
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MEXICO 

AUTONOl\'IA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

6/ 
.;le¡. 

COMPARACION DE LA EFICACIA DE DOBLE DOSIS CONTRA 

UNA DOSIS DE UN ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO, 

APLICADO POR MEATO DEL PEZON A VACAS QUE ESTAN 

EN EL INICIO DE SU DESCANSO LACTACIONAL. 

T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
p R E s E N T A 

JUANA JIMENA OTERO NEGRETE 

ASESORES: 

M. V. Z. SALVADOR AVILA TELLEZ 

M. V. Z. PEDRO CANO CELADA 
M.V .. z. ARTURO OLGUIN Y B .• 

MEXICO, D. F. 

TESlS CON 
FALLA DE ORlGER 

1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



COMPARACION DE LA EFICACIA DE DOBLE DOSIS CONTRA UNA DOSIS DE UN 

ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO, APLICADO POR MEATO DEL PEZON A VACAS 

QUE ESTAN EN EL INICIO DE SU DESCANSO LAcrACIONAL. 

Tesis pn:sentada ante la 

División de Estudios ProCesionalcs de la 

Faculrnd de Medicina Veterinaria y Zootoc:nin 

de la 

Universidad Nacional AulónOflla de México 

para la obtención del titulo de 

Médico Veterinario Zootccnista 

JUANA JIMENA OTERO NEGRETE 

Asesores: M. V.Z. SaJvador A vi la Téllez 

M.V.Z. Pedro Cano Celada 

M. V.Z. Anuro Olguin y Bcrnal 

MEXJCO D.F. 1997 



DEDICATORIA. 

A mí mamá Rosa Ma. Neg.:rcte. la persona a la que más quiero y rcspcro. 

Ami papa. 

A mi abuelita Rosa Garcia., a mí tia Juana Lourdes Negrete. que ya no cstim en este mundo pero 

sic:tnprc estarán con nosotros. 

V finalmente a: Yaqui. Minina. Nieve. Negro y a mi garita consentida Chiquita que siempre está 

conmigo. 

11 



AGRADECIMIENTOS 

A los MVZ: Salvador Avi1a TClle7 .. Arturo OJguin y Bcntal y Pedro Cano Celada. por sus consejos.. 

por tencnne pnciencia y poi- asesorannc en ésta tesis. 

A mi H. jurado: 

MVZ José Ignacio Sánchcz 

MVZ Victor Moreno 

MVZ Miguel Angel Blanco 

MVZ Edgardo Caniz.a.I 

por el tictnpo que dedic..-uon y ayuda que me dieron para la .-ealización de la tesis. 

A Luis Trcjo~ al MVZ Jaime Navarro, ni MVZ VictoT Fuentes y o In Sra. Lulú. 

Y finaln1cnlc pero no n1enos imponaiuc a la Ora.. Ma. Teresa QuintCTo. por guiannc en el Brea de 

investigación en ectoparnsicos. 

111 



.... 

CONTENIDO 

eAl::inll 

RESUMEN. . ..............................................................•...•...•...••.....••.•.•.•.......•.....•.....•.... 1 

lN'rROOUCCION . . ................................................................................................................... 2 

MA~RIAL Y ME"TODOS. . ............................................................................................. 7 

RESULTADOS... . .............................................•.•..................................................... 9 

DISCUSION ... ···················································································-···············-11 

LITERA'Tl.JRA CITADA ....................................•...•....•.......••.•.•....•............................................. 13 

CUADROS....... . .................................................................................................................. 15 

FIGURAS ..... ................................................................................................ 18 



RESUMEN 

OTERO NEGRETE JUANA JIMENA. COJ\.1PARACION DE LA Er-tCACIA DE DOBLE DOSIS 

CONTRA UNA DOSIS DE UN AY...'TlBIOTICO DE AMPLIO ESPECIRO. APLICADO POR 

MEATO DEL PEZON A VACAS QUE ESTAN EN EL INICIO DE SU DESCANSO 

LACTACJONAL. (Bajo la di1"ección de MVZ Snlvador Avila TCllcz. MVZ Pedro Cuno Celada y 

MVZ Arturo Olguin y Bernnl). 

