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1.0 RESUMEN 

NAVA SÁNCHEZ, OMAR. Producción de leche de vacas Holstein en los primeros 60 

días de lactación, sometidas a un programa de desparasitación y/o un programa de 

control de mastitis durante el periodo de descanso lactacional (bajo la dirección de: 

Salvador Avila Téllez, Arturo Olguín y Bernal y Jaime Alonso Navarro Hernández). 

El objetivo fue determinar si un programa de control de parasitosis y mastitis, aplicado 

70 días antes del parto y 60 días posparto, incrementa la producción de leche. Se 

formaron 4 grupos, en los que fueron distribuidas aleatoriamente 10 vacas en cada 

uno, aunque durante el estudio se dieron de baja dos. En el grupo G1 (testigo, n=10) 

no se aplicó el tratamiento propuesto, el grupo G2 (n=10) recibió tratamiento contra 

mastitis y desparasitación, el grupo G3 (n=9) sólo tratamiento contra mastitis y el 

grupo G4 (n=9) sólo desparasitación, con base en los exámenes de laboratorio, 

análisis bacteriológico de la leche y la técnica de flotación a las heces. De los 4 

grupos en estudio, el G1 presentó antes del parto 40% de mastitis subclínica con 

promedio de cuenta total por ubre (CTU) de 1.25 ± Error estándar de la 

media(EEM)=0.46 y parasitosis de 30% con nematodos y Eimeria spp. En el posparto 

se identificaron similares cargas parasitarias y 17% de mastitis subclínica con 

promedio de CTU de 0.65 ± EEM=0.48. El promedio de producción diaria por vaca fue 

de 29.54 ± EEM=2.18 litros el primer mes y 29.2 ± EEM=1 .93 litros el segundo. El 

grupo G2 recibió 2 millones de UI de Penicilina G procainica + 1 gramo de sulfato de 

neomicina por glándula mamaria y 2g de albendazol / kg de peso corporal contra 

nematodos. Antes del parto este grupo presentó 58% de mastitis subclínica con CTU 

en promedio de 3.55 ± EEM= 1.05, parasitosis del 50% positivos a nematodos y 20% 



a Eimeria spp. Al parto, con una mastitis del 7.6% y CTU en promedio de 0.75 ± 

EEM= 0.64 Y una parasitosis negativa en los exámenes realizados. El promedio de 

producción de leche correspondiente al primer mes de lactación fue de 33.84 ± 

EEM=2.39 litros y para el segundo de 36.2 ± EEM=1.84 litros. El grupo G3 antes del 

parto mostró 66% de mastitis subclínica con CTU de 1.83 ± EEM= 0.53 Y parasitosis 

del 30% por Eimeria spp. y al parto, una mastitis del 7.6% y una CTU de 1 ± 1, 

obteniendo una producción promedio por vaca en el primer mes de 31.41 litros ± 

EEM=1.59 y de 32.85 ± EEM= 2.16 litros en el segundo. El Grupo G4, antes del parto 

mostró 58% de mastitis subclínica, con CTU promedio de 1.5 ± EEM=0.42, 30% de 

parasitosis por nematodos y 60% por Eimeria spp, mientras que al parto tuvo 8% de 

mastitis subclínica con CTU en promedio de 0.2 ± EEM= 0.16 Y fue negativo a 

nematodos, con carga parasitaria de Eimeria spp menor a 50 oaci stas por gramo de 

heces como en los demás grupos. El promedio de producción de leche por vaca fue 

de 28.84 ± EEM= 2.93 litros al primer mes y de 30.6 ± EEM= 2.16 litros en el 

segundo. Todos los grupos tuvieron pérdidas en producción menores a11% en ambos 

meses por mastitis subclínica. Se observó diferencia significativa para el efecto de 

tratamiento contra mastitis subclínica (F1,3S=4.1223, P=0.0500), Tal diferencia 

consistió en que el promedio de producción fue significativamente mayor para los 

grupos de vacas tratados con doble dosis de antibiótico contra mastitis G2,G3, así 

como para la producción totalizada a los 60 días (t:Js(2 colas)= -2.08588, P=0.0441). 

concluyendo que en los grupos G2 y G3 donde el tratamiento contra mastitis fue con 

doble dosis, basado en un programa integral de medicina preventiva y resultados de 

laboratorio antes del secado y los primeros días de lactación, produjeron más leche a 

los 60 días de lactación y producción total a este tiempo y la menor incidencia de 

mastitis subclínica. 
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2.0 INTRODUCCiÓN 

Un programa integral de medicina preventiva para vacas próximas a iniciar el 

período de descanso lactacional consiste en aplicar actividades médicas y 

zootécnicas unas semanas antes de finalizar la actual lactación, así como en el 

período de descanso lactacional y en la primera etapa de la siguiente lactación. 

