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Introducción
      Hay hechos muy claros, como que la mastitis es
la enfermedad de las vacas de leche más preva-
lente en todo el mundo y que tiene efectos muy
amplios, más allá del estricto ámbito de la ubre in-
flamada. De hecho, supone un reto para el bienes-
tar animal, influye negativamente en la longevidad
(aumenta la probabilidad de desechar esa vaca),
e impacta negativamente en la eficiencia repro-
ductiva.
      Por otro lado, sabemos que la eficiencia repro-
ductiva en las granjas es uno de los mayores deter-
minantes de su eficiencia económica, ya que se
relaciona directamente con la productividad. 
      A medida que ha ido elevándose el nivel pro-
ductivo de nuestras vacas, la fertilidad ha ido des-
cendiendo, sin tener que implicar esto que sea el
nivel de producción el culpable, sino que son he-
chos que ocurren a la vez. Pero necesitamos ir com-
prendiendo mejor todos los factores que contribu-
yen a esta situación de menor fertilidad y, si la mas-
titis es la enfermedad más prevalente en nuestros
sistemas de producción lechera, y también, más
prevalente cuanto mayor es el nivel productivo de
los animales, parece lógico pensar, que la relación
mastitis-eficiencia reproductiva pueda ser uno de
los factores (entre otros muchos) que afecte a la re-
producción.
      Sin embargo, a la hora de profundizar en cual-
quier estudio de factores que afectan a la repro-
ducción, debemos saber que hay algunos que
afectan no sólo a la eficiencia reproductiva, sino
que también están ligados directamente a la inci-
dencia de mastitis, como por ejemplo la edad de
la vaca, el estrés por calor, el estrés en general, de
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cualquier otro tipo (social, por falta de bienestar,
metabólico…), las enfermedades metabólicas típi-
cas de la vaca en transición (postparto), las situa-
ciones de inmunodepresión, ya sean secundarias al
estrés (lo que estaría ligando de nuevo dos factores
diferentes), ya sean debidos a situaciones fisiológi-
cas (lactación temprana), niveles altos de produc-
ción (aunque recuerdo de nuevo, que no está
demostrada una relación causal directa). Estos fac-
tores pueden actuar como lo que denominamos en
investigación “factores de confusión”, porque nos

Estamos cada vez más acostumbrados a “parcelar” los 
problemas de nuestras vacas. Tenemos distintos especialistas
que nos visitan: el veterinario experto en nutrición, el que nos
lleva la “repro”, el de calidad de leche… pero no podemos 

olvidar que todos tratan o revisan, o planifican la misma vaca! Y
que todo lo que padece, y le ocurre a los animales, puede tener
efectos en varias de estas “parcelas”! Así pues, el objeto de este
trabajo es hacer una breve revisión de las evidencias publicadas
hasta ahora sobre la relación entre los procesos de mastitis en la

vaca lechera y su fertilidad. Y como en todas las relaciones 
subyacen los mecanismos responsables de los mismos, también

