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· f: I " '  en roaucc z on 

En  establos lecheros de nuestra regi6n, la manipula- 
. , 

cion y manejo del ganado vacuno, se hace en forma manual 

y rudimentaria. El cont.act.c de los pezones con gá::-ri!ene.cJ - 

patógenos, que se enc\A.entran en el sueJ.o de los establos, 

pajas,manos y cubos ie los ordeñadores así co�o los ��os 

sucios TIUNN�.3(3?), permite la invasiSn lle éstos,  a.pa2:e 

ciendo la infecci6n en 1.:-:.. ubre BLOOD(5). 

La mastitis bovina es una enfermed�d inflamatoria le 

ve o . grave do lt:1. glándula m�:vr1aria, que causa pérdidas ec.2, 

n6micas NOT.��.INT.(30) traauci�n1ose en lesiones patol6 

gicas del tejido glandul�r con hipofuncionalidad de la u 

bre, incluso con un proceso final de atroria BAUT¡STA(4). 

Para que se produzca una mastitis·deben ac�uar una - 

SP.�ie de i'acr.ores ambientales y/o fisiológicos que fa<:5..li 

ten La acci6n y efecto lesivo e.e Lo e gér:.!lene!!'; aobre el t_! 

j:i.do QUINONEZ(35), ta.lee- cczao este.bulaci6n demasiado es - 

tre�ha, 8'.!��.oa accidentados, tiempez-at ur-as variabl..:.s, bel!! 



<las noctiurnar RENK(36) � anomal Las de los pezones que pue 

. den ser adquiridas o congénitas HEIDRICH(21); ordeño mecá 

nico inadecuado, con un vaci.o demasiado alto o pulsaci6n 

�ápida NOT.VET.INT.(30)�  

Entre los agentes t.tio16gicos relacionados co'ú esta 

enfermedad se encuentran: Streptococcus agalactiae, Staphy 

�occus aureus, ambos con mucha incidencia a �ivel mun- 

dial GIBBONS(l7), Streptococcus 1�galactiae, Strepto� - 

ccus uberis, Escherichia coli,  Pseudo�� aeruginosa, Str. 

P�!!.e� y �ebacterium pyogenes, mencionados er, el ex 

tranjero por HEIDRICH(21), FOZZI(33) ,  QUINONEZ(3:>) � ELOOD .  

( 5 ) ,  y  en el país por· BAlfl:LST·:· .. ( 4 ) ,  :NIEVA y .AM2G:IIN0(2')),·· 
.  .  '  

GUD..JJEN(20) y SINGER y CASTAG:·:IN0(39). 

Las leches mastíticas consumid::::.3 por el '.lombre, pue 

den transmitir enfermedades como escarlatina, angina sép 

tica, fiebre reumática, gastroenteritis QUI�ONE�(j5), tu 

berculcsis, . faringitis, br-uxe Lo s í.s BI.()0D(5). Y el )f.üigro 

potencial de síndromes de sensibilidr.i..o. a los antibil·ticos 

usados en la terapéutica mastítica TlN'.l1AYA(4-0). 

En la mayor parte de las granjas lecheras, el único 

control que se �jerce de la mastitis consiste en el trat� 

mien'to d e ·  1os animales af,.ctadc,g �lír..i.camente y en el em 

pleo de métodos higiénicos dd, �,ficncia relativu en el or 

deño, teniend� la desventaja de que pasan inudvertidos -- 

!os casos subcl:Í.nicos, prop·:>r�i�na�do una fuente de infec 



c í . én cuya trm1smisi6:i no ae impide eficazmente mediante 

La-s práctica= higiénicas que gene r-al.nerrtie se .  adopten HO-- 

WEL(22),  BLCOD(5). 

La observaci6n de éstos aspectos y teniendo en cuen 

ta que en el Depar-t emenro de Ayacucho el hato Lechez-o más 

importante se encuentr� en el Centro Experimental Allpa - 

chaka, con un porcentaje ascendente de mastitis en los úl 

timos años, es que se hace e1 !;resente trabatio con la in- 
• . I ' 

tención de identificar a las bacteria.J rE-.lacionadas c"n - 

la presencia de esta enfermedad y hace:.' la p:r-ueba de sen 

�ibilidad a los antibió�icos, cuyos re�ultados servirán - 

para lograr un mejor control,.Y prever.ci6n teniendo prese!!_ 

te los agentes etiológicos r'�lle.dos y el ULtibi6tico al 

cual son susceptibles. 

Son objetivos del presente trabajo: aislar e identi- 

ficar a las bacterias responsables de mastitis bc,vina; de 

termina:� la incidencia de la mastitis según la ed.ad , núm� 

ro de partos, meses de lactación y cuartos mamarios ai'ec 

tados; y compr-obaz- la susceptibilidaa. a los antibi6ti!;os 

pal."a lograr un mejor control de esta enfermedad. 

El trabajo ae ejecut6 e� el laboratorio de Sanid�d A 

nimal de la Universidad Nacict.La.l de San Cristóbal de Hua- 

manga. 



mal-eriales .'/ mél:odo.s 

1 . -  CARACTERIBTICAS DE LA zo�: 4. DE ESTUDIO 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Centro Ex 

perimental Allpacha.ka, de la Universidad Nacional del! S!m 

Crist6bal de Huamanga, situado a 3,500 m . s . n . m . ,  en �l 

Distrito de Chiara, Pro7incia de Húruna::6a, Departam�h;o - 

de Ayacuchc. Está comprendido entre Lcs 3,000 y 4,200 r1. 

s.n.m.  en la regi6n denominada Suni o Puna PULGAR(34), es 

clasificada ecol6gicamente como Pí so Altitudinal, Pradera 

o Bosque Húmedo Montano TOSI( Ll -1), con esta�iones mar-cadas 

de lluvias y sequías y con bruscas oscilacione� de tempe 

ratura$ en el día y en la noche. 

El �nsayo se inici6 en mayo de 1981, finalizandl en 

octubre del mismo año, con una duraci6n d� ��neo meses • 

...., 

e: . ...  DE LOS ;'JHMALES 

�e utilizaron 91 vacas en producci6n, hac í.endo un to 
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tz:J. de 364 cua�tos mamarios, de las razas 6rioll�s, Cruza 

das (Brow-..:.. 8't:iss y/o Pardo Suizo X Crio:':.lo), Br-own Swiss 

y B,:-own Sw.iss X Pardo Suizo, con diferentes nú.::ie�os de 

partos y años de edad (Ct'.a:lro No. l ) .  

3 .-  Dil.i SISTEMA DS MANEJO 

Los animales estuvieron sometidos al sistema ie cri- 

anza semiextensivo o semiestabulado. Durante la noche pe� 

manecíen en establos y en el d.Ía sobre pasturas cultiva - 

das (Rye gi-ass , t.rébol y pasto ovillo). 

El ordeño se realiza �n forma manual a las 6 n.m. y 

� p . m . ,  todos los días. 

4.- D:!:: LA HIGIENE DEL ORDEf;O 

I�s ordeñadores no contemplan la� normas mínimas de 

higiúne
7 

lioitándose a li�piar la ubre con un pano y u¡¡ - 

desinfedtmite que pierde su eficacia ai ser usado P.n for- 

aa simultánea para varíes vacas. Notánc.ose asímismo que, 

éstos ,  no tienen conocimiento exacto de la importancia d e  

este aspecto. 

5.- �LA HIG�F:HE DE LOS ES�AELOS Y PASTIZALES 

No se realiza una buena limpieze. y desini"ecci6,1 del 

e strar Lo , lo que posibilita el cont act.o de las he ce s , in - 

secto3 y otros materiales con la glándula mamar.ia. En can 

·to que en los pastizales son limitadas Las !Jedidas de sa 

neruniento por la característica de los wismo�, verificán 

dose según la estaci6n del año, ccntaminaci6n cc,n polvo o 
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6 •.• DE LO.� �!�ATAMIENTOS CCNTRA LA l"IASTI'f'IS 

SegÚn el Registro ó.e Control Sanitario y la. op.írd.ón 

de los médicos veterinario� y personal técnico, se _-\Tarifi 

can con c í.er-t a frecuencia c;,·.1.� las mastitis re:,uJ.ta� rebel 

<}es a los tratamientos con antibióticos existentes en e L 

comercio (penicilina, e�treptomicina, tetraciclinan y clo 

ramfer, . .i.col). 

7 .- DEL TR.c'l.BAJ'.) DE C�AJ\·iPO 

7.1.- Nuestreo 

Las muestrGs ds leche (aproximadame�te 30ml) 

se r-e co Lec'car-on de cada cuar-f mamario =n form:.:i indP.pendi- 

ente, :in tubos esté r iles con tapas de r os c a , .  cbaer-vando - 

la asep�ia neces aria en el proceso de 
, . , que -�Ol'.l- c c _ e c c ion,  

sistió en limpieza y desinfección de los pe zone s con agua 

jabonosa y alcohol yoda0..c, previa elim�nación de los p:t>:i..- 

meros chorros de leche PLOMi:iET(32). Simultáneamente a éf:; 

t e ,  se colec t ó  leche en otros tubos para la  prueba subcli 

nica Modific8.ic. de Whitesidc1. 

Los tubos fueron identificados oegún  el número de v� 

c a ,  z-aza , número de lactación y cuar-co mamario correspon- 

diente :  

AD= cu3.rto mamario an t e r i o r · d e r e c L o .  

Al cuarto mamario nnterior izquiP-rio. 

PD cuarto mam ario poste.1.."ior derecho. 

PI cuarto zaamaz Lo posterior izquierdo. 
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7.2.- P:.·ueba Modifj e ad a de WhitepiJ.e 

E.3ta prueba se realizé e:-:l el mismo estHblo. Es 

un test recomendado por varios a.utores WHITESIDE( !i -2),  GI- 

BBON3(17), BARANDIARAN(2), BAUTISTA(4) y DEL AGU�U.A(9). 

La técnica a _sef:.--u.i ese .ft:.é: se depo s í, taron 5 go+as de 

lecDe en ur. recipiente plano de fondo oscuro, aüadiéndose 

l gota de Hidróxido de Sodio 1 n .  Se mezcló en form.a rot-ª 

tiva con un mondadientes por un tiempo de 20 a 25 segun - 

dos. En casos negativos la leche se vf:! opaca y sin pi.eci- 

pitados. 

Las reacciones positivas se caracterizan por el c..11. - 

mento de masas aglutinadas con filamer:;.tos flotantes. 
'  

En los casos sopecho so s , "  la mezcla es  +.iodavía lecho- 

sa y 01;aca pero con finas po.r·d'.culas de materias! 3.glutin,!! 

das mas o menos abundantes. 

8 . -  �SPORTS Y CCNSERVACION DE LAS r·rJESTRAS 

Las muestras se trasladaron deode el Fundo illpacha- 

ka al laboratorio de Sanidad Animal de la U . N . S . C  .• H .. , en. 

cajas debidamente cerradas y con rellenos de algodón ?ara··� 

evitar algunas 8).teraciones de la leche y luego fueron - 

guardadas en refrigeración(4°C) hasta el día siguiente. 

9.- T�ABAJO DE LABORATORIO 

9.1.-  }ledios de CuJ.ti.vo Utilizados 

Agar Sangre Azlda; se pre�ar6 teniendo como ba 

se Agar Soya Tripticase, .:ib-i'"-'gándose .Azida de Sodio O. 02 
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gr. por cí.eut o y, pr-ev í.amen te esteriJ.izado, sangre humana 

en 5 ml por ciento. Sirr..�ó para aislar bacterias del Géne 
·-· 

ro Streptococcus 

- Agar Mac Conkey; se utiliz6 paraaislar gérmenes del 

Género de las Entero b'J.c t ez-í.as , 

Manitol Sal Agar; para Staphylococcus. 

