
  

  

MASTITIS SUBCLINICA: 

  

etiología y distribucion de la 
infeccion en cuartos 
mamanos de vacas 

  

  

INTRODUCCION 
La mastitis subclínica (msc) produce cambios cuan- 

titativos (4, 6, 7, 9) y cualitativos (5, 17, 18) en la secre- 
ción láctea, origina mastitis clínica (20), acota la vida 

útil de las vacas (20), es fuente permanente de contagio 

(20), constituye un problema para la Salud Pública (11) 

y es causa de importantes pérdidas para el productor 

(4, 6,7, 9) y la industria (14). 
La información acerca de la distribución de la infec- 

ción en los diferentes cuartos mamarios, así como las re- 

laciones entre ésta, los métodos de ordeño y los agentes 

ctiológicos, da lugar a controversia. Se ha emitido la hi- 

pótesis que los cuartos, posteriores son los más propen- 

sos a la msc dado que son los que producen más leche 

y que los mismos están más expuestos a la suciedad y los 

traumas (1, 19). Johansson (10) supone que los cuartos 
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delanteros serían los más afectados ya que debido a su 
menor “producción láctea estarían expuestos mayor 
tiempo al sobreordeño durante el ordeño mecanizado. 

Sin embargo, en encuestas realizadas (1, 2, 3, 6, 10, 13, 

15, 19) los resultados son variables: se señala una mayor 

prevalencia en los cuartos posteriores, anteriores y/o de- 

rechos, mientras que otros autores no observaron dife- 

rencias entre cuartos derechos e izquierdos o anteriores 

y posteriores (3, 19). 

En nuestro país existe únicamente información acer- 

ca de la etiología y prevalencia de la MSC no conocién- 

dose otros'aspectos de la misma (4). 

El objetivo del presente trabajo fue conocer la distri- 

bución de la infección cn los cuartos mamarios, su rela-. 

ción con los agentes ctiológicos y con el tipo de ordeño 

ya que en el Uruguay a pesar del gran incremento en 
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número de los tambos mecanizados, éstos solamente 
constituyen el 15 por ciento del total de los estableci- 

mientos lecheros. 

MATERIALES Y METODO 

Se tomaron muestras de 6.692 cuartos pertenecien- 
tes a 1673 vacas que se distribuyen de la siguiente mane- 
ra: 507 vacas provenientes de 22 tambos con ordeño 

manual y 1166 vacas de 43 tambos con ordeño mecani- 

zado, La elección de los tambos fue por conveniencia 

teniendo en cuenta nuestro radio de acción y la acepta- 

ción de los propictarios para realizar el experimento. 
Para la toma de las muestras de leche se procedió de la 

siguiente manera: 
1. Lavado de la ubre con agua corriente. 
2. Lavado con solución de hipoclorito de sodio a una 

concentración de 500 ppm (partes por millón). 
3. Secado con toallas de papel. 
4. Desinfección del pezón con alcohol etílico a una 

concentración de 70 por ciento en peso y con el 
agregado de 1 por ciento de yodo libre, 
El mismo proceso de desinfección se utilizó para las 
manos de los operarios que tomaron las muestras. 

6. Eliminación de los 2 ó 3 primeros chorros de leche 
de cada cuarto con los que se efectuó la prueba del 
recipiente con fondo negro. 

Las muestras se colectaron en frascos universales es- 
tériles y se identificadon según la nomenclatura de Plas- 

tridge, a saber: 1,cuarto posterior izquierdo; 2, cuarto 

anterior izquierdo; 3, cuarto posterior derecho, y 4, 

cuarto anterior derecho, 

La determinación del contenido celular se efectuó 
mediante la prueba de Schalm y Noorlander (CMT), in- 

terpretándose ésta de acuerdo a la escala establecida por 
los autores (20). El reactivo para el CMT se preparó de 

acuerdo a las normas de la Danish Dairy Federation(*). 

