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RESUMi;;N. 

CAMBIOS CI'IºOPATOLOGICO S F1N LECHE DE BOVINOS CON r/IASTI'l1IS 
ESPONTANEA ASOCIADA CO:ti DIFERENTES MICROORGANISMOS. 

Mingüer· Miranda, Rubén Evaristo. 

Asesores: M.v.z. Salvador Avila T. 
M.v.z. Hedberto Ruiz s. 
M.v.z. Martha Merino M. 

La finalidad del presente trabajo fue la de determi-
nar los cambios citológicos en leche de vacas con masti-~ 
tis espontánea asociada con uno o varios microorganismos. 
El trabajo se realiz6 con 208 muestras de leche provenien 
tes de 52 vacas en producción, de un establo del Distrito 
Federal, a las cuales se les hizo un examen bacteriológi
co y una cuenta diferencial de c~lulas somáticas. En el -
81. 25 % de las muestras de leche, se encentre.ron resulta
dos positivos al examen bacteriológico, de esto el 45.20% 
tuvieron más de 100 UFC/0.01 ml considerándolas provenien 
tes de animales con mastitis y el 36.05 % de estas mues-: 
tras tuvieron menos de 100 UFC/O .01 ml procedentes de va
cas con pezonitis. Las bacterias ubre-patógenas más fre-
cuentemente aisladas fueron Streptococcus agalactiae 
(53.80 %) y StaEhylococcus aureus (22.23 %); en menor pr,e_ 
porción se identificó Gorynebacterium bovis (9.94 1o), - -
Streptococcue dysgalactiae (9o36 %), Micrococcus !!E• 
(2.92 í~) y Staphylococcus epid.ermidis (l.75 %). Enlama
yoría de las leches negativas (84.62 ~) a crecimiento b~c 
terianog no ce encontraron células suficientes para realI 
zer una cuenta diferencial y en las que fue posible h~ce_;: 
lo (l5e38 ~) se encontraron principalmente neutr6filos~ -
seguidos de linfocitos, célula0 epiteliales y escasos mo
nocitos. De lao muestras donde se aislaron bacteriao ubre 
-m1td'r,enna, en la cucntr:i. diferPncinl predomine.ron loe; ne~ 
trófilo n, sipuiendo er. 01'0 en decreciente lo o linfocito o,
c6luln rc G¡lit.P.lialea, monocitoo y eooin6filoo. ~ lna in-
feccioueo o.cocie.das a Corup.eb;:icteriuo tovin y StrPptoco~
ccu~1 S!:,v::s;;r:rünctürn el tJorcentnje de neutr6fi lo tJ ftH~ mn.yor 
rm<~ 01 ::JLocrvndo en otrric ::.nf('Ct:üme::;, nmwuc.: er,tn. dJfc-~ 
rcrr1cin r.a fHc o:z.rnific0tiv11 cotmH~~t~cri&::icntG. Uo cncor•tll1, 
T'Jn nn .(•;~m~ dif~rpnc1'JD 0:;¡.tr0 lrw t.r1 ctorirw ubr0-pntópc-
7lil" C1 f'.::t~>1Jr1f1 y e~ t:ic-:i dn c6~c1Lr:iu r~~r~ocrrt0c en 111 lf'l'lfW;= 
i1oxc·; p._ 0 ~~1 1 tJJ.~PLJ'0~tn eCJt77t~_, u1!r)JI\>!r~CJ1:1 0 C.rit@lfl,0CJ fut!r~=n-.. 
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I. Introducción. 

La mastitis en ganado lechero produce una reducción en la 

producción de leche que puede ser desde 1.3% hasta un 25% (2, 

5,7,11,12,20,29) y otras p~rdidas económicas debidas a: cos

tos de medicamentos, servicios veterinarios y un mayor núme

ro de reemplazos ( 19). 

Cobo (9) reportó que las vacas que han contraído la masti

tis, sobreviven en el hato únicamente 3.3 lactaciones en pro

medio y tienen 5 veces más probabilidades de ser desechadas 

que aquellas que se han mantenido libres de la enfermedad. 

Según Jain (16) las bacterias principalmente asociadas a 

problemas de mastitis en bovinos son los estreptococos, esta

filococos y coliformes, y ocasionalmente otros tipos de pató-

geno s. 

Verhoeff (28) menciona que cuando se aislen más de 100 uni 

dadas formadoras de colonias (UFC) por 0.01 ml de muestra de 

leche debe considerarse mastitis y cuando se encuentre menos 

de 100 UFC/0.01 ml se considera como pezonitis. 

