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l.- RESUMEN 

La mastitis es una enfennedad que produce pén::lidas económicas o.Janhosas (36). 

En México la incidet1cia del agente ettol6g1co es variable, de ahí su importancia en el 

aislamiento e identlf"ICBCión (6. 49) 

Debido al uso continuo de tratarrnentos olopát1cos, y a los residuos en productos 

lecheros se c:::rea un problema de Salud Pública (36); do rnat'l8t'D que la terapéutica 

homeopática repmsenta una ~uoón distinta (12). 

La investtgación fuó realizada tomando muestras de leche de vacas con mastrtis 

subc:Unk:a. de donde se aislaron las s•gwentes bactonas: Staphyfococcus aurous, 

Staphyfococcvs coagulasa negativo. Streptoc:occus sp, Micrococc:us roseus, y 

Corynebactenum sp.: mismas que fueron evaluadas m vrtro con homeopáticos: Bryonia 

alba~ Conium macutatum, Phytolacca decandra, Pulsablla nigncans y Silícea terra en 

diluciones 6 y 200 centesimal. 

Para la evaluación se inoculó el medio Mueller-Hinton con las bacterias amba 

mencionadas, postenormente se colocan:N"l senstd1scos impregnados con medicamentos 

homeopáticos Después de la 1ncubao6n, se vieron drfer-entes grados de crecimiento 

bacteriano atrededot" del sensfdisco. 

O = Negativo. El aecimiento bacteriano se observó en igual magnrtud en toda la placa. 

1 = Dudoso. El crecimiento bactenano car-cano al sens1disco fué de rnerior 1ntanstdad con 

respecto aJ observado en el resto de la placa. 

2 = Positivo. El aeamtento badenano fué nulo alrededor del sens1disc:o con respecto al 

Ob9ervado en el resto de la placa. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente por la pn.JOba de Fnedman 

obteniéndose que en términos generales no hay dl'ferencia estadística signrficat1va para el 

efedo del medicamento con las badanas (p>O. 1 ). Sin embargo. se obsefVó una drferencia 

estadística significativa para el efecto de diluoón (p<O 05). De este modo, se utilizó la 

misma prueba estadística para analizar cada bactefia por separado de donde se aprecia 

que Staphytoax:cus aureus as 1nhib1do por Phytolacca decandra; Streplococcus sp. lo es 

por Pulsatúla n9ncans y SillCea terra, y finalmente MICrOCOCCus roseus es inhibido por 
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Pulsalilla nigricans. encx:x'lt:réndose diferencia estadfstica significativa (p<0.05); las dllirNb 

badanas no pr89«ltaron dlfen•ncia estadfstica sigruficativa (p>O. 1 J pano el afeáo del 

medicamento. AJ estudiar el efecto entre ambas diluciones no se ena:>ntró ~ mferenc::::ia 

astadfstica significativa (p>0.1 ). po< lo cual, - ooncluye en 1'6rmino9 ~ - Jos 

11 i&Clicamet 11os hc:W'neopáticos tienen la capacidad de ínhibir in "1tn:> a las bactlW'ias 

mencionadas como las causantes do mastitis subcfínica bovina; por eso se augtera dl!lrben 

raalizar9e más .,_iga.,;ones, ya que. el proaente trabajo no deja de _. una apreciación 

cualitativa. 
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11.- INTRODUCCIÓN 

2. 1 . Anteoedantas a nivel mlM'lClial. 

La COCllp&titjvidad del comercio de la feche en Sos paises del tercer mundo se ha 

visto disminuida por facl:ores como: preoos minimos, cuotas de importación, restricoones a 

la exportación. prohibfciones de importaoones por motivos de seguridad nacional. 

regulaciones en la salud humana y sanidad titozoosanttana, subsicbo a Ja población y a fa 

exportación; además de estas politicas los países desarrollados, realizan ciertas prácticas 

que dif"ICUltan Ja competencia de los paises monos desarrollados con Jos primeros, corno 

seria la producx::ión de leche transformada en piolvo, mantequilla, quesos maduros y otros, 

que prolongan no tan sólo Ja vida de anaQuOI, sino d1storoonan el pr-ecio real de la leche 

nuida (16). 

Los resultados de esta acción se refle;an d1ractamonte en los niveles de pn:>ducción, 

OJ<pOrtación y paneles de p<t>ductos tnonsfamados que para Jos útt1mos al\os de los 

ochenta y principios de Jos noventa han mostrado una tasa de decremento ( 18) 

Con esta panorámica que se ha ~alado a nrvel 1nlernacK.>nal en el pátTato anterior, 

el desarrolk> de la producción láctea en MéXJCO . por tanto, requiere de una técnologia de 

vanguardia, para oorrtpelir a ncvel intemaoonal y satisfacer el mercado nacional 

2.2. Antecedentes a nivel nacional. 

En 1991 México ocupó el p<i~ luga< como c:omprado.- de leche en palvo. 

rebasando las 300,0CXl toneladas, lo que equivale a más de 6,000,CXX> de Htros de leche 

nuida al día (30). 

En éste mismo ar'\o, Méxjco y Japón fueron los paises con mayor déficit lácteo a 

nivel mundial, ya que compnlrOn el 46 y 30 % respedivamente, de ras importaciones 

mundiales de leche en polvo (16) 
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Por otro lado la producción lechera nacaonal, se ha estimado que alrededor del 

50 % se destma al consumo directo (leche bronca), el 20 •4 a la pasteunzac::::.6n. el 28 •4 a 

Ja transformación sea.ndana en productos lácteos y el 1.5 % restante a la desh1drataca6n 

(18). 

Sin embargo, a pesar de ta pn:lducoón fechera nacaonal y de ser MéXJCO el primer 

pals impcwtador de lec::he, no satisface con todo ello la5 necesidades nacionales Prueba de 

esto se puede ob9avar al comparar el nivel de consumo recomendado por la FAO que es 

de medK> htro di-1o por persona, mientras que _, el caso de México esta canttdad, se 

estimó P9"B el at'K> de 1993 de O. 325 Jrtros, s1 a esto sumamos que en 1994 Ja población 

humana ae incrementó en 10.2 % con respec:to al ar"lo de 1968, mientras que la producct6n 

i-.. - ha mantenido máa o~ constante (30) 

Por 9lde, las drficultades P9'B OlATI8ntar- la producc:i6n en la medida de nuestras 

poslbfhdades habnli que buscarlos en la poliUca 1ntema de desarroHo que ha prevalecido 

pma el 9eetor lechen:> , la repen::usKwi de 1.na política da pr&c;1os cuyas d"8rencias entra el 

costo de producx::ión y venta sea el mínimo. Alxaado a esto, existen def"tcienaas genétacas 

y ~. dentro de estos últimos se coruk:leran a tos problemas sanrtarios en donde 

la mastitis es uno de los problemas más costosos para la producción 1..cr-a (14) 

2.3. Mastrtis. principal problema de la producc:i6n lea-&. 

La 5eche ea l.i elemento primordial para ta alimentaoón del hombre y sobre todo 

para smísf_. las necesidades de la población infantil del mundo (28) 

Es por esto que el honD"e ha selecx:ion-*> vacas lec::hef"as mediante el 

conocimiento de los mejores índices de avance genébco. fisiología de la glándula 

mamaria, nutrición aclecuada y reproducción intensiva, entre otros, para finalmente producir 

lX1 excedente de feche superior al necesario para OJbrir la ahmentaoón do la cría 

(5). 

La explotación intensiva de la vaca hace que esta secrete grandes cantidades de 

lecha, por lo que. la estructura de la glándula mamaria se ha visto moc:tfficada, y con 
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ello ae han producido enfermedades propias de la glándula, entre las que encontramos 

a la mastitis como la más importante (39). 

El desarrollo da la mastrtis es lX1 proceso dinámico que incluye al ambiente, el 

manejo de los animales, susceptibihdad a la enf8f'TTll8ldad y a la efioencaa de sus 

mec:aniSlllOs de defensa y a k>s microa-ganiSITIOS que penetran a través de el canal del 

pezón. Econ6micamenle, ésta se relaciona directamente con los gastos oc:ask>nados 

por p6<dídas de anirnaes, reducción en la produc:ción de leche en ~ que varían 

del 20 al 80 %, el costo de los ..-i~os para su tratamiento, la pérdida de leche que 

ae elimina o ea decx:wnisada por- el uso de antibtóticos, el acortamiento de vida 

pn>ductiva del (los) .,..im91 (es) retirado (s). asi como las aHa<aciones en la calidad de la 

leche (7, 28, 39). 

Debic::k> al U90 CCWltinuo de tratamientos con ant1bióbcos y sus resfduos en los 

pmdudoa '*=leos - crea ..., problema de Salud Pública (6), por tal motivo la terapéutica 

homa:Jplltic::a ,_-una 9Dluci6n distinta (12). 

La homeopatia 9e basa en el principio de seme;anza el cual consiste en coniparar el 

cuacwo sintomátiex> ob9a'Vado en ..., indtviduo sano o en equilibrio fistofógtco global, con el 

~ aintomálico observado en un individuo enfermo (10, 20, 41, 53). 

El sistema terapéutico de la hofneopatia consiste en la utiltzac.6"l de sustancias 

altamente diluidas (dosis infinrtesimales) y d1namtzadas (por sucuoón) que de emplearse 

en mayores cantidades produorian en el individuo sano signos similar-es o parecados a los 

que sa !rata de combatir (1 o. 26, 52, 53). 

El remedio homeopático es el único capaz de actuar en fonna integral y 

preventiva sobre el organismo armonizado, la relaca6n de la mente y el cuerpo. No 

tiene efectos tóxtcos de intolerancia, de acumulaetón de adición. Su costo es muy bajo. 

Su prtncipal limitante es que para poder prescnbirlo requiere un mayor tiempo de 

estudio, pués debe considerarse la individualización del enfermo más allá del sintoma 

aislado (52). 



.. 
111.- .JUSTIFICACIÓN 

Las piérdidas económicas asoaadas con mast.Jtis de k>s bovinos continúan 

mermando la industna lechera, ya que esta enfennedad es muy común y los costos van 

desde 90 a 250 dólares por vaca al al\o (Nota: en Lna COl"lferenaa del pr¡ecotlQles<> de 

"18Stitis subcfirnca en QuanMaro 98 menciona que en 1996 los costos varían hasta 5CX> 

-). ~ idi8I ido de la gravedad de la infección_ La lectle de vacas oon -.<is 
Clínica debe ...,. elimin.:sa ya que repre98f'lla una disminución impc:>rtante en ta 

productividad, ~ los costos de medicamentos, honorarios del Médico Veterinano, 

mayor mmlO de obra, etc. Sin mnbargo, ta Mastrtts Subdíntca al no set° observable 

~ ...,. p6<dodom Urlltaria mmyor (36). 

En México debido a la grW1 vmiedad de sist.,,.. de ~. la incidencia de 

..-ttis por un dlltenninado _,te bac:lerisio es variable (6). De ahi que eea omportanle 

el aislmniento e identificaci6n; tarnl>Oén porque es fácil adquin• la enfennedad por bactenas 

~ o por c:ontacto direclo. Alg&i1oe a.rtores sugieren que el tratamiento debe 

baaar9e da acuen:k> a los patrones de d1seminaaón del agente ebológico de la mast1tis 

.-vo del ~o (49). 

No siefnpre las maat:Jtis anfeccaosas se resolv&f"án ut1liZando ant1mic:rot:>Ulnos. P. ej . 

los tnllamtentoa para mastitis por E. coli 89 vanable, ya que el m1e:roorganismo presenta 

susoapbbflidad variable a los antimlQ"ObtanoS; además, las toXJnas llbef'"ada.s por este 

mic:::roc::x"gaismo hacen más importante et trat.EWntento de los stgnOS sistérmcos. que la 

desttucci6n del mocroo.-ganismo (49). 

Se dice ~ los antibióticos son un c:ompcN lieOte importante e integral en los 

programas de salud del hato para la prevenoón y control de enfermedades que afectan a 

189 vacas lecheras. Sin ernbargO, el uso de antitH6Ucos crea un potencial de residuos en los 

productos lecheros, teniendo una gran importancia en Salud Pública, de ahí que se 

monrtorean en forma continua la leche y carne de vacas lecheras por las distintas 

dependencias estatales y federales (36). 
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La utihzación de antibióticos disminuye la respuesta leucoataria de la glándula 

mamaria y puede pn::>ducir resistencsa por parte de los m1Cf'OCW'ganismos (19, 48) 

Este problen"MI de contaminaoón, tanto bactenana, como de residuos de ant1b16ticos 

ha sido LrlO de los 4Mernentos que hacen pensar en s1 debemos continuar con la terapéutica 

alopática; de modo que la homeopatía r&pf"&senta una solución distinta y más consoente 

da la problemMica en Salud Püblica. Cabe set\alar CllJ8 el costo de estos prodl.ctos es 1 O 

veces infenor, seg(.s"\ lo set'\alan estadiatJcas hechas en Franoa (12). 

Se sabe que algu'los fármacos disrrnnuyen las defensas naturales del orgS'\ISIT'ICI y 

ccn eno .. ~ la autOCU"'ación del mismo. P°' e,emplo, se utJhza un anafgés.co, 

(tomemos en cuenta que el dolor es ~ respuesta defensiva del organismo) .., inhibirá un 

pnx:e90 -..;va (15), entoncet1, ¿--a corredo la utillZJICión de antJbi6'icos o OJalquier 

producto quim;co?.. Con loa pn>ductos ~ICOS. después de au admóni-..oón la 

~ def orgwiianio 89 e--=-t>ada. es decir, hay lX\8 reaccaón fuerte (agravación) y 

posteriormmlf:e 90lbn!tvMwle la a..w:::ión. pero en nangUn momento se dat\a al organismo, ni 

.,. c::x>ntanvnan los produd09 otJlentdos de k>s ..-.imaJes ( 15) 

La metodok>gia de SU908ptibtlidad baderiana 8fT"Oia datos que en realidad son una 

parte import.mite de la inft::nnación que se nec:esrta para fonnular- regimeries 

1Wltim1~ apropiados. Lm interpretación de dtc::hos datos y la aphcaoón al C850 

clínico sigue siendo responsabdidad del Médico Vetennano Es claro que no hay una 

OCJrTelaclón estrec::ha de la suac:aptJbihdad m wro en medtOS artrf".caa~s y la actrvtdad m "'""'° 
en presencia de Jeche o pus. Por e,ernplo. la efteaeaa de la Neormona se reduce 

notablemente en presencia da leche, mientras que la Ervoflax.aona solamente se reduce 

..., 50 º..4. Es congruente pensar que si se logran reproducir m vrtro las mismas COl'"ldt0ones. 

el resultado clinkx> será más p<edeoble (49) Los productos hofneopáhcos han stdo 

pn:bados in \lffro en cepas de Staphy#ococcus aureus, Eschenchia co/1 y Gandida alblcans 

con CBJenclula off'icinalis, obteniéndose halos de inhibición después de aphcar la técnica de 

calcado (51 ). 

