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RESUMEN 

Rios N!jera Benito Lorenzo. Efecto del uso del sellador en la 
incidencia de mastitis subclfnica, en hatos lecheros de la raza -
Holstein Frisian. Con ordeño manual, en el Municipio de Huehuetlán 
el Chico, Puebla. Bajo el asesoramiento del M.V.Z. Luis Carlos - -
Reza Guevara. Con el objeto de ver el efecto del sellador en estos 
hatos se realiz6 el estudio en 103 vacas de diferentes edades y -
etapa de producci5n en el periodo de Diciembre de 1987 a Marzo de_ 
1988, A todos los animales se les realizo cada mes: la prueba de -
California; se les tom5 una muestra de leche y a cada muestra se -
le realiz6 conteo bacterfo16gico. encontr&ndose un promedio de - -
5,3, .2.5, y 1.7 UFC X 105/ml en el primero, segundo y tercer mues
treo respectivamente. Oe 23 muestras tomadas al' azar se hicieron -
cultivos bacterio16gicos para detectar el tipo de bacterias prese~ 
tes; las m!s abundantes fueron E. Coli (39.1%), Staphylococcus sp. 
(21.7%), Staphylococcus aureus (13.2%). Por lo tanto el presente -
trabajo es una contribuci5n al estudios de la mastitis subclinica. 



N T R o o u e e o N 

La vaca lechera ha evolucionado a través de las décadas de 
. ser un animal que solo producfa leche suficiente para alimentar a 

sus crhs, hasta la mayor productora de leche en el mundo. (2). 
La vaca lechera es un animal muy eficiente para convertir la 

proteína y energfa del forraje. Puede obtener hasta el 70~ de su -
a11mentacf6n de fuentes ·alimenta~ias no humanas, esto sitaa a la -
vaca lechera en una fuerte posictan competitiva como suministrado
ra de alimento humano tanto en el presente como en el futuro. (5). 

Para lograr de la vaca una produccidn eficiente, se hace nec!_ 
saria la apl lcact"4n de una serie de prkticas de manejo, tales - -
como: selecc!4n de instalaciones y equipo, allmentaci6n, reproduc
cl4n, mejoramiento genetico, desecho de material org&nico e inorg~ 
nico y prevenciftn de enfermedades entre otras cosas. (1.7). 

Aunados a la evoluc14n de la vaca lechera, también se han - -
desarrollado problemas de salud que no son comunes en el ganado -
productor de carne y que son Inherentes al ganado lechero tales -
como: fiebre de leche, desplazomlento de abomaso, s;ndrome de hlg~ 
do graso; le respuesto reproductiva en una granja productora tam-
blén se ve alterada, pero el problema que mayor pérdida econ6mica_ 
produce en lo 1ndustrta lechera es la mastftis, sobre todo la de -
tipo subcltntco que es la responsable de las dos terceras partes -
de las p&rdfdas, (2.14). 

Las p4rdtdas por mastitis se pueden desglosar de la siguiente 
manera1 reducctan de rendtm1ento, leche desechada, costo de reem-
plazo. menor valor de venta. tratamientos. servicios veterinarios_ 
y mano de obra, (2), 

Se usan varias claslftcociones de la mast1tis para designar -
la gravedad, sfgnos y duraci6n, (14,4,7). 

ll stst~mtca aguda 
2) gangrenoso 
3) .cr8nlca 
4) sub el fntca 
Generalmente la mastftis subclfnica precede a los otros tres_ 

tipos, constituye el mayor problema en ganado lechero y es la que_ 



causa mayores p~rdidas econamicas debido a que no hay signos clíni 
cos aparentes. En esta fase se requiere para su diagnóstico el,uso 
de pr¡cticas y m~todos sensibles de los que existen var1os, entre_ 
ellos: determinaci6n de cloruros, PH de la leche, albúmina sérica, 
cuantificación de c~lulas som4ticas. (3,10,13,14). 

Para el conteo de células som!ticas existen varias pruebas -
con las que se detecta su presencia, proporcionalmente a la severi 
dad de la infecci~n entre ellos se tienen: la prueba de Whiteside, 
prueba de Wisconsin, conteo directo de los leucocitos y prueba de_ 
California; la presencia de mas de 500,000 células somáticas/ml. -
indica la presencia de mastftis subclfnica. (10.16). 

La prueba de California (CMT) identifica la presencia de ONA_ 
de las células som4ticas de la leche, pudiendo este contenido cel~ 
lar ser afectado por factores patolOgicos como mastftis o fisioló
gicos y ambientales como el periodo de 1actaci6n, momento de cole~ 
cian de muestra, etc. 

