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..... RESUMEN 
---- ~"=-=--,_,,__ 

GENOVEVA AVALA GONZALEZ. "Evá1uación ger~icida de cinco 

antisépticos empleados en los ~ezones de bovinos". !Bajo la 

dirección del M.V.Z., M.Sc. H~dberto Ruiz SkewesJ. 

Debido a una disminución de la producción láctea de un 

promedio de 10% causada por la mastitis en el ganado bovino 

lechero, se llevan a cabo medidas para prevenir esta 

enfermedad. El empleo de antisépticos posordeRo en pezones es 

una de las medidas más Qtiles para prevenir y controlar la 

infección intramamaria. En este trabajo se probó la eficacia 

de cinco antisépticos posorde~o comerciales en pezones 

excididos de vacas de rastro, con cuatro microorganismos ubre 

patógenos, dos de los 

Streptococ:cus ª9alactiae, han sido comLinicados por numerosos 

investigadores como los aislados con más frecuencia de casos 

de mastitis en México y en diversos paises del mundo. La 

prueba se realizó ordenando los pezones al azar y utilizando 

20 pezones para cada una de las combinaciones de los 

microorganismos: St aphy 1 OCOCC\¿§_ Streptoc:oc:c:us 

!!9..~lacti~, Escherichia coli y Streptococcus dys9alactiae con 

cada uno de los cinco antisépticos comerciales de los cuales 

tres fueron yod6foros y dos a base d~ cuaternarios de amonio. 

Los resLtl tados se eva l ua~·on a través de las medias 

geométricas de las unidades formadoras de colonias, con los 

que se realizó un análisis de varianza utilizando un dise~o 



factorial en el - 9L1e los efectos de 

microorganismo, antiséptico" ~la interaccióri entre ambos. De 

los cinco pt¡OdL1cfos~pt'obados,-0 unººyopóf()-J:9,_ (complejo de yodo-

etanol-dedonil-fenoxipoliexietileno y polietoxipoliproxi-

poilietoxi) a 5,~lO ppm causó -una reducción logarítmica de 

3.12 en Streptococcus 

dyssalactiae, resultando ser el Onico producto efectivo con 

la prueba en pezones excididos de vaca, pues se considera 9ue 

un antiséptico posorde~o es efectivo cuando produce una 

reducción logarltmica >3 en la media geométrica de las 

unidades formado.ras de colonias de determinado 

microorganismo. 



I • I NTRDDUCC ION. 

La mastitis (in.flarnaciÓncde.~ La glándula mamaria) ocasiona 

considerables pérdidas econ6mfcas a·. la industria lechera 

debido principalmente a: menor ·producción láctea, desecho 

prematuro de los animales enfermos aunado a una necesidad de 

mayor número de reemplazos, costos de servicios médico-

veterinarios, tratamientos, mano de obra 

modificaciones de las propiedades de la leche que impiden su 

consumo o uso industrial <2,7,17,18,40,47,67,68l. 

En México, en 1981 se calculó una producción láctea en el 

ganado bovino especializado de aproximadamente 3.8 x 109 kg, 

considerando que debido a la mastitis se dejó de producir un 

12 por ciento, ésto significaría 4.5 :·: 1(>" kg <17l. 

La mastitis es causada principalmente por las siguientes 

bacterias: estafilococos, estreptococos y en menor proporción 

por otros microorganismos 12,3,19,20,35,37,38,39, 55,64,83, 

84l, éstos son transmitidos por las manos, equipo de ordeño 

mecánico y camas 178). 

La infección intramamaria se puede prevenir con técnicas que 

impidan la exposición a patógenos, de acuerdo a estudios 

realizados con un sistema de higien~ total para prevenir 

nuevas infecciones mamarias en las vacas, se Ltsaron toallas 

individuales para lavar y secar la glándula mamaria, guantes 

de hLlle durante el o't'\deño (desinfectados entre Vaca y vaca), 
1 



-des in f ecc-i ón ~de~=--las~pezoneras~-~ e'=inmet'Si ón----~de--~ los -pezones 

posorc:leño 
_____ ;. ·- ,_·,-:---·~ 

Llna: solL1cion --antis-éptTca: Esto 

sin embargo, el 

sistema no 

práctica del ordeño 1531. En investigaciones hechas para 

determinar el efecto de una o varias de éstas actividades se 

encontró que la inmersión de los pezones en soluciones 

antisépticas después del ordeño y la aplicación intramamaria 

de antibiótiocos durante el periodo de secado redujo el 

número de nuevas infecciones en aproximadamente un 50 por 

ciento 130,61,62,71,811. Este método económico y sencillo de 

realizar, demostró ser muy Qtil en el control de la mastitis 

en gran escala y ha sido recomedado por muchos investigadores-

14,24,28,32,56,58,60,61,68,71,72,74,76,81,831. 

El uso de los antisépticos en pezones posordeño ocasionó la 

introducción de numerosas preparaciones comerciales; sin 

embargo, pronto fué aparente que su uso rutinario no reducía 

las nuevas infecciones en proporción semejante a la 

comunicada previamente 124,28,45,551. Esto hizo necesario 

determinar la efectividad de los productos 

14,16,23,24,26,29,44,57,58,59,76,77). 

Los trabajos iniciales para demostrar la eficacia de ésos 

antisépticos se realizaron en el campo, involucrando un gran 

nQmero de animales por periodos prolongados de un año o más. 

Estos trabajos comparaban el número de nuevas infecciones en 
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los animales oept'Lteba,c:on aqLtellas en los animales testi9os 

cc2_1_~2_1_,_~t~~-L.2~~~-~!_L~{.-¿ii~·i-ii:i~~,~~C:Ltando ése es el método más 

exacto p'al·a- ~va l[iár-¡1os7c'faii tisép t ic:os' el p roc:ed i miento es 

lento~ c:ostoso, y ésto ha llevado al desarrollo de pruebas 

de esc:rutinio más prác:tic:as que se puedan hac:er en el 

laboratorio y que permitan evaluar la c:apac:idad del 

antiséptic:o para reduc:ir el número de unidades formadoras de 

c:olonias CUFCJ c:oloc:adas sobre los pezones. El LISO de las 

mismas permite predec:ir el c:omportamiento de los antiséptic:os 

en c:ondic:iones de c:ampo C9,24,58J. 

El objetivo de este trabajo fue el de determinar c:on pruebas 

en el laboratorio si los antiséptic:os c:omerc:iales existentes 

en el país tienen ac:c:ion bac:teric:ida, midiendo esta c:apac:idad 

a través de la reduc:ción del número de UFC de ~streptococos, 

estafiloc:oc:os y Esc:heric:hi~ <;_ali aplicados sobre la piel de 

pezones exc:ididos de vac:as de rastro. 



II. REVISION DE LA LITERATURA. 

A."EtÍolOgí~ de la mastitis. 

La · mastÜis de ·importancia económica casí siempre está 

asociada con una infección bacteriana. Más del 90 por ciento 

de las mastitis son ocasionadas por: StaE.bY.lO\;.flCCUS fillreus, 

Streptococcus ª9ª_:\_actiae o §tree_tococcus uberis pero en 

algunos hatos los coliformes, pseudomonas u otros patógenos 

pueden caLlsar 

microorganismos 

problemas serios. Una gran variedad de 

CEj. hongos, micoplasmasl pueden 

ocasionalmente caLlsar mastitis 128,36,40). 

En México las principales bacterias causantes de mastitis 

bovina encontradas han 

Streptococcus ªªªfa~tiae 

sido: 

y en 

St~lococcus 

menor proporción 

microorganismos como ~?_Ch!'wichi.1!. ~cg_~ <3,37,55). 

B. Control de las enfermedades de los animales. 

otros 

El control de las enfermedades de los animales pLlede llevarse 

a cabo en formas difet'entes, la estrategía apropiada para 

algLlna enfermedad infecciosa en particLllar, dependerá de sus 

características epidemiológicas y de la variación individLlal 

dentro de cada grupo <111, su economía y a la vez las 

restricciones necesarias para mantener la salud pública. La 

elección adecuada puede ser una política de sacrificio de los 

animales enfermos como sucedió en México en el brote de 

fiebre aftosa ó puede cambiar sucesivamente como en la 

4 
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brucellosis o ser compleja. tal como sucede en la mastitis 
- -- -- -- -----

<19, 28 l. E::~ste¡¡ cji....:ersas t'~;~n~s por las .~~1~les el control 

de la mastitfs es pero ésto es principalmente 

debido ª. ~ue~,.h~y: ~'ahí os•. Wff>~s-~.d~:·,; •.• ~~e~Jes ,caúsales 

enfermedad••·;~2,'f, l~,;,~, ~6, 37
1
38, ~~·, ¡1,49, 56 1 59, 84>. 

de 

~.;:.:.<:::::_;- ''' : - ·. ,'·' .,._· ,:-~:-~ ·:·;,".'' ·~-,; 

C. Pr~~enci¡n·y c:on~rol de la masti~is bovina. 

~. Objetivos del control de la mastitis bovina. 

Los principales objetivos del control de la mastitis son: 

reducir las pérdidas económicas causadas por la enfermedad, 

aumentar la producción láctea 17,17,181 y proteger la salud 

del cansL1midat' 147) c¡ue puede afectat'SE par los 

microorganismos y toxinas presentes en la leche 1661 

originadas par bacterias causantes de las infecciones 

mamarias o par residuos de antibióticos excretados en la 

leche derivados del tratamiento de vacas enfermas 

11,14,15,33 1 70,79 1 85). Esto es de primordial importancia en 

México en donde hay un elevado consumo de leche sin 

pasteut'izar 166), aunc¡L1e también sL1cede con la ingestión de 

leche pasteurizada 11,14,15,33,70,79,85). 

b) Eliminación de infecciones intramamarias. 

il Nuevas infecciones. 

En los últimas a~as, la inmersión a rociada de los pezones 

con Ltna solución germicida inmediatamente después del ordeño 



6 

__ ha Pt'OQaclf>~e~·-una .técnica de manejo práctica pa1:a redllcir la 

ta.sá de nuevas infecc,i ones. El Liso de ·"ir1tíS'é~t·?c6~c~:es"·~·- -

considerada _la práctica· más efecti\1-a~~'.at•; ·'~::~¿;~:{t:f;; ~·~-~~~~~ 
" ., . ' ' ·• . '"' '¡' ~' 

infecc ioné's . en el· gari;ido ·· 1 ech~t~O ;(53;;_i;a1\;,•• 

El establecimiento de una nueva infección intramamaria 

reqlliere de la penetración de microorganismos causantes de 

mastitis a través del condllcto del pezón y e:dsten muchos 

factores qlle inflllencían la penett•ación (2). Los 

investigadores están de .?.cuerdo en c¡Lle el número y especie de 

las bacterias presentes en la piel de los pezones tiene Llna 

relación directa con el tipo e incidencia de las nLtevas 

infecciones intramamarias. La inmersión de los pezones es Llna 

técnica sencilla de reali:ar, efectiva y económica para 

redllcir la población de bacterias en la piel del pezón y 

euisten numerosas investigaciones de qlle redllce las nuevas 

infecciones (46, 72, 81). 

ii) Infecciones persistentes. 

El éxito de Lln programa de control de mastitis depende en 

gran parte de Sll capacidad de redllcir la duración de las 

infecciones mamarias, principalmente dllrante los dos primeros 

a~os de lactación C19). La dllración de la infección se pllede 

redllcir únicamente alimentando el nivel de eliminación de 

infecciones. Las infecciones no eliminadas espontáneamente 

son eliminadas con la terapia o cllando las vacas son 

desechadas. Actllalmente la Qnica medida práctica de aumentar 
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la eliminaci6Q_ ~2e~~infecciones persistentes es tratando con 

antibiótitós las infeéciones clínicas y sLtbclinicas• Esto 

puede hacerse en vacas secas o lactantes encontradas 

infectadas por procedimientos de laboratorio u otros medios 

( 19, 28). 