Algunos microorganismos ubre-patógenos que penetran a la 

glándula, ocasionan una reacción inflamatoria con atracci6n 

de c~lulas sanguíneas, además de alteraciones degenerativas 

extensas en el epitelio y posteriormente necrosis (22). 

Galli (13) ha encontrado que en las infecciones con~--

phylococcuo a~reus, Streptococcus agalactiae y otros estrcpt~ 

coco~ predomir.~n los neutr6filoo en la leche. Sin embargo, o-
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tros investigadores consideran que en la mastitis estreptocó~ 

cica predominan los mononucleares (15). En vacas con brucelo

sis o tuberculosis, se han encontrado en la leche c~lulas gi

gantes polinucleadas (3). 

Es posible que la reacción citológica de la glándula mama

ria varíe con relación al agente causal de la infección. La 

finalidad del presente trabajo fue la de determinar los cam

bios citológicos en leches de vacas con mastitis espontánea~ 

sociada con uno o varios microorganismos. 
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II. Material y métodos. 

l .. Toma de muestra.s. 

El trabajo se realizd con 208 muestras de leche provenie~ 

tes de 52 vacas en producción, ordeñadas manualmente en un es 

tablo del Distrito Federal, México. 

Antes de colectar las muestras de los cuartos de las va

cas, loe pezones se desinfectaron con alcohol etílico al 70 % 
(V/V) y posteriormente se obtuvieron 10 m1 de leche en cada 

uno de dos tubos de vidrio de 16 X 100 mm con tap&n de baque

li ta esterilizados. Los tubos se identificaron y colocaron e~ 

tre trozos de hielo, uno de los tubos fue utilizado para rea

lizar el análisis microbio16gico y el otro para hacer la cuen 

ta diferencial de células somáticasº 

2. Aná.l.isis microbiológico. 

El cultivo, aislamiento e identificación de las bacterias 

ubre-patógenas y cuenta de unidades formadoras de colonias -

(UFC) se realiz6 de acuerdo con los procedimientos descritos 

por Brown, et. al. (6), cuando se utiliza un in6culo de O.Ol 

ml de muestra~ en 1/4 de una caja de Petri de 10 cm de diáme

tro. Se consideraron mastitis cuando se aislaron más de 100 

UFC/0.01 ml y pezonitis con menos de 100 UFC/0.01 ml (14,28). 

3. Cuenta diferencial de c6lulas aomáticao. 

La c~enta dif erencinl se realizó utilizando el método de 

Sehalm (23) modificado por Ruiz•, oo centrifugó 10 ml de le-
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che, a 1800 RPM durante 10 minutos, se removi6 la capa supe

rior de grasa y se decantó la leche; con el sedimento resul

tante se hizo un frotis en una laminilla de vidrio de 26 X 76 

mm y posteriormente se desgrasó; la variaci6n a la técnica bá 

sicamente consisti6 en que después del desgrasado, la lamini

lla es teñida con el colorante azul de metileno nuevo. 

4. Integración y evaluación de los resultados. 

Con los resultados obtenidos en la cuenta diferencial en 

relación con las bacteria~ aisladas y el número de UFC/0.01 

ml, así como con las muestras negativas al examen bacterioló

gico; se procedió a sacar la media estadística (X) y desvia

ción estándar (DS). Posteriormente para observar si existía 

alguna diferencia significativa estadísticamente, entre lo ob 

tenido en el análisis microbiológico y el porcentaje de célu

las somáticas 0n la leche, se realizó un análisis de varían-

za. 
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III. Resultados. 

Se encontró que en 208 muestras de leche de 52 vacas de 

un establo del D.F. 39 (18.75 ~) fueron negativas al examen 

bacteriol6gico, 75 (36.05 %) tuvieron menos de 100 úFC/0.01 

ml y 94 (45.20 %) tenían más de 100 UFC/0.01 ml. De las 94 

muestras de leche con más de 100 UFC/0.01 ml, se encontraron 

solamente dos con 2 especies diferentes de microorganismos, 

haciendo un total de 96 aislamientos (ver cuadro 1). 

Cuadro l. Crecimiento de bacterias, aisladas a partir de 

208 muestras de leche de vacas Holstein. 

UFC/0.01. m1 No. de muestras No. de aislamientos 

Negativo 39 --
< 100 75 75 

>100 94 96 

Total 208 171 

UFC= Unidades formadoras de colonias. 