intentaremos encontrar las razones que 
pueden explicar dicha relación

pueden inducir a tomar conclusiones equivocadas,
sobre todo en lo que respecta a relaciones de cau-
salidad.
      Además, hay otra circunstancia que nos difi-
culta este estudio y es la complejidad en la defini-
ción de los casos de mastitis (clínica, subclínica,
nivel de células somáticas o RCS…) ya que no siem-
pre hay un criterio internacionalmente aceptado y
“mastitis” no es igual a “mastitis”!
      Aun con todo, ya desde 1991 se han venido pu-
blicando evidencias al respecto de esta relación
(Moore et ál., 1991), detectándose una relación ne-
gativa entre la eficiencia reproductiva y la inciden-
cia de mastitis, y posteriormente otros autores
también han descrito de manera más o menos con-
creta esta relación. Algunos de estas evidencias se
recogen en la Tabla 1.
      La eficiencia reproductiva puede verse afec-
tada de distintas maneras y esta afección se puede
medir con distintos índices, desde la no presenta-
ción de celo, la incapacidad para quedar gestante
o fertilización, pérdidas embrionarias tempranas, o
directamente abortos en días más allá del 90 de
gestación.
      Observando los parámetros reproductivos que
se ven reducidos en los distintos trabajos que han
estudiado esta relación hemos resumido algunos de
ellos en la Tabla 2.
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Efectos concretos de las mastitis sobre la 
eficiencia reproductiva
      El grupo de autores de Ahmadzadeh et ál.
(2009), en EE.UU. en un estudio epidemiológico, ob-
servacional y retrospectivo con 967 vacas de una
misma granja, evidenció que las vacas con mastitis
tenían más días abiertos (140 vs. 88; P<0,05), más
IA/gestación (2,1 vs. 1,6; P<0,05), una menor tasa de
preñez y más vacas no gestantes al día 224 tras el
parto o días en leche (DEL). 
      En otro estudio a gran escala (287.192 insemina-
ciones, reunidas durante 7 años, de 151.481 vacas,
procedentes de 222 granjas en Israel; Lavon et ál.,
2001) se comprobó que, a medida que los valores
de células somáticas (RCS) se elevaban, la fertilidad
post-IA se veía reducida significativamente, ade-
más, con una menor fertilidad en las vacas con his-
torial de mastitis al principio de la lactación, res-
pecto de las que padecían mastitis en la lactación
más avanzada.
      Queriendo afinar un poco más, se ha observado
que el momento del padecimiento de la mastitis es
un factor que altera esta relación mastitis-fertilidad,
aceptándose ya que el efecto más intenso se ob-
serva si la mastitis aparece en momentos alrededor
de la IA, siendo peor si es justo antes (Loeffller et ál.,
1999; Gunay and Gunay, 2008) o justo tras la IA (San-

Parámetro/Estudio Control
Ocurrencia de MC relativo al 
diagnóstico de gestación (DG)
ANTES ENTRE DESPUÉS

Dias a primera IA
Barker et ál., 19981 71,0±2,2b 93,6±5,6a - -
Schrick et ál., 20012 67,8±2,2b 77,3±2,7a 70,6±3,3b -
Santos et ál., 20043 64,0±1,4ab 68,0±1,9b 58,5±2,3a 62,3±2,6ab

Servicios por concepción
Barker et ál., 19981 1,7±0,1b 1,6±0,3b 2,9±0,3a 1,7±0,1b

Schrick et ál., 20012 1,6±0,2b 2,1±0,2a 3,0±0,2c -
Santos et ál., 20043 2,6±0,1a 2,6±0,1a 3,1±0,2b 2,5±0,2a

Ahmadzadeh et ál., 20095 1,6±0,1a 2,0±0,1ab 2,3±0,2bc 3,1±0,2d

Dias abiertos
Barker et ál., 19981 92,1±4,6b 113,7±10,8a 136,6±13,3a 92,1±4,6b

Schrick et ál., 20012 85,4±5,8b 110,0±6,9a 143,6±8,5c -
Santos et ál., 20043 139,7±3,7b 165,0±5,7c 189,4±7,2d 118,4±6,4a

Ahmadzadeh et ál., 20095 88,0±2,0a 12307±4,8b 141,0±5,5c 181,0±7,6d

Tasa de concepción a la primera IA (%)
Santos et ál., 20043 28,7a 22,1b 10,2c 37,9a

Chebel et ál., 20044 24,0a - 25,5a -
Tasa de preñez a 320 DEL (%)
Santos et ál., 20043 85,4a 72,3b 58,5c 93,1a

Incidencia de abortos (%)
Santos et ál., 20043 5,8a 11,8b 11,6b 9,7b

Tabla 1. Parámetros reproductivos asociados con mastitis clínica (MC) 
ocurrida antes (ANTES) o entre inseminación artificial (IA) y diagnóstico de

gestación (ENTRE), o después del diagnóstico (DESPUÉS).

Fuente: Traducido de resumen en Pamela L. Ruegg,
Paul Fricke y Maria Jose Fuenzalida. IMPACT OF MASTI-
TIS ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE. UW Milk Quality
Monthly Minutes (2016). Última entrada octubre 2016,
en http://milkquality.wisc.edu/whats-new/impact-of-
mastitis-on-reproductive-performance. 

a-d Se refiere en una fila con letras distintas difieren 
     (P <0,005). 
1    Control (n = 103), Mastitis clínica (MC) antes de IA

(n = 48), entre IA y diagnóstico de gestación (DG)
(n = 14), y tras DG (n = 40). El estudio incluyó 205
vacas de un mismo rebaño. Para los días a primera
IA, se combinaron las categorías control, “entre” y
“después” para compararlas con la de “antes”. 