D. Historia y evolución de los antisépticos posordeño. 

Fue Moak 1431 en 1916 quien propuso la inmersión de los 

pezones en aceite de pino con fines antisépticos posorde~o 

ISAP> para redLtcir la diseminación de Streptococ:cus 

asalactiae. Sin embargo, la práctica no fué aceptada 

ampliamente porque los prodLtctos e:-:istentes mostraban 

inefectividad y no existía suficiente evidencia experimental 

de su eficacia. Fue a finales de 1960 cuando Newbold y Barnum 

12,53,741 revivieron el interés por la práctica demostrando 

que las soluciones antisépticas aplicadas al pezón después 

del ordeño, reducían la población de estafilococos en el 

conducto del pezón. Posteriormente Neave et ª1_. (48) 

evaluaron dos programas de higiene del orde~o, incluyendo la 

inmersión posorde~o y terapia con antibióticos de las vacas 

con mastitis. Los programas redujeron exitosamente las tasas 

de infección en más de un 50% en un año <481. La inmersión 

posordeño fué Ltn componen te alta.mente efectivo de los 

programas. La eficacia de la técnica fué confirmada en 

investigaciones de campo en Inglaterra 153) y Nueva York 1451 

en los cuales un control de mastitis que incluyó la inmersión 
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de,, los, pe:¡:¡¡i,eºs_F:osordeño, 
--='-co.--=c:c:~c.-c·oc°= 

en combinación con h. t~rap ia de 
> •• / 

todas las - vacas--seCa~(=· f:Í}~C?_b4 :sG -~-Ef."~C,;~~i'\~i-ciiid·~;iA~~-h-_=-=-c;:_~t~ndo la 

inmersión de los pezones' redJce la. ·t·a:~a dé. 'ir-l'fecciones en 

apro:dmadamente un 50X, el efecto en el nivel de infección es 

modesto a corto pla::o. Es mas, si se diseñara un programa 

para prevenir todas las nuevas infecciones, el nivel se 

reduciria menos de un tercio en el año. Esto explica porqué 

los ganaderos no observan evidencia temprana del efecto de la 

inmersión y otras medidas higiénicas en el nivel de 

infección. A largo plazo, los niveles de mastitis se 

mantienen reducidos usando métodos preventivos, tales como la 

inmersión. Para alcanzar una reducción rápida en el nivel de 

infección, es necesario alterar la dLwación de las 

infecciones tratando a los casos de mastitis subclinica. Esto 

se logra con infusiones intramamarias con antibióticos en el 

secado. 

Los datos citados anteriormente confirman que un programa de 

inmersión de pezones reduce significativamente la prevalencia 

de infecciones de la ubre. El valor de la inmersión y otras 

medidas higiénicas fue determinado en cuatro grandes ensayos. 

Tres estudios fueron realizados en el National Institute far 

Research in Dairying <NIRDl en Inglaterra, mientras 9L1e el 

cuarto se llevo a cabo en la Univ~rsidad de Cornell en 

Estados Unidos de Norte America (56). 



El primer estlldio <MFE-1) involucró a 7~)-800 vacas 

9 

en 14 

hatos por 12 mesés. Sieté _h_atps :asi_snados como grupo control 

fueron c:irdeñados sin med ídas hfg ién icas 1 e:-:cep to el lavado de 

las ubres con agua tibia .. En los siete hatos restantes se 

implementaron "medidas higiénicas completas" gue incluían el 

uso de Lina solución de clot•he;:idina al 0.01~; para lavar las 

ubres, una solución de clorhexidina al 0.5% para sumergir los 

pezones posordeño, toallas de papel para el secado de las 

ubres y pasteurización de las pe=oneras usadas entre vaca y 

vaca. La disminución de nuevas infecciones en los hatos con 

higiene completa en comparacian con los hatos control fue de 

40/. para 

ª9alactiae, 76% pat'a §~J_pcR_C::~_l,!_s_ qy29aJªc::_i;_iae y 62% para 

Streptococ~~-'ª- uberi_?._. 

En el segundo estudio <MFE-21 se compararon tres sistemas de 

higiene usando cerca de 1,~)0 vacas en 15 hatos. En dos 

sistemas se utilizaron los mismos métodos usados en el 

experimento anterior, excepto gue con el sistema d~ higiene 

completo se usaron 9i.1entes de hule lisos, las Libres fuet'on 

lavadas con yodoforo al 0.01% y los pe=ones posordeño 

sL1mergidos en una solución de yodóforo al O.Si:. En el sistema 

de "higiene parcial" se incluían las mismas medidas gue en el 

de "higiene total" e:-:cep to 9L1e l =is pezonet'as no fL1eron 

desinfectadas. Nuevamente la mitad de las vacas fueron 

tratadas en el secado. La higiene completa redujo las 

infecciones intt•amamarias dL1rante la lactación en Lln 58% 1 
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compar3do 3 Ltn 44/. en la hi.giene parcial. Las diferencias no 

flleron significa ti./ as ....• Los TnveslTgadOt~e!f~c=onC:rtiyet"•cfr1=·c¡üe==1 a··· 

desinfección de. los. pezon.es, especialmente la .pllnta de el los 

despüés del. orde.ñ6 no~.?.féct6• ~i~rii)_ic:t1vamente las tasas de 

m1evas infecciones ·~~b~eri~i~'a~· a tt:ávés cie las copas de la 

máqllina de ordeño. 

El tercer ensayo CMFE-31 involllcró mas de 3,500 vacas en 32 

hatos durante ~ años. En 16 hatos se empleó la rL1tina de 

higiene parcial empleada en MFE-2 1 excepto que las Libres 

flleron lavadas en Llna solución de hipoclorito de sodio al 

0.06/.. En los otros 16 hatos los pezones fueron sumergidos 

despllés del ordeño en LITTa soluciDn de hipoclorito de sodio al 

4/. pet'O no se aplicaron otras medidas higiénicas. La 

desinfección de las copas entre vaca y vaca na se practicó en 

ninguno de los 32 hatos pera la terapia con antibióticos flle 

pt'acticada en cada grLtpa al iniciar el ensayo y todas las 

vacas flleron tratadas can antibióticos en el secada, 

Las niveles de infeccion can cualqllier patógeno disminL1yeron 

de 27 a 7.6% en el grupo con higiene parcial y de 30.8 a 7.5% 

en el grllpo con inmersiDn de pezones. Las infecciones 

caLtsadas por Sta..e.b.Y..lQ.caccus aure.y..§., Streptococcus agalact iae 

y Streptococc:us dysgalac:tiae d1sminuxeron al menos Lln 75% en 

ambos grupos. Las redL1cciones en el nivel y tasa de infección 

callsada por Streptococ:c:us uberis fueran pequeñas. Los niveles 

de in-fecciDn can organismos Gram negativos permanecieran 
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si mi lr-.rs>s a traves del estL1dio de 3 ~{río,s. .Las di•ferencias 

· entre'~higiEnELc·cF~t'.Sial y el grL1po de inmersión ,no fueron 
' - --'----=='"-

~ 1 gn i f .ic:lt iv'as\ Las e nüé'0a~."~:::~:fd~:;:7~f~~Tón J>ai'ac todos los 
-_'---.>;~ ,;.,_.,._:_·· 

organismos v.a.t~íaron ap1•b):i~rr1a4ame~t~-15'~~c~~ en todos los 
' --. 

razones par;a estas ~~~,i:áciones tan amplias fLleron hatos. Las 

posiblemente debidas a diferencias en manejo y ambiente, 

cepas de organismos, máquinas de orde~o, procedimientos de 

orde~o y presencia de lesiones en los pezones 1561. 

El estudia en Cornell involucró 2,~)0 vacas en 24 hatos y fue 

básicamente idéntica al MF-3 en diserío y ejecución. Al final 

de las 3 a~os el nivel de infección con patógenos causantes 

de mastitis disminuyó de 28. 1 a 7.1% de los cuartos 1561. Los 

hatos con el programa de control de mastitis produjeron 477 

kg mas de leche par vaca por a~o de estudia 1451. Asimismo, 

en varias investigaciones subsecuentes se demostró el valor 

de la inmersión de pezones posorde~o 146,53,72,811. 

Los bene~icios de la inmersión fueran reconocidos por las 

investigadores y condujeron a su amplia recomendación. Los 

fabricantes de productos qulmicos rápidamente se dieron 

cuenta del potencial económico de los antisépticos para 

inmersión de pezones y pronta aparecieron en el mercado una 

gran variedad de ellos. Algunos de ésos productos solo 

variaban ligeramente de aquellos probados rigurosamente. Sin 

embarga, otros productores empleaban nuevos antisépticas con 

pocas pr,1ebas de SL1 efectividad. Algunos de los antisépticos 
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eran inefectivos Y. e:dstían Oi;ros c:¡Lte aLt~entaban la tasa de 

nuevas-- - infecciones--- C53oL, --~~;ot·; ___ ~io~Lc:¡ue~_ .¡oron to se vió la 

necesidad de evaluar la effcac:··n1 ·de· nuevos antisépticos 

determinando su capacidad para reducir la incidencia de 

infecciones naturales en condiciones de campo. Sin embargo, 

estas pruebas son caras y rec:¡uieren muchas vacas por Ltn 

periodo prolongado. Esto condujo al desarrollo de modelos en 

c:¡ue se pudiera medir la eficacia de las substancias en el 

laboratorio. El National Mastitis CoL1ncil (Consejo Nacional 

de Mastitis) de los Estados Unidos de Norte América CUSA> 

recomendó tres protocolos: 

Protocolo A. 

Se recomendó como una pt'Lteba de tamizado para medir la 

actividad germicida de una solución antiséptica posordeRo 

CSAF'> sobre la piel del pezón. En éste caso un pezón se debía 

sumergir en una suspensión bacteriana y después en la SAF' 

bajo estudio. La redLtcción del númet'o de bacterias era 

calculado con relación al número de bacterias presentes en 

pezones controles sumergidas únicamente en la solución 

bacteriana. Debido a la gran variación en resultados, a las 

diferentes técnicas usadas por investigadores, condiciones 

climáticas y diferencias en las vaca~, el método se modificó 

para realizarlo en pezones excididos para minimizar las 

variables y generar resultados mas reproducibles. 
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Protocolo B. 

la capacidad de 

la substancia aritis_éptic_.:. parac prevenir nLtevas infecciones en 

condiciones de ¿onf~ont~~ión experimentales. Todas los 

pezones son confrontadas por inmersion en una supensión de 

pat69enos específicos inmediatamente después de remover la 

máquina de ordeRo. Unos se9undos después, dos de los pezones 

son sumer9idos en el antiséptico y los dos restantes sirven 

como controles no sumergidos. Los pezones seleccionados para 

tratamiento incluyen uno delantero y otro trasero; ya sea 

diagonales o lado derecho contra izquierdo. Los pezones son 

usualmente confrontados en un ordeRo por día durante 5 a 7 

días. 

Protocolo C. 