En PMtloco Searcy y col_ en el ai"lo de 1993 enlplearon medicamentos homeopáttcos 

para el control y prevención de la Mastrtis Clínica y control de Mastitis Subciinica. Hristov y 
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col. en 1994 utilizaron en Beograd los homeopáticos corno preparados biológicos. En 

ambos trabajos Jos resuttaclOs estadfstioos fueron sat:1sfactorios, sin enit>argo, en la F. E. S 

Cueutitlán el traba;o pf'&sentado Por Sandoval en 1996 reporta que no encontró d1ferenoas 

estaclisticas signrf"ICalivas (19. 25. 45. 48). 



.. 
IV.- MARCO TEÓRICO 

Definición; tai palabc'a mastitrs se cleOva del griego Mastos que quiere decir glándula 

mamana y su tenninac;j.ón dis se designa para inflamación. por tanto, el térrmno mastitis se 

ref".ent a la inflamación de la glárldula mamaria (29). 

A la masht1s se Je conocen diversos s1nón1mos, entre los que encontrarnos· agalaxia 

infecciosa, mamrtis de verano. mam1hs contagiosa, marnrtis (29) 

La mastrtis es un cornp'6jo infecc.o.so e inflamatorio de la glándula mamaria, de 

presentación pnmwia o eecundaria, de manifestación &gf.Jde. sub.aguda, SUbdíntca o 

crónica. La glándula sufre modrficaciones anatómicas, y patológicas del tejido glandular. 

por ende, su función se ve alterada, hac:fendo que la leche 98Cr8tada tenga aherac:K:>tles 

tisicas, químicas y casi s1emp<e bacteriológk=Bs. Esta enfermedad afecta 

preferentemente a vacas lecheras y en menor escala e otras hembras(7, 29) 

4.2. Ellologúl: 

La mastitis constituye un tipo de reacaón inflamatoria de la glándula mamaria que 

puede ser ocasionado por fac::tot'8S tanto fis1cos y/o mecán.cos corno anfocciosos. Por su 

frec::uencia, tas mast1tis ptevocadas por agentes infecciosos son las más importantes y 

requieren mayor atención (37). 

a) Factores traUfTláticos· Se conoce asi a las distintas causas que por- acción de un 

traumatismo de cualquier índole altere Ja anatomia de la glándula mamaria y 

particular..-ite del pezón (28). 

Tomando en cuenta que el esfinter del canal del pezón es la barrera natural para la 

entrada de microorganismos. adquiere gran importancia la conservación estructura.! y 

fl.rK:iOnal del mismo; porque en condiciones fis1ol6g1cas normales, el esfinter tarda hasta 

dos hOras en volver al diámetro original anterior al ordeno, tiempo suficiente para que 



10 

pueda ser llevado a cabo la penetraoón de gérmenes al interior del pezón De igual 

modo los factores que provocan lesiones o trastornos funcionales en el canal del pezón 

facilitan aún más la penetrao6n de agentes patógenos (26) 

Se consideran aquí también aquellos factores que puedan lesionar la piel del 

pezón, además de los traumatismos. corno los factores tóxico - metabólicos (corno la 

fotoaenstbilización), akW'gtCOs y químicos (corno los agentes cáuS1.c:os) (26) 

Las arac::t:erist1cas do las Jesior-.es son vanadas enternas, pápulas. vesiculas. 

pústulas, erosiones , Uloenls. paptlomas y hendas diversas (28) 

Las teatones en el pezón al produor dolor. determinan un ordet'\o drfiol con la 

con-espondiente retención de lec:he; los ruidos y cambios arnbtentales al actuar sobre los 

rnecaii91Tk>S nec.xo - endocnnos que determinan la eyec:c1ón de la leche hene el mismo 

-=to negalM> (28). 

b) F-=tores ~feos: se refieren pnnopafmente a aquellas dlfet"'8flClas en la 

práctica de la ordet\a, ya 98él mecánica o manual, debtdo a que el ordel'\o defectuoso 

p..Mide f8YCJl"8C8r la~ de mastrtis por dlfe<entes mecanismos (28) 

El 8XC890 de vacfo ., la máquina de on::kW\o favorece el pasa,e de gérmenes al canal 

del pezón, y trastornos neuro - circulatorios con isquemia o h1perem1a pasiva. llegando en 

caaos ~a producir prolapso del canal (26) 

Altas frac:uanc:¡as de pulsación o sobrOOf'del\o, presentan efectos similares a Jos 

anteriores. Periodos entre ordef'\os excesivamente largos ocasionan la abertura del canal 

por fa presión que ejerce la tecne sobre el extremo proXJmal del mismo (28). 

e) Factores btOlógtcos : Son generalmente los desencadenantes de la enfermedad y 

suelen ser: 
1) Bacte<ianos, 

2) Virales (Orthopoxvmdae ,Herpesvmdae). 

3) Micóticos ( Cryptoooccus, Candda, Tnchosporum ) . 

Los agentes virales y mrcót1cos producen la enfennedad en casos más esporádicos 

que las bacterias. por lo que se investiga a éstas últimas como agenles principales de la 

aliologla de mastilis (26). 
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1.- Bactetianos· 

Brucella sp, Streptoccocus agalacbae. Streptoooccus dysgalacbae, Streptocoocus faecalis. 

Sheptococcus ubens. Streptococcus zooe¡>K:JemK:Us. Streptococcus pneumoniae tipo 111. 

Staphykx::occus aureus. Actinomyces pyogenes, Corynebaclenum bovrs. Corynebacterium 

ulcerans, Pasteurella mu/toada, Pseudornonas aeruginosa, Proteus sp. Clostndium 

perlringens. Nocardia asteroides. Escherichl8 coli. Enterobacter aerogenes. KJebsiella 

pneuTTIOl'1lae. M)'OC>bactenum tuberculosis, MyrxJbaclenurn lacbcola. Mycobactenum 

fortudum, Fusobac:tenum necrophorurn, Leptos¡Jlra ICterohaemontJagiae var. pornona. 

Mycop/asma boVJS, Mycoplasma all<alescens Leach's grupo 7, Mycoplasma boypgendal1um 

2.- Levaduras y hongos m1cel1ales: 

Candida alblc:Bns. Ganc:JKJa pseudotropcalis, Candida tropica/1s. PK::hia fannosa. 

Cryptococcus neoformans. Tnchospororn cutaneum, Aspergillus fumigatus. Aspergillus 

nidulans. 

3.- Algas: 

Protolheca tríspora. 

FUENTE: 7 y 37. 

Estos agentes a menudo pennanecen en el interior de los conductos lácteos, corno 

infecciones latentes e invaden los tejidos parenquimatosos a consecuencia de 

traumatismos en la ubl'"e, enfennedades febrlles etcétera. que liberan histamina y por tanto, 

causan trastornos funcionales que alteran la secreoón de leche (29). 

La mastitis de BO.Jerdo a algunos autores (7, 37) suelen ciastficarse: 

1.-0rigen: 
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a) Primario: por la entrada e 1nstalao6n de diversos géneros bacteriano• en la glándula 

mamaria. 

b) Secundano: Los microorganisrnet5 provienen por la vía endógena. tales corno 

Myeobaderium tube<culosis. Bruce/Ja sp. Etc. 

2.- Extensión: 

a) Focales. 

b)Z~. 

e) Difusas o ~liZadas 

3.- Evolución: 

a) Agudas o galactofontis. 

b) Crónicas o parenquimatosas. 

4.- Forma dinica: 

a) Catamol. 

b) s._..a!iva. 

e) Gangrenosa o necrótica. 

d) Hemorrágica. 

e) lndurativa. 

5.-De~ al tiempo en que,... i:w-itan: 

a) Subciínica. 

b) Hip«aguda. 

c)Aguda. 

d) Subaguda. 

e) Crónica. 

FUENTE: 7. 29 y 37. 
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A oontinuación ae descnben fos signos clínicos de las siguientes mastitis: 

1.- Mastttis SUbcflnica: En este tipo de mastitis ta inflamación no es tan manifiesta 

exteriormente. No hay pn.t9eflcia de dofor. calor o rutx>r. Corno no es aparente la 

inflamación dentro de la gl*idula. es detectable solo por pn.l8bas que consisten en la 

detección de un alto contenido de leucocitos en la lectle, como es el Cll90 - r. prueba de 

Caltfomi• paa mastitie a&.bcfin;ca (CMT) y la prueba de Wisconsin par-a mastitis subc:llnica 

(VJMT), r. prueba de l/lltlttesi<t9, así como el .....,._,.º oelul..- (7). 

2.- -iti• ~: lnll8"l8ción, dolor. rubor, calor, 9GCr8ci6n disminuida, 

~. oj<>9 h<rldidoa,-. y ...,._;a (7) 

3.- -itis _..-, Fi«>f'e, inll.wnación. tumefacción, dep<esión del animal (7). 

4.- -· 11Ub9gudoo: Laa -..ciones de la glándula y la -=reci6n son rr.w>os 

~. hay 1;gw. i""-'8ción con dolor al~ presión sobre r. ~ (7) 

5.- _,. c:róniao: Exi- cierto grado - inflamación pero el calor, dolo< y rubor pasan 

~. Ea el result-*> de la ~ - cuadToS conlinuo9 de ma9titis. que 

sin lnllamientoe r. pmrte ~ p;etde gradual~e su capacidad de produc:dón y 

puede atrofi...., o desarroll• lentatnente masas firmes nodulares y fibrosas tipo 

granulomm, dentro del par6nquíma granular (7). 

C>entro de los plinc::ipakts agentes infecciosos que destacan por su mayor incidencia 

en México anoonlTamOs a Stmploooecus agalactiae. Staphyloooccus aurous 11' Escherichia 

coli, los cuales se describen a continuación 
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a) Generali~ 

Miaoorgslisrno coco gram pos1t1vo perteneoente al grupo B de la clasd"1cacaón de 

Lancefield, ae consiidenl que produce mastJt1s catarral crónica, además causa la mayor 

pmta - los c.- de mastrtis tx>v>na (7, 21. 29). 

Se CXJflStdenl Lll ~ito obhgacto de la glándula mamana, yo que puede morir al 

..,. eJq:>UltSto a la ptel; sin embar'gc:>, puede sobrevivir por lM'l mes o más en el ambiente 

(21,38). 

En le .,........ de polisacáridos en el se incluyen antlgenos especifKX>S tipo 1 (a, b y 

e), 11y111 (21, 29). El poiliaacárido capsular tipo 111. tiene un áadO sialicihoo que 1nh1be la 

-=tiveción del Cc:wnpleue11to por la via alterna y sxeviene ta deposiciór"i del mismo (C3) 

80be la --bs:lariana (Mm'ques el al 1992) (21 ). 

Se c::::onaid9ra que la mastitis catarral c::róntca ocas tonada por S. agalacbae. tiene 

diverw causas entre las que 911K::otllb8111 IOS: 

1.- lJbrea ..-.orma&es: pendul81'8S, conductos del pezón inverttdos o evertidos; la 

dist..-x:::ia que existe entre el extremo del pezón y el suelo. 

2...- Lesiones o trastonios funcionales en el canal del pezón y Jesiones variadas en ta 

ptel o en el pezón corno entamas. pápulas, vesículas, pústulas, erosiones, úlcet"aS, 

pmpiJornas, las hendas en el pezón pueden facilitar la entrada de mic:roorgantsmo. 

3.- Se sabe que la inmunidad en las vacas viejas disminuye y/o la llegada de los 

p::>limorfonucleares (PMN) es más lenta por lo cual. la infección a otras vacas provenga de --
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4.- Altas producl:oras adquirieren mastitis con mayor facilidad ya que su vk1a productiva 

se reduoe. pC>C'" ende, su inrT'K.llided disminuye y/o la llegada de los poUmorlonucieares 

(PMN) es más lenta. 

5.- La facihdad de order'\o, el ordei\o dlficd. el tiempo de ordef")o largo o corto repercute 

en el tejido y tas nuctuaoones en el vacío. aftas frecuencias de pulsación o SObC"eOn:ieOO 

son factores ptedi~es (4, 7, 21, 28, 29. 38) 

e) Transm;si6n. 

La infec:c:ión oa.ne en r. sala de on:Jat\o dt.lante el proceso debido a las rn.-'10S de 

los .,..__ ylo por loe ltJbo9 de las máquinas of'det'ladoras y en lugares donde se 

elaborwi produc:toe l8d80ll (4, 7, 29). 

La ,_ de higiene en el 1._. an-s. pisos, ladrillos, utensilios, ropas, manos de 

los ~ etc. CXln8tiluyen puntos ~- para la permanenaa de 

mic:roorganiwnos .,.. la9 I'- o úlceras de los pezones, por lo que tiende a ""' trasmitido 

fácil,,_,. - una v..::a ~a oera....,.. (7, 38). 

El desarroUo de S. 8/lfilalactiae ea esencialmente un proceso de invasión a Jos 

Jobulillos del tejtdo manarle en LnH 5erie de ovemos. aspecialmonte durante el primer mes 

después de la infección, y cada vez que una de las ois.s aparece sjgue eJ mismo patrón 

evolutivo. En un principto hay una multiplicaoón ráptda del mic::roof"gan1smo en los 

conductos y pasa a k>s vasos Jinfáhcos y ganglios linfáticos supnunamonos, con aparioón 

de gran número de neutrófilos en conductos glandulares (7). 

d) Patogenia. 

La asociación a una larga ,,_,,.. de ácidos grasos del canal del pezón y la 

bactería, permiten la penetración del microorganismo a Ja cubierta epitelial; a pesar de que 

la 9dheai6n y la multiplicación es controlada Po'" el sistema lactoperoxidasa-tiosinato

pwóJ<ido de hidrógeno, por lisozima y por la acción nivelada de la lect1e o el ardero del 



"' pezón al abnrse los conductos; resulta una inflamaoón que progresa lentamente en fibrosis 

(21). 

En ocasiones S. agalachae invade en forma trans11ona el fOJtdo glandular y 

posterionnente v1a,a por linfa hasta los llnfonodos suprornamanos El resultado es una 

quimiotax.ia de tos leuoocrtos (PMN). además. la opsonizac,ón se denva probablemente del 

Complemento (C3) en la secreción inflamatoria y se fiJS a Ja superfiae bactenana s•gu•enclo 

la actrvaoón del Complemento p0< la vía altama (21) 

La muerte de PMN y Ja liberación de la erwma hSOZJma causada par el le,ido 

dat\ado y la inflarnaoón producen un tapón de fibnna en ef conducto de la lec::tle, esto 

conduce a la Involución de te,ido socretono y en agalaxia Sumado a tOdO esto. los 

tTatarmentos eneficaces producen una masM1s cróruca. Cabe at'\adir que se desconocen los 

mec•·1i!1rr1os por los cuales S agalacbae los evade. puesto que se hende a ta crontcidad 

(21). 

B.- Staphy1oooocus aureus 

a)~I~: 

Scottis Sir AJexander Ogsten (1880) desc::ubre a este m1c:roorg:aniSITlO y lo clasifica 

como miembro del género Staphylococcus. En 1887 Nocar lo arsla de mastítis de boc'Tegos 

yen 1890 Guillebeau sugtere que es el responsable de la mastrtis del ganada (21) 

El géner"o Staphykx:occus aurous pertenece a Ja fam1ha Micrococcaceae. cocos 

gram positivos, los cuales se agrupan corno raomos de uvas. S aureus es catalasa y 

coagulas.a posrtJvos, no es móvil, y no forma esporas (21, 29), su metabolismo es activo y 

no tienen exigencias nutricionales. Se encuentra en el medio ambiente en fonna nonnal 

(21). 