Agar Soya Tripticase; se �tiliz6 como medio común p� 

ra cualquier tipo de bacteria. 

9 .2.-  Cultivo de las Muestras: 

Las muestras de leche fueron sometide.s o.l cul- 

tivo b:...cteriolÓgico en los .P'lt:dios ya mencionadcc. La lec 

tura b� hizo a las 24 y 48 horas. Además de determinar 

los distintos tipos de gérmenes por las características - 

culturales y morfológicas de 2.:_ ...  s colonias se repicaroi: en 

Agar Stock paxa las pruebaa bioquímicas. 

9.3 .-  Identificación 

9 . 3 . 1 . -  S�aphylococcus 

Previa a la identificación final, se hizo la 

co Lor-acd.én de Gram y la prueba de la Oat al.aaa con la fina. 

lidad de difE:renci:..:.:' a los G5neros bacterianos. 

La identificaci6n de los Staphylococcus se hizo si 

guiendo la téc.nica reco=:if"'tJ,lRdA por OSBALDISTON(31). 

PRUEBA DE g_QO.AGULASA; generalmente es utiliza.lo p� 

ra diferen�iar -::sp:)c:.es de Stephylococcus. El gez-nen e s - 

previamente revitalizado en Caldo Nutritivo e inc11l:·�.do a 
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3?ºc por 18 honas , Se tom6 0 . 1  ml de esta susper.si6n, me_! 

clándose c o n . 0 . 3  ml  d e  pla9ma humano e n . un  tubo est�ril, 

inc·,¡bándose a 37º0, la lectura se hizo a partir ..ie La a 3 

horas y hasta las 24 hoz-e s después de incubado. Se l'epor 

t6 como positivo cuando huco coágulo del plasma(Staphylo 

coccus aureus) y como negativo cuando no hubo coagtil.:i�i6n 

(Staphylococcus albus).  

9 . 3 .2 .-  Strepto�occus 

Par-a esta prueba se sigui6 el método recomen 

,.; dado por COLLINS(8)(Anexo ü o  ,  1 ) .,  

S . 3 . 3 . -  Enterobact,;;·r:i a� 

Se aí.guí ez-on las l."'eccrnen�a.0ionas d.ad.aa pc r OS 

BALDIJTON(3l)(Anex,:; Ho. 2 ) .  

9.3.4. -  Jtros Gfrmencs 

El Género �acillus, se identificó de �cuerdo 

a la técnica de (?SBALDL:.iTON(31) (Anexo !7o. 3 ) .  El Génerc - 

LactobacilluE;.� se identifi�ó de acuez-do a las ca.racter:ts 

ticas micros�ópicas y morfológicas de las colonias, desa 

rrolladas en Agar Soya T.ripticase. 

9.4.- Antibiogre.ma 

Las bacterias identificadas fueron .::ometidas a 

l� pruebe dd sensibilidad a los antibi6ticos, por el méto 

do nlsuo-Plnca (Difusi6n). 

Se utilizó el n�.·dio MtUler-Iiintcn paz-a Antibi6ticos • 

. El 1sé!'me:n fué suspend.í.do en Caldo Nutritivo h1c1..1bándose a 
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37º0 por 18 uoras; al cabo d� este tiempo se tom6 0 .5  ml  

de 1 a suspen.s í én esparciéndose uniformemente por codo el 

med.io contenido en las placas de Petri. Después de 15 mi 

n�tos,posterior al proceso de secado, se colocar0r. asép 

ticrutente los discos de antibi6ticost incubándose ¡:,or 24 

-43 horas a 37°c. La lectura fue hecha de acue�do al diá 

mecz-o del halo producido por en. antibiótico :i�:F.JO(ll). 

Los discos reactivos de antihi6ticos uE.ados fueron: 

- Tetraciclina (Te) 30 ugm. 

- Erythromicina (E) 15 ugm. 

- Kanamicina (K) ;,O ugm. 

- Penicilina 
, _ ,  

, "10 u \.�) 
·' . 

. 

Gentamicina (GM) . .LO ugm. 

- .Ampicilina (AM) 10 ugn.. 

- Polymixina (FB) 300 ugm. 

.• Cloramfenicol (C)  30 ugn , 

e- 



resuiiodos 

En este Capítulo se recopilan los Cuadros correspon- 

dientes a los resultados de la Prueba Modificada de ·,vnite 

side y del Cultivo Bacterioló�ico en lo referente a la in 

cidencia de maatri, tis exí.stierrce en el Centro Experimental 

illpachaka. 
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C U A D R O  No.  1  

DISTRIBUCION GENERAL DE 91 VACAS EN. PRODi.JCCIC��, DE ACUER 

DO AL GRUPO RACIAL, DEL CENTRO :EXPERI!'1ENTAL ALLPACEAKA 

( C � E . A . ) .  AYACUCHO 1981. 

Grupo Rac.i al, No • animales % 
... 

Criollas 6 6.59 

Cruz�.das 56 61.53 

B1:own Swiss 10 10.99 

Brown Swiss X Pardo Suizo 19 20.8'; 

T O T A L  91 99.98 

'C.· 
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C U A b R C1 __ N_o __ ._;: 

IN0IDENCIA DE MASTITIS SUBCLH;IGA MEDIANTE LA PRUEBA MO- 

DIF¡CADA DE WHITESIDE EN 91 · VACAS EN PRODUCCION :)EL CEN 

PRO F.XPERIMENTAL_ ALLPACH.AKA ( O . E . A . ) .  AYACUCHO J.C81. 

Animales Ho.  % 

Vacas negativas 28 30.77 

Vacas positivas 33 36.26 

Vacas sospeclj.osas . 30 32.97 
-- 

T O T A L  91 100.00 

C U A D R O  No.  2 - A 

I�CIDENCIA DE MASTITIS SUBC.LINICA AL ESTUDIO BACTERIOLO 

GICO EN 91 VACAE EN PRODUCCION UZL O.E.A.  AYACUCHO 1981. 

Animales 

Vacas negativas 

Vacas po;;itivas 

No. 

48 

43 

52.75 

47.25 
--------------------- 

T O T A L  91 100.00 
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C U A D R O  �o.  3 

INCIDENCIA D E ·  MASTITIS S1!BCLlNICA f':EDIANTE LA PRTf"i:BA r10DI- 

FlCAfJA DE WHITE�IDE, EK CUA..ltTOS MAMARIOS DE 91 V.1.CAS E�� 

PRODUCCION DEL C . E . A .  AYACU(;fü) 1981. 

TOTAL Cuartos Cuartos Cuartos TOT.AlJ negativos :eositivos sosEechosos 
VACAf · CUARTOS -· 

No.  % No. % No·. % 

� ... 

249 70.45 45 : 2 .  71 60 16.95 354 �J. 

e u A D  R o  No.  3 - A 

I!.'iCIDENCIA DE MASTITIS SUBCI,INICA AL ESTUDIO BACTERIOLO 

GICO, EN CUARTOS MAMARIOS,DE 91 VACAS EN PRODUCCION DEL 

C.E.A .  AYACUCHO 1981 

-- Cuartos Cuartos 
TOTAL 

neEiativos :eositivos 
TCY.rAL 

VACAS No. % N o . ·  »  
CUARTOS 

91 285 80.51 69 19.49 354 
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C U A D R O  No.  4  

INCIDENCIA DE MASTITIS SU:BCLINIGA I·i.EDIANTE LA PRUEBA MODI- · 

FICADA DE WHITESIDE, DE .\CtrafClO A LA DISi'RIBUCION ANATOMI- 

CA DE LOS CUARTOS MAMARIOS, EN 91 VACAS EN TRODUCCION DEL 

O .E .A.  AYACUCHO 1981. 

��111.tef.,.ide iiegativos positivos sospechosos 

Situació1:. IOT.AL 

No.  �b No. (� No.  �  anat.ómí.c a 
,  

Cuarto AD 65 73.03 8 8.99 -16 17.97 89 

Cuarto AI 64 71.11 1 1 .  12.22 .  15 16.67 90 

Cu.�rto PD 62 · 69.66 14 15 ,73  13 14.61 89 

Cuarto PI 58 G?.44 12 13 •. 95 16 18.61 86 

T O T A L  249 70.34 45 12. vi 6 0 .  16.95 354 

X porccntu61 de positividad en cuartos anteriores 10.6C¡; 

x porcentual de po s í.Lá vidad �n cu�tos po�teriores 14.84>6 
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C U A D R O  No. 4 - A 

INCIDENCIA DE I•iASTITIS SUBGLINICA .AL E3TUDIO B.ACTERIOLO- 

GICO, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCiür! AI�ATCMICA DE LOS GUAR 

TOS MAEJJUOS, EN 9�. VAGAS EN P .. -onuccros DEL e.E.A.  AYACU 

? CHO 1981 • .  , 

1 

v :  

1  

.) Bacteriológico Nee;ai.i�'.:-OS posi�ivos :i 

,... . ' . , TOTAL 
i 

.t>l. vuac i.on 
No. % No .  r/ 

anató1nica "¡() 

"' 

Cuarto AD 79 88.76 10 11.24 89 

Cuarto AI 74 82.22 16 17.78 90 

Cuarto PD 65 '?:) .. 03 24 26.97 89 

Cuarto PI 67 79.91 19 22.09 86 

T O  T  A L  285 80.51 6":J 19.49 354 

X porcentual de positividP..d en cu;irtos anteriores 14.51% 

X porcentual de positividad en cuartos posteriores 24.51� 
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e u A D R o No. _,.2. 

INC;[DENCIA llE. :-1ASTITIS. SU30LINICA Ml:DI.Al:TE LA PRUl;;BA MO- 

DIFICADA DE WHITESIDE, :lE ACUERDO AL NUMERO DE CUA?.TOS - .  

Mi1MARIOS AFECTADOS, EN VA0J.J3 DEL e.E.A.  AYACUCHO 1981 

\·Jhiteside 
Po aí.trívc s Sospechosos 

No.  

cuartos No. % No. %  
I  

1 cuarto 21 63.63 18 60.00 

2 cuartos 11 33.34 10 33.33  

7'. cuartos 1 3.03 2 6.é-7 .,, 

4 cuartos o ----- o ----- 

m O T A L  33 100.00 30 1 (V'\ f"\f"'\ 
.... � """ '-" • - '-'  

e  u  A D  R o  No. 5 - A 

·  I N C I D EN C I A  DE M.ASTITIS S U } � G L J N I C A  AL ESTUDIO BACTERIOLO- 

GICO, DE ACUE1J)0 AL NUMERO DE GUARTOS MAMARIOS FOSITIVüS 

:EN VACAS EN PRODUCCION DEL O.E.A.  AYACUCHO 1981. 

Bacteriológico 
?ositiv-os 

No. 

cuartos No. �; 

1 �uarto 25 58.15 

2 cuartos 11 25.58 

3 cuar-t o s 6 13.73 

4 cuartos 1 2.33  

T o 'r .t. t 43 100.00 
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C U A D R O  No. 6 

INQIDENCl.A . D� NASTITIS SU3CLINICA NEDILNTE L . .\ PRU.tE A MO- 

DIFICADA DE WHITESIDE, D� ACUERDO A LA EDAD, EN 91 VA'JAS 

EN PRODUCCION DEL C .E .A .  AYACUCHO 1981. 