Estandariza los procedimientos para conducir un estudio 

controlado basado en infecciones naturales bajo condiciones 

de campo. Usualmente en la mitad del hato todos los pezones 

son sumer9idos en el antiséptico y el resto del hato sirve 

como control no sLtmerg ido. Los 9rupos tratados son 

balanceados por edad, fase de lactación y producción. Dos 

pezones de cada vaca son sumergidos y los dos restantes 

sirven como controles. Cada vaca sirve como su propio 

control. 
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Los resultados de eficacia del protocolo A correlacionan 

estrechamente con fos.obtenid6s cOnJos.-pr~i:dcolos B y C; 

,' ·. '\ ,· ... · .. · :.·. . -,:". , .. :. ~. -- . , . . 

por~ medió 
0

de. ésos pt'otocolos y la publicación de hallazgos de 

dichas investigaciones h~ conducido al retiro del mercado de 

algunos productos inefectivos. Sin embargo, algunos de los 

productos existentes no han sido ensayados rigurosamente y no 

reducen las nuevas infecciones como se espera. 

La aceptación universal de los antisépticos de los pezones 

en un programa de control de mastitis hace necesario dar a 

conocer importantes datos relacionados con su eficacia, 

efectos da~inos y limitaciones en el uso de los mismos. 

E. Limitaciones del uso de los antisépticos de pezones. 

Si bien es cierto gue los antisépticos de los pezones 

previenen muchas nuevas infecciones, lo>. duración de las 

infecciones persistentes CIP> no se acorta. Estas IP pueden 

durar por meses o a~os y la inmersión de los pezones en 

antisépticos después del orde~o reguiere de varios meses 

antes de gue el nivel de infección se reduzca 

substancialmente. En un estLtdio realizado por Dodd et al 

(19) se encontró gue una reducción del 50 por ciento de 

nuevas infecciones solo redujo la mastitis en un 14 por 

ciento en 12 meses. El impacto de los antisépticos en el 

nivel de mastitis aumenta con el uso simultáneo de desecho de 
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los anímales con IP_ . y la terapia de las vacas secas. La 

_ ~-e 1:e1P,i-~-~d-~~~~?J1~;!~:s1~~~C:~i;~~~C:E-~:'~!E'.~t~!~ t é~ n i ca p rác t i e a y 
·---~:, '". ':.:- ';.'. 

efectiva cmn~;f~cbi¡ipre'~erito;~de.:F·1~' {ffmeF~ión de los pe::ones en 

solLtcion~~ ~~j;~¡·é~ti~'.~~ 8'es~-L1-é~ d~FCJrdeño. 

Otra li~ltación es '1Ue la protección contra nLtevas 

infecciones no es igual contra todas las bacterias '1Ue causan 

mastitis. Los antisépticos de pezones tienen una efectividad 

comprobada contra nuevas infecciones causadas por 

Sin 

embargo, las infecciones debidas a otras especies de 

estreptococos o coliformes no se reducen tan notablemente 

(21, 5-3l. En la mayoría de los estudios se ha encontrado '1Ue 

los col i formes no se reducen ( 16' 21 ' 40' 57' 72' 81) . Esta 

variación en efectividad probablemente no ha sido debida a la 

incapacidad de las substancias germicidas para destruir 

algunas de las especies bacterianas, sino al modo de 

transmisión de los patógenos causantes de mastitis. Los 

microorganismos Stt::.§?tococct¿~ ªg-ªJ_acti_~-~ y Staphylococc'us 

aureus son contagiosos y transmitidos de cuartos infectados a 

no infectados principalmente durante el ordeño. 

La epizootiología de otros estreptococos, tales como 

Streptococcus uberis y St~pJ;oco_f_~ fec_alis y bacterias 

coliformes no esta bién comprendida. Estas bacterias 

probablemente llegan al pe::ón por fuentes ambientales más 

'1Ue por glándulas infectadas (8,57) cuando la actividad 
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germicida de los antiséptico~e~tá disminuida. Las glándulas 

y pezones, pueden estar niüy 'conJáminadas con esos patógenos 

ambientales cuando las vacas entran a la sala de orde~o y las 

oportunidades de nuevas infecciones aumentan si las cargas 

bacterianas no se reduce~ 1531. 

F. Lesiones de los pe:ones causados por los antisépticos 

para los pezones. 

Algunos germicidas incorporados son irritantes. Este problema 

puede aumentar debido a las substancias acidificantes o 

alcalinizantes presentes en el producto de inmersión y puede 

originarlos el fabricante del producto, deterioro del 

antiséptico debido a congelación, sobrecalentamiento o 

estratificación por período prolongado sin me:clar. 

El uso de soluciones muy ácidas pueden causar lesiones 

severas en los pezones y predisponer a brotes de mastitis en 

el hato C531. 

En raras ocasiones, productos que no causan da~o en un hato 

lo causan en otro 1531 

En climas extremadamente fríos y con temperaturas inferiores 

a -10°C los antisépticos pueden promover el agrietamiento de 

los pezones o su congelación 1531. 

Para minimizar la irritación de los pezones y mejorar el 

acondicionamiento de la piel, a los antisépticos para los 
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pezones se les agregan em·:il ien.tes. Sin embaí-so·; la- adición de 

esas substanc.ias pltede t'educir la actividad se?~~c da de los 

productos <24;53~56;77.r. 
·. . .. · '• 

G. Cla~es d~ ;rociC{~o5; -

Los antisépticos pez.:ines más utilizados se pueden 

clasificar en seis élases: yodóforos, compuestos de 

cuaternario de amonio, clorhexidinas, hipoclorito de sodio, 

ácido dodecil benzeno sulfónico y látex acrílico (barreras 

físicas). 

a) Yodóforos. 

i) Composici6n y formulación. 

Un yodóforo es una combinación de yodo y un agente conjugante 

o molécula transportadora, tal como pola:.:ímet'OS <Ej. ó::ido de 

propileno, polímeros de 6:-:ido etileno> 1 compuestos de 

cuaternario de amonio, detergentes etoxilados y polivinil 

pirrol idona (27 1 53). En los yodóforos Llna porción de la 

molécula de I= se encuentra en equilibrio pero no unida al 

agente conjugante. El complejo de yodo y yodo libre son las 

formas activas. Los yod6foros se pueden estabilizar en 

concentraciones tan bajas como 0.1 por ciento. 

ii) Modo de acción. 

La formulación de yodóforo destruye microbios por acción 

química. El yodo quema la bacteria a través de un mecanismo 



18 

de Q}~idación-reducci6n (53). 

bl Cuat~rnarfo d~ a~onio.-

i) Cómpósic,ión y formLtlación. 

Los antisépticos comerciales con base de cLtaternario de 

amonio generalmente contienen los si9Ltientes ingredientes a 

diferentes concentraciones 1531: 

Ingrediente Concentración 

Emolientes (l 10 l. 

Compuestos de cLtaternario 

de amonio germicidas C>.05 1. o i'. 

Agentes humectantes o a 2. o i'. 

Agentes colorantes qLte 

se dispersan en a9Lta O. 0001 a 5. (l i'. 

AmortigLtadores 1) a 1. o ji, 

Agentes espesadores o. 1 a- 20.0 i'. 

El cloruro de alkil dimetil bencil amonio y aH:il etil 

bromllro de amonio <halLtt'O cLtate~nario de amonio) son 

empleados como germicidas. Un tipico clorLtro de alkil dimetil 

bencil amonio es surtido a los prodL1ctores como Ltna solLtción 

etílica al 50 por ciento. El clorLtro de alkil dimetil benzil 
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aman i 0.
7 se ·veride c:omo·ún.a s;;í.tu:ión~ al~' 5t)'f'oi' C:Tenta erí aJC:óhol 

i sopropí ljc;¿:_{ ise·_ · f'~1ed~n formü{;t? Jarios< f'rodÚc:t6s de 

No se ha probado el modo d~ ac:cióri del compuesto. Entre los 

mecanimos propuestos se encuentran: desnaturalización de las 

proteínas¡ inhibición de la actividad enzimática 

interrupción de la permeabilidad de la membrana celular (531. 

el ClorheNidina. 

il Composición y formulación. 

La clorhe>:idina Che>:ana 1,6-di C4clorofenildiguanido) es uno 

de los compuestos biguanida con más actividad germicida. Es 

un producto incoloro, inodoro y moderada o libremente soluble 

en agua <531. Se han probado concentraciones de 0.2 a 1 por 

ciento como antisépticos de pezones (24, 461, pero en 

condiciones prácticas se utiliza más frecuentemente al 0.5 

por ciento. 

iil Modo de acción. 

La clorhe:ddina es adsorbida rápidamente por la superficie de 

las célLtlas bacterianas C53l. La adsorción se aumenta 

incrementando el pH, esto probablemente es debido a la mayor 

ionización sobre la superficie celular. En concentraciones 

bajas C0.01 /.) la adsorcion es segLtida pot' la pérdida rápida 
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e irreversible- del co11tenido cit~p~fasmático. Sin embar90, en 

conceritraciones más altas lb.5 XI la pérdida no es evidente y 

las células permanecen intactas, aumentando la actividad 

9ermicida. Las fotomícro91•afias E?lectr6nicas indican c:¡Lle el 

citoplasma se coagula, posiblemente debido a precipitación de 

proteínas y ácidos nucléicos. 

di Hipoclorito de sodio. 

il. Composición y formlllación. 

Los antisépticos de pe:ones que usan el hipoclorito de sodio 

Llsualmente son preparados con blanqueadores comerciales a una 

dilución final del 4 por ciento de hipoclorito de sodio. Los 

emolientes usualmente no son incluidos con el hipoclorito de 

sodio debido a problemas asociados 1531. 

iil Modo de acción. 

El hipoclorí to es un potente oxidante, que reacciona 

fuertemente con las proteínas 153), Este reacciona rápida y 

destructivamente con las proteínas enzimáticas de las 

bacterias. En soluciones acuosas el ión hipocloro se 

encuentra en equilibrio con el ácido hipoclórico que se 

piensa es la especie molecular germicida 1531. 



el Acido dadecil benceno sulfónico IADBS) 

Los 

1:Llrfactante·' 

concentrac 

emoliente. 

ii) Modo de acción. 
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El mecanismo de acción es completamente desconocido. Entre 

los posibles mecanismos se encuentran: desnaturalización de 

las proteín2.s, inactivación de en.:1mas esenciales y 

alteración de la membrana que t'esult2. en modificaciones de la 

permeabilidad (24). 

f) Barreras físicas. 

i> Composición y formulacian. 

El láte:·: y láte>: acrilico son los pt·aductas disponibles gue 

pueden ser usados can desinfectantes o 9ue actúan como 

barrera física para impedir la entrada de patógenos en la 

ubre. 

ii) Modo de accion. 

La barrera física ·fL1e utilizada inic12.lmente para evitat' la 

infección con colifot'rnes. Algunos investigadores SLlgirieron 
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que debido a que la infección con coliformes sucedía con más 

frecuencia entre ordeños _y 9Lte los antisépticos de los 

pezones no las impedían, éstas barreras físicas serian útiles 

(53). 

H. Emolientes. 

Los emolientes reemplazan algo de las grasas naturales de la 

piel y humedad perdidas durante el ordeño y ayudan a formar 

una cubierta protectora sobre la piel. Los más comunmente 

usados son la lanolina etoxilada y la glicerina. 

Otros emolientes convenientes son el miristato isopropf lico, 

palmitato isopropilico u otros similares, propilenglicol u 

otros derivados del 9licol, aceites vegetales, fracciones del 

petróleo, alcoholes de alto peso molecular, 

otros. 

alantoína y 

l. Agentes colorantes solubles en agua presentes en 

los antisépticas. 

Los colorantes que se usan deben ser solubles en agua y deben 

contrastar con el colar de la piel. 

J. Agentes espesantes. 

El agente espesante sirve para darle más cuerpo, una capa que 

permite que el colar sea más notable. Algunas de éstas 

agentes ayudan a retener agua y acondicionan la piel. Entre 

las substancias espesadoras se encuentran la gama arábiga, de 



tragacanto y de karaya. 