La bacteria ubre-pat6gena aislada con mayor frecuencia 

fue Streptococcus agalactiae en 92 de los 171 aislamientos -

(53.80 %), seguido por Staphylococcus aureus en 38 de ~stos 

(22.23 %), Corynebacterium boyis en 17 (9.94 %), Streptococcus 

dysgalactiae en 16 (9.36 %), Micococcus .!!!!· en 5 (2.92 %) y 

Staphylococcus epidermidis en 3 (l.75 %) (ver cuadro 2). 

En 96 de los 171 aislamientos (56.14 p) hubo máG de 100 

UFO/OeOl ml de lecho, conoid~r~ndooe provenientoc de P.nim~leo 

con maotitio y en 75 de 6otoe (43.8~ %) hubo menoo de 100 -
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UFC/0.01 ml considerándose procedentes de animales con pezoni 

tis (ver cuadro 3). 

En 33 de las 39 muestras negativas al examen bacterioló

gico (84.62 %), no se pudo realizar la cuenta diferencial de

bido al escaso número de células en el frotis; y en el resto 

(15.38 %) se encontr6 que en el diferencial de células somáti 

cae predominaron los n~utrófilos (53.33:21.67) seguidos por 

linfocitos (25.33!15.92), células epiteliales (19.17!11.14) y 

monocitos (2.17!2.23) (ver cuadro 4). 

En 7 de las 75 (9.33 %) muestras de leche que al estudio 

bacteriológico tuvieron menos de 100 UPC/0.01 ml, no fué posi 

ble realizar la cuenta diferencial de células somáticas, debi 

do al escaso nmnero de éstas en el frotis. 

En las muestras donde se identific6 Strentococcus agalac

~, se observ6 que en la cuenta diferencial predominaron los 

neutrófilos (58.31!16.49), siguieron los linfocitos (25.76: -

18.76), células epiteliales (14.28!8.67), monocitos (1.41!2.29) 

y eosinófilos (o.24!0.88)Cver cuadro 4). 

Las muestras de donde se aisl6 Staphylococcus aureuo los 

resultados de la cuenta celular fueron similares en cuanto a 

los neutrófilos (57.31!19.80); los linfocitos aumentaron - -

(31.34!22.72), las células epiteliales diominuyeron (10.43! -

3.23); loe monocitoo (o.s3!1.34) y eoninófilos (o.09!0.37) -

tnmbidn dicminuyeron (ver cundro ~'· 
V f 

Comrm.rfltiV''mente, en loo caoos donde el ~1crDrganis;;m = 

identificado fué Cor¡,;:ng_bG.Cter:1.w:1 't~v1a, en la caent11 o.1fcre.~~ 
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cial el porcentaje de neutr6filos aument6 (73.29!16.02) y di~ 

minuyó el de linfocitos (lj.82!11.65); en las c~lulas epite

liales (11.47!6.84), monocitos (1.35!2.29) y eosin6filos - -

(0.06!0.24) los resultados de la cuenta celular fueron seme

jantes a los que se obtuvieron en las muestras donde se aisló 

Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus (ver cuadro 

4). 

Una situación similar a la encontrada en c. bovis se ob

serv6 cuando se identificó Streptococcus dysgalactiae, en don 

de el porcentaje de neutr6filos fue de 77.00 (!12.14), linfo

citos 13.25 (!10.10), cálulas epiteliales 7.94 (!3.92), mono

citos 1.75 (!1.73) y eosin6filos 0.06 (!0.25) {ver cuadro 4). 

El número de aislamientos de Micrococcus ~.{5 de 171) y 

Staphylococcus epidermidis (3 de 171) fue insuficiente para 

considerar la cuenta diferencial celular de manera, signific~ 

ti va. 

Cuando se identificó Staphylococcus aureus en un número 

mayor a 100 UFC/0.01 ml de leche, los neutrófilos (53.62! 