Los motivos que justifican establecer tal programa, son contar con vacas 

clínicamente sanas que puedan responder a la demanda de producción que les 

exige su potencial genético, que sean capaces de realizar los ajustes metabólicos 

necesarios para mantener su homeostasis, que restablezcan su capacidad 

reproductiva a la brevedad después del parto y queden gestantes dentro de los 

límites de tiempo de los parámetros de la especie y la raza. El programa debe 

permitir un tiempo de descanso lactacional durante el cual el organismo de la vaca 

repare y regenere las células de la glándula mamaria, así como controlar el 

establecimiento de nuevas infecciones durante el período de descanso lactacional, 

para que lleguen a la lactación esperada con ubres sanas y buena producción de 

leche. Los parámetros de producción señalan que las vacas especializadas en 

producción de leche deben alcanzar su máximo desempeño en la 3a Ó la 4a 

lactación, lo cual significa que se debe esperar que produzcan más leche en cada 

lactación, antes de la 4a gestación. Sin embargo para que esto suceda, intervienen 

diversas variables, entre las cuales, los programas de control de la mastitis y de 

parásitos revisten especial importancia. Cuando Gray y Schalm, (1962) 

compararon la producción de leche entre vacas negativas a mastitis subclínica y 

vacas positivas en diversos grados (T, 1, 2 Y 3) a la prueba California para mastitis 
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(CMT), observaron que estas últimas tenían pérdidas por 6.0, 10.0, 16.0 Y 24.5%, 

respectivamente, lo cual equivale aproximadamente a una disminución diaria de 

0.7, 2.2, 3.5 Y 5.5 kg respectivamente en comparación con las negativas.(1) Rivera 

y Pérez (1984) reportaron pérdidas estimadas en 5.8, 10.3, 15.9 Y 22.8% en el 

Estado de Hidalgo, México, para vacas con reacciones T, 1, 2 Y 3 a la prueba 

CMT, respectivamente, comparativamente con los estándares de producción de 

leche reportados por la Asociación Holstein-Friesian de México.(2) Foster (1967) 

comparó la producción de glándulas mamarias opuestas con respecto a los 

resultados a la prueba CMT, y encontró reducciones de 0.420, 0.959, 1.72 Y 2.3 kg 

para las correspondientes reacciones T, 1, 2 Y 3. (3) González, (1991) estudió las 

mermas en producción de leche a nivel glandular en ganado Holstein-Friesian 

alojado intensivamente en el Estado de México; aplicand~ la prueba CMT por 

glándula calculó la cuenta total por ubre (CTU) y sumó los resultados a CMT en 

cada glándula, asignándole el valor O a las reacciones negativas, 0.5 a las trazas, 

1 a las de uno, 2 a las de dos y 3 a las de tres y relacionó la producción de leche 

por ubre con respecto a la calificación de CTU, encontrando pérdidas en 

producción de leche que variaron de 4.71% con CTU 1 hasta 44.85% con CTU 

12. (4). Fragoso (1985) reportó 51% de prevalencia de mastitis en Tierra Caliente, 

Gro., México, lo que significa pérdidas de 3.4% sobre la cantidad de leche 

producida.(5) Por su parte, Cavazos (1974) reporta pérdidas de 13.6% en la 

producción por mastitis en hatos localizados en Saltillo, Coah ., (6) mientras que 

Chávez, en México (1989) afirma que las pérdidas en la producción de leche 

varían de acuerdo a la calificación de CTU, de 2.98 hasta 33%.(7) 
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Se sabe que la parasitosis gastrointestinal en las vacas reduce la producción de 

leche. y Bliss (1976) indica que las vacas parasitadas que fueron tratadas contra 

parásitos gastrointestinales produjeron 2.54 kg más de leche al día, en 

comparación con su lactación anterior(8), asimismo en 1977 encontró que las 

vacas expuestas a larvas de tricostróngilos produjeron 1.22 kg/día menos, en 

comparación con vacas sin tal parasitosis. (9) Pouplard (1978) obtuvo ganancias de 

3.7 kg de leche /día en la actual lactación, después de dar tratamiento 

antihelmíntico a vacas lecheras. (10) Todd (1978) reportó que las vacas tratadas 

contra parasitosis gastrointestinal produjeron 3.87 kg más de leche/vaca en un 

periodo de 302 días. (11) Meyers (1979) reportó que las vacas tratadas con 

fenbendazol contra parasitosis subclínica produjeron 2.82 kg más de leche, 

comparativamente con vacas sin tratamiento, sobre una base de equivalente de 

madurez.(12) Barger (1979) encontró que las vacas infectadas por 9 semanas con 

15000 larvas de tricostróngilos, produjeron 2.16 kg/día menos que las vacas no 

infectadas.(13) Roaro Meza (1984) realizó un estudio con 550 vacas lecheras y 

menciona que el 85% resultaron positivas a parasitosis subclínica, a lo que se 

atribuyó una pérdida entre 138 a 490 litros de leche por lactación.(14) 
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2.1 JUSTIFICACiÓN 

El diagnóstico y el tratamiento oportuno de mastitis y parasitosis gastrointestinales 

subclínicas en vacas lecheras al parto reducen el riesgo de infecciones y las 

pérdidas económicas por tal concepto, motivo por el cual se justifica establecer un 

programa integral de medicina preventiva en vacas que finalizan la lactación. 

2.2 HIPÓTESIS 

Las vacas libres de parásitos gastrointestinales y de mastitis subclínica al finalizar 

la lactación y durante el periodo seco, producirán más leche durante los primeros 

60 días de lactación, que aquellas tratadas, ya sea únicamente contra parásitos o 

contra mastitis subdínica. 

2.3 OBJETIVO. 

Comparar la producción de leche a los 30 y 60 días, así como la total en 60 días 

de lactación, entre vacas tratadas y no tratadas contra parásitos gastrointestinales 

y/o mastitis bacteriana 70 días antes del parto. 
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3.0 MATERIAL Y MÉTODOS. 

