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La leche como alimento de los humanos debe llevar una se
rie de requisitos sanitarios para ser considerada como tal. Y
uno de esos requisitos es el número de colonias bacterianas -
que se puede aceptar como tolerable. Una leche pasteurizada -
certificada se considera cuando no excede de 10,000 colonias -
bacterianas por Ml., mientras que la leche cruda se considera
apta si no excede de 150,000 colonias por Ml. (1) 

En estudios realizados en Guadalajara por M~V.Z. Laura-
Imelda Orozco Sánchez en 1972, nos demuestra un porcentaje de-
73.2 de leches no pasteurizadas son_nQ_aptas, por su alto gr~ 
do de gérmenes encontrados en ellas, para el consumo humano. -
(2). 

Las fuentes de contaminación de las leches pueden ser va
rias; entre ellas: 

El movimiento de la cola del animal en el momento de la -
ordeña, puede alterar el número de bacterias, por el material
que cae hacia el recipiente de la leche. (9} 

Bacterias contaminantes en el medio ambiente de la sala -
de ordeño,como nos lo demuestra M.V.Z., liborio Flores Ruíz en 

' el estudio efectuado en 10 establos localizados en Tepatitlán
Y Zapotlanejo, Jal., en los que encontró que de éstos un 20%
representaba el mayor de contaminación con un promedio de 60.5 
millones de colonias bacterianas por Ml. Un 70% representaba
un grado medio de contaminación con 9.6 millones de colonias -
bacterianas por Ml. Y finalmente un 10% grado menor, nos daba
un promedio de 3.16 milllones de colonias bacterianas por Ml. 
(3) 
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Los botes lecheros limpios son otra de las fuentes de con
taminación por estudio efectuado por Ernesto Zamora Nuño en 
1973 en el Municipio de León Gto., en el que encontró que: 

Un 7% de las muestras tiene 130 millones de colonias bacte 
rianas. 

Un 8% de las muestras tiene entre 130 y 80 millones de co
lonias bacterianas y un 85 % de las muestras restantes contie
nen entre 80,000 millones y 260 billones de colonias bacteria
nas. ( 4) 

Las manos de los ordeñadores, es otro de los factores de -
contaminación de la leche. Este punto creemos que es de vital
importancia motivo por el cual abocaremos la correlación 
de Bacterias Aerobias entre mano de ordeñador y tetas de vacas 
lecheras antes de la ordeña. 

Ya en 1970 en trabajos efectuados por F. Pérez y Pérez en
Estados Unidos, nos reporta diversas epidemias y muertes de h~ 
manos causadas por gérmenes encontrados en leches contaminadas 
sin pasteurizar. (5) 

Este trabajo lo realizamos en el Estado de Guanajuato que
tiene una población de 350,000 cabezas de ganado lechero, con
una producción de 2'800,000 litros diarios de leche. (6) 

Específicamente fue en el Municipio de Celaya Gto., que 
cuenta con 8 800 cabezas de ganado lechero, con una producción 
de 70,000 litros de leche diarios, donde se realizó este traba 
jo. {7) 

--- -- ----------------------
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MATERIAL. 

Gradilla de metal. 

60 Tubos de cultivo estériles conteniendo hisopos. 

Medios de cultivo. 

a) Caldo nutritivo. 

b) Verde brillante. 

e) Gelosa sangre Azida-Na. 

d) S I M . 

e) T S I • 

f) U R E A 

g) Citrato de Simons. 

10. Establos. 

10. Tetas de vacas lecheras. 

10. Manos de ordeñadores. 
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METODOLOGIA 

Se escogieron 10 establos al azar en el.Municipio de Cel~ 
ya Gto., muestreándose cada mes. 

Para ello se emple6 20 tubos de cultivo estériles con ta
p6n de rosca conteniendo un hisopo estéril. 

Se escogi6 una vaca al azar en cada establo, lo mismo que · 
al ordeñador. 