20.02) disminuyeron en comparación con los resultados obteni

dos cuando exist!an menoe de 100 UFG/0.01 ml, donde el parce~ 

taje de neutrófilos fu~ de i52.86 (!18.79); lo contr;irio se ob 

servó con Coryn.ebacterium bovis, donde el mayor ~orcentaje de 

neutrófilos (79.63!11.38) ee encontró en los casos donde hubo 

ra~o de 100 U:PC/O.~l ml {ver cuR.dro 4). 

tffi e; do lo o v~coc m~ectreadoo ( 3 084 'i0) ne encontr6 71!1 e-
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mo aislado Staphylococcus aureus en tres de los cuartos (en -

número mayor de 100 UFC/0.01 ml) y Streptococcus agalactiae 

en el cuarto restante (menos de 100 UFC/0.01 ml); en el se~ 

do caso se observó un 77 % de linfocitos, de donde se aisl6 -

Streptococcus agalactiae de todos los cuartos, encontrándose 

en un cuarto más de 100 UFC/0.01 ml y en el resto menos de -

100 UFC/0.01 ml. 

En el análisis de varianza que se realizó para observar 

si existía alguna diferencia estadísticamente significativa, 

entre lo obtenido en el análisis microbiol6gico y el norcenta 

je de células somáticas en la leche, la F fué de 0.92 y la c 
F t de 2.09. 
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Cuadro 2. Microorganismos aislados de leches de 52 vacas Holstein 

de un establo del Distrito Federal, M~xico. 

Microorganismo No. de aislamientos % de aislamien~os 

StreEtococcus 
agalactiae 92 53 .80 

StaEh;ylo co ccus 
aureus 38 22.23 

Cor~ebacterium 

bovis 17 9.94 

StreEto co ecua 
dysgalactiae 16 9.36 

Micrococcus 
~ 5 2.92 

StaEhllococcus 
eEidennidis 3 1.75 

Total 1 171 100.00 
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Cuadro 3. Microorganismos aislados a partir de leches de 52 vacas 

Holstein en relaci6n al nrunero de UFC por 0.01 ml de -

muestra. 

Microorganismo 1 Nrunero de :> 100 UFC/O .Ol m.l < 100 UFC/O .o;r ml 

1 aislamientos No. % No. % 

s. agalactiae 1 92 47 51.09 45 48 .91. ' ¡ 

s. aureus 1 38 21 55.26 17 44.74 ¡ 
' c. bovis ¡ 17 8 47.06 9 52.94 

s .. dlsgiüactiae ¡ 16 16 100.00 - -
Micrococcus sp 5 3 60.00 2 40.00 

~I 

s. eEidermidis i' 3 1 33.33 2 66.66 i" 

• 

Total ! 
171 96 54.14 75 43 .86 • 

l 
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Cuadro 4. Análisis de la cuenta diferencial de cálulae somáticas de leches de 

52 vacas Holstein con diferentes microorganismos ubre-patógenos. 

Mic roo rgani smo No. de N eutróf ilo s Linfocitos Cels. epi t. Monocitos Eosinof. 

y UFC/0.01 ml muestras X :!: DS X :!: DS X.! DS X .! DS X :!: DS 

s. asalactiae 88 58.31:!:16.49 25.76:!:18.76 + 14.28- 8.67 + 1.41-2.29 o. 24:!:0. 8€ 

- > 100 UFC 47 + 59 .04-15. 59 25.51!16.76 + 13.81- 7.09 + 1.40-2.44 o. 23:!:1.oE 

- < 100 UFC 41 + 57-46-17.63 + 25.39-21.04 + 14. 83-10. 26 + 1.41-2.14 o. 24:!:0. 5E 

s. aureus 35 + 57.31-19.80 + 31.34-22.72 + 10.43- 3.23 + 0.83-1.34 0.09:!:0.3'¡ 

- > 100 UFC + 35.4~24.27 + + 21 53 .62-20.02 10.14- 3.18 0.76-1.48 -
+ 25.14!19.36 "'O n..-+ .., ·o .... o. 21!0. 5E - < 100 UFC 14 6 2" 86-18 .. 79 .L .oo- ( .4 0.93.:.1.14 

e. bovis 17 + 73. 29-16 .02 + 13 .82-11.65 + 11.47- 6.84 + 1.35-2. 29 o .06:.!.:0~2.i: 
- > 100 UFC 8 + 79.63-11.38 + 10.25- 8.22 + 8.75- 3.54 + 1.25-1.75 + 

0.13-0.3~ 

- < 100 UFC + + + + 9 67.67-18.0l 17.00-13.71 13.89- 8.28 1.44-2.79 -
s. d;l:'.:sgalactiae 16 + 77 .00-12.14 + 13.25-10.10 + 7 -94- 3 .92 + 1.75-1.73 + o .06-0.2~ 
(> 100 UFC) 

6 + + + + Negativos 53 .33-21.67 25.33-15.92 19.17-11.14 2.17-2.23 -
X = Media. DS = Desviación estándar. 
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IV • Discusión. 