El presente experimento se realizó en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, México, 

de clima templado, a 2270 m de altitud, Latitud Norte 19°,50"30", Longitud Oeste 

98°,59",45", con precipitación pluvial de 1600 mm/año y temperatura media anual 

de 15°C.(15) Los animales del estudio fueron seleccionados a partir de una 

población de vacas Holstein con diferente número de partos y 200 a 220 días de 

gestación, 10 meses de lactación, y con el mismo régimen de manejo, 

alimentación y alojamiento. A partir de esta población y con base en el 

procedimiento propuesto por Glantz, S (2002) (16) fue calculada y seleccionada una 

muestra aleatoria de 40 vacas, las cuales fueron distribuidas aleatoriamente para 

formar C!Jatro grupos: G1 (de control) y tres tratamientos experimentales: G2, G3, 

G4 con diez repeticiones cada uno, aunque el estudio se terminó con 38 ammales 

debido a la muerte de dos de ellos: (Grupos G1 y G2: n=10; grupos G3 y G4: n=9). 

A las vacas seleccionadas se les practicó un examen clínico 70 días antes del 

parto para confirmar la gestación por palpación transrectal(17) y calificar su 

condición general de salud tomando en cuenta sus constantes vitales(1 8), así como 

para determinar el grado de mastitis por medio de la prueba California para 

mastitis (19) . En los casos positivos a la prueba CMT, se procedió a la preparación 

de los pezones para obtener una muestra de la secreción de las glándulas, con el 

fin de hacer los exámenes bacteriológicos y determinar la susceptibilidad de los 

gérmenes a antibióticos (20) Los cultivos fueron examinados para determinar 

Morfología macroscópica de las colonias desarrolladas y su número relativo. De 
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las colonias representativas se realizó un frotis fijo y se tiñó con Gram, para su 

posterior identificación bioquímica, en los casos que se pudo llevar a cabo (21) 

A partir de una muestra de heces tomada vía transrectal de cada vaca se 

determinó el tipo de nematodos gastrointestinales y oocistos de Eimeria spp por 

medio de la prueba de flotación. (21) En la fecha de secado, 60 días antes del parto, 

se aplicaron los tratamientos de acuerdo con el grupo experimental 

correspondiente. Para el tratamiento contra mastitis fueron aplicados tubos de 

infusión intramamaria y para el tratamiento antiparasitario se administró una 

suspensión por vía oral. (22.23) 

Los medicamentos, las dosis y la frecuencia de dosificación requeridas en los 

grupos experimentales fueron seleccionados(as) con base en los resultados de los 

exámenes clínico, parasitario y de susceptibilidad bacteriana a los 

antimicrobianos. 

Los grupos quedaron formados por: Grupo G1 (de control) : animales que 

recibieron una dosis (simple) contra mastitis, consistente en la aplicación del 

contenido de una jeringa de tratamiento para vacas al secado usado 

rutinariamente en la unidad de producción, conteniendo 500 UI de Penicilina 

benzatínica, 0.500 g de cloxacilina benzatínica, sulfato de dihidroestreptomicina 

por vía intramamaria para vacas al secado por glándula mamaria y sin 

desparasitación. Grupo G2: animales que recibieron doble dosis (2 jeringas) de 

tratamiento para vacas al secado, dosis total de 2 millones de UI de Penicilina G 

procainica + 1 gramo de sulfato de neomicina por glándula mamaria y 2g de 

albendazol / kg de peso corporal contra nematodos ; Grupo G3: animales tratados 

exclusivamente contra mastitis bacteriana, dosis única de 2 millones de UI de 

8 



Penicilina G procainica + 1 gramo de sulfato de neomicina por glándula mamaria , 

y Grupo G4: animales tratados exclusivamente contra la parasitosis diagnosticada, 

2g de albendazol I kg de peso corporal contra nematodos Del estudio fueron 

eliminadas dos vacas por muerte durante el experimento (grupos G3 y G4). 

Posteriormente los días 30 y 60 se determinó la producción de leche por vaca de 

cada grupo de estudio mediante la aplicación de un medidor tipo Waikato, así 

como la producción total para dicho periodo, con lo que se estimó la producción 

diaria por vaca y se calculó el porcentaje de pérdida total de leche atribuida a 

mastitis subclínica.(4) 

A partir de los resultados se calcularon estimadores estadísticos descriptivos por 

cada grupo y se comprobaron los supuestos básicos de distribución normal y 

homogeneidad de varianzas para los promedios de producción de leche entre los 

tratamientos y las fechas de pesaje. Tales promedios fueron analizados por medio 

de análisis de varianza para un diseño de observaciones repetidas de dos factores 

en el que la variable dependiente fue la producción de leche, medida a los 30 y 60 

días después del tratamiento. Los factores entre sujetos fueron el tratamiento 

contra mastitis (con dos niveles: dosis simple y doble dosis) y contra parásitos 

(con dos niveles: desparasitado y no desparasitado), y el factor dentro del sujeto 

fue la fecha de pesaje de leche, con dos niveles (30 y 60 días). La diferencia en la 

cuenta de células somáticas por ubre, CTU (antes y después del parto: CTUA-

CTUD) entre tratamientos fue analizada por medio de la prueba de suma de 

rangos de Wilcoxon/Kruskal-Wallis con nivel de significación a=0.05.(24) 
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El modelo correspondiente al diseño es(25,26): 

Yijk = Ji + p ¡(j) + a j + f3k + (ap)jk + Cijk 
donde: 

Y : Pr oducción de leche. ijk' 
Ji : Pr omedio general. 

P : El'ecto de cada vaca. i(j) ~< 

a j : Efecto de tratamiento(mastitis, parásitos). 

f3k : Fecha de pesaje. 

(ap)jk : Interacción tratamiento * fecha de pesaje. 