La hora en que se tomaron las muestras fue entre las 12 y 
16 horas. 

Se abrían los tubos, se extraía el hisopo y se hacía el
raspado en las manos del ordeñador en su cara palmar, introdu 
ciendo después el hisopo al tubo. El mismo proceso se efectu6 
en una de las tetas de la vaca tomada al azar. 

Ya en el Laboratorio de Diagn6stico de Patología Animal -
de Celaya Gto.,se sembraban los 20 hisopos en tubos con caldo 
nutritivo y se pasaban éstos a la estufa de cultivo a incuba~ 
se a 37°C. Después de 24 horas de este cultivo se resembr6 -
en medios de Azida-Na y Verde Brillante. En estos medios 24 -
horas después apreciamos en Azida-Na, colonias pequeñas y -
transparentes, algunas grandes y transparentes. En Verde Bri
llante las colonias eran lisas con bordes circulares y el vi
raje del medio era a color verde. Otras colonias que present~ 
ba este medio eran mucoides con bordes continuos, de color -
cremoso o verduzco siendo el viraje también a verde en éstas. 
Del medio Azida-Na se tom6 uha colonia y se deposit6 en un -
porta-objetos limpio que contenía una gota de agua estéril,-
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para luego secar al fuego y teñir por medio del método de -
Gram. Identificando al microscopio Streptococus Spp. y Sta-
phylococus Spp., diferenciando éstos por medio de la prueba 
de la catalasa, efectuada en los medios de cultivo. 

Resultando los Staphylococus Spp., catalasa-positivos y
los Streptococus Spp., catalasa-negativos. 

Del medio de Verde Brillante se resembró en medios de; -
T S I, S I M, U R E A y Citrato de SIMONS. 

Después de incubarse 24 horas se observaron los cambios
en los tubos de cultivo. (8) 

Detectamos ESCHERICHIA COL!. al observar en TSI: viraje a 
color amarillo tanto en fondo como en superficie, además de
formación de gas en el fondo. En SIM, notamos formación de -
Indol al agregar reactivo 11 kovac 11 y darnos un color rosa en
su superficie y motilidad en curso del sembrado. En Urea no
obtuvimos cambios y en Citrato de Simons tampoco. 

Detectamos ESCHERICHIA INTERMEDIUM al observar en TSI: -
viraje a color amarillo tanto en fondo como en superficie, -
además de formación de gas en el fondo. En SIM apreciamos I~ 

dol al agregar reactivo 11 Kovac" y darnos un color rosa en su 
superfice y motilidad en el curso de la parte sembrada. En -
Urea no apreciamos cambios y en Citrato de Sfmons hubo vira 
jea color azul. 

Detectamos ESCHERICHIA FREUNDII al observar en TSI: vira 
je a color amarillo tanto en el fondo como en superficie y -
formación de gas en el fondo y H2S. En SIM notamos formación 
de Indol, motilidad y presencia de H2S. En Urea observamos-
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color rosa en superficie. En Citrato de Simons hubo viraje a
color azul. 

Detectamos AEROBACTER SPP: al observar en TSI viraje a co 
lor amarillo en superficie y fondo, en este último formación
de gas. En SIM, hubo motilidad únicamente. En Urea no hubo 
cambios. En Citrato de Simons hubo viraje a color azul. 

Detectamos PROTEUS al observar: en TSI fonJo con gas y co 
los amarillo tanto en éste como en superficie y formación de
H2s. En S It1 encontramos presencia de Indo 1 , moti 1 i dad y form_! 
ción de H2S. En Urea observamos color rojo tanto en el fondo
como en la superficie. En Citrato de Simons hubo viraje de e~ 
lor azul. 

Detectamos ALCALIGENES al observar: en TSI ausencia de 
cambios. En SIM motilidad y ausencia de Indol y de H2s. En -
Urea,ausencia de cambios. En Citrato de Simons hubo viraje a 
color azul en forma ligera. 