Se encontró que de las 208 muestras de leche 39 (18.75 %) 
eran negativas al examen bacteriológico, 75 (36.05 %) tenían 

menos de 100 UFC/0.01 ml (pezonitis) y 94 (45.20 ~) tuvieron 

más de 100 UFC/0.01 ml (mastitis). Para obtener la frecuencia 

de pezonitis (36.05 %) se consideró únicamente el número de 

UFC/0.01 ml de leche; es posible que algunas de ~stas mues

tras deberían haber sido consideradas dentro del gru.po de a

nimales con mastitis, ya que las bacterias en una suspensión 

líquida se encuentran distribuidas al azar (6); Verhoeff (28) 

encontr6 que más de 100 UFC/0.01 ml en el 100 % de loa casos 

indicaban una masti:tis y que menos de 100 UFC/O .01 ml, aprox_! 

madamente el 50 % de las ocasiones indicaba una pezonitis. La 

prevalencia de mastitis (45.20 ~) fu& alta, esto se atribuyó 

a que en el establo no se contaba con un programa de control 

de la enfermedad; Schultz et= al. (24), han encontrado que en 

establos sin aplicaci&n de desinfectantes en los pezones pos! 

ordeño, o tratamiento de los animales en el secado, tienen -

una frecuencia de la enfermedad de aproximadamente un 50 %. 

Los microorganismos ubre-patógenos más frecuentemente ai~ 

lados fueron Streptococcus agalactiae (53.80 %) seguidos en 

orden decreciente por Staphllococcus aureus (22.23 %), Cory

nebe.cterium bovis (9 .94 %) , Streptococcus dysgalactie.e - -

(9.36 %), Micrococcuc ~· (2.92 ~) y Staphylococcus epidcrmi

dis {l.75 ~). Los estreptococos y estafilococos son los micr~ 

organi3moe ubre-pat6geno~ má3 comunes; Jain (16) menciona que 

la mastitio eo producida principal~ente por estoo microorga-

nio:noo. 
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El microorganismo Corynebacterium bovis fué aislado en 17 

de 208 (8.17 %) de las muestras; en 8 de ellas {3.84 %) se en 

contr6 en más de 100 UFC/0.01 ml (mastitis). C. bovis es usual 

mente considerado como sapr6fito (4,8), sin embargo Cobb y W~ 

lley (8) encontraron el microorganismo en el 31 % de 2772 mues 

tras de leche en 14 hatos; Bourland (4) encontr6 11 casos de 

mastitis clínica debida a este microorganismo en 60 vacas en 

un peri6do de 6 meses. La mastitis asociada a Corynebacterium 

bovis en éste hato se puede atribuir a que en la época de 11~ 

vias en que se colectaron las muestras de leche, los corrales 

estaban muy sucios y los animales se infectan más frecuente

mente con bacterias ubre-pat6genas que se encuentran amplia

mente distribuidas en la naturaleza, como el c. bovis. 

De las 39 muestras negativas al aislamiento bacteriano, en 

33 de éstas no fué posible real.izar la cuenta diferencial por 

el escaso número de células en el frotis, y en las 6 en que se 

realizó la cuenta celular predominaron los neutr6filos segui

dos en orden decreciente por linfocitos, células epiteliales y 

monocitos. Esto difiere con algunos investigRdores (13,21,27, 
30), quienes mencionan que la leche de glándulas mamarias nor 

males contienen predominantemente c~lulas epiteliales con al

gunos linfocitos y monocitos; sin embargo, existe evidencia re 

ciente, de que la m~yoría de c~lulas presentes en la leche no.r 

mal Gon macr6fagos, polimorfonucleares, linfocitos y escasas 

células epiteliales (10). 

Cuando ae aial6 Streptococcus agalnctine fueron m~o ~bun

dant eo los neutr6filos, semej~nte a lo comunicBdo por GRlli -

( 13) y diferente a lo mencionado por Bnctwen ( 15) auien m·:mci2 

no. que el principal tipo de c6luln o en 6strw infece ir.:>neo Dfin 

mononuclenreo. 
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En los casos donde se identificó Staphylococcus aureus 

tambi~n predominaron los neutr6filos, similar a lo citado por 

Adler (l) y Hadwen (15) quienes mencionan que en la leche con 

infecciones asociadas a estafilococos predominan los neutr6fi 

los. 

