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Programa de Mejora de
Calidad de Leche en COVAP
MANUELA HERNÁNDEZ GARCÍA. RPBLE. ÁREA DE SANIDAD E HIGIENE. SERVICIOS TÉCNICOS COVAP.

stc artículo define el Programa dc Mejora de Cali-
dad puesto en marcha por la C'ooperativa del Valle
dr los Pedre^ches, COVAP, que actualmcnte desarrolla
de fonna gen^rica, y las actuaciones Ilevadas a caho
en sus explotaciones asociadas con problemas de
mamitis amtagiosas como son Strrph^^lncocns o ► n^e^rs _^^
.Sn^r^^^ucoc^zc u^^alucliac^.

Programa de ^lñejora de Calidad de l.eche de Vaca

Este programa comcnzó en el año 1996, con el objetivo de
alcanrar los parí^metros de calidad marcados por cl RD 1679/96.
Desde sus inicios se ha ido modificando t^asta Ilcgar al actual
programa dc Calidad Intcgral yue comenró en septiembre de
1^^^). A partir dc esta fccha el asesoramiento implica mejora de
todos los parámetros de calidad (grasa, proteína, calidad bacte-
riológica, recuento de c^lulas somáticas _v ausencia de inhihido-
res)

Durante cste tiempo son los propios ganaderos de la coope-
rativa los yuc motivados por la calidad de la leche han ido exi-
giendo a los propios t^cnicos especialización, y me.jorando el
manejo de ordeño, las instalaciones y la propia genética, para
llegar en nueslros días a conseguir lechc de máxima calidad en
la Comarca de los Pedr^xhes. Hecho demostrado v avalado por
una Ieche envasada COVAP que cada día el propio consumidor
valora más.

EI programa está ejecutado por un eyuipo t^cnico coordi-
nado desde los Servicios Técnicos COVAP El cyuipo lo com-
ponen cuatro tc:cnicos de campo, un veterinario, un ingeniero

agrcínomu, un esp^cialista cn mayuinaria dc urdciiu, un infor-
mático v personal dc oficina.

Los técnicos de campo coordinados cun ^I vctcrinario rralizan
visitas a las explotacioncs. [^:I traha.jo se r^alir.^ ► par ► unas ^lN)
explotacioncs, la frccuencia dc visita se discña con rrlaci^^n al
plan de actuación desarrollado para cada una.

Las actividadcs rcalizadas cn las c^plotacionrs son divc ►^as, dr
forma gen^rica yuedarían agrupad^ ►s cn: pruchas dc campu y
dc lahoratorio.

Pruchas de campo.
• Evaluación y conU^ol du la rutina dr urdeñu.
• Evaluación y control del mancjo dc patios.
• Evaluación v control dc la limpirra dc ^yuipos dr ordc ►iu.
• Evaluación de funcionamicnto dc tanyuc.
• Evaluacicín dc mayuin^ ► ria (cn dinámico v ^n cst^ílico).
• Asesoramiento _v mejora de instalacioncs.
• Rcgistro de lus tratamicntos dc las vacas.
• Manejo de vacas en h-atamiento.

Pruehas de lahoralorio.
• Cultivos microhiul^ígicos.

- T< ►nyue.
- VaCaS COn mamltlS, cOn antlillO^rama CUI'I'CtipOndll'nle.

- Todas las vacas de la cxplotacidn.

• PC'1 dc leche de tanyue (conlaje dc coliforntcs rn placa).
• LPC de lechc dc tanyuc (siemhra dc Icche postpastcurixa-

cicín ).
• PI contaje d^ psicrcífil^^s.
• RCS individual a todas las vacas dc la czplotaci<ín con f^os-

somatic.
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• Análisis de agua.
• Análisis dc inhihidores.
• Evolución de hacterias durante ordeño.

Estas pruehas de laboratorio las realiza cl equipo de campo
cn el laboratorio de la propia Central Lechera.

La cvolución de la calidad en la leche de vaca reeogida por
COVAI? desde la puesta en marcha del Programa Integral ha
sido favorablc:
• Un 47`% de mejoría en inhibidores comparando el total de

positividades del año IcXX) con las del año 2000.
• Un 33% de mejoría en bacterias comparando la media del

año Ic^99 con la del año 2(Xx).
• Un 5^%, de mcjoría en el recuento de células somáticas com-

parando la media del año 19^ con la del año 2(x^.
En las dos ílltin ► as campañas el objetivo del prog,rama es con-

seguir cl ma_vor número de explotaciones con producción de
leche calidad doble A, detinida como leche con:
• < de 5O.000 gérmenes/ ml.
•< dc 250.(xx) células somáticas/ ml.
• Auscncia dc inhihidores

EI 4O% de las cxplutaciones han conseguido la calidad dohle
A, cn el año 2(Mx).