Detectamos PSEUDOMONA al observar: en TSI ausencia de cam 
bios. En SIM hubo motilidad. En Urea sin cambios. Y en Citra
to de Simons hubo viraje a color azul. 
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GERMENES AISLADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN: 

MUESTRA DE i TETA DE VACA MANO DE ORDEÑADOR 
ESTABLO No. ¡ 

l. ; ESCHERICHIA COL!. ESCHERICHIA FREUNDII. 
, STREPTOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 

2. ESCHERICHIA COL!. ; ESCHERICHIA COL!. 
STREPTOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 
STAPHYLOCOCUS SPP. 

3. : ESCHERICHIA COL!. AEROBACTER. SPP. 

4. 

5. 

6. 

STREPTOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 
ESCHERICHIA COL!. 

' STREPTOCOCUS SPP. 
ESCHERICHIA FREUNDII. 
STREPTOCOCUS SPP. 

STAPHYLOCOCUS SPP. STAPHYLOCOCUS SPP. 
ESCHERICHIA COLI. PROTEUS. 

! STREPTOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP . 
. STAPHYLOCOCUS SPP. STAPHYLOCOCUS SPP. 
i ESCHERICHIA COL!. . AEROBACTER. SPP. 
l 

; STREPTOCOCUS SPP. , STREPTOCOCUS SPP. 
! -
1 

' STAPHYLOCOCUS SPP. 
7. : ESCHERICHIA INTER ¡ ESCHERICHIA FREUNDI I. 

: MEDIUM. - i STAPHYLOCOCUS SPP. 
8. AEROBACTER SPP. 1 ESCHIRICHIA COL!. 

9. 

10. 

. 
. 1 

j ESCHERICHIA FREUN 1 
! DII - i 
¡ ~ 
i ESCHERICHIA COLI. ¡ 
. STREPTOCOCUS SPP. ¡ 

: STAPHYLOCOCUS SPP. 

STAPHYLOCOCUS SPP . 
ESCHERICHIA COL!. 
STAPHYLOCOCUS SPP. 
ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 
STAPHYLOCOCUS SPP. 
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GERMENES AISLADOS EN EL MES DE JUNIO: 

MUESTRA DE TETA DE VACA MANO DE ORDEÑADOR r 

ESTABLO No. 1 
' j 

l. ESCHERICHIA FREUN 1 AEROBACTER. SPP. ! 
1 

DII. : STREPTOCOCUS SPP. ¡ 

STAPHYLOCOCUS SPP. i STAPHYLOCOCUS SPP. 
i 

2. ESCHERICHIA INTER- : ESCHERICHIA CQLI. 
MEDIUM. STREPTOCOCUS SPP. 
STREPTOCOCUS SPP. 

3. AEROBACTER. SPP. AEROBACTER SPP. 
STREPTOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 

4. AEROBACTER SPP. ESCHERICHIA COLI. 
STAPHYLOCOCUS SPP. 

5. ESCHERICHIA FREUNDII ESCHERICHIA COLI. 
STAPHYLOCOCUS SPP. STAPHYLOCOCUS SPP. 

6. AEROBACTER SPP. AEROBACTER SPP. 
7. ESCHERICHIA INTER- · ESCHERICHIA FREUNDII. 

MEDIUM. STREPTOCOCUS SPP. 
STAPHYLOCOCUS SPP. STAPHYLOCOCUS SPP. 

8. ¡ESCHERICHIA COLI. AEROBACTER SPP. 
9. tESCHERICHIA FREUNDII ESCHERICHIA COLI. 

10 AEROBACTER SPP. ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 
ISTAPHVLOCOCUS SPP. 
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GEMENES AISLADOS EN El MES DE JULIO: 

1 MUESTRA DE TETA DE VACA : MANO DE ORDEfiADOR 
ESTABLO No. 

l. ALCALIGENES F. 1 AEROBACTER SPP. 
STREPTOCOCUS SPP. 1 STREPTOCOCUS SPP. 