El ijk' : Error aleatorio de cada sujeto ~ N(O, (J 
2 

) 

10 



4.0 RESULTADOS. 

Al iniciar el tratamiento para vacas que finalizan lactación, el Grupo Gl , quedó 

integrado por 10 hembras, de las cuales 5 fueron de primer parto, tres de 2°, una 

de 3° y una de 4° parto, vacas que al finalizar lactación resultaron con una cuenta 

total de células somáticas por ubre (CTU) que varió desde 0.5 a 5, con promedio 

de 1.25 ± EEM1=0.46 

La condición de las glándulas mamarias en base a la respuesta de la reacción a la 

prueba de California, se encontró que todas las vacas resultaron positivas a 

mastitis subclínica; de estas 10 ubres, es decir 40 glándulas mamarias, 24 (60%) 

fueron negativas a CMT y 16 (40%) positivas, distribuyéndose de la forma 

siguiente: Trazas 9 glándulas (56%), reacción a 1, seis (38%); a 2, una (6%), 

siendo la vaca identificada como 1470 la que resultó,con la CTU mayor, dado que 

presentó en la glándula posterior derecha CMT de 2 y en las restantes a 1. El 

examen microbiológico de estas muestras resultó positivo a Staphylococcus spp. 

en cantidad abundante y susceptible in vitro a Penicilina G Procainica+Sulfato de 

Neomicina. Las muestras de leche correspondientes a las vacas restantes 

resultaron sin desarrollo a las 72 horas de incubación (cuadro 1.1). 

Al parto, del grupo G1 a la prueba CMT resultaron las vacas 1461, 1522 Y 1312 

con una CTU de 0.5 y la vaca 1470 con CTU de 5.0, en la que se realizó 

nuevamente el aislamiento de Staphylococcus spp. en cantidad ligera, el resto de 

las vacas del grupo resultaron negativas a la prueba de CMT sin encontrar 

desarrollo bacteriológico en las muestras procesadas. Las vacas de este grupo 

resultaron con una CTU en promedio de 0.65 ± EEM=0.48. (Cuadro 1.2) 

11 



Al examen coproparasitoscópico se encontró que 3 de las 10 vacas (30%)

resultaron positivas a nematodos y en los mismos animales escasa cantidad de

oacistas de Eimeria spp (menos de 50 oacistas por gramo de heces), condición

que se repitió al parto de los animales.

Considerando la producción de leche durante los dos meses incluidos en el

presente estudio, se encontró que en el primer mes la producción de leche en

promedio por vaca fue de 29.5 ± EEM=2.18 litros y para el segundo mes fue de

29.2 ± EEM=1.93 litros.

El Grupo G2 que correspondió a vacas que al finalizar la lactación en el último

ordeño recibieron un tratamiento específico contra mastitis por infusión

intramamaría y desparasitación vía oral, en aquellos casos que se requirió según

los resultados coproparasitoscópicos, se inteqr ó por 10 vacas entre 1 y 5 partos,

mismas que al azar quedaron distribuidas de la manera siguiente: de t'" parto 3

vacas, de 2 partos una, de 3 partos dos, de 4 partos tres y 1 de cinco partos. Con

Cuentas Totales por Ubre que varió desde 0.5 a 11, con promedio de

3.5±EEM=1.05.

La condición de las glándulas mamarias, por la respuesta a la reacción a la prueba

de California, todas las vacas resultaron positivas a mastitis subclínica; de estas

10 ubres, es decir 40 glándulas mamarias, 14 (35%) fueron negativas a CMT y

26(65%) positivas, distribuyéndose de la forma siguiente: Trazas 11 glándulas

(42%); reacción a 1 siete (27%); a 2 dos (8%); a 3 seis glándulas(23%), de la

muestra compuesta de leche de la vaca C-103 con una CTU de 5.5 se aisló

1 EEM: Error estándar de la media = (desviación estándar / ,Jn)
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Staphylococcus spp en cantidad abundante; de la 1332 con CTU de 1.5 se aisló 

Corynebacterium spp en cantidad moderada, de la 1503 con CTU de 6.5 

Streptococcus uberis en cantidad moderada y la 1185 con una CTU de 11 

Pasteure/la spp en cantidad abundante. Todas estos microorganismos fueron in 

vitro sensibles a Penicilina G Procainica+Sulfato de Neomicina (cuadro 2.1). 

Al parto la vaca 1503 en la glándula posterior izquierda presentó mastitis clinica en 

la que se aisló E.coli y las vacas restantes resultaron negativas a mastitis; grupo 

de vacas que resultaron con una Cuenta Total por Ubre en promedio de 0.75 ± 

EEM=O.64. cuadro (2.2). 

Al examen coproparasitoscópico de las muestras de heces en 5 de 10 animales 

(50%) se identificaron escasos huevos de nematodos y en 2 de 10 (20%) Eimeria 

spp en cantidades menores a 50 oocistos por gramo de heces. Este grupo como 

se mencionó con anterioridad recibió un tratamiento con albendazol a una dosis de 

2g/Kg de peso vivo; ganado que al parto resultó negativo a la presencia de 

nematodos al examen coproparasitoscópico (flotación). 

La producción de leche en promedio correspondiente al primer mes de lactación 

fue de 33.84 ± EEM=2.39 litros y para el segundo de 36.2 ± EEM=1 .84 litros. 

El Grupo G3 quedó conformado por 10 vacas entre 1 y 6 partos, tres vacas con 1 

parto, una con 2 partos, cuatro vacas con 3, una con 4 y una vaca con 6 partos, 

con CTU que varió de 0.5 a 5, con promedio de 1.83 ± EEM=0.53 . 