Dentro de tos agentes causantes de mastJtis en vacas encontrarnos a S aureus 

corno la causa más importante; se ha encontrado en fa cama. manos y onfiaos nasales del 

--por lo que se le conoce como el "estafilococo del ambiente• (4, 29, 34). 
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Los S. aureus aislados de mam1t1s bovinas COrTesponden un 55 8 ª""' al t1Po ri 

hemolihco y 4 31 % al tipo u (21, 29. 34) 

La capaC1dad de prodUCJr la enzima coagulasa divido al género en dos grupo-s 

1.- Coagulasa posrt1vo (S Aureus ·el mas patógeno-. S lntermed1us, S SChleden 

subespeoe coagulans y S delph1n1 } incluye 29 ospoaes d1st1ntas 

2.- Coagulasa negativa esta constituida por 25 d1forontes especaes (CNS especies 

coagulasa negativa) La espeoo S hYICUS es 1nciwda en este grupo (CNS) aunque, puede 

ser vanablemente coagulas.a positiva (21) 

La actividad heO"K>lit1ca se debe a una hemotOJ(.Jna, la destn.JCCtón de los lel.ICOOtos 

es por la envma feucoQdtna, y una tercera se encarga de la destrucoón de IOJ•do, se llama 

tmuna necrot1zante (29) 

b) Factores pred1sponentes y desencadenantes 

Dentro de Jos factores predisponentes encontramos a las lesiones de la piel, cambio 

de establo, y el puorpeno ocasionando mast1t1s graves agudas, partiendo de estados 

latentes (21) 

La coloni.zaoón procede después a una 1nfeco6n intramamana pero no s1emp,-e 

resulta en mastitis El estafilococo puede colonizar y tener un periodo prolongado de 

tiempa en el conducto de el pezón (21) 

S. aureus y otros agentes patógenos son capaces de ascender con la grasa de la 

feche a temperaturas de 37" C El fenómeno parece 1nv0Jucrar anticuerpos lg A asociado 

con membrana de glóbulos de grasa en previas infecciones del animal Este fenómeno 

puede ayudar a Ja bacterem1a al 1nvad1r la parte superior del conducto lácteo y ubre ( 21) 

La infección Por S. aureus es conipllcada debido a que esta bactena posee diversos 

mecanismos para evadir al sistema 1nmunol6g1co. entro los que encontramos el desarrollo 

de una cápsula de exopohsacándo m tnvo. además, la pared celular inhibe el 

reconocimiento de anticuerpos y neutrófilos (4) 
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e). Transmisión. 

La transmisión ocurre en sala de ordef'\O por una h1gtef'le def1aonte (21, 22). pior las 

manos de Jos ordenadores, pezoneras. pal\os do limpiar las mamas A.51m1stn0. por 

tratamientos 1ntramamanos 1neficac:es ocurren las rernfecoones (22) 

La via de entrada de /a masfllls estafilococócica as por el esfinter del pezón. po< la 

máquina ordef'\adora. la infección ocurre durante el proceso de ordet'\o o en el periodo 

seco. La bacteria pasa doJ conducto de la teta y cisterna de la ubre, a los conductos 

lacteos. estabfeoéndose en el te,1do secretOf'" (21) 

d) Patogenia 

Las infecciones al com~o del periOdO de lactaoón suelen evolucaona.r de tonna 

muy aguda haoa una mashtJs gangrenosa por la acCJón necrosante de la toXJna alfa En 

etapas tardías de lactaoón o en el periodo seco se producen inflamaciones agudas o 

crónicas de la glándula mamana transfOO'T'\adOse en mast1t1s gangrenosa SObreaguda (7) 

La forma hiperaguda es rara. y muestra una ubre gangrenosa es de tipo fatal S1 la 

mastitis es aguda muestra tOdos o algunos de los sígnos card1nalos de la 1nflamaoón en la 

ubf'e. Si e;,I tratamiento no prospera, fa fonna aguda pal:f.B a ser crónica con unos cuantos 

grumos de lecl'le, o sm signos clin1cos, la enfermedad subsecuentemeote pasa a ser 

subclinica Ja cual es detectada por el conteo de un elevado número de células somáhcas y 

ai9'amiento bacteriano de leche (21 ). 

En fa inflamaoón catarral aguda, fa cisterna contiene secr9Cl6n más o menos 

alterada con coágulos. (22). 

Los procesos 1nflamatorios son debidos a mam1t1s y galactoforitis catarrales 

ctónicas, alR'lQUO pueden aparecer formas agudas de curso grave. así corno procesos 

granuk>matosos parecidos a la actinomicosis. Los signos encontrack:>s son endureomiento 

fibroso de la glándula. atrofia de los cuartos afectados, engrosamientos pollposos de la 

mucosa cisternal, además Ja secreción casi no muestra alteraoones apreciables. La 
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acumulación celular. Junto a lobuldlos glandulares involucionados e incapaces de segregar 

kK::he son la causa de que se reactive la •nflélfllaOón en un proceso crórnco o un periodo de 

reposo (22). 

Las células polimorfonucleares (PMN) de la rnast1t1s expenmental, está asociada con 

un inc::rernento y decremento cichco de la cantidad de bactenas viables eliminadas en la 

leche. Concomitante con este ciclo bacteriano hay un ocio inverso de las células somáticas 

(PMN en un 95 %) Esta caciiodad plantea dtficultades d1agnóst1cas en la mast1t1s por S. 

Aumus(4). 

En la sangre aparecen anttcuerpos ant1estafilococ:óocos, que seguramente ofrecen 

escasa protección contra la mastrt1s. As1m1smo. en la leche se encuentran titulas de 

anticuerpos bajos, mismos que en el suero aumentan con la edad y después de un ataque 

de mastrtis (7. 38). No obstante, la presencia de inmunoglobulinas lg A e lg Gen la leche 

suele,,,,_. ~s concentracK>nes (49). 

C.- E~ooli 

a)~lidades 

Escheric:hia coli pertenece a le familia Enterobacteriaceae. es un bacilo gram 

negativo aerobio fao.Jltativo. produce enfermedades intestinales y extraintest1nales en los 

animales domésticos (esto último como agente oportunista) y puede ser primario o 

secundano (4. a. 46). 

La mastttis causada por bacterias anib1entales como KJebsiella, E. co/1 y 

Enterobacter aerogenes es de tipo sobr-eagudo con un cur-so hiperagudo. agudo, crónico o 

sutdinico, a veces en fonna de brotes. que ong1nan grandes pérdidas económicas (4, 7, 

21 ). Por tal motivo, las circunstancias que detenninan la pr-esentaaón de Ja enfermedad 

9CJll'l: el tipo de cama o instalaoones que se utilicen (4). 

La mastJtls colifonne se considera de distnbuo6n mundial y es más frecuente en el 

gmn-*> estabulado durante los meses de invierno o mantenido en estabulación total en 
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lotes de secado (7). Stn embargo, las vacas recién paridas se vuelven refracta.Mas a la 

presencia de agentes imtantes. corno las endOto)(tnas. por tal motivo la enfennedad por 

coldonnes en éstos anunales no es de 1mportanoa mundial (21) 

Se sabe que E co/1 comUnmente infecta la segunda mitad del periOdo seco y 

durante los pnmeros siete días de lactanoa (4) 

b) Factores Pf"edisponentes y desencadenantes 

1.- Relajación del conducto papilar 

2.- Raduoción gradual del doémetro de luz. 

3.- Periodo seco 

4.- Etapa de lactación. 

5.- Cantidad de leuc::oc:.ttos que se encuentran en la lecho. 

6.- Cuarterones secos no infectados desarrollan mastrt1s colrfOCTTie sobf'eaguda 

dl.Xaite ef parto. 

7.- Faclores de los colrformes, $Of'OéÍtH=os y capsulares que afectan la resistencia a 

la activtdad bactencida bovina (4. 7, 21 ). 

Dentro de los factores de$Ut'lCadenantes observamos que: 

1.- Las diferenaas de suscept1bilJdad o resistencia a nuevas infecciones intrarnamanas 

pueden deberse a cambios en la conc:entraoón de lactofemna. lgG, albt::wmna sénca y 

citrato; que están correlacionadas con la inh1b106n del crecimiento m vdro de KlebS1ella 

pneumoniae, E. co/1 y Streptrx:occus ubens (7). 

2.- Las propiedades antibacterianas de la feche , la ind1sponib1Jidad de hbef"ar hierro en 

la feche y los niveles de opson1nas especificas en la leche indudablemente funcionan en 

defensa contra infecciones en la gfándufa mama.na• Cabe sel\aler que E. coli encapsulado 

no es fagocitado, a menos que k>s anticuerpos estén sensibilizados por medio de la 

opsonización contra el polisacándo capsular (21 ). 

3.- La enzima Jactofenina inhibe la multiplicación de E. coh, por ligar hierro y rindiendo e 

indisponiendo a la bacteria, teniendO un efecto bac::teriostático. 
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4.- El fracaso de la lactoferrina en secreoones mamarias para prevenir nuevas 

il 1reoc:Jo¡ 1es y la mastitis cerca del parto y después de éste, puede deberse al descenso de 

fad:of«l'ina ai:tes del nacimia"rto de la aia. 

5.- La lad:ofenina, nonnaJmente capta el h1orro que necesitan los microorganismos 

dependientes del hierro y que se mult1pltcan de forma excesiva al no haber lactofernna. 

Además, la oonoantrao6n de crtrato aumenta en las secreciones mama.nas en el momento 

del parto, y puede Obstacull.ZW" la captaoón del hierro por la lactofemna (4, 7, 21) 

6.- Leucootos polimorfonucleares (PMN) const11uyen lo me;or defensa antibaclenana 

contra la invasión de badenes de la glándula mamana , fagocrtos1s efectiva y destrucoón 

bactenana opsonizando pc>f" lg M 

7.- Se produce un aumento más lento de neutrófilos (PMN) de la leche después de una 

nueva infec::oón intrarn.9maria en la fase tornprnna de lactancia. que en la fase tardía de 

ésta. La respuesta natural de anticuerpos hacaa el interior basal de LPS reacción de E. co/1 

puede contribuir a la eficacia en la e>psonización de rnastit1s por este microorganismo (4, 7, 

21). 

e) Transmisión 

AJ disminuir la incidencia de mastrtis por estreptococos y estafilococos surge la 

infección antramamaria y mastitis cifntca por cohfonnes porque so comportan como 

badanas oportunistas (7). 

La contam1nao6n de la ubre y pezones con heces, matenal de cama, pesebre, 

panderos, pisos secos; así COfTlO después de usar agua para lavar ubres, espontas, copas 

y las manos del operador es directa o indirecta (7). 

Se desconocen Jos procesos por k>s que se produce en condiciortes naturales la 

contaminación p::>f" E. co1t: ya que fa bactaria no coloniza la piel sana de la ubre y el 

ciondudo del pezón, aunque probablemente sea entre Of"C:ienos, cuando la vaca queda en 

CDnhldo con el peseb<e contaminado (p. ej síndrome de la vaca echada), pues se ha 

00....Vado que no oc:urnt durante el ordel'\o. 
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No obstante, en ta mastitis crónica por cohformes, la transmisión directa puede ser la 

méquina de ordetlo; ~ie...nte de-.,6s del lavado (antes del ordetlo), ya que se 

favorece el paso de líquidos c:::ontam1nados con colrfonnes en dirección descendente a tas 

capas de los pezones y P<X' ello se infectan (7) 

Se sabe que vacas de alta produc::ción, edad avanzada y d1sminuo6n de la 

irimls1idad; así como l.M'1 secado 1nsuf-.ciente padecen mastitts por c:olrfomie9 (7). 

d) Patogenia 

Las endotoxinas b8den.ias, SUB'9n provocar cambios en la permeabtlidad 

V118CUIW, eno angina edema a induoa una respuesta 1nf1.-natona en la gl*"dula mamana 

JXW" l.M'1 QrWl número de neutrófUos en la leche Además produc:en lMl8 toxemia en la forma 

aguda de la enfermedad. Existe una segunda toxina, que es tennolábtl y otot6x1ca, ha sido 

impl-=-s.., la necrosis del estralo superficial de la teta y senos lactrteros (et al Fros y Hill, 

1982). (7. 21 ). 

En la enfermedad natural y experimental la glándula mamaria en el periodo seco o 

prokJngado en l..a.icia nt9pClOden en fonna diferente a la endo4:oxina y ototox1na. 

compe • doee oon la gl~la mamaria de temipraria lactaci6n. Laa células eprtelrales del 

oonduc:to van declinando su SU9Ceptibihdad a las toXJnas; con respecto a la susceptib1hdad 

de las células _, el canal de la lactación, ya que son menos susceptibles. que durante el 

r:-<lodo seco (21 ). 

En vacas recién pandas la diapedesis de neutTófilos hacia la glándula mamana 

puede retrasarse entre 10, 12 y 15 horas, por ello no hay cambios visibles en la lectie 

dltllpué9 de la infección, además, por efectos de la endotoxina son v1s1bles la anorexia. 

fiebre y di.-r&a grave en la vaca. Esta puede ser una causa importante de la falta de 

.._-al tratamiento (7). 

L.a9 vacas reoén paridas son lentas en movilizar los mecanismos de defensa 

~ a lllB infección. Las respuestas sistémicas, pero no las kx::ales, son reacias 

• l8 ~ de las .-.dotoxinaa de E. coli la cual ttene en infusiones múltiples. efectos 
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perm.......mes inhibitorios y progntsivos mlntmos sot?re la producción de feche a pesar de 

los leucocitos en la gláldula en fonna estable (4. 7). 

La inddane&a de mastrtis por E. ooli en el primer tercio de lactación es mayor que en 

ef último; sin emt>.sgo, ae sabe que éste microorganismo crece más fentarnente en el 

periodo~ haciendo que la infección avance (4). 

La prevalencia de m.alttia pc>r CIOfrformes &l.nenta con el inc:rarnento de lec::he que 

se q.- en la ub<e de!lj'.>Ués del O<del'lo; la glándula h..,._ después de una higiene 

pobre .-.nenta direc::tmnente la incidencia de mastibs poir E. ooli C 4 J 

Se sabe que progranaa para el control de mastitJs eficaces para estafikx:oc:os y 

estraptooocos "°"__.,,,_,,.,ineficaces para E. coli (21) 

Con estos tres génwos bactonanos so ~servó los mecanismos de transmisión de la 

mastrtis y fa •rnporrtalci• da c8da \A'lO 

4.3... SllllCWi&I IOgl• ca. .. ,,....,.,._ 

Se Obsent"_, síntomas generales corno suspención de la rumia, inapetencia. 

rtebre. SintOITlaS locales como calor. dOfor a la exploración, edema mamario, etc. Entre 

las alteraciones más importaltes de la leche cabe mencionar cambio de color, presencia 

do coágulos y da gran número de feucoc1tos. los cuales aparecen g&f"lef'almente en 

infeoc:ioues de tipo baderi.-.o (7, 29). 