Mamitis contagiosas

Las mamitis contagiosas son:
I. Stcrhlrylc)cocn.^^ nureus.
2. Strc/^tc^cncn.c n,^^nlnrtiuc^.
3. Mvcoplasnlns .^^pp•

Detinidas como contagiosas por su capacidad de extcndcrsc
entre los animales de la explotación.

Las explotaciones afectadas siguen un programa especial de
ac[uación y seguimiento. Las líneas gencralcs a seguir según la
infccción son:

Staphylococos aureus

Se aísla en medio Baird-Parker, crecimicnto dc colonias
negras. Coagulasa positivo en sucro de conejo dcsfrihinado.

Se encuentra en el interior de la ^lándula mamaria.
Suele "amurrallarse" mediante tejido fihroso en la glándula,

provoca indw^aciones cn la mama. Puede vivir en el intcrior de
macrófagos, polimorfonucleares y células cpiteliales. Estas carac-
terísticas hacen que la curación del animal sea casi imposihle. EI
antibiótico no puede Ilegar al germen.

Su eliminación por leche no es constante, presenta oleadas, lo
que agrava el diagnostico ya que suelen aparccer falsos ncgati-
VOS.

Provoca mamitis subclínicas, altos recuentos celL ► lares, sin pre-
sencia de mamitis agudas.

Stnpl>_vlococos ouretts es un germen que vive de fom^a natw^al
en la piel dcl animal, pero generalmente por prohlcmas de
sobreordeño, lesioncs de pezones o esfínteres dañados enU-a a
glándula mamaria desarrollando la infeccicín.

Ante una explotación con recuen[os celulares variables v un
numero importante de vacas con pezones dañados lo primero es
sospechar de aureus y mnfirmarlo con un cultivo de tanyue.

Una vez contirmada la infección, el protc^colo dc actuación es
el siguiente:

CUBÍCULOS EURO "CLICK"... i M^IS COMODIDAD !
Los 12 puntos que marcan la diferencia en el montaje,
la limpieza y la durción de los cubículos Euro "Click'.

Presente en la
Semana Verde de Galicia

Pabellón 2. Stand B-l 3
l

1 Poste rectangular de 100 mm :
la resistencia en el sentido correcto.

2 Extremo obturado; seguridad y
limpieza.

3 Pie para empotrar Opcional: pie
con pletina de 8 mm con cartelas.

4 Manguitos monobloque
deslizantes.

5 "Click"cuna soporte pantalla
superior (Patente n° 96 100 37).

6 Tapas de prorección con 4 bulones
de 12 mm de diámetro.

7 Horquillas de 100 x 8 mm.

8"Click"soporte cubiculo de 100 x 8 mm
(Pa ten te n° 96 100 36).

9 Bloqueo mediante 4 bilones de
1 Z mm de diámetro.

10 Soldadura por arco pulsado alta
tecnología.

11 Brida "robust"Jourdain (4 mm)
para mayor rigidez.

12 Galvanización certificada I50 9002,
autentificada n°8165.

Con 2 Ilaves, usted sdo podrá montar los
cubículos Euro "Click" rápida y fácilmente.

R.N. 152 - 45300 ESCRENNES - FRANCE - TEL. : 33 2 38 34 00 00 - FAX : 33 2 38 34 02 99 - www.jourdain.fr
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CUADRO 1. Tratamiento que mejor resuftado ha dado.

1" Día

1.5 M UI penicilina vía intramamaria por cuarterón
10 M UI penetamato vía intramuscular

L Cultivos microbiológicos
a todos los animales de
la explotación. Las mues-
tras se toman desinfcc-
tando los pezones con
alcohol a 62 °, para evi-
tar falsos positivos

2. Tras el primer cultivo, las
vacas que sean negativas
se volverán a tomar
muestra para eliminar
los falsos negativos,
Stu^^hylucoco.l^ ntn-eus se
oculta en las células de-
fensivas y cn el tejido fi-
broso.

3. Una vez que tenemos
todos los resultados,
separar animales enfer-
mos de los sanos. Defi-

2° Día

1.5 M UI penicilina vía intramamaria por cuarterón
5 M UI penetamato vía intramuscular

nimos como animal libre de Stap{^ylococos nirreus aquel que
tras 3 cultivos reali^ados en 2 semanas ha dado siempre nega-
tivo.

4. Los animales positivos no se tratan en lactación, únieamente
en el secado con cloxacilina.

5. Dependiendo del numeru de vacas afcctadas y de los recuen-
tos celulares individuales hay dos caminos de actuación:
a) < 25% de animales positivos. Separación de animales, tra-

tamiento de secado a todos los animales con cloxacilina.
Tras parto comprobación de posihle curación de animales
infectados (^ cultivos consecutivos negativos, no presencia
de durezas en la ubre, menos de 4 partos). Con el tiempo
ir eliminando de la explotación los animales positivos. Cul-
tivos de todas las vacas tras parto.

h) > 25°/o de animales positivos. Separación de animales y
vacunación de todos los animales.

