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INT .-iODUCCIC!\ 

La carencia de datos debida a la escasa invLstiesci6n que exi~ 

te sobre la lliastitis subclínioa de las cerdas nos ha ~otivado 

a realizar una serie de estudios sobre el diacn6stico y los e

fectos que esta entidad pato16gica ocasiona a las cerdaG de 

nuestro medio. 

Actualmente, no existe ninguna investigaci6n lo suficientemen

te extensa sobre la glándula ruéilllu:r·ü~ iltl l~ cerda como las que 

se han de~:arrollado sobre la vaca lechera, sobre toio en lo -

que se refiere a su anatomía y fisiología. Así mismo, es extr~ 

ffo el hecho de que la gl~ndula mamaria siendo el 6rgano central 

de la falla lactacional haya ~ccibido tan poca importancia cr,! 

tica (15). 

En la cerda la evaluaci6n directa de la producci6n de leche ee 

_casi imposible, lo que ha impedido que se realice la inveeti~ 

ci6n directa del sistema mamario y del proceso de lactaci6n en 

las mismas, así como tambi'n el síndrome de falla lactacional 

que se presenta en las cerdas post-parto y que no han sido ºº! 
pletamente comprendidos (15, 21). Ademá•, es curioso que atln -

cuando hay evidencia de que la mastitis existe como una parte 

integral del síndrome de falla lactacional ha habido una ten~ 

dencia a no enfatizar su presencia (15). 

Las consecuencias econ6micas que puede acarrear este problema 

pueden ser de ~ran importancia, ya que es causa directa de mo! 

talidad en lechones de poca edad, ade~s de que los lechones -

que sobreviven a esta alteraci6n, usualmente exhiben pesos in-
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feriores en comparaci6n con lechones que provienen de 1.!adrea .:.. 

sanas, pudiendo causar era.ves pérdidas a la índl1stria. poccina. 

Ea por esto, que consideramos de .;ran importancia el ª'Tocarnos 

al estudio de las tácnicas más efectivas y más sencillas para 

la detecci6n de mastitis, especialmente las de tipo subcl!nico 

en cerdas lactantes. 

La necesidad de realizar estudios mas completos sobre esta. en

fermedad ha sido bien establecida en une. encuesta realizada e.u 

tre porcicultorea de los Estados Unidos, quienes determinaron 

que esta enfermedad req_ui~re de una investigación profunda y -

urgente (21). 

Hoy en día, se ha mostrado un interés considerable en falla -

lactacional por parte de varios grupos de investigadores, pri.E, 

cipalmente en los Estados Unidos, donde el problema~está cau-

eando gran preocuraci6n en relación a la mortalidad de lecho-

nea (15). 

En un estudio de campo sobre la incidencia y causas del dese-

cho de cerdas en la Gran Bréiaiia durante 1962 y 1963, se enco,a 

tr6 que.el l~ de un total de 3,306 cerdas fueron desechadas -

por tranatornos de la glándula mamaria y de la producción lác

tea (14). Así mismo Cherkasova y Ponomareva (1964), en Rusia, 

encontraron que durante el exrunen clínico practicado a 18,403 

cerdas, un 4.)% de las w.i.emaa resultaron positivas a mastitis; 

(15) en otras granjas se observ6 que entre el 10 y el 12](. de -

las cerdas desarrollaron mastitis poco tiempo después del par;.. 
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to, y por último, que entre el 8 y el 12% aproximadamente de -

las cerdas manifestaron mastitis de tipo subcl!nico (5). Sn o

tros estudios consultados se encontr6 una incidencia de masti~ 

tia del 64~ en un lote de 17 cerdas, las cuales se considera-

ron afectadas con el s!ndrome fal1a lactacional (17)., 

·Nachreiner et. al. (1971), estableció que la a~alactia está a

sociada con mastitis y que los lechones de las cerdas afectadas 

de agalactia son ~enes pesados que los de cerdas nol'."lllales, so

bre todo durante los primeros cuatro dias des¡:;ués del parto -

(22} .. 

Thurman y Simon ( 1970) , en sus es tu di os de doce cerdas con el 

s:!ndrome masti tia metri tia agalactia (K.LA.) encontraron evi

dencias ~istol6gicaa de ~a.stitis en cada una de ellas (30). -

Ringarp (1960), examinó el tejido mamario de 21 cerdas afecta ... 

das con asalactia y encontr6 evidencias histológicas de aasti

tis en 12 de ellas (23). Por otro lado, Swarbrick (1968) en un 

estudio de ce.mpo, en el cual la observación ~l!nica fué combi

nada con Ul;a evaluación hi~tol6gica de biopsias de tejido ma.lll!!: 

río, consideró que cerca del 30% de sus series de 42 cerdas t2 

n!a mas ti tis ( 27). 

La evaluación clínica del estado funcional de l& Glándula rua.m~ 

ria puede ser difi!cil en muchas cerdas debido a que el edema 

subcutáneo y la ¿¡rasa sobre 1as gldnclulas puede i1:1pcdir una -

palpación efectiva (15). 

Actualmente existen numerosas técnicas a ertplcar parn el diag-
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n6stico y evaluación de la .r::astiti~ tales con:o: el conteo cel_!! 

lar, se refiere específicamente a las técnicas tle Newt:an y La.!!! 

pert, Broadhurst-Paley, Eroadhurst-Paley modificado, GIEI.'.SA y 

Wright (24). El ~ltimo avance en cuánto a técnicas se refiere 

ha sido el de un sistema para contar las células por füedio de 

un aparato electrónico (29). 

Algunos autores han obtenido buenas correlaciones con respecto 

al número de células en la leche y el estado morfológico y fu,!! 

cional de la glándula mamaria de la cerda (4, 9, 17, 25). 

Ot:r.·os autores reportan que de las muestras que se consideraron 

normales al conteo, 40% estaban libres de bacterias, 5~ die-

ron cultivos de varios microorganismos inespec!ficos y un 7"/a -

dieron cultivos puros de Bscherichia coli o de Stre¡tococcus -

beta-hemolitico; mientras que de las leches que dieron conteos 

elevados se aisló i::scherichia coli de un 3~º' un 27% dieron -

i:lt1·eptococcus beta-hemoli tices, 1% de Streptococcus alfa-hemo

li ticos y el resto fué libre de bacterias o dieron cultivos de 

microorganismos incopecíficos (4). 

La mastitis coliforme en cerdas ha sido reportada por Adrun y -

Pinguet (1938); Venn en Gran Fretañe.(1941); Jackson en los Es

tados Unidos (1952); Hebeler, (1954); r.;urphy & P.yan (1958); -

Kopf, (1967) (1, 31, 12, 11, 20, 16). 

