo diferencia atanificativa, la proporción esperada de mejorla 

a la• 24 horas de concluir el tratamiento es de 68 a aes; y a toa 

cinco dias de e•timac16n alcanza de 77 a 94S de efectividad. 

D. Respuesta Bacterlol01lca al trata•lento. 

En el cuadro • se mue•tran los r••ultadoa en cuanto a la 

eli•lnacl6n d• los ~icroor1anls•o• aislado•. 

La ellmlnaol6n de bacteria• fue muy aamajanta on Jos des 

arupoe. De hecho, no se detectaron diferencias •l¡nif lcatlva• •n 

lo• al•lamlentos bacterlolO&lco•. Proporclon•• seaejant•s de 

ani•ales conservaron las mismas bacteria•. Aunque en el ¡rupo 

expar1mSntal se observ6 una tendencia a ellalnar una mayor 

proporción de la• bacteria• <26.9 ~ 9.1> y a adquirir meno• 
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bacterias nuevas l7.7 Y-!..!.. 27.3>, las diferencias no resultaron 

sicniflcat!va•. 

Cuadro 4. Eli•inact6n Bacteriana después del tratamiento. 

Bacteria 

St•E:h~lococcua aureus 
Staphylo_s:occu• epider•idis 
StreEtococcus •pp. 
Co lifor••• 
Levaduras 
~pr~nebactrerlum bovtt1 Cal 

Infecciones "ixta• 

Staphxlococcus •· - Lev. 
Corynebac~erium b. - Lev. 
Streptococcus spp. -
Corrnebacterlum b. 
Staphylococcu• a. -
Streptococus &E.2!_ 

El!ainacl6n 111> 

Tratado 

40.0 
67.0 

100.0 

100.0 
-43.0 

·100.0 
100.0 

Tastlao 

o.oo 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

-250.0 

100.0 

100.0 

Ambos 

33.0 
75.0 

100.0 
100.0 
100.0 
-89.0 

100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

Ca> Loa aislamiento& d• CorYnebacte~~um bovls aumentaron, e• por 
eso que se expres•n coao "el1•1naci6n neaativa" 

Considerando ambos grupos, •• ob•erva que las bacteria• 

coltformes y Ewtreptgcoccus epp se e1imlnaron en •u totalidad. 

A•l aiamo, laa levaduras y laa tnteccion•• mixtas •• ell•ln•ron 

co•pleta•ente. En cuanto a lo• eatatllocacos, Staphrlococcus 

~'ª-&e eli~in6 •n un 33•, y StaphYlococcus eptdermldls •• 

ell•ln6 en un 7S,.. Por otra parte. •• frecuencia d• 

Corynebao~erium bovi• peraaneció •In cambio • inolu•o aumentó. 



aumento en la frecuencia de 

aislamiento en un 89S. Esto es que an~es de los tratamiento• se 

obtuvo dicha bacteria en 9 muestras, y posterior a los 

tratamiento• s• aisló en 17 casos. 



VI. DISCUSION 

A. Mlcrooraanl•mos aislados. 

l.os 1J1 i croar aar.l smos aislados corre•po:iden .. los que 

tradlclonal•ente •• reportan como cauaanté• frecuentes da 

•astitls bovina (6). a •xcepc16n del Cor~bacterlum bovis que 

•p•1~oi6 como única bacteria en varios da los casca de mastitis 

clt.nica. 

En total •l 17.3S de los aisla•iento• fu• de estreptococos. 

Desde hace tieapo se f'econoce a _los es:treptococoa como causantes 

de mastitts. Las 3 especies m•s frecuentemente aisladas •en 

~treptococcus ~alactiae, S. dys1alactta~ y S. ub•rls <SS>. 

En la •lama proporción se aislaron corinebactartas, 

espectttcamenta Corynebacterium bovis, or1anismo que se conoce 

co•o reaidante habitual de la ubre de los bovinos y qua se ha 

con•iderado no pat6&eno o patóceno menor te, 56>1 sin e•bar10, se 

ha •u¡erido que puede causar mastitis (6,38>, lo· que ocurre al 

•a~ablecarse m~s al1á del canal del pezón <39>. Si bien el 

Corynebacterium boviG se h~ scftalado co•o cau•ente de •••~itte, 

no ae con•ldera un pelicro •lgnlflcatlvo debido a •u baja 

patocenicldad <6>, Por su locallzacl6n habitual en la piel y en 

el cana1 del pezón, ••••plica que aparezca· en mu••tra• de lech• 

•in ca•blos. 