Existe el peligro adtcional de contaminación bactenana en la lectie de vacas 

.,,_que oonsliluyen un foco pano la diseminación de~ en el hombre (7). 

Dentro de estas enfermedades encontramos: Tuberculosis, fanngitls 

estreptoc:::oc:ócica, Srucelosia, diarreas, tonsilitis, re&..amatismo, intoxicaciones; aden1ás se 

pu9de producir aensibdidad' medicamentosa y resistencia bacteriana, ya que la leche es 

...._ eec:rwción del C>tg#'li9f110 animal por donde salen badetias, metabolrtos de 

medicawllOa emple8dos _, los animales etc. Este problema oonstituye IXl seno 

peligro d9 8llk.ld pública, ya que el uso ir"tCCJlf'Tedo e indiscriminado de antrbtóticos 

~ ..cr.pcomic:ina. tetraciclana y sus combinaciones} es evidente y estos 
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contaminan fa leche con niveles cada vez más elevados sobre todo en épocas de lluvia 

(7, 37). 

<IA. ---]f-ork> 
Aallque en muc:tioa casos hay induración de la gl*1c:lula con mast1tis. no se 

kiM1tific:a Molrnente por palpación manual ni por examen vrsual de la lecl"le utdtZando 

c:1J1Prf9 de on:tatk>. Debtdo al elevado número de tales c.asiios sl.bctínJOC>5, el diagnóstN:o 

de i. a 11'wi 111ed11d ~ ac<ualmente de pruetias 1ndiredas basadas en el recuento de 

leuooc:itos en i. leche (7). 

Aanni8m0, encontramos pruebas de cmnpo utilizadas para c»termi.-- la 

pr-. de s¡,urnoe JI' ro~ en la leche al mC>fTMWllO del~. para delectar la 

inl'eoción aubdirVclt de Ja ubre, e inclusive de un cuarto detemvnado 

- p..- fi-· pallo..._,, y filtro o oeáaZo. 

- P..- químicas: Cu..mJficación de doruros, cambfo de pH (en papel 1oma90I o 

pcitwloi611-.0, etc. J y prueba de 111/hrteside, 

- Pruebas ~: W..cons1n. Caftfomia, Catalasa, \l'Vtlrtestde mocttficada. Hot1s. CAMP 

y Al8111miento b«:feriológico (31, 40). 

A- Prueba de California y Wiaconsin para mastitis subdintca 

Son pruebas de campo basadas en Ja detección de células somáticas (leuc::::ootos). 

por ~10 de un detergente anión1co y un indicador de pH (40) 

La ~ de California (CMT) consta de una paleta oon cuatro concavidades, 

donde - lee la reacción de gel~ y cambio de color por reacción del indicador de pH. 

La esdidmc:I de reactivo y mueslra..,,. en la misma propon:aón (3 mi.). (28. 37). 

La pnAba de Wisc:x>nsin utdiza una gradHla gnmduada en ~ ae deposita le leche 

]fel .--:tivo oon igual cantidad de mi. (3 mi.). se mazcia por 10 minutos y oe vuelve boca 

illllli<> _.que llu]f8 la mezda liquida por e.spacio de 15 segundos. La lectura se realiza de 
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tzquier'dm • derecha y de mdel.-rt:e hacia atrás anotando inmediatamente el SObrenadanta 

(37). 

La mastiti• rwa vez es el resultado de 1.ma sola especie; por k> común se encuentran 

tanbién ~es otro8 méa"oorglW\i911'lOs. teniendo implicaciones en salud pública (54). 

Con CJl:Jjeto de trat.- adecuadamente las infeociones bm::leri.-.as se procede al 

-~ y diagnosti<x> de las b-=terias involucradas, asf conio el trat.-ntento adecuado 

(1) . 

..... ec..mc1e1a-.-.. 

Debido • - ..-..-..:i los programas ac:t.-s de control t*-1 por otljelo la 

Jtmiteción de la fracuencia de mastitla a un nivel que se ):)tJ8de lograr desde un pu-rto de 

vista eocw IÓITlicX> en tas ~ pmtk:::ulares que existan (7) Además un programa de 

ccntrol d8 la maMJtis solo - eficaz cuando: 

1) P1""°'cioi 111 """ ......... econ6mica. 

2) Ea -=c:es;ble a la oomprensión y habilidad técnica del v~. 

3) Se incluye en el trata-mento gensal empleado. 

4) Alienta a los c:riadonls, reduciendo rápi~te la ~a de mastítis cllnica (7). 

Se ~ idenliticar los .-..t\os en que existe el problema meditwlte el Conteo de 

C.,ulas Som*ian (CCS) en t8nques de leche del rebal\o (7). AsimilltnO, existen pruebas 

de c.npo util~ pm-a delermi,,... la pnr.oencia de grumos y tolondrones en la lectle al 

momento de a. ordet\11, psa detectar Ja infecx:i6n subclinica de la ubre e inclusive de un 

CU9tO delenninado: p- .._.,, filtro o cedazo, CMT. Tambi6n - realizan ~ de 

-.iono: Cuantif"IC8Ci6n de cloruros, cambios de pH, P~ de l/Vhiteside, WMT, prueba 
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de catalasa. prueba de Hot1s. pn.JEtba de V\lt'lrtestde modrficada, a1slamtento bactenol6g1co, 

s>nJM>a de CAMP (26) 

Los dos cntenos necesanos para l1m1tar la 1nfeco6n de los cuartos glandulares son: 

1) 01sminuaón del indtce de nuevas mfecoonos 

2) Reducción del p<0c:eso 1nfeccaoso en los cu.tos 1nfedados (7) 

P.-a reducir el índice de infeccaones nuevas se puede aplicar el siguiente plan de 

man&JO. 

1) En ordatk:> mecánico lotrf"tear corrales de altas, medianas y batas productoras; hasta las 

vacas secas. 

2) El horario de~ se sugirient con...., intervalo entre ordet'cs d1anos de 12 hor"as 

3) El gmiado debe estm" esquilado de ubnts, flancos y cola 

4) El O"det\ador debe tener ut'aas ocwtas y lilf'npUIS y usar uniforme completo. Además debe 

aaearwe Slte. y durante el ordet\o 

5) Debe verif'teaf"Se diariamente el nivel do aceite en la bomba de vacío y la tensión de las 

bandas de la misma, el estado ~· de los fusibles de la instalación eléctnca 

6) Los calentadores deben ser encendidos dianamente en horas oportunas. El uso de agua 

es a 4oac pwa et lavado de las ubres, a BS°C para el lavado de las pezoneras. entre vaca 

y vaca (en C890 de no usar desinfectante) y a 6CJll"C para el lavado con det8f"gente alcalino 

para el equipo al finalizar el~-

7) Se debe verif'tear dianarnente el onf"te10 de inyección de aire del coled:or y en los 

sistemas de inyecx:ión inchvidual pior pezonera, se revisará el onfioo de cada uno de los 

niples de acoplamiento de la ~ y el tubo corto de leche 

8) La tx>mba de vacío debe ec iC8f M:lenJe 15 minutos antes de irnciar el Of'del\o y debe 

veríficanoe que el nivel de vacío sea el correcto (33-35 cm de Hg o 12.5-13.5 pulgadas) 

9) Verif'.car el número de pulsaciones por minuto según Ja marca del equipa (se registra de 

40-60 pulsaciones por minuto o los cides de descanso y colapsamtento controladas por 

medio de ~ pulsador y las diferentes máquinas a tasas de pulsaoones de 40 a 120 cicios 

por minuto). 

10) Se prepa"lln soluciones desinfectantes y utensilios necesanos: 
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En una cubeta limpia con solución desinfectante para el lavado de las pezoneras, 

toallas sanitarias de9ec:hables, taza de despunte de fondo negro, copa selladora con 

sellador suficiente (o uso de presellador), pistola do agua caliente (para el lavado de 

pezoneras; ésta práctica no ha sido adaptada a la mayoría de los ranchos. de México, 

quizás por deaconocim.ento), c:ray6n para indicar cuartos afectados. cubeta de ordet\o para 

vacas con masbt1s y leche tietna. mecbcarnento y aphCOCX>res, etc. Se venficará que el 

comedero tenga sufiet4911te ahmanto .sec:o, s1 se ha optado por ahmentar en la sala 

11) El ganado -* - sin causar1e tensiones haaa la sala de ordet'lo 

12) El lavado de la ubre (sólo la par1e media inferior) y pezones debe hacef"se con agua 

tibia. y ci*ldote"' ~para au est1mulaci6n (esta práctica os opoonal) 

Si ta c:os~ ea el uso de lXl presellador'. entonces no debe lavarse la ubre. Este 

procedimiento de <XJntrol de mastitis ayuda a redue&r en los extrernc:>s de los pezones el 

número da las bact.-ias en la piel. Esta práctica disminuye el Conteo de Células Somáticas 

(CCS) y la incidencia da mastitis. Su t.empo de acción previo requiere de 30 segundos 

Después de este tiempo da contacto, el presellador deberé ser retirado con toallas de 

papel antes de conectar la~ para prevenir rasaduos de germicida en la lectle. El 

estién:::ol y la suciedad deben 5ef" eliminados para obtener el beneficio total del presellado. 

13) La ubre y las pezoneras deben secarse con una toalla sanrtana 

14) Despunte de la taza de fondo negro de los tres pnmeros chof'Tos de leche para la 

detección de tolondrones (grunos). m19fllOS que serán marcadoS con cray6n., debe ser 

on:let\ada en la o.Jbeta de mastibs o a mano y la leche se tirará Debe guardarse una 

muestra para el labonltorio ( alslamtento y ant1bt0grama) 

15) Secar los pezones y la base infenor de la ubre con toalla sanrtana desechable para 

colocar la unidac:S de on:::lef"\o empezando po- la peZC>f"'Jef'a más lejana y evitando que ésta 

toque el piso o jaulas; venfteando que no se presenten fugas de vacío por mal 

ac:oplamiento de laa pezonenaa en los pezones. 

16) Se debe venficar el flujo de leche para retirar la unidad en el momento praciso de 

terminado el ordet'lo y evitar el posible sot>reordeOO. Para el caso necesario de extraer 

manualmente la leche residual, se emplearan menos de 15 segundos. 
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17) Se corta ef vacío para retirw la untdad de una fonna suave y sin lirones. Los 

desp ei tdedot es o retJradore5 ayudan a pn1ven1r ef sobreor'def'\o sin afectar la p.-oclumón 

de la teche s; 98 usan y mantienen correctamente En este instante se debe usar un 

_,_,,_.,._,(si..,... es el caso) 

18) Laa maTlilas deben surnergarse de dos en dOS en fa eubeta de agua lrmpia (o con 

-)-

19) El ordet\8da" debe desinf~ las ms10S cada dos vacas. 

20) La producción de lec:t1a - __._ an fonna indrvidual diari.....-rte y la productióo 

final por vace - pesa.,_. 10. 15 o 30 dlas para loctf"rcaco6n post""°'. La producción por 
halo es ~e como una f'1"l9ldid9 de venftedción del control de f'TWl9lltl• 

El ..,,_, y deM1fecci6n - _,,po al lénnino del Otder'\o sirve pwa remover los 

.-iduo9 de-·~ de - -1<>9 oonduc:los, -¡como- lodln 189 pert

por dond9 - la -- El pri,._ P880 es el lavado oon agua libia y d8Uwgenta ~ por 

tres ~; ~ - ...._ con _.... libia ~ y deapués con agua y jabón. 

~con_.. fria, -1 como lodos lo9 recip;9ntes ....-s. 

21) La ~ s-rm <iBtección de -ili• SUbcllnoca - debe ,_,izar an forma nwnsual, 

esto noa da llW k::iel9 del poroanta;e de avm o retnx::eso de la ~-

22) El ._,_, b9cfenológioo - de Mllstitis Cllnica como SUbclinoca, y Conteo de 

Cétulas $omMicaa deben efectulW9e cada mes. esto nos da una idea del agente 1nfecooso 

con~~ ylo P910Q9flicidad. 

23) TmtA'TlienlO de mastitis (~ida pntven(iva) al momento del secado. 

24) Aoond~o de los ~azos a la sala de O<óer'lo, antes del parto. 

25} Senrir alimento suculento en los corrales para evitar que las vacas se ec:hen, ya que el 

.-;nter del P9Zón tarda an cerrar. 

FUENTE: 2, 6, 7, 28, 33. 

p_.. un buen manten;mtento del equjpo de ordet'ao y sus c:ornpoc 181ltes se deben 

~ ~. consid«ando siemp<"e la necesidad de actualizarlo para ayudar a 
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su mejor funcionamiento (6). Esto se debe a que existe una gran controversia en el papel 

que desetnpefl¡an las máquinas ordel\adoras en el desarrollo de mast1t1s Básicamente si el 

equipo C>pef"a de contocm1dad con las reccxnenc:Jaoones do los fabricantes y su capacidad 

no excede. la máquina por si misma poco contnbuye al problenia de mast1t1s Sin embargo, 

si no se hace una vonficacaón continua so puedo 1ncurnr al uso de pezoneras blandas que 

cambian de fOfTT\a con el uso. algunos estudios 1nd1can que el máximo uso que se le debe 

dar a las pezoneras os de 1350 ordei'\os (2, 33) 

Fórmula para determinar la duraoón de las pezoneras 

Días = <1350> X unidades de ordeOO 

Ordet'\o Por día (2) X número de vacas en ordec'\o 

Las nuevas pezoneras pueden prcxiuor oerta 1nconform1dad en algunas vacas y 

causar que el o.-del\o sea lento y/o produor que algunas de ellas no "bajen" la leche Se 

requieren de 7 a 10 días para que todas la vacas so acostumbren a nuevas pezoneras, 

después de los cuales el ordeno será más rép1do y mejor (2). 

Los diversos proc:osos de higiene son llevados en su mayoría con agua, la cahdad 

de la misma es cuestionable, ya que puede tener fluctuaoones en ol pH que van desde 5 al 

B, lo cual produce fenómenos corno la 1nact1vaci6n de productos quim1cos utilizados on el 

proceso (selladores, lavado en la unidad de ordef"lo con iodo): asimismo. cuando no se 

siguen las espeaficaciones de un producto dado, puede ocasionar una diluoón 

inadecuada este mismo fenómeno puede favorecer al crecimiento de badanas que. 

contaminan el canal del pezón pasando a una invasión del leJido glandular (anuncio 

~al IBA. INC); esto repercute en el control y prevenoón de la mast1tis. porque al 

disminuir la concentración de un buen gennicada se pasa a un bacteriostát1co (anuncio 

oor.-cial IBA INC.) 

Según un anuncio publ1otano (ToMORROW del laboratono CYANAMID) la terapia 

de secado debe cumplir con los s1gu1entes puntos: 

1) Curar las Mastitis Subdinicas no diagnosticadas. 
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2) Eliminar con el secado con ant1bi6t1cos ras pérdidas pcx- retiro de leche con ant1b1ót.1cos. 