2    Control y la categoría “después” se agruparon.
Control (n = 326), MC antes de IA (n = 374), y entre
IA y DG (n = 52). El estudio incluyó 752 vacas de un
rebaño. Para los días a primera IA d, IA/concep-
ción y días abiertos, se combinaron las categorías
control y “después” para compararlas con las ca-
tegorías “antes” y “entre”. 

3    Control (n = 501), MC antes de la IA (n = 250), entre
la IA y el DG (n = 147), y después del DG (n = 103).
El estudio incluyó 1001 vacas de 2 rebaños. 

4    El efecto de MC sólo se evaluó entre la IA y el DG.
El estudio incluyó 7.633 IAs de 3.161 vacas en 2 re-
baños. 

5    Control (n = 572), MC antes de los 56 días después
del parto (n = 91), de los 56 a 105 postparto (n=64),
y tras los 105 días (n=53). El estudio incluyó 967
vacas de un mismo rebaño

Trabajo publicado Parámetro reproductivo afectado

Barker et ál., 1981; 
Ahmadzadeh et ál., 2009

Mas días abiertos
Inseminacion artificial (IA)/gestación
Menor tasa de preñez
Mas vacas vacías a 224 DEL

Lavon et ál., 2011; 
Santos et ál., 2014 Fertilidad reducida

Moore et ál., 1991 Intervalo entre celos/IA irregular
Hockett et ál., 2005 Menor tasa de detección de celos
Moore et ál., 1991; 
Barker et ál., 1981; Días a primera IA aumentado.

Schrick et ál., 2001; 2012 Reducción tasa detección celo
Chebel et ál., 2004; 
Moore et ál., 2005; Más abortos tempranos

Hudson et ál., 2012 Pérdida de gestación en general
Furman et ál., 2014 Menor reserva folículos antrales

Tabla 2. Parámetros reproductivos afectados de manera negativa
por la incidencia de mastitis evidenciados en distintas 