-iv1"iiteside N t "  Fositivos Sospechosos · e ga  l.VOS 

Edad TO'l'AL 

en años No.  % No. % No. � 

2 - 4 10 31.25 11 34.37 11 34.37 32 

5 - 7 13 ;;5.13 .  12 32.43 12 32.43 37 

8 - 10 5 22.72 l.O 4.C. 45 7 31.s:i  22 = > »  
__ ... 

T O T A L  28 30.77 3::; 36.26 30 32.9¿ 91 

C U A D R O  No .  6  -  A  

INCIDENCIA J;B MASTITIS SUBCLINICA AL :ZS'l''JDIC BACTERIOI:0- 

GICO, DE .ACU�RDO A LA E))AD, EN 91 VACAS E'N PRODUCCl0N 

DEL C.E�A.  AYACUCHO 19C,l. 

BacterioJ.ogico Negat:5.vo_s positivos 
Edad TOTAL 
en añon No. % No. % 

- 

2 - 4 19 59.37 13 40.63 �2 

5 - 7 20 54.05 17 45.95 37 

8 - 10 9 40.90 13 59.10 22 

--- 

T O  T  A L  48  52.75 43 4?.25 91 
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e u A D  R o  N o . ?  

INCIDENCIA. �E MASTITIS SlJBCLilUCA i•iEi1LL1\TE L: .. FRu:IBA HO- 

DirICADA DE WHITESIDE, DE ACUERDO A LOS t�E.S DZ LACTA - 

CION, EN 91 VACAS DEL C.Z.A.  AYACUC�W 1981. 

Whiteside 
Negativos positivos sospechosos 

"'. xo , 
l'O:!:J1 meses de No. ,..¡  

No. % !:o. % lactación 70 

1 - 2 16 41.02 12 30.76 .  11 28.20 39 

3 - 5 6 19.35 l? 54.83 8 25.80 31 

6 - 8 6 31.57 4 21.05 Q 47.3¿ 19 ., 

9 - 11 o ------ o ----- 2 100.CO 2 

m o 'l' A L  ··>o A(') '7C:.. A:% � � . ? C:.  �n �? ac:.. y1 
.... .... Q 

/ """ •  !  -· 
., ., 

-,,,, - · - -  .,  -  ,  -· .,--· � -  

e �  A D  R o  N o . �  -  A  

INCIDENCIA DE MASTITIB SUBCLD�ICA AL ESTUDIO �ACTiRIOLO- 

GICO, DE ACUERDO A LOS MESES DE LACTAGIO!,, ::li 91 VACAS - 

EN PRODUCCIO.r-i DEL e.E.A. AYACUCHO 1981. 

Bacteriológico Negativos Positivos 
No. 

TC'T.AL meses de No. � No. � 
lactación r-  

l - 2 24 61.53 15 �8.46 39 

; - 
e 14 45.16 17 5l'-.83 31 
/ 

6 - o 10 52.63 9 4?.36 19 

9 - -  11 o ---� 2 lü0.00 2 

'l' O T ¡l. L 4c 52.75 43 47.25 91 
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C U A D R O  No. 8 

INCIDENCIA D.i MASTITIS BUBCLlNIC.A MEDiiiliTE LA PRU"EBA MO 

DI1'"IC.ADA. DE WHITEGIDE, DE A.CUERDO AL. NUMERO DE PARTOS,EN 
91 ·vAC.AE EN PRODUCCION :::>EL O.E.A. AY.ACUCHO 1981. 

WSite�iae Negativos - 

Positivos sospechosos 
No. TCr:i!.AL 

partes No. % No. % No. 56 

1 - 2 12 36.36 12 3ó.36 9 27.27 33 

3 - 5 15 29.41 18 3,.29 18 35.29 
.  e;� 
.,, J. 

6 - 8 1 14.28 3 42.85 3 42.8� 7 

TOTAL 28 30.77 33 36.26 30 32.96 91 

C U A D R O  No. 8 - A 

INCIDENCIA DE MASTITIS SUBCLINICA AL ESTUDIO BACTERIOLO 

GICO, DE ACUERDO AL Nill·1ERO DE PARTOS, EN 91 V i .. cxs EN PR.Q 

DUCCiúN DEL O.E.A.  AYACUCHO 1981. 

Bacteriológico Negativos Positivos 
No. 

partos se, % No. 
.,.,. 

¡o  

l - 2 21 6�.64 12 36.36 

3 - 5 25 49.02 26 50.9a 

6 - 8 2 28 .. 58 � 71.42 /  

T O  T  A L  48  52.?5 � 7  47.25 -�,, 

TOTAL 

33 

51 

? 

91 

'(· 
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e u A D  R o  No. 9 

RESULTADOS DEL ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN EL AISLü:::.:E?:1!0 

DE GENEROS BACTERIANOE CONTENIDOS EN LAS l·iITEST2A.S l:E LE 

CHE, EN 91 VACA.E, DEL O.E.A. AYACUC30 1981. 

Géneros Banales Pat6genos 

aislados 
:: c.-:: _li. 

:'{o. e,' 
No. � 70  

Micrococcus 126 oó.90 
.... � - - ,.. 1�5 .L ';1 .L ;) e ..&. V  

StreEtococcus 56 54.37 47 45.63 1 .. :.3 

Lactobcs.cillus 82 100.00 e ---- 82 

Bacillus 59 100.00 o --- 59 

Coliformes o ------- 
") 100.00 2 

T o T A L  323 82.61 68 17.39 391 



� 19 

C U A D R O no. 10 

RESULTADOS DEL ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN LA IDENTIFICA 

CION DE BACTERIAS PATOGEr;AS CAUSANTES DE MASTITIS BCVI 

NA, EN 91 VACAB DEL C.E.A. AYACUCHO 1981 

Gérmenes pat ógenoe No. -1 

'P 

StreEtococcus agalactiae 31 45.58 

StaEhzloccccu:; :;:.U='SUS 
,, ...... l Q  2?.94 

'  �;�:.:.....::·: .... -- .,,, 
., 

StreEtococcus dzs5alaqt:�� ? 10.29 

.......... t uberis 5 7.35 l,,);.,reE ococcus 

_StreEtococcus Ezo5enes 3 4.41 

Escherichia coli 2 2.94 
- 

StreI;?tococcus faecalis 1 1.4? 

T o T A L  68  99.98 

e- 
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C U A D R O  No. 11 

RELACION ENTRE EL.AGENTE BACTERJANO Y EL PORCfil1TAJE DE 

VAClili Y CUARTOS AFECTAD03 DEL O.E.A. AYACUCHO 1981. 

No. 
Vacas Vacas 

Bacteria poi::;it:i.vas positivos 

Cepas No. % No. % 

.Str. agalactiae 31 25 2?.48 31 8.52 

StaEb.• aureus 19 15 16.48 19 5.30 
r•-,, 

Stz:. d;Isgalactiae 7 5 
'  . 5.50 7 1.92 •j 

fil!:· uberis 5 4 .  4.40 5 ].i. 38 

Str. EYOgenes 3 3 3 .. 30 3 0.82 
- 

�· e;oli 2 1 1.10 2 0 .. 55 

fil!:. !'!:·.e e alis 1 1 1.10 l 0.28 
- 

-- 
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Q.JLA D R O N o .  12 

RESULTADOS.DE LA PRTJl;BA UE SENSIBILIDAD A LOS :\.NTIBIO- 

TICOS FOii BACTERIAS CAUSANTES ::JE MASTITIS BOVJ�A DE:ú - 

O.E.A. AYACUCSO 1981 • 

.Ant1.01ot1co . 

GM E K PB p Mi Te e 

Gerr:en 

Stas::h. aureus R S+ R R R R s�+ S++ 

.:3tr. a�alactiae S+ S+ R R S++ 5++ R S++ 
- 

.S+.r. uberis S+ S++ S+ R R R 3++ S++ 

Btr. f aec a.l a s R S++ R R R S++ T"I : . . .s+ .n 

Str. <ivs�alactj.ae R 5+ S+ R S+ S+ S+ S++ 
- 

Str. p::o�ene;3 S+ S++ S+ R S+ S+ S++ R 
- 

-:;- coli S+ �+ S+ R R R S++ S+ .Je 

- 

GI·! . Gentamicina 
R . F.esisten:te 

. 

. 

¡;, Erythromicina -� 

S+ . Sensible Kanamicina . K . 

. 

S++ . Muy sensible PB . Folymixina 
. • 

p . Peni':ilina • 

AM : Ampicilina 

Te . Tetraciclina . 

e • Cloram.fenicol. •. 
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discusión 

1.-  INCIDENCIA DE MASTI�1IB SUBCLIHICA EN VACJill I:1'1 2:RODUCCION 

La incidencia de mastitis subclinica mediante la 

pz-ueb-i n:odificada ele Whiteside, se expone en el Cuadz-o No.  

2 ,  r-e su.Lt ando positivos 33 anima.les <33.26.%) y sospecno - 

sos 30 (32.97�) que indican la amplia difusi6n de la mas- 

titis en Allpachaka. sup-ar-ando a los i:i.formes de otros au 

tores. Así TINTAYA(40), asume Lo s porcentajes de 25% d« - 

positivos y 11.8� de sospechosos; BAUTISTA(4), en Arequi 

pa. y Cajama..'l'.'ca, con cif'ras du po�titividad de 17% y 20.497',; 

respectiva.mente; en tanto que FLOREB(l3) p�ra. la Cuenca - 

Lect .. era del Sur del País (Arequipa,;-1oquegua y ·.racna) re- 

fiera valores de 24.91� de vacas positivas, todob el�os - 

con ganado bovino en semiestabulaci6n. E�tos porcentajes 

de arecc í.én, z-e su L t.an ser siempre infe:L·io:":Cd a los obteni 

o.o� en ganado estabulado, tcl como sucede cor, HARANDIARAN 
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( 2 ) ,  en Li1>."'8. con 51.3;,�ó; LOZADA(24) con 89.93%; BACTISTJ.. 

(L .. ) en Are'luipa con 27.13:6; FLORES(l3) en Hoquegua con 

43. 75%; ·MARTINEZ(27) er. el V al l e ·  de Lurín y Pachac ámac 

«en 20% y MALAGA y Col.  (25)  en Lima con 40%. 

Por otro lado loB resultados de la prueb� Bacteriol6 

gica mostrados en el Cuadro No.  2-A, reportan hallazgos - 

üc 48 vacas negativas (52.75%) y 43 vacas pv�icivas (47. 

25%) que son también superiC>res- ·s. lo obtenido en la Sie - 

rra·central por NIEVA y AMEGHIN0(29) con un porcentaje de 

17.05% de positividad en leche pbtenida de cade cuart0 ma 

mario en animales provenientes de 20 establos er- �ri::lnza 

semiextensive.; m.í.errcz-as que,·:..aAUTISTA(4) en Arequipéi,Caja- 
.  ·1 ·; 

mar-ca y Lii:na obtiene po sd.t í.va.dade s de 9.5L�,  19.44% y 22. 
.  I  

42% .ce spe c t í, vamente. Para el siste;;..:.. e s t abu l adó BARANDIA- 

KAN (2) reporta cifras de positividad de 50.37;"�; GUILLEN 

(20) en Lima con 90%; SINGER y CASTAGNIN0(39) para la. mis 

ma zo�a con valores de 56.7% que da f5 de la grar. difu - 

si6n de la mastitis en la Costa, observado por MOR0(28).  