Paree• ser que esta bact~ria no sólo no prote1• contra la 

lntecct6n por bac~erlas co•o ••treptococo• sino que de alguna 

aanera facilita su entrada a la ¡IAndula (2~>. 



Por otro lado la lnoculaciOn experiruenta1 del organis'lo o 

sus product.os filt.raoos ha producido mast.itis cl1nica, 

confirmando su propiedades irritati~as l39>. Oliver pr~bO que e1 

Corynebacterium bovi!. 1 es capa= de per:oanecer y .::olon! ;:.ar lvs 

cuartos mamarios de vacas secas experimentalmente inoculadas con 

el microorganism~. permaneciendo durante el periodo seco y de 

pariparto, t38>. La preser.cic; de C.f)_!..z_:'}ebact.eri1Jm bo ... is en 

mue&tras de leche ma&t1tica en ausencia de algún o~ro ~at.ógano 

r9conocido. puede guiar el diagn6stico de la misma come &gent.e 

causal t39). 

El que este tipo de bacteria se aisle en un muestreo como el 

realizado, pudiera significar que ln flora normal ha sido 

modificada, posiblemente por los trat.a~ientos masivos o por la 

acclOn de loa selladores. Pode11os considerar pc.•r ejeaplo lo que 

ha sucedido con los estafilococos coagulasa n9aativos. qua 

anteriormente se consideraban no pat61enos o pat6¡enos menores y 

ahora •• conocen como pat.ó1enos importantes asoci~ndose a contvo9 

celulares altos y aislAndose de leches mastlticas <56>. Por lo 

tant.o se 9ugiere estudiar con mA• atención este aspecto para 

poder definir si el Carynebacterlum bovl•, esta siendo 

.potencl•lmente pató1eno en casos de ma9t\tis como los estudiados. 

Despu6s d• est.as dos bacterias la mA• aislada fue 

StaphYl~º-S~~U..!'J!...U_!, con un 11.53•. Al lCUk1 que con los 

••treptococos es~a bacteria •• comunmente al•lada en •••litis. En 

efecto, la literatura señala a los cocos 1ram positivos catalasa 



posltlvcs como los microor¡ani•mos m~s fre~uentemente aislados en 

••atltia bovina (561. 

Se encontraron también varias levaduras, lo cua 1 pod r ta 

deberse• una antibloterapia eXaaerada o •al llevada, lo que 

cause que s• eliaine Ja flora norma! del pezón permitiendo el 

d@sarrolt~ oportunista da microorganismo• poco susceptibles a Jos 

antibiOticos. En la literatura esta ••pliamen~e descrito el 

problema de la• •a•tltis por levaduras iniciadas por excesiv~ u10 

de antibióticos y •anejados sin precauciones hi¡iénicas <7>. Eato 

podrla concordar con Jo que eataba Eucediendo en el rancho hasta 

antes del experimento "/ explicar Ja presencia de dichos 

•icrooraanismos. 

G~neralmente las infecciones por Jevaduras •• asocian con Ja 

conta•inación de las preparaciones antibiOticas o del equipo de 

infusión <56i. Oebe•o1 recordar que honco• y levaduras son flora 

nor•al del suelo y pu•d•n ll•aar a oolontzar Ja piel de Ja ubre 

<561. 

Podrfamo• con•iderar que stano• el lnico• -~· 
1•n•raltzada• entre Jaa vaca• en e•tudto pu•d•n corre•pond•r a 

•aatttl• caueada por Str~pj~~~~!J!I!.: con fiebre al inicio de 

la infecc16n que P••• inadvertida casi sieapre por durar poco 

tJe•po'i Ja tnf la•aclOn de ·la ubr• •• intenaa en los "caaas agudo•, 

pero sin una reacclOn 1eneraltzada •uy •anltt•ata. Cuando s• hao• 

•~• CrOnfca, la fnfJamaclOn •• •oderada, y haJ preaencJa de 

co61utos en ice pri•eroa chorros de ·leche <61. En la mastltls por 

eetreptococoa, ta trana~i•ión ••• frecuente ocurre por •edio da 



las máquinas de orde~o. las manos de los orde~adores, ropas y 

aaterialea canta.minados y prabableaente por las camas <6>. Estos 

aspectos concuerdan con las prácticas en la rutina de ordeño que 

•• llevaban •n ••• aoaento en el rancho. 

