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T I T U L O 

PROGRAMA DE CONTROL DEL SINDROME METRITIS-MASTITIS-AGALACTIA 

MEDIANTE EL USO DE UNA AUTOBACTERINA EN LA GRANJA "BENITO -

JUAREZ", UBICADA EN LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. 

P.M.V.Z. Gabriel Cortés Alvarado. 
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I N T R O D U C C I O N 

A) ANTECEDENTES. 

El Síndrome Metritis Mastitis Agalactia (SMMA) se -

puede presentar en la cerda joven o adulta dentro de los 3 -

primeros días del parto y es un problema prevalente durante 

todo el año. Se manifiesta con disminución parcial de la 1~ 

che, los lechones presentan pérdida de peso y falta de desa

rrollo permanente por inanición e ihcremento de la susGepti

bilidad a otras enfermedades n~onatales; la cerca que padece 

dicho SÍndrome (M.M.A.) se recupera, la muerte es rara (19), 

(24), (11), (27). 

El SÍndrome (M.M.A.) es un estado complejo en el que 

intervienen factores metabólicos bacterianos u hormonales. -

El síntoma más evidente y grave es incapa9idad parcial de la 

lactancia Chipoagalactia) o incapacidad total de la lacta~ -

cia (agalactia) (27) (1). Los signos incluyen aumento en la 

frecuencia respiratoria, taquicardia, depresión, pérdida del 

apetito, fiebre, estreñimiento, renuncia a levantarse, inca

pacidad para exponer las tetas y amamantar, mastitis de una 

o más glándulas, ronchas en piel y secreción vaginal; (todos 

estos signos pueden estar presentes pero habitualmente se -

presentan combinados). La secreción vaginal no necesariame~ 

te indica la presencia de metritis; pudiendo presentarse en 
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cerdas aparentemente normales después del parto (27) (1). 

Los factores que determinan el inicio del Síndrome -

M.M.A. son desconocidos, pero se considera que entre las 

principales causas se tienen las siguientes: (27) 

a) Bacterianas : Como Escherichia coli, Salmonella, 

Streptococcus s.p. y Streptococcus s.p.p. y por 

sus endo y exoticinas (16) (1) (2) (11). 

b) Desequilibrios hormonales : De hormonas como prQ 

lactina, oxitocina, estrógenos, progesterona e ~ 

insulina (11) (16). 

e) Prácticas de manejo : Como temperaturas elevadas, 

instalaciones inadecuadas, stress, etc. (1) (27) 

(11). 

d) Alimentación inadecuada de la cerda durante la -

gestación y en la lactancia por exceso de alimen 

too raciones desbalanceadas (27). 

La mastitis coliforme es u·na infección que puede es

tar localizada en una sola glándula o en varias provocando : 

fiebre, decaimiento y muerte (27) (16) (19) (11). Es común 

que produzca agalactia y la mortalidad de lechones puede ser 

importante; por lo general el microorganismo penetra por los 
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conductos del pezón y se multiplica en la gl~nd~l~, en algu

nos casos la infección puede ser transitoria produciendo una 

respuoota celular por efecto de endotoxinas y desviación a -

la izquierda en los recuentos de leucocitos (9) (8) (26). En 

otros casos se produce la colonización de bacterias que pro

voca una mastitis aguda con signos sistémicos y agalactia -

(12) (1). 

Las formas m~s comunes de mastitis que persisten en 

la cerda son las mixtas por Staphylococcus aureus y Strepto

coccus agalactiac, esto se debe a que la presencia del pri 

mer patógeno predispone a lá presentación. del segundo, hay -

dos tipos de Staphylococcus en la mastitis infecciosa de la 

cerda. Los patógenos son por lo regular cuagulasa positivos 

como Staphylococcus aureus, los Staphylococcus cuagulasa ne

gativos son considerados menos invasivos y sólo ocasionalme~ 

te patogénicos como Staphylococcus epidermid.is ( 9) ( 6) ( 5) -

(4). Otros patógenos ocasionales son Staphylococcus captys, 

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus simulans, Staphy

lococcus hicus, Staphylococcus werneri y Staphylococcus spro 

phyticus. Estos pueden ser ~ransmitidos de un animal a otro 

por moscas junto con otros patógenos y adem~s exis~en numer~ 

sos portadores sanos que presentan infecciones recurrentes -

(6) (10) (8) (9) (29) (16). 