Esta alta incidencia de mastitis en el . .Fundo Al'l.pachaka - 

puede ser debidÓ a la apl��aci6n indicc:riminada de anti - 

bi6ticos que traen como consecuencia que las mastitis se- 

.  en rebeldes. posteriormente, tP.l como lo señala FOLEY(14) 

o que solo se hace e l. trata.niento de los animales af,�cta 

dos clínica;nente, paaendo inadvertidos los o aso s subclíni 

c o s q u e  se comportan cói:lc fu�nte de dise=.inaci6n BLOOD(5) 
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tal como .sucede en el presente trabajo. 

En el extranjero, el NOT.VET.:1, TT.(30) refiere que - 

en los Estados UnidoR de N . A . ,  la incidencia es  d� 2 5 % , .  

en tanto q�e. en Ital�a lle�a al 29%; GREER y PEARSON(l8) 

alcanzan a encontrar 38.52% de vacas po s í.trí.var. tan solo 

para Streptococcus agalac�2e en Irlando del Horte, con.,2. 

tituyendo también un serio problema en Dinamarca y Au�tra 

lia. 

En el Gráfico No.  l se ilustra el comparativo entre 

las pruebas de Whiteside y_Bacteriológica� 

2 . -  :-.:NCIDENCIA DE MASTITIS SUBCLINICA En CUAR70S N.Al\'lARI03 

Los r-eaul, tados de la prueba de Whiteside en 351� 

cuartos mamaz-Lo s , descartados ro por atrofia, se exp-men 

en el Cuadro No.  3 .  De t ec't ando se 249 cuartos ne gat.Lvo s 

(70.45%),  45 cuartos posit:.vos (12.71%) y 60 sospechosos 

(16.95%).  Ob�ervándose una mayor positividad a la .halla 

de. por TINTA:tA(40), en el Valle del Mantaro a una alti - 

tud de 3,500 ,  m.s.n.m .  análoga a la zona de Allpacha.ka y 

baje el :Illismo sistema aemd.e atiabu'Lado , quién obtuvo 8li· .. 3% 

de cuartos normales, 9. 7% d.e. positivos y 5.6% de sospe - 

chosos. Af:.rmando que en este sistema de crianza, existe 

poca posibilidad de corre amar .. ac í. é n  por la vida libre de - 

los animales en eJ. día; en contrparte con los ha.l Laz.go a 

en el sif�.,.:;ema c,stB.tulado por ARCE(l) en Lima con 32.27%; 

LOZADA(24) en Piura con 35.32%, donde puede verificarse 
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mayores rie�sos de accidentes (pisotones, corneo �e las 

ubt�s) ,  y  un mayor iJco. de infección, en correlación con 

los diferentes factores preaisponcntes y medio ��bienta 

l�s citados por BLOOD()), QUIÜONEZ(35), POZZI(33) t  NOT. 

VE'T.TI�T. (30) y RENK(;Eij. 

En el cultivo bactdriológico de los mismos cu3..rtos, 

mostrado en el Cuadro No. 3-A, teniendo en cu�nca a las 

bacterias potencialmente patógenas, se cbsez-va negativi 

dad en 285 cuartos (80�51%) y positividad en 69 (19.49%) 

en contraposición a lo� bajos valores reportados por NIE 

'{A y AMEGHIN0(29), en el Vallo del i"lantaro con 5$,�6;.b d.e 

masi;itis en el Hato lechero e-:; Allpachaka, esto puede 

ser debido al descuido que tienen 1�� ordeña.e.ores en la 

limpieza de las ubres en el momento del lechad�: señala 

do por BLOOD(5) y BOUGHTOH(6). También podemos asever� 

la mayor efectividad de la �rueba bac��riol6gica para de 

tectar Lo s casos de mastitis subc Hrrí.ca , descartando a - 

los denominados sospechosos taJ. como lo aseguran BA.E� - 

I:!.ARAN(2) y BAU'lISTA(4), el pri�ero recogiendo una efec 

tividad de la prueba de WhitP-side de 56.34% a 62.27%fre� 

te a la prueba bacteriol6gica, e� �a�to que en el presen 

te se .  obtuvo una efice.cia dt.11 65.21�&, bordeando los resul 

tados del trabajo ante4"ior. En el Grál'ico No. 2 se apre- 

cian las diferencias aut:r-e· .�.m1ia.'3 rrue bas. 
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3 .- INCIDBlCIA D:Z MASTI1.rIS dUBGLINICA TfC' 
.1.,..., ACü.::.RDG J. iiA DIS 

!,!!;BGCirn·l n:: LOS CUARTOS ¡:,Ai·iARIOS 

Se incluyen el Cuadro No� 4, siendo aparent�mente - 

mayor el porcentaje de poai, ti vos de los cuartos ant,drio 

res izquierdos (12.22�) ]' 1.;_geramente por encama ó.e los 

posteriores derechos (15.  73�) ,  en relación con Lo s , ... uar= 

tos P�teriores derechos (8.99�) y posteriores izquierdos 

(13.95%). Del mismo modo es superior la positividaQ de - 

los cuartos po stie rd.ore s (14.84%) que los cuartos anterio 

res (10.60%). !!esultados similares aunque en menor- cuan 

tía a los obtenidos por �II�TA.YA(40) con porcentajes pro 

medies para los cuartos posteriores y ánteriores de 26.5� 

y 23-5� respectivamente y ratificados por �qcE(l) y LOZA 

DA(24),  refiriendo el pz-í.ae ro que podrí.a. deberse a la �i 
,-- 

ficultad de ordeño de los cuartos posteriores. Comryr�bB!!, 

do asímismo E.ARNUH(3) La rn.ayor suscept�bilidad de estos 

cuartos, por la producción ::;uperior ·c.a leche total en el 

orden del 60% sobre los cuartos anteriores cuya produc - 

ci6n es del J+Q�. 

Al realizar la prueba bacteriológica \euadro !;,J. 4- 

A) s� puede comprobar la misma tendencia que pr,.ra la pru� 

ba de Whiteside, aunque los porcentajes á e  pos:itivida,i - 

se incrementan, debido a la discrimina�i6r �� les sospe- 

chosos; así los valor�s scn.mayoreB para l�� cuartos au 

t6riores izquierdos (17.78») y cuartos posteriores dere- 
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chos ( 2 6 . 9 7 � ) ,  frente a los cuartos anteriores der(;chos 

( l l . 2 4 % )  y cuartos �oster.iores izquierdos ( 2 2 . 0 $ % ) ,  ha 

llár,.dose promedios porcentuales de positividad ie 1 4 . 5 1 %  

)  ·  2 4 .  51% para los cuar-co s anteriores y po st e r- L o .c e  s res- 

pectívamente. Los aspE::ctos discutibles para lns hallaz- 

gos son los mismos que para la prueba de Whitesiae, ªU!! 

que agregándose que los cuartes posteriores u í.enen ma - 

yor porcentaje de positividad debido al coustante d:úío 

que ejercen los miembros posteriores ie las vacas al ca 

minar, segÚn lo confi.:cma EEIDRICH(21) y QUD,ONEZ(35). 

En el Gráfico No. 3 se aprecia el compar-at.Lvo en - 

tre ambas pruebas. 

4 ••.• INCIDENCIA DE MASTI·rrs � �BCLL�ICA DE .ACUERDO AL NU- 

MERO DE CUARTOS MAMARIOS AFEC'.!'ADOS 

La incidencia de mastitis según el númerc de cuar 

tos arectiado s se expone en el Ouadz-o No.  5 ,  establecié� 

dose para. un cuarto 63. 63'.ib de posi t::.-;-g.s y 60�:'.. de �ospe 

chosas; para dos cuartos 33.34% y 33�33%; para tre� 

cuartos 3.03;6 ;, 6 . 6 7 56 ;  no habiendo ree.ctores paz-a cua - 

tro cuartos. Del mismo modo par-a la prueba bacteriol6gi 

ca (Cuadro No. 5-A) se nota la misma tendencia con 58. 

· 1 5 �  p ar a · un  cuarto; 2 5 . 5 8 %  p ar a  5.0s cuartos ;  1 3 . í 3 �  :pa 

ra tres cuartvs y 2.  33% par s cuatir-c cuartos. Hesul tados 

que tienen 6J'.lalogía con lo z-epcr-cado por '.I'J�iTAYA( 11.0) en 

el oruen de 5 9 . 2 � ,  25.5�s  ::;.1.¿.� . y 4.1� pu-a 1 , 2 , 3  y  4  -  
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cuartos z-e spectrí vamerrce , La af'ecci6n de var-í.os cuar-co a 

reflejan la gran difusión de la ma.r..titis en nuestro me 
. · . ·  .  .  -  

dio y en el país,  no detectándose la gran predisposi - 

ción de un .  gran número de animales con 3 y 4 c.rar-tio s - 

positivos de sui'rir mastitis tál como lo demo,.tró Eil - 

WARI>3(12) en E.U. Aunque �i se pu�da demostrar el ma - 

yor porcentaje de afección de un cuarto mamario que 

puede ser fuente de dise�inaci6n hacia los otros cuar- 

tos BLCOD(5) y TTI,TAY.A(40). 

En el Gráfico N o . �  se aprecia el com?ard�ivo en- 

t:r� anbas prue bss , 

5.- TIIC:i:DEI.{CI A D� MASTITIS .SUBCLil'iICA DE ACUERDO A LA EBAD 

La incidencia se incJ.1�ye en el Cuadro Ro , 6 ,  n0 

tándose que para el intervalc de 2 a 4 años hubieron - 

34.37=6 � 34.37;6 de :posit:i.vos y sospechosos; para los - 

5 a 7 años, 32.43� y 32.43� y de 8 a 10 años 45.45� y 

31.81� mo sbz-ándono s que al pazecex la curva es aseen - 

dente según la edad, a pesar de la ligera caida para - 

el segLill�O periodo. Estos resultados son similares a 

los del estudio b�cteriolr)gico (Cuadro ao. f>.;-A),  donde 

los porcen�ajes de positividad son ascendentes co� la 

edad; siendo de 40.63% para la edad comprendida ent=e 

los 2 a 4 año a ccn 13 animtles positivos; de L'r5.95f P.'! 

r a l o s  5  a ?  a��3 con 17 ani�al.es positivos y de 59.1% · 

para los 6 � 10 años con 13 vacas positivas� �e é7�de� 
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cia entonces, que debido P. la anulación de los 'so spe - 

chosos, se tiene la verd.a<J.er!'l curva de Lnc í.dencd a a la 

maE-ti tis subc Ldnd.ca , Es.to�,· resultados tienen la md.sma - 

ten.deocia a los obtenidc-s po r TIN'l'AYA(40) en la Sierra 

c��tral, en el orden de 18.2%, 27.8%, 31.2% y 25��} de 

positivos en los mí.smo s intervalos d.e edad, añad.í.éudo ee 

e..1. rango de 11 a 13 años; mientras que MALAGA y Col . (25)  

en Lima, en un sistema de crian.za estabulado �' en ran - 

gos de 2 a 3 años, 4 a 5 ,  6  a  7  'Y- más de 7 años de edad 

obtiene positividad en el or.den de lb
-e.: 
¡o' 41%, 225D y 20% 

respectivamente. TINT.AI.A(40) afirma que la infec(;íÓn va 

en aumento progresivo por la :nayor probabilidai <l.P. eA"]).2, 

sici6� c1 las inju:r·ib..; y- la o·::-.ja- del p,)rcentajc .9w.:a :a 
,, 

Última edad se debería a la �.d..quisición de ciarto grado 

inrrrunitario por las constantes infe�c.iones a que sstu 

viaron éxpuestos, aspectos que no tuvimos oportunidad 

de co�probar, por no contar con animales entre los ll a 

13 años. 

