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PREVALENCIA DE MASTITIS SUBCLINICA BOVINA, IDENTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS PRESENTES E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CONTROL EN TRES HATOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. 
(Bajo la dirección de MVZ: Arturo Olguln y Bernal, Salvador Avlia Téliez y Andrés 
Ducolng Watty.) 

RESUMEN 

L1 mastltls subcllnlca provoca en el ganado bovino productor de leche 
pérdidas económicas, por lo que es Importante determinar el grado de aféctaclón 
de la gl6ndula mamarla en los animales de ordeno, asl como también el tipo de 
agentes que se Involucran en el proceao infeccioso de esta enfermedad. 

El grado de afectación de la mastltls subcllnlca varia en las distintas zonas 
del pala, sistema de producción, época del ano, ele., por lo que se procedió a 
determinar el grado de maatllls subcllnlca presente en tres explotaciones de doble 
propósito bajo condiciones de putoreo, que utilizan el sistema de 
amamantamiento restringido y ordeno manual. 

Estas explotaciones estAn ubicadas en el municipio del centro en el Estado 
de Tabasco, cuyo clima es tróplco .. húmedo am(f)w'. 

También se determinaron las bacterias que con mh frecuencia se 
encuentran Involucradas. En base a los resultados se Impartieron una serle de 
plAtlcas con los productores a fin de darles a conocer medidas que tendieran a 
disminuir la frecuencia de mastltls. 

Se mu~strearon 44 vacas en ordeno que sumaron en total 171 glAndulas, a 
las cuales se les realizó la prueba de California (C.M. T.), dando como resultado la 
presencia de 59% de mastltls subcllnlca: 39 muestras con callflcacl6n de trazas, 
31 grado uno, 21 grado dos y 9 grado tres. 

Aquellas gléndulaa que resultaron con calificación a C.M.T. grado dos y tres 
se muestrearon nuevamente para realizarles un anAllsls bacteriológico, 
ldentlflc1ndo In bacterias Involucradas, siendo las mAa frecuentes: Streptococcus 
sp. con frecuencia del 53%, Staphvlococcus sp. 23%, Escher/chl• !1!lll 10%, 
~ sp. 7%, el restante 7% no tuvo crecimiento. 

Las plUlcas con 101 productores de cada una de las explotaciones 
consistieron en darles a conocer una serle de medidas higiénico-sanitarias y de 
manejo a fin de Implementarlas en su respectivos hatos con el propósito de abatir 
la presentación de mastllls. 
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Loa resultados obtenidos en este trabajo coinciden con lo reportado por 
Avlla y col. (4), Baez y col. (8), Fajardo y col. (20) y otros autores (29 y 30), en 
condlclonH de trópico húmedo de nuestro pala. 
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INTRODUCCION 

La glindula mamarla del ganado bovino productor de leche estt expuesta 
constantemente a factorea medioambientales, flslcos y etlológlcos que pueden 
alterar su flslologla y por lo tanto Impedir su funcionamiento óptimo. (3,8) 

Se define como maatltls a la Irritación del tejido glandular que puede 
presentarse en forma cllnlca o subcllnlca con cambios patológicos localizados o 
generales dependiendo de la severidad del proceso. (3,26) 

La forma mis Importante de maatltls es la provocada por la Invasión de 
agentes Infecciosos al tejido de la gl6ndula mamarla, que representa el 80% de los 
casos positivos y el resto se relacionan con traumatismos o causas mednlcaa, 
con o aln Invasión de gérmenes aecunduloa. (14,26) 

La maatltls subcllnlca por su frecuencia y dlllcultad de Identificación, es la 
que mayores pérdidas económicas presenta, alendo por lo tanto una de las formas 
con mayor trascendencia (17,37). Reconociéndose a la vez, que desde hace 
muchos anos representa uno de loa problemas mAs dlflclles de controlar en 
cualquier ganaderla dedicada a la producción especializada de leche, o bien de 
doble propósito (carne y leche). (3,7,15,26) 

Las pérdidas económicas por mastltls oscilan entre 5 a 47%, pudiendo 
llegar hasta el 85 %, provocadas por la disminución de la calidad y la cantidad de 
leche producida, elimlnaclón de leche tratada con antibióticos, costos por 
medicamentos, servicios veterinarios, mano de obra y el acortamiento de la vida 
reproductiva de la vaca. (17,23,33,35) 

Los microorganismos causantes de Infecciones de la ubre, la Invaden 
primordialmente durante la prtctlca de ordeno y alflnalizarla lactancia. Se observa 
una correlación negativa entre la producción de leche y prácticas Inadecuadas en 
los sistemas de manejo e higiene, asl como con el ntlmero de células somáticas 
presentes en la leche. (24,26) 