En Bélgica, Geurden et. al. (1960), t0.Illbién aislaron Escheri-

chia coli de biopsiafl de glándula man;aria de las cerdas afect~ 

das (8). Otro estudio en que se aisl6 Escherichia coli es el -
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reporto.do por Armstrong, Hooper y Urtin ( 1968), quienes aisl!. 

ron Eacherichis. ccli de la leche y gltndu.la mamaria de cerdas 

con signo~ de agalactia (3). 

Semov et. al. (1968} detectaron ~astitia en 13 hatos proveni~ 

tes de diferentes partes de Bulgaria con una incidencia del ~ 

14.5%, aislando Corynebacteriu.m pyogenes en un 60% de los ca-

sos y Streptococcus alfa y beta-hemolitico en un f.%, la Esche

richia coli pareci6 no estar involucrada en este caso (26)o 

L'.oore et. al. (1966), aisl6 Mycoplasma hyogeni talium de la -

gl~ndula ms.ruaria de cerdas afectadas y al reinocularlas por -

via intravenosa se desarrollaba el complejo metritis maatitia 

a.galactia {I::.K.A.) {19), file Donald {1975) encontr6 que la -

principal bacteria de lo. infecci6n intre.man.aria fué el StaphJ

lococcua epidermidis, seguido en orden decreciente por los --

Streptococcua alfa y beta-hemolíticos, Escherichia coli y Dif

teroidea (18) • 

. En otras investigaciones se ha aislado el Streptococo bete.-he

molitico como causa primaria de mastitis y agalactia en cerdas 

{10, 32). Así mismo, Kopf (1937) sugiere que el tracto geni-

tal .puede algunas veces ser una fuente de microorganismos que 

c.:au.f;len masti tis, ya. y_u.e este a.u.tez· en su.e inv .. sti0 acionea ino

cul6 a las cerdas en el período periparturiento intravaginalme.a 

te un cultivo de wta cepa mucoide de Escherichia coli (en caldo 

de carne) para producir experin1entalmente el síndrome :rt:.?t!.A. -

( 16). 
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El exámen bacteriológico de la leche ha dado frecuentemente r_! 

eultadoe equívocos dada la dificultad de obtener muestras de -

leche satisfactoria.mente libres de contaminaci6n externa; sin 

embargo, el exámen de biopsias de glándula mamaria es usual--

mente satisfactorio si dichas muestras pueden ser tomadas bajo 

buenas condiciones a.n:bicmtales y sin prisa indebida ( 15). 

Existen diferentes criterios en lo ~ue se refiere n la clasif! 

caci6n de los distintos tipos de :mestitis, sin embargo, en el 

presente estudio se to~ará como base el criterio descrito por 

Delgado (6), el cual se basa en el nt1mero de células presentes. 

en la leche, considerándose corno normal el conteo de células -

que va de O a 2,000,000 de células por mililitro, se considera 

como mastitis subclínica si el conteo celular va de 2,000,001 

a 20 1 000 1000 por mililitro y se considera co~o ffiastitis clíni

ca si el conteo sobre pasa los 20,000,oco de células por mili

litro. 

Sclunid-Linder (1965) re~istr6 cuentas de 1 a 2 millones de cé

lulas por milili tI·o en leche normal y cuentas de alrededor de 

32 millones por mililitro en leche de cerdas afectadas con ma~ 

titis; sin embargo, ~ste autor no hace una diferenciaci6n entre 

la mastitis clínica y la ruastitis subclínica coEO en el caso -

anterior ( 25). 

En otro estudio, en frotis directo se consideraba poeitivo a -

masti tia si la leche n:.ostral>a ir.as de 20 leucocitos por ca.opo, 

(5). 
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Tanhueco et. al. ( 1964) ses.ala que exiote una co!•::::-t:laci6n mt11-

tiple (0.48) entre el número do lechones al nacer, al dc3tete, 

peso al destete y duraci6n de la lactancia con respecto a la ~ 

dad de la madre, ir.dicando la importancia dC" 1.:ste ofocto (28). 

Naohreiner y Gint!10r ( 1971) observaron 'lllc la funci6n de la ºº.!: 
toza adrenal está alterada por lo menos en algunas formar: de -

falla lactacional post-rarto (22). 

O D J E T I V O S 

El principal objetivo del presente trabajo es el de llevar a -

cabo estos estudios en ~.':áxico para evaluar la masti tis subclí

nica en cerdas como factor ~ue propicia pérdidas económicas en 

las explotaciones porcinas, ya que nos se le dá importancia 

.POr ser dif:!'.cil de't~<\tarla a simple vista o por palpación. 

Otro de los objetivos do este trabajo será determinar la inci

dencia de esta antiñud pato16gica en una granja comercial en -

el estado de li.6xico, así cerno sus posibles consecuencias sobre 

la gananciallil peso de las lechigadas. 

Por úl tin:o, se trata rle establecer un método de tinci6n efe et! 

vo para el diagn6stiéo de mastitis subclinica por medio del~ 

conteo celular en frotis. 
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l· A T E :l I ;. 1. 

! .. utc!'lul :Eiol6.:;ico: Para la :::'eali:éuci6:1 ,~e ~otc tr:::.>c.jo ::ic uti 

lizaron 21 cerdas tlc 1 a 2 a:ios de edad Ul>l'OXiJ:.adcr.el!te de UL'Í 
~ -

1~.ero o set,rundo parto. Estas cerda;-; se di vi dieron en cuatro lo-

tes al a:;:;ar 3ec;ún fu.cron pariendo. J,as rr.~·.as e:xplotaéas en es-

ta c:;ranja son: ::uroc Jersey, Hampshire, La:1drace, Yot'lrnhire y 

3~A posibles h!bridoa; estando destinadas a la producci6n de -

cerdos para el abasto y alimentadas con un concentrado come:r:-

cial (~alta, S. A.). 

La granja es de ti1..io co1.crcial con e.lojru~.i·~r.tos ;ara ;arto de 

ti¡•o inditic1ual elevado con slats, co!. edci·o y beboccro al f!·en 

te. 

r. atcl'ia1. de laboratorio: 

1.- 4 pipetas de 0.1 ~l. 

2 .- :;,;·ra"lcos áI1bar de 250 ml. 

4.- Fi~atas rasteur. 

5.- Iipeta de 0.01 ml. (diez uicrolitroo). 

6.- Iortaobjetos. 

7 .- 1·atraces Erlen-!. eyer de 500 ml. 

8.- f,'icroscopios con objetivos ele iruaersi6n. 

9.- !'echeros. 

10 .- Ila tina co.li er1te. 

11.- Papel filtro de 'ilhatnian del m1n.cro 42. 

12. - 'Sni'budos. 

13.- Tela adhesiva. 

14.- ?rascos de 10 ml. rara i·ecolccci6:1 de mues·: ras de leche. 

15.- Golorantc de 13roac1hurst-leley. 
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16.- Colorante de Broadhurst-Paley modificado. 

17.- Colorante de Newman y Lampert. 