Usualmente se acompaRan de emolientes, tales como glicerina 

al ·5 6 6 por ciento (53). Generalmente se agrega un colorante 

a las preparaciones comerciales para que se pueda ver el 

antiséptico en los pezones. 

K. Almacenamiento y manejo. 

El almacenamiento y manejo de los antisépticos para pezones 

es importante en los progt'amas de control de mastitis. El 

manejo inadecuado causa serios problemas en los hatos 

lecheros. Estas substancias deben ser almacenadas en áreas no 

sujetas a temperaturas extremas. La congelación de éstas 

substancias puede causar la separación de los componentes, 

ésto causa dos serios problemas: reducen la eficacia del 

producto posiblemente debido a la inactivación de los agentes 

germicidas, o la acidificación de porciones puede lesionar 

los pezones y esto aumentar la tasa de infección. Algunos 

antisépticos se pueden daRar por temperaturas elevadas debido 

a que los ingredientes germicidas se evaporan y la eficacia 

se redL1ce. 

En la actualidad son muy numerosos los antisépticos de 

pezones <Cuadro ll. En el cuadro 2 aparece la lista de 

productos que se usan en México. 
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L. Uso de los antisépticos posordeño en Mé::ico. 

El uso de los antisépticos poiordeñ6 en México es una 

practica coman en las explotaciofú;!s~Tec:h-eras; Sín embargo, 

con su aplicación acompañada de otro& procedimientos de 

manejo tales como el tratamiento con antibióticos de las 

vacas al finalizar el periodo de lactación no se han reducido 

el ndmero de infecciones intramamarias en la proporcion 

comunicada por otros investigadores•. Esto entre otras causas 

posiblemente se debe a la ineficacia de algunos de los 

productos comerciales actualmente usados. 

De la información revisada se desprende que existen muchas 

interrogantes sobre la efectividad de los antisépticos 

posordeño en la reducción de nuevas infecciones, motivo por 

el cual fue necesario estudiar la efectividad de los 

antisépticos comerciales de pezones. 

• M.V.Z. Avila, G. J. Comunicación personal. 



I Ir• MATERIAL--Y MEJODOS •.• 

A. Estudio piloto. 

El estudio piloto se realizó para determinar qGé tipo de 

microorganismos se encont~aban presentes como contaminantes 

despues de desinfectar los pezones con alcohol etílico, para 

saber si habla crecimiento bacteriano después de aplicar el 

antiséptico a los pezones excididos y determinar a qué 

dilución de líquido de recuperación se podían obtener placas 

con UFC contables 130 a 3001 y si en leches comerciales 

pasteurizadas o provenientes de vacas negativas a la prueba 

. de Califot'nia y cuyo dueño aseguraba que no hablan sido 

tratadas con antibióticos durante los últimos 15 días, se 

encontraban residuos de ellos que inhibieran el crecimi.ento 

bacteriano en la leche que serviría de liquido de suspAnsión 

de los microorganismos. 

al Aislamiento de microorganismos después de 

1 
desinfectar los pezones• 

Para saber qué tipo de bacterias se encontraban en los 

pezones inmediatamente y a los 60 minutos después do aplicar 

alcohol etílico al 70 por ciento como desinfectante se 

tornaron con hisopos estériles muestras de la superficie y 

meato del pezón. Posteriormente se hizo una siembra en cajas 

dobles de agar triptosa sangre incubándolas durante 24 horas 

y se hicieron tinciones de Grarn y pruebas bioquímicas para 

determinar la especie bacteriana presente. 



bacterias. 

Al aP:l icar 

aplicar 

b l Di l Lle i ón del líquido de remoción de las 

lavado de los pezones 

Mastitis Council después de 

ver el efecto de ellos sobre el 

nL\mero de UFC se encontró que en algunos casos el número de 

UFC era incontable. Por tanto, luego de i'emover los 

microorganismos sobrevivientes agitando los pezones en 30 mL 

de solL1ciór1 salina fisiologica para el caso de ?..!ª-eDY.!Qcpc_cL1_5-

aureus y l;sJ;hE!J2i.c:.bJ_i! c;:gj_i_ y en solución amortiguadora de 

fosfatos con pH de 7. 2 para §:tt'_E!E'_!<_qf.Qc;:f___l!-5. a_s_é!_!_ª<;:_:t:_ta..§' y 

StreptococcL!.?- QY.?9ªto?.C::.:tia!!_, h1é necesario hacer di 1L1ciones de 

este líqL\ido de recuperaciDn asi: 

col i y §!fil>llY_!g_coc::_c::_us ªIAt:.~11..? y 1 X 1 O 

asalactiae y §.tr~_p_t9_c:gc;:fL1_!;;_ clY-5.9-ªlactiª-'ª en el caso del 

antiséptico r (cL1&tet~nat~10 de amonio con 35 ppm>; 

para fil-ªE.D}'.lOf_C?_C:_f.bl_§_ i3.J..lt:'1'!JJ? y §~t'_E!EJ;O_t;_QCCLI?_ clY.29ª-l.i3.C::l:ti3.~ en 

el caso de los antisépticos II y IV 1cuaternario de amonio 

con 500 ppm y yodofot'o con 15, (11)1) pprn) respectivamente p=ira 

obtener placas con 30 a 300 UFC. El liquido de rernocion de 

los pezones control requirió una dilucion de X 11) "' par<1 

los estreptococos, diluciones mL1y sim1 lar~s 1 as 

recomendadas pot· el NMC. (1 X 1•)--"'). 
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c l Deteririin-ación---'de--inh ib i_doJ~e_s _eri _leches 

comerciales pasteurizadas y en-vaca_s,:~~fg~ki;v¡s ¿.-la prueba de 

Cal°Hornia y sin tratamiento con an{ib;~~{-~~:. 
<;~:',:· ~·/~;' .·:~fr.:~:··,. 

Para determinar si la leche comercia-1 pasteLwizada no 

contenía inhibidores del crecimiento bacteriano se usaron 

como medio de dilución de las bacterias de prueba dos tipos 

de leche <5 muestras de cada una), la primera proveniente de 

vacas sin tratamiento con antibióticos y prueba de California 

negativa que fue descremada centrifugandola a 2000 x G 

durante 10 minutos y después pasteurizada a 60°C en ba~o 

María durante 15 minutos y una leche comercial pasteurizada y 

homegenizada. 

B. Estudio experimental. 

Las técnicas usadas son básicamente las descritas por Philpot 

et al. <57> y Hal 1 y Yordy <29>. 

a) Obtención y preparación de los pezones. 

il Obtención de los pezones. 

Se excidieron 600 pezones al nivel de la cisterna de la 

glándula mamaria de vacas sacrificadas en los rastros de 

ciudad Netzaf-1Llalcoyotl <n 100 ) y los Reyes (n 100), Estado 

de Mé:dco y de Ferret•ía <n 400) en el. D1stri to Federal; 

éstos fueron colocados en bolsas de plástico y transportados 

en cajas de poliuretano con refrigerante al Laboratorio de 

Bacteriología del Departamento de ProdLlcción Animal Cet·dos de 



la Facultad .. de Medicina Veterinaria· Zootecnia .de la 

los. 

En el laboratorio se lavaron todos los pezones con agua de la 

llave y se desecharon 120 ~ue tenian grietas y/o erosiones. 

Los restantes se desinfectaron sumergiéndolos en alcohol 

etílico al 70 por ciento (v/vl durante cinco minutos y se 

guardaron en grupos de cinco en bolsas de polietileno 

estériles en congelación a -20°C hasta el momento de su 

utilización. 

b .. Preparación de la suspensión bacteriana de 

confrontación. 

Las e: epas de bacterias patógenas fueron: Staphylo~oc:i:;µ_2_ 

~. Streptoc:occus agalac:tiae <cepa 194) 1 , S~_r_¡::gJQc;.QQ: .. klS.. 

~ssalac:tiae <c:epa ::'.381 1 , y ¡;É.~-e~ !;QJ_!_ aislados de 

casos de mastitis bovina usando las técnicas descritas por 

Brown et al, ( 101. 

Con una colonia de un cultivo fres~o de 24 horas en agar 

tripticasa soya <TSAI se inocularon 3 tubos con 6 mL de 

Donados por el Departamento de Bacteriologia de la 
F.M.V.Z.,U.N.A.M. 



infusión cerebro corazón <ICC)"'' los cuales se incubaron a 

37°C. durárlte . 2 hCJras en· baño l.;ar'ía. DespL1és 
- -- -- -----'------ -,_-,..7:'=;"~---;-_:;-'-~7-'-c__'._";¡-,--=-:;~-'...,.-~~ _:o='..-=.--, __ :,~-'.°~º=;7-~~~=;~.~7_.;,_--~--'---"_c-=Óc¡~o 

de ésta corta 

incübad'ón; '.se'.'tt~ansfit~iet'on"t'.C57tmCé;~de?jJC:':sL1spensión a 10 ml 
·-:;_·;'_;_;''.~·~<~~·,~: ·'·:.-~- -~~:- ;··.,,:-<· ' 

de ICC e!~ i~Cl.1§.~t~cin , pot~ 7CC-,hcÍr.isCa ·•·• 37°C. Posteriormente, se 

t;~.~}g~ ·K:•5: ·~·mt';'ciel · ~ediCI par;a' · ·inotL1lar 200 
"·-·::>,"' 

mL de ICC gue 

en un baño María oscilante~ a 100 

ds~il~ci~Í1es pot' minuto durante 6 horas. 

i i) Staphylococcus aureus. 

Con 6 colonias de un cultivo de 24 horas en agar tr1pticasa 

soya 4 con sangre de ternero al 5 por ciento de la cepa de 

Staphylococcus ª1,1reus se inocularon 3(1 mL de ICC, los cuales 

se colocaron en una incubadora oscilatoria a 37°C durante 12 

horas a 1(H) oscilaciones por minuto. Después se transfirieron 

25 mL a 100 mL de ICC e incubaron a la misma temperatura en 

el mismo aparato durante 6 horas. 

dyssalactiae. 

Ocho colonias de estreptococos obtenidas de un cultivo de 24 

horas en placas de agar tripticasa soya fueron inoculadas en 

30 mL de ICC e incubadas durante 20 horas a 37°C en un baño 

Maria oscilatorio a 1~) osc1lac1ones por minuto. De aqui se 

transfirieron 25 mL a 100 mL de ICC los cuales fueron 

cultivados a 37°C durante 14 horas en el baño Maria citado. 

2 DIFCO, Laooratories. Detroit. t'lichigan. U.S.A. 
3 Forma Scientific. M. Ohio, U.S.A. 
4 Número 10886. Merck de México, S.A. 



30 

Los microorganismos fueron empaquetados _centri~ugando ~el 

e mednj- COn bacterias a -3 1 l)(l(l rpm durante 1(¡ minLltOS 1 después 

se colectó el sobrenadan te, se esteri l i ::ó y desecho. El 

sedimento fL1é lavado dos veces con solución salina 

fisiológica <SSF> en el caso de Escherichia coli y de 

Staphylococcus ~ y con solución amortiguada de fosfatos 

con pH de 7.2 1131 para el caso de Streptococcus agalactiae y 

Streptococcus Qy§galactiae, ésto con el fín de resuspender a 

los microorganismos en su volQmen original anterior al 

lavado. Posteriormente se hicieron diluciones décuples con 

SSF CEscherich ia col i y StaphyJ_pcoccus aureus) y con solución 

amortiguada de fosfatos (estreptococos!. De las diluciones 

10-~, 10-7 y 10-~ se tomaron O. 1 mL y se sembraron en placas 

dobles de tripticasa soya agar conteniendo 5 por ciento de 

sangre de ternero. Después de 24 horas de incubación a 37ºC 

las colonias fueron contadas y calculada la concentración 

bacteriana en la suspensión celular. De ésta cuenta se 

determinó la dilución con leche homogeneizada y pasteurizada 

(procedente de vacas sin tratamiento con antibióticos) para 

preparar una solución de confrontación conteniendo 1 N 10ª 

UFC/ml. La solución de confrontacion se preparó 

inmediatamente antes de usarse y se mantuvo a 5°C entre 

ensayos en el mismo día, agitándose periódicamente para 

mantener las células en suspensión. 

cl Preparación de las soluciones para recuperar las 

bacterias después de la aplicación del antiséptico. 