En  el Gráfico No.  5 se re.presenta el comparatiYo - 

entre las pruebas de Whiteside y Bacter.iológica. 

G.- INCIDENCIA :DE MASTI':1IS .SUBCLINICA DE ACUERDO A LOS 

�IESES DE LACTACION 

En este parám�tro (Cuadro N�. 7) se observa que p� 

ra el intervalo entre el 1°,y  2° mes de lactaci6n hay - 

para la prueba de 'ílhit�side 30. 76% y 29.20% con 12 va- 

<> 
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�ar, positiva� y 11 sospechos�s, rara el intervalo del 

3º al 5° me s de lactación 17 vacas positivas (54 •. '3,%) y 
.  .  .  .  

8 sospechosas (25.80%),  para· el 6° al aº mes 4 v�ce..s �o 

sitivas (21.05%) y 9 vacas sospechosas (47.36%); v 

Último para el 9º al 11° rrcs,  sólo 2 sospechosas 

por 

(J f'r,.,;,·) 
·'-' v'"¡O 

En cuanto a la prueba bacteriológica (Cuadro .. -e 

!,O. 7 l '  -a.., - 

se obscr-va que sigue 1?. misca tendencia, con porc�r-.taje 

de 38.46:l, para 15 vacas positivas en �l intervalo del 

1° al 2° m�s de lactación; de 54.83% para 17 vacas en 

tre los 3 a 5 meses;  d� �7-36� para los animales uel 6° 

al eº mes y pcr Último de 100% para 2 vacas encr-e el 9º 

y l� 0 mes dt-: lactación. Compr-obándor= que La positivi - 

dad �ara la mastitis subclínica va en aBc�nso para lue 

go de scende c entre el 6° al s? mes d.': lactación. Val.o - 

res que difieren parcialmente con los obtenidos re=· �O 

ZADA(24) quién cita po�c�nt�es de ó4.24% en el inicio 

de la lactación, los que descienden en la época de la 

plenitud a 60.77% y ascender nueva.mente a 62.5� al fi 

nal de la l.::.ctación; en tan.te qu<3 TINTAYA(40) halla Pº!: 

centajes mucho más variables a los referidos, co� ..ma - 

cur,a siempre ascendente de 20.5% para el 1° al 2° ces 

de laet�ci6n, 25� para el 3º al 5º m e s ,  23.7,h del h� - 

al aº mes y por Último de 30.4� ·para vl 9 d.l 11 ° · de la� 

tación; Nien\·ras que MALAGA y Co1. (!5) cccuent.r-an posi 

tivid!:.1. de ;o� pc1ra el 1° al 2° mea .de  lacta�ión, 41� 
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mes,  13% del 5º al 6° ne s y 18% del 6° a 

mas meses de lactación.� todos lo¿ valores encentra 

dos siempre hay una cur-va asc enderrce , descendiendo en - 

la época de la plenitt.n para luego seguir su C"t;rso as 

ce:..'l.dente al final de la Lacnacc.ón , esto se pue Ie expli 

car de acuerdo a lo mencioúado por FROST(l6) quién mani 

.fiesta que el por-cent.ade de casos positivos es  mayo z- en 

el inicio de la lactación debido al maltrato y �anipu - 

leo excesivo de las ubres en el ordeño. MALA.GA y Col. - 

(25) por su pa_�e afirman que debido a la d í.srzí.nuc Lón -  

del lechada en la etapa final de la lactación los an.í.na 

les son exi�i<ios en forma desmedida para una produc�ión 

sind.la= a .  la é�oca de la rlenitud, causando de estR m� 

nera daño en la ubre. 

:ai el Gráfico No. 6 s� ilustra el cocparativo de - 

Las pruebas e.e 'ihiteside y Eacteriológica. 

DE P J..R1'0.3 

J� el Cuadro No. 8 se incluyen los resultados de - 

la prueba de \\biteside, oiJservándose que para el inter- 
. 

valo del 1° el 2° parto se detectó 12 animales poBiti - 

vos (36.36�) y 9 sospecnoso� (27.27�);  entre los 3 a 5 

partos, 18 aninalcs positi7�S (35.2'1,6) y 18 scspecnosos 

(35.2�)) y ent�� los 6 a 8 pa=�os, 3 anioales positivos 

(42.55�) y �  sospechosos (42.85%). Los porcentaj=� de - 
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positivi'iad tienen una curva ascena.ente, luego de .la i� 

perceptible· caida e::., e L s�gundo in1:;ervalo eta c Lase , Es 

ta tendencia ascendente se nota mejor a la prueba oact� 

riológica mostrado en el 0uad.ro 8-A, con por-cetrt aj e s de 

positividad para el intervalo de 1 a 2 partos de 35.36% 

en 12 animales; pe.ra 3 a 5 partos de 50.98% con 26 ani 

males y entre ó a 8 partos de 71.4� en 5 animales. A 

preC"iándose asímisco que por la virtud en el descarte ·· 

de los sospechosos en esta prueba, e s más notoria los - 

increme:::..tos de positividad de acuerdo a los 1,;artos teni 

TL��aYA(40) reporta valores de 2�, 27.4� y 31.�% 

para los mis�os intervalos. Verificándose que de ac��r 

'10 al número de partos,  que ta.mbién significan más año s 

se incre=enta el Índice áe m�stitis, tál como se =ani - 

:restó en la d::.sc.usión de acucr-do a la edad. 

En el Gráfico No. 7 se ohserva el compar�tivo en - 

tre ambas pruebas. 

8.- �STLl)IO BACTERIOLOGICO 

8.1.-  :..isla.ciento �acteriano Inicial 

LGs resultados del estuñio bacteriol6gico i 

nicial se muestra en el Cuadro 9. Pudiéndose constatar 

que e.e encontró una variada micro!lora en la leche pr� 

c�dente de las vacas en producción d�l fundo Allpachaka 

consisten·te en !·�icrc�ccr.us(incluyendo a Star,nyloccccus),  



- 33 - . 

2.t!:.e�tococcus, Lacto bac i.:..l us,  BaciL'. us y cepas de Coli 

.f orirle s ,. hac í.endc un total ·ie 391 cepas, correspondiendo 

323 (82.61%) a banales y 68 (17.39%) a patógen�z. 

Los mayores porceJt�jes en el caso de Ls s. banales 

c�rrespondieron a 59 cepas de Bacillus (lOOp),  82 para 

Lactobacillus (lOCY,�) y r,v.s'tieriormente 126 para �·1icroco- 

ccus(36.90*) y 56 c�pas dq Streptococcus (54.37%). 

Para las patógenas se encontró 47 de Strepto� - 

ccus (45.63%), 19 de r·:icrococcus (13.10%) y 2 cepas a.e 

�oliforr:es (100¡6).  

Al respecto, nue s tz-o s valores son menores a los :l.n 

.for��s d.� 13!·T':'I5TA( LL) ¡ quién en el mismo s i.s+e ma se�,,i.ex 

. tensivo, encuentra porcent�jes de ·incidencia para 3t�EU?. 

tococcus en al orden de 74. 54-:t y 46.21% para las zonas 

de Areqt:.ip3. y Caj emarca rP.opecti vamente; en tanto . que - 

para Stanhylococ� hemóliticcs encuentra 16.36% y 32. 

77% y para Stan�ylococcus no· hemolíticos cifras de 12. 

72% y 26.05% respectiva.mente para las zonas de estudio. 

A&!mi�mo para la zona de Lima encuentra 60.52"'; para - 

Strentococcus; 24.al% pcira Staphylococcus hemolíticos y 

50.37;6 para Stanhyloc..nccus no hemolíticos. En tanto que 

BA.r-�lDI.ARAN(2) c í, ta val.or-e s :ie 50.6556 para Micrococcus 

y 22.45% para Stz·eptococcu ,s, ambo s banales ;  49.35� pa.t'a 

�!icrococcus y 7�;. ;;5� par-a Streptococcus patógenos en el 

sistema es t abu.Lado • .  r  ...  o  que indica que rara la zona de - 
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Allpachaka, la difusiér.. est:reptocócica y esta.filoc6cica 

es cienor-, lo que podría deber-se en parte a la casi nula 

corcentraci6n de hatos lecheros q�e podría posibilitar 

ma.rores niveles de infección. 

La mayor frecuencia de hallazgos de Stre�r.ococcus 

y Stci.phylococcus patógenos, en casos de mastitis, son - 

re.tificados por GIBBONS(l 7)  en concordancia con .los da 

tos del presente trabajo y demás 'aunor-e s cou su.l t ado s .• 

En los Gráficos Nos. 8 y 9 se puede apreciar la 

distribución porcentual de las cepas aisladas. 

8 .2 .-  Identificación de 3soecies Bacterian&s 

Los z-e aul.uaco s .E>6·� aprecian en el Cuadro 1-.0 • 
. , 

10 con el siguiente orden: St:i:eptococcus ·  a�alactiae, 31 

cepas (il-5.58%); Staphylococcus aureu.¿,, 19 cepas(27.94%) 

�ntococcus �sgalactiae, 7 cepas (10.29%);  ¿�reotoco 

ccus uberis, 5 cepas (7 .35%) ;  Dtreptococcus cyogen6s, 3 

cepas (4.41�);  Escherichia coli ,  2  cc¡:,�s (2.94%) :r Strep 

tococcus faecalis, 1 cepa (1.47%). Debiendo remarcar en 

la discución de estos agentes bacterianos, q u e ?.  pe�ar, 

que el problema de la mast�tis �s uno de los principa 

les en la ganad�ría por sus afectos tanto en la salud - 

·de los animales como también e� �r¿naes pérdidas econ6- 

micas, existen rt:lati�l'awentl'., pocos trabajos. i:.n tanto - 

que la bibliografía interna.cional s6lo puede servir de 

!.'e!erencia por la inr;ues-t:;_a:>.n.a·ole diferencia .te acuerdo 
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ó. la realidad de los paises. 

8.2 .1 .-  Streptococcu� agalactiae 

Es el que ���vor·incidencia tiene en el hato 

lechero de Allpachaka, f��anzando el 45.58% lo que se - 
. . 

corrobora a nivel nacioual por estudios conducidos por 

diferentes autores en la cost� y sierra bajo los s�ste 

mas semiextensivo y estabulado. Así BAUTISTt(4) refiere 

valores de 61.81%, 31.09% y 50.37% para las zonas de A- 

requipa, C�jamar·ca J Lima re�pectÍvaJ!).ente, donde se no 

ta superiorid.ad con excet.c í.én de Caja.Llarca. La �üGA A- 

GRARIA VI(44) consigna �ositividad a 3trentococcus ªS! 

lactiae en los Valles . de Vítor y La ;;oya de .Arequipa 

con ,:-i.fras de 5.85?� y 6.25% y en la 3ierra Central .'.;IE- 

VA y A.1'1EGH;N0(29) con valores de 59.3?.�. Por otro lad0 

en el sistema estabulado, La ZONA. AGR.A..tiA VI(44) -'3� Ch� 

yapampa (Arequipa) con 17.39%; �ING:ZH y C�TAGl,:N0(39) 

en Lima con ·porcentajes de 46.6%; BAR.A:;nr;._�:(2) con 

36.16�; GUILLEri(20) con 76.4% que �esulta cuy elevado 

por incluir a otros Strent'>\'!c�c�1s y HALAGA y Col. (25) 

con 12% para la misma zona. 