18.- Colorante de Wright. 

19.- Colorante de G!EMSA. 

20.- Alcohol metílico absoluto. 

21.- Alcohol etílico. 

22.- Formalina bufferada al le>.'. 

23.- Fijador de albdmina y glicerina. 

24 .- Oxi tocina (Pi toc!n, labora torios Pa.rke-Da.via) 

25.- Jeringas estériles de 2.5 ml. 

26.- Agujas hipodérmicas del ndinero 16 o 18 de 1.5 pulgadas de 

longitud. 

27.- Xilol. 

28.- Al:fileres. 

29.- Cartulinas con cuadros de 1 cm2 de extensión.para extender 

los frotia. 

Este estudio áe llevó a cabo en una granja comercial de Coaca,1 

co, estado de :ri:éxico. El exámen de las muestras obtenidas se -

llevó a cabo en el departamento de Producción Porcina de la F.! 

cultad de Iéedicina Veterinaria y Zootecnia de la u. N. A. l!. 
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La leche fue obtenida por ordefo manual, estimulando la bajada 

de la leche previamente, con IO UI de oxitocina (Pitocin, Park~ 

Davis), aplicadas por vía intramus~ular profunda utilizando una 

aguja del número I6 de I.5 pulr,adas ~e longitud, ordeñandolas -

semanalmente desde el momento del parto hasta el destet~. 

Para llevar a cabo las lecturas se utilizaron varias técnicas -

de tinción como: Broadhurst-~aley, i:lroadhurst-Paley mcdi1.icado, 

Newman y Lampert, Wright y GIEI'lSA, a través de las cuales se d~ 

termino la cuenta celular en la leche de las cerdas con el obj!:_ 

to de diagnosticar mastitis clínica o subclinica. 

De las técnicas empleadas para llevar a cebo el conteo celular 

excluyendo el método electrónico por no contar con el aparato, 

encontramos que la más apropiada fue teñir las muestras por el 

m~todo de Wright, ya que nos permiti6 diferenciar perfectamente 

los leucocitos de las células epiteliales de descamación. En-

centramos gue aproximadamente un 90~ de las células observadas 

en los frotis eran leucocitos (la mayoría eran neutr6tilos) y -

el resto células epiteliales de descamación. 

il método de tinción fue como sigue: una vez seco el frotis se 

procedia a fijarlo en alcohol metilico absoluto durante 10 min.Y, 

tos, desengrasándolo inmediatamente en xilol durante 3 minutos. 

Poeteriormente se te.Ha según el método descrito por Wright 

(26); determinando el tiempo d·~ tinci6n de acuerdo a los disti!! 

to~ lotee de colorante. 
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1-a:ra detort:.irmr la c:;;11tidad de c6luh.c i:or 1.ilili tro <:~ leche-

utili:.;nr:do un r:.icro::co¡:io es necosudo obtener ur: fo.ctor de -

t.:ultiJ:)licaci6n, el l!Ucl ~e e!:ltablccc r::idii::r.do el diWi.ctro dcl

co.mpo llicrosc6~ico con una platina et.libro.da div:idid?. en d~ci-

c~s y céntcsi~: s de ~il!llietro, (te1rl0~do cuidatlo óc utilizar -

una. 1 .. is~a uiotunciu il;tc rp'...lf i l~r· ~·i: qt:o :·.ueclc t~ltorc r :: l diá.t:.e 

tro del ce.L11>0 vümnl) el díi.kctro écl crui:1•0 debe L.cdii·sc 11asta 

.. 
$6 obten¿::¡ se di vi dio entre nn 

cont:!n..f:tro cuadrado para obtener eJ ntfo.oro ce ca.pos 1Licrocc6-

.1-ico::; f!.UC hay en ese :l:'roi;is. El volu:1cn rel;re::cntacio por• cada 

cu.::1•0 fué ii..:;unl r:.l recíproco del J:úncro de ca1•,ros c:.ultiplicado 

iior un centésiL:o (O.OI) esta cifre. es conocida 001.,0 el fe.ctor 

c1cl l:.icrosco1;io. :Zste se dividio entre al núr::,ero de cuq:os con 

to.dos rutinariamente obteniéndose un factor de trc.lrnjo.,(25). 

El frotie ilche tener tma superficie de un éeritímet.ro cuadrado, 

pura obtener esta e~~tensi6n se utiliza unn cartulina con Ml.r -

cas de un cent:!nietro cuadrado de.! extensi 6n y se colocan los -

porto.objetos sobre ella, se depositan los diez Ir.icroli tros de 

leche y ae extiende con ayuda de un alfiler. 

Una vez hecho el frotis se procede e te:íirlo ror cualquiera de 

las técnicos antíls t.cncionadas. 

31 conteo cclltlar t!ll:•bícn esti;. cxprcsudo coiro trate1:.iento (i'.o.! 

;~c.l= de O a 2,000,000 de c6l1llcc _..'01' 1:.ilili ti•o ck loche, Sub -

clínica= 2,ooo,0or a 20,000,000 de célulaE: por L.ilili tro y Cl_! 
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nica si el conteo sobrepasa los 20,000,00I de células por ml. 

AdeD:ás de este estudio los lechones se iies:::.1•on sen:anr:;.lmcnte en 

forma. individual hasta el ciestete con el objeto de sec;uir el 

aumento de peso de cada lech6n; para esto se n:arcaron con un -

tatuador en la 01•eja izquierda y la teta que elijieron se veri 

fico semanalmente y se anotaron los ca1;.bios posibles. 

Los de.tos que se obtuvieron se p'ocesaron estadistil)amente por 

medio de un (.nálisis de re¿_;reci6n lineal i::últiple qLte rricjor e_! 

plicara el efecto de las variables rz.za., lote, mfo.:::ro de lech_2 

nea, núrr,ero de :parto y tratrudento (conteo celular) sobre el -

peso e incremento del r.i:isr:,o de lo::: luchones en la i~ri1:.era, se-

gu.nda, tercera y cuurtn s-;iLanas de edad poi· i:,eci.io del siguien-

te modelo: 

Y1 J.kln= a + r + L + llP + NL + T + ei:il~ln 
i j k l n -

Donde 

Y= variable en estuclio (peso a increr:,\;·nto de peso). 

r= raza (i= I,2). 

L= lote ( j= I ••• 4). 

NP= número de parto (k= I,2). 

NL= número de lechones (l= 5 ••• II). 

T= trata.l!liento (n= I ••• 3). 

e= error alee.torio a c;;1da unu de las nwdiciori0s. 