Paf•a el -caso de Escherichia col i _y Sta.e.!lYJ-º.~_flccus aureus se 

usó SSF Y para 9J;_r_~_tococcus ª_g_al ac..ti?-.A y Streptococcus 

Qy~.S-ªJ.actia~ Ltn amortiguador de fDsfatos con pH 7.2 <13), 

dl Realización del ensayo. 

La prueba se realizó usando 20 pezones tomados al azar de los 

480 seleccion•dos de acuerdo a lo se~alado en el cuadro 

número ~ .. 

Las bolsas conteniendo los pezones fueron colocadas en agua 

tibia hasta su descongelación. Posteriormente los pezones 

fueron sumergidos 5 minutos en alcohol etllico al 70 por 

ciento (v/v) y secados con toallas de papel desechable 

estériles. 

Para evitar la acción residual del alcohol los pezones se 

colocaron durante 60 minutos a 15 cm de los mecheros después 

de lo cual fueron suspendidos con un gancho de un tu o o 

colocado entre dos columnas de metal a 25 cm de altura. 

Posteriormente se sumergieron 8 mm de los pezones secos en la 

suspensión bacteriana de confrontac1on permitiendo 9ue 

drenaran durante 1 minuto. Despues se aplicó a cada pezón el 

antiséptico de prueba contenido en un recipi>?nte e5téri 1 •uno 

para cada pezón), permitiéndose el drenado por 5 minutos. Los 

microorganismos se removieron agitando los pezones 

constantemente durante un minuto en 30 mL de SSF para 

Escherichia ~_u_ y $_llillYLc:l.fQJ;_CJJ_? a_L!r"l\l..?. y con soluc1on 



amortiguada= de fosfatos' con pH 7.2 ( 13) para los 

~streptococos·; · 

Del Hquid~ =de remoción de Tos mict'OOrganismos se inocülaron 

0.1 mL en placas de Manito! Sai Aga~~ ~MSA> para aislamiento 

de Staphylococcus ~. Tf(T .. para ~ptococcus agalactiae 

y Streptococcus dysgalactiae y Me Conkey>' para ~_r_j_¡::_bj_<!, 

cou. 

El líquido de remoción de los microorganismos de los pezones 

controles requirió una dilucian de X 10-• para Esc:herichia 

c:oli y Staphylococcus aureus y de 1 X 10-"' para Streptpc:oc:c:y'll, 

agalactiae y 9treptoc:oc:cus dysgalactiae antes de hacer el 

sembrado para obtener placas con UFC contables. 

Con el antiséptico se utilizó la dilución 1 X 10-• para 

Esc:heric:hia colf y Staphyloc:oc:cus aureus y 1 X 10-"' para los 

estreptococos. 

Para los antisépticos II y IV la dilución utilizada para 

Esc:heric:hia c:oli y Streetococ:c:us asalac:tiae fLté 1 :.: 10- 1 y 

para Staphyloc:oc:c:us aureus y Streptoc:oc:cus dysgalactiae fL1é 

1 Y. 10-:.. 

El líquido de remoción de los microorganismos probados con 

los antisépticos III y V, no requirió.diluirse. 

5 Número 5404. Merck de México, S.A. 
6 Preparado según Carter 1121. 
7 Número 5465. Merck de México, S.A. 



IV. ANALISIS ESTADISTICO. 

Ltniformizar las variables entre 
'i 

tratamientos, la variable unidades formadoras de colonias 

CUFCl se transfot•mó a logaritmos con base 10 C75l. Con los 

datos se hizo un análisis descriptivo de la cuenta bacteriana 

expresada en UFC con los que se obtuvo la media, desviación 

estandar, mínima y má:-:ima para cada combinación de 

antiséptico-microorganismo con el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSSª, Con los datos transformados se 

realizó un análisis de varianza utilizándose un dise~o 

factorial en el que se incluye el efecto del microorganismo, 

del antiséptico y de la interacción entre ambos efectos. Los 

resultados obtenidos para las medias en los diferentes 

tratamientos se transformaron con antilogaritmos dando como 

resultado las medias geométricas C25,75l que se usan 

comunmente en este tipo de experimentos. Para cada 

combinación microorganismo-antiséptico hubo 20 repeticiones 

(Cuadro 3l. 

8 SF'SS. J"1cGra~·J H)ll. lnc., f'.!e~..¡ Yor·k, U.S.A. (LJNAM>. 

,33 
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. Modelo: 

Yijk= M + Bf + Dj + BDiJ + eijk 

i= 1; •••. 4 

j= 1, •.• 6 

k= 1, .•. 20 

m= media general para ese antiséptico 

en donde: 

Bi= efecto del - ésimo tipo de bacterias 

Dj= efecto del - ésimo antiséptico 

BDij= interacción bacteria-antiséptico 

eijk= error aleatorio 



V, RESULTADOS. 

~; ~islam~~htos posinmersión de pezones en alcohol 

etílicoal:.70 por::ciento; 

En 70 por ciento de las muestras del interior del pezón se 

aislaron un promedio de 2 UFC de Bacillus sp., en el 20 por 

ciento Micrococcus sp. y en el 15 por ciento Staphylococcus 

epidermidis. 

En el 15 por ciento de las muestras de alrededor del pezón se 

encentro un promedio de 2 UFC de ª-ª-cilJ_us sp. 

bl Diluciones del liquido de remoción de los 

microorganismos para lograr una cuenta de entre 30 y 300 UFC. 

il Antiséptico I. 

Fue necesario hacer di lLtciones 1 X 10--' para Escheri¡;;_tt_i-ª c_º_Lt 

iil Antisépticos II y IV. 

Se necesitaron diluciones de 

" , 

iiil Antisépticos III y 'v, 

para 

35 



No se 

ivl Soli.tción 

de los pezone~ tontrol. 

Requirió una dilución de 

Staphyloc9sc;:_l!.~ au_r:e~~ y de 

36 

:-: 10-·• para l;_!?_c;..1:!!1richia i:;.Q.li y 

x 10-3 para los estreptococos. 

el Efecto de la leche pasteurizada en la 

multiplicaciDn b2cteriana. 

il Leche pasteurizada comercial. 

No permitió el crecimiento bacteriano. 

iil Leche pasteurizada de vacas negativas a la 

prueba de California y no tratadas con antibióticos durante 

ocho dias previos a la obtención de la leche en recipientes 

libres de inh1bidores bacterianos. 

La leche permitid el crecimiento de las bacterias inoculadas 

que no fueron inhibidas por el antiséptico de prueba. 

B. Estudio experimental. 

al ReducciDn logaritmica de la media geométrica de 

unidades formadoras de colon12s IUFCI por microorganismo. 
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El yodóforo con 5 1 000 ppm fue el,aí)ti~~pticO 9úe pt'odujo una 

r ed~c¿i ci;; l ii9 a t~itpT~á~-de"'~~ ~?:if:l0céYOdo~f-~D_oLa~J=l- E~Cm •. 051 _, 4 00 

redujo 2. 39, e1 c:uaternarió :j,f~"f~mB~'{~':..: :¿ºri 35 ppm causó 

ppm 

una 

reduce i ón de (r.78 1 . el yodo~o;,~ con:15~C1~;0 ppm redujo un O. 67 

y por último el cu~ternario de amonio con 500 ppm causó una 

reduce i cin de O. 63 (Cuadros 8 y 15) , 

i i l Stapf]ylococcus aureus. 

El yodóforo con un minimo de 5,000 ppm logró una reducción 

logaritmica de 4.5 1 el yodo fenolado con 51,400 ppm produjo 

una reducción 2.52, el cuaternario de amonio con 35 ppm 

redujo 1.04, el cuaternario de amonio con 500 ppm causó una 

reducción de 0.86 y el yodciforo con 15,000 ppm redujo en 0.42 

<CL1adros 9 y 15), 

iiil Streptococcus ª9"ª1..?Ct.i-ª§..· 

El yoduro con un mínimo de 5, 000 ppm alcanzó una t'edLtcc i ón 

logarítmica de 3.56, el yodo fenolado con 51,400 ppm tuvo una 

reducción de 1.97, el cuaterriario de amonio con 500 ppm causó 

una redLtcc i ón de 1. 37, el yodoforo con 15,000 ppm redujo en 

1.36 y finalmente el cuatet·n=-.rio de amonio con 35 ppm tLtVo 

una reducción de o. 78 CCL1adros 1<) y 15l. 
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ivl Streptococi:us 9.).'.ssalactiae. 

El yodóforo cc;n~5;001) - ppm lo~r_ó ·1,m¡;redL1cción de 3.12, el 

yodo fenolado c6~' Sl,000 ppm redüJo-enl.38, ·el CL1aternario 

de amonio con 500_ppm tuvo una reducción de 0.98, el yodóforo 

con 15,000 ppm causó una reducción de 0.93 y el cuaternario 

de amonio con 35 ppm redujo en 0.67 <Cuadros 11 y 15>. 

bl Reducción logarítmica de la media geométrica de UFC 

de los microorganismos de prueba causada por cada 

antiséptico. 

i) I. Cuaternario de amonio (N/alkil dimetil bencil 

amonio dicloro isocianuratol con 35 ppm. 

Produjo una reducción logarítmica de 0.78 de Escherichi~ 

media de 0.81 para las cuatro bacterias estudiadas <Cuadro 

15). 

ii) II. Cuaternario de amonio (N/alkil dimettl 

bencil amonio dicloro isocianurato) con 500 ppm. 

Causó Llna reduccion logarítmica de 0.63 de i:;'...?s:herichiª- c;_gJ__t, 

1:1. 86 de l. 37 de 

media de 0.96 para los cuatro microorganismos estudiados 

(CL1adro 15). 
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feno~-ip~l iex i~H:feíi~O:-°Z::~P9}"t,e,~t_l'.)2~p~li;Pt'~f~L~f0Lli eso~i;l ·,co~n un 
,• '. ,e- •;'.:i;c~ ~~!,~:t~ ?t~:~~;~.:~~~~; , :_';_(' ,. :O~-' - _, - '·- ~ 

mínimo de 5,000 ppm:: c;')::.·é·:· )},:, 

El producto causó una red~cción logarítmica de 3.7 en 

Escherichia coli, 4.5 en Staphvlococcus aureus, 3.56 en 

Streptococcus y 3. 12 

Qy..§Salactiae, dando Lln promedio de 3. 72 para los cuatro 

microorganismos estudiados <Cuadro 15). 

iv) IV. Yodóforo <complejo yodoalquilfeno):ipolio):i-

etilenetanol, yodo utilizable 1.75 por ciento> con 15,~)0 

ppm. 

Produjo una reducción logarítmica de 0.67 en Escherichia 

col i, o. 42 en Staphylococ:c:us aureus, 1. 36 en Streptococc:u~ 

asalactiae y 0.93 en Streptococ:cus ~alactiae con un 

promedio de 0.84 para las cuatro bacterias estudiadas <Cuadro 

15). 

v) v. Yodo fenolado (Nonil-fenol-poliglicol-etér-

yodo-yodóforo) con 51,400 ppm. 