La vacunación se realiza acompañada con inductores de
inmunidad, para lograr mayor efectividad. Próximamente se
publicarán los estudios realizados en distintas explotaciones con
crureus vacunadas con y sin inductores.

La respucsta a la vacunación en algunas explotaciones no ha
sido la deseada. AI igual que podemos decir que los recuentos
celulares del ^►0% de explotaciones vacunadas han bajado, tene-
mos un pequeño porcentaje donde las vacas no han reducido el
recuento. La explicación es el estado crónico en estos anima-
les, que presentahan induraciones en la glándula mamaria, mas
dc 5 partos, esfínteres muy lesionados y en el historial de células
somáticas vaca a vaca siempre por encima del millón de células
somáticas.

La solución ha sido la eliminación de dichos animales.
Independicntemente de las medidas citadas anteriormente hay

que extremar el manejo de ordeño:
• Predipping (baño de pezones con productos desinfectantes).
• Tras 3O segundos del baño, secado de pezones con papel indi-

vidual.
• Colocación corrccta de máquinas.
• Evitar sohreordeño.
• Postdipping (sellador de pezones con desinfectantes).

• Il^^^i.iún ^I^ n^, • yuin. • ria
d^ or^i^ñc^.

Streplococos n,^nlacline

Gcrmen cocu Gram.
positivo, aislado cn M^dio
Edwards, son colonias ai.u-
Ics, para confirmar rcalirar
la prurha dc ('amp o punta
dc tlccha.

Provoca una mamitis
altanunlc contagiusa, dcsdc
cl año 2(><1(1 h^ •sta la fccha
sc ha presrntado cn rl I^l`%^
dc las ^xplotacioncs. La
causa cn I^I mavuría dc ^Ilas
ha sidu la cnU^^ld^l dc ^ • ni-
malcs nucvos ^I la ^xpluta-
ción, pero tamhi^n dcstacar
la ap^ • riciún dc rst^ • infcc-

ción en rehaños donde cxistían portadurus latcntcs quc antc
cambios extremos cn ra manejo, cumo pucde s^r instalación dc
sala de ordeñu, no sc instaura la infccción cn la cxplotación.

La pritnera widencia dc un posihle prohlcma por .í'h^e-^^m^^^^-
cus agcilucticrc^, cs una suhida dc c^lulas y hactcrias, una toma dc
cultivo dc Icche del tanquc pe^sitivo a A,^^ulur^iur diagnostica cl
prohlema.

Modo dc actuación:
L Cultivo micrpbiológico clc todos los anim^ • Ics, la rapidcz cs

el mejor aliado.
2. Separación rápida dc los animalcs sanos dc los rnfcrmos.
3. Cultivo de tanquc dc la Icchc de las v^ •ras sanas, par, • cunt-

prohar quc la separación cs corrccta.
4. Tratamicnlo con penicilina a los ^ • nim^ • Irs cnfcrmos.
5. Pasados lU días dcl tratamiento, dc nucvo cultivus pura cum-

prohar curación.
6. Nueva separación de animalcs y de nuwo cultivu dc I. • Icchc

d^l tanquc dc las vacas sanas.
7. De nuevo tratamiento dc vacas cnfcrmas, dcspu^s dc cstc

tratamicnto las vacas que no curcn h^ •hrá qu^ considcrarlas
crónicas y eliminarlas.

^. Cada mes analizar la lechc dcl tanyuc.
9. Cul[ivo de todas las vacas quc vavan paricnclo.

Al igual yue en las infecciuncs por S^upln^lnrurn.c u^rr^^^^.c ha^^
que seguir unas medidas dc rutina de ordcliu y rcvisión dc
maquinaria.

Es importante dchidu al tratamiento cxU^cmar I^ • s mc^lidas
higiénicas en los patios.

Apuntar que las tasas dc curación son clcvadas, p^ro hav
que ser estricto en el tratamicnto. Hay quc tral^u^ todo cl lot^ dc
vacas enfermas a la vez, sin pcnsar dos vcccs las cantidadcs d^
leche a tirar. EI tratamiento que mcjor rrsultadu ha clado sc
puede ver cn cl cuadro 1.

Con cste tratamiento cstamos consiguicndc • curacioncs dcl i^tl
a] 90`% en primer tratamirnto.

Dependiendo dcl valor dcl animal sc rcp^tirá ^I tratamicnto.
Si remite la infección cstos animalcs sun crónicos _v hahrá quc
eliminarlos de la explotación.

3er Día

5 M UI penetamato vía intramuscular
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