El análisis estati{s"tico ce llevo a cabo en el Cantro de Esta -



- 13 -

dística y cálculo cJel cole¡gio de Post,'.;l'euuados de la Escuela -

Nacional de Agricultllra de Chapin¿;o; se utilizó el loneuaje -

SAS76 ( Statistico.l Amüisis Sistem) ( 4A). 
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RESULTADOS 

Loa resultados obtenidos en el prese~te trabajo señalan que 

del total de glándulas rr.amarias estudiada.o ( 327) se encontró al 

momento del parto 40.04~ de glándulas n!amarias normales, en 

coroparaci6n con un 47.éffe de mastitis oubcl!nica y un 8.},~ Je -

mastitis cl!n~ca (cuadro No. 2). 

En la primera semana de lactaci6n se encon+r6 un 40.9;·~ de ¡;lá,!! 

dulas normales, con un 49.3'1~ de n:astitis subcl!nica y 9.6}~ de 

mas ti tis cl:!ni ca {cuadro No 2). 

Lurante la see;unda se1.:;ana de lactancia, se observó :m 24.)i~ de 

elándulas normales con una incidencia del 62.~i de mastitis 

subcl!nica y 13~4):,t de mastitis clínica (cuadT'o !\o. 2). 

En la. tercera se.tt::ana de edad se encontr6 Ull 14 .)$~ de t;lándula::i 

normales, 73.08;/, de masti tis sub clínica y 12.8:?;1, de masti tis -

clínica (cuadro No. 2). 

Así ir.isrno, los resulto.dos obtenidos indica.ron que el promedio 

del total de lechones naciJos Vivos (135) fu4 de 8.6 en comp~ 

ración con el promedio de lachones destetados, cuyo valor futS 

de 6.8 de un tot~l de 109 lechones. 

los resultados obtenidos también indican que en las cerdas con 

glándulas manarías ncrn.ales al momi:?nto del parto, el pronedio 

de }H;?SO de los lechones alimentados con estas tetas fué de ---

1.45! 0.302 Kg., en relaci6n con l.59t 0.264 Kg. de los lecho

nes alimentados de cerdas con glándulas mamarias con m.astitis 
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subclínica y con 1.31± 0.338 Ke. de los lechones alimentados -

de cerdas con :u.asti tis clínica (cuadro Ifo. 3). 

A la pri!!:era seoana de edad, los l cchones que se ali:::.cntaron -

de glándulafl norr.ialcs obtuvieron un pr01:1ec3io de ·peso de 2.65! 

0.512 I:gs. (Promedio mas menos dcsviaci6n cstanuar) con un in

cremento de i.09.:!: ::. •. /:6 Y.:o::. :ros que oe ali!:lcr.taron con glánd.);! 

las afectadas con 1:.asti tis sub clínica tuvieron un peso de ----

2.32± 0.526 Kgs., con un incre~ento semanal Ee 0.85! 0.45G Eg. 

así rdorr:o, lor: r._uc se ali~cnt~•ron lle cerdas cor. t;;lánuulo.s afe.s_ 

tadas con nastitis clínica pesaron l.56i 0.3~1 [¡_;. con un in-

cren.ento de 0.162:!: 0.554 Zg. (cuaclro I'o. 4). 

Durante la segunda semana de edad los lechones procedentes de 

cerdas con 5l~ndulas nor~.alcs pcsa~on J.93.:!: 0.697 Kgs. con un 

I.os lechones pr·oceC:cntoo 

de cerdas con el~nclulas a±'ectacas con Lasti tH: sub clínica obt.);! 

vieron un peso de 3.57.:!: O .eso v.:,;::;., con un incre.cunto cci.~anal 

de 1.07! 0.4~1 K~. ?or dlti~o, los proccdcnt:s do cerdas con -

glándulas c¡ue padecían ruasti tis c1ínica tuvioron ttn peso rlc 

2.46.:!: 0.746 ;:Gs., con un incrc:r.::ntc scr:s.ni:ü ele O.G59! 0.4GO 

kg. (cuadro no. 5). 

Los resulta.dos obt,;niclos dur::i.nto lo tercero. senana de edad in-

dican <J.Ue los lechones q:.te r;,a.zuaban en ._;lándulao no.c:-::cles tuvi!!. 

ron u.;.1 p;;so de 4.78! 1.325 I:gs., con un incrcreonto sc::.anal de 

1.005±. 0.401 ;:.;., r.ilentrcs ':1.tc los que se alir:..cntaban de ..;lán-

dules afectaC.::.,,s de ! asti tit :::utcl:l'.nica alcanzaban ur, ~icso c1c -
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4.269±. 1.327 K¿;s., con un incrc::.ento de 0.852.!. 0.581 Kg. Y los 

qu9 mar..aba.n de ¡;lándulao que padecían r.e.sti tio cl:!nica 4.02± -

1.180 Kgs., con un increi:::.ento de 0.370± 0.566 Kg. (cuadro No. 

6). 

Para poder comparar cstadístical'.!'lcnte a los tr~s ~~upos hubo ~ 

que evaluar el efecto de las variables (raza, núir..ero de lecho

nes en la camada, parto, lote y conteo celular) que pudieron .! 

fectar el experimento por medio del ~odelo descrito indicando 

que: al nacimiento la raza es al tru:.e:~te siBilificati va P(<0.01) 

sobre el peso de los lechones al naci~iento, siendo t&Lbién -

significativo el lote i'(<:0.05); "" la pril:.er<::1 l:leI:":a.na de edad, -

la i·az", lote y conteo celular fu.ero" al tar:.cr.tc .ciLnificati vos 

:P(<0.01) y el parto !'ué niGnificativo :L,(<.0.05). Durante la se

gunda sei:::.ana de edad encontrru:.o~ r;.ue sclcr::entc el cor.tec celu

lar fué alte.l:lentc si.:;r..iücativo P(<.C.01) sob·e el ~ese de los 

lechones; as:! mi.meo, curnntc la tercero. acr..am-. de edad el ndL:e 

ro ce ¡:arto fué la u:t~.ca variable ci::tc.é!:!::;tica::;:ente si,,;i:llficat,! 

va F(<.0.05) sobre el ;;eso de lu:; l:.:chorws. Y };iOr' t1ltin.o, se C,!! 

contr6 que el ¡;eso cor·;.o..:·al o.l :cr:~~t·:i i'ué e.~·cctado por el lo

te ::?(<0.01) y el nW.::·.:ro ce ¡:arto .F(<0.05) (cuadro No.7). 

Bn funci6n G~l r.1i::;i..o análisis estac::d'.stico c.r.. rclaci6n con el -

incremento de Feso de los lechones se cr.cc~tr6 ~ue: el lot~ y 

el conteo celular fueron al t2J:.entc si¿;nificE..tivoc r (< 0.01) y -

el parto sola.Lente si:~niz'i<.:etivo :.::(<0.05) en relación al incre 

&cnto de ¡:ese Ccl naciLicr.t0 t:. le. :,it•ir:.cra se. one. ( cund!'O !To.B), 

cicmdo en la sc¿;u.;.<1::. nei:.:1:.¡r. r.:l c.:om;co de céluloe o.ltc:.entc si~ 
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nificativo P(<0.01) y la raza sie.nificativa F(<:Oo05) en el in

cremento de peso. También se encontré que el parto fué signif.! 

cativo P(<0.05) en el incremento de peso de la segunda a la~ 

tercera semana. Y por áltimo, que el lote P(<0.01) y la raza -

P{<:0.05) fueron significativos sobre el incremento de peso de 

la tercera a la cuarta semana de edad (cuadro No. 8). 