La prevalencia de maatltls subclinlca en hatos lecheros mencionada por 
diversos autores revela que es del 50 al 70%, variando de acuerdo a las diferentes 
reglones del pala, módulo de explotación y época del ano. (14,35) 

Asl se cita que en el Complejo Agropecuario de Tlzayuca dicho valores del 
20.8% (24) y en algunos establos perlférlcoaal Distrito Federal es de 81.1% (11,36). 
Se menciona en otro estudio que en la reglón del altiplano es de 46.6% (5). Por 
otro lado, en la zona árida y seml6rlda, se ha seftalado una prevalencia del 33%. 
(27) 
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En el trópico seco se encontró una presentación del 50% (12,21) aunque 
Cortéz (18) reporta una prevalencla del 45% en Puente de lxtla, Mor. 

En los trabajo• realizados por diversos autores en las reglones de trópico 
húmedo, se menciona una frecuencia del 39.7%, llegando a aumentar hasta •168% 
(4,29); Fajardo y col., (20) menciona~ que en Playa Vicente, Ver., el porcentaje va 
del 23 al 100% en época de lluvias y del 4 al 39% para el reato del allo, 
coincidiendo con lo citado por otros autores en reglones de caracterlstlcas 
similares. (8,30) 

En México debido a la gran variedad que existe de slstemH de manejo y 
prActlcaa higiénicas durante el ordeno, la etlologla también e• variable (35), siendo 
los principales causantes de mutltls: Stn1ptococcussp. (60-80%), Staphv/ococcua 
sp. (15-30°Ao), conformes (10-15%) y el resto representado por agentes poco 
frecuentes como son: levaduras, hongos y virus. (9,10,11,14,18,25,26,28, 33 y 37) 

Generalmente las mastltls subcllnlcas son producidas por estafilococos y 
estreptococos. (3,25,36) 

El trópico húmedo mexicano cuenta aproximadamente con el 63-70% de las 
vacas en producción de leche y estas aportan solamente alrededor del 30% de la 
producción nacional. (34) 

El Estado de Tabasco esti teniendo un Incremento promedio del 1.6% anual 
en su producción de leche proveniente de explotaciones que utilizan el sistema de 
doble propósito, ya sea con el amamantamiento restringido o con el apoyo del 
becerro; especlflcamente en el Municipio del Centro, mis del 45'1'• de los 
productores se dedican a ésta actividad estando presente en la mayorla de loa 
hatos la mastllls subcllnlca y en forma poco frecuente la presentación cllnlca, 
ocurriendo esta última en forma espor~dlca en lugares con problemas de 
inundación, donde la vaca pasa la mayor parte del tiempo dentro del agua. 
(29,31,34) 

El control de la mastitia aubcllnica mediante el tratamiento durante el 
periodo de lactación deberi ser secundarlo, ya que no ea una recomendación 
adecuada debido al alto costo que representa, por la contaminación de la leche 
con antlblótl.co, aparición de cepas patógenas resistentes y lo mas Importante, los 
pobres resultados obtenidos; por lo tanto se enfocar• su control y prevención 
mediante el establecimiento de prictlcas de manejo antes, durante y posterior al 
ordeno (12, 13, 16, 23, 24, 27, 32, 38). 
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HIPOTESIS 

En el munlclplÓ del Centro, en el estado de Tabasco, existe una alta Incidencia de 
maatltl1 aubcllnlca, ocasionada en par1e por prActlcas de manejo Inadecuadas 
durante el ordello. 
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OBJETIVOS 

Determinar 11 prevalencia de maatllla aubcllnlca en tres hatos locallzadoa en el 
Municipio del Centro, Tabasco, a través del anAll•I• de la leche de IH vacas por 
medio de la prueba de Callfornla para maatllls (CMT). 

Identificar los microorganismos cauaantaa de la mastltls subcllnlca mediante el 
anallala bacierlológlco de las muestras de leche. 

Proponer a loa productores medidas higiénico-sanitarias antes, durante y posterior 
al ordeno para au eatableclmlento en el hato, con el propósito de modificar las 
practicas lnadecuadu de manejo. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se llev6 a ca.bo en tres explotaciones ubicadas en el 
Municipio del Centro, Tabasco, especlflcamente en el ejido F. l. Madero Medellln, 
ejido Subteniente Garcla y en Villa Playa del Rosario, los cuales se encuentran a 
una longitud oeste de 92º 57' y latitud norte de 17º 50'. 