2. ESCHERICHIA COLI. ALCALIGENES F. 
STREPTOCOCUS SPP. 1 STREPTOCOCUS SPP. 

3. AEROBACTER SPP. l AEROBACTER SPP. 
STREPTOCOCUS SPP. l STREPTOCOCUS SPP. 

' 
4. ESCHERICHIA COLI. AEROBACTER SPP. ' 

1 

S. STAPHYLOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 1 
l 
1 

6. ESCHERICHIA. l PSEUDOMONA AUREAGINOSA. 
1 
' INTERMEOIUM. 1 STAPHYLOCOCUS SPP. 1 
1 
1 

7. ESCHERICHIA COLI. STREPTOCOCUS SPP. 
1 STREPTOCOCUS SPP. 1 STAPHYLOCOCUS SPP. 1 

8. ESCHERICHIA INTER- STREPTOCOCUS SPP. 1 
MEDIUM. STAPHYLOCOCUS SPP. l i. STAPHYLOCOCUS SPP. l ¡ ; 

9. STAPHYLOCOCUS SPP. 
1 

STREPTOCOCUS SPP. ¡ 

STAPHYLOCOCUS SPP. ¡ 
¡ 

1 
10. STAPHYLOCOCUS SPP. STREPTOCOCUS SPP. 

STAPHYLOCOCUS SPP. 



RESUMEN DE RESULTADOS 

DURANTE EL MES DE MAYO LOGRAMOS IDENTIFICAR: 

De 10 vacas ~uestreadas. 

Un 70% con ESCHERICHIA COL!. 

Un 70% con STREPTOCOCUS SPP. 

Un 40% con STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 10% con ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 

Un 10% con ESCHERICHIA FREUNOII. 

Un 10% con AEROBACTER SPP. 

De 10 pares de manos de ordeñadores: 

Un 70% con STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 60% con STREPTOCOCUS SPP. 

Un 30% con ESCHERICHIA COL!. 

Un 30% con ESCHERICHIA FREUNOII. 

Un 20% con AEROBACTER SPP. 

Un 10% con PROTEUS. 
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DURANTE EL MES DE JUNIO. 

Encontramos en las 10 vacas muestreadas: 

Un 40% de STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 40% de AEROBACTER SPP. 

Un 30% de ESCHERICHIA FREUNDII. 

Un 20% de ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 

Un 20% de STREPTOCOCUS SPP. 

Un 10% de ESCHERICHIA COL!. 

En los 10 pares de manos de ordeñadores: 

Un 40% de STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 40% de AEROBACTER SPP. 

Un 40% de STREPTOCOCUS SPP. 

Un 40% de ESCHERICHIA COL!. 

Un 10% de ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 

Un 10% de ESCHERICHIA FREUNDII. 
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DURANTE EL MES DE JULIO. 

ObtUvi~os en 10 vacas muestreadas: 

Un 40% de STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 40% de STREPTOCOCUS SPP. 

Un 20% de ESCHERICHIA COL!. 

Un 10% de ESCHERICHIA INTERMEDIUM. 

Un 10% de AEROBACTER SPP. 

Un 10% de ALCALIGENES. 

En 10 pares de manos de ordeñadores: 

Un 80% de STREPTOCOCUS SPP. 

Un 60% de STAPHYLOCOCUS SPP. 

Un 30% de AEROBACTER SPP. 

Un 10% de ALCALIGENES. 

Un 10% de PSEUDOMONA. 
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Al identificar nuestros aislamientos nos encontramos dive~ 
sos géneros de bacterias como: Escherichia, Streptococus Spp.,
Sthaphylococus Spp, 9 Aerobacter, Proteus, Pseupomonas.y Alcalf
genes. 