Para diferenciar estad:!sticamente el efecto de cada uno de los 

trateur..ientos (normal, subcl:!nico y clínico) sobre el peso y el 

incremento de éste en los lechones durante las semanas en las 

que el tratrud.ento resultó sit;nificativo sobre el peso (cuadro 

110. 9) y el incremento del mi::imo (cuadro No. 10) se utilizó la 

prueba de Scheffe ( 24) corr,parando las distintas medias de peso 

en los tres tratamientos; obteniándose que en la primera sema

na, to~undo en cuenta el peso corporal con una ~lfa de 0.05 h~ 

bo una diforer1cia significativa entre las glándulas normales y 

las afectr1das con mas ti tis subclínüa; también so cbtuvo una -

diferencia significativa entre las elándulas normales y aquc-

llas afectadas con mastitis clínica en relaci6n al peso ¿e los 

lechones; y por último, se obtuvo una diferencie. ai0nificativa 

entre las afectadas con i::csti tis subclínic• y las que present_! 

ron mastitis clínica (cuadro No. 9). 

Utilizando una alfa de 0.01, los resultcdos son los mismos. 

En la secunda semana de edad y con una alfa de 0.05, se encon

tró que: no existe diferencia sic;nificativa sobre el peso de -

los lechones entre las c;lándulas normales y las que padecieron 

111asti tia sub clínica, habiéndola entre las glándulas normales Y 

t 
1 
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las que están afectadas de roasti tis cl:l'.nice., así cou:o entre las 

que padecen mastitis subcl!nica y las que sufren ~astitis clí

nica (cuadro No. 9). 

Utilizando una alfa 0.01 los resultados son 108 u:ismos. 

Esta diferencia entre los tratair.ientos es la d.sn.a sobre el p~ 

so que sobre el incremento de peso, ya sea utilizando para al

fa un valor de 0 .. 05 o de 0.01(cuadros9y10). 



.. ¡: -· 

CUADRO No. l 

VARI4BLES UTILIZADAS EN EL PRESENTE TRABAJO 

l. O T E 2 L O 'I' E 3 L O T E 4 

Cerda ~:o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Parto No; 2 l 2 2 l 1 1 2 2 2 1 1 l 2 1 l 

XTRT N a 1,834 6,042 4,964 621 32,342 62,9.58 8,865 13,196 l0,968 l0,965 6,2)8 1,013 3,157 2,974 6,243 2,076 

XTRT 1 b 1,133 2,)44 7,732 2,716 22,752 16,768 7. 7C)l~ 8,800 51,8.51 ~8.918 2,380 1,646 1,285 2,566 3,372 4,080 

XTRT 2 e 7,931 6,986 9,275 11,879 8,319 12,639 9,893 14,682 18,946 118,270 4,687 9,155 1,685 5,324 4,2,58 4,179 

XTRT 3 d 16,402 tl2,336 4,985 21,215 20,601 11,113 9,563 10,092 7,177 54,334 10,274 4,736 123,187 5,476 5,443 5,523 

No.dfl focho-
nes al Naci- 11 10 10 9 8 9 8 8 7 6 8 9 5 11 9 7 
l'lliFlnto. 
No ,de lecho-
nes a la lra. 11 10 10 8 7 8 e 8 3 5 8 9 5 9 8 7 
Selll&na. 
;fo.de lecho-
nes a la 2o. 11 10 10 7 4 8 8 7 3 4 8 8 5 9 e 7 
Se11'.ana. 
No.de lecho-
nes a la 3ra. 10 10 10 7 4 7 7 7 3 4 8 8 5 9 8 6 
Se1111na. 
No.de lecho-
nes a la 4o. 10 9 10 7 4 6 7 7 3 4 8 6 5 9 8 6 
Se1111na. 
X Peso Nao. e 1.527 1.22 1.54 1.70' 1.662 l.322 1.768 1.593 1.785 0.983 1.368 1.527 1.521 1.145 1.7 1.464 

X Peso ler. -
2.75 2.209 2.,58 3.287 1.721 2.625 2.612 2.55 1.5 1,1~3 2.475 2.2~ 2.52 1.833 2.456 2.342 Se1111na. 

X Paso 2o.Se-
3.736 11111na. 3.239 3.43 4.507 J,0 3.875 J.506 ;.428 2.38 2.175 4.25 J.587 J.54 2.,588 J.975 3.2 



X Pas.::> '.'ler.56- 4,375 4.055 4.007 5,764 
mana. 
X PASO lki .Sell!, 6.% 6.133 5,41¡.5 7.985 
ns. 

1 / ?8 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 1 

3,987 4.442 4.607 J.857 

5.262 5,558 5,985 4.184 

J,26 2.162 5,432 4.618 3.29 J.216 5.206 4.657 

4.25 2.55 5.987 5.208 J.82 4.233 6.281 5,14 

a XTRTN Media del contao celulAr del c1Jostro 1 
b XTRTl }j;db del conteo celular 1 11 lr1 • SBl1ll111 1 
e XTRT2 Nedia del conteo celular a l;a 2o, semana l 
d XTRTJ !'.odia del conteo celular 1 · l;a 3ra, serna na 1 

CEC CP ENA• C•ntro de E•tadistica y Calculo del Cplegio de Postgraduadoe de la Escuela Nacional de Agricultura 

de Chapingo. 

AVM• Alfonso Velazque& Madrazo. 

LMR• Luis Hontafto Ramirez. 



CUADRO !lo. 2 

~w.;:Ro DE OWDULAS con r.:ASTITIS CLillICA, SU1!CLillICA y llOfiliALES DURAllTE EL P! 

i\IOIXl DE LACTA!ICIA, 

llOrrt!AL SUBCLillICA CLllICA 
ll<ímero Porcentaje N&lero Porcentaje llOmero Porcentaje 

Al naoimie!!. 
40.04,; 47.6'1> 8.3:t to. 37 40 1 

A la prime-
ra semana. 34 40.9% .¡ 1 49.3,; 8 9.6~ 

A la segun-
24.3% 62.1~ 13.41~ da. se:.::ann. 20 51 11 

A la terce-
ra sen!ana.. 11 14.1% 57 73.oat 10 12.8% 

:,•n:/l.J!TI 

I / 7~ 

•• 



CTTADRO No. 3 

CO:t."l.'ll) Ci:JLULAP. Dl~L CAL03TRO DE LAS Ci~HDAS Eli R'.·;L,\CIOH AL PEilO COl!PORAL DE LOS LECl!OllS3 

AL llACDU~'lJ'ro 

VARIABLES GLANDULAS UOR!.tALl:S OLAUDULAS CON J.11..STITIS 
SUBOLIUICA 

llo. de Observe.oionH 37 40 

Promedio y deaviao16n 
eatanc!ar del pe10 &l. 