El clima ea cilldo húmedo con lluvias abundantes en verano Am(l)W"(l')g, 
con un perl6do de lluvias Intensas de septiembre a noviembre; época de "nortea" 
comprendida de fines de noviembre a lebrero. Epoca de "secas" de marzo a mayo. 
(22) 

De las vacas que se encuentran en producción de los diferentes hatos en 
estudio, ae anotaron el grupo genético y número de ldentlllcacl6n; se registraron 
In actividades de manejo durante el ordello, determinando el método del mismo, 
higiene y prictlcas de allmentacl6n, Implementados en cada uno de los hatos. 

El muestreo se llev6 a cabo en las tres explotaciones de ganado bovino 
doble propósito bajo condiciones de pHtoreo extensivo y que utlllzan el sistema 
de amantamlento restringido y ordello manual. 

En el hato número uno se muestrearon un total de 15 animales en ordena, 
promediando en este hato el cruce racial de holsteln con cebú, cruza cebú-suizo 
y cruza cebll. 

En el hato número dos se muestrearon 17 vacas cuyas caracterlstlcaa 
raciales predominantes fueron suizo-cebú y cruza ceb\I. 

En el tercero fueron doce las vacas muestreadas, predominando el cruce 
cebú-suizo y cruza cebú. 

En los tres hatos se realizaron actividades slmllares antes, durante y 
posterior al ordello y que fueron las siguientes: 

Traslado de las vacas en lactacl6n de los potreros a los corrales de ordella, 
las vacas se encuentran separadas de las crlas desde la tarde del dla anterior. 

Encierro de las crlas en un corral anexo al irea de ordena. 

Se saca al becerro del corral y se le junta a la madre, éste Inicia el 
amamantamºlento a la vaca y la estlmulacl6n para la bajada de la leche; siendo 
vlgllado ésto por el ordenador. 
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Una vez estimuladas las cuatro glindulas, se separa al becerro y es 
amarrado a la madre para que se continúe con el estimulo visual a la misma, 
mientras tanto, el ordenador lleva a cabo su labor en únicamente tres de las cuarto 
gl6ndulas, (ordeno manual). 

Una vez terminado esto, se libera al becerro e Inicia el amamantamiento de 
la cuarta glindula cuyo contenido le fue dejado para su consumo. 

Esta actividad dura de diez a quince minutos por vaca. 

Una vez terminado el ordeno de todas las vacas, éstas son trasladadas a un 
potrero aleda no Junto con sus becerros, 101 cuales continúan con sus madres por 
5 a & horas mis. 

Transcurrido este tiempo son separados los becerros y las vacas son 
llevadas a otro potrero hasta al siguiente dla, repitiéndose al proceso diariamente. 

Al realizar las actividades mencionadas durante el ordeno, cabe citar que 
los ordenadores no llevan a cabo ninguna actividad de limpieza en la ubre de los 
animales, ni en sus manos ni tampoco en los utensilio• que ocupan. 

Referente a las Instalaciones, en los hatos número uno y dos los corráles 
en donde se llevan a cabo la ordena son de construcción rústica con materiales 
de la reglón, piso de tierra y piedra y no estAn techados. En cuanto al tercer hato, 
su corral tiene piso de cemento de 4 x 7m y techo de !Amina de zinc; las carcas 
en los tres corrales son de alambre de púas con posterla muerta. No se cuenta con 
pilas de agua y al ganado bebe agua en bebederos naturales Uagueyes). Cuadro 
1. 

En cuanto a la alimentación, el ganado pasta en potreros con gramas 
nativas e Introducidas. En los hatos 2 y 3 se suplementan a las vacas con polllnaza 
a razón de 1.5 Kg/vaca al dla, el alimento es suministrado después del ordeno en 
comederos de cemento. 

En cada uno de los hatos se Identificó a las vacas en producción y se 
muestreó a cada animal para determinar la presencia de mastltls subcllnlca y su 
severidad, mediante la Prueba de California para Mntltls (CMT}, según el método 
que describe Schalm. (32) 

La Interpretación de los resultados a la mastltls se hizo en base a lo 
senalado por el Investigador antes mencionado. 

Posteriormente, y en base a los resultados obtenidos a la prueba de CMT, 
se obtuvo de aquellas glindulas que presentaron una calificación de grado dos o 
mayor una nueva muestra de leche para su anAllsls bacteriológico, siguiendo la 
técnica descrita por al Consejo Nacional de Maslltls de los E.U. (14) 
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Los anAllsls se reallzar6n en el Laboratorio de Sanidad Animal de la Unión 
Ganadera Regional de Tabuco, con sede en Vlllahermosa, Tab. 
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NUMERO 
HATo· 

1 

2 

3 

TOTAL 

15 

17 

12 

44 

CUADRO 1 

~N DE MASTITIS SUBCUNICA EN TRES HATOS 

ID:!. MUNICIPIO DEL CENTRO, TAB. 