El producto logró una reducción logarítmica de 2.39 en 

Escheric:hia c:oli, 2.52 en §tapl}ylococcus ªµre1,1J?_, 1. 97 en 

Streptococcus a9alactiae y 1.38 en Streptococcus dys9alactiae 

y con un promedio de 2.0 para los microorganismos estudiados 

(Cuadro 15). 



A. Efecto .de la leche pásteuri::ada en la multiplicación de 

las bacterias. 

Al resuspender los microorganismos en la leche pasteurizada 

comercial y pasteurizada en el laboratorio usada como medio 

de dispersión de las bacterias para su posterior aplicación a 

los pezones e::cididos se encontró gLle no era posible 

recuperar ninguno de los microorganismos inoculados. Esto se 

atribuyó a la presencia de inhibidores bacterianos en la 

leche, originados por el tratamiento con antibióticos de los 

animales enfermos de mastitis, contaminación de la leche con 

inhibidores presentes en el eguipo de orde~o o tangues de 

almacenamiento de la leche o la adición de ellos 

directamente a la leche. Se h2n encontrado inhibidores en 

leches pasteurizadas y broncas en la ::ona metropolitana del 

Valle de México (54,70,79,85) y puerto de Veracruz (33). 

La ulterior utili:acion de leche de vacas negativas a la 

prueba de California y no tratadas con antibióticos durante 8 

días previos a la obtencion de la leche, vertida en 

recipientes libres de inhibidores permitió el crecimiento de 

las bacterias inoculadas. 

8. Efecto residual del alcohol. 

Cuando se permitía gue el alcohol etílico al 70 por ciento 

utilizado para desinfectar las pezones excididas ejerciera su 

t~(l 
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acción dLtr~nt; .5 niinl.1tbs
0

1~ ci~J.ii.ndo~e secar dLtran te afros 5 
,,__ -· 

minutos,··· multiplicación de 

microor~~anismSs de ;r:;c~eb~, ek~=p~siblemente fue debido a su 

inhibí.a los 

accion residw:d .. Fuentes 1 menciona c¡ue el alcohol etílico al 

70 por ciente tiene una acción residual de 60 minutos. El NMC 

sugiere la inmersión de los pezones excididos en alcohol 

etílico al 70 % y posteriormente su secado, no menciona el 

tiempo <53). En éste trabajo se encontró que es muy 

importante dejar secar los pezones excididos después de 

aplicar el alcohol por 60 minutos para evitar la acción 

residual bactericida del alcohol, tal como se menciona 

anteriormente. Price <651 en 1950 encontró que la bacteria 

Escherict:i_í,i!. ~g_!i_ requería Llna e::posición de 5 minutos en 

alcohol al 6(1 i'. para morir, §J.§1.P-b.Y..!_c:¡J:pC~b!.§. aureus un tiempo 

murió después de 10 minutos con ninguna concentración de 

alcohol. Sieling y Gould 1731 encontraron que la acción del 

alcohol varía con su poder de penetracian en los diferentes 

tejidos animales y que era casi imposible esterilizar la 

piel. Actualmente se sabe que existen en la piel dos tipos de 

flora bacteriana: una transitoria y otra residente. Las 

bacterias transitorias están unidas laxamente a substancias 

lipoideas y la residente está localieada profundamente en la 

piel. Lo mejor 9ue uno puede realizar con la desinfección con 

alcohol es reducir el número de organismos viables o destruir 

---------------
1 Fuentes. H. t,1

• Comunic~cion pet~sonal. 
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(25) en 1980 enco~traron :~.~ifLia-~·_§p:l:í:;}di~n ~de ~ lcoha l en 

15 individuos eliminó la flo1'a ~h.;;J1~t~oh(a'·:'Se~ 60 ··.segundos 
.,,-.'•;' 

pero en otros 1() ind iVÍdUOS con Wla 'flÓt•a residente abLlndante 

se encontraron bacterias viables y su nú~ero no correlaciono 

con el de la flora transitoria. Después de frotar la piel con 

alcohol se pudieron demostrar bacterias residentes en uno de 

cada 5 individuos estudiados. Es posible 9ue las bacterias 

residentes se encuentren profundamente en la piel o 

protegidas por substancias 9ue impiden o interfieren la 

acción bactericida del alcohol (25). 

Durante la última década del siglo pasado se halló 9ue era 

necesaria la presencia de agua en el alcohol para 9ue este 

tuviera una acción más efectiva. También surgió la e•·rónea 

impresión de 9ue el alcohol es un desinfectante pobre por9ue 

no mataba rápidamente a 

Walker (31 l en 1903 hicieron cultivos de microorganismos 

presentes en hilos húmedos y secos expuestos 

con e en trae i enes de alcohol. 

presente en hilos húmedos murió en menos de 5 minutos cuando 

fue expuesta a alcohol con una concentración entre 60 y 90%, 

mientras 9L1e las presentes en hilos secos necesitaron 

)5minutos y concentraciones de alcohol entre el 50 y 60%. La 

con e en trae i ón de 94 a 99/. no mataba a ~~herifl!_ia c:;_g_li y 

Staphylococcus ª1Jreus necesi tat•on una e:·:posición de 24 horas 
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cLlando los organismos e~st~ban efr1~·111rcis~sec:os; 

Unidad es :ormEbt·;~~ ;Jt ~~f~;nYás ·. ( UFC) 
··:.~.·~~.:," . >-<~:'i <:";~·,:'-e:;.- _-.:· 

los pezones después '.d!'-! éapüc'aí'ZT6S;:ant i sépticos. 
~ -~ -~--~-": .. , . '. 

c. recuperadas de 

Al seguir la técnica de lavado ~e los pezones recomendada por 

el NMC después de aplicar los antisépticos para ver el efecto 

de ellos sobre el nQmero de UFC se encantó que en algunos 

casos el número de UFC era incontable. Esta ·se atribLiyci a la 

ineficacia de los antisépticos. 

Usualmente los productos efectivos no requieren dilución y 

una prueba preliminar de recuperación de microorganismos a 

partir de los pezones ayudará a determinar las diluciones 

requeridas <Protocolo A del NMC). 

D. Efectividad de los antisépticos en los pezones. 

Cuatro de los cinco antisépticos ensayados se consideraron 

inefectivos porque no produjeron una reduccion logarltmica >3 

en su media geométrica en el ensayo con pezones excididos, 

ésto pudo deberse a que los productos no tenian la 

concentración adecuada de principio activo o a que el 

vehículo viscoso que contenían inhibia la acción del 

antiséptico. 

En investigaciones realizadas en condiciones de campo se ha 

encontrado que para que un antiséptico se considere efectivo, 

éste debe reducir ;::so l. las nuevas infecciones con 



por gérmenes 

En la etiqueta los 

tentan concentraciones 

recomendada por el NMC, el rú 

amonio) 

a las 

(yodóforol contenía la 

concentración adecuada y el IV y V (yodóforo y yodo fenoladol 

cantidades superiores a las apropiada~. 

La solucian antiséptica de yodóforo conteniendo 51,400 ppm de 

yodo, muy superior a la de 5,000 ppm usualmente recomendada 

(24,481 fue inefectiva. Esto posiblemente se debió a que 

mientras más concentrada sea la solución de yodóforo menos 

yodo libre contiene y por tanto ti ene menor poder 

desinfectante (6). En solución acuosa el yodóforo forma 

agregados micelares que se dispersan en dilución con agua y 

Ja unión del yodo al portador se debilita progresivamente. 

Cuando la dilL1cian e::cede la concentr;;c1an micelar mínima, el 

yodo se encuentra en solucian acuosa simple. Por medio de la 

acción del portador y la formacian de agregados micelares la 

concentración de yodo l 1bt'e disponible <en forma de r,,, HOI y 

hl en la solL1ción acuosa disminuye. 

También es probable ·:¡ue el vehículo emoliente, surfactante, 

modificador de la viscosidad o colorante usado en la 

preparación antiséptica impidiera su acción germicida ya que 

pueden interferir con las propiedades germicidas de los 
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compuestos del aritiseptico 

Se ha encontrado 9ue <el t.i p.o'. d~Jit¿¡·~e O portador ut i 1 i ::ad o en 
:::: .. :) ,:;,._"-'· 

los antisépticos · posordeño afect~ la eficacia de los mismos 

(24>. Los productos oleosos son ·.ineficaces para prevenir 

infecciones mamarias (241. Los emolientes usados en los 

antisépticos posordeño para evitar irritación o cuarteaduras 

tambien afectan la actividad del producto. La adición de 

glicerina o lanolina al 10 X resulta en una disminución de la 

eficacia de los yodóforos pero no del sodio dicloro-S-

tria;:ene (24). La adición de glicerol a antisépticos 

conteniendo h1poclorito redujo la actividad de los productos 

(391. La lanol ina al 2 a 4 % en hipoclori to de sodio no se 

acompañó de una disminL1ción de la efectividad (24>. Tw·ck !?..P. 

al, <771 encontraron 9ue la adición de glicerina o prnpilen 

9licol en cantidades hasta 10 X (v/v) disminuían la actividad 

antibacteriana en un 15 a 33 X de las aminas alkil terciarias 

CN-N-dimetildodecamina). Se han recomendado como vehículo~ 

emolientes los siguientes: lanolina etaxilada, glicerina, 

palmitato isopropílico, propilenglicol, aceites vegetales o 

alcohol de alto peso molecular CNMC>. Sin embargo, no existe 

información suficiente para evaluar el efecto de esos 

vehículos como inhibidares de la acción bactericida (531. 

El método de aplicación del antiséptico también puede afectar 

la eficacia del mismo. En estudias de campo se ha encontrado 

que la aplicación de yodóforos con nebulizador es más efica;: 
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;,_;' ' .. 

com(m que los ordeñadores con pt;isa 'o )rícompetentes solo 
;,-'"-"' 

cubran parte de los 

inefectivo. 

El prodL1cto f'Odoforado más efecti\'o ·conteriíá .5• 000 ppm y el 

vehiculo polivinil pirrol idona. El aritiséptico liberaba 

f~cilmente yodo y tenia un transportador efectivo. 

Los portadores usualmente son polímeros neL1tros, 

principalmente polivinilpirrolidona o pal iet i lenglicol 

<también alcoholes polivinílicos y polioxial9uilenosl que 

mejoran las propiedades humectantes de la solución usada y 

ayudan en la penetración en materia organica y en la 

emulsificación de Existen otros polaximeroE como 

los alcoholes poliéter que también son vehículos efectivos y 

que tienen el mismo efecto que el yodóforo yodo-povidone 

Cpolivinil pirrolidonal C6l. 