3) Ef uso de ant1b1óticos debe pre>poroonar concentraciones elevadas y prolongadas en la 

ubre para aumentar el porcentaJO de curaoones y. por tanto. la recuperaoón de la 

glándula marnana ocasionada por 1nfecoones 

4) Durante el periodo seco se pt.Jeden adquinr nuevas 1nfecoCJf'leS, con el uso de anlrb16t1co 

con altas concentraoonos prolongadas se evita esto Así se previenen pérdidas 

ec:on6micas (hasta el 80 %). además so reducen las mast1t1s por patógenos ·pe11grosos· 

Este miStTIO anunoo presenta los entenas para Ja soJecctón del tratamiento de 

mastrtis (aquí el prod'uc:ro usado es ToDAY del Laboratono CYANAMID) 

1 ) Bactencida 

2) Amplio espectro 

3) Baja resistencaa badenana 

4) No bloquee Ja respuesta inmune. 

5) No imte al te,ido. 

6) Niveles attos y sostenidos del ant1biót1co 

7) Buena penetrac:;ión al s11to de infección 

4.9. Tratarnie'flto de rnaatft:la con antibióticos 

Su importancia económica se reconoce mundialmente por lo que se han ut11izad0 

muchos fármacos para su tratamiento y como siempre ocurre en las enfermedades 

multrfactonales, estos cambian con el tiempo y deben revisarse penód1camente (49) 

Un tratamiento aceptable se basa. en gran medida, en el mane,a adecuado de los 

fármacos, pnncipalmente los anitimicrobianos, ade<nás se requiere conoce< el espec::lro y la 

potencia de los antímicrobianos, la distribución en tejidos, observándose la l1posolub1hdad. 

su constante de disolución (pKa). pH y su unión a las proteínas plasmáticas. espectro 

apropiado. verrficación del anhmicrobrano ante la pcsíbihdad de afección de otros órganos 

da importancia (49). 
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La falta de un buen diagnóstico bactenoJógico y de solidez relativa en el 

conocimtento da las propiedades farmacológicas de los antimicrob1anos, juega un papel 

importante (49). 

AJ c:oniparar y .ruzgar la eficacia de un ant1m1crob1ano dado para el tratamiento de 

mast1t1s, se debo tener en cuenta que 

1) Existe un buen poroent.afe de CUl"BOOOes espontáneas. espeoalmente en mastths 

collfonnes. 

2)EJ rango de OSaciones varia, segUn el grado de lactancia 

3) Orferencias teíapéuhcas entre halos y entre el mismo hato 

4) Influencia da infecoones poostenores (49) 

El tratamtento de este padecimiento ocasiona un incremento en el tiempo destinado 

a la atención a la vac.a afectada. esto .-epr-esenta una inversión monetswia (3) 

OeperMjiendo de fa 9ltV80dad del cuadro cHmco, agente etiológico involucrado, 

IMffTIPO de preMOtación. r:--iOdO de lactación. práctjcas de manejo tal&.s como: ocdel'>o. 

modelo y condfCtón de alojamientos, etc.. seré el tratamiento Este puede cons1st1r en 

on::let\os frecuentes, aplicación de agua, adm1n1straci6n de medicamentos por la apemsa 

natural del pezón, intramuscular, intravenosa o en formas combinadas. La decistón debe 

lanar.se en vasta de salval1e la vida a la vaca, qu1tar1e el dolor, resolver favorabternente el 

cuadro clínico de mastitis. y reincorporar a Ja vaca prontamente a la linea de producción da 

leche (3). 

El éxito de una detenmnada terapia depende de que el vetennario tome en cuenta la 

temperatura, humedad, pt"9Siones parciaJes de oxigeno y bióxido de carbono, pH. presión 

ostnóc:ica, presencta de sustancias 1nact1vantes, presencia de pus proveniente de te¡1do 

d.ai\ado y sustratos nutricionales en el sitio de infecoón; ya que todo esto puede afectar la 

actividad del ant1microbiano (49). 

No siempre las mastitis 1nfacciosas se resuelven utilizando ant1microbianos. Por 

9jemplo, el pn:>nóstico de los tratamientos de mastítis por E. coli es equivocado, dado que el 

mic:roorgllnismo presenta susceptibilidad vanable a los antimrc:robianos y las toxinas 
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liberadas hacen más importante el tratamiento de los signos sistémicos que fa destruccaón 

del m1croo<ganismo (49) 

Una aplicaoón empinca deberé basarse en un JUioO ciinico y en el conoctm1ento de 

la fis1opatologia dinrca. conStdenlndo 5 componentes de la dosrficaoón La formulaoón del 

fármaco que se va a usar. dosis, via de adm1n1stracrón. intervalo de doslficaoón y durao6n 

del tratamiento. No todas las terapias 1nd1cadas por el fabncante son las adecuadas. por lo 

q...- se debe cak:ular la'l8 terapia alternativa (49) 

La vía 1ntrarnamana es la rná9 utilizada para la terapia de la mastrt1s. ya sea en 

va:::as secas con preparados de larga acción o en vacas de lactancia en forma de 1nfus16n 

Para casi todos los fármacos, el uso de estas vias signlftea concentraoones desiguales y 

rn.JCl'la9 veces no detectables en el t0j1do mamano donde la infección tiene lugar A pesar 

de las conc:entra::ions mi la tec:he pueden ..- supenores a los valores de la 

Conoentrac:i6n mínima 1nhibttona del fármaco (CMI). Dentro de la rela:::tón costo benefioo 

divenlos autores no recomiendan el uso de la vía intramamana c::k.M"W'lte la lactancaa, 

ec:temés de que existe lMl8 mala relación entre la susceptibilidad in Vltro y la respuesta m 

"""'=> con las praparaci0t'l8s correspondientes. A pesar de esto. la terapia mtramamaria es 

muy efectiva contra Streptococcus agalactiae debido a la naturaleza do la 1nfeco6n y 

debtdo a las altas concentraOones del antim1crob1ano en teche, fuente nocesana de 

nutrimento para esta bacteria. En contraste, sa la 1nfecoón es debida a StaphyloCOccus 

aureus, el r.-.go de éxito será mayor s1 se administra por la vía 1ntramarnaria y parenteral 

(intramuso.Jlar o intravenosa) el o Jos antimicrobianos (49) 

- La pen.istencia de antibióticos y la resistencia badenana -

La drfusión en el uso de antibióticos ha creado un potencial de residuos en los 

prodldos lecheros que serán consumidos por el público en general. Esto reviste gran 

importmncia en la Salud Pública (36). 
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Le lec::ne .. una de •- vfas de eliminación de los fármacos. los cuales permanecen 

un tiempo en loe 8Cinea ~ares de fa ubre da9pués del trataniento. Esto ongina 

~d9cant.min8ción 16c:fea y crea res1slancia baden.na (13) 

L8 ~ de nHÑdL.IOa de ant1btóttc:0s en la teche se relaciona con distintas 

v8riables corno ., tipo dlt tr-.niento, cantidad a usar. tipc> de .vehículo, fa producción 

'*"- - la..,.,._ y la condici6n de ...-medad del animal Se debe oonsi<Mnlr que 

le» mélodoa -- psa o.tectar residuos de antibiótioos en la leche, son 

~-mM-(36). 

Olroll - que modif"ICIWl la duración <MI residuo son: tipo de ~ 

~. -·· ~ dlt d09fficación entre un tratamiento y el prm- °"""""· 
c:arnbfo9 fi......,...ológic:xA durw1llt f• mastitis, los henipoe dt9 retiro y I08I factOf'es individuales 

, .. 9). 

OW'ltn> d9 loe ~ ant1bactenanos con .-.bb;(Jbcos anoontrwnos qua 

detlpurM. d9 9'.J admir'Nlltrmeión P9f'Sisten un tienlpo en la tedle ccimo Jo indfca el stgutente 

~= 

CUADRO l. P-atencial dlt '*""°"""en la leche~ de su última administración (49). 

fJ - ...,...,iC:Oll 60- , .... 

.. 8-288 

Tetr8Cidinas 60-2 .. 0 

36- 72 

~idas 60 - 120 

_..,_ __ incluyen ,,,.,_,...de_.- dlt uno o dotl ordlltlos 

•e 1 - 81 ~ lin8I de 81iminación, y sólo - aplica a v-=- en 1-. Los tiempos 
___ ,,___,_...,~ade30a..Wdí_;..,__ha_ado 
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que la terapia en fa vaca seca, 35 días antes del parto, puede llevar a detec:o6n de 

residuos 5 dia• después del p;w1o (49) 

Las vacas que han stdo tratadas deben ser 0<der'\adas al Ultimo para reduor el 

rle9go de contaminaoón del recipiente coledO<" de leche (49) 

Se ha visto que gérmenes menos patógenos se hacen presentes cuando la terapia 

es inapropiada o no aie concluye aj tratarmento al sec:ado de Jo utxe (4). 

La resistencia e.110g9 que se descarte un enfoque terapéutico en el cual se ha 

logrado éxito previamente, especialmente si se d1spot"IG de otros fármacos ant1m1crob1anos 

-.. """°" (3 1 ). 

Hay diferencias en el u.o del tén'nino • resistenoa ant1b1ót.ca "'. la re:sisteocia natural 

itnpftca tlMI ~ mtrinseca de un gennerl que le confiere res1srencaa adqu1nda. 

sugiw'e que el gennen ha oit::llfenido por un mecan1snio u otro, Jos rnedl09 para sot>Atvrvir a 

la a.posición a...., _.-.te antJmiaob1sno (31) 

La resistencia cf/nica es ..., lénn1no general usado para descnb1r la falta ·~ 

de·ntspUtBtStm al tt'llt.llmiento en 1.11 caso clínico (31 ). 

Las causa9 da resistencia condJCtOnal 1nciuyen el estado fist0l6g1co del 

mic::nX>rganistnO, antagonismo o inactivaoón po< un segundo ogEH'lte. inact1vaoón del 

agente po< 9f'12:imas bac::tarlanas produc:tdas por otros microorganismos en el s1ho de la 

infección, S'ltag0n1smo del efecto del agente antUTI10-ooiano debido a desechos tisulares o 

a ll1 objeto extraf\o e inhibición de la acción ant1bactef'iana debido a un pH redUCfdo o a 

hipoxia (31 ). 

Los agentes antJbad:etiarios actúan corno entidades selecttvas que permiten que 

SUJ8r1 mutantes resistentes, alllqUe a menudo están afectadas metaOóhcamente, par lo 

que.~ con el bempo? (31). 



4.7. _ ............. . 

A.- Oefinici6n Y cancepto: 

Def"oníci6n: HOMEO: .....;ante 

PATHOS: E..-..-iad. 

35 

Conceplo: La mediana terapéutica mediante la CU9I - asan laa ...,,,,,..-. por 

__,.,,.. (- ongen humslo. animal. vegetal. y -) que, ~ por 

eaperimentm::i6n en lll organismo sano, han sido capaces de producir 1.1\11 enfwTnedadl 

_,,.,¡ante. pero no igual, a la enfemledad que trata de combatir (10). 

B.- Historia - la horneopal:la. 

En la actumlid8d. la homeopatia ya no es lX\8 disciplina l'nllldice aislada, sino qa..

~ cad8 vez ,..... a inc--- por sus mültiples f-as termpéuticas. fiwmacol6gicas y 

~.en el ooncier1o de la medicina oont"''"°'•- (41 ). 

El pOncipio billsioo - la horneopal:la principio - ~. 11...,,.x, 

post•ioe1118itte "Ley de I09 ~-·· CX>nSiste en ~el cuadro sinlomál:ioo 
ob9ervedo an lit indlvtduo SW'IO o en equilibrio fisiofógioo gk>bal, ex>n el cuadro sintc::wn*icx> 

ob9erv8do en lM'1 individuo enfermo. Esto nos permite oonocmr me;or la 98fniolog:ia 

COI 1 eepot diente a cedm sustancia contenida en •- materias nWdicas, la cual ha sido 

oonfi..,-y~ por_,,_ clínicas múltiples. lo~ ha podido -

para C.- ,,_,..,.oto los signos - los pmdudos utili...-Os (1 O, 20. 41. 53). 

El aiat.-na terapeul:ico de la horneopal:ia CXJnaiste en la utilización de auatanciaa 

-..nte diluidall (do8i• infinitesimales) y din8m~ (por sucución) oblenidms de 

-· pl8r1lu ( ya - completos o partes de -os ) y mi...-. que U-. en 
rneyot99 ~ producirimn •I individuo sano signos simtl..,. o parecidos a toa que -

-de~(10. 28. 52. 53). 

El ~ da la ~la Samuel ~ acutl6 et término """'-'P8tla 

para - al princip;o fmrmaoológKx> "1.ey de la ......;.nza .. (~ similibus curandur). 



"" Para contrastar la homeopatía con el sistema méc:ltco ortodoxo de su hempo él basa su 

terapia en la méJcima Contraria contrans .-.omonándola alopatla (26. 41) 

Hahnemann fue LX1 estudtoSO de la farmacología y la quimtea muy bnllante para su 

'6poca (Nace en Ma;._.., """'"'->ia el 10 de Abnl de 1755 y rTKAWe en P•ls, Franoa el 2 

c:ll9 julio de 1843) Sus c::onoc:imM!W'1tOa loa adquiere da ~ tf"l'1PCX1.-.ts como 90'1 

P-ao e Hopócrmee entre Olros; de ahi qo.- la Sltigua c:rwlCNI de que la •"'*11-
era un.m entíded ll<JbrenM11al clMde la época de Hopócr.i- - ~ida, ya que 

.....,_,,., -a. a la ~ como una entid9d en •l. que provoca al pm:ierff 

aigrlo9 y sintomaa, mi~ qt.m rwdacta en sus libros ~ ""Ol'gmno del Arte da 

Curw', Lll - M6dlC8 Pura y El Tratado de - E~ Crónce9ºº, en dilerent

put>liceciorm9, - él __....,. un Método Coentlfico muy di.,into .r u-x> por 

P-.0. --le~ ....r;z. ~ 9Mudio9 llClt>rv el -=to de divensas 

--.nciaa Wl doei• inf"tnit-•~ y dinanizadaa psa c:ur.- lma ~s de su 

ti9mpo (10. 12. 52, 53). 

~ - da cuenta de eate modo. ~todo 11111Ktic:a1•illo provoca en el 

argmni8m0 una acción que - 99glJida de Unll 1'1N1Cción que pn>duclt síntomas opue9ta. a la 

pinn.ra. Al aplicar ..tas auatancias en a~• pacia'ltea CXJl'lstata l6l8 agravación de los 

•inlorna9 --de la curación (Ley de la curaci6n de Hering). cumpnlC>Sdo que . a medida 

que la do9'• di9minuye, ,..._ .....na la agravll06n y más nlpóda es la curaoón. P°" ello 

decide reducir '-9 ~ ec:tiv- en sucesivas diluciones. haata que ak:anzan 

ptupoiciac- infin~~ .. __.,.. qo.- él consodollra més efec:tivae al tiempo que 

pierds1 - efed09 ~ (53) 

Poitevin autor del lit.-o ·1nt:roduc:ci6n • la homeop•Ua, Bases 8JICP8fimentales y 

e1en1-· cita a Oenis Demsque quien en forma simple y ecluel~ enuncia: "Teda 

~· su:M::apllble de producir a dosis ponderables, tó.JUcas fisiofógicas o en 

~ infinitesimales, en ...., sujeto mparanternente sano. pero !la'lSible LX1 cuadro 

m6ltJódo auti¡etivo y algunas ,,_ objetivo (leaional), es capaz a dosis convenientes. 