Luego de homogeneizada la muestra se sembraron 

aproximadamente 0.025 0 en media placa de agar san- 

gre (S %.), esculina (0.1 %) con cruz de f toxina esta- 
filocóccica (reacción de CAMP). La sangre fue probada 
por su habilidad de producir hemólisis A $ o no hemo- 
líticas con diversas cepas de Streptococcus spp. Se incu- 
baron a 370C durante 18-24 horas y lo3 crecimientos 
fueron clasificados en base a las características de la co- 
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lonia, hemólisis, desdoblamiento de la esculina, reacción. 
de CAMP, test de coagulasa, catalasa y tinción de Gram 
(20). 

Con el nombre genérico de “otros Streptococcus* 

spp” se agruparon las cepas de Streptococcus uberis, 
Streptococcus Dysgalactiae y Streptococcus spp. 

Se consideraron con MSC los cuartos que dieron una 
reacción de dos o tres cruces (++, +-+-w+) en ha es- 
cala del CMT y de los que se aislaron Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp. O Corynebacterium spp. 

Cuando se aisló Streptococcus agalactiae aún sin reac- 
ción al CMT se consideró que existía MSC: 

El aislamiento de Corynebacterium spp. solamente 
fue considerado positivo cuando además de la reacción 
al CMT ningún otro microorganismo potencialmente 
patógeno pudo ser aislado. Otros tipos de microorganis- 
mos no fueron tenidos en cuenta ya que, se aislaron en 

forma esporádica (y carecían de significación pagológica). 
Los resultados fueron asentados en tarjetas perfora- 

das para su posterior computación. Los agentes etioló- 

gicos fucron considerados independientes a los efectos 
de computarlos ya que es frecuente encontrar más de 

un patógeno potencial por cuarto mastítico. > 
Se efectuó la prueba de CHI cuadrado (X “) para el 

estudio de la significación (p) de las variables que se es- 
tudian. 

' RESULTADOS 
En el Cuadro 1 se detalla la frecuencia de distribu- 

ción de los agentes ctiológicos de las mastitis subclíni- 
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TIPO DE ORDERO 
GENTE ETIOLOGIOO AISLADO HAWUAL HIT 
esracarazanes2 RARE tna Rea RAS tono pap 

169 y35 
Stropt! cuz agalictiae 
O (33.33) (27.05) 

4 312 
Srantiylococcua mues, ” 

(19.20) (25.70) 

= uz a 
Otros Streptococcus spp. 

(12.23) (15.93) 

8 70 

Corynebacteriun spp. 

NS (1.59) (6.00 
23 E 

lacas cen mastitis subclínicas 
É (49.11) (57.39) 

1 758 yu 
dacas Dra 

(50,89) (22.62) 

507 1165 
ÍTOTAL. TZ VACAS MUESTREADAS 

(200,00) (100.00) 
amanraza a Insarazano:       

1 5 porcentaje 
ES 0 

eco, con 
suityción de la infección a Strpirylococeass surawa (17 a P.<001,16u e ves! Si a DE - a > < 001, 160. La dinribucdn del Streptacccns eqal Aj 

ráficativos para P= 0.05 y IGL. a       

cas en las vacas muestreadas sometidas a ordeño manual 

y mecanizado. Los agentes etiológicos fueron computa- 
dos por separado pues hay infecciones en que se aíslan 
más de un microorganismo potencialmente patógeno. 

Las diferencias entre el número de vacas con masti- 
tis subclínicas en ambos sistemas de ordeño es significa- 

tiva (XxX? = 4.45, p < 0.05, 1GL), lo mismo sucede 
con la distribución de la infección a Staphylococcus 
aureus y LT spp. en dichos grupos de 

vacas (respectivamente x? = 24.52,p < 0.01 y 
Xx? =13.9,p <0.01, 1GL). 

La distribución de Streptococcus agalactiae y las del 

grupo clasificado como otros Streptococcus spp. no 
alcanzaron diferencias significativas para: p = 0.05 
y 1GL. 

En el cuadro 2 se muestra la distribución de las mas- 
titis subclínicas en los diferentes cuartos: anterior derc- 
cho (4); anterior izquierdo (2), posterior derecho (3) 

y posterior izquierdo (1) de un total de 918 vacas discri- 
minadas por sistema de ordeño. 