El yodóforo en concentración de 5,000 ppm fue efectivo, esto 

es muy similar a lo encontrado por otros investigadores 

124,46,51,57,58,74) 9L1ienes han demostt'ado que en esa 

concentración el yodóforo es un antiséptico efectivo contra 

patógenos más comunes causantes de mastitis, así como otras 

bacterias vegetativas, hongos, virus y esporas bacterianas. 
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Meltzel (80) en 1935 encentro qL1e el clorLtro d;:.alkil dimetU 

benz i l amonio al 

antiséptico. l•lhite ~-al, 

clorLlro de alkil dimetil ben_ifl ... amonio era un bL1en 

antiséptico para redL1cir la inci-denC:fa de infecciones cuand•::i 

era usado antes de la cirugía. Sin embargo, Mil let' et ª-1• 

1421 en 1943 demostraron que los cuaternarios de amonio 

ap 1 icados a la piel formaban Lina capa residual continua 

debajo de la cual las bacterias sobrevivían. Blank y Cool1d9e 

en 195(1 (5) especula.ron c:¡L1e los fo·sfolípidos presentes en I;;. 

sLlperficie de la piel inhibían la accion antimicrobiana de 

los cuaternarios de amonio. 
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Cuadro 1. ANTISEF'TICOS DE PEZONES F'ARA INMERSION F'OSORDEÑO 

PRODUCTO f. DE CONCENTRACION 

Yodóforos o. 25-1. o 

F'olivinilpirrolidona-yodo 0.35-1.0 

Hipoclori to O. 6-5.1) 

Bromuro O. 2 

Yodo en aceite ·1)~5-1.0 

Clorhexidina 0.5 

Dióxido de cloro 0;04-0.2 

Na-dicloro-s 
triazenetriona 

Hexaclorofeno 

Cloruro de cetil 
piridinio 

S~llfato de 
hidroxiquinoleina 

Yodo en glicerina 

Cuaternario de amonio 

Bronopol 

Acido dodecil benzeno 
sulfónico 

Yodo ppm 

O. 3-'L7 

1. o 

o. 1-(1. 2 

o. 1 

o. 5 

0.18-0.5 

o. 2 

1. 94-2. (1 

5,000-5,500 

REFERENCIAS 

( 1' 24, 46' 51 '52' 
56' 57, 58, 7 4) 

(24,52) 

(24,45,52,56,57) 

(24) 

(24, 56) 

<24, 34, 46, 52, 
56,57) 

(24) 

<24, 52, 57' 58> 

(24) 

(24) 

(24) 

(6(1) 

(24,57,58,76) 

(59) 

<4,21,58) 

(74) 



l. cunoRü 2. CARACTERISTICAS DE LOS CINCO ANTISEPTICOS COMERCIALES DE PEZONES PARA INMERSION POSORDE~O 
EVALUADOS EN SU ACCION GERMICIDA SOBRE PEZONES EXCIDIDOS DE VACAS DE RASTRO. 

i----------.,---------...-------.,.--------r------.-------~ 

! ¡:,rrr ISEF'T !CU 1 NOMBRE QUIMICO* CONCENTRACION* VEHICULO* 

r, ;- c •• ,,,,=-. --1,.., .... ., , .m.," º""',, 35 ppm Base coloidal 

! i~oc1anur~ato 

COLORANTE* 

Escarlata-
hansa-R-N 

<),(13 8 

CONSISTENCIA 
OBSERVADA 

Mlly vise: osa 
j a~ amor110 1~monio d1c~at·o 

1 
,------------r--·-·--·--------t----------,r---------t-------~'---------

i ! I) Cu21tc·1·n~rio IN/aU.::il ~1met1l bc:-n::il 501) .8as1: coloidal Escarlata ppm 
¡ ce dmon10 amonio diclor~a 

1 1 soc l 2.nu1~a to 
1 

0.05 9/dl hansa-R-N 
(1.04 8 

Viscosa 

r-~~:.-~:Jdt;~~~~.~::--1com-p·,--lc_j_o_d_e ___ v_o_d_o ___ e_t_a_n_o_l-t-----------1-----------1---------+----------

! ld.? nan1l-Ten~::1pol1o:!i-
5, l)(>(J ppm Sin especificar 8iológ ico 
0.5 g/dl nombre Acuosa 

jotiJ.12r10 •/ pol1eto;:i-
¡ ¡ ~:..Jl .i.pr.:;;:ipo::il ieto;:¡ 1 
L---··-····---.. -··-·------· --·---·------+---------+--------r-------+--------
j IV• Yoco~ora-+ ¡complcJo yodo-al~ll-- 15,000 ppm Acuosa Sin especifi-
! f0nc~:1rcl10::1et:! t2n !.5 g/dl 

1 

car nombre Muy vj.scosa 

1

., 

! !etanol 
: .. _,,_ ·------··-·- --·1--· ·----------· ---.. -----¡----------¡-----------1-----------+----------i 
l·: '1:.J . .:::• it:•-1·-·l •ü•.J 1

1 Mon1i-Tenol-pol1·~l1t:ol- 51,'+00 pPm '¡Solventes 
1
1 

f~=-~~~ ~-=~~=t ·~=''º~"'~º~ 1 5. H ''"' 1 ::,:~~;::~::" Aouo>• ! 
-- .4r.unc~.100 21·1 la eti·:1uc·t.~ dc·l producto cam~rcial. 

l \') ···r:,J l'.'1111J.p1rrolidon'1 
1·h:1::l c::.i.t•b1r,ol 

l. 5 g 
,:'l_l. l) g 



Cuadre 3;· Microor9an i smos usados para probar la eficacia de cinco antisépticos pcsorde~o co1ne1·c i al es apl icacos en pe::ones 
excididos de vacas de rastre. ' 

LOTES' AtH l SEPT l CO• CONCENTRACION Ne. VACAS PEZONES M I c R o O R G A N 1 5 M o 5 
AL AZAR <AL AZAR) 

E. ccli s. aureus s. a9alactiae s. d~s9alactiae 

1 Cuatet·nario de 35 ppm 1-20 20 X 
amen io 20 X 

::?O X 
:o X 

11 Cuaternario de 500 ppm 21-40 20 X 
aman io 20 X 

21) X 
21) X 

III Yodo toro 5,000 ppm 41-60 20 X 
20 X 
20 X 
20 X .• 

IV Yc:o.;aro l:S,000 ppm 61-80 20 X 
20 X 
20 X 
20 X 

V Yodo fenolado 51, 400 ppm Bl-100 20 X 
2(1 

1 

X 
20 X 

1 20· X 

VI Control - 101-120 20 X 
20 X 
20 X 
20 X 

TOTAL: 120 VACAS 480 F'EZOtJES 

• El nombre quimico do estos antisópt1cos aparece en el cuadr·o nQmcro ~ 
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Valores logarltmicos, con base 10 da la cuenta de unidades 
formadoras de tolonias de Escherichia coli 120 observaciones> 
recuperadas después del tratamiento con antisépticos 
comerciales aplicados a pezones excididos de vaca. 

'----· 

-·-·· 
Ant \Sépticos II I I I IV V VI 
pos:wdet>o ._ ___ 

'----· 
l1eG ia 2.92 3.07 o.o 3.03 1. -31 3.70 
geométrica 

Mínima 2.40 2.4(1 o.o 2.50 o.o o.o 

Ma:-:ima 3.21 3.54 (). (1 3.43 2. 11 5. 11 

Desviación 0.25 0.32 o.o 0.27 o. 49 1. 94 
Estandar 

!) Cuaternario de amonio 35 ppm. 
II) Cuaternario de amonio 500 ppm 

Illl Yodoforo con un minimo de 5,000 ppm. 
IV> Yod6foro con 15,000 ppm. 

VI Yodo fenolado con 51,400 ppm. 
V!) Con ti-o l. 
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Cuadro 5.Valores logari tmicos, con base 10 de la cuenta de unidades 
formadoras de colonias de ,2t@et!~l'!!OQC!;;U5 i!Yr::eus 
(20 observaciones) recuperadas después del tratamiento con 
antisépticos posordeño comerciales. 

Antisépticos l Il Il I IV V VI 
posordeño 

Media 3.50 3. 68 o. 1)4 4. 12 2.02 4.54 
9eometr1ca 

Mínima 2.91) 3.1)1) (>.o 3.41 o.o 3.47 

11a:: ima 4.07 4.25 0.30 4.47 2.84 5.25 

Desviación ü.351 ().396 l), 110 0.263 o. 771 0.458 
Estandar 

11 Cuaternario de amonio 35 ppm. 
I 11 Cuaternario de amonio 500 ppm. 

I I l) Yodóforo con Lln mínimo de 5, 000 ppm. 
IV> Yodóforo con 15 1 000 ppm. 
Vl Yodo fenolado con 51,4(H) ppm. 

VII Contl'Ol. 



1 
1 ¡c .... .:-.Mro 6-Valw··E?s logarítmicos con base 10' de la cuenta de Ltnidades 
1 formadlJPas de colonias de Streetococcus asalactiae 

1 

(7;(t observac i onesl recupet'adas después del tratamiento con 
antisépticos posordeño comerciales. 

Antisépticos I l I II l 
posordeño 

-
Media 3.09 2.50 o. 31 
geométrica 

Mínima 2.0 o. o o.o 

l Má>:irna 3.47 3. 13 1. 61 

Desviación (1.320 0.665 0.484 
Estandat· 

!) 
I I l 
I 1 I> 
Jl/) 
V> 
VI> 

Cuatet'nat~to de amonio 35 ppm. 
Cuatern2rio de amonio 500 ppm. 
Yodoforo con ~~ mínimo de 5,000 ppm. 
Ycdofot·o con 15,0úG ~?m. 
Yodo fenolado con 51, 40<J ,:·;'m. 
Cont•'ol. 

IV V VI 

2.51 1. 90 3.87 

2.0 1.0 3.0 

2,9,3 2.44 4.44 

0.254 0.350 0.392 



r 

Valot•es logat'itmicos con base 10, de la cuenta de unidades 
formadoras de colonias de Streetococcus dys9alactiae 
<21) obset~vaciones> t'ecuperadas después de la aplicacion de 
100 millones de UFC/ml a pezones excididos de bovino y tratados 
con cinco antisépticos comet~ciales 