Cuando comparamos nuestras muestras según la fuente prove
niente nos encontramos con que hay concordancia en cuanto al gé 
nero, pero en cuanto a la especie hay algo de diferencia. 

Así, en tetas de las vacas antes de la ordeña, encontramos 
la presencia de las diferentes bacterias en el orden siguien -
te: Escherichia 27%, Streptococus Spp 19.5%, Staphylococus Spp-
18%, Aerobacter 9%, y Alcalígenes 1.5%. 

Mientras que en manos de ordeñador antes de la ordeña en -
centramos: un 27% de Streptococus Spp., Staphylococus Spp. 
25.5%, de Escherichia un 18%, Aerobacter 13.5%, Proteus 1.5%, -
Pseudomonas 1.5% y de Alcaligenes un 1.5%. 

En los diferentes meses que efectuamos este trabajo encon
tramos que los gérmenes que predominaban en la mayoría de las -
muestras eran de tipo Enterobacterias y así pudimos aislar géne 
ros como: Escherichia, Aerobacter, Alcalígenes, Proteus y Pseu
domonas. Por lo que esto viene a corroborar lo dicho por Hamer, 
en el sentido de que el estiércol que permanece en los corrales 
en época de lluvias, ocasiona que los movimientos del ganado -
forman lodazales y aunque la sala de ordeña está limpia, las va 
cas llevan consigo la suciedad en los miembros y partes del 
cuerpo. 

En identificación de especies bacterianas estudiadas por -
Laura Imelda Orozco Sánchez, encontró en un 80% Escherichia: a~ 
nando Escherichia Coli y Escherichia Freundii. De Aerobacter un 
42%. Estos resultados concuerdan con Levinc, citado por Hamer,-
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que sumarizó de 1383 aislamientos de leche, el 43% aisló gérme
nes del tipo de Aerobacter. Y después Hunter reporta de 490 -
muestras un 66.2% y que en 169 cultivos de he~es de bovino 95% 
de Escherichia Coli. 

En México no están establecidos los valores reglamenta -
rios en cuanto a la tolerancia de presencia de ''Colis" en le 
che (2). 

Foster, Nelson y otros autores nos afirman que el grupo -
de las enterobacterias, especialmente Escherichia Coli y Pro -
teus, exigen buenas condiciones ambientales para su prolifera
ción. Prefiriendo temperaturas de 30°C y 37°C. (12) 

Debido a que Escherichia Coli se encuentra en gran canti
dad en materias fecales y a pesar de que sólo en contadas oca
siones y condiciones excepcionales fuera del tracto digestivo, 
nos indica la presencia de este microorganismo en nuestros ais 
lamientos, contaminación con materias fecales. (13) 

Al apreciar asimismo el gran porcentaje de muestras con -
Streptococus Spp. en las tetas de la vaca de ordeña en un 19.5% 
y en manos de ordeñador en un 27%, concuerda esto con resulta
dos de Davis en que Streptococus Spp. puede transmitirse del -
ordeñador a la mama de la vaca. (10) 

Ingalls y Johnson aislaron 9 Streptococus Spp. de 28 mues 
tras de la superficie externa de los pezones de vacas con cua~ 
tos afectados, habiendo transcurrido un mínimo de B horas des
de el ordeño e incluso se llegó a aislar 5 días después de la
última ordeña. (10) 

, Spencer y McCarter y Beach comprobaron el gérmen Strepto
cocus Spp. en las manos de los ordeñadores que atendían a las-
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vacas después de 9 días de contacto con ellas.(lO) 

la multiplicación de este género Strepto~ocus Spp. en el -
tejido mamario constituye un peligro potencial para la salud h~ 
mana, pudiendo producir epidemias de; Escarlatina y anginas sé~ 
ticas de origen lácteo. (10) 

Según estudio de Schalm, Carroll y Jain, el Staphylococus
Epidermidis que se encuentra en forma normal en la piel de los
animales, fue la principal causa de las infecciones intramama -
rias encontradas en un 70% de 180 cuartos mamarios muestreados. 
(14} 

Staphylococus Spp. es uno de los géneros que más prevale 
cen asociados en la piel de la teta, la vena y el conducto ga -
lactóforo. 

El registro combinado de hatos muestreados indican que 23-
cuartos de 12 vacas fueron eliminando Staphylococus coagulasa -
negativos, caracterizados por1 a 2 mm. con zona de hemólisis y
con posible lisis. (14) 

Una investigación realizada en 1945 con un hato para dete~ 
minar la infección de Staphylococus en tetas y poder reducir é~ 
ta, se procedió a aislar el ganado afectado y aplicar tratamie~ 
to intramamario. Cuatro anos más tarde aunque si desarrolló 
Staphylococus la causa principal fue el acto de ordeño. 

Spencer y lasmanis en 1952 reportan los resultados de una
investigación por depósitos de Staphylococus Patógenos. Ellos -
muestrearon la piel de tetas, pelo del flanco, vulva, paja del
piso, copa de la máquina ordenadora y manos de ordenadores. El
principal depósito extramamario encontrado fue en: piel de te -
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tas y copas de las máquinas ordeñadoras. Otro estudio reporta
una insignificante diferencia en el número de Staphylococus -
eliminados en la leche por infección de vacas ~n 4 diferentes
hatos, sin embargo el número de organismos recuperados de las
copas de las máquinas ordeñadoras parece variar significativa
mente entre hatos.{14) 

Durante todo el tiempo de muestreo se encontró de 18 mues 
tras ~género aislado, de 33 muestras se aislaron dos géneros 
y de 9 muestras se encontraron tres géneros diferentes. 

Se observa que en tetas es donde se encontró mayor número 
de muestras con un sólo género aislado y que en manos se obser 
varon muestras que contenían mayor número de géneros. 

Esto nos indica que el ordeñador es el principal transmi
sor de los distintos géneros encontrados debido a su falta de
cultura en el aspecto higiénico. Por eso las personas concer -
nientes con la ordeña y el manejo de la leche son culpables de 
su contaminación y deben ser informados acerca de.los requeri
mientos para una producción láctea sanitaria y de la enorme im 
portancia que reviste el hecho de que estén libres de enferme
dades o infección alguna. {15) 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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I. Concluimos este trabajo destacando los gérmenes -
que más predominaron en el total de las muestras -
efectuadas y así apreciamos: 

STREPTOCOCUS SPP. 
ESCHERICHIA 
STAPHfLOCOCUS SPP. 

en un 46.5% 
en un 45 % 
en un 43.5% 

II. Obteniendo estos porcentajes de la siguiente for
ma: 

STREPTOCOCUS SPP. DE: 

Manos de ordeñador 
Tetas de vacas 

un 27 % 

un 19.5% 

ESCHERICHIA en sus diferentes especies: 

Manos de ordeñador: 

Escherichia Coli 10.5% 
Escherichia Freundii 6 % 
Escherichia Intermedium 1.5% 

Tetas de vacas: 

Escherichia Coli 15 % 
Escherichia Freundii 6 % 
Escherichia Intermedium 6 % 

STAPHYLOCOCUS SPP. 

Manos de ordeñador 
Tetas de vacas 

25.5% 
18 % 

III. La presencia baja de géneros como: Aerobacter. -
Alcalígenes, Proteus y Pseudomonas en sus porce~ 
tajes nos da cabida a no anotarlos, concluyendo-



en que por lo regular siempre las encontramos en 
asociaci6n con Escherichia en materia fecal. 

IV. Los porcentajes descritos en las· muestras, tie -
nen como causa principal la falta de higiene au
nado esto a la poca cultura que poseen los encar 
gados d~ esta labor. 
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