Al trotar a las vacas con un antibiótico cuando inician su descanso 1actac1onal. se esui. previniendo lo 

pn.."SCOtaci6n de infecciones dentro de la ubTc durante el periodo en que no se ordciln a lo vnca. Par ... 

esta práctica se utiliz..an nnnbióricos en dosis de 1 O nd . pt..-ro podria ser otra la dosis que demuestre 

mayor cficacin en disrnmuir ln prcsc....-ntnción de mnstitis durante este periodo. El pl"cscnte trabajo 

tuvo con10 objetivo. evaluar mir..'"<liantc la f>ruebn de Caltfomtu paru Mast1tis (C?vf'T) y In Cuenta 

Tocat poi" Ubre (CnJ) la presentación de m<btitis al momento del purto. comparundo la eficacia de 

una dosis contra dobk dosis de witibióucu aplicado al inicio dd d~s.o la"-"tacional. El estudio &e 

r-ca.ti7..Ó con vacas que m1ciaban s.u deS4.::anso la..::tac1onal. u las que se: les hizó CMT y suntando ta.s 

reacciones de esta prueba se obtcnia In CTU por vaca. esto se rea.hzó al inicio del descanso 

lactacional y al mo1nento del par1o Posterionnerne las ,·acas ~ asi.gnaban por un método aleatorio a 

una dosis (TI) u doble dol>is lT:!) de Wltib1óuco aplicado por meato <lcl pc7ón. l-0<> resultados 

obtenidos fueron los siguientes: para T1 el promedio Oc CTU ::ti final de la lactación fué de 2.44 al 

pano f'ué de 2-42. para T2 el promedio de c-n; al final de la lnctac16n íuC de S.08 y al pano fuC de 

1.89. lo que demuestra que on doble dosis se obtuvo mft)or eficacin para dis1ninuir lu prcscnt.ación 

de mastui~ al momento del pano 



INTRODUCCION. 

Paca los propietarios de ganado bovino productor de leche. uno de los problemns que afecta 

gravCtllcntc la producción de leche y por consiguiente su economia. es la tnastitis. que es la 

inflrunación de la glándula rnmnaria. la cual es oca.<>ionadn por ciertos agentes infcccio!>.Os y que 

generalmente esta detcnninada poi" las condiciones runhientnlcs en que se encuentra la explotación y 

las prácticas de tnanejo al ganado que propicien la entrada de un n11croorganismo patógt.."Tlo a la 

gltindula. Para prevenir In tnaslitis debe rcali:r...arse el ordei\o en condiciones de limpieza.. dar una 

buena alimentación al ganado, contar con instafaciones adecuadas y en buenas condiciones y 

realizar prácticas de manejo corno es el sc..~ado de la vaca o descanso lactacional en el momento 

óptimo. El conjunto de estas prácticas rcpcrcutira en 1n prevalencia de casos de mastitis en vacas que 

inician lactación. 

El secado de la vaca (1nic10 del descanso lactac1onal) consiste en permitir a la v;:\ca gestante un lapso 

de reposo lactacional ante~ del prui:o y que ctnpiece a producir leche nuevrunentc. esto se realiza con 

los siguientes objetivos: 

1) Satisfacer en fom1a óptünn las necesidades de nutncntcs para rnantennnicnto de la vaca y el 

crccnnicnto del feto (~) 

2) A ln vaca un periodo de descanso le permite la rcparaclón y regeneración de las cClulas sccrctorns 

de Ja gliindula nuunana., ya que el nún1cro de cdulas secretoras es un factor primario de contTol de 

rcnditnicnto de la leche. que en un periodo cono o nulo de descanso lactacional reduce 

dnisocarnentc el número de células que generalmente prohfcran poco dc!->pués del parto(:;)( 18) 

3) Perrnitir n la vaca una recuperación de su cundn:ion corporal con el propósito de (..-nfrentar con 

Cxuo el s1su1entc periodo productÍ\'O ( 7) 

4} Obtener un alto rcnditnicnto en leche y estimular un rápido retomo a 1a prcscnta.ción de ciclos 

C$trnlc!>. log.ran<lo una fertilidad óptima (7). 

El p(..1'iodo de descanso lactai.:lonal debe tcncf° unn duruc1ón de por lo tncnos 40 dias y de preferencia 

de 55 dias Las vacas que tienen un periodo n1enl'r de .io días producen una menor cruuidad de 

leche en la siguiente lactancia. Un periodo de descanso lacUtc1onal de 60 dias. permite que se 



curnplnn los propós11os de és1a prllc1ica. además de que se reduce el riesgo de presct1cia de residuos 

de Jos medicamentos en la h.-chc. si es que la vuca recibió al finalizar la lacrnción tratamicnro 

nntibíótico intramarnario (7). 

El tiempo en que se dcj:u-.:i de ordC"llar a la vaca en la actual lactación. se lle\.'a a cabo generalmente 

dos rnescs anres de la fecha espc.."Tada de parto. Este proceso se inicia con un ajuste en Ja dieta. 

gencralrnenle retlrnndo de cs1a los a1imenlos concentrados, con la finalidad de disminuir y tt.."'ITilinnr 

la producción de leche. El tratamiento puede realizarse en forma abrupta o terciada. el primer 

método consiste en ordenar a la vaca por Ultima ocasión en esa lactancia. independicntctnente de la 

producción con h1 que ésta llegue n ésta C'tapa., y postcnomientc aplicar un medicmYu .. -nlo por viu 

orificio natural del pc;,.ón o por vía paI"entcral. El segWldO tm-~odo consiste en ordeñar a la vaca cada 

tercer día (un dJa si y un día no) y aplicar después el mC"dicruncnto de la misma manera como se 

indicb pam el mé1odo abrupto ( 1 1 ). 

Paru el trntamicnto. se han u1ili.r.aJo infirudnd de productos como soluC1ones saturadas de azücnr. 

homcopa1ia. propóleo y antibióticos. sin ctnbargo la terapia anribiót1c.a hn mostrado una mejor 

respuesta eJ\ la prevención de infecciones durnnle ésta elapa ( 12). 

El nn1ibiótico se adJnmistrn con el fin de eliminar las posibles infeccione!> subclínicas presentes 

durante Ja época de lactación y al mismo tictnpo prevenir posibles procesos infecciosos que puedan 

iniciarse ( J 0). 

Estos f:innacos gt..~cralmcnle se aplican por via npenura del pezón sin embargo se ha utilizado la vía 

s1st6nica o paI"entcrul ( 16 ). 

Trndicionalmcn1e los lahoratonos co1nercialcs en /\.léxico. ofrecen el medicrunento 

prcscnrac10nes de jeringas con JO mi. para infundir a la gl<tndula mamaria ulros ni\.'eles de 

nnubiótico después del Uh11110 ordcrlo de la actual lactación. Los niveles del producto van 

descendiendo con el tiempo. de tal manera que ni finali7..a.r el periodo de descanso luctacional apenas 

se encuentran r.t.."itTos del ant1b1ót1co. esto es supucstarne111e sufic1cnlt: pnrn evitar la colonización 

hactcnana en la gl.:indula dur-nmc este periodo. la caloni7.oc1ón tienen altas posibilidades de 

prcseruarse pnncipahnen1c durnn1c:: las pr11nera.s J setnanas de descanso h.1ctac1onal ( 14) (10). 



Por lo uu1to se puede argutncntar que la adición de una mayor c::mtidad de antibaclcriruto podria dar 

lugar a una pennnnencin n1ás efcctivu del f8rmaco en concentraciones rninirnas inhihitoriiL<> ópttmas 

(MIC). que es la menor concentración de un f'Unnaco iml para inhibir eJ desarrollo de las bacterias. 

impidiendo la fonnución de resistencia por los genncncs productores de mastiris (4 ). 

Al utilizar concenrrucioncs mayores de ant1bió11co. se inhibe la actividad de una enzima bacteriana. 

la cndopcptidasa, deteniendo compleramcnte la formación de la pared celular de las bacterias que se 

encuentran coloniznndo ( 8) 

Siempre que lo permita la toxicidad relativa del 1ncdicamento. se eligir3 una dosis mayor que la 

dosis mínima efectiva para los pacientes (8). 

Asimismo cierta can11dad de fiirrnaco se une a las proteínas plasmü.ticas o a otros tejidos y t..~to 

limita su distribución. la otra cantidad queda libre para ejercer su efecto fannacológico. Si se 

incrementa la cantidad del antibiótico habr3 una saturación de las pcotcínas plasma.ricas y habrii mlis 

fánnaco libre. por consecuencia se aumenta.ni el efecto del mcdic.runen10 y muy probable su 

excreción.( 15 ). 
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HLPOTESIS 

La administración al momento del inicio del descanso lactacional de doble dosis de antibiótico 

disrninuinl drásticamente la presentación de masruis clinica y subcllnica.. evaluada al parto. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar mediante Prueba de California para. Mastitis (CMT) y la Cuenta Total por Ubre (CTU) la 

pr-csentación de mnstitis ni mon1ento del parto. comparando la eficacia de una dosis contta doble 

dosis de antibiótico aplicado al inicio del descanso lnctacional. 
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MATERIAL V METODOS. 

El trabajo se desorrolló en un hato de ganado bovino especializado en producción de leche del 

grupo gcnCtico Holstein-Fricsian. localiz.ado en el Municipio de lxtapaluc~ Estado de MCxico. 

ubicado a 19° latitud none, 99"' latitud oeste. 2200 1nsnm. con la temperatura media nnual de l S"C. 

precipitación media anual de 750 mm anuales, caJificándosc como un clima Templado Semifrio C 

('WO} (w)b (i) (5). 

El ensayo se realizó con 60 vacas con más de un pano y de dif'erente nUmcro de parto. en el tercer 

tercio de gestación, confirmado por el médico veterinario zootecnista responsable de la pnictica de 

manejo reproductivo. Estos animales fueron marcados con crn.yón sobre el área de la caña. con el 

propósüo de identificarlas al orde1'0 una semana después de haber sido confinnadas con 7 meses de 

gestación. 

El dia definido de la semana para tTntar a las vacas que finalizan lnctación. el personal médico 

procedió a la exploración fisica de la ubre en las vacas marcadas. t.'"fllpezando pnmero por una 

inspección visual y realizando la prueba de tazón oscuro. después por medio de la palpación se 

dctenninó la consistencia de la glilnduln. se escuchó si ex.isún crepitación pe- presencia de gas en 

piel. 1cjido subcutáneo o glandular y por medio del olfato se percibió los olores caractc:risticos que 

pudieran sugerir aJguna ahCTación. Se registraron los resultados a la Prueba de California para 

Masti1is obteniéndose por la nplicnción de este método una calificación por glándula que podrñ 

resultar como: negativa (N). sospechosa (T). ligera (1). moderada (2) y severo (3). y In Cuenta Total 

por Ubre (CTU) (la suma total de las reacciones de cada glándula mmnnria de la vaca). aplicando o 

las reacciones negativas un valor de cero; a las traza..'\. de 0.5; a las de uno de 1; a las de dos de 2; a 

las de tres de 3 y e las clinicas e improductivas un valor de 4. 

Pos1crionnente se procedió al ordeño mecánico de la ubre, completando esta ac1ividad rnedianle 

ordc11o manual ( 1)(6)(13) 

Al az.ar las vacas fueron destinadas n alguno de los dos trataJniemos. El tratamiento uno (TI). 

consistió en In aplicación de una dosis dd nntimicrobiano via orificio natural del pezón. el 

6 



tratamiento dos (T2). consistió it.."t1 la aplicación de dos dosis dcJ mismo tipo de antimicrobiano, 

administrodo por la misma vio. 

La preparac1Ón del pezón conSJ:stió en limpieza de Cstc utiJi:r..ando una torunda de algodón empapada 

en alcohol isopropilico al 70% frotando con éste el orificio de entrada al pezón~ continuando hacia 

arriba en diceccióo a su base. enseguida se tomó una segunda torunda empapada con el mismo 

producto y se repitió la actividad anterior. asegur.indosc de que ésta región anatómica quedó limpio.. 

seca y libre de toda contaminación apreciable a la inspo:;:ción inmediata.. A continuación se 

administró el quimiolerapéutico cuidando inrroduc.ir la cánula no más de S mm por el orificio del 

pc.."'ZÓn. 

Después se procedió a la aplicación de un masaje suave sobre lns paredes del pezón en dirección 

vcntro-dorsa.I procurando el despla:z:amiento del quirniotempéutico nJ St.."TlO lactifero glandular y 

postenonnente se aplicó un antisépuco sobre la pared de cada pezón tratado. 

La vaca tratada. Cué desplazada a los alojamientos destinados a vacas que recientemente finalizan 

lactación y se le administró una dieta preparada a base de forrajes para vacas en éste periodo de 

producción. Diariarnenre las vacas fueron inspeccionadas con el fin de identificar cualquier 

altcnación en la saJud que detnandrun la intervención médico.. 

A los quince dias.. estas vacas fücron dcsplaz.."\das aJ aloj:mnento destinado u vacas en segundo tercio 

del pc...Tiodo de descanso lactacionaJ y cinco días antes de la fecha C$pC1'"nda de parto. la vaca se 

trasladó a uno de los aJojarnientos individuales para vacas a parto. 

El dia del pano. se procedió al examen cllnico siguiendo los lincmnienlos indicados para Ja 

e:>tploración fü.tca de la ubre y se realizó CMT. registrando el estado de salud de cada glándula 

mamaria y la CTU que refleja la condición gJandulnr al pano. 

La infom1ación se integi-ó en cuadros de doble entrada y fué cvnluada con un criterio descriptivo. 

con apoyo estadístico por el método de Mann~\\!hitncy que es no panunétrico 
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RESULTADOS 

El estudio se realizó con 60 vacas. 26 vacas confonnaron el grupo para una dosis (TI) y 34 vacas 

coníonnaron el grupo para doble dosis (T::! ). 

En el grupo T l. 1 O vnca.s resultaron con una CTU de O al final de la lactación lo que indica que no 

presentaron rnasritis subclínica.. la.o; 16 va.ca-; rcsmntcs si presentaron n1as1itis subclinica obteniendo 

cal i ficacioncs en CTU desde O. 5 a 1 3. 

En este grupo ni momento del parto se presentaron los siguientes resultados: 

De las l O vacas que p("csentaron una CTU de O. 6 vacas continuaron sanas con la misma CTU y las 

4 restantes se infectaron p.-esentando una c-ru desde 0.5 a 6. 6 vaca.s de las 16 que si tenían mastitis 

subclinica al final de la lactación. pn...-seruaron una CTU de O es decir que se cucaron. otras 4 "'acas 

sólo bajaron su CTIJ pero no se curaron ya que el rango fué de 1 a 5. 1 se manruvo con la mis1na 

c-nJ que fue de 8 y las 5 Ulttmns de este g.ruP'-" awncntaron su CTU con un rango de 3 a 16 

{Cuadro 1). 

En el grupo donde se aplicó dobJ.: dosis de arittbiórico por animal (T2) se presentaron sólo 4 vacas 

con una CTU de O al final de la lactación y las 30 vaca.o;¡ restantes sí presentaron mastítis subclinicn 

con una CTU desde 0.5 hasta 13 

Al parto los resultados de la5. C"Tl: fueron los s1guit..~tes 

De la.o; 4 vacas que tuvteron una (.-n..J de O . 3 sig.u1cron sanas y 1 va.ca se infectó obteniendo una 

CTU de 2; de las 30 vacas que si presentaron masutis subclinica 16 resultaron con una C"TU de O lo 

que indica que se curaron. otra..-. 1 O vacas bajaron su CTlJ pero no se curaron ya que cstu,,.·iaon en un 

rnngo de 1 a 5~ 2 vacas rnantu\1eron su mismo CTli de 4 y l.°\. y (inahnente 2 vacas numcntaron su 

CTU ya que obtuvieron 6 y R rcspcctlvaJncntc (Cuadro 2) 

Hablando en porcentajes se ob~-u que en TI al pano ~lo el 46º··0 salló libre de mastitis, pero este 

porcentaje se divide en ::!.3.07°·ó que se cont1nwiron sanas y otro 23.07º'º que se curó. el 15.38°,á baJÓ 
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su C"T1.J. el 19º/o la aumentó. el 3.64o/o la mantuvo y el 15.38% se infectó. Para T2 el 8.82°/o 

continuó libre de mnstitis y 47.05o/o se curó. sumando estos dos porcentajes .-esuha en un 56% libre 

de mastiris al parto, el 29.41% bajó su CTU. el 5.88°/o la aumentó. otro 5.88°/o la mantuvo y 

finalmente un 2.94°/o se inf'ectó (Figura 1 Y 2). 

Tratando de tener una visión mas general del comporta.miento de los dos grupos al finalizar lactación 

y al momento del parto. se hizo un análisis estadístico donde se vió que los grupos eran dife.-entes 

con una P< 0.002, y los promedios de TI fueron: al finalizar la lactación 2.44 y nl parto 2.42, paca 

T2 los promedios fueron: al final de la lactación 5.08 y al parto 1.89 (Cuadro 3 y Figura 3 ). 
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DISCUSION 

Analizando los resuhados obtenidos se aprecia que la aplicación de antibiótico es necesaria para 

evitar infecciones durante el periodo en que no se ordci\n la vaca. 

Los dos tratmnicntos disminuyeron la presentación de mastitis al momento del puno. sin embargo 

con la aplicación de doble dosis hubo un l Oº/o más de vacas libres de mastitis es decir hubo una 

.-cspuesta más favorable ya que se obtuvo una mayor eficacia en la prevención. control y curación de 

las infecciones ya presentes en la ghindula mamaria. como se observa en las Figuras l y 2 con doble 

dosis los porcentajes son mayores a excepción del porcentaje de infectadas donde en T2 fué menor. 

Con la aplicación de doble dosis se presentó un caso donde la ubre se infectó y hubo otras que no se 

curaron. Aün cuando no se buscaba una eficacia del 100º.4. de vacas libres de mastitis. si se deseaba 

una mayor eficacia en la disminución de la presentación de mastills. las causas por las que con doble 

dosis no disminuyó en mayor proporción la presentación de mast1tis pueden ser: 

1 ) La individualidad de cada animal como In longitud y diámetro del pezón. asumiendo que vacas 

con pezones largos tienden a presentar un meato con mayor longitud y diámetro. to que sumado al 

hecho de que dcspuCs del ordeño se requi~e un tietnpo pnrn que el mea.to retome nuevamente el 

tono original y que por la introducción de la punta de la cánula se retira la queratina que recubre 

esta Bren. resulta lógico que las posibilidades de infección son altas sobre todo en casos donde haya 

carencia de higiene en el alojarn.iento de la vaca. 

2) Tainbién se considera que hay bacterias que en presencia de antibiótico cumbian a f"onnas ""L .. 

crc8ndose una protección mtracclular contra el 1ncdicamento administrado ( 17). 

3) A pesar de que para la aplicación del antibiótico se siguió un procedimiento de limpieza del 

pezón~ es posible que durante el proceso de administración del medicamento. algunos 

microorg.aniStnos permanecieron en el pezón y se trasladaron por fomites al interior de In ubre (2). 
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4) Además de que en algWlOS casos tal vez la cantidad de antibiótico no f"ué suficiente para controlar 

los pr-occsos infecciosos ya p..-esentcs debido a su distribución en r-elación con la unión o los 

p..-oteínas plasmáticas u otros tejidos ( l S ). 