La prueba de California se realiza en una paleta especifica -
para la prueba, con cuatro divisiones, en cada una de estas se re
colectan 2 ml. de leche aproximadamente y ah! mismo se deposita la 
misma cantidad de1 reactivo de california. se mezclan con mov1mie~ 
to rotatorio, haci@ndose la lectura a los JO segundos. La inter-
pretacian d.e la prueba se expresa en el siguiente cuadro. (1,6,10, 
16). 

SIMBOLO INTERPRETACION 

Negativa 
T Traza 
1 Positiva leve 

Positiva 

Positiva fuerte 

Leche alcalina 

Leche &cida 

REACCION No. DE CELULAS/Ml 
SOMATICAS 

Sin precipitación 0-200,000 

PrecipitaciOn leve 150,000-500,000 

Mezcla espesa sin far- 400,000-1'500,000 
mac14n de gel. 
Mezcla espesa,cferta - 800,000 a 5'000,000 
formaciOn de gel. 
El gel causa la forma- + 5'000,000 
cfOn de superficie ---
conv~xa. 

Fuerte color morado Actividad secretora 
disminuida 

Color amarillenta PH 5,2 fermentación 
bacteriana de leche 

ESTA 
SAUR 

TESfS 
DE l..A 

rf~ OEBE 
;)dLWTtCA 



El empleo de m~todos bacterioldgicos es muy importante tambiin 
en el diagnóstico de mastítis, como complemento auxiliar de las - -
pruebas indirectas antes mencionadas, por medio de él podemos iden
tificar los microorganismos que producen la mastitis en determinado 
hato, y podemos implementar un sistema de control y tratamiento con 
antfbi6ticos y otros agentes terapfuticos. Algunos de los principa
les microorganismos lnmiscufdos en las mayorfas de las mastitis son: 
(1,2,J,g,11,14,1s.16). 
Streptococcus agalactfae, ~ Dxsgalactiae, !.:_ Uberis, Staphxlococcus 
aureus, Escherfchfa .E!!l!.i..·Pseudomona aerugfnosa, corynebacterium -
pxoaenes, c.ulcerans. Ofplococcus pneumontsais, Bacillfus cereus. -
Myclbacterlum fortuftum, ! Lacticola, Nocardia asteroides, !t,_caviae, 
Mycoplasmas, Levadurás de los gfneros: Cryptococcus, r.indlda, - - -
Trlchosporun, J!l.!!!r~ 

De estos gérmenes los mis comunes en México son: Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactlae, Bacilus sp, Staphylococcus epide~ 
mldls y Escherlchla col!. (9). 

Para su interpretaci5n se menciona que cuando hay un total de_ 
SD UFC/ml de leche (unidades formadoras de colonias) se puede decir 
que la vaca sufre de mastltls, pero tal cantidad no es necesaria 
cuando se trata de bacterias muy pat6genas, como Pseudomonas y - -
Proteus (9). 

La gllndula mamarla cuenta con diversos mecanismos de defensa_ 
como lnmonoglobullnes, principalmente lgA; asf como el tipo celular 
por medio de linfocitos, meutr5fllos, células gigantes y células -
epiteliales de descamacf6n, Sin embargo estos mecanismos no siempre 
son suffcfentes para contener la agresividad de los gérmenes causa! 
tes de mastftis, lo que provoca la utilizacf5n de los métodos pre-
ventivos auxiliares y uno de ellos es el uso del sellador después -
de cada ordeña, (14), 

El sellador es una soluci6n protectora, que forma una película 
que evita el paso de bacterias a través del esfínter del pezón, el_ 
cual se encuentra relajado despu~s de la ordeña; además tiene una -
acción bactericida que hace disminuir la cantidad de bacterias - -
patógenas en la piel del pez6n que podrían provocar la mastitis si 
pasaran al interior de la glándula mamaria. (14). 



OBJETIVO 

Demostrar la disminuciOn de mastítis subclinica con el uso del 
sellador. en diferentes hatos rurales de bovinos en ordeña, con 
sistema semi~intensivo y con ordeño manual. 

MATERIAL Y METODOS 

Se obtuvieron 103 muestras de leche de vacas de la raza Hols-
tein frisian, de diferentes edades, en hatos rurales aledanos al 
Municipio de Huehuetl!n el Chico, Puebla, a 200 kms al sur de la -
Capital del Estado a una altura media de 989 mts s.n.m., a 8º22' de 
ldlitud norl• y 98"41' de longitud oeste; el clima es de tipo C(B)_ 
(W), tr6pico seco con una precipitaciGn pluvial anual de 1027.8 mm, 
con vientos dominantes de norte a sur y de este a oeste. con una -
temperatura media anual de 24ºC. (7) 

ANIMALES 

El presente trabajo se realizO con 103 bovinos productores de_ 
leche de la raza holstein frisian, de diferentes hatos rurales y -

diferentes edades, que se encuentran en un sistema semi-intensivo y 
de ordeño manual, Se hic;eron tres muestreos de leche con un mes de 
diferencia entre uno y otro; en cada muestreo se realiz6 la prueba_ 
de california; posteriormente se enviaron estas muestras en tubos -
con tapOn de rosca estfriles y en refrigeraciOn al laboratorio de -
diagnOsticn. 