Aunque estas caracterletlca• pudieran ldentificaree en 

•astitls causadas por una variedad de •lcroorganismos, si podemos 

relacionarlas sobre todo con •astitls por estreptococos y con 

•••titl• por estafilococo• en su for•a cr6nica <6>. 

8. Sen•lbilldad ~ loa an~l•loroblano•. 

El ••dicamento que mostrO •As efectividad fue la cómblnacián 

Sulfametoxaaol-Trl•etoprlm, ••1uldo por Gentaaiclna. Es de 

notara• que despu•s de estos dos, estaban la CefaJotina y la 

Cafotaxlma, cefalosporinas d• primera y tercera generación 

reapectiva•enta, que no •• u•aban todavta en la terap6utlca de la 

•astitls bovina en H•xlco al ao•anto del trabajo. 

Co•o· eaper6ba•o• al lnlcio del trabajo, la Gentamictna 

&Uff16 muy poca. reslstancJa b•cteriana, la cual coJnc!do con lo• 

trabajos de RoJano en el Valle de "*•leo <47>,y ottoa ya 

aencionado•<~,14,15,20,21,27> La efectividad del antlb16tlco 

puede deber•• a su acción con una C"I •uy baja. 

En la pr•ctlca cl1nica •ucha• vece• •• elll• coao primera 

opcion en un trata•lento de •••tl~i•, un antibiótico de aaplio 

espectro, debido sobre todo a que puede no dl•ponerae de 
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inmediato de tas pruebas de sensibilidad <57>. La Gentamicina es 

un medicamento de amplio espectro y dada la baja resistencia 

bacteriana que para la misma se presenta un preparado que la 

conten1a significa una buena posibilidad para tratar los casos de 

mastitls clinica. 

Por ctro lado también debe tomarse en cuenta que no se ha 

usado con mucha frecuencia en el tratamiento de la mastltls 

bovina en M6xico. Ahora bien, su uso debe racionalizarse, ya que 

puede caerse •n los problemas de resistencia que se presentan con 

otros antibi6tioos muy utilizados. <47). 

c. Respuesta cllnlca al tratamiento. 

Al di•cutir esta aspecto del estudio hay que considerar la 

dlferanc'ia entre los tratamientos te•t.110 y exp~rimental: El 

1rupo t'eat.i¡o recibiO 200 111g da Gentamicina cada 12 horas por 

tres dias. haciendo un total de 1200 mg; el grupo tratado 

experimentalmente recib16 100 m¡ de Gant~micina mAs 25 •1 ~a 

"•1lu•lna d• Fluntxin cada 24 horas por tres dias. to cual hace 

un total de 300 •I ·de Genta•lclna y 75 de l'fealu•lna de Flunlxln. 

Tomando en cuenta tan sólo el coapue~·o ant1b16ttco podemoa 

notar que corresponde a la cuarta parte de lo usado en el 

te•tiao, de manera que la adición del antttntlaaatorlo esta 

mejorando Ja respuesta notableaante. Su adtcl6n en et preparado 

parece estar promoviendo la recuperact~n pronta de 1a ubre de loa 

aniaa!es tratados. Adem•• podamos pensar que sus ef ectoa 
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anaJ1•sicos y antipiréticos causan que les signos locales y 

1•n•rallzado• se ha¡an ••nos importantes. Si se locra aminorar el 

dolor en el animal. Ja anorexia, y la depresión a;eneral, se puede 

eaperar que el estado fl•ico no se deteriore y con esto que la 

recuperaci6n ••• ••• rAplda. 

For otra parte el uso de la Hectu•ina de FJunlxin per•lte 

evitar loa ri••co• que i•plica el uso de a1ente• esteroidales. 