La diferente distribución de la infección en los cuar- 
tos de vacas en ambos sistemas no alcanza niveles signifi- 

cativos estadísticamente. 
En cl Cuadro 3 se comparan los cuartos de las 918 

vacas discriminadas por sistemas de ordeño y clasificán- 
dose los cuartos en anteriores, posteriores, derechos 
e izquierdos. Las diferencias observadas. no alcanzaron 

niveles de significación al comparar los mismos pares 

de cuartos de ambos sistemas de ordeño para p = 0.05 
y 1GL. 

En el Cuadro 4 se presenta la distribución de los 

agentes ctiológicos Streptococcus agalactiae, Staphylo- 

coccus aureus, otros Streptococcus spp. y Corynebacte- 
rium spp. en los cuartos con mastitis subclínica de vacas 

sometidas a ordeño manual. Los cuartos se clasificarofT 
en anterior derecho (4), anterior izquierdo (2), posterior 

derecho (3) y posterior izquierdo (1). 
La distribución de los agentes en los diferentes cuar- 

tos no es significativa. 
En el Cuadro $ se observa la distribución de los agen- 

tes ctiológicos Streptococcus agalactiac, Staphylococcus 
aureus, otros Streptococcus spp. y Corynebacterium spp. 
en los cuartos con mastitis subclínica de vacas sometidas 
a ordeño mecanizado. Los cuartos se clasificaron cn 
anterior derecho (4), anterior izquierdo (2), posterior 

derecho (3) y posterior izquierdo (1). 
Solamente la frecuencia de la distribución del Sta- 

phylococcus aureus en los cuartos alcanzó niveles signifi- 
ZN cativos (X 7.94,p <0.05, 3GL). 

En el Cuadro 6 se detalla la “distribución de los agen-



  

    

          
  

  

  

  

    

  

        

    

  

  

  

                  

  

                    

  

  

  

  
    

  

  

          

  

  

                              

    

CUADRO 2. Frecuencia con que son afectados distintos cuartos de 918 y 'aCa$ CON mastitis subclínica sometidos a ordeño manu al y mecanizado. 

E - . 
A O OIC 

EC ANIZADO 
A 

Negativ 2 O Total PositiVO Negativo Total 

113 127 240 344 314 e ia 
A 

658 457 . 
47.08) (52.92) (100) (52 de ee 

e 
.28) (47.72) (100) (50.89) (49.11) (100) 

120 4 
: a ; 245 329 328 657 454 448 902 

51.02 48.98) (100) (50.08) (49.92) (100) (50.33) (49.67) (100) 
14 131 245 a : 373 290 663 487 421 908 

46.53 (53.47) (100) (56.26) (43.74) (100) (53.63) (46.37) (100) 

130 115 2 , 1) 341 317 658 471 432 903 

(53.06) 46.94 (46.94) (100) (51.82) (48.18) (100) (52.16) (47.84) (100) || 

S| us 493 a z 
a ; 

ze E 975 1387 1249 2636 1869 1752 361] 

49.44 . 

] 

[28 (09: 92258| (50.56) (100) (52.62) (47.38) (100) (51.76) (48.24) (100) 

(-) = porcentaje. 
: 

La frecuencia de la mastitis subclínica por cuartos dio valores no significativos a la prueba de CHI cuadrado (X? ) para P = 0,05 y 1GLal b = 04 al comparar ambos sistemas, 

CUADRO 3 Distribución de los cuartos afectados con mastitis subclíni i izqui 
a _ cl AS br (A), (_). (0) e (1) y por sisterna de ordeño, 

g' | THIS PARO. D E ORDEN MO ] O E 
ES MANUAL MECANIZADO A 

9 prue [eto eel [abeto [feto [pora a 
E 255 235 590 670 - Gus 1315 925 880 1805 

(52.04) (47.96) (100) (50.95) | (49.05) (100) (51.25) (48.75) (100) 

S 227 258 485 117 504 1321 944 862 1606 

(46.20) | (53.20) | (100) (54.28) | (45.72) | (100) (52.27) (47.73) (100) 

a 244 241 485 71; 607 1321 958 848 1806 

(50.31) (149.69) (100) (59.05) | (45.95) | (100) (53.05) (46.95) (100) 