1.59a! 0.264 nacimiento. •• 1.45~ 0.302 

Promedio 7 de1viaoi6n 
••tandar del oonteo 

996.5941 5547.02,;! 3381.625 celular del oaloatro. • 499.355 

0 Ouenta• oelulue• ezpr .. .u. en. •ilH de 06lula1/llll. 

eo Pe•o• ezpre1a401 H. Kilogra.oa. 

iNA CEC CP AVM/LMR 

, / 78 

OLANDULAS CON MASTITIS 
CLINICA. 

7 

1.314! 0.338 

26883.941! 57.309 



CUADRO No. 4 

CCH'i':.0 CELUL1\ll DI: LA LLC~L~ D!:: I.AS CERDAS hll RELACIOU AL PD30 CORPORAL DE ros LECHOlm! A LA PRD.!ERA Sll!! 

?!A DE EDAD. 

v:..RIABLDS GLAlIDULAS NOIU.tALES 

l!o, do Obaorvaoionos 34 

Prornodio y doeviaoi6n 
oatandar del ueao a 

2.651! 0.512 la primora ee~an~. o 

Promedio 1 deeviaoi6n 
eetandar del oonteo 
celular a la pri•era 

1221.941! 496.239 semana. 00 

Promedio y desviao16n 
eetanda:r del inoreae,a 
to do peso a la prill,! 

1.09~ 0.37~ ra aema.no.. 

o Pesos e111resados en Kilo8'1'amoa. 
ºº Conteo• e111resados en miles de o6lulaa/ml. 

EJIA CEC CP AVH/LHR 

1 / 78 

GLAllDULAS CON MASTITIS GLillDULAS CON MASTITIS 
SUI!CLDITCA CLIN'ICA 

41 8 

2.326: 0.526 1.56S: 0.391 

5007.24)! 32500529 41760.ooo! 22717.621 

0.852! 0.456 0.162! 0.554 



CUiDRO JJo. 5 

CONTm CELULAR DE LA LECHE DE DAS CER'OAS EH RrLACION U PESO CORPORAL DE LOS LECHONm A LA SEaUNDA 

SE!·!A.NA DE EDli.D. 

VARI.'l.BL::S OLAJIDUIJJ3 NO!ll.\ALES OLAUDUL.AS COll loi.ASTITIS 
SUBCLINICA 

ifo. de thnr.lrvr.oionoa 20 51 

... -·~ 
Promoilio y deevinoi6n 
ootandnr ~ol poao n 

3.93o! 0.697 3.572:!: º·ªªº ln ae::¡ru1dn oem:i.na. 0 

Promedio y doovinoi6n .. 
eztnndnr dol oontoo 
oelular n la segundo. 

1108.600: 480.416 6776•562? 4261.061 Gom;ina. 00 

Promedio y doeviaoi6n 
eatu.ndnr dol inoromonto 
do poeo a la segunda. 

1.322:!:. 0.488 1.072! 0.491 semana.. e 

o Peaoe oxproeadoe on Kilogra.moe. 
00 Oonteoa oolulnroe oxproendos en roilee do o¿lulne/ml. 

CEC CP EJIA AVM/LMR 

1 / 78 

GLAJTDULAS CON J.íASTI'l'IS 
CLUIICA 

11 

2.463:!: 0.746 

33525.ooo! 16429,148 

0.65~ 0.460 

-

·-----



CUADRO lo. 6 

OO?mD CELULAR DE LA LI.:CHE DE LAS CERDAS EN REL.lCION .lL Pll!O CORPOR.lL DE IDS LECHOBm J. LA. 

TERC~ SDWU DE EDAD 

VA.RIAl!LE llLAUDUMS NORJ.!ALES 

No. de obeervaoionea 11 

Promedio 1 deniaoi6n 
eetandar dol peso a 

4.787! 1.325 la teroera semana. • 
_,_ 

Promedío y desviaci6n 
estand.ar del conteo 
oelular a la tercera 

1136.454!: 518.045 ••mana. •• 

Promedio 1 de1viGci6n 
estand.ar del inoremeJ!. 
to de pe10 a la terO!, 

1.00~ 0.491 ra ••una. 0 • 

• Pe101 exprHadO• en Kilogramos. 
•• Conteos e:icprH&dos en miles de oUulas/ml. 

CEC CP ERA AVM/LHR 

1 / 78 

OLANDULAS CON MASTITIS OLANDULA! 001' MJ.STITIS 
SUllCLIWICA CLINICJ. 

57 10 

4.26~ 1.327 4.02,: 1.180 

7451.92~ 4847.773 63913.5oo:!: 55465.619 

0.852! 0.581 o.31ot 0.566 



........... .....,... ~...., .u.n.u • o.J~JU•.H. ~Uu\.lU\, o:u . .t·~.í\.fü\ 4a, :;;z.;AJIA 

CERD..\S DE 
RAZA PURA 1,648 Kgs. 2,584 Kca. 3,522 Kgs. 4.288 Kf;S, 5,476Kgs, 

CERDAS J__ 2,212 K¡¡a. RIBl!IDAS 1,386 Y.ge. 3,475 Kgs. 4.257 Kgs. 5.547 Kgs 

---

I / 73 

1 -
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!I!:St'LTA.roS o:i· ... ,i:¡:xis m1 !ií.L.\.CIO!I A LA lUZA .'.l: us c~:Cl,\3 '::Oli ·¡;,:sf!;C~'O 

AL INC!l'E?·~l'ro DE PfSO DF. LCS L!':CHOll'F.'S ~tr!l.'JIT.:: J.A Lt.C'!'.UlCI.l 

- -------- ----
VARIABLE Illt:!l'.:l'.:C.!ITO DE PF30 

A LA 1n, SF.!:A?IA 

Cordas de 0.9357 Y.oi. 
Raza Pura 

-----· 
•ardan e C.(..25 i'.r::i, 
llibriuna 

m:c CP ENA AV!'fll:R 

I I 78 

IHCP.E!.IBl!TQ DE !''.:SO 
A IJ. 2dn, S!:>'.AllA 

o.~na K::;a. 

--
1.20G l:r;n. 

r1~rnE'.T:1ro llE: ·p;;so n:crr;:~.~r:J:ro DE. ?!'SO 
AU Jer. Sr::!'..UIJ. A LA 4a, SE!.'.AJIA 

º· 722 l:¡:a. 1.122 !:en. 