El período de evolución de las mastitis estreptococQ 

cicas es a veces muy largo, present~ndose la forma subclíni-



4 

ca en la cual los signos característicos no están bien defi

nidos, lo que redunda en el descuido del proceso y la consi

guiente cronicidad (13) (19) (3). 

Por otro lado, se consideran como casos muy especia

les las mastitis producidas por Klebsiella pneumoniae ya que 

el proceso se inicia en la glándula pero rápidamente se tr~ 

forma en una septicemia y los animales pueden morir en un p~ 

ríodo corto (13). 

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Granja "Benito Juárez", ubicada en Las Liebres, 

municipio de Pénjamo, Guanajuato; con una capacidad de 2,000 

vientres explotando actualmente 1,600 con un sistema de ci -

clo completo, dicha selección está basada en la presentación 

endémica del síndrome Metritis, Mastitis y Agalactia en un -

alto porcentaje en las marranas lactantes posterior al pa~ -

to. 

Después de haber hecho una evaluación durante el Úl

timo trimestre de 1988 nos encontramos que el 35.8% de las -

marranas que entraban a maternidad padecían síndrome, mien -

tras que el porcentaje global de mortalidad en maternidades 

durante el ·mismo año fue de un 30.75%,de éste las muertes 

por hambre de lechones equivale a un 4.67% del total. 
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Otra de las secuelas que trae consigo el M.M.A. es -

un incremento de animales con diarrea y de la mortalidad en 

la eta~a de lactancia que durante el año 1988 representó a -

un 10% del total. 

Aparentemente se presentan dos entidades nosológicas 

una la padece la cerda y otra se presentó en los lechones; -

debido a esto se establecía un tratamiento para los lechones 

como prioridad y el problema en la marrana se ve como una al 

teración de tipo secundaria sin efectuar un análisis y una -

posible correlación entre ambos padecimientos y mucho m~ño.s 

establecer causas comunes. Lo anterior nos llev6 a lo si -

guiente: relacionar a través de una causa común los dos cua

dros, el de la cerda y el de los lechones e investigar una -

alternativa de tratamiento. 

Por lo antes mencionado nos llevó a realizar est~ 

dios en el Laboratorio obteniendo datos preliminares, por 

ej_em: se trabajaron muestras de leches y exudados vaginales 

de cerdas con Mastitis y Agalactia aislándose cepas de pat6-

genos en cultivo puro, esto nos indic6 que el principal age~ 

te que está desencadenando el síndrome M.M.A. en la .Granja -

"Benito Juárez" es Bacteriano. Dentro de los análisis real,i 

zados pudimos aislar otros tipos de microorganismos tales e~ 

mo Gérmenes Coliformes y Streptococcus en porcentajes míni -

mos, por lo que resultaron no ser significativos. 
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Algunas referencias bibliográficas establecen que -

agentes bacterianos como Staphylococcus bloquean la acción -

de los macrófagos y linfocitos, esto predispone a la entrada 

de otros microorganismos a sus características de producir -

una serie de factores (toxina y enzimas) que favorecen su r~ 

producción dentro del huésped, lo que hace difícil su trata

miento y control (20) (19) (1) (22) (25). 

Debido a lo anterior nos explica la poca o nula res

puesta al tratamiento por medio de antibióticos ya que,obse~ 

vamos una resistencia a la mayoría de antibióticos existen -

tes de acuerdo a los antibiogramas realizados, lo anterior -

nos llevó a pensar en la elaboración de una autobacterína p~ 

ra la prevención y control del síndrome M.M.A. en la Granja 

"Benito Juárez". (28) (23). 
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J U S T I F I C A C I O N 

Con el objeto de disminuir las pérdidas por el Sí~ -

drome M.M.A. y con el aislamiento de las cepas de patógenos 

que nos están provocando el problema de la Granja "Benito -

Juárez" se elaboró una autobacterina que nos ayudará al con

trol de la incidencia de M.M.A. y como efecto colateral dis

minuir el porcentaje de mortalidad en lechones debido a ham

bre, diarrea y la predisposición a enfermedades neonatales; 

con esto el porcicultor se verá beneficiado, ya que ba~árá -

la presentación del síndrome M.M.A., y esto traerá consigo -

un aumento en el número de lechones destetados ya que se mi

nimizará el porcentaje de mortalidad en lactancia, además se 

logrará disminuir el porcentaje de cerdos redrojo, y cons~ -

cuentemente una disminución en los gastos de medicamentos y 

alimento, ya que se obtendrán lechones de un mejor peso pro

medio al destete y por consiguiente una mejor conversión ali 

menticia ya que habrá menos lechones afectados por hambre y 

diarreas, esto repercutirá en una disminuci6n en· el tiempo -

de salida al mercado, y un ahorro en los costos de produs -

ción para el porcicultor. 
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H I P O T E S I S 

A partir del aislamiento de pat6genos causantes del 

Síndrome M.M.A. y con la elaboraci6n de una autobacterina -

se minimizará la incidencia de M.M.A. y el porcentaje de --

mortalidad en lactancia. 