: 238 252 490 673 642 1315 9 894 1805 

(48.57) (51.43) (100) (51.18) | (48.82) (100) (50.47) (49.53) (100) 

(.) = porcentaje. 

nd 008 y IONES por pares anteriores y O izquierdos, no dio valores significativos en ambos sis-       
  

tes etiológicos Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus, otros Streptococcus spp. y Corynebacterium spp. 

agrupados de a pares, anteriores, posteriores, derechos 

e izquierdos, pertenecientes a vacas con mastitis subclí- 
nica sometidas a ordeño manual y mecanizado. 

En el grupo sometido a ordeño manual la diferente 
distribución del Streptococcus agalactiae en los cuartos 
anteriores y posteriores es significativa (X% = 4.69, 

p< 0.05, 1GL) no siendo significativas ninguna de las 

otras relaciones para p = 0.5 y 1 GL. 
En el grupo con ordeño mecanizado la distribución 

del Staphylococcus aureus alcanza niveles de, significa- 

ción al comparar cuartos anteriores y posteriores 

O =8,p <0.01, 1GL) no alcanzando valores signi-. 

ficativos las otras relaciones estudiadas para p- = 0.05 

y 1GL. 

DISCUSION 

La frecuencia de distribución de los agentes etiológi- 

cos de la MSC es cuantitativa y cualitativamente distinta 

para los dos sistemas de ordeño. La prevalencia de lag 

infecciones es mayor en predios con máquinas ordeña- 

doras así como también son más frecuentes las infeccio- 

nes a Staphylococcus aureus y Corynebacterium spp. 

(p < 0.05; p < 0.01 y p < 0.01 respectivamente). 

En el mismo sistema Streptococcus agalactise fue el 

agente etiológico que prevaleció en ambos sistemas 

no existiendo diferencias significativas en cuanto a su 

distribución. Otro tanto ocurre con otros Streptococ- 

cus spp. que ocuparon el tercer lugar en ambos grupos 

en cuanto a frecuencia. 

Para los dos sistemas de ordeño, el número de cuar- 

tos afectados por vaca enferma es aproximadamente de 

dos. 

Los resultados obtenidos coinciden con los de un 

muestreo efectuado en nuestro medio (4). Se podría 

plantear la hipótesis que la diferente distribución de la 

MSC estaría condicionada por el empleo de la máquina 
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CUADRO 4. F ia con que son los disti cuartos pi j a vocas con mastitis Íni ñ y das por agente 
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(40.48)  [(58.93) [(0.60) |(100y |[(30.56) |(68.06) |(1.38) 

8 Sreptococcus agalactiae Staphylococcus aureus Otros Streptococcus spp. Corynebacterium Spp. 
< Pos1T1VOS os total] Positivos Negativos Puatos [lotall Positivos Negativos otal] Pos1t.Negat Puart.[ot: 
3 Secos Secos Secos Secos 

66 102 0 168 32 39 1 72 17 44 1 62 || 4 4 0 8 
1 

39.29) |(60.71) [(0.00) [(100) K44.44) — [(54.17) —[(1.39) [(100)1(27.42)  |(70.97) |(1.61) [(1004 |c50.m|(5coo|co.o00X100) 

88 80 0 168 17 EN 0 72 17 45 0 62 3 5 0 8 
2 y E a 

52,38) [(47.62) [C(0.00) [(1004|(23.61) [(76.39)  |(0.00) [(1004[(27.42)  [(72.58) |(0.00) |(1003|(3750|(6250|(0.004(100) 

58 99 1 168 22 49 1 74 24 37 1 62 y 4 o 8 
3 

(1004 |(38.71) [(59.68) |(1.61) [(100]f(5000|(5000/(0.001(100) 
  

84 83 1 168 22 50 0 

(50.00)  |(49.40) [(0.60) [(1004[(30.56) [(69.44)  [(0.00) (1004 |(37.10) [(62.90) [(0.00) |(1001|(3750|(6250/(0.00](100) 

74 23 39 0 62 3 5 0 8 

    

306 364 2 672 93 193 E             il 8l 165 2 248]| 15 18 0 32 
                        

(.) = porcentaje, 

  
La distribución por cuartos de los diferentes agentes etiológicos dio valores no significativos a la prueba de CHI cuadrado (xÍ ) para P = 0.05 y SUL. 