0.~~}~ t:r,e. 1.:::~13 ;_,.·n. 



-

C'JAllllO t:o. 7 

!):;':!lC'ro DE Ct.DA UliA DE LAS VARIAJJLl:S t:li ESl'UDIO SOBRE EL PESO DE ros 
LECHONES 011l'El!IDA !lEDIAln'Z !:L Alli\.LISIS DB VARUNZ.l 

VJ.Rlll!Lm PESO .AL 
D!lln'EllDIEll'l'ES ll..l.Cll!IEl!ro 

Jiu& P(<0.01) •• 

Número de P(>O.OS)ll.S. 
Leohone• Nacidos 

Parto P(;>0,05)1:.s 

Con too P(>0.05)N.I 
Celular 

Lote P(<.0,05) . 
• Eetadietiownonte significativo 

•• Estad.bticwnento muy lli¡¡nifioativo 
.!IS Eetad!sticamento no ei¡¡nifioativo. 

llOTJ.1 

PESO A LA PESO J. U PESO A LA 
1a.SE:.:AJ1A 2da.SEl:aNJ. 3er.Sl'MABA 

P((0.01) • • P(>0.05)N.S P(>0.05).ll.S 

P(?o.05)11.s P(:>0,05)N,S P(>0,05)N.S 

P(;>0,05)!1.S P(<0,05) • P(<0.05) • 

P(<0.01) •• P((0,01) •• P(>0,05)N.S 

P(<0.01) •• P(>0,05)11,S P(>0,05)N.S 

P!:SO A LA 
4a.SE:UllA 

P(:>0.05)!1.S 

P(:>o.05):11.s 

P((0,05) • 

P(>0,05)I,S 

P(<0.01)" 

El conteo celula.r comp!ll'ado contra el pooo do loe lechones a la ouarta. semana 011 
un promedio obtenido dol totlll de conteos ool ularee durante ~a lactancia, 

I / 7P. 



CUAD!lO No, 8 

!':F.:C'!'O DE CADA. UJIA DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO SOlliill l:L IllCREl.:Ell'IO DE PESO 

DE LOS LECl!Olml ODT~:J!I:JA MEDIAJITE ;;:J. All.UISIS D::: VARUNZA 

VARIA.llLE INCRD.IEJl'l'O DE 
INDEPENDIENTE PESO A LA 

1a, SDWIA 

Raza Pt°'0,05)N.S 

l/Omero de P(>0,05)N.S 
Leohone• 

Parto P(<0,05) . 
Conteo P((.0,01) . . 
Colu1ar 

Lote P(<0,01) .. 
Conteo Celulo.r P(>o,05)11.s 
del Cal oe tro 

C11ntoo Celulo.r -
del total de las 
muootrae obtonidj 

• Eotadisticamonte eif3Di1'ioativoe, 
•• Eetadistioamonta mu,y Bisnificativo. 
11.S Carece do aio,11.ii'ioanoia eatadiatioa, 

C'.':C CF ENA AV!:/ll. ·¡ 

I / 78 

INCIID'.Ell'l'O DE Il!CIU>:EN'l'O DE IllC:ffi:'.EJ('l'O DE 
PESO A LA PESO A LA PESO A LA. 
2da. SE!·:.U;A 3er, Sl:::..A.N.l 4a. SElWl.l 

P(<o.05) • p (>0,05 )li' .s p¡<o.05) . 
P (>0,05 )U .s P(>0,05)1:,S P(::>0,05)ll,S 

P(;><l,05 )ll .s P(<0,05) ' P(;>o.05 )N .s 

P(<0,01) .. P(;>0.05)N.S P(;.0,05)?1.S 

P(;.0,05)11.S P(>0,05)N,S P(<:0.01) .. 
-

- - -

- - P~,05)N.S 



CtJA:i::o ;:o. 9 

P.ESUL';'AJXlS ;¡:.; M PRUEBl DE OOMPJR.lCIOll DE M:!!:DIAS (Plltn;BA D:O: SC!IEFFE) 

P.Ll!A EL PESO CO!lroRAL DE :WS LECBOllES E! LA ¡>;m1ERA Y SEOUlillA Sau.!!A 

DE EllAD< 

P&OO A LA PRIKER.A. SEJl.Ali'A 
: 

~.05 ~-0.01 

PAR SIOllIFICAllCIA PAR SIOb'IFICA!!CIA 

N - S SI ll - s SI 

n - e SI N - C SI 

s - e SI s - e SI 

PESO A LA SEOU!IDA SEl·:AllA 

<X-o.05 <X-0.01 

PAlt srmnrICAl!CIA PAR SIG!IIFICJJ:C:U 

li - s JIO 11 - s ~ 

N - C SI 1; - e SI 

s - e SI s -e SI 

11 Conteos menores n 2,000,000 do c61ulns/ml ... normlll. 
S Contoon mayores n 2,000,000 y munorco de 20,000,000•euboltnicn. 
e Conteos mayores a 20,000,000 de oAlulaa/ml. • ol!Dioa, 



CUADRO No. 10 

RESULTAros DE LA. PnlJEU DE COMPARACIOll DE MEDIAS (PRUEBA DB SCUEFFE) 
PARA EL INOREM.EllTO DE PESO DE :WS LECIIOiral DEL N.A.CD.!I.EN'ro A LA PRD·!E 
RA SEi.iA11A DE EDAD y DE LA PRD·lERA A LA SECUNDA s:m.t.n DE EDAD. -

INCRD.IEN'ro A LA PRDl.ERA SEMANA 

0.05 ((-o.01 

PAR SIONIFICANCIA PAR Simt!FICANCIA 

N - C SI u - e SI 

ll' - s SI N-S SI 

s - e SI s - e SI 

INC.RE!·IEN'ro A LA SEGUl~DA SEMAIU. 

. 0.05 (X.0.01 

N-S NO :tl - s NO 

N-0 SI 11 - e SI 

s - e SI s - e SI 

N Conteos menores de 2,000,000 de oflulu/1111 •normal 
S Conteos ma;yorea a 2,000,000 y menores de 20,000,000 • subcl!nico 
C Conteos ma;yores a 20,000,000 de oélulu/1111 • ol1nico. 

C' :o GI1 BtiA AVf.'/IJ:"3. 

I / 78 
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D I S C U ~ I O N 

De acuerdo con la metodologia empleada, las 21 cerdas utilizadas 

en el presente experimento fueron divididas en cuatro lotes, sin 

embargo los datos obtenidos del primero de ellos fueron elimina

dos debido a que fue imposible identific&r a los lechones por -

errores en el marcaje. Igualmente, los lechones que se cH.I:1bia-

ron de glándula de una seména a otra fueron eliminados del proc!l 

so estadístico; razón por la cual únicé:l.lDente se trabajó con un -

6'ñó del total de lechones que inteeraron la población inicial. 