La notaqle importancia de Stre�tococcus 25alactiae 

también se comprueba en el extranjero, asi GRl!'!::k y ::.::::.!Ji 

S O N ( l . 8 )  reportan 38.52�ó en Irlanda del r,C'=-te y asumien- 

do un 90� �n algunas regiones de E . U . ,  �itando a Fostle 

quién señala que po;- lo menes el 5% d� los cuartos mama 
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rios podrían estar excretando e stio s Iricroorganimn.os y - 

ta:nbién a e atrud.í o s realiza.9-os por Fearson y t:;ol. que en 

un. coapar-atrí.vo en el correaje celular evaluaron l.A!: 4-8% - 

de rebafios con un prom.edio anual mayor- de l'OOC�00·Q cel. 

/ml. En otros estudios, REl4K(36) y rlEIDRICH(21) ases� - 

z-an que en Alemania del Norte, el Strentococcus e..,,".:Üac- 
-- ----· 

tiae cont í,nr a ocupando al primer lugar ad.í.c í.onandc cue 

al aumentª1' la edad de las vacas se veri.fica una nayor 

propensión a éste germen.· 

8 . 2 . 2 . -  Staphyloco(!c·..i.� aur�us 

Es el segundo en orden de incidencia, con 

27 ot--: . 
• .) " '. 1 0 que z asu.Ltia sez- zi�i!'ic:::ti�c ;�r les !:.allc.zgc.s 

en otcas latitudes .. Así BAU:l.5ISTA( 4) re?crta porcen-:;a.jes 

de afec�ión ,j e  16.36�, 32. 77% y 24.8lt para Ar-e qud.pa, - 

Cajamarca y Lima, pero sin especi.ficar su relació� a la 

prueba de la coagulasa, ni diferenciando del Stanhvloco- 

ccus albus. ?01-rA AGRARIA VI(44) con valores de 5.8% pa- 

ra el Valle .de La Joya en A.:!.'equipa; y en el Valle del - 

Nantara, NIE7A y .Al·ii::GHili0(29) CO!i 20.23% para el siste- 

ms. semiextensivo. 

En el sistema estabulado para Li1Ja, Sil{Gz-q y CA.S - 

TAGNIN0(�9) �eportan un 3.5�; GUILLEN(20) =on j.45� y 

MAL.AGA y Col. (25) con 11;6. 

Como se obser-va , Los estudios son var-í.ados , que po 

.ftr:t�i1.;.du�ir a penas, '!'.' en 'una mayor incidencia en el sis 
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tema semiextensivo en la Sierra Centro y Sur E'!ilo del 

país. También se puede ijfirmar que el trata::1-�ento ���e 

si�o con antibióticos para el control de la ma�titis 

trae como consecuencia el desarrollo de cepas resisten 

tes a éstos,  como sucerte con el Stauhylococcli.s ���' 

permitiendo que en estas a-e gd.one s aias mastiJvis teng:¡n - 

mayor �ropensión a éste germen. Lo que habría que rati 

ficar o desechar coL trabajo� posteriores. 

8.2.3 .-  Otras Especies 

En este ac6pite SP. discutirán los ::-cs:ata- 

dos de las especies bac+cr-a anaa de menor Lnc í.denc í,a .. 

Ctreoto�OCC"R dv�a�l��+���  � 1 � - - � �  �.���--r ..... � �� , Q .  > .J  '  ,  -  v."'-' -��·--- ._ ...,,  . _. ,  -· ......, - -  -  _._.. • -  

29,c.t.. ,,, ;n:.e: aupera a los hallazgos de otros .autores ;ar� el 

sist�ma. semiextensivo, par.a otras zor.;;.s del país. 13.a:l - 

TISTA(4) encuentra pcrcentajes de 1.82;6, 3.36i y ;i.lS-i ·  

para Arequipa, Cajamarcc. y Lir:a; 1'IEVA y Al-�:::<En;o(2�) , 

reportan con �.,9% en la Sier�a Central. Lo que se rati 

fica en el sjstema estabulaco para Lima, por lo obteni- 

do por sntGER y CASTAGND·!0(;-9, con 3.Tf,. Esta baja inei 

dencia también ae traduce en estudios llavados a cabo - 

en ei extranjero QUiflONEZ(35) y HEIDRICH(2l). 

En el e aso de Streptococcus uberis � se obtuvo un - 

porc�ntaje de 7-35% que resulta ser parecido a lo repo� 

tado para otrQs �onas. Para el sistema ���iestabulado - 

5.2é_:� 
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para. Are�uipa, Caj anar-c a y Lima z-e spec t I vacenne ; NIEVA 

y AfGGIIINú(29 ) .  con 5 .. 0456 er; la Sierra Central. Mientras 

que para el sistema estabulado en Lima, GUILLfilr(20) re 

fiere 1.17;�· j STiiG::::R y CA.:.:TAGNIN0(39) 0.3%. Que indican 

Ulla menor incidencia en la Costa con respecto ú este 

germen. La literatu:t'a en el 5::-:tranjE:ro es más reducida, 

tan solo para señalar la baja incidencia de hallazgos -· 

de e$te microorganis�o como lo se�alan HEIDRICH(21) e n � .  

E.U. y QUiflONEZ(35) en Santo Doming�, donde éste Último 

bOlo le asigna un 10):,. de incidencia dentro del grupo de 

los Strentococcus. 

Strcet0�vccus � : o � e n e s ,  el presente est�dio rec�ge 

un porcentaje de 4.41% que resulta superior al únicu :g 

�orme que se tiene a nivel na�ional, en el área de Li�a 

con 0.5% _reI;orte:.do por SidGER y CASTAGNIN0(39) para el 

sistet1a estabulado, los demás autores no lo mencionan. 

Referente a los hallazgos de Escherichia coli ,  do� 

de se encontró un porcentaje de 2.94� resulta reducido 

al ser coillparado con lo observado por otros autores. :Eu 

el sistema seoiestabulad�, BAUT�STA(4) recoge porc�nta 

jes de ;.64-�, 5.04;6 Y. 3% en Are·quipa, Cajamarca y Lima; 

ZONA AGRARIA v-¡(44) en el Valle de La Joya, en Arequipa 

con 5.88% y Lc s mayores .  he.llazgos en el "falle del ?1a11t·-ª 

ro por NIEVA :¡ �0:i:..G:IT2;0(29) con 8.LR3%. Que puede dar lu 

ga.r a esta.t>lece.r que este germen se encuentir-a en mcyoi· 
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cuantía en el sistema semiextensivo, en relaci6n con lo 

e at abul.ado , por reí'erencia. de GUILLEN (20) en Lima, con 

tan solo 1.5795. 

Por Último para el StreT)tococcu!! faecalis,  Be pt:.do 

enoontn-ar una incidencia de 1.4756 no existiendc biblio- 

grafía necesaria para su dd scus í. ó n  ,  

En  los Gráficos No�.  10 y 11 se ilustra la distri 

bución porcentual de las e speci.e s bacterianas hal.La, as , 

8 .3 .-  Relación entre el Agente Bacteriano �o_n el - 

Porcentaje de Vacas y Cuartos afectados 

Se representa en el Cuadro 11 y la á.ist.!'i°t'u 

ci6n en el Gráfico 12,  donde se puede observar que la - 

mayo� positividad corresponde al Streptococcus ��lac � 

ti.ae con un porcentaje de 27 .48% de animalec aí'ectados. 

Le s i.guen Staphylococcus aureus (16.!+S.%); Streutococcus 

dysga:i.actiae (5 .  50%); �· uberis ( 4 . 4 � ) ;  Str. &_9genes 

( 3 .30%) ;  .§:!!: .  faecalis y Escberichia coli ambos con 1.10  

�-  En el segundo caso el porcentaje en forma decz-ecLentre ::. 

de los cuartos �amarios aí'ectados es como sigue :  st�. � 

galactiae (8.75%) que log.ra supérar al 5� que asume Po!, 

tle Pn Inglaterra con cuartos que podrían estar excre 

tando el germen; Stcph. aureus (5 .36%) ;  -ª!!:· dysgalac 

tiae (1.97>6);  �· ul>eris (1 .. 41%);  Btr • .EZ2.5ene�0.84�) 

E.coli (0.56%) y Str. fa�c&lis (0.28�). Al re�pecto se 
- - _ .......... 

cu�nta con un trabajo que da result3dos de estos ítems 
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desRrrollado en Lim� por .SINGER y C AS T A G N I N 0 ( 3 9 ) ,  quié- 

nes señalan en el paralelismo entre los gérmenes aiala 

dcs, vacas y cuartos mamarios afectados, en el siguie!! 

te o rden decreciente: _§j:;r. agals.ctia.� (46.5� y 11 .. 06%); 

Str. dysgalactiae (3.?% y 0.92:'5);  Staph. aureus, (3.5% y 

0.87%);  Pseudomon·a aeruginosa (0 .. 8% y 0.2;6); S�r. uyoge 

� (0.2 y 0.05�) ,  para el s í.s t ema estabulado pud í.éndo-. 

s� comprobar un mayor porcentáje de édecci6n por Str. - 

agalactiae per-o con valores por debajo para las demf_s - 

especies bacterianas. 

9.- ANTIBIOGRAHA 

En el Cuadro 12 se exponen los resultados cu. +.rata 

míento 1 1in vitro" de 1.as ce:r,'as con diversos antibióticos 
·1 ·¡ 

haciéndose la discusión en forma separada: 

9.1.-  Staphylococcús aureus; r-e euf, t6 ser .resistente 

a ger,tamicina, ksnamicina, polymixina, peniciJ.3 na y am 

picilina; sensible (S+) a reythromicina y muy sensible 

(S++) a te .trac:i.clina y cloram.fenicol,, iia aen s.í.bd.La.ó.ad - 

se diferenció de ·acuerdo al diámetro del halo producido 

por el antibiótico. Notétjdose que este germen está 

creando cierto gTado de resistencia al �ratru:iiento con 

antibi6ticos, por que solamente en 3 de los 8 tratamien 

·tos fue susceptible. Esto se n6td. también por el porce� 

. taje de cepas halladas. Es ·ta 1.esistencia se corrobora - 

con trabajos realizados J:iOl' KLIMA(23� en 4B7 cepa:: de 
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Staphylococ� aureus que .fi..l.eron trataó.os "in vit::·n" con 

clora.=..fenicol: penicilina y estreptc.:�icina, cbr en.í.éndo-. 

se resistencia· ·en 5-7�, .. 60.3% ·  y  9.2;� respec1;ivamen+;e, - 

veri..fic�dose por BLOOD{5) q1:ién manifiesta que lama- 

-;¡or parte de los Stanhyloc;occus aislados de Lo s cuartos 

glandulares enfermos de mastitis son sensible� a tetra 

ciclinas y en porcentaje t:?ap.or a penicilinas; pero �ue 

los resultados del tr-atm:!iento con estas drogas son de-· 

sale�tadoras. Estos resultados qui.zás dependan de lo i 

naccesible de las bacterias en el t�jido interacinoso y 

en los ::vnductos . y  alveolos obstruidos. 

Revisando I:1ás datof', s�  obtiene que en la lriJ..ia , el 

11� ce es-ce gez-aen fue resistente a la penic.i.ll.na, i·i.;. 

LIK(26); nientras que BARNTj:·1(3) ,en Canadá, observó r�� 

sistencia en l5;o; SA!�ERSON(33) en Inglaterra en 7oc;; y 

por últ�o en A�stralia segúr reporta FROST(l6) el 100� 

de las cepas en algunas vacadas fueron r-e s.í.sberree s', En 

1(¡ que se re.fia..re al tratamierto "in vivo", FOZZI(33) � 

fir=ia que las pomadas de cloramfenicol tienen. poca ac·· 

ci6n debi�o a la menor di.fusión en el tejido mamario. 