      
  

  

  
  

  

  

      

  
  

    
    

  

  

  

      
                  

CUADRO 5. F ja con que son los ii cuartos per Ñ a vacas con mastitis i Y imi por agente 

ie AGE NOTE ETIOLOGICO 
£l_sme» Sus aoalactias Stapk AULEUS Otros Streptococcus spp» Corynebacterium Spp 

[Positivo [Negativo fuartos [Total] [Positivo [Negativo Puartos [lotal] Positivo Negativo Fuartos [lotal] Positivo Negativos ¡Cuawt JTotal! 
8 Secos Secos Secos Secos 

152 172 0 324 132 179 0 311 53 126 1 180 26 yy 0 70 |! 

(46.91) |(53.09) [(0.00) [(100 (42.44) (57.56) |(0.00) |(1004|(29.45) [(70.00) |(0.55) |(1004[(37.14) |(62.86) (0.009 K100)) 

148 175 1 324 103 206 2 312 63 114 3 180 30 40 0 70 
2 

(45.68) [(54.01) [(0.31) ¡(1004 [(33.12) |(65.24) [C0.64) [(100x |(35.00) |(63.33) |(1.67) |(1004 |(52.86) |(57.14)  [(0.00|C(100)) 

147 177 0 324 138 173 0 3n 76 10% o. 180 30 40 0 70 
3 > 

(45.37) [(54.63) [(0.00) [(100|[(44.37) |(55.63) |(0.00) [(1004|(52.22) 1057.78) |co.00) [100 |w2.86) |(57.15)  |co.oo|coc 

144 178 2 324 105 205 1 311 71 109 0 180 36 34 0 70 
5 s - 

(44.45) [(54.94) |(0.62) [(1004]|(33.76) [(65.92) [(0.32) [(1001|(39.14) [(60.56) |co.00) [100x |(51.43) |(u8.57) |co.001(100) 

2 591 702 3 1296 478 763 3 121 263 453 4 720 122 158 0 280 
(1004 |(38.43) [(61.33) [(0.24) [(100]|(35.52) |(62.92) |(0.56) [100] |[(43.57) |(56.43)  [co.00 [100                                 

() = porcentajo 

distintos cuartos no alcanzaron niveles significativos para P- = 0.05 y 3GL.   La frecuencia de la distribución del Staphylococcus aureus en los cuartos alcanzó nivelos significativos (12 = 794, P < 0,05, 3GL). Las otras relaciones de los agentes ctiológicos en los   
  

ordeñadora y condicionantes socio -económicas. 

Se ha señalado que el mal funcionamiento y falta de 

higiene en la máquina ordeñadora, favorecen la instala- : 

ción de mastitis (3,8, 10, 16,19, 21,22, 23, 25). Rela- 
cionado a este punto debemos señalar que una investiga- 
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ción llevada a cabo sobre el estado de las máquinas orde- 
ñadoras que abarcó los predios que muestreamos, indicó 
que alrededor del 75 por ciento presentaba errores de 
instalación, el 80 por ciento tenía defectos funcionales 
graves, el 99.5 por ciento defectos funcionales menores



6. Distribución de los cuartos con mastitis 
  agente etiológico. 

-03 

46.30) (0.15) |(100)1(37.66) |(61.70) |(0.64) 

) = porcentaje. 
= ordeño manual 
= ordeño mecanizado. 

EPT ORO GTI CARO 

vo VO 

8y 

47.14 

7D) a Y 

10031(32.22) |(66.67) |(1.11) 1(10031(40.00X(60.0(X0.00(100 

el grupo sometido a ordeño manual la diferente distribución del Streptococcus agalactiz en los cuartos anteriores (A) y posteriores (P) es significativa ( Xx =,469, P < 0/05, 1GL) A e » . 
el grupo con ordcido mecanizado la distribución del Staphylococcus aureus alcanza niveles significativos al comparar cuartos anteriores y posteriores (Xx? = 8, P001 1GL). 

las otras relaciones no alcanzan valores significativos para P— = 0.05 y 1GL.   
y el 90 por ciento higiene inadecuada. 