8 
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O B J E T I V O S 

A) Objetivo General: Controlar el síndrome Metritis, Masti 

tis y Agalactia, en una granja porci

na. 

B) Objetivos Particulares: 

1.- Determinar el principal o principales agentes bact~ 

rianos causantes del síndrome MMA en la Granja "Be

nito Juárez". 

2.- Elaborar un biológico a partir de las cepas de pat2 

genos, aislado.s de leche y exudado vaginal de cer -

das con problema de MMA. 

3.- Evaluación del biolpgico. 

4.- Medir el efecto del biológico en términos de inci -

dencia para controlar el S.M.M.A. 
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M A T E R I A L y ,M E T O D O 

MATERIAL: 

Se divide en: 

1) Biológico 

1.- Cerdas 50 para aislamientos 

313 para evaluación 

2) De Laboratorio: Que 

a) Reactivos. 

b) Equipo. 

e) Otros. 

a) Reactivos: 

Medio BHI 

se 

Agar Sangre 

Solución salina 

Manitol 

rina. 

divide en 

Plasma de conejo 

Solución de cloro al 20% 

Hidróxido de aluminio 

Formaldehido al 10% 

Galactosa 

Arabinosa 

Lactosa 

tres 

de la 

tipos: 

10 

autobacte -
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Dextrosa 

Inositol 

LIA Lysine Iron Agar = Agar Hierro Licina 

TSI Hierro tr~s azúcares 

Leche tornasolada 

MIO 1-0rnitrina-Dextrosa 

b) Equipo: 

Microscopio 

Fotocolorímetro Klett 

Potenciómetro 

Incubadora bacteriológica 

Horno de secado 

Cuenta colonias 

e) Otros: 

Mechero Fisher 

Caja petri desechable 

Asas· para siembra 

Porta-objetos y cubre-objetos 

Matraz Erlenmeyen de 1,000; 500 y 100 ml. 

Probetas de 500 y 100 ml. 

Tubos de ensaye con tapón de rosca 

Frascos de 120 ml. 

11 
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METODO: A) Para la elaboración de la autobacterina 

1.- Se tomaron muestras de leche y exudado vagi 

nal de cerdas que presentan los signos ca -

racterísticos del síndrome MMA. 

2.- Se transportaron al laboratorio. 

3.- Se sembraron en BHI y se incubaron durante 

24 a 48 hrs. 

4.- Se hizo frotis con tinción de Gram y pru~

bas Bioquímicas de las colonias existentes; 

con los patógenos aislados se procedió a -

elaborar una autobacterina mediante las si

guientes pruebas: 

a) Prueba de inactivación: 

Se tomó una alicuota del cultivo de~ -

pues de los 7 días y se sembró en caldo 

de infusión cerebro-corazón. Se dejó -

en incubación durante 48 horas a 37°C. 

La prueba fue satisfactoria, no hubo -

crecimiento. 

5.- En seguida se procedió a hacer pruebas de -

seguridad y toxicidad en animales de labora 

torio (ratón y cuyo). 

b) Prueba de ·seguridad: 

Se realizó en cuyo con un peso de 350 g. 

se vacunó con 1 ml. del biológico vía -

subcutánea y se observó durante 7 días 

en los cuales no hubo lesión en el si -
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tio de aplicación, ninguna manifesta --

ción clínica. Ejem : temperatura, ina

petencia, desgano, etc. y además el ani 

mal tuvo ganancia de peso diario. 

Prueba de toxicidad: 

Se realizó en ratón con un peso entre -

11 y 15 kg. Los ratones se inyectaron 

con 0.5 ml. del biológico vía intraperi 

toneal, éstos no presentaron ningún síg 

toma clínico de enfermedad y además se 

pesaron diariamente durante 7 días. e~ 

los cuales hubo ganancia de peso de 1 -

gr. diario por ratón, esto nos indicó -

que el biológico no es tóxico. 

6.- Determinación de la dosis de vacunación: 

I Se usaron ratones con un peso de 11 a 

15 gr. albinos Cepa NA-!. 