El total de estas vacas resultaron positivas a mastitis subclínica. Al evaluar la 

condición de las glándulas mamarias se encontró que en la vaca 1136 la glándula 

anterior izquierda estuvo muy reducida de tamaño e improductiva (ciega).De las 

39 glándulas restantes, 25 calificaron como positivas (66%); y de estas, 18 fueron 
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reacción a Traza (72%); dos a 1 (8%); cuatro a 2 (16%) Y una a 3 (4%); con CTU 

en promedio de 2.2. El resto de las glándulas fueron negativas a mastitis 

subclínica 14/39 (34%). En la vaca numero C-110 con una CTU de 5.5 se aisló 

Staphy/ococcus spp en cantidad moderada, mismo género bacteriano que se aisló 

de la muestra compuesta de la ubre de la vaca 1136 en cantidad abundante, 

microorganismos que fueron sensibles in vitro a Penicilina G Procainica+Sulfato 

de Neomicina (Cuadro 3.1). 

Al parto la vaca 1389 presentó mastitis clínica en las dos glándulas anteriores y en 

la posterior derecha , de las que se aisló E.co/i, vaca que fue tratada y dada de alta 

después de un periodo de recuperación de 12 días, el resto de los animales 

resultaron negativos a mastitis; de tal manera que la frecuencia de mastitis al parto 

en este grupo fue 3/39 (8%) Y de vacas negativas 36/39 (92%) con una CTU en 

promedio de 1 ± EEM=1 (cuadro 3.2). 

Las muestras de heces de estas vacas al finalizar la lactación resultaron positivas 

a Eimeria spp en cantidad menor a 50 oocistos por gramo de heces en 2 de estas 

10 vacas; y los exámenes realizados al parto resultaron negativos. 

El promedio de producción de leche en el primer mes de lactación fue de 31.4 ± 

EEM=1 .59 litros y en el segundo mes fue de 32.8 ± EEM=2.16 litros. 

El grupo G4 quedó conformado por 10 vacas , cuatro de 1 parto, dos de 2 partos, 

una de 3, una de 4 y dos de 5 partos, con CTU que varió de 0.5 a 4.5, con 

promedio de 1.50 ± EEM=0.42. Todas las vacas fueron positivas a mastitis 

subclínica , de las 40 glándulas evaluadas con la prueba de California 17 fueron 

Negativas (42%) y 23 positivas (58%) de las cuales a Traza reaccionaron 15 
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(66%) ; a 1 siete (30%) ya 2 una (4%), sin desarrollo bacteriológico a las 96 horas 

de incubación (Cuadro 4.1). 

Al parto, 37 de las 40 glándulas mamarias (92.5%) resultaron negativas a mastitis 

y 3 de 40 fueron positivas (7.5%), de estas 3 glándulas afectadas, calificaron a 

trazas 2 (66%) Y a 1 una (34%), con una CTU en promedio de 0.2 ± EEM=0.16. 

Antes del secado, el examen coproparasitoscópico de las muestras de heces de 

estas vacas que integraron el grupo, en 3/10 animales se identificaron huevos de 

nemátodos, en 6/10 animales estos resultados fueron positivos a Eimeria spp en 

cantidad inferior a 50 oocistos por gramo de heces y una vaca resultó negativa; 

vacas a las que se les aplicó un tratamiento con albendazol a una dosis de 2g/Kg 

de peso vivo contra nematodos. Al parto la respuesta a los exámenes 

coproparasitoscópicos de este grupo resultaron negativas a nematodos. 

La producción de leche al primer mes de lactación en promedio fue de 28.4 ± 

EEM=2.93 litros y al segundo mes fue de 30.6 ± EEM=2.16 litros. Para los cuatro 

grupos la pérdida en producción de leche atribuida a mastitis subclínica fue menor 

a11% en ambos meses de producción. 

La producción total de leche de cada grupo y en cada fecha de pesaje, así como la 

diferencia entre la cuenta total por ubre (CTU) antes y después del parto, fueron 

sometidos a comprobación de los supuestos estadísticos de normalidad y de 

homogeneidad de varianzas por medio de las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, 

respectivamente, pudiéndose comprobar correspondientemente ambos supuestos 

para la producción : (W=0.975, P=0.544), (F3, 34=0.4168, P=0.742), no así para la 

diferencia de CTU (W=0.7847, P<0.0001) . 
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Producción de leche. 

Los promedios de producción fueron analizados para el efecto de tratamientos por 

grupo (contra mastitis y contra parásitos) por medio del análisis de varianza para 

mediciones repetidas, tomando como factor de repetición la fecha de pesaje, no 

encontrándose significativa la interacción grupo X fecha de pesaje (F3,34=0.4355, 

P=0.7290) , como tampoco la fecha de pesaje (F1,34=2.2326, P=0.1443), ni el 

efecto de grupo (F3,34=1 ,7678, P=0.1719). Sin embargo, el análisis individual para 

cada tipo de tratamiento (contra mastitis o contra parásitos) no mostró interacción 

significativa entre cada tratamiento con la fecha de pesaje: mastitis X fecha de 

pesaje (F1,3S=.4412, P=0.5109), parásitos X fecha de pesaje (F1,3s=0.7303, 

P=0.3986) , pero sí para el tratamiento contra mastitis (F1,3S=4.1223, P=0.0500). El 

análisis del tratamiento contra mastitis, mostró diferencia significativa para la 

diferencia de producción entre los dos niveles de dosis (simple y doble) . Tal 

diferencia consistió en que el promedio de producción fue significativamente 

mayor a los 60 días de lactación (segundo pesaje) para los grupos de vacas 

tratados con doble dosis de antibiótico: G2,G3, (34.6211 litros ± EEM=1.4298, 

n=19) , respecto de los de dosis simple: G1,G4 , (29.900 litros ± EEM=1.4124, n=19) 

(t36(2 colas)= -2.349, P=0.0244) (figura 1), así como para la producción totalizada a 

los 60 días (67.3105 litros ± EEM=2.6734 vs 59.1105 litros ± EEM=2.8823; n=19) 

respectivamente, (t36(2 colas)= -2 ,08588, P=0.0441) (figura 2). 
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Cuenta total por ubre (CTU).