_., el C990. de cur... en un 8Ujeeo senait);lizado por su ~ un cuadro mórt>ido 

........... can ....,..,.::iór1 de las - irreveraíbles •• (41 ). 
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C.- Nociones de homeopatía: 

El medicamento homeopático es una sustancia o mezcla de sustancias (naturales 

en una tintura madre) soniettda a un Pf"OCOSO mediado de diluciones con agrtaciones 

vigof'osas y convecuentomente elaborada para administrar al hombre o animal enferTTlO y 

asl tratar de recupen..- su salud ( 12) 

Hatvlemann re1:oma el concepto de Paracelso para establecer las dosis 

infin1tesima'8s, esta se basa en la dih .. r-tón suoes1va de los pnnop1os activos sm tener que 

usar grandes canüdades de dll.__..te ( 12) 

El autor cita a H'""'-nann S. Organón de 1·art de guénr. "Solo hay una forma de 

emplear los mediawnentos contra las enfermedades· Practicar la horneopatia, a través de 

la cual se busca lXl nwnedk> que combata la totalidad de los sintOf'TlBS con respecto a la 

causa provocadora. (Cl.Ja'ldo se kt COflOCEt) y a las cif'0..11"'\Stancias ac:cesonas. un remedio 

que de entre todos los que son conoados por haber demostrado la feo.Jitad de transformar 

el estado general del hombre sano. posee el poder y la focuttad de producir un estado 

mórbido artfftcial, el más~ a la en!~ a tratar'' (41 ). 

Esto nos qutere decir dos cosas. primero se debe tOJTiar el cuadro mas parecido 

posible y 5egU'ldo, la etiología y carcunstanoas, lo que obllgatonamente hace de la 

hon.c:>patra lM'1 proceso médK:o compffMo, de pnmon::t1al importancia en la estrategia 

terapéutica (41). 

El t8nnino PATOGENESIA se refiere a la ~aoón de slntornas patológicos 

wc;perimentates por rnedfo de sustanciaa diluidas en voluntarios sanos (10). 

Existe un n.:.n--o teónco: N.:.n-o de Avogadro, con fórmula 6,023 X 1 o"', que 

define al n(.wnero de moléculas en un MOL (peso moJecular gramo). El fin de este número 

es facilitar el cálcuk> aritmético de la desconcentración rnolOOJlar en las sucesivas 

diluciones de una sustancia, llegéndose a la concJusión que entre la décima y duodécima 

dilución centesimal Hahnemaniana no existe más matena (10-2"'> (10). 

A medida que un soluto es dispersado en un solvente, aumenta los espacios 

intermolec:ulares. las moléculas chocan permanentemente entre sí, van haciéndolo tras 
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mayores recorndos conllevando un aumento de la veloodad en el desplazamiento 

molecular, esto lleva a aumento de la energía cmEtlica con s1gnff1cat1vos cambios en el 

acoonar del elemento en d1Juo6n (10) 

El homeopático es un mechcamento fístCO no químico. por el s:xxier del agua de 

asociarse con cualquier forma de la matena y tonnar '"la vida .. es deor, se habla de 

estructuras vivas (cristales 1iqu1dos) (43) 

Debernos tener p<esento que el efecto del med1carnento hof'neopálfco sobre el 

organismo es básteamente fis1co (se trata de una alta drluoón d1namtZada). en tanto que el 

rernedt0 alopático es quim1co (según la acoón química de la droga). en consecuonaa 

mientras en el renled10 alopático a mayor concentraaón corresponde mayor acción 

medicamentosa. en el .-arned10 homeopático es a la aco6n inversa. o sea. a mayor 

dinamtzación - dllucaón + suc:uoón - le COl'Tesponde una mayor ~encaa de ac::c:.ón del 

remedio (53) 

Para tratar do explicar la ex1stenoa de una 1nforrnao6n conteruda en el agua 

después de la desaparición del soluto es necesana una teof°ia La mamona del agua ( 12) 

Del Gu1d1ce y Prepareta (Físicos ltahanos) c.ons1def"an al agua un dipolo láser lib<o. 

se cree que la interacción con un campo y rad1acaón 1mp1de la polanzaaón del agua Lo 

que desencadena la capaodad de mandar efectos b1ol6g1cos (12) 

Ellos son quienes postulan la eJOstenoa do - dormnaos cohef'"entes - en el seno de 

fos cuales las moléculas de agua se organtzan alrededor del soluto y conservarían esta 

estructura después de la desapariet6n de éste graoas a las fuertes 1nteracoones a corta y 

larga distancia - de naturaleza o.Jánt1ca para estas Ultimas-, que la entrelazan (42) 

- La base fis1ológ1ca de la sens1b1hdad a las altas d1namod1h .. .c1ones -

Sin duda la ciave para cornp<endOt" los efectos de las altas dinarnodiluoones radica 

en la extrema sensibilidad de los sistemas b1ológ1cos Los seres vivos son afectados en 

grado mínimo por estimules coherentes si el sistema está ba10 control homeostáttco y en 
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grado oonsidenlble cuandO el sistema se encuentra bajo estrés biológico. Tal estrés eXJste 

durante la enfermedad, asi como en condiciones de desarrollo excepcionales (SS) 

- Teoría de la rewonancia molecular -

Está besada en un pnncipio físico-básico según ol cual dos c::uerpos resuenan entre 

si, y sólo ai, ·..,.,......;antes" (26). 

En homeopatia .., aeleeciona t.11 l'TW.KttC8fl1ento pcw su •sanejanza·. CCWl la totalK:Jad' 

de hornos_, confi~ ..,:>eet&J, que a su vez actuarían sot>nt los rucept~ en Ja 

~ celuW"(26). 

E- __.. ~ de átomos ,..,..¡..,.. encapsul-• por e-- o 

ooncnas -~ • ..--- - molécu,_ ·estruct...-· - agua, con propiedades 

nuevas y di~., - dml .ohl9nte (26) 

La~ Cfin*nica cetutar ae da en forma de b•tSfaaOa de electrones. los 

~ 900 ...,..,.....- por estructuras químicas homónimma - la ~ocie celular. 

Dichas ~ químiC:aS ,,.-. _. porciones ~ de una molécula mucho 

mayor, pwo ef grupo activo que acarrea y rransfNH'e al eledrón puede consistir en tan solo 

unos &litamos en una ccnf'>guración geomélrica particular (26) 

a)· Ley de la .....;.nz,.. 

• Similía :simílibus cumntut" Consi- en comparar el cuadro sintomético oa-vado en 

un individuo s.10 o en _,;1ibrio fisiológico global, con el cuadro sintomático observado en 

un individuo_,,.,,,.., (10, 53). 
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b).- Ley de la expen~tación pura. 

Hahnemarvl expenmentó una sustancia a la vez, no hay patogenessas heehas con 

mezclas de sustancias. La ley consiste en repn:x:1ucar el cuadro s1ntomát1CO en un indrv1duo 

sano causado por una sustancia dllutda a dosts no hOrneopáhcas (potlderables) para 

obtener de este modo Ja pat:ogenesia del mechcamento (10). 

e).- Dosis infinitesimal. 

La tenlpétiutica homeopática se basa en la utilizao6n de sustancias attarnonta 

diluidas a dosis convenientes, segl.n et caso. de ca..rar en un sujeto sens1b1hzado por su 

~ un cuadro m6rt>tdO anélogo (et al D<wnarque. 1969) (41 ¡ 

d).-Ley de Ql1ICi6n de ..-;ng 

1) El cuapo humano tiende o extenonzar enf~ al desalo¡artas de los nrveles más 

..,.;o. e internos, hacia k>s nivefea más supert""tciales y externos 

2) L.ai a.ración progresa desde la parte sup«ior del ~ hacia la inferior. De esta 

~ el indívlduo ~ con artritis en vanos miembros , notará por Jo gene<al alivio Wl 1---- .-que en ia. interio<es. 
3) La a.ración procede an Ol"den inverso al de aparición de los sintornaa. A.si Jos síntomas 

..- f1ICienta9 _., ~e. los ~ en curarse CUW>do un ~~o es 

elegido para .-.iizar cierta ~. -e eJ<.9ClBft:>ar. los síntomas y después se 

~ una recuperaci6n del indMduo enfarmo (22). 

El remedio hOrneOpétic:o es el único capaz de actuar en ronna integral y preventiva 

90bnt el organiomo armonizado, la rel8ci6n de la ,,._,¡e y el ~· No tiene efectos 

tóxicx:>9, de intolerancia, de acumulación, de adción. Su costo as muy bajo. Su pnncipal 

~ es que para ~ pntSCnbirlo requiere un mayor tiempo de estudio, pues debe 

.............,_la individualización del enfermo más allá del síntoma aislado (53). 
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El remedio alopático es más fácil de prescribir, pues depende de la enfermedad y no 

del aitenno. Su principal hmitaci6n es que no llega a corregir en forma defin1t1va las 

tendencias desannoruzantes que sufre el organismo, tendenClas que caracterizan la 

...,,...,.,._ cr6nica (53) 

Existen hoy muchos estados 1nfecaosos agudos o crónicos drfietles de soluoonar 

con antibtóticos, sea por res1stenoa mH::robiana o por intolerancias a estos rnedteamentos 

(53). 

Teóric:ament:e t.na 1nfeco6n responde a k>s ant1bt6t1cos, pero, pueden dar9e dos 

circunstSlcias opuestas: 

1) Que la infección OCU1Ta por primera vez. en un enfenno; el cual elige el anbbiót1co pues 

es lo que oonooa mejor. 

2) Que el pn::iceso se haga rec:urTente a pesar- de los ant1bJ61.1cos y otros r-ecursos tales 

COfTKJ vac:::ll\aS, garrwnm globuhnas y vrtarninas (53). 

Si frente a la recurrencia de ostas srtuaciones se desea elegir el esquema 

twllpéutico más senc:1llo, se utilizará el antib~t1co, pero si se busca terminar con el 

problema, es necewio cc::w 1.,. &1 idee sus hm1taciones ante la infecoón reca.xrente. 

Considerar que el antibtótico puede ser una soluoón defin1t1va sabiondo que su acoón 

90bre la infecc::i6n es inhibtr o matar el germen. equivale a pensar que la 1nfeco6n es un 

hecho aislado independtente del estado del organismo y por deClrto a.si fortuito (53) 

La horneopml:ia oc:nsidera que el problema es más complefo y sosbene que un 

orgmiisrno que ae infecta pefiódicamente está mostrando un prud1sposición mórbtda 

eubyacente, predisposición que es, en definrtJva, la verdadera enfermedad que se debe ser 

c:::urada. El antibtótico y el remecho homeopático se comportan de maneras muy diferentes. 

El .-itibiótico actúa direc:::tmnente sot>ru el germen (se elimina el factor externo - germen - ), 

pero el organismo mantief'le su predisposición a enfermar. Para resolver esta situación la 

terapiéutica clásica tiene~ atternat.1vas eficaces (53) 

El mac:tfcamento homeopático actúa direcUNnente sobre el organismo e 

indirectamente sobre el germen, por mecbo de su estimutaci6n, aumentando la resistencia a 

.. infección (53). 
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La tlon_.il• lmntM6n .,. .,,-..,_., en l8s pmitologl- ~--. 1• l ......... ica 

~ 1- como otljlllivo ..-:tivw •- ._.,_ del ~. en ~los 

mec::aW•1NA rwgul8donts it"Wh.JOOlógic:. ~de rT1m'1dra especifica o no 

~par la --miorobia>8 (41). 

No obetaita, ta ec:aón da k>a rredic&1•1ros homeop8tioo9 - efeclúa 

p¡iuc...,,,•,.. ilObre el O<g8nillm0, - es~ qua -os actúen ilObre el _.ie 
inrec:cioloo, como lo ..-.. Ta.qui .,, su estudio (51 ) 

.... T•1$Ll.-C•IWWI rw. 

En la ....,_,.,... ,,.,..,...., el --· - oompul.::iOn ... ., .. __.., _.,, 

~y col. y de.....-• Hrimtov y col. (19, 20, 24. 25, 26 y 48) lo8 ~icos 

- ...., •• ~ -- la ..-is 9Ubdinica llOn: 

•)&yonia-. 

b) ConUn ,,,....._,,,,,. 

e) PPrJlllDl«x;a ~. 

d)~nig-.s. 

•) Silrl:-. tena. 

El aigui8nl• CUlldrO .....-.. loa~~· llOn uti12--- el tratamiento 
de ..-;. bovina: 



CUADRO 11. Homeopaliticoa empfeadoa para Ja curación de 

Mastitis Bovina. 

HOllEOPATICO CONGE.STlvn MASTITIS UASTITIS FORMA REMEDIOS 
AGUDA CRONICA GRANULOSA DE 

TERRENO - X X 

A.pis rnelllf-. X 

~~· X X X 

L-=twai• mutu• X X 

~-- X X 

Bryonia- X X 

K-.m murabCum X 

-. ...... X X 

~· X 

L~d9-.n X 

Sulphur X 

~- X 

~.....,......... X 

~ X 

Hep..- aulphur X 

"-- X 

FUENTE:26. 
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A éontinuact6n se •xpliawl ~s dlllos de loa medicmnentoa .,. .. mencionados. 

•>~-

Sl~:Notiene. 

~ES C~S: ~-.:.. Bnoniablanca 

ORIGEN Y CLASIFICACIÓN: Vegmta. Fmmílim dlt las Cucurt>tt-.,. Crece principalrnM'lle 

.., - lf F....,... En .. r9gión ~de México hay <ios - conocidas 

oon loe ~ d9 - y Tolonchi. Contiene - cuyo principio activo -
Brionin9 y Bnon;dirw. De .... • ulilizai .. .-... de la noíz recogida i~e antes 

dlt .. tlarmcián. U. BryorU - no - canfundorwe con .. ~ dlionr:a que crece en 1-
- • __ ( .... 56). 

slNT<lMi'S SEIWE.JANTES: E- 11-1•t10 - empleado CUSldo los síntomas "°" 
Oligi- par v- lriooo 1f ...,...; -. loe que •m•••.,. - dllt órgano, miamo 
que-.._ c::umldo - pr-. o 1W1f oont-=to con un otijelo frío, de igual modo CUSldo 

el _,,.,_ - ...,._. 10Dbr9 el ,_ _,._ lf - ...,.,._. postrado; síntomas 

c:adii- dlt - (celor, ••oj&cionianlo etc.) (56). 

, 
' 

c; .. -Y~.¿_. 
~ -º~'· 
.~· 
Cucurb1tnc1ro 1 R ... OH 

C:.:::ur~tl:I': no E : µ - CAc-
Cuc;urbol.:JCHI~ o q - e~ 

C<JcurlJ,f.:>c•P.c b A "- C .. '\c 
Cuc1..1•b1•ac•nc 1'. 

G""'-""'°=-":~c •e: ..; 

e-~ 

y·· 
u~-'h-::;-~ .. 