II Se usaron diluciones del biológico pa-

ra obtener diferentes concentraciones 

celulares partiendo de 10 5 Cel/ml has

ta 10
10

·Cel/ml con una desviación de+ 

5%. 

III Se vacunaron grupos de 20 ratones vía 

intraperitoneal (0.5 ml) con cada una 

de las diluciones. 

IV Se observaron durante 7 días y se ret~ 

6 ron con 100 LD 50 que corresponde a 10 
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Bact/ml de la cepa Staphylococcus aureus_ 

de campo (obtenida incisos del 1 al 4 -

del método). 

V El criterio para evaluar esta prueba 

fue por porcentaje de mortalidad. 

VI Se hicieron 5 ensayos de la prueba, rea 

lizándose en las mismas condiciones am

bientales. 

7.- Evaluación de la bacterina: 

a) Se tomó un lote de 320 cerdas que se en

cuentran en gestación de tipo confinado 

y programadas para pasar a maternidad en 

un mes. 

b) Las 320 cerdas ocuparon 10 maternidade-s 

con capacidad de 32 cerdas cada una. 

e) De las 10 maternidades nada más se vacu

naron 7; de la siguiente manera: dos ma

ternidades se vacunaron y una no hasta -

ajustar el N~ de 10. Las 7 maternidades 

inmunizadas formaron el grupo vacunado -

en número de 218 y las 3 restantes (iD -

tercaladas) formaron el grupo control 95 

cerdas. Ambos grupos se clasificaron 

por número de partos. 

d) La inmunización se realizó bajo las mis

mas condiciones de manejo, alimentación 

y medio ambiente. 



e) 

o 

15 

Calendario de Vacunación: 

30 días antes del parto 2 ml I.M. 

15 días antes del parto 2 ml I.M. 

El día del parto 3a. dosis, 2 ml I.M. 

Evaluación del biológico en la Granja: 

Se hizo por medio del método estadísti

co aplicando la prueba no paramétrica -

de x2 y se trabajó con una probabilidad 

de error de 0.05 a un grado de libertad 

en tablas = 3.841 valor que se tomó co

mo base para determinar si se justifica 

o no la vacunación. 



R E S U L T A D O S 
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De 70 aislamientos efectuados, 20 pertenecen a mues

tras de leche de cerdas con MMA y los 50 restantes a exuda -

dos vaginales. En las muestras de leche el microorganismo -

que se aisló de manera importante fue Staphylococcus aureus 

en cultivo puro o asociado en un 65%, mientras que S. epider. 

midis se encontró en un 25% de la misma manera que la ante -

rior. Se aislaron otros microorganismos como Escherichia -

coli en un 15%, Pseudomona s.p.p. en un 15% con la particul~ 

ridad de que ambos siempre estuvieron asociados como Staphy

lococcus aureus y S. epidermidis pero no en cultivo puro. 

(Cuadro N2. 1). 

En los exudados vaginales se aisló de manera signifi 

cativa Staphylococcus aureus en cultivo puro y asociado en -

35 de 50 casos 70%. Otros de los microorganismos presentes 

fue Staphylococcus epidermidis en un 30%, Escherichia coli -

se aisló en un 50% del total, con la característica de estar 

siempre con Staphylococcus aureus y Staphylococcus epide:rmidi.s 

pero no como agente primario; Streptococcus B-hemolítico s~ 

observó en tres casos conjuntamente con S. epidermidis 6%. 

Por los resultados obtenidos tanto en muestras de 1~ 

che como en exudados vaginales se pudo observar que Staphylo 

coccus aureus fue la etiología de tipo bacteriano que provo

caba la Metritis Mastitis en la Granja "Benito Juárez". (Cu~ 

dro N2. 2). 



W- DE CASOS 

5 

4 

5 

3 

1 

1 

1 

20 

CUADRO N2. 1 
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MICROORGANISMO AISLADO % 

STAPHYI.DCOCCUS EPIDERMIDIS 25 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 20 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + STAPHYLOCOCCUS 25 

EPIDERMIDIS 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + ESCHERICHIA COLI 15 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + STREPTOCOCCUS 5 

~Hll10LITICO 1 

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS + ESCHERICHIA 5 

COLI 

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS + PSEUDOMONA 5 

AISLAMIENTOS EN TOTAL 100 

NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJES DE MICROORGANISMOS AISLA

ros EN LECHES DE CERDAS CON M.M.A. 