publicaciones científicas

tos et ál., 2004). De hecho, se ha observado que las
vacas con mastitis en el periodo comprendido entre
14 d antes y 35 d después de la IA muestran una fer-
tilidad hasta un 80 % menor (especialmente si la
mastitis está causada por gérmenes Gram negati-
vos; Hertl et ál., 2010). Además, una elevación
aguda y marcada del RCS 10 d antes de la IA redu-
cía la fertilidad en esas vacas un 23,6 % de media.
      Cuando el proceso de mastitis ocurre después
de la IA también se han observado efectos negati-
vos, incluso cuando ocurre una vez ya confirmada
la gestación, por reducir la capacidad de supervi-
vencia de los fetos. Así pues, en un trabajo sobre
2087 vacas con un total de 60 casos de mastitis clí-
nica, se observaron 127 casos de abortos sin cultivo
bacteriano positivo, y demostraron que las vacas
con mastitis en los primeros 45 d de gestación pre-
sentaban una probabilidad 3 veces mayor de abor-
tar en los siguientes 90 d tras la mastitis (Risco et ál.,
1999).
      De manera que hay evidencias de la relación
negativa entre casos de mastitis y la fertilidad, que
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es especialmente intensa cuando aparece en los
días en torno a la IA, pero que también afecta a la
capacidad de la vaca de mantener una gestación
ya establecida. 
      Esto significa que la mastitis puede, por un lado,
alterar el funcionamiento del eje hormonal reproduc-
tivo (hipotálamo-hipófisis-ovario-útero). De hecho, las
endotoxinas y proteoglicanos de membrana y la li-
beración de ACTH ligada al estrés por dolor son ca-
paces de reducir la liberación de LH y de GnRH por
distintos mecanismos (Stoebel and Moberg, 1982;
Battaglia et ál., 1997), y a través de éstas reducir la
capacidad de quedar gestante.
      También estas reducciones probadas en la fer-
tilidad podrían indicar un efecto sobre la calidad
del complejo folículo-ovocito. De hecho, Lavon et
ál. (2010), demostraron una liberación menor de es-
tradiol por parte de los folículos de vacas mastíticas
lo que explicaba una menor tasa de presentación
de celo. También observaron un mayor porcentaje
de vacas anovulatorias y con ovulación retardada.
Este efecto era, en parte indirecto por la reducción
de la LH, pero también directo sobre la funcionali-
dad de las células de la granulosa, muy sensibles a
la presencia de mediadores inflamatorios (Rahman
et ál., 2012). Igualmente, el mismo ovocito es tre-
mendamente sensible a cualquier proceso de infla-
mación lo que altera la capacidad de desarrollo
embrionario una vez fertilizado (Soto et ál., 2003),
pero además, niveles menores de estradiol en el lí-
quido folicular (lo que se ve en vacas con mastitis),
se ha comprobado que empeora directamente la
calidad del proceso de maduración ovocitaria. De
hecho, los ovocitos de vacas con  RCS muestran
4 veces menos posibilidad de llegar a embrión de 7
días (Roth et ál., 2013).
      La afección sobre el funcionamiento de las cé-
lulas a nivel del folículo y de la calidad ovocitaria
puede explicar en parte los efectos a muy largo
plazo evidenciados tras el padecimiento de proce-
sos de mastitis (McDougal et ál., 2016). Este trabajo
recoge evidencias de menor fertilidad en ciclos re-
productivo ocurridos más de 100d tras el proceso de
mastitis. En trabajos anteriores ya se demostró un
nivel de estradiol menor que el fisiológico durante
hasta cuatro ciclos reproductivos posteriores al pa-
decimiento de mastitis provocada por Staphylococ-
cus aureus (Lavon et ál., 2010), lo que suponen más
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buyen a las endotoxinas en el caso de las bacterias
Gram–, y a los péptidoglicanos de membrana en el
caso de las bacterias Gram+, desencadenando un
efecto semejante en ambos tipos de bacterias, ac-
tuando estas sustancias como activadores de dife-
rentes cascadas enzimáticas de la inflamación.
      Otra característica de la mastitis que se ha re-
velado como determinante en la relación negativa
mastitis-eficiencia reproductiva es la gravedad de
ésta. Así pues, si el efecto de las mastitis clínicas es
ya claro (ver citas previas en este mismo texto), ya
en 2001 se hizo una de las primeras menciones a la
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relación mastitis subclínica-fertilidad (Schrick et ál., 2001).
      En un trabajo muy reciente de Fuenzalida et ál. (2015),
en donde se ha incluido un total de 3277 primeras IA de 4
explotaciones en Wisconsin, se ha estudiado esta relación.
Para ello, definían el “periodo reproductivo crítico (PRC)”
como el de 3d antes a 32 d después de la IA y clasificaban
las mastitis ocurridas en este periodo en función de la cro-
nicidad y clínica de los procesos (mastitis clínica puntual y
crónica y mastitis subclínica puntual y crónica; además,
mastitis grave, moderada y leve) y observaron que la pro-
babilidad de quedar gestante (estimada mediante odds
ratio de gestación) se reducía entre un 30 y un 50% en
vacas con mastitis leve-moderada y grave, respectiva-
mente, cuando se comparaban con vacas sanas, sin mas-
titis.
      Demostraron un efecto mucho más correlacionado
con la gravedad de las mastitis que con el germen etioló-
gico, y también observaron un efecto claro ya en mastitis
moderadas-leves y subclínicas, con una relación directa e
inversa entre el RCS y la tasa de concepción. Así pues, la
probabilidad de concepción se reducía en más del 14% en
animales con elevaciones de células somáticas de leves a
moderadas y hasta en un 20 % en el caso de animales con
una gran elevación en el RCS.
      En definitiva, todas estas evidencias ponen de mani-
fiesto que los procesos de mastitis, independientemente del
germen etiológico, y también en el caso de las mastitis sub-
clínicas, afectan negativamente a la eficiencia reproduc-
tiva de las vacas, de manera, que las ventajas de la lucha
contra las mastitis no se quedan sólo en el entorno de la
calidad de la leche, ni en la sanidad de la ubre, ni en la
mayor productividad, ni en un mejor pago de la leche ¡sino
que van mucho más allá!
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