El otro factor a analizar con relación a los agentes in- 

fecciosos es el mayor empleo de antibióticos en predios 

con ordeño mecanizado que suponemos responde a con- 

dicionantes socioeconómicas; productores con mayo- 

res posibilidades de inversión y mentalidad “progresis- 

ta” (4). 
En encuestas realizadas en otros países, antes del uso 

masivo de antibióticos, se señaló que el agente etiológico 

predominante era el Streptococcus agalactia ocupando 

el Staphylococcus aureus un segundo lugar (12, 20, 24). 

Como resultado de ese uso exagerado y la sensibilidad 

del Streptococcus agalactiw a la penicilina, dicha fre- 

cuencia se invirtió prevaleciendo las infecciones a Sta- 

phylococcus aureus (20, 24), - 
En más de 150 antibiogramas efectuados de cepas 

de Streptococcus agalactize aislados en el país no se en- 

contró ninguna cepa resistente a la penicilina (4), Por 

analogía formulamos la hipótesis que como resultado 

de esa práctica las infecciones a Staphylococcus aureus 

serían las más frecuentes, hecho que empieza a esbo- 

zarse en el grupo ordeñado mecánicamente. ; 

La diferente distribución de la MSC en cuartos de 

vacas ordeñadas manual o mecanizadamente que surge 

de componer los cuartos ya sea considerados individual- 

mente (Cuadro 2) o agrupados en pares (Cuadro 3) no 

alcanza niveles significativos. Este hecho coincide con lo 

comunicado por otros autores que encuentran solo lige- 

ras diferencias sin significación estadística (1, 2, 3, 6, 

13,15, 19). 
La distribución del Streptococcus agalactise en los 

cuartos de vacas ordeñadas manualmente Cs significati- 

va (p <0.05) predominando la infección en los cuartos 

anteriores (p 0.05). Esta relación nu se observa en el 

grupo de vacas ordeñadas mecánicamente. 

No hemos encontrado ninguna hipótesis razonable 

que pueda explicar la mayor prevalencia del Strepto- 

coccus agalactia en los cuartos anteriores del grupo 

ordeñado manualmente. En cambio en favor de la 

localización del Staphylococcus aureus en los cuartos 

posteriores habría varias causas predisponentes: mayor 

producción, mayor exposición a la suciedad y traumas. 
La frecuencia de la infección a Staphylococcus 

aureus en los diferentes cuartos de vacas.con ordeño 
mecanizado es significativa (p < 0.05) alcanzando su 

predominio “en los cuartos posteriores (p < 0.001). 
La distribución de los restantes agentes en los 

dos sistemas de ordeño ya sea los cuartos considerados 

individualmente (Cuadros 4 y 5) o agrupados en pares 

(Cuadro 6) no alcanza niveles significativos. 
En la bibliografía consultada no encontramos 

" referencias con respecto a dichas relaciones. 

CONCLUSIONES 

1) Que en nuestro estudio la prevalencia de la MSC es 

mayor en tambos con ordeño mecanizado. 

2) Que Streptococcus agalactise es el agente predomi- 

nante en los dos sistemas de ordeño. 

3) Que Streptococcus agalactis y Corynebacterium 

spp. presentan una mayor prevalencia en el grupo 

con ordeño mecanizado observándose la posible 

influencia de la máquina ordeñadora y hábitos de 

manejo. 

Que la distribución de la MSC en los cuartos de vacas 

en ambos sistemas no presenta diferencias signifieati- 

vas. 

5) Que Streptococcus agalactizo asienta más frecuente- 

mente en los cuartos anteriores que en los posterio- 

res en vacas ordeñadas manualmente. 

6) Que Staphylococcus aureus presenta una mayor 

frecuencia en cuartos posteriores que en los anterio- 

res en vacas ordeñadas'mecánicamente, 
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