9.2.- Stre�tococcus agalactiae; para este ger�en 

se observa que crea resistencia a kanamicina, polJmixi 

na y tetraciclina; es sensible a gentamicina y erythro 

micina y muy s�nsible a penicilina, ampy�ilina 7 c�qr,'!! 

�enicol • .Ses-.ín .tlLOCD(5) este germen no crea resi::.tencia 
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8. un mayor porcentaje de drogas, pud.i endo erradiC3.J.'Ec! - 

en su totalidad realizando un tratamiento cuf.dadoso en 

lo·s animales afectados. 

KLif{A.(23), trabajando con 93 cepas, apor-t a val.ores 

de susceptibilidad de 1CO%, 96.?� y lOOp al trata:...iento 

con clora.raí'�nicol, pen.í.c í.Lí.na y estreptomicL.1a • .En tanto 

que C.i\STAGNINO(?) trabajando con autobacterinas ?'!':ir.;a� 

preparadas en b a s e �  8tanh:vlococcus, Stre�tococc-....:.s :¡ s. 

coli encuentra resultados mr.y hal.agadc're s en el trata 

miento "in vivo" de las mastitis con estos géroenes .. 

De acuerdo al grade de ire;idencia que pr-e sezrt a el 

Str. agalactiae, se cor..bi:.:.�ra que es .  un patióger,o 1:.117 - 

importante �n muchos rebaños, no sólo a nivel nac�onal, 

··sino a nivel mundial, en los que se está creando F::-.)gra 

mas de erra.éi.icación y haciéndose extiens í, vo el uso ele 

nuevas drogas, como en Irlanda del 1:ort<::, donde se uti 

liza la Cloxacilina con resultados muy positivos, seg'Í..� 

lo afirma GR.t�E5 y PEARSON(:l8). 

9.3.- Streptococcus faecalis; . al  igual que �ta�� 

aureus, crea resistencia a gentamici.na, kanaoicina, po- 

lymixina, penicilina y tetraciclina; es sensibl� a clo 

ramfanicol y muy sensible a erythromicina y a.=:picilina. 

Oompar-ado con los z-e sul, �ados obtenidos por KL!lJ..A.(23) en 

?8 �a�os d.e enterococos trata:los con c!')ramfenicol, pe 

nicilina :,r estrept-:,:iicina obtiene valores de 2.é),,61.5:b 
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y 10.4� de =�5istencia re��e�tivamente, afirmándosd que 

estos gérmenes no son �eusibles a lu penicilina. 

·  9 � 4 . -  :§1!:�dys�a�actiae, Str.y.be·ris y . .§E:.pyog,�Ll..�..:H · 

tienen mayores grados de sensibilidad que de r�sisten- 

�ia a los antibióticos de acuerdo a los resultudos obto 

nidos en el presente trc::.b�io y corroborados por KLIIviA - 

(23) quién para Str. 
8

gala.ctlae aporta valores de sensi 

bilidad en 100;6 par� 33 c�pas tratadas con cloram:feni -· 

col! penicilina · y  estrepto:iicina • .  Así mismo BLOOD(5) ma 

ni.fiesta que la penicilina y tetraciclina responden 

bien e las mastitis·produeidas por Str. �ysgalactiae y 

�· :lberis, pero r-e comendando mayor cuidado en el tr.�.- 

ta.miento con peligro de ocasionar una reinfección. 

9 5 
...., , . . . 1 ·  • •  -  �sc�ericnia c o i ;  este germen es resisteLte 

a polymixi.na
1 

penicilina y ampycilina; sensible a gent� 

1::icina, erythro1r4icina, kan aro cina y cloramfenicol y muy 

ser.sible a tet.r-a<�iclina. Re spe cüo a esto .  BLOOD(5),  afi2 

ma que las mas ed.t Ls ocasionadas por estas bacterias son 

j;ratadas satisfactoriamente con .infusiones de . estrepto- 

.m.ieina y oxitetraciclina, no resultando e.ficaz la neomi 

cina. Este ge rmen por el ataque agudo ·que presenta en 

1as ::iastitis es de impor.taneia, .haciendo necesaria su 

rápida erradicación. 

En genercl. ,observando el cuadro respect:5.vo, s e ·  no 

ta que la erythromicina .aporta datCls 1e mayor se.1�s:i.bili 
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dad (100%) en el tratamiento "in vit:,..o" de las bac t ez-Las 

en contraposición a polymixina que no es efica7, con nin 

guno, El resto de los an.,l.iibi6ticos reportan iife�nt�s 

grados de =e.nsibilidad. 

Surge ahora la pregunta de 'lué .fuerza· af'irna.t,iva - 

tienen los antibiogram"l.s realizados "in Yitró", pa:'..'a el 

trataJriento de las mastitis "in vivo", es decir, �.n a-· 

plicación de la teoríª en la práctica, pues es n€��sa - 

rio t�ner en cuenta a los r..nticuerpos' humorales y celu 

la.res que influyen en el efecto de un antibiótico. dis- 

minuyéndolo, acuraul.ándo Lo o pntenciándolo. Ta.::i:>ién en 

tran en consideración p0;;;;:..l:>ilidades de error pre.pi.as 

del riétodo bacteriológico tales como e s í  embr-a de ].os 

gérmunes, crecimiento, clase de medio é.e cultivo y �rr� 

res de Lect.ur-a que �fluyen sobre le-:-; resultad.os e.e un 

antibiograma. 



conclus iones 

De acuerdo a los rPsultados obtenidos, al realizar 

el pr-e se ... rt e �J.:abajo, se llegó &. las s Lgu.í.en Le s conc l,u - 

siones: 

l.- La incidencia de :rnastitis, de acuerdo al 
� nu.me-· 

. ro de vacas afectadas, es  de 47.25 %. 

2.- La Lr.c í.denc í,a de mastitis, de .acuerdo a los 

�u:1rtos mamarios afectados, eE1 de 19.49 %. Siendo los 

cuartos mamarios posteriores los que.presentan mayor ia_ 

cidencia de I!lastitis (24.51;�) en comparaci6n con los 

cuartos mam�rioe anteri�res (14.51%). 

;.- La Esstitis be presenta con meyor incideücia - 

en un sólo cuaz-tio mamario (:jB.15%). 

4.- Las vacas de mayor edad (8 a 10 añcs ) -;¡ ma�·or 

número de partos (6 a 8 ) ,  son más propensas a pre&entar 

mastitis. 
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5.-  Strentococcus ag-alactiae, e.s el germen cue ma- 
--------- ·- - 

yor incidencia presenta en los caso� de mastitis bovina 

con 45.58�. 

6.- Las.bacterias que oayor resistencia presentan 

en el antibiog:ra.ma son .Staphyl0coccus aureus :¡ Strencs_ 

coccus faecalis. Sie=ido J a  E.:-ythrolllicinª el antibiótico 

más eficaz, para el trata::iento "in vitro". 

?.-- La prueba l-:od.ii"icada de Whiteside tiene una e 

fectlvidad .de 65.21% en comparaci6n al método bacteric- 

1 ,  
.  

ogi.co , el cüál posee el 100% de positividad. 



recatetdaciooes 

Tomando en consideración las conclusiones, me pe� 

mi·t;o hacer las siguientes suee renc í.as¡ 

::. .-  El personal man.í.put adoz- del ganado Le che rc , d� 

de ser ilustrado sobre las reglas de higiene y aseo pe� 

sonal, de igual modo,de la importancia que tien� la con 

tamina�i6n de las glindulas mamarias, a partir de t.stos. 

2.- Debe crearse un Programa de Control o Vigilan 

cia encaminado a disminuir la frecuencia de mastiti� y 

ccnservar los p�rcentajes de infección en las cifras 

más bajas posibles; esto es realizando diagnósticos su 

c�si�os tanto en el mismo esta�lo cono en el laboratorio. 

3.- La elección fine.l J.el antibiótico dehe decic!i� 

se de spuáa de practic!U' pruebas de sensibili.tiad e. las - 

drogas, evitando el exce c ; �o trate.míen to con &""!tibi6ti- 

,�- ... 



cos ,  como es el caso de Pen.í.cá.Lí.ne , que puede crear gr!! 

dos de resistencia en los gé�cenes y ,  por otra parte, 

aumerrt a los  ::.·esiduos de· e aue antibiótico en la leche. 

4.- El pre sen te tra.baj o puede sarvir como punto de 

referencia para sucesivas inve�tigaciones en nuestro. me 

dio, puesto que es impo:-tant-e el cuidado que deben te- 

nee las vacas reproductoras pe\!:' significar una importB.!!. 

tf:'. fuente de ingreso econémí.co , 

• 
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Se ha realizadc el estudio sobre la incidencia de 

masti tis subclínica en �l Cenzro Expeirmental �Llp:lchaka 

(3 ,508  m . s . n . m . )  -  Ayacucho. 3e empl��ron dos ffiétcdos de 

di&gn.óstico: la prueba modificada cte Whi tic s i.de y el cul 

tivo bacteriológico; sienclo ésta la que mayor e f'Lcac i.o. - 

presentó en comparación a la primera que tuvo una ei'ecti 

vidad de 65r21%. 

En el método bacteriológico, se de nez-mí.né que de -m 

total de 91 vacas en producción estudiadas, 43 (47.255'6) 

tenían uno e más cuartos afecta.11.os; de los 354 cuartos - 

mamarios examiuados, descartaó.os 10 por a::..;:·c.fia, ¡::;9 ( 1 9 .  

-  49%) dieron cultivos positivos. Los animales 1.!e mayor e 

dad(8 a 10 años) y mayor número de partos (6  a  8 )  t:1.r·.·ie 

ron porcentajes altos de mastitis ( 5 9 . 1 �  y 71.42� res - 

pec't í.vamenbe i • .Asími:::mo los cuaz-bo s eE;:.¡IJ.l:.i<"'�;; po s t ez-Loz-e s 

p¡:ésentaron xrayor pz-omad Lo porcentual (24.51�) en compa- 

1.·aci6n con los cuartes anteriores ( 1 4 . 5 1 � ) .  
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El cayor porcentaje de infeccic•nes fueron c aus ad aa - 

por- ftre�tococ•:us acal.ac t í.ae _ ( 4 5 . 5 8 � ) ;  sigt:iendo en oz-deu 
��--�-.- ...... � --�--� 

de frec·�encia Stanhvlocnccus aureus (27.94%);  St:reutoco-. 

c�us d-.--s;;rala.ctiae (10.?.9�(.); Stre1:-tococcus uber;�(7 . 35%) ;  

St::e�tococcus. nyogent�� ( 4 - . 4 1 � ) ;  Escherichia .2..2.·-i ( 2 .  9L'r%) 

y Stre".)tOCOCCUS faecalis ( -:,;,..14-7%). 

E.n la prueba del antibiograma, la erythromicina y  -  

el clora;:if'enicol fueron los antibióticos que mayor efica 

cia presenta=-on; tri.entras que la polymixina no fue efec 

t5.va cor, ningún gez-aen , IJ(:l mismo modo Staphy:!.ccoccus � 

reus y 3trentococcus faFcalis son las bacteria� que pre- 

sentaron :1a-.;or- resistencia • 

.tlpa:enter:e�te, muchos de los casos de masti tis F·? "· 

deben a una �::D.a práctica duz-aat e el ordeño, falta d.e b.i 

giene de las ubres y al. use indiscriminado de antibióti- 

�Qs en casos oue no se establece claramente el agente e 

tiólÓgico. r:or lo que se hace �ecesario tomar en c�enta 

las z-ecoaendac.í.one s indicadas en el presente trabajo • .  
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A N E X O  No. 2 

Cuadro de identificaciór. bioauí.c:tica "Ca..ra cenas de las 
Entero bacterias 

GI:.1W�N Gram 
Ut�.liza. Prod. Pr-od , Reacción 
Citratos a.s ILdol ·voges-I·r....,s:{a. 

c. 

-- 

Citrobacter + + V 

Escherichia+ + 

Enterobacter +· + 

Klebsiella + .. 

�·-; 
, . ,  

'¡ 

�.1 + gezmen identificado. 
r ·  

Cuadro de identifiacién bioquímica -::a=� ce�as de Bacilos 
-- 

GERMEN Gram 
Frod. 

t
2B 

I-lotilidad Formación 
esporas 

Corynebacterium + 

Bacillus �+ 

Listeria 

Myc.lbacterium 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ ger1&1en identificado. · 
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Esquema de 1cs  pasos nera la identificación Presuntiva 

de EacteriaQ 

1.-  Enterobacterias 

Cr�cimiento de colonias 
d.f'· l mm o mayores que 
a�arecen en 24 horas de 
incubación en 1"'iac Conkey 

color de .la coloni� 

Roja 

.  

1 IncoJ oz-a 

H2S (Ennegrecimiento en) 
, TSI ,-•--, 

+ 

Salmon..;lJ.u 
PrntPl1S 
.Arizona 
Provide:.'.ice 

r- 
, 

Citrol>acter 
I 

Escherichia 

Entercbacter 

Klebsiella 

PRUEBAS BJ.OQUI!�!CAS 
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2.- Streutococcus y �taphyl�coccus 

Crecimi�nto en Agar Sangre Azid.a. 

y I·:ani tol cial Agar. 

1 
Gram po:dtivo 

Morfología 

Cocos 1  ·  Bacilos 

Catalasa 

Mor.fologÍA e� cadené:1 

1 ·. 
Streptococcuf:. 

l 
PRUBBAS BIO·�UI�·:!G.,..S 

\ 
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\ 

!?.• albus· 
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�· aure:is 
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3 .-  Bacillus 

Crecimiento de colo 
nias filamectosas en 
Agar Soya Tripticase 

.  1  
G.·em poTivos 

fvlorfología 

Bacilos Cocos 
¡  

., 

' , . ,  

'¡  
�  

+ 

Nocardia 

Streptomyces 

Ramifics.c-i.Ón 

1 

l 
CatélJ.asa 

+ 

r 
Corynebacterium 

Bacillus 

Listeria Mycobicterium 
PRUEBAS BIOQUIHICAS 

Cor'.'nlebac. �yohenes 

Erysipelothrix 
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4.- ;actobacillus 

Crecimiento de colonias 
grfses y/o blancas en 
forma dd lenteja en Agar 

Soya Tripticase. 

Gram pojitivas 
r�orfología 

j 
Bacilos 1 ·  Cocos 

,--· 
Sin esporas 

y formB..L��o cadenas 

· \  
Lactobacillus 
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Grá:rico No. 1 . -  Comparativo entre las pruebas de Whitesi 
de y Bacteriológica en la determina�i6n 
de la incidencia de mastitis subclínica 
en el Ce�tro Experimental Allpachaka (C. 
E . A . )  e� 91 Vijcas en producci6n. 
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% [ncidencia: 
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Gi"'áfico No. 2 .-  Comparativo entre las pruebas de· \'/hitesi 
de y Ba�tariol6gica e� la determinaci6n 
de la incidencia de mastitis sub�línica 
en c�arton·mamarios de 91 vacas en pro 
ducción del C�E.A.  
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Gráf.i�o No. 3 . -  Comparativo �j1tre las pruebas de Wbit::si 
de y Bacteriol6gica e� la determinuci6n de 
la inciden:iB. de rnastitis, dt acuez-do a la 
distribución de los cuKrtos � 9i vacas del 
C.E.-A. ·  ti) 
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Gr&..fico No. 4.- Comparativo entine las pruebas d s Whitesi 
de y Bacteriol6gica en la determinaci6n 
de ia incidencia de masiitis subclinica, 
de acuerio a los cuartos posi t:.vos de 91 
vacas en �roducci6n del e.E.A. 
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G1:·pc.fico No. 5 .-  Oompar-at Lvo entre las pruebas de wbitesi- 

de y B�c�eriol6gica �n la determina�ión 

de la incidencia de mastiti de �cuerdo 

a la. edad en 91 vacas del e E.A  ..  
e __ 
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Gráfico No.  6.- Comparativo entre las pruebas de h'hitesi 
de y Bacteriológica en la determi.nación 
de la mastitis, de �cuerdo a los meses de 
lactaci6n en 91 vacas del C.  · .A .  
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Gráfico No. 7.- Comparativo entre las pruebas de wbitesi 
de y Ba.cte:ciológica en la dete¡_•minación 
de mastiti.s subclínica, de acu.-�rdo al nú 
mero de par-t o s en 91 en produc·�i6n del 
O.E.A. 
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Gráfico No. B.-  Distribución porcentual de Géneros bacte 
rianos aislados de muestras de leche pro 
venientes da 91 vacas en pr-oducc i.érr del 
O.E.A.  
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Gráfico No , 9.-  Distrib-aci6n po r-cent.ua.L de Géaeros bacte 

rianc,s aislados de rruestras de leche pro- 

venient�s de 91 vacas del e.E.A�  
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Gráfico No. 10.- Distribución porccntli.al de Lau bacterias 
pat6genas identificadas en casos ue mas- 

0titis subclínica en vacas en �roducci6n 
del C�E.A.  
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Gráfico No. · 1 1 . -  Diz4.;ribuc:-.Óii poz-cent ual, de las ba ctie r.í.aa 

patéger�.::..s id.entificadas en casos ll.e mas 

ti t is subcüínica en vacas en :producción 

del C .. E .A.  
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G:cáfico 'No , 12.;... Distribucién · de Lan bacue r í  as de acuerdo 

al por-cerrt aj e de vacas y cuar-t o s ll.13.IIla - . 

rios afectadas del O.E.A.  

l . -  s�r. agalactiae 

2.- Stanh. aureus 

3 .-  Str. dysgalacti&..!:_ 

4.- Str. uberis 

5·- .�. pyogenes 

6.- �scherichia coli 

7.- Str. faecalis 
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CC?·:E JSJ.CI ON DE I.0.3 !�:)1:03 DE Clli'I'1VO UTILIZAD0.3 

l . -  A5ar soia T.r.i�;ticase ('::SA) 

Triptosa 15.0 gr. 

Soytone 5.0 gr. 

Cloruro de sodio 5.0 gr. 

Agar agar 15.0 gr. 

Agua destilada 1000.0 ml pH : 7.2 

2.- J..gar .Sansre 
� . .  ( � c. r '  .rtZl.C.a 

..,,._._ __ ¿ 

Triptosa 15.0 gr. 

Soytone 5.0 gr. 

Cloruro de sodio 5.0 ·  gr. 

.Agar agar 15.0 gr. 

Azida de sodio 0.2  gr. 

Agua destilada 1000.0 ml 

Sangre . 50.0 ml pII 7 . 3  

3�-  Caldo Nutritivo ( f'T'� 'I 

- 

v .. , ,  

Feptoaa 10.0 gr. 

ClO:C-1..U'O de sodio 5.0 gr. 

Extracto de car.ce 3.0  gr. 

Agua destilada 1000.0 ml pH . 7.2 .  

4.- �ar ?-!ac Conkez 

Faptona de 
, 

17.0 gr. c a s e an a  

Lactosa 10.0 �- 
Pepto!l.a de carne 3.0 gr. 

Sales biliares 1.5  gr. 

Cloruro de sodio 5.0 gr. 

Rojo n�utro 0.03 gr. 

Cristal violeta o.OClgr. 

Agar agar 12.5  sr. 

Ag,.1a destilada 1000.0 ml pH 7.0 
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5.- Mani tol fü:tl Aga,r (M3A) 

Peptona 10.0 gr. 

Extracto de carne 1.0 gr. 
Cloruro de sodio r5 rv gr. I . .....  

D(-) 11anitol 10.0 gr. 

Rojo de fenol o.025gr. 

Agar agar 15.0 .  gr. 

Agua destilada 1000.0 ml pH . 7.4 .  

6.-· Agar Triple Azúcar Eierr6 (l'SI) 

Extracto de carne 3.0  gr. 

Extracto de levadur.a 3 .0  gr. 

Peptona de , - 

15.0 case ana gr. 

Peptona de carne 5.0 gr. 

Lactosa 10.0 .gr-, 
·� 

Sacarosa . :  .10.0 gr. 

Glucosa 1 . 0  gr. 

Citrato férrico amoniacal 0 . 5  gr. 

Cloruro de sodio 5.0 gr. 

Tiosulfato sódico 0.5 gr. 

Rojo de fenol o.o24gr. 

Agar agar 12.G gr. 

Agua destilada 1000.ú ml 

?.- Medio SIM 

Triptona 20.0 gr. 

Peptona 6.1 gr. 

Sulfito ferroso 0.2 gr. 

Tiosulfato de sodio 0.2 gr. 

Agar ags.r 3.5 gr .  

Agua destilada 1000 .. c ml pH . 7.3  .  
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8.- A�ar Nüller-Hinton 

lnfusi6n de carne 5.0 gr. 

Hic.rolizados de 
, 

17.5 e aseana gr. 

Almidón 1.5  gr.· 

Agar agar 12.5 gr. 

_ _  Agua destilada 1000.0 m1 pH . ? .:?. .  

..., 

9.- A5:.r Citrato de Simmons 

Fosfato mono básico 1.0 gr. 

Fosfato dipotásico 1.0 gr. 

Cloruro ó.e sodio ·  5.0 gr. 

Sulfatl-, de magne si o 0.2 gr. 

Citrato de sodio 2.0 ¡;:r. 

Azul de bromotimcl 
º·ºª 

gr. 

Aga.r a.gar 1;,. O :r· 
. .  

Agua destile.da 1000.0 ml. p;i . 7.0 .  

10.- á5ar d� Cultivo STock 

Caldo infusión cerebro , 
500.0 gr. corazon 

Proteosa pepton� 10.0 gr. 

Bacto-gelatina 10.0 gr. 

Bactc-caseína 5.0 g=-. 

Bacto-Dextrosa 0.5  gr. 

Fosf�tc di sódico 4.0 gr. 

Citrato de sodio 3.0 gr. 

Bacto agar 7.5 gr. 

Agua destilada 1000.0 �l pS: ·7.5 

11.-  C�lc.o G:i.ucosado {Vo5es-Proskawer2 

Feptona 7.0 gr. 

Fosfato di potásico 5.0 gr.- 

Dextrosa 5.0 gr. 

Agua destilada 1000.0 � p2. . 7 . 0  .  
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Reactivo d� BARRIT 

Soluci6n A: 

Alfa-naftol 

Etanol absoluto 

Soluci6n B: 

Hidróxido de potasio 4-0.0 gr. 

Agua destilada lOO.O ml 

. C e  mezclan 0.6  ml  de A y 0 . 2  :.nl  de la solucióa B. 

12.- Medio SIM (Indol) 

Igual que 7 

Reactivo de KOVACS 

Alcohol amílico 75.0 m:.. 

Acido Clorhídrico (e)  25.0 rtl 

p-dimetilaminobenzal�.- . 
dehido 5.0 gr • .  

Ag�63ar 3 ó 4 gotas al me".li.). 

100.0 ml 

5 .. 0 g::-. 
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