En cuanto a Coryn.ebacterium bovis, en la cuenta celular, 

fué mayor el porcentaje de neutr6filos, en comparaci6n con lo 

obtenido cuando se aisl6 Streptococcus agalactiae y Staphylo

coccus aureus; esta reacc16n se puede atribuir a que este ti

po de microorganismo causa una reacci6n supurativa con forma

ción de pus en grandes cantidades, similar a lo que sucede en 

las infecciones asociadas a Corynebacterium pyogenes (17,18, 

25). 

En el presente tr-a.bajo es muy posible que algunas células 

consideradas como epiteliales hayan sido macr6fagos, ya que 

existe una gran similitud histol6gica de estos dos tipos de -

células ya sea con o sin lípidos; Chee-Seong (10) usando mi

croscopía electrónica ha encontrado que las principales célu

las en leche de glándulas mamarias sanas son los macr6fagos, 

linfocitos, polimorfonucleares, y con muy pocas células epit~ 

liales. 

En lo referente a Streptococcua dysgalnctiae, de los 16 

aislamientos o~e hubo, todos ellos fueron en número mayor a 

100 :n•C/0.01 ml, y al igual que en Corynebacterium boviG tu

vieron un elevado porcentaje de neutrdfilos; Gnlli (13) men

cionn ~ue en 1~ n infeccionen 'Cor eotreptococoo uredom1ncm ló!l 

nolimorfonuel c.mreo; ln. ea:rnn. del rn.t.'!lento de nqutr6filoo ne oc 

oncontr-5. 
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En los casos donde se aisl6 Staphylococcus aureu~ en más 

de 100 UFC/0.01 ml, los neutr6filos 'disminuyeron ·en la cuenta 

celular, en comparaci6n con los resultados obtenidos cuando -

existían menos de 100 UFC/0.01 ml. Con Corynebacterium bovis 

sucedió lo contrario, en donde el mayor porcentaje de neutr6-

filos se encontró donde había más de 100 UFC/0.01 ml¡ no se 

determin6 la causa de dichas variaciones. 

En 8 de las 208 (3.84 ~) muestras se encontró un elevado 

porcentaje de linfocitos (más de 75 %); aunque no se determi

nó la causa, Theilen ( 26) menciona que al tas cuentas d·e linfo 

citos y monocitos no clasificados, fueron hallados en linfo-

sarcoma. 

Con respecto al resultado obtenido en el análisis de va

rianza (F
0

= 0.92 y Ft= 2.09), nos indica que no existe ningu

na diferencia estadística.mente significativa, entre lo obteni 

do en el análisis microbiológico y el porcentaje de c~lu1as 

somáticas presentes en la leche. 
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V. Conclusiones. 

En 169 de 208 (81.25 ~) muestras de leche provenientes de 

un establo del Distrito Federal, se encontraron resultados P.2. 

sitivos al examen bacteriol6gico; 94 de las muestras (45.20%) 

tuvieron más de 100 UFC/0.01 ml (mastitis) y 75 (36.05 %) me

nos de 100 UFC/0.01 ml (pezonitis). 

Las bacterias ubre-pat6genas más frecuentemente aisladas 

fueron Streptococcus agalactiae (53.80 ~) y Staphylococcus 

aureus (22.23 %); en menor proporci6n se identificó Coryne

bacterium bovis (9.94 %), Streptococcus dysgalactiae (9.36%), 

Micrococcus .!E• {2.92 %) y Staphylococcus epidermidis -

(1.75 )<). 

En la mayoría de las leches negativas (84.62 %) a creci

miento bacteriano, no se encontraron célul.as suficientes para 

realizar una cuenta diferencial y en las que fue posible ha

cerlo (15.38 %) se encontraron principalmente neutrdfilos, se 

guidos de linfocitos, c~lulas epiteliales y escasos monocitos. 

De las muestras donde se aislaron bacterias ubre-patógenas, 

en la cuenta diferencial predominaron los neutrófilos, siguie~ 

do en orden decreciente los linfocitos, células epitelialeo, 

monocitos y eosinófilos. 

En las infecciones asociadas a Corynebacterium bovis y 

Streptococcus dyogal~ctiae el porcentaje de neutrófiloo fue 

mayor que el oboervado en otrao infecciones, aunque eata dif~· 

rencia no fue significativa estad!oticamente. 
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Se encontraron pequeñas diferencias entre las bacterias 

ubre-patógenas aisladas y el tipo de células presentes en la 

leche; pero estadísticamente estas diferencias tampoco fueron 

significativas. 
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