No se encontró diferencia significativa de la CTU antes y después del parto (CTUA

CTUD) entre los grupos tratados (Promedio general de diferencias: 1.407 ; X.23 =

4.4912, P=0.2131).
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5.0 DISCUSiÓN: 

Al analizar descriptiva mente los resultados a mastitis subclínica, se aprecia que al 

finalizar la lactación la mayor frecuencia de mastitis la presentaron las vacas del 

grupo G3 que corresponde a los animales que recibieron un tratamiento con 

supervisión médica contra mastitis al finalizar lactación (secado) y la menor en el 

grupo G1 (control) . Al parto la frecuencia más alta de casos negativos (92%) se 

identificó en el grupo G3 y G4, no obstante en el grupo G3 la diferencia de puntos 

porcentuales entre frecuencia de vacas negativas a CMT al secado y al parto fue 

de 58 puntos, en tanto que en el grupo G4 fue de 50. 

Comparando los dos grupos antes discutidos con el grupo G2, se encontró que la 

frecuencia de cas0l> negativos a mastitis subclínica fue del 90% con una diferencia 

de puntos porcentuales entre cantidad de casos negativos a CMT al secado contra 

casos positivos presentes al parto de 55 puntos, cantidad superior a la observada 

en el grupo G4 (50) Y similar a la del G3 (58). 

Al comparar los resultados entre grupos, encontramos que al finalizar la lactación 

la frecuencia más baja de mastitis subclínica la presentó el grupo control (G1) Y al 

parto este mismo grupo acusa la frecuencia más alta de mastitis subclínica , 

ganado que también resultó positivo a los exámenes coproparasitoscópicos en 

cantidades escasas, similares al momento de secado. 

Del grupo G1 , al parto 6 de las 10 vacas resultaron negativas a mastitis subclínica, 

tres vacas (1461 ,1522 y 1532) calificaron con reacción a Trazas y la 1470 resultó 

al parto con una calificación a CTU igual a la presentada al momento del secado, 
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caso en el que a pesar de que el antimicrobiano mostró susceptibilidad contra el 

Staphylococcus spp in vitro, in vivo esto no sucedió. 

Considerando el concepto cantidad de leche producida en promedio por vaca al 

mes, el grupo G2 fue el que mostró la mayor producción promedio por vaca 

33.84± 2.39 litros y 36.2 ± 1.84 litros en el primero y segundo mes de lactación 

respectivamente; y el menor en el grupo G1 donde la producción fue de 29.5 ± 

2.18 litros y 29.2 ± 1.93 litros en los primeros dos meses de lactación, 

respectivamente, la producción de leche en estas vacas holstein no aumentó por 

la desparasitación, como en cambio ocurrió por el tratamiento contra mastitis 

subclínica. Sin embargo, cabe señalar que el aumento de la producción de leche 

por el tratamiento contra mastitis no se manifestó sino hasta los sesenta días de 

lactación, así como para ella producción totalizada a esa fecha, y que dicho efecto 

se observó sólo en los grupos a los que se les administró doble dosis de 

antibiótico. Tal efecto se podría atribuir a que, no obstante que al someter a las 

vacas al secado, administrándoles una dosis simple de antibiótico, ésta no es 

suficiente para eliminar por completo la carga bacteriana de la glándula, 

quedando, algunas de ellas, con una condición infecciosa latente,que reduce el 

potencial de producción de la glándula de tal forma que, si se administra doble 

dosis del antibiótico, se reducirá el número de casos latentes. Suponemos que el 

hecho de que las vacas a las que se les administró doble dosis de antibiótico 

hayan tenido mayor producción hasta los sesenta días de lactación fue porque 

éste procedimiento favoreció la recuperación del tejido glandular, lo cual, coincidió 

con el 'pico' de la curva de lactación, que normalmente ocurre entre los 45 y 70 

días de lactación, ajustada a 305 días(22) 
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Por otra parte, consideramos que el hecho de no observar beneficio alguno de la 

desparasitación sobre la producción, pudo deberse a que la carga parasitaria de 

los animales del estudio no era relativamente distinta antes que después del 

tratamiento, y por ende, no es importante como para que la desparasitación se 

reflejara en el aumento de producción. 

Los análisis bacteriológicos de las muestras de las vacas 1503 (G2) Y 1398 (G3) 

que parieron con mastitis, se aisló E.coli, atribuyéndose a las malas condiciones 

del alojamiento donde se encontraban la vacas (Figuras 3 y 4). La eficacia del 

procedimiento aplicado en estos grupos experimentales se apoya en la alta 

frecuencia de vacas negativas a mastitis al parto, sin embargo se reflejó en la 

diferencia de CTUA y CTUD con resultados no significativos. 
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6.0 CONCLUSiÓN .