Oespufs del primer muestreo se implement6 el uso de sellador*_ 
en los hatos muestreados, pues la intenciGn era comparar el namero_ 
de bacterias entre los diferentes muestreos. 

MATERIAL DE ESTUDIO 
Sellador 

'El sellador que se us6 es de tipo comercial (ATIS 60-90) de los -
laboratorios GORTIE S,A, 



MATERIAL DE RECOLECCION 

Paleta para prueba de California 
Rea~tlvo para prueba de California 
LSmpara de Alcohol (como mechero) 
Frascos con tapGn de rosca est~riles 
Termo con refrigerante 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Tubos de ensaye 
Pipetas de l ml y 10 ml 
Medios de cultivo (HcConkey, Agar sangre, Gelosa sangre y -
Blotript1sa) 
Asas de 0.1 ml. 
CSmara de incubaci6n. 



PROCEDI~IENTO DE LABORATORIO 

Se realiz6 en·e1 tentro de Salud Animal dependiente de la Seer~ 
~arfa de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos, ubicado en la Ciudad de 
Cholula, Puebla. 

Del primer muestreo se tomaron 23 muestras de leche y se sembr~ 
ron en tres medios de cultivo diferentes para detectar el tipo de -
bacteria que se encontraba en la leche y se incubaron a 37°C durante 
48 horas. 

De todas las muestras se realizaron diluciones de 105 en agua -
bidestilada y se sembraron en "Biotrlptasa• que es un cultivo stan-
dar, se incubaron a 37ºC durante 48 horas y se hizo la lectura macro~ 
c6picamente. 



RESULTAD.OS 

El número de vacas que se utiliz6 para realizar el presente - -

~rabajo, ful! menor al terminarlo, respecto al nümero inicial, debido 
a muerte, gestaci6n avanzada. o desecho; se inició el trabajo con --
103 animales y -.e termina con 97. 

Tomando en cuenta a las vacas que tenfan afectado por lo menos 
un cuarto, el resultado de casos positivos en la prueba de califor-
nia se observan en el cuadro No. l. 

Del cultivo de las 23 muestras que se tomaron del primer mues-
treo y se sembraron en McConkey, Agar sangre y Gelosa sangre, para -
diferenciar el tipo de bacterias, el resultado se observa en el cua
dro No. 2. 

Los resultados del primer muestreo presentan lecturas de con-
tea bacteriolagico muy elevadas, debido a que las vacas no habfan -
recibido ningún tratamiento cuando se realizó éste; la media, 5.3 -
UFC X 105 /ml , y 1 a moda, 3 UFC X 105 /ml, que presentan la •ayor fre
cuencia, se encuentran muy por encima de los dos muestreos posterio
res, real izados cuando ya se habfa implementado el uso del sellador_ 
despuh de la ordefta, (cuadro No. 3). Si graficamos y comparamos los 
resultados, notaremos que el pico mlximo del primer muestreo se en-
cuentra mis retirado del eje vertical, es decir, tiende hacia las 
unidades mis grandes (Grlficas l.l y 1.2). 

En el segundo muestreo observamos una disminucl6n notable en 
los valores de conteo bacterioHlgico; el promedio de UFC disminuyó -
de 5.3 a 2,5 UFC X 105 /ml que significa una dhminuci6n del 47.16t -
respecto al primer muestreo (Cuadro No. 4). Graflcados los datos - -
observamos que el pico de frecuencia se acerca m&s al eje vertical.
es decir, hacia las unidades de menor valor y la frecuencia ya no -
llega a la,s unidades que se manejaban en el primer muestreo (Gráfi-
cas 2.1 y 2.2) 

La disminuci6n de valores en el conteo bacteriol6glco del segu!!_ 
do al tercer muestreo ya no es tan notoria. sin embargo se dá: el -
promedio, 1. 75 UFC X 105 tml, di smi nuy6 30% respecto a 1 segundo mues
treo y 66% respecto al primero; as! la moda, l UFC X 105/ml. dlsmin!!_ 
ya el 50% respecto al segundo muestreo. Graficando el pico de fre--
cuencia se acerca mtis aan al eje vertical comparando con los mucs--

treos anteriores. (Cuadro No. 5; GrHicas 3.1 y 3.2). 