• <.._.r· ... ....,.. i' .. .-¡---' 

~~.i........-J 
Cucurh•t.:i::inu L n .-. Oti 

23.24-U•hydrc~ucurb11<1c•.n~ ~ A .,.. OAc 

~ .. 
.....¡.....---~ 

c~~l ... ~~ 
..... .., .... ~·~=-·~ -· -
·---~-... ...:-------

Tótr.LJ.,~·Jrocuc.1·rb1l.Jc•no 1: r. OH 
23.24-01hydrocucurb1tac1no O. A ~ OAc 
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Sl-:Notimne. 

~s COMUNES: c~ nwyor. 

ORIGEN y CLASIFICACIÓN: Pe<teo _,., a la familia da las Umbel-. Es una pl..-.ta 

~ - E..-opa, ....., sido..,...__ en nuestro país, en el Oiatrito F-.01 (44). 

Crwc:8 en a.. ti9rraa removidas, en Sos .......... 1 lbi c:::M, a k> 1.-go de k>ll cmninos. La raiz 

bi..,.,.. - cillndrial, bla>ao. ,,_luda, ..-cada con estrlas circu..ea, da sabor dulzlllno, 

can dl;D .,.._ TJ..1e el t8llo recio, - 6 a 12 an. da alto, ....,.,.,..,, i.mp;t'lo9o, li90 c:ut>Mw1o 

- ....-color~ negruzco, principal,,.__ en la parte infenor (44). 

Su --· - ~ <llt*Mlieoido el exlnlclo de la ~ -· _..._ - la __ ...,. (44). 

slNT~ SEME.JANTES: EMe medic8n181tCo - ~ CUSldo lwy ~ 
~ • indura:ión, PfOducidoa princ:ipelmslte por·~ o magulladurma". E• el 

11-••tCo - - Uti- CLWldo twy caeos - nódulos o~ jAllol6gicw 

da la gl-.i. .....-_ lfll - -os.....,.._.. e incluso en pnx890S CBIKAWOM4 del 

órgmno, ~e al el origen - por un golpe o lrai..nlatismo (32). 

conhydrlft«" 

·t<on~cólnc 

clcctinc 
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d) - nii;lnl:mn• 

SINONIM<>S: Pul-ill• nig. 

~RES C~ES: Pul-ill• .-..gruzca, An6mon8 de 109 pr8dos, Flor del viento 

(16). 

ORIGEN Y CUllSIFICACION: v.g.c.I. PI-. d8 111 F...,¡li8 d8 llls rw>uncu.-a. Su 

principio---111·-·--••(16). 

s. - .. --- -- d8 .. plw1I-. "- --- d8 ................ -
~ ~ --mn ""'-""""' ,,.-, pmo m - icMnlica. Urw _. 
1nn--1wkww tw ek*> il••ltai&. con~ c:cw1..---. •loe de P. nign:::ans. 

i-o--.~---UltirTW(56). 

SINT~ ~S: E- _,_,_..., - ~ CU91do ~ dolor 

......,_io, _,,_, ~. c:remoaa y no -.-. el le;ido - ent:lWitnl .....,_y .... _____ (58). 

r.anunculoalda 

proto•n6monlno 

anórnonin:J 
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SINÓN..:>S: Anhl~ silicio>, Oxido de silioOn, Sile><, bióxido de silicio (16, 56). 

NOMBRES C~NES: Silioee, Sileca, ,,_.. de Siliootaa, Cu.za. Cri- de roca. 
P-(16). 

ORIGEN Y COMPOSICIÓN QUIMICA: --... El cu.za o pedarnml - U811 psa -
po-a:XwthcnwopMK:;., - ..., -ldrido •llico, cuy8-qulmica-Si02. Al 9MI 
que ceros -- -~ ;..-, oon la trm68Ci6n - •..., _..,., ooloicSlal y 

- dol ....-o ._.. e- '<lmd -· En loe ..,._ .....,_ - .....,._.. en 

--~ y conatituye ..., °'"' ........... ,,,.,,_.del - - - ~- y 
- te¡¡do~.LAapo_.....,._,..,.,~-.._..tnlurmndD la--~ 

oon mue.- dol l«:tw; -.,_ ~ - ~ - ~ 

nmdicil-.~unode 1oa.....-. dol la - Medica~ 

(16,58). 

slNT~ SEME.JANTES: Ellle 11-1••<> -~ cuwdo twv congooatión, 

-... e ~ que dol oógltn • ..., procno ~- S. encagoi dol OC>fllroi.r la 

..........,;ón, ......_ loe ~ cumldl:> 69loe ym - '-' -; ayuda a la 

~ y elimitw:óón dol la inlecci6n cum'ldO todevla no ti.y rorm-=aon de 98CI eci6m 

~; ~ .._. anipleo - pmduoe...,. ~ leucocitoaia; y_... en~ 

en que ddminuyen las -- de la p;el principain-.te cusldo - ~ da éste 

órgano - ~.(16, 56). 



.... 
V.- OB.JETIVO GENERAL 

Eval..- in ""'° la ~ da beclerias •i- a pm1ir da IT'IUMllr8a da leche da vacas 

oon -iti• Subdlnica del C-., da En-~da la FES - Cua.ititl*i; con 
5 ,,_, __ honw:Jpálicos Pulsablla n.i;¡rlcans, Phytolacx;a dlocandra, Bryonia alba, 

S.:.. ,_,., Conium macvl#lrum, cuya dosis - da 6 ~ (6c) y 200 centesimal 

(200c). 

5.1. OILIETIVOS ESPECIFlcOS 

1.- Aial• e ~ i.. ~ • P9rtir da ....-.. da - de va:a con -
Subdlnial en la~ de E..-iza ~da la FES -c...-. 
2.-E~ ia--01- ~;,,""'°~el ._,de~~ 

con mecti~ ~; de ac.-.:to al halo da inhibición da becl

..ieo.AA- ,,...1a ~--- . 5o l. 

VI.- HIPÓTESIS 

Las pnnci~ blocteriaa ~de ~- Subdinlca ~ - ~ in """' 
mediante el U90 da ~oa ~ (Bryonia alba, Conium maculatum. 

Phytolacca dBcandra, Pulsatilla n.i;¡ricans y Silicea temt) en las diluciones 6 y 200 

.-.teaimal. 



VH.-MATERIAL v •Tooos 

-~de poipel fiftro (mlllipant) . 

. c.,.. .. .,_¡ (2" 10). 

-F-devidríod9tocx>m-. 

- T.._, de..,._ can tmpór1 d9,....,. (IO mi.). 

-T....-.-....-,. 
-T-m_...f 1r .__ 
-P-m .,-;ao _. .. .,..-.-Califarnim. 

-~--_. .. .,.._.-w........,-. --. _ ....,,_.., ..._.,_ 
- .-.. -- cultivo --iol6gim. 
_.._..... __ 1:10, 1:100. 

- - ; . (lplim. 

-E- t lul6gic9. -.-.--. _.., __ 
_ ..,.,.,,..__ 
-E ...... -1NiiClo. 

--1•ode_,F_. 
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b)-qulmico: 

1.-P.,...;-.--.~: 

•) e;.,,.._ i:-- tinc:ión de Gram. 

b) Pwói<idodlo,_ó¡jMIO. 

e) ~ i:-- tinr::ión dio_.. 

d) ---· e) ,._SIM. 
f) ,._TSI. 
g) ,,,_ 5-ngre. 

h) ,,,_-== Conl<ay. 

2.- _.,.,_..la,.,._ de C..ifamia (CMT y diluido_.. 'NMT). 

3.--9170,.G.L 

4.-Fannol 912"' cama-. 

5.-~ ..... --

e)__... bialógicD: 1.---. 
2.-----de-p¡---de-en~. 

3.-s..-de b<>Vino. 

4.- S.-0 dio carw;o. 

5.-Medic:e••-~: 

•)8r)oli9-
b) ConoUm ,,,.,._,,,, C),,,.,_.._ 
d) ,,,_....... nignicalls 

•> Sllli:iae ..... . 
c.-..., de-• una dillción6 .--- (6c) y 200.-- (200c). 

51 

lAI fanne cama - ,_ el .,....., - .-,,;r., en el 8iguiefú ~-
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DIAGRAMA DE FLUJO: Evaluación de los animales con mastitis subciínica. 

a;sramiento bacteriano e inhibición bacteriana a 5 homeopáticos. 

1. Torna de muestras de leche del hato 

i 
2. Pfl.leba de Cahfomi• y Wi9COl'lsrn modificada 

para maatitis subclínica . 

i 
3. Toma d9 '"'--•tras da feche de animales reactores. 

i 
"· Aislamiento • identificación de bacte<i- (Apartado 1). 

' 5. P....,,.._,;6n del e•tán<úor de Mac Farland 

(P9'"8 determinar I• concentración de 

mic:roorganiamoslml.). 

' 6. Inoculación de los 

agente• identJficadOs 

en agar Mueller-Hrnton 

~ 

Preparación del 

senaidisc:o testigo con 

agua destilada estéril. 

Impregnación del 7. incubación en la estufa 

bacteriolQgica (37DCJ15min) 

1 
..,.,.ldisco con homeopático. 

1 
l 

8. Medio de cultivo + sensidisco. 

l 
~de 109- 9. Incubación en la e81ufa - Colocación de 

eenaidieco. en el medio 

~-

bacleriol6gica (37ºC/2" h<s). 

' 10. Lectura de resultados. 

sensidiscos en 

medio inoculado 
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- RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ANIMALES REACTORES -. 

Se ,._ con ...a tonJnda de algodón impregnado en alcohol (70 % G. L.) el 

pezón y .. e~ loa primeros c:hofTos de leche. depositando la muestra en un tubo con 

tllpófl de f'D9C8 eet9nliZado. La tT1UeStra se consen.ra en ef refrigerador a 4 - 10'°C para 

-- .-..roHo de ~s contaminantes (40). 

- PREPARAClóN DEL ESTÁNDAR DE MAC FARl..AND PARA DETERMINAR tA 

CONCENTRACIÓN DE MCROORGANISMOSI mi. -. 

El_..,_ - _.mezclando 0.5 mi. de BaCb O 048 M (1.175 % ~ 

de e.cb 2H2 0) c>Dn 99.5 mi. de H2SO• AL 1 % VN (0.36 n), que es la mitad óe la 

--del__. No 1 de Mac Farland El estándar COrTeSpOnde a ~e 

1011~/ml. 

- PREPAR."ClóN DEL MEDICAMENTO -. 

~ 11-•www*>-.. una dOsis de 6 y 200 centesimal (Ge y 200c). El vehículo util- del mi..,,., - - Ms10I a 87º G. L. Psa evitar conjeturas se procede a la 

pr-ac;Q¡ .... ~ OUllOINibacióoi 

A 99 g<>C.- d9 _.. desti._ estéril se le adiciona 1 gola del med~o. 

(dilución) poootwic>l11w• - ~ (suc:uciona) con 100 golpes r-::t>os con firmeza 

(-). De - modo obt__,,.,,, la dosis innMKfiaca . 

.ttllla;_ 1 gct8 - ig¡al a 0.03 mi. de una pipeta YOlumátrlca con capacidad de 1 mi. 

La - .-...., ..... del n.n-o de .._ciciones totales, tanto del testigo del 

n i· , • ., corno del U80 da éste en los tubos con bacterias. 
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- PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL SENSIDISCO E INOCULACIÓN EN 

PLACA-. 

1.- Recx:wt.- papel millipore para O""Ofll8tografia en fonna cin::ular con U'"t diámetro de 1 an. 

2.- Estenlizar: -1 filtro. cajas - pett1 y agua de9tilada. 

3.- Con .- p;nza. -enl-.0 con fuego - toma el P-' filtro -*11 y - deposrla en 

.- C-. da ~ -1 _.. impregnwl<> oon el medicaTWito ''°''~ problema 

&)otm -.. Conium m«:ullltun>. Pf>yto/aoctl decanclra. ~ ,,;pncans Solicea twra 
~ uno a ..,.. doai• da 6 cenlesimal (6c) y 200 cent__,,., (200c) ya pnoparado en .__ _____ propóeito. 

4.- Con unaa p;nz.. -1~ .., toma el -1 filtro y .., dBfa 9eClll" al ambiente 

°"9cido por loa~~-

5.- Se-...... el inoculo oon un hi.apo i~ de la badana problema en los mediOs 

da -ler-Hinlon (MH) I~ oomo blanco la OOhC-lbación 0.5 ~ de Mac 

F.n.nd, cuidando ele su di81nbución en r. .._-. ln<:Ut><w por ._;o de 10 a 15 

,,.,.__ • 37"C en r. emufll bmcl•íológica. 

6.- A c:ontinueci«1 - cok:ica el ...-.sk:fisco en la superficie del rnec:fto incx:utado con unas 

pinza9 -1-con "-'· Incubar a 37ºC por 24 horas en la -..fa bacte<iológ<ca. 

Se tendr*1 1-ligoe _.. cada une de Jos med~os y cada una de las 

b9:::taias. Ceda .....,, cuenta con 4 repeUciona•. tanto de las baderias aensiblltzadas como 

de los distintos •-igos. 
Noca: c- 9'll'lalar que ,... midió oon un i:-r>ier el halo de irhbK:Kln. donde se encontró 

que cada medida era ~e; sin embargo, la dlfenJncia radicó en la fonTia de 

aecindeuto de las bacterias (Ver e9QU8fTl&S 1, 11, 111), de ahi, que se realizó lX1 estudio 

-illlioo distinto. 



ESQUEMA! 

(C8lificación O) 

LECTURA DE RESULTADOS 

Sensidisco 

Halo de ----inhib106n 

ESQUEMA U 

(C•llfic.ción 1) 

55 

El awcinUMito becleri~ •lrededor 

del senaidiK:O y reato de 1• pleca es 

~.-..a. no twy fonnación 

del halo de inhibición. 

Alrededor del ......,•fdiaco .. fonna 

un Nilo de inhibición t>ectwimno y 

en su interior se obaerv.-. coloni89 

en form• disgregada; fua'a de éate, 

el crecimiento bacteri.no •• 

H•fo de inhibición 

ESQUEMAlll 

(C•lilicalción 2) 

homogéneo. 

Sensidisco 

AJC9dedoc" del aensidiaco .. ob9erva un halo 

de inhibición bact:ariana y fuera de 6ate. el 

aecimiento bacterianoen el resto de Ja placa 

- honle>gét ieo. 
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-ANÁLISIS ESTADISTICO -

El ~o de las bedenas .. _.,.. a los ~ fué calificado 

cualit8t- en - 81 halo de inhibtción del siguiente modo· 

O= N9gmtivo; El a&cit1Ñeillo bacl:~ al rec::ledof' del eenaidisc::ofué llCM1c>gát1eO en toda '8 

plmc8. 

1 = Oudcw>: El uecimi•oto ~ 81 ..-del W>Sidisco lu6 .._,,,.. oon ,__,.., 81 

-deleplmc8. 

2 s Pomitiw>: El u-1-llo bederiano lu6 ,_., 81 ,_del WlSKiillCO oon ~ 81 

---~ S. ..- el _.., no --;co oon .. pn.-ba de F- del _.... .. 

-lmtico NVl/A S..- (27). p_. .. evalueción de ... di~ 6c y 200c los resultacloll 

- cu1..-•m• con .. x2 de ta~ exm::ta de Friec*nml (11) y psa el efecto de los 

..-ow_mn .. -dedistribucióndex'<D.05,9)(11). 