CARACTERISTICAS DEL TIPO DE GANADO E INSTALACIONES 
DE LAS EMPRESAS MUESTREADAS 

5 

10 

4 

19 
1 

CEBU 
SUIZO 

5 

7 

8 

20 

5 CONSTRUCCION RUSTICA, CORRAL CON 
POSTERIA MUERTA CON ALAMBRE DE PÚAS, 
PISO DE TIERRA Y PIEDRA V SIN TECHO. 

CONSTRUCCION RUSTICA, CORRAL CON 
POSTERIA MUERTA CON ALAMBRE DE PÚAS, 
PISO DE TIERRA V PIEDRA V SIN TECHO. 

CORRAL CON PISO DE CEMENTO CON TECHC 
DE LAMINA DE ZINC, CORRAL CON POSTERIA 
MUERTA Y ALAMBRE DE PÚAS 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos ruaron los siguientes: 

En aquellos animales a los cuales ae les aplicó la prueba de canrornla para 
mastltla (CMT), se obtuvieron los valores que se aprecian en la Tabla núm. 1: 

TABLA NUMERO 1 

RESULTADOS A LA PRUEBA DE CALIFORNIA 1 C.lf.T.! 

8YI lltllM,! f!l.!;Q:~ ~ ~ ~ ~ ~-mª 
·p~ ~~I>Jl~J. [iY.§j gi ti] ~ • !l]f.tiUg~ 

15 58 23 13 12 6 3 

2 17 67 27 15 10 9 4 2 

3 12 46 17 11 9 6 2 

TOTAL 171 67 39 31 21 9 4 

NUM.=Número, ANIMS.=Animales. 
•• cinco gléndulas se encontraron sin producción de leche, no se observaron diferencias 
estadlstlcas entre hatos, (P>0.05) para las proporciones en las calificaciones de CMT. 

En base a los reault1dos obtenidos ae procedió a seleccionar aquellos 
animales cuyas gl6ndulas hablan resultado con callflcaclón dos y tres en la prueba 
de California y ae les tomó una nueva muestra de leche a fin de realizar una 
prueba bacteriológica e Identificar las bacterias preHnles en estas glindulas. 

Para erecto de lo anterior, se siguió la técnica descrita por el consejo 
nacional de mastllls de los Estado& Unidos. (141 
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Los resultados se describen en la Tabla núm. 2 

TABLA NUMERO 2 

RESULTADO DEL ANALISIS BACTERIOLOGICO 

16 Streptococcua ap. 53 

7 Staphv/ococcus ap. 23 

3 Eacharlch/a W[ 10 

2 K/abs/el/a sp. 7 

2 sin crecimiento 7 

TOTAL 30 100"' 

NUM.=Número. 

En el hato número uno la presencia de mastltls subcflnlca fue del 59%, 
mientras que en el hato número dos fue del 57% y en cuanto al tercer hato la 
presencia fue del 61%, grAflca 1, no existiendo diferencias eatadlatlcamente 
significativas (P>0.05). 

Asf mismo, se determina que de las 171 gllndulas muestreadas existe una 
presencia de mastftls subcflnfca del 58.5%, mastltls cflnlca del 2.3% y negativos 
un 39.2%. gráfica 2. 

En cuanto a la presencia bacteriana se determinó que fa bacteria que se 
aislo con mayor frecuencia fue Streptococcus sp. con un 53% de los casos, 
slguf6ndole con el 23'k Staphvlococcus sp., el 10% corresponde a E•cherlchla con 
y por ültlmo con un 7% Klebslella sp., grAflca 3. 
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DISCUSION 

Se observó en aste trabajo, qua loa resultados obtenidos guardan relaclón 
con loa reportados por otros autoras en estudios anteriores. (4,8,20,29,30) 

Se encontró que, utlllzando la Prueba de California (CMT), el porcentaje da 
mastltls subcllnlca en los tres hatos de producción doble propósito ubicados en 
trópico húmedo fue del 58.5% y qua coincide con lo reportado por otros autores 
en reglones de similares caracterlstlcas. (2,6,19,28,29) 

Loa microorganismos qua H encontraron en las pruebas bacterlológlcas 
rHllzadaa en aquellos animales cuyas gllndulaa fueron positivas a la prueba de 
california (CMT) en grado dos y tres son almllarea a loa que reportan otros autores 
en zonas del pals con condiciones de manejo e higiene diferentes. (9,10,12,17,20) 