VI 
l
fint1~e:pt1co3 

posordef-ío 
I II IV V II 

70 

~~~~~-+~z-.. -s~o~-i--:-,-.-4-9~-+~-c-,.-~-~-5~~~~2-.-5-4~~-i-~-2-.-c-¡9~~..!...~~3-.-4-7~~--l 

1 ~=~.~: t ne a 

2. (1 o.o o.o 

p1.a:-: i ma 3.39 3. 17 L 11 

Desviac16n 
Est0<ndar 

0.409 o. 908 0.398 

I> 
I l 1 

I I Il 
I Vl 
'11 

Cuaternario de amonio 35 ppm. 
Cuaternario de amonio 500 ppm. 
Yodoforo con un m1nimo de 5,000 ppm. 
Yodofot'O con 15,000 ppm. 
Yodo fenolado con 51,400.ppm. 

"/l/ Con+.rol. 

!). o o.o 3.f) 

3.69 3.00 3.90 

0.946 0.822 0.278 
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~·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i 
¡i:u.:.d. ro 8. Efecto de Jos antisépticos oe pezones posordeño sobre el nümero 

de UFC de Escherichia coli. 

----
l1ed1a al 
9eometr1c~ 832 1, 175 

Porce;n ta Je 
dé! reduce ion 
de Ja media bl 
9eom1!tt•1ca 85. 1 79. l 99.9 

Logaritmo do 
la media el 
geométrica 2.92 3.07 o.o 

Reduccion d) 
logar:itm1ca o. 78 0.63 3.7 

JI Cuaternario de amonio 35 ppm. 
IIJ Cuater,nat,10 de amonio 500 ppm. 
I l I) 1'odóforo con un mínimo de 5, 000 ppm. 
IV) Yoddforo con 15,000 ppm. 
\!) Yodo fenolé;do con 51,400 ppm. 
1.JI > Control. 

IV V VI 

1,072 20 5,62:3'· 

80.9 99. 6 

3.03 1. 31 3.7 

(1.67 2.39 

al Unidades formadoras de colonias CUFCl/mL del líguido de recuperación 
bl 100 - (pon:entaje en regla de tres con relación al contro!l 
el Logaritmo de base 10 de la media geométrica de las UFC/mL 
di Logaritmo de base 10 del control - logaritmo de baso 10 da los 

pe=ones tratados 
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1 
1 
¡cu.:,dro 9. Efecto de los antisépticos de pezones posordeAo sobre el número 

de UFC de Staphylococcus aureus. 1 
~··-·~~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~·-~~--~~--.,...~~~--.~~~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

f1nt1septicos 
posordeño 

Media 
geométrica 

f-'orcenta¡e 
de reduce ion 
de la media 
geometrica 

Logaritmo de 
la media 
geomctrica 

F:educc i ón 
logarítmica 

I l I l l 

e>.) 

3, 162 4,786 

b) 
90.9 86.2 100 

cl 
.3. 50 3.68 0.04 

d) 
1. 04 0.86 4.5 

j¡ 

JI) 
I !1) 
)1.¡¡ 

'.j) 

\'1) 

Cuater·nat·10 de amonio 35 ppm. 
Cuatet·nat•10 de amonio 500 ppm. 
'(odofor·a c:on un minimo do 5,00(1 ppm. 
Yodofor·o con 15,0ClQ ppm. 
Yodo fenolado con 51,400 ppm. 
Con trol. 

IV V VI 

13, 183 105 34,674 

62 99.7 

4. 12 2.02 4.54 

o. 42 2.52 

Ur>1dade~ fo1~mv.dofas de colonias (LJFC) /mL del liguido de recuperacion 
10~: 1 - (Por~centaje en r·egla de tr•es con relac16n al control) 
Logaritmo de base JO de la media geometrica de las UFC/mL 
Lo92t·1tmo de base t(i del contr·ol - logar~itmo de base 10 de los 
rozori~s tt~atados 



/cuadro 10. Efecto de 
tle UFC de 

los antisépticos posordeRo de pezones sobre el nDmerol 
Streptococcus agalactiae. 

Antísépt1c:o!3 
po$ordeño 

i'IO?dra 
geométrica 

F'orcemtaje 

ai 

de reducción 
de la medía bi 
geométrica 

Lo9aP1tmo de 
l.:; media ci 
geométr'jca. 

F:edLrcc ion d) 
logat~i tm1c.::t 

I 1 

1, 231) 316 

83.5 95.8 

3.09 2.58 

0.78 1.37 

II CL1atorna1~10 de amonio 35 ppm. 
11) Cu~ternat·10 de amonio 500 ppm. 

1! I 

2 

99.9 

0.31 

3.56 

IIIl Yodoforo con un min1mo de 5,000 ppm. 
1 \') Yodofot·o con ! 5, 01)1) ppm. 
\) 1 ·ro do +en o lado con 51, 400 ppm. 
'/! l Cor trol. 

IV V v; 

324 79 7,413 

95.7 99.(1 

2.51 1. 90 3.87 

1.36 1. 97 

al Unidad0s formadoras de colonia IUFCl/mL del liquido de recuperación 
b1 l•fi - (¡om··c¡;,nta.ie en re.gla de tres con •·elación al control 
ci Loga•·i tmo de base 1<) de la media geométrica de las UFC/mL 
d1 Logat~1tn10 de b~so \(_J del central - logaritmo de base 10 dP , 

pE.•2:1J/"•E"'.3 tf'd t.::\dC•S 
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i 
l 
jLuadro 11. Efecto de los antisepticos 
j 

posordeño de pezones sobre el número 
de UFC de Streetococcus d~s5alactiae. 

~--
í~ntisépticos I I II I 
posordeño 

jr~cd i z< al 
l c;ieomé t ~ ... ica 631 309 2 

r;·,~rcenta.ie 
de rE"ducc ion 

¡de la media b) 
geomt?tr1ca 78.7 89.5 100.(l 

¡---
1Lo9a1·1 tmo de 
¡1a.media c) 
,geométrica 2.80 2.49 0.35 

Reduce i ón d) 
logar 1 tmica 0.67 0.98 3. 12 

Il 
Ill 
l I !) 
1 ~ ,.., 

Cuaternario de amonio 35 ppm. 
Cuatet"'nario de amonio ~~1(1 ppm. 
Yodofot~o con un mín1mo de 5,000 ppm. 
Yodofot,o con 1s.c100 ppm. 

')) Yodo fenolado con 51,400 ppm. 
VI) Control. 

IV 

347 

88.3 

2.54 

0.9C> 

V VI 

123 2,951 

95.9 

2.09 3.47 

l. 38 

al Unidades formadoras de colonia IUFC)/mL del líquido de recuper~ción 
IJ) 100 - (porcentaje en regla de tres con relación al contt•ol 
e• Logaritmo de base 10 de la media geométrica de las UFC/ml 
i:P L'J·3~1t··1tmo d~~ base 10 dc·l cont:roi - 109ar1tma de. base 1fi de ios 

1~e:n11Ps trat2dos 



Cuadro 1'2. Media geometrica (de 20 obser•vac iones l de 
de cuatro m1 e roo1"gan i smos Libre-patógenos 
o;ntiscpticos comerciales. 

"º''"'"~''º:[~ I I I l l IV 
posor·deno 

IEscherichia 
1 1 

1 1 1 
¡col i s:.2 1, 175 1 1,072 

ls. aureus 3,162 4,786 1 13, 183 

Is. asalac- ¡ ¡ 1 1 

'~ 1,2:;.I) 316 2 324 

s. r 
d~sealac-¡ 1 

~ 631 309 2 347 

Pr·omc;dio 1,202 851 l 1, 122 
-
L-. 

!) 
I Il 
I I l l 
IVl 
Vl 
VI> 

Cuaternario de amonio 35 ppm. 
Cuaternar·io de amonio 500 ppm. 
Yodoforo con un m1nimo de 5,000 ppm. 
Yodoforo con 15,000 ppm. 
Yodo fenolado con 51,400 ppm. 
Control. 

75 

la cuenta de UFC 
tratados con cinco 

V VI 

20 5,623 

105 34,674 

79 7,413 

123 2,951 

68 B,128 



~uadro 13. Logaritmos de las medias geométricas lde 20 observaciones) de 
la cuenta de UFC de cuatro microorganismos ubre-patagenos 
tratados con cinco antisépticos comerciales. 

Antisépticos l I lI I IV 
posordeño 

Escherichia ¡ 
1 IEoli 2.92 3.07 1). (H) 3.03 

Is. 1 
1 t).04 4. 12 aureus 1 3.50 3.68 

r 1 1 ¡s. ªªalac- l 1 l tiae 3. 1)9 -. ~ 0.31 2.51 .::.. . ...; 
1 ¡ 1 ! s. dys9alac-¡ 

~ 2.80 2.49 o.:::.t5 2.54 

Proml?dio 3. 08 2.93 t), 17 .3,05 

-

11 
JI) 
1l I ¡ 
J''• 

Cuatcr•nario de amonio 35 ppm. 
Cuatar•nario o~ amonio 500 ppm. 
Yodoforo con un minimo de 5,01)0 ppm. 
~odotor~o con 15,000 ppm. 

l/ i 
\1) ) 

'•'1-:1~,,:; f[?nr1la.do t:on ~.j • ..f(u:; ¡.:·;:-·m. 
l cnb-ol. 

V VI 

1 !. 31 3. 70 

1 2. 02 4.54 

T 
¡ 
1 
1 l. 90 3.87 

1 
2.09 3.47 

1. 83 3.90 
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r-··--·-····· -----------------
l L•.1ao ro l'L t-=·01-cen taje de redc1cc i ón de las medias geométricas* de 
1 for'mad oras de colonias de cüatro microorganismos ubre 

1 
logr•d o con cjnca antisépticos comerciales. 

-----------1·--·---·-1 
¡ tint 1 sep t icos 

~p~~~-e_:~------·-
1 I I 

1·-------·--·--·-----·-·-
IEscherichia 1 1 
¡coli t---::. 
l~-;;;;;;;~~:u:-, 

85. 1 

1 

79. 1 

1 
jaureus ¡ 91).9 + 86.2 

1 
1 Streptococcus ¡ 

agalactiae 1 

[

--------¡-

-------·----¡--
!3. 5 --+-95. 8 

78.7 
Streptococcus ¡ 

jdys9alactiae ¡ 
L-------·-----'---

1 

1 
89.5 

II I IV 

1 
99.9 8(1.9 

100 62.(l 

99.9 95.7 

1 
1 (1(1 es.::. 

77 

unidades 
patógenos 

V 

99.6 

99.7 

99.(l 

95.9 

~ 100 - (porcentaje en regla de tres c~n relación al control). 

I 1 
11) 

J J !) 
JIJ) 
~1) 

Cu4ternJrio de amonio 35 ppm. 
Cuater~nario de amonio 500 ppm. 
Vodofot'O cor1 un minimo de 5,000 PFm· 
Yodoforo con 15,000 ppm. 
Yodo fenoiado con 51,400 ppm. 



í--- - -- ----- ---------
! 
1~-t.1~~~,-~ 15. Reduccion logaritmica de cuatro m1ci~oorganismos ubre 
! patógenos logr3do con cinco antisépticos comerciales. 

78 

1-- -·-------------------------------------------------1 
i---------------¡------,------------ -
1 - 1 
1 1 
1:~!i5épt-1cos ¡ 
¡=eot'deño ¡ 

II I I I IV V 

r------------i,-----+------+--- ------i------1----------1 

3.70 
1 

0.67 2.39 

¡ 

!Escherichia ¡ ¡ 
1

, 

E ¡ º· 78 ¡ ___ ._:._. _6_3_--11--------+--------r----------j 

J.staphylococcus ll 1. 04 

1

, O. 86 i 4.50 0.42 2.52 

3.56 1. 36 !. 97 

laureus 
JP-;;:-;;--;;,coccus---~¡1---(-•.-7-8---+,!--1-.-:-.7---l'---------1-------1----------i 

~_cti~---f-------+--------1-------+-------t---------¡ 
l~etococc~:; ¡ •). 67 o. 98 3. 12 0.93 1. 38 
dysgalactiae 

F'r·omedio o. 81 0.96 3.72 0.84 2. 1)0 

1) Cuaternario de amonio 35 ppm. 
II> CLtJternat'lO de amonio 500 ppm. 
III) Yodóforo cein un m1n1mo de 5,000 ppm. 
l \J\ Yoc16foro con 15~ •)00 ppm. 
'!> Yodo fenolddo con 51,400 ppm. 



¡--
¡ CL<adro 16. 

1 
1 

F'romedios de unidades formadoras de colonias <UFC) de cuatro 
microorganismos <E.coli, s. aureus, s. agalactíae y s. dys9a
lactiael recuperadas después de1 trat1.1miento con cinco anti
sépt ic:o.s. 

Ant isept1c:os l I 
posor--d~úío 

Nümet"o de 
observacione~ 80 80 
2(1/ m lCf'OCJr,g¿;.-

riismo 

Godi~~-ometri- 1, 90~. <16 :2,344.2.2 

~ ::'.28 redic1 logarit- :J. 37 
mica 

r; 
J Il 
II l > 
! 1...1,1 

1..,J) 

CL1aternar10 de amonio 35 ppm 
Custernat~io ae amonio 500 ppm 
YodOioro con un minimo do 5,0 
YGdófot~o can 15~000 ppm. 

'/f ! 
Y11do fenolado con 51,400 ppm •• 
Contt··ol. 

r r r IV V V l 

80 80 8(1 8(1 

1 t.:"t::' •'-'" 4,466.83 158.49 28,840.31 

o. 19 3.65 2.20 4.46 
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1 

Cuadro 17. Promedios de unidades formadoras de colonias <UFCl de cuatr~--¡I 
microorganismos (_E. c:oli •. s. aureus, S. asalac:tiae y .s. dyssa:
lac:tiael recuperadas después del tratamiento con antisépticos 
~1ales. 

t1icroorgan i smos Escherich ia.I Staphylococcu~ 1 Streptococcus 
!coli I~ ¡agalactiae 

Numero de 
observaciones 

120 

Media geométrica B,511.38 

Media logaritmica 3.93 

120 120 

13, 182.57 2,089.30 

4. 12 3.32 

Strep tococ:c:u~ 
dysgalactiae 

120 

·1,047.13 

3.02 
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