. 
NQ. DE CASOS 

14 

15 

15 

5 

4 

• 3 

2 

1 

1 

50 

aJADRO N2 2 
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MICROORGANISMO AISLADO % 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 28 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + ESCHERICHIA COLI 30 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + EPIDERMIDIS + E COLI 10 

. 
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS + ESCHERICHIA COLI 10 

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 8 

NEGATIVOS 6 

STREFTOCOCCUS B-HEMOLITICO 4 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS + STAPHYLOCOCCUS EPI- 2 

DERMIDIS 

STAPHYLOCOCCUS + EPIDERMIDIS + STREPTOCOCCUS 2 

100 

NUMERO DE CASOS Y PORCENTAJES DE MICROORGANISMOS AISLADOS 

EN EXUDADOS VAGINALES DE CERDAS CON M.M.A. 
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En los 5 ensayos realizados. para determinar la dosis 

con 6 lotes de 20 ratones, y de acuerdo a la concentraci6n -

de células (bacterias) por mililitro usado para inmunizar e~ 

da grupo, se observó que el porcentaje más alto de mortali -

dad es de 60% y se obtuvo con 10 5 Cel/ml. mientras que el 

porcentaje más bajo lo encontramos a partir de 10 8 Cel/ml 

con un 15% (C,uadro 3 y 4). 

Los niveles de protecci6n se comportan de manera qorr 

traria al parámetro anterior ya que los valores más bajos.de 

protección 40%, se tienen con 10 5 Cel/ml; mientras que los -

más altos los encontramos a partir de 10
8 Cel/ml con un 85% 

(Cuadro 5). 

Por lo anterior se dedujo que la dosis a utilizar p~ 

ra vacunar las cerdas en la Granja es la de 10 8 Cel/ml, por 

conferirnos en promedio los mismos niveles de protección que 

10 9 y 10 1° Cel/ml. 

UEPA 
W-

1 

2 

3 

4 

5 

CEUJIAS 1 MILILITRO 

106 lO 7 --ws-109 

CUADRO W- 3 NUMERO DE FA TONES HUERTOS AL RETO, POR CONCENI'RACION DE 
CEWIAS POR MILILITRO. 
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N'2. FúRCENTAJE DE MORTALIDAD 
1 

PRUEBA 105 CEL/ML 106 CEL/ML 10 
7 

CELIML 10 
8 

CEL/ML 10 9 CEL/ML 10
1° CEL/ML . 

1 60% 65% 50% 20% 20% 15% 

2 65% 60% 45% 20% 15% 15% 

3 60% 50% 45% 15% 20% 10% 

4 60% 50% 45% 15% 15% 10% 

5 65% 50% 50% 15% 15% 10% 
1 

CUADRO Nº- 14 

FúRCENTAJE DE MORTALIDAD AL RITO 

1 

!$ FúRCENTAJE DE PROTECCION 

PRUEBA 10
5 

CEL/ML 106 CEL/ML 10 7 CEL/MI 108 CEL/ML 10
9 

CELIML 10
1° CEL/ML 

• 
1 40% 35% 50% 80% 80% 85% 

2 35% 40% 55% 80% 85% 85% 

3 40% 50% 55% 85% 80% 90% 

1 

4 40% 50% 55% 85% 85% 90% 

5 40% 50% 50% 85% 85% 90% 

CUADRO Nº- 5 
PORCJNI'AJE DE PROTECCION AL REI'O 

.. 
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Al término de la inmunización con la autobacterina -

en la Granja, se obtuvieron los siguientes resultados de 218 

cerdas vacunadas grupo inmunizado; 167 No Presentaron MMA 

(76.58% mientras que 51 sí la padecieron (23.36%). Cuadro 6. 

En el grupo control de 95 cerdas (Grupo no vacunado) 

33 hembras no enfermaron de.,MMA (34. 71%) y las 62 restantes 

se enfermaron de Metritis Mastitis (65.24%) Cuadro 7. 

Tanto el grupo inmunizado como el control se clasifi 

có por número de partos. 

En cuanto a la incidencia es el grupo control donde 

se encontró un mayor porcentaje de cerdas enfermas (65.24%); 

no así en el grupo inmunizado donde se tuvo un 23.36% con la 

vacunación se logró disminuir un 41.89%. 

N2. DE N2. DE HEM- N2. DE HEM- N2. DE HEM-
PARTO ERA/PARTO BRA (-) % BRA (+) % 

M.M.A. M.M.A. 
12. 55 30 13.76 25 11.4-6 

22. 30 23 10.55 7 3. 21 

32. 41 34 15.59 7 3.21 
42. 23 20 9.17 3 1. 37 
52. 29 27 12.38 2 0.91 
62. 19 14 6.42 5 2.29 
72. 21 19 8.71 2 o .91 

TOTAL 218 167 76.58 51 23.36 

CUADRO N2. 6 DISTRIBUCION EN NUMERO Y PORCENTAJE DE CERDAS 
INMUNIZADAS/PARTO. 

(-) N2. DE HEMBRAS QUE NO PADECIERON M.M.A. 

(+) N2. DE HEMBRAS QUE PADECIERON M.M.A. 
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En el grupo control de 9 5 cerdas obtuv i~os· los si 

guientes datos: 

N9. DE N9. DE HEM- N9. DE HEM- Nº DE HEM-
BRAS (-) % BRAS (+) % 

PARTO ERAS/PARTO M.M.A. M.H.A. 

12 

29. 

39. 

42 

52 

l 62. 

¡ 1 
¡ 72 
i 
1 
¡TOTAL 

CUADRO N2. 7 

12 6 6.31 6 6.31 

29 10 10.52 19 20.0 

9 4 .4. 21 5 5.-26 

13 4 4.21 9 9.47 

12 6 6.31 6 6.31 

11 3 3.15 8 8.42 

9 o o 9 9.47 

95 33 34.71 62 65.24 

DISTRIBUCION EN NUMERO Y PORCENTAJE DE CERDAS NO INMUNIZADAS 

(-) ~ DE HEMBRAS QUE NO PADECIERON H.M.A. 

( +) ~ DE HEMBRAS QUE PADECIERON M.M.A. 
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En la evaluación estadística de:la prueba de inmuniz~ 

ción con la autobacterina respecto a los resultados obteni -

dos en la Granja pudimos comprobar que a partir del segundo 

hasta el séptimo parto es justificable la vacunación, ya que 

existe una diferencia significativa entre el grupo inmuniza-

do de ( P > O. O 5) del control. En el caso del primer parto -

donde la diferencia no es significativa entre el grupo inmu

nizado a (P < O. 05) al control. Por esto no se justifica va 

cunar a las cerdas primerizas. Son las hembras de primer 

parto las que no tienen una buena respuesta quizás porque su 

inmunidad local es muy baja y por lo tanto la inmunidad pro-

ducida por la autobacterina no es suficiente para protege~ -

las (Cuadro N"- 8). 

N9. DE PARTOS GRUPO DE HEMBRAS GRUPO DE HEMBRAS NO VA-
VACUNADAS CUNADAS (CONTROLES) 

19. ENFERMAS 25 ENFERMAS 6 

NO ENFERMAS 30 NO ENFERMAS 6 

29. * ENFERMAS 7 ENFERMAS 19 

NO ENFERMAS 23 NO ENFERMAS 10 

39. * ENFERMAS 7 ENFERMAS 5 

NO ENFERMAS 34 NO ENFERMAS 4 
49. * ENFERMAS 3 ENFERMAS 9 

NO ENFERMAS 20 NO ENFERMAS 4 
59. * ENFERMAS 2 ENFERMAS 6 

NO ENFERMAS 27 NO ENFERMAS 6 
69. <;¡'; ENFERMAS 5 ENFERMAS 8 

NO ENFERMAS 14 NO ENFERMAS 3 
79. * ENFERMAS 2 ENFERMAS 9 

NO ENFERMAS 19 NO ENFERMAS o 

CUADRO N9. 8 

* DIFIERE SIGNIFICATIVM1ENTE DEL CONTROL (P >O. 05) 
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D I S C U S I O N 

Debido a ~us caracter!sticas las infecciones por 

Staphylococcus inhiben la respuesta proliferativa de los li~ 

focitos a nivel local pero no a nivel sistémico, esto es prQ 

bablernente el factor que contribuye a que la infección sea 

crónica; los linfocitos de ubres infectadas con Staphyloco -

~ inhiben la actividad de transformación de los linfoci -

tos de la glándula mamaria y aunque esta inhibición ocurre -

también en la leche normal no es tan extensa corno la que se 

presenta en ubres infectadas. La presencia de células o rno-

léculas inhibitorias en la secreción de ubres rnarnitosas es -

el elemento clave en la patogénesis de la enfermedad, actual 

mente los estudios se están dirigiendo a identificar las de-

terminantes inhibitorias de la toxina beta hernolisina de 

Staphylococcus aureus (14) .(15) (20) ~18) (26). Para encon-

trar los factores responsables que le confieren patogenici 

dad.a éste, son su cuagulasa y su beta hernolisina. 

La alfa hernolisina es responsable de la rnastitis ga~ 

grenosa, al desencadenar una reacción de hipersensibilidad -

cel~lar inmediata (18) (25) .(30). 

El Staphyl~coccus produce muchas toxinas y.enzirnas

extracelulares las cuales tienen fundamental importancia en 

la patogénesis de ia enfermedad. La alfa hernolisina produce 
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una hemólisis completa, vasoconstricción y es dermonecrótica, 

la hemolisina beta produce una hemólisis incompleta, míe~ -

tras que la hemolisina gama ocasiona una hemólisis leve, la 

hemolisina delta produce una dermonecrosis y destrucción de 

leucocitos, la leucocidina causa degranulación de leucocitos 

y la enterotoxina, vómito y diarrea (19) (1) (25). Son di

versas las enzimas producidas por Staphylococcus de éstas 

la más importante es la cuagulasa que hace cuagular el 

plasma y su presencia se relaciona con su virulencia; el pa

pel de la cuagulasa en la patogénesis está relacionada con -

la capacidad del microorganismo para crecer adecuadamente en 

el suero y resistir los factores antibacterianos del huésped, 

la hialuronidasa degrada el ácido hialurónico y facilita la 

mayor diseminación de la infección y esto contribuye a la vi 

rulencia del microorganismo que la produce (factor de disemi 

nación); la lipasa es importante en la invasión de la piel

ya que con ella el Staphylococcus es capaz de degradar los -

ácidos bacterianos de la superficie cutánea (16) (1) (25) -

(18). 

Ya que analizamos todos los mecanismos de patogenici 

dad del Staphylococcus aureus y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en este trabajo y a los signos clínicos de cada -

una de las cerdas que presentaron el cuadro de MMA, ~onside

ramos al Staphylococcus aureus como el agente etiológico del 

S.índrome MMA en la Granja "Benito Juárez". 
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El Staphylococcus aureus estuvo presente en un 65% -

del total de las muestras de leche tomadas ya sea solo o as2. 

ciado. El siguiente microorganismo en importancia fue ~ 

phylococcus epidermidis con un 25%,con lo anterior no se de~ 

carta la posibilidad de que otros agentes aislados sean ca -

paces de producir la Mastitis-Metritis. Aquí se consideran 

como secundarios debido a que siempre se aislaron asociados 

con Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis en un 

15 y 5% respectivamente y en ningún caso en cultivo puro. 

En 50 aislamientos de exudados vaginales el Staphylo 

coccus aureus se aisló en ·el 70% de los casos en ~ultivo pu

ro o asociado. Escherichia coli se aisló en un 50% del tQ -

tal pues siempre estuvo asociado con Staphylococcus aureus o 

Staphylococcus epidermidis. Otro de los microorganismos ai~ 

lados en asociación con Staphylococcus aureus o Staphyloco -

ccus epidermidis fue Streptococcus B-hemolítico éste sólo se 

presentó en un 6% de los casos. 

Al término del experimento, se obtuvieron los sigui~ 

tes datos: 

De 218 cerdas inmunizadas 167 (76.58%) no present~

ron MMA y 51 (23.36%) sí la presentaron. El grupo

de cerdas controles se comportaron de la siguiente -

manera: de 95 cerdas sin inmunizar 33 (34.71%) no-

presentaron la enfermedad y 62 (65.24%) sí la pad~

cieron. 
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En la evaluación estadística de los dos grupos se OQ 

serva que a partir del segundo parto y hasta el séptimo es -

justificable la vacunación ya que existe una diferencia de -

una ( P > O. O 5) entre el grupo inm u ni zado y el control. 

En el caso del primer parto donde la diferencia es -

a una (P < 0.05) se deduce que la vacunación no ~s justific~ 

ble, las razones pueden ser las siguientes: 

a) Que su glándula mamaria y endometrio no han estado ante

riormente comprometidos y expuestos a la invasión de -

gérmenes ocasionada ésta por los cambios que se suscitan 

tanto en la ubre como en el útero durante el período de 

gestación y al momento del parto por la acción de hormo

nas que intervienen en el parto y la producción de leche 

(estrógenos, oxitocina y prolactina). Estos cambios pr~ 

disponen a la hembra a infecciones en sus órganos más -

comprometidos como son las glándulas mamarias y el útero 

y tomando en cuenta que es la primera vez que padecían -

este tipo de infecciones su inmunidad local es muy baja 

y por lo tanto la inmunidad humoral adquirida a través -

de la vacunación no es suficiente para protegerlas. 

A pesar de los resultados negativos obtenidos en las hem 

bras primerizas, se logró disminuir la incidencia de MMA 

de un 65.2% a un 23.3% y de acuerdo al análisis estadís

tico se observa que es justificable la vacunación a par-
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tir del segundo parto y hasta el séptimo. 

Analizando lo anterior se deduce que la autobacterina -

fue el factor determinante en la disminución de la MMA y 

esto aunado a una serie de medidas de higiene y manejo -

como son: 

r.; .Para la cerda 

a) Baño a la cerda antes del parto. 

b) Lavado y desinfección de la ubre y región te -

rianal antes del parto .. 

e) Aplicación de un oxitoxico al término del par

to. 

d) Aplicación de lavados intrauterinos durante 

los 2 primeros días después del parto. 

e) Suspender el alimento al momento del parto. 

II. Para las instalaciones 

a) Control del macroclima dentro de las maternid~ 

des entre 18 y 21°C. 

b) Lavado y desinfección de pisos, malla y pasi

llos por lo menos cada tercer día con objeto -

de disminuir el microbismo·ambiental. 

Nota: Cabe hacer notar que todas estas medidas de Hi -

giene se siguieron tanto en cerdas inmunizadas -

como en cerdas control. 

) 
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C O N C L U S I O N E S 

1.- Con los aislamientos efectuados comprobamos que el prig 

cipal microorganismo causante de la Metritis y Mastitis 

en la Granja "Benito Juárez'' era Staphylococcus aureus. 

2.- De acuerdo al porcentaje de mortalidad y protección que 

nos confiere cada una de las concentraciones de Células 

8 /ml en los ratones se utilizará la de 10 Cel/ml para -

inmunizar a cerdas en el campo. 

3.- Con la vacunación a las cerdas logramos disminuir la in 

cidencia de M.M.A. 

4.- Los resultados obtenidos sugieren que solamente es sig

nificativo vacunar a las cerdas a partir del segundo --

parto en adelante . 
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R E S U M E N 

Con el objeto de encontar la etiología de la Metritis 

-Mastitis-Agalactia en las cerdas de la Granja "Benito Ju&rez" 

se realizaron 70 aislamientos, 20 fueron de leche y 50 de ex~ 

dados vaginales. 

En los 20 aisiamientos de leche, encontramos lo~ si -

guientes microorganismos: Staphylococcus aureus en un 65% de 

manera solo y asociado; S. epidermidis en un 25% de la ~isma 

forma que el anterior, se aislaron otros como Escherichia 

coli, Pseudomona s.p.p. en un porcentaje más bajo y asociados 

comunmente con los primeros, por lo que se les toma como de -

tipo secundario. En las 50 muestras de exudado aislamos en -

un 70% Staphylococcus aureus en cultivo puro y asociado, Es

cherichia coli se mostró en un 50% con la característica de -

estar siempre asociada con Staphylococcus aureus y S. epider-, 

midis pero en ningún caso como cultivo puro. De acuerdo a -

los resultados obtenidos la etiología de tipo bacteriano que 

produjo la M.M.A. en las cerdas era Staphylococcus aureus. 

Para la obtención de la autobacterina se corrieron 

pruebas de inactivación, seguridad, toxicidad y determinación 

de la dosis. Las tres primeras fueron satisfactorias ya que 

ni los cobayos ni ratones presentaron ninguna alteración clí

nica y además tuvieron ganancia de peso diario. En la deter-
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minación de la dosis y de acuerdo a los 5 ensayos efectuados 

8 
en ratones la dosis a utilizar es 10 Cel/ml para inmunizar 

las cerdas. 

Para probar la autobacterina en la Granja se form~ -

ron dos grupos de cerdas; grupo de cerdas inmunizadas 218 y 

grupo control de 95, clasificándolas de acuerdo al número de 

.partos. Efectuanqo la comparación entre ambos grupos obser

vamos que a partir del segundo parto en adelante existe una 

diferencia significativa a una (P > 0.05) a la vacunación, -

mientras que en el primer parto no se justifica ya que exis-

te una diferencia de un (P < 0.05). 

Aunque no resulta justificable la vacunación en las 

primerizas en las del segundo a séptimo parto se rec?mienda 

la vacunación ya que se logró disminuir la incidencia de 

M.M.A. de un 65,5% a un 23.3%. 
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