S. pr..- el -isis -8distico para cada ....,.. de •- t-=tenas ais._, 

ccwu.-i• W*8ee loe cinco homeopét:K:os en dosis 6c y 200c; en donde - 9"l"lple6 el paquete -Mico -- nwncion8do, '"""*-como .-enda la tabla f!!1(11 ). 
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VIII.- RESULTADOS 

De 1.-~ ~ a partir de leche de vacas con Mastitis Subcllnica se 

~-~~: 
Staph)lb:oclcus-

Sfaph)lb:oclcus QO'Ogl ·-- negativo 
SIJSll.e¡•,,•D::oc:usoa mp. 

Loe ....-- cbC9nidoa del efecto de los ~ Bryot1ia alba. Conium 

""""""11um. Ph)llDlecr:a decanánl, Pulsatilla nigricans y Silic8a tamt ..-e las bect
.,... mencionadaa, - ~ en el ~ 111. Estos cinco 11Widka1ww atos en térTTWlos 

---· no mc>8lrwon -=-a da inhibición en IOs c:ultivoa da bectanas en que se 
dífundiernn. .,., forma significativa _,_ (p>0.1 ); sm emblw"go, podemos 

~que --di~ denlro da cada uno da los n-i~os. eXJstió dlferancia 

llign- (p<0.05) • .- el efecto da inhib;ción mayor CUSldo los ~ se 

aplicson ., dosis 6c en c:o11.,.. 8cióri con la dosis 2fX)c. 

Los resuttados en q&...- el an61iais estadístico daf efec:l:o de Jos CUlOO horneopáttcos sobre 

la inhibM:ión b9ct'""- - realizó por ~ para cada una de las bacterias, se 

,,,.,..._,.,.,loe.,._. IV al VIII. 

En al cueáro IV en ODnde - mue8tra el electo de inhibición que sob<e Staphyfoooccus 

aureus hNieron los cinco ~ empleados, ae aprecia que 8' medicarnerrt.o es el 

que presentó U"l8 mayo< inhibición para -ta bacteria, en ntlaC:i6n a los otros cuatro 

(p<0.05). 

En al cuadro V se muestran los resultados obtenidos da inhib<ci6n que sobre 

Sfaphyloooccus ooego ~- negativo causaron los cinc:o ~icos -ludiados, como 

podemos obs«v..- no huCo difenmcias -lsticas significativas (p>0.1) entre dictlos 

.......... llos. 



... 
En el~ VI pod9lnoa ~ - MJlo ~~y Sili!'99 ...... ....._.... 

,,_.--~llP- ..,...,.,_....01aloa'*'>a11-••-.,,,.,.._ 99-- (p<OOS). 

En .. ~ Vil - - - ,,.,,..... nigficans prodl.!¡Q ....,. .._ .nhibición -

Mbw ~. - - loa-....--·--~.,.. -"""' *"""° 
(p<0.5). 

P- la bacteria ~m 9J>.-. 109 ..-..-• .,,..,..._,. no hubo 

-.ncia (p>0.1) en au .r.cto inhibitono como - mueatni en el~ VIII. 



CUADllO ffl. SENSlllllOl.D IACTERIAHA A 5 HOMEOPÁTICOS EN DOS DILUCIONES 

MEDICAMENTOS 

DILui;ut IACTEIW .l)olitllll G'olilll ,.,,... ~ 
"**"' .... ,.. 

6• s. .... .75 .5 1.25 1 

200b s ...... 1 .5 1 o 
61 S~(-) 1 .75 1 .75 

200b s.~¡.¡ 1 1 1 .75 

61 ~IP· .5 .75 .75 1 

200• ~IP· .5 .25 1 , 
6• Al:nxmw,... 1 .25 1 1 

200b MOaamll.-. .75 .75 .75 1 

61 ~IP· o 1 1 1 

200b ~IP .25 o 1 .75 

NOTA 1.11,._ dilllnl (ly R)ft'lltU:icllWI dn81diflltn:il...,.. ~ 

Slwllllll 

1 

1 

1 

.75 

1 , 
.5 

.25 

1 

o 

.. .. 
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CUADRO IV. SENSIBILIDAD DE ~~s-A 5 H<laEOPÁTICOS 

OILUCION 

HOlliEOPATICO 6 200 .,...,,.._ • .75 1 

~- • .5 .5 

-~-- 11 1.25 1 ,,,__,,...._.. • 1 o -- • 1 1 

NOTA:._.. - -- C. y I!.)-. ~......,.... ~ _¡...,,. ---



CUADRO V. SENSIBILIDAD DE Staphylococcus =--~vo 
A 5 HOMEOPÁTICOS. 

DILUCION 

f HOMEOPATICO 6 200 

~- • 1 1 

Conium ,,,.,.,,.,,m • .75 1 

Ph~_,.- • 1 1 

~ niflrican• • .75 .75 

~- • 1 .75 

81 

NOTA: IAa - - <-Y &V .......... l>Oi1-- - ~ --...--. 
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CUADRO VI. SENSIBILIDAD DE sr...,..,.,.,..... ap. A 5 HOMEOPÁTICOS 

DILUCION 

HQlljEQPATICO 6 200 ..,_.._ • .5 .5 
Conium ,,_,,_.,.,, • .75 .25 ,.,,,,_,.,. ~ • .75 1 
_,,,.._,_ 

11 1 1 --- 11 1 1 

NOTA: '-- - - <ti y tzl --~ - diferencia -istica ..... ...._ .... 
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CUADRO VII. SENSIBILIDAD DE Micn:>coccus roseus A 5 HOMEOPATICOS. 

DILUCION 

HOlloEOPATICO 6 200 

Bryonia- • 1 .75 

Confum m.cu/Mum • .25 .75 

Prl!ffOlacca dlec<o,_.. • 1 .75 

-ni(lncans .t! 1 1 

SiAic:ilNI """' • .5 .25 

NOTA: Las letraa difenontes C. y t!J entre homeopáticos denotan diferencia estaafstica 

~-



CUADRO VIII. SENSIBILIOAD OE Corynebacterium sp. A 5 HOMEOPÁTICOS. 

OILUCION 

HOMEOPATICO 6 200 

Bryonia alba i! o .25 
-
Comum maculatum i! , o 

P11ytolocco decandra !! 
, , 

P1Jlsat1lla n¡gncans !! , .75 

S1!1cea terra i! , o 
~ 

NOTA. Las letras drfCf'ontos C!! y º) ontro homeopáticos donOtan diferencia estadística 

s1gnrficabva. 
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IX.- DISCUSIÓN 

Todoe los medtca'nentos hofneopátic:os tuvteron lW1 efecto inhibitorio sobre las bacterias 

da mmiera general. Sin embsgo, como se muestra en los cuadros 1, U, IV y V resaltan los 

efectoa de Phytolaoca decanclra, Pulsablla mgncans y SMoea l9m> sobre las bacterias 

staphytoooccus aunws, Str9plococ:cus sp y MicnxX>ccvs roseus Ahora boen, es p<t>bable 

~ estas diferencias entre k>s n .adrcan ientos se deban a ta drferente natl.XBleza de los 

mtsmoa y que estat:>'ec:::en txMI respuesta diferente en contra de las bacterias, para 

dernoatr*1o - l"'8COI 11iiel' MM ,...izar ui estudio más específt<X> a este respecto. mismo que 

eJIPlique dicho proo990. C- .-..iw que al ina.ot>ar por espacio de 24 horas y ..-¡z,.,. la 

lectura de ~. - i:-mite que el ~o actúe por ..., espacio muy reducido, 

9in ernba'go, esto lendrf"' ..-~ si se redu!era el hempo de lectura De igual 

modo, el ti9mpo ._ inhibición de los ~" sobre - badanas in ...n.o teodria que 

_.~por el orgmni9m0 para contnbuor a su - (21 ). 

El .,r.cto d9 loe ..-, .. •oe empleados en -e estudio y sus posibil~ en el 

~o de la maotrtis, concu-da ~e con la farmacopea tranoesa (26), el 

programa de han_.: (24) y lo ob9ervado por Searcy y col (19. 48), en donde refieran el 

efecto i--.élico de Bryonia alt>ll, Conium maculatum, PhytoJacca decandra, Pulsatilla 

ni¡;,ncans y $ilic:ea telTa en la prevención y control de la mastrtis subclinica y cUnica. Sin 

embargo, estos mismos a.rtores no set\alan la influencia de éstos homeopáhcos sobre la 

inhibición bacteriana. Empa-o, es probable que dentro de la aco6n de los mecfü:ar.-itos 

sc:>t>re Ja glándula mamaria, también suceda una inhibición en el crecimiento bactenano 

ccwno to encontrado en el estucfio de Toxqu1 (51) 



X.- CONCLUSIONES 

El análisis de esta investigación pemiite hacet" vanas observaaones a manera de 

conclusion; por lo que, la hipótesis planteada se axnple corno stgue 

1.- En términos generales, no se encontraron drferencaas estadisticas segnrficativas 

respecto al efecto del medtcamento sobre las badenas 1n vrtro 

2.- De manera global, se observa mayo< efecto de 1nh1btci6n sobre las badanas cuando 

los homeopáticx>s 98 aphcan en dosis 6c, en c::ornparaoón con la dosis 200c de cada uno 

de Sos medicamentos; siendo este resultado de drfer-encias a.gnlfteatJvas. 

3.- Las principales bec:tenas do la mastrtis subclímca son lnh&bfdas por k>s 

medican 1811tos homeopáticos, a pesar de que no haya diferencias estadisbcaS 

signoficativas. 

4.- Al eMucti.- a Staphyloooocus aureus se ob9ef'Va que ea inhbck:> U1 Vltro por 

Phytolacca c»candra en forma Stgnff">Cativa 

5.- p..-.. el efecto del ~o se encontró dofenoncaa sognrflCabva, de Pulsablla 

nigricans y Sillic'ea tena 90bra la bact8fla Str&paococc:us sp. 

6.- Se ancc:.-wtr6 c::lrf8fW'lCia estadística del efecto del rnedicarnento Pu/sablla rwgricans 

9CJlbra ta t.cttwia Mllc:nJcoccus roseus. 
7.- P.a el efecto de dilución in Vllfro de cada bad:ena por separado. no se encontró una 

diferencia est.iísbca signlficatrva. 

8.- Dentro de las fallas técn1cas, J'.X)defnos obsefvar- que el tiempo de kx::tura de 24 

horas no evidenció la inhibtoón bactenana por Jos horneopáhcos en fonna s1grnficat1va. por 

lo cual, el tiempo de lectura tendda que ser más reducido. 

9.- Asi tetlefllOS que, los medicamentos homeopáticos utiltzados in Vltro pueden S8f" 

empleados en k>s animales con mastrtis. Habria que realizar estudios en Jos que se 

~ varios medicamentos homeopáticos in vrtro dorlde se evidenciara la inhibtci6n 

con respecto a las blictefias y, de este modo, utilizarlos in \ITVO. 
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APENCICE l. SENSIBILIDAD BACTERIANA A 5 HOMEOPÁTICOS 

CON DOS DILUCIONES 

PRODUCTO BACTERLA "4' MEDIA 
A-B~~a1ba o 75 
e= Coniurn o 5 
C-Ph~-- o , 25 
o - Pulsat1ll• o , 
E= ... ,,.. o , 
A- alba o , 
B = r_,.,,,.u'" o 5 

"=""' o , 
O-Pul:•-• o o 
E=~- o , 
A=_.........alba o , 
B r~'" o .75 
C=Ph o , 
O-Pul o .75 
E- o , 
A= o , 
B- '" o , 
" - ""' o , 
D-Pul-a o 75 
E=.~- o .75 
A=~a/ba 111 o 5 
B- ~·'" 111 o .75 
c-Ph-- 111 o 75 
O = Pulaatrlla 111 o , 
E- 111 o , 
A- alba 111 o 5 
B=r ·um 111 o 25 
C-Ph 111 o , 
e - Pulsafllla 111 o , 
E--~te~ 111 o , 
A-~alba IV o , 
B=Conium IV o 25 
e -~-- IV o , 
O= Pu/!UJJJbl/11 IV o , 
E - Silicee temo IV o 5 
A B ,,;. .alba IV o .75 
B = Conium IV o 75 
e Phvtolacca IV o 75 
D-Pulsafllla IV o , 
E - Sl/icea terra IV o 25 
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6 
6 
200 
200 
~-
200 
~-

.. = ................ -
B- r_,,_.;u.m 

·e--~-
D=Pul•-• 
E-~·~-

A=~.9/ba 
A r m 
C-PP, 
D=Pul--a 
E - Sil_. terra 

IV o 
V o 
V o 
V o 
V o 
V o 
V o 
V o 
V o 
V o 

BACTERIA: 

1 = St•phykJcoceus aureus 

11 = St•phyloooocus e<>agulasa (-) 

111 = Strepfococeus sp. 

IV = Microooccus roseus. 

V= Coryneoacierium sp. 

o , , , , 
25 

o , 
.75 
o 

CALIFICACIÓN DEL HALO DE INHIBICIÓN: 

O =Negativo 1 = Dudoso 2 = Positivo 
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APARTADO J. Aislamiento bacteriano 

1.- Mue•tra de leche de Wlimales reactores 

2.- Dilución de la muestra 10·10 de manaera srguiente: 

a) Depositar 9 mi. de agua destilada estéril en un tubo de ensaye estéril. 

b) U.Zdarla con 1 mi. de muestra de leche de animales reactores a las pruebas 

de meatitia aubcllnica (CMT Y WMT). 

!!f2!m: L• bibliogrmfla menciona que para el cultivo bacteriano se debe refngerar 

sx-vi81T1ente • • - 1o•c para evit.- contaminaaón bad:e<ian. (42, 4) . 

3.- Siembra en Agar ..-,grey Mac conkey por la técnica americana 

4.- Incubar en la estufa balderiol6g1ca a 37°124 hra 

5.- gep.r-ar colonias de diferente aspecto y color, para Posterior purificación. 

~ rwacciones de hern61isis 

6.- Purif'tear bacterias para resiembra en Agar Infusión cerebro -corazón (BHI) 

7.- Con-er tinción de gram para identificación de morfología 



AISLAMIENTO BACTERIANO 

Gram 

----Positiv~ 

C°I°s(+) Balones 

Negativas~ 

Bastones• 

Carla-~ Tinción de t•paras ------
Poriva Negativ""- Positivo sac111us Negr•vo 

Pba. de coagul•aa Streptococcus sp. Corynebacterium 

l ¡ l l _,itivo e pyogenes 

Positiva Negativa Prueba de C~P Hemólisis P......._ 
! ! l ~ Negativo C. boWs y 

S. aureus S. coagulasa (-) Posítivo Negativo otros 

l l 
S.agalactiae 

FUENTE. 28, 37. 



"Bacilo• Grant(-)-

! 
coloni•• rojas en agar 

MacCinkey 

l \ 
Po•itivo Negativo 

¡ ¡ 
E. ooli Otroa. 

-P..-ade: 

u.--
SIM-+-

TSI Superficie .... ..nna 

Fondo~llo 

Producción de g<oa + 

Producción de sulfuro de hidrógeno -
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