Se concluye que el tratamiento con doble dosis (2 tubos, dosis total: 2 millones de

UI de Penicilina G procainica + 1 gramo de sulfato de neomicina por glándula

mamaria) contra mastitis al secado, basado en resultados de laboratorio

concomitante con un programa de medicina preventiva, resulta en mayor

producción de leche a los 60 días y el total a esta fecha y menor incidencia de

mastitis subclinica al parto.
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8.0 CUADROS:

Cuadro 1.1 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastitis del grupo G1

antes del parto.

GPO VACA #DE C.C CMT AISLAMIENTO SUSCEPTIBILIDAD E. COPRO'
PARTO

Al A PI PD CTU
D

G1 1461 3 3 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 S/O N°
G1 1470 2 3.5 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 Staphylococcus 1.PenGPr. +NeomSulf 25mm. N

spp 2.CloxacB+Oihidroeslr+PenGB
+Flum+Papai 29mm.
3.Genlamicina+Amoxicilina 27
mm.
4.PenGP+PenGB+Eslreplo
12mm.
5.PenGProc+Neomicina
12mm.
6.PenGB+PenGP+Oihidro+Sulf
alo Estreoto 13mm.

G1 1407 2 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 S/O N
G1 1522 1 3.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 S/O N
G1 1414 2 3 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/O N
G1 1312 4 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 S/O N
G1 1524 1 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 S/O N
G1 1538 1 3.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 S/O Eimeria +

nematodos

G1 1527 1 3.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S/O Eimeria +
nematodos

G1 1531 1 3.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 S/O Eimeria +
nematodos

• CC= Condición corporal
I E. Copro= Examen copro parasitoscópico
. N= Nega tivo
+ SfD= Sin desarrollo
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Cuadro 1.2: Resultados a los exámenes copropa rasitoscópicos y evaluación de

las ubres mediante la aplicación de la prueba de California para

mast itis en vacas del Grupo G1 al parto

GRUPO # CMT C.C AISLAMIENTO E.Copro
VACA

Al AO PI PO CTU
G1 1461 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 2.8 S/D N
G1 1470 0.5 2.0 0.5 2.0 5.0 3.3 staphylococcus N

spp.
G1 1407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/D N
G1 1522 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 3.0 S/D N
G1 1414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 S/D N
G1 1312 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 3.1 S/D N
G1 1524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/D N
G1 1538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/D Eimeria +

nematodos
G1 1527 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/D Eimeria +

nematodos
G1 1531 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/D Eimería . >

nematodos
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Cuadro 2.1 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de Californ ia para mastitis del grupo G2

antes del parto .

GPO VACA PARTO CC CMT AISLAMIENTO SUSCEPTIBILIDAD E.COPRO

Al AD PI PD CTU
G2 C-103 3 3.8 0.5 3 o 1 5.5 Steon vlococcus spp N

G2 1332 4 3.8 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 Coryn ebacterium spp . 1.PenGPr.+NeomSulf nematodos
24mm .
2.CloxacS+ Dihidroestr+Pen
GS+Flum+Papai 20mm .
3.Gentamicina+Arnixici lina
25 mm.
4.PenGP+PenGS+Estrep to
23mm .
5.PenGProc+Neomicina
22mm.
6.PenGS+PenGP+Dihidro+
Sulfato Estreoto 25mm .

G2 1400 3 4 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 StO nematodos

G2 1449 2 :;.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 StO nematodos

G2 1502 1 3.5 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5 StO nematodos

G2 1523 1 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 StO nematodos

G2 1503 1 3.5 2.0 0.5 1.0 3.0 6.5 Streptococcus uberis 1.PenGPr.+NeomSu~ 31 mm nematodos
2.CloxacB+Dihidroestr+PenGB
+Flum+Paoai 26mm 20mm

G2 1185 5 3.6 3.0 3.0 2.0 3.0 11. Pasteurella spp 1.PenGPr.+NeomSulf 36 mm nematodos
O 2.CtoxacB+Dihidroestr+PenGB

+Flum+Papai 19mm
G2 C-8? 4 3.5 0.0 0.0 05 0.0 0.5 StO N

G2 C-77 4 3.6 1.0 1.0 0.5 0.5 3.0 StO Eimeria spp.
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Cuadro 2.2 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastitis en vacas del

Grupo G2al parto

GRUPO # CMT C.C AISLAMIENTO E. Copro
VACA

Al AO PI PO CTU
G2 C-103 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/O N
G2 1332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.? S/O N
G2 1400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 S/O N
G2 1449 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 S/O N
G2 1502 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 S/O N
G2 1523 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 S/D N

G2 1503 0.5 2.0 3.0 1.0 6.5 3.0 S/O N

G2 1185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/D N
G2 C-8? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 S/O N
G2 C-77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 S/O N
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Cuadro 3.1 Resultados a los exámenes coproparas itoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastitis del grupo G3

antes del parto.

GP VACA PART C. CMT AISLAMIENTO SUSCEPTIBILIDAD E.COPRO
O O C.

Al A PI P CTU
D D

G3 C-110 3 3.4 3. 2. O. O. 5.5 Staphylococcus 1.PenGPr.+NeomSulf 20mm. N
O O 5 O spp 2.CloxacB+Dihidroestr+PenGB

+Flum+Papa i 24mm .
3.Gentamicina+Amixicilina 21
mm.
4.PenGP+PenGB+Estrepto
20mm.
5.PenGProc+Neomicina 20mm.
6.PenGB+PenGP+Dihidro+Sulf
ato Estreoto 24mm .