DISCUSION 

El t;po de bacterias que más comunmente se encontraron en el -
presente trabajo f11eron: Escherichia Col i 39. U, Staphylococcus sp_ 
Zl.7%, Staphylococcus Aureus 13.3%, lo cual es muy similar a lo 
estudiado por Minguer (13)y Schalm (17). 

Se observo una dfsmtnuci6n del 76% de animales positivos a la_ 
prueba ·de california siendo el porcentaje de casos positivos des--
pufs del trata•iento de 23.71. 

Respecto a las unidades formadoras ·de colonias (UFCJ, se obse~ 
v6 en este trabajo que el 3,11 de promedio en tres muestreos es mis 
alto que los reportados por Mfndez (12) y Minguer (13) en explota-
clones de ttpo intensivo. 

La dfsmfnuct6n en la produccl6n de leche por cada animal afec
tado por mastltis varfa de un 9 a un 431 segan lo estudtado por Av! 
la (1), observando el pPe•ente trabajo, la dismtnuclOn de casos po
stttvos a la prueba de caltfornta de 95 a 23 (75%), e• 16glco pen-
sar que se hace ·necesarto el uso del sellador en los programas pre
venttves contra mastftfs. 

Para conclutr, debe tomarse en cuenta que el uso del sellador_ 
es el antco punto de htgiene que se eit! manejando en estos hatos,
es decir, no se utlltzan substanctas desinfectantes en tnstalaclo-
nes y equfpo, el lavado de 1a ubre no es adecuado, no se puso fnfa
sts en el aseo del ordeftador, nt se utilizaron pruebas de diagn6st! 
co clfntco al momento del ordeno (como la de pafto negro), que de -
llevarse a cabo ayudarfan a tener una explotaci6n lechera 6ptlma. 
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Cuadro No l. RESULTADO DE LA PRUEBA DE CALIFORNIA 

Na de Muestreo Na de Animales 
Na de Animales 

Pa•iliVt'IS 

Iª 103 95 

2• 99 79 

3• ~7 23 

Cuadro N. 2. RESULTADO DEL CULTIVO BACTERIOLOGICO 

PARA DETERMINAR EL TIPO DE BACTERIA 

Tipo de Bacteria 1 Frecuencia 

Eschirichia Coli 9(39.1%) 

Staphylococcus sp. 5 ( 21.7%) 

Staphylococcus aureus 3 (13.1 %) 

Ne~ativos 6 ( 26.1 "la) 

Total 2 3 ( 100 "lo) 



RESULTADO DEL CONTEO BACTEREOLOGICO DEL 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER MUESTREO 

CUADRO 5 

UFC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 14 15- 19 20 

14 19 17 14 16 7 5 2 o 

CUADRO 4 

UFC o 2 3 4 5 6 7 e 9 10 - 13 14 

10 14 34 24 9 6 o o o 

CUADRO 5 

UFC o 2 3 4 5 6 7 - 11 12 

Frecuencia 11 43 21 15 6 o o 

21 



POLIGONO DE FRECUENCIAS RELATIVAS, DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

(Prllft•r MuHtreo) 

1 z 5 4 a e ., • • 10 11 12 15 14 15 •• 17 •••• zo ZI 2211 24 UFC 1 .. 1. 
di Lec"9 

Gral. 1.1 



GRAFICA PORCENTUAL DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

10 UFC/m/.-----

:J.88" 

1 Prl111•r Mueetreo 1 

19 UFC/ml 
0.97% 

··. 

: 4 uic/,,;,_-. 
48.54" 

~ . : : .. 

Graf. 1. 2 



POLIGONO DE FRECUENCIAS RELATIVAS, DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

(Segundo lluHtreo) 

1 1 s 4 9 • 7 •• 10 11 •• 13 14 11 •• 17 •• 1e ao21 •• 2114 UFC/••· 
M Lectle 

Gral. 2.1 



GRAFICA PORCENTUAL DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

(Segundo lluootreo > 

10 UFC/ml. 

'·º" 
~---1$ UFC/m/. 

1.0" 

Graf. 2. 2 



POLIGONO DE FRECUENCIAS RELATIVAS. DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

(Tercer llueetr••) 

1 t 1 4 e • 7 • • 10 11 oa oa 14 1e 1• ,., •• 1e ao 11 11 za 14 u fC/•1. 
111 Leclle 

Graf. 3.1 



GRAFICA PORCENTUAL DE VACAS 

AFECTADAS POR MASTITIS SUBCLINICA 

(Tercer lluHtreo > 

Gral. 3. 2 
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