Tomando como base estos rnultados se realizaron plitlcas con los 
productores, ya que al problema que encierra esta enfermedad es de suma 
Importancia por las pérdidas económicas que ocasiona, siendo poco 
comprendidas por los productores, ya qua van desde la disminución de la 
producción lictea hasta la pérdida de animales valiosos. (16,22,31,34) 

Asl mismo •• sabe qua en la mayorla de las veces la mastltls cllnlca deriva 
da una presencia aubcllnlca y qua la mejor manara da prevenir esta enfermedad 
es llevando a cabo un monltoreo constante del grado de afectación en el que se 
encuentra nuestro hato, y asl reducir al m6xlmo las pérdidas económicas que trae 
consigo la mastltls subcllnlca. 

Las Instalaciones en las cuales son manejadas las vacas en producción son 
un factor sumamente Importante, ya que de acuerdo a la llmpleza, la comodidad 
y un buen drenaje se tendré una mejora en la producción de la leche, asl como en 
la calidad dé la misma. 

Con los resultados obtenidos y tomando en cuenta que el porcentaje de 
maslltls aubcllnlca se daba en parte a las condiciones da manejo del hato en 
producción, se procedió a realizar dos sesiones con los productores da cada una 
de las explotaciones con.al fin da darles a conocer medidas higiénico-sanitarias 
y da manejo a realizar antas, durante y posterior al ordallo y qua tomaran 
conciencia sobre las ventajas da llevar a cabo asta serle de medidas. 

Las medidas que se les mencionaron y qua se consideraron las mis 
Importantes son las siguientes: 
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ANTES DEL ORDEAO: 

Tra•lado da loa anlmalH a la zona de ordeno en forma tranqulla y revisar 
calores, claudlcaclonea, heridas, etc. 

Revisar la higiene de manos, botas y ropas de los ordenadores. 

Preparación del equipo de ordena: cubetas llmplas, toallas, ceplllos, 
cuerdas, etc. 

Evitar golpaar a lo• anlmalH y no hacer ruidos excesivo• que produzcan 
tensión y llberaclón de catecolamlnas que son antagónicas con la oxltoclna y 
provocan retención en la Hllda de la leche. 

Revisar que la ubre esté rasurada de preferencia y sin ninguna alteraclón. 

Lavar·la ubre con una aoluclón desinfectante, cloro al 2% o lodo al 0.7%, 
alternAndolo cada quince dlas. 

Secar la ubre con un pedazo de tela blanca llmpla de 30 x 30cm o .de 
preferencia con una toalla de papel desechable. 
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DURANTE EL ORDEÑO: 

lnfcl•.r la ordell• en la ml•m• hor• todoa loa dlu e lgu.f número de ordellu 
al dla. 

Ordellar al Inicio las vacas con mayor producción y dejar al ffnal aquellas 
vacas con problemas de maatllla para tratarlas. 

El ordellador nunca ae lavarA fas manos con las primeras eyecclonea de la 
leche, pero sus manos deberAn estar limpias y secas. 

RHllzar la prueb• de rondo obacuro en el despunte observando al h•y 
tolondrona• en I• leche. 

R .. llzu mensualmente la prueba de C•llfornfa (CMT), para obaervu 
porcentajes de mHtltls aubcllnlca. 

Llevar loa registros de I• producción, 

Lavarse las manos entre la ordella de una vaca y otra. 

Evitar la contaminación de la ubre o equipo con excremento. 

Ordellu de preferencl• con I• técnica del pullo cerredo, evitando el 
despunte h•cla el suelo. 

No prolongar el ordeno mas de 6 a e minutos por vaca. 
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DESPUES DEL ORDEAO: 

Sellar loa pezones con cloro al 2% o lodo al 0.2%. 

Lavar todos los utenallloa y aala de ordello con agua y jab6n detergente. 

Interpretar las tomas da produccl6n del hato al die. 

Realizar terapias con anllbl611cos al momento de secar a la vaca. 

En cuanto a lnstalaclones se les mencionó la conveniencia da construir una 
galera da ordeno techada, con piso de cemento de preferencia, pllas de agua, 
comaderoa, lavapataa, ate. Ya qua da Hta manara H puede Havar a cabo la ordena 
en una forma mi• ficll, !Impla y practica. 

Eata serla de medidas tienden a reducir la preaentaclón da maslltls 
aubcllnlca, qua aunque no aon aparentes, sua afectos provocan pérdidas 
económicas en el hato y se van reducidos los Ingresos del productor. 
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