G3 1136 6 3.5 2. 2. 1. O. 5.5 Staphylococcus 1.PenGPr.+NeomSulf 19mm. N
O O O 5 spp 2.CloxacB+Dihidroestr+PenGB

+Flum+Papai 19mm.
3.Gentamicina+Amox icilina 25
mm.
4.PenGP+PenGB+Estrepto
19mm.
5.PenGProc+Neom icina 20mm.
6.PenGB+PenGP+Dihidro+Sulf
ato Estreoto 24mm.

G3 1360 3 3 C 2. O. O. 3.0 S/D N
O 5 5

G3 1467 2 3.5 O. O. O. 0.2.0 S/D N
5 5 5 5

G3 1508 1 3.5 O. O. O. 0.0.5 S/D N
O 5 O O

G3 1513 1 3.8 O. O. O. O. 0.5 S/D Eimeria spp.
5 O O O

G3 1445 1 3.4 O. O. O. O. 1.5 S/D Eimeria spp.
5 5 5 O

G3 1398 3 3.5 O. O. O. O. 0.5 S/D N
O O O 5

G3 1292 4 3.7 O. O. 1. O. 1.5 S/D N
O 5 O O

G3 AU- 3 3.9 O. O. O. O. 1.5 N
124 5 O 5 5

ESTA TESIS NO S
ElA
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Cuadro 3.2 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastitis en vacas del

Grupo G3 al parto

CMT AISLAMIENTO E. Copro

GPO VACA Al AO PI PO CTU C.C

G3 C-110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.3 S/D N

G3 1136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2.5 S/D N

G3 1360 C 0.0 0.0 0.0 0.00 3.5 S/D N

G3 1467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.0 S/D N

G3 1508 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.5 S/D N

G3 1513 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.3 S/D N

G3 1445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.2 S/D N

G3 1398 3.0 3.0 0.5 3.0 9.50 2.5 E.coli N

G3 1292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.2 S/D N

G3 AU-124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.0 S/D N
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Cuadro 4.1 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastitis del grupo G4

antes del parto.

CMT

Grupo # VACA Partos E. Copro C. Corporal Al AO PI PO CTU

G4 1078 5 nematodos 3.6 1.0 2.0 1.0 0.5 4.5

G4 1349 4 N 4 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0

G4 1466 2 nematodos 3.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5

G4 1515 1 nematodos 3.8 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0

G4 1531 1 Eimeria spp. 3.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

G4 1409 3 Eimeria spp. 3.5 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0

G4 1393 2 Eimeria spp. 3.5 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0

G4 1206 5 Eimeria spp. 3.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

G4 1537 1 Eimend spp. 3.5 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5

G4 1526 1 Eimeria spp. 3.4 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
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Cuadro 4.2 Resultados a los exámenes coproparasitoscópicos y evaluación de las

ubres mediante la aplicación de la prueba de California para mastit is en vacas del

Grupo G4 al parto .

# CMT

GRUPO VACA Al AO PI PO CTU C.C CULTIVO Copro

G4 1078 0.0 0.5 0.0 0.0 0.50 1.5 StO N

G4 1349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 4.2 StO N

G4 1466 0.5 0.0 1.0 00 1.50 3.5 StO N

G4 1515 0.0 0.0 0.0 00 0.00 3.5 StO N

G4 1531 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.2 StO N

G4 1409 0.0 0.0 00 00 000 3.3 S/D N

G4 1393 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.0 S/D N

G4 1206 0.0 0.0 00 0.0 0.00 3.0 S/D N

G4 1537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.1 S/D N

G4 1526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.0 S/D N
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Cuadro 5. Resultadosde la evaluación de los promedios de producciónde leche y CTU

Grupo Variable N Promedio EEM ICO•95• media

Produce 30 días 29.54 2.18 24.59 34.48
Produce 60 días 29.25 1.93 24.87 33.62

G, Total 10 58.79 3.77 50.24 67.33
CTU antes 1.25 0.46 0.20 2.29

CTU después 0.65 0.48 -0.45 1.75
CTUA-CTUo 0.60 0.194 0.16 1.04

Produce 30 días 33.84 2.39 28.42 39.25
Produce 60 días 36.21 1.84 32.02 40.39

G2
Total

10
70.05 4.00 60.97 79.12

CTU antes 3.55 1.05 1.15 5.94
CTU después 0.75 0.64 -0.71 2.21
CTUA-CTUo 2.8 1.08 0.344 5.25

Produce 30 días 31.41 1.59 27.73 35.08
Produce 60 días 32.85 2.16 27.85 37.85

G3
Total

9
64.26 3.41 56.39 72.13

CTU antes 1.83 0.53 0.60 3.06
CTU después 1.00 1.00 -1.30 3.30
CTUA-CTUo 0.833 1.27 -2.1 3.7

Produce 30 días 28.84 2.93 22.06 35.62
Produce 60 días 30.62 2.16 25.63 35.61

G4
Total

9
59.46 4.64 48.74 70.18

CTU antes 1.50 0.42 0.56 2.56
CTU después 0.20 0.16 -0.16 0.61
CTUA-CTUo 1.333 0.464 0.263 2.40
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9.0 FIGURAS

PRODUCCION PROMEDIO DE GRUPOS CON
TRATAMIENTO DE MASTITIS

o (MX1)
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Figura 1. Producción de los grupos tratados contra mastitis a doble dosis (Mastx2) contra los de
dosis simple (Mastxl)

PRODUCCION POR GRUPO
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Figura 2. Promedios de las producciones a los 30, 60 días y el total por tratamiento aplicado.
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Figuras 3 Y 4.Condiciones de las instalaciones para vacas en descanso lactac ional
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