Al no haber diferencia eatadisticaaente si1nlticatlva entre 

los do• tratamientos y siendo a•bos muy afectivos <ver arAficas>, 

podemos concluir que la 'oo•blnación fue capaz de generar una 

respuesta positiva en lo• ani•ales tratados, aun con •ucho aenor 

cantidad de antlblOtlco, 

al 

Un aspecto 

•o•ento da 

notable en cuanto a la respuesta cllnica fue que 

la ••1unda ob•ervación <••sundo dta de 

tr•t~•ianto>. •l po~cen\•J• de ••Jorta fue elaniflcativaaente ••• 

alto en el 1rupo experl••ntal1 ••decir, el estado oltnlco en la 

etapa temprana del trata•lento cejor6 mAs en e•te ¡rupo. Al 

tercer dla de t.rata•iento el avance fue llucho ••nor. 

Probabl••ente repitiendo el trata•lento a ••noa de 24 hora• de 

Intervalo la respuesta pudiera mejorarse, ee decir que aco'rtando 

el Intervalo entre trata•ientos, por ejemplo cada 12 horas, •• 

auy probable que la respuesta fuese ••• favorable, de la •l••• 

forma puede esperara• que el trata•i•nto ••• r~pido y Jo 

auflctent•••nte corto para ser factible desde el punto de vtata 

econOllloc. 



Si compará.rae1os la respuesta 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

al tratamiento 

NU DEBE 
dlallürECA 

con el 

comportamiento que se habia tenido en el rancho hasta ante• del 

experimento podriamos observar grandes diferencias. En el 

establo, •• hablan venido usando diversos ••dicamen~os, sin que 

•• obtuvieran resultados favorables; ya •• menc1on6 que en el 

momento m•s critico, .habfa una tercera parte de los animales 

cllntcamente enfermos. Alcuno& de estos tenian aproximadamente 

cien dia• enfermos, y en pro•edio cerca de treinta. 

Era de esperarse que la respuesta fuera pobre; no sOlo por 

la ••lecciOn de cepas resistentes que se lo¡ra con t.rat.a~tentos 

repetidos, sino por el daRo tisular en la &l~ndula, que va 

perdiendo su capacidad de recuperación. El rancho venia ~anejando 

de tiempo atrAs mOltiples medicamentos.a los que •• presentaba un 

notable lndlce de reststencla, ••to es explicable por el uso poco 

racional de antibiótico• que ejerce una presión de •elecolOn 

•obre las bacterl~•· favoreciendo el predominio de cepas 

re•lstentes <13>. 



O. Respuesta bacteriolOstca al tratamten~o 

La respuesta en términos generales fue muy aceptable. Esperábamos 

una buena respuesta bacteriol6gica dados lo& estudios previos de 

••nalbllldad, en los que aparecta la Gentamlcina con poca 

resistencia. En ambos grupos •e eliminaron al 100" las 

infecciones mixtas. La elimlnactón de Staphylococou9 aureus fue 

de 405 ~n el srupo experimental y 30S en el estudio &lobal. 

Como •• •enc1on0 an~erlormente el rancho presentaba un brote 

da mastitis con alta resistencia a los antlmicroblanos. Ahora 

bien, con cualquier trata•lentq •n el periodo de lactación puede 

esperarse que el indice de curación bacteriológica sea inferior 

al de curación cltnica t11>. Esto sucedió en al presente trabajo, 

aunque si &e eliminaron la mayorta de las bacterias. Es de 

notarse que Jue¡o de los tratamientos aumentó la frecuencia de 

CorYnebacterium bovis.· EstO podría significar que los 

trata•iento• han influenciado de alguna manera a dicha bacteria, 

probable•enta ejerciendo una selección a su favor. 

Puede concluirse que. con!liderando las condtcion•• 

preaantes, en donde de.stacan los alsla111iento• de bacteria• 

·re•tstent•• a practtcamente todos ID• antlbi6ttcos dl•ponlble•, 

resulta promisoiio el uso de la coablnación de baja• dosts de 

Genta•lcina y de Me¡lu•ina de Flunixin en el trata•lento de 

•a•tltls cllnlca, ya que la respuesta de los casos cltnicos fue 

satisfactoria. 
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