Por otro lado, al an~lizar los resultados obtenidos se pudo con.§. 

tatar que estos no concuerdan con los rel:iortadoe. por algunos au

tores, como Cberkasova y Ponomareva (5), quienes encontraron que 

durante el exfunen clínico practicado a 18 140) cerdas, encentra-

ron que un 4,.3;~ de las mismas resultaron positivas a mastitis; -

observándose también ~ue entre el 10 y 12'~ de las cerdas desarr2 

llaron mastitis después del parto y hallaxon entre el 8 y el l~~ 

de mastitis subclí.:cica. :.sí misL'lo, Lwarbrick (2?) reporta valo

res de un 30~ de mastitis, siendo las cifras en los casos ante-

rieres muy inferiores a las detectadas en eEte estudio; las cua

les mostraron valores .de 57.s~;. en cuanto a mastitis subclínica -

se refiere del total de tetas examinadas y un 11% de mastitis -

clínica (Cuedro N2 2). .2sto puede ser debido a que en el :pre se!! 

'te e~tudio se utilizó el conteo celular como medio de diagn6sti-

co. 
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Gin embargo, sí existe muy buena correlaci6n con los datos obte

nidos en otros estudios, como el de :;artin et. al. (17) y 

Ringarp (23), quienes reportan una incidencia del 64:v ;y del 

57.1% de mastitiz respectivamente. 

La marcada influencia ejercida por los lotes sobre el peso de 

los lechones e incremento de éste puede ser debido, en parte, a 

un brote severo de colibacilosis que se present6 en el tercer l.Q. 

te (Cuadros 7 y 8). 

De acuerdo con la literatura consultada sobre si la raza ejercía 

determinada influencia sobre el peso de los lechones desde el m.Q_ 

mento del nacimiento hasta el destete, no se encontraron datos -

al respecto, sin embarr;o a través de la comunicaci6n personal -

del Dr. J.M. lloporto obtuvimos información correspondiente a es

te hecho, en la cual mencion6 que la raza (al menos en la Landr~ 

ce con respecto a la Yorkshire) si ejerce alguna influencia so-

bre: el peso al nacer· hecho que fue corroborado en el presente e_2 

tudio ya que se obtuvo un promedio de peso de 1,648 Kgs., para -

los lechones provenientes de razas puras (4 Landrace, 1 Yorkshi

re y 1 Hampshirc) con respecto a los provenientes de razas bibri 

das (Cuadro 6A) los cuales promediaron un peso de 1,386 Kgs. 

En lo que respecta al incremento de peso de los lechon~s durante 

la 2n. y 4a. semana de edad la raza tuvo una influencia signifi

cativa (Cuadros 6B y 8), lo cual fue un resultado inesperado, no 

encontrándose hasta el momento una raz6n especifica a la cual 
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atribuirse este hecho, requiriéndose una mayor investigación en 

este sentido. 

Es notable el hecho de que durante la tercera semana da edad los 

lechones alimentados con gllmdulas afectadas con mastitis clini

ca tengan un incremento de peso semanal de 370 grs., en compara

ci6n con 852 grs., de loa que mamaban glándulas a!ectadas con -

mastitis subclinica y 1,005 Kgs., de los que consumian leche no_!: 

mal (Cuadro NQ 6) no habiendo signi!icancia estadistica del con

teo celular, hecho que puede ser debido a que no hubo sui"icien-

tes observaciones en la mastitis clinica siendo ésto indicado -

por el elevado coeficiente de variabilidad, que fue de 153 (Cua

dros 6 y 8). 

La signi!icancia del conteo celular sobre el peso e incremento -

del mismo a partir de la segunda semana pudo haber sido influen

ciado por el hecho de que a los 15 dias los lechones tenian acc!!. 

so al alimento s6lido. 

Los resultados obtenidos con respecto a la significancia del Pa±: 

to, consideramos que son de muy poco valor ya que el efecto de -

raza es significativo al parto y las cerdas estudiadas provienen 

de Tarias razas. 

Los resultados también indican que la mastitis clínica probable

'mente afectó el peso de los lechones al destete debido a que en 

las tres primeras semanas de edad es muy baja la ganancia de pe

so en comparación con los que provienen de glándulas normales y 
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con mastitis subclinica (Cuadros 4, 5 y 6). 

Estos resultados vienen a corroborar las numerosas opiniones co,a 

cernientes a que dentro de las causas atribuibles a la falla la,g, 

tacional de los cerdos la mastitis es una de las causas directas 

de pérdida económica eu explotaciones porcinas. 
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e e r e L u ~ r o ~ z s 

De lns distintas técnicaB utilizadas para el dü1L,in6stico de -

n:asti tis sub clínica la del conteo celulE-r por r::cclio de frotis 

teñidos con el colorante de ':iright fué la r::nc exacta, sin cm-

bargo, prE>senta el jnconveniente de ser poco práctica. 

El total de cerdas estudiadas en el presente trabajo presenta

ron di versos .:;radon de r:.asti tis en al.::;-i.ma de sus ¡_:;lánd1lle.s du

rante la etapa de lactacidno 

Debido a que el experimento faé lleve.do a cabo en una granja 

de tipo convencional, los resultados obtenidos en cuanto a ma_!! 

ti tis se i·efiere bien pudie!•t:m sor extrupole.dos a otras .:;ran-

jas de este tipo. 

La raza de las cerdas tiene eran import~ncia sobre el peso de 

loa lechones desde el naci1riicnto ha.ata la prixrnra seh~ana de e

dad. 

El ndn:cro de lechones nacidoc y destetauos por cerda no influ.

y6 en el peso ni en el :i,ncrer4<Jnto del :r:ismo en los lechones ep. 

estudio. 

La masti tia oubclínicn tionc . .:;rnn iL1portancir. en el peso e in

cremento del 1.:iZt:;O en loe l•;:ohones durante la prin:ern sen:ana -

de ednt1, no orn1rri.ílndo lo mim:.o en la zc,}rn.tla aer;¡ana. 

J,o. ¡;,asti tis cl:l'.nica. influyó :i.a.;.·caJc.ucnti; '}'l el peso de loo le-
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chones y con ")l incremento del r.¡ismo en la primera y seeunda -

sen.anz, de edad. 

De acuerGO con las medias aritméticas del peso e incrarr.ento -

del mimi10 en los lechones, la mas ti tio cl!ni ca tuvo influencia 

en eato.s variables a la tercera seJJ.ana de edad, siendo im¡iosi

ble determinarlo cstad!aticfil.lente por el bajo ndmoro de obser

vaciones obtenidas. 
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SUGE:lBNCTAS 

Se su~cre hacer 'lll estudio que incluya el conteo cel.lü.ar has

ta la caarta GeJüaru-. de edad. 

Trabajar con una misma raza y cerdas del u.iamo ndnero de parto 

con el fin de tener el miumo miwaro de variables. 
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