Por- lo tanto y para desechar estas posibles causas que no se tomaron en cuenta desde un principio. 

se dcherian hncc..~ otros estudios para saber- In dosis ideal para tratar a las vacas en el inicio de su 

descanso lactacional, tomando en cuento los micTool'"gonismos tanlo intemos que estuvienut en 

procesos infecciosos como externos. In sensibilidad a antibióticos. grupos más grandes de animales 

y el medio ambiente en el que los vacas estarán en el periodo de descanso lactocionnJ. 
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CONCLUSIONES 

En este trnbajo se pudo observar que ni aplicar doble dosis de antibiótico intrama.mario es de mayor 

eficacia en el tratmniento de tas mastitis subclinicas en las vacas que inician su descanso lactacionaJ. 

esto propon:iona un buen panorama para los ganadCTOS sobi-c la siguiente producción de leche de sus 
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CUADRO 1 COMPORTAMIENTO OE LA CTU AL FINAL OE LA LACTACION Y AL PARTO, EN EL GRUPO T1 

Vlt.A 1UALFINALDE RESULTADOS AL P.IRTO 
LA LACT/.CION "" .. tUIWlAS IWAAONLACTU Ml.N!tMERON LA CTU AUMENTARONLACTU NFECTAOAS 

161 o o 
112 o o 
95 o o 
lll o o 
41 o o 

_J.!!__ o o 
70 o 0.5 
u o 1 

5' o 1.5 
75 o 1 

~- 05 o 
in 1 o 
161 1 7 
llB 15 l 
llO l 1 

«• 2 15 

201 25 o 
91 l 1 
62 • o 
216 • 45 

11 45 o 
1« 5 1 

14 55 11 
18 6 o 
45 1 1 
146 1) 5 



CUADRO 2. COMPORTAMIENTO DE LA CTU AL FINAL DE LA LACTACION Y AL PARTO. EN EL GRUPO T2 

IGA TU/J.FINALDE RESU.TADOS OECTUALPAATO 
LAIJ.CTIGION SANAS Í:UR/\OAS OU1RONLACTU MANTIMERON LA CTU ~UMENTAAON LA CTU NFECTAD"5 

226 o o 
116 o o 
421 o o ·-
U9 o z __ 
263 0.1 o 
181 01 8 
m 2 o 
13 2 1 

572 2 1 
110 21 o >--·-----'----
319 2.1 o 
111 3 2 
311 3.1 o 
112 1 2 
12 1 ' 1)5 1 o 

101 1 o 
o: 201 1 CI 

!O 1 11 
107 IS 11 
100 5 o 
m 6 o 
120 61 o 
64 61 o 
119 1 o 
36 1 o 
371 1 1 

315 1 o 
722 1 1 
111 1 o 
110 11 o 

J!_ 12 1 
71 13 1 

200 1l 1l 
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CUADRO 3. PROMEDIOS DE LAS CTU, DOBLE DOSIS VS. UNA DOSIS 

DOBLE DOSIS 
CTUFL CTU PARTO 

n 34 34 
promedio 5.088235 1.897059 

so 3.691658 2.958755 
EE 0.633114 0.507422 

CV% 72.5583 155.9654 

SO= DESVIACION ESTANDAR 
EE=ERROR ESTANDAR 
CV=COEFICIENTE DE VARIANZA 

UNA DOSIS DIFERENCIAS 
GTUFL CTU PARTO DOS DOSIS UNA DOSIS 

26 26 34 26 
2.4423 2.423077 ·3.1911764 -0.0792307 
3.157 3.812328 3.8592955 3.8222526 
3.157 1.440925 0.661863 1.5604281 
129.26 157.3342 -120.9364 ·19875.713 



¡;; 

AUMENTARON LA CTU (19.1%) 

FIGURA 1. PORCENTAJES DE CTUAL PARTO CON T1 
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