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R.ESUMEH 

Hemos pretendido en este trabajo, establecer las posibles correlaciones 
existentes entre los diferentes cuadros clinicos , que presentaban las hembras 
bovina hipomagnesemica, con los valores obtenidos tras el estudio serol6gico de 
los distintos parametros sericos, implicados en el metabolismo mineral. 

·suMMARY 

We have pretended in this work establishing the probable correlations existing 
between the different clinical signs presented in females with hypomagnesaemia 
tetany, and the serological values obtained in laboratory involved in the mineral 
meta.bolism. 

RESUME 

Dans cette travail nous avons pretendre, establir les · possibles correlacions 
e~istents entre les differents cadres cliniques, que les females bovines 
hipomagnesemiques etudie pour nous, manifestain, avec les valoires que nous avons 
obtenu dernier l ' etude serologique des differents parametres seriques impliques 
dans le matabolisme mineral. 

Ilf!l!RODVCCIOH 

A pesar de que la hipomagnesemia bov ina es una de las patologias del 
metabolismo mineral, que presenta una de las mayores incidencias, y que por lo 
tanto, cie ella exist,en un gran numero de investigaciones, pensamos que todavia 
podemos esclarecer un· poco mas su conocimiento, y sobre todo desde el punto de 
vista clinico-practico. 

Nuestro trabajo se desarrolla en el Noroeste de Espana, zona que se 
caracteriza principalmente por su pluviosidad, y que por ello se ·conoce como la 
'"Espana Verde". Por su idiosincrasia y caracteristicas naturales, la hacen una de 
las .zonas donde se desarrolla mejor la ganaderia bovina, por lo que esta 
,!:Jomunidad cuenta con el mayor censo de ganado vacuno de nuestro pais. 

Dado el alto numero de casos por los que fuimos requeridos en . el ultimo aiio, 
en los que se diagnostico como de hipomagnesemia, decidimos realizar un estudio, 
comparan~o los posibles factores que pueden condicionar su presentaci6n, y entre 
los ·que destacamos: edad del animal, memento peripartan en el que se encontaban, 
asi como la 'presencia de o·tras patologias concurrentes. 

En relaci6n con todos aquellos casos que fueron diagnosticados por nosotros 
"in situ" como clinicamente de hipomagnesemia bovina, y que posteriormente fueron 
conflrmados en el laboratorio, escogimos aquellos, que eran hipcimagnesemicos 
puros, no incluyendo en este estudio a los queen sus medias tanto de calcio como 
de f6sforo (i), estaban por debajo de la media normal, para la especie yen el 
moemto partal. (6), para evitar todas las posibles manifestaciones clinicas que 
pudieran atribuirse a dichos parainetros, e interferir con la sintomatologia 
propia de hipomagnesemia •. 

. De .~n total de 256 casos de vacas a las que asistimos y que estaban en 
decubito, • 70 de ellas presentaban la sintomatologaia propia de hipomagnesemia. Al 
realiza:r el estud~o laboratorial de calcio, f6sforo (i) y magnesio, fueron 
00nsideradae como hipomagneeemicas purae 45 d~ las mismas, y han sido las que nos 
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han servido para la realizaci6n de este trabajo. Como podemos observar supone un 
porcentaje superior al que se atribuye normalmente a este proceso (7). 

Los parametros sericos valorados, han sido: Ca, P (i), Mg, Na, K, Glucosa, 
ASAT, ALAT, AP, Lipidos totales (LT) y Creatinina, parametros que nos indican y 
ayudan a clar ificar el metabolismo mineral, hepatico y renal de las hernbras 
bovinas afecatdas.' 

MA~ERIAL Y ME~ODOS 

A los 45 casos diagnosticados come hipomagnesemias, se les extrajo sangre para 
la obtenci6n de suero, a fin de determinar los siguientes parametros: 
Cay Mg por espectrofotometria at6mica 
P (i), por fotocolorimetria 
Nay K por espectofotometria de llama. 
Glucosa, ASAT, ALAT, AP, LT y Creatinina por fotocolorimetria. 

Todas las pruebas se realizaron antes de transcurridas las 24 horas de la toma 
de rnuestras. 

Las hembras bovinas objeto de nuestro estudio eran de raza Frisona, de una 
producci6n lactea media superior a los ·3.500 litros/a:iio, y que son explotadas en 
regimen de semiestabulaci6n, como es caracteristico de esta zona. 

Su alimentaci6n es a base principalmente de hierba verde, forraje, y una media 
de lOkg/dia/animal de concentrado, durante la primavera y el verano, mientras que 
durante el invierno y oto:iio reciben una dieta que se limita ensilado de hierba 
verde, remolacha, hierba seca, y la misma cantidad de concentrado, no recibiendo 
ningun tipo de corrector mineral durante todo el a:iio. 

Para su estudio estadistico, hemos realizado un analisis de varianza 
factorial, agrupando a los animales segun su edad: 
Grupo A: hasta 4 a:iios. 
Grupo B: desde 5 a 8 a:iios 
Grupo C: mayores de 9 a:iios. 

A su vez les reunimos tambien segun el memento peripartal en el que se 
encontraban: 
AP: anteparto, hembras pr6ximas al parto y superando los 282 dias de gestaci6n. 
P: desde el parto hasta las 48 horas posteriores al mismo. 
PP: transcurridas aproximademente las 72 ho:tas del parto. 

A todas ellas se les efectuo un riguroso y sistematico reconocimiento clinico, 
para la comprobaci6n de la presencia o no, de otros proce·sos concomitantes. 

RESUL~ADOS 

Hemes realizado su estudio, unificando a las hembras bovinas enfermas en 
funci6n de tres·· factores: 
1. Edad 
2. Memento peripartal 
3. Cuadro Clinico 

A cada uno de los parametros sericos, se les realiz6 un estudio frente a los 
factores anteriormente mencionados. 

La clasificaci6n del cuadro clinico, se llev6 a cabo siguiendo un criterio 
unificado atendiendo a la valoraci6n de la intensidad de las mioclonias, asuencia 
o no de rumia, disminu9i6n de los movimientos ruminales, y la mayor o menor grado 
de depresi6n sensorial, obteniendo las siguientes formas clinicas: Sobreaguda, 
Aguda y Subaguda. 

Los resultados estadisticos obtenidos _ lc:;;s representamos en los siguientes 
cuadros ( 1, 2). 

La mayoria de los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango 
considerado normal para la especie bovina, asi ~l valor medio de ca (8,62 mg/dl) 
hallado, en relac,i_6n con la especie y la edad es normal, asi como su 
oomportamiento de sus niveles en el niomento fisiol6gioo estudiado ( 6, 2), no 
preaentando su resultado diferencias significativas. . · 

Para el P (i), la media obtenida d~· 4,4 mg/dl, _podemos realizar el misrno 
enjuiciamiento que para el cal~io, observandose as~ vez, que la fosfatemia es 
mayor en las hembras _111as j9ven~_s • (10, 1~, 22), no siendo significativas sus 
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CUADRO I 

PARAMETRO/ Unidades 

Ca (mg/dl) 
P (mg/dl) 
Mg (mg/dl) 
Na (meq/1) 
I< (meq/1) 
Glucosa (mg/dl) 
ASAT (UI/L) 
ALAT (UI/L) 
AP (U/L) 
LT (;lng/dl) 
Creat. (mg/dl) 

CUADRO II 

PARAMETRO/UNIDADES 

Ca (mg/dl) 
P (mg/dl) 
Mg (mg/dl) 
Na (meq/1) 
I< (meq/1) 
Glucosa (mg/dl) 
ASAT (UI/L) 
ALAT (UI/L) 
AP (U/L) 
L. T. (mg/dl) 
Creat . (mg/dl) 

valores estadisticos. 

EDAD 
(E) 

0,2634 
0,3825 
0,0397 (*) 
0,0093 (**) 
0,8458 
0,5456 
0,9366 
0,4735 
0,1307 
0,8533 
0,2154 

EDAD 
(E) 

0,2131 
0,1311 
0,3503 
0,0001 (* ***) 
0,1351 
0,4568 
0,0716 (*) 
0,6085 
0,3147 
0,1868 
0,0453 ( *) 

P.VALUE 
MOMENTO E+M 

(M) 

0,5110 0,7755 
0,2647 0,3739 
0,4862 0,1403 
0,0088 (**) 0,0171 ( *) 
0,4364 0,9083 
0,3711 0,6643 
0,7921 0,3507 
0,8087 0,3979 
o, 7193 0,3897 
0,2962 0,8088 
0,2180 0,1543 

P. VALUE 
CUADRO CLINICO E+C 

(C) 

0,4636 0,8801 
0,3282 0,1747 
0,0681 ( *) 0,8750 
0,0001 (****) 0,0001 (****) 
o, 9725 0,2104 
0,8504 0,6580 
0,0619 (*) 0,0089 (**) 
0,8036 0,8481 
0,8286 0,5789 
o, 3204 o, 2843 
0,0216 ( *) 0,0583 ( *) 

Naturalemente que la magnesemia media que hemos encontrado, es notablemente 
inferior (1,37), a la considerada coma normal para la especie bovina (17, 3, 9). 
En cuanto a sus diferencias tanto respecto a la edad coma en el periodo 
peripartal, nuestros resultados son coincidentes con 19 pastulado par (16,6 ) y 
sin embargo opuesto a lo hallado par SHIGA y col . 1988, mostrando diferencias 
significativas entre la magnesemia, la edad del animal y el cuadro clinico. 

La mayoria de los autores revisados son coincidentes, en las valores obtenidos 
de potasio, dando como cifras medias las comprendidas entre 3,5 y 5,5 meq/1. (14, 
19, 3), estando la kalemia hallada par nosotros comprendida entre estos mismos 
valores, no ocurriendo asi en cuanto a su comportamiento, ya que apreciamos un 
descenso en el memento del parto, yen vacas que presentaban una sintomatologia 
mas grave (15, 13) no siendo sin embargo las diferencias significativas. 

La natremia, al igual que la kalemia esta dentro de los margenes normales para 
la especie (15, 24) y para hembras de la misma producci6n. Las oscilaciones del 
Na durante el AP, Py PP, es igual a la hallada par MCADAM, PY O'DELL, G.D. 
1982, pero si observamos los valores presentes en cada caso, nos encontramos que 
la natreritia es muy superior en las hembras j6vnes y que manifiestan tambien el 
cuadro clinico de sobreaguda, siendo las diferencias muy significativas. 

Debemos indicar que la actividad media de ASAT de 75, 44 UI/L que hemoes 
obtenido en este estudio, es superior a la considerada normal para la especie 
?<>Vina, pero querem9s aclarar que estos niveles elevados, pueden tener su raz6n 
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al momenta fisiologico en el que se encuentran estas hembras, ya que siempre en 
las alrededores del parto, esta enzima presenta mayores actividades ( 5), 
obteniendo para este parametro diferencias significativas respecto a la edad y el 
cuadro clinico, ya que son las mas afectadas las que tienen actividades mayores. 
Lo expresado para la ASAt, podemos trasladarlo para la ALAT en cuanto a su 
comportamiento, siendo la actividad media obtenida de 18,2 UI/1, valor que se 
encuentra dentro del rango normal o ligeramente superior ( 19), pero no 
obteniendose en este caso diferencias significativas de sus resultados. 

Valores muy extremos son las atribuidos a la fosfatasa alcalina, par lo que 
entendemos que las hallados par nosotros en este trabajo de 54,09 U/1, podemos 
considerarlos normales o solo ligeramente superiores (10, 20). Senalar a su vez, 
que tan to con respecto a la edad ( las mas Jovenes presentan actividades 
superiores), como a sus mayores valores en el anteparto, y descenso progresivo 
en el par to, pre sen tan un comportamiento normal ( 2 0, 4), no existiendo 
diferencias significativas en su estudio estadistico. 

La glucemia ( 57, 37 mg/dl), se halla dentro de los niveles considerados 
normales para la especie bovina (11), asi como sus oscilaciones en dependencia 
con la edad (26, 21) y el parto (1). Aunque debemos hacer constar que los valores 
superiores los poseen las hembras cuyo estado era mas grave y que se encontraban 
en el momento del parto, no presentando sin embargo estadisticamnete, 
diferencias significativas. 

Los niveles de creatinina dados para los bovidos se encuentra entre 1 y 2 
mg/dl (6, 18), par lo que la media hallada par nosotros de 1,4 mg/dl, esta dentro 
de este rango. Al igual que sucede con la glucosa, los valores de creatinina de 
hasta 2,32 mg/dl, las hemos encontrado en las hembras mas j6venes, en el momento 
del parto y con cuadro clinico mas grave, no siendo sus diferencias 
significativas en cuanto al momenta del parto, pero si en relaci6n con la edad 
del animal y la presentaci6n del cuadro clinico. 

El valor media de lipidos totales, ha sido de 299,12 mg/dl, cifra que esta 
dentro de las limites normales para esta especie animal, e incluso podemos decir 
que ligeramente inferiores, teniendo en cuenta su producci6n, ademas resaltar que 
sus fluctuaciones respecto a la edad y memento del parto son opuestas a lo 
consider ado normal para el ganado bovino ( 25, 27). Como en la mayor ia de 
parametros estudiados, la lipidemia mayor de hasta 308,29 mg/dl, la ofrecen las 
hembras de cuadro clinico mas grave y que son coincidentes con las de menor edad, 
no manifestando su estudio estadistico diferencias significativas. 

DISCUSION 

Si consideramos que en el desencadenamiento del cuadro clinico, van a 
participar varios condicionantes, debemos senalar que de modo particular seran, 
por un lado la disminuci6n del volumen sanguineo y del volumen hidrico en 
general, que se produce a consecuencia del parto. Consideramos tambien la 
situaci6n de stress en la que se encuentran estas hembras en el momenta partal, Y 
la conjunci6n de estos condicionantes llevara al organismo a un estado de 
hipotensi6n arterial, que desencadenara la disminuci6n de la activiad simpatica, 
provocando con ello un incrmento de aldosterona. 

Hemos hecho referencia a esta hormona, ya que segun nuestros resultados, los 
principales pararnetros implicados en las manifestaciones sintomatol6gicas de este 
cuadro clinico, van a ser par una lado el Mg, y par otro y de modo muy particular 
el Na. Como sabemos la principal funci6n de la aldosterona es la regulaci6n del 
equilibria electrolitico, provocando durante las situaciones de hipotensi6n 
arterial, una mayor retenci6n de Na por parte del organismo a fin de 
contrarrestar esta disminuci6n de tension, y que por contra llevara al organismo, 
por cualquiera de sus vias de eliminaci6n a una mayor excreci6n de Mg que 
agravara aun mas la situaci6n de hipomagnesernia. 

Si volvemos a revisar las resultados expuestos, y aunque parezca reiterative 
son las hembras bovinas mas j6venes (7), las que presentan un cuadro clinico mas 
grave, y que podemos atribuir, primeramente a que muchas de ellas se hallaban en 
su primer parto, o bien que sus partos suelen ser mas prolongados y estresante, 
hecho que conducira a una mayor producci6n de la corteza suprarrenal, que nos 
posibilita el justific·ar plenarnente el aurnento de la ri.atrernia y ademas un mayor 
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descenso de la magnesemia . (2 3 , 2 8) . 
Presentan tambien estas hembras Jovenes y c o n cuadro c linic o s o b r eagudo , 

mayor lipidemia, junto con elevaciones tanto de ASAT como de ALAT , y un ligero 
aumento de la creatinina atribuido a un incremento de la sodemia, lo que nos hace 
confirmar aiin mas la participaci6n por parte de la corteza suprarrenal, en la 
gravedad del cuadro clinico de estas hembras . 

En conclusion, la gravedad de la presentacion del cuadro cl i nico en las 
hembras j6venes con hipomagnesemia, puede ser atribuido n o so lo a los bajos 
nivles de magnesio en el memento del parto , sino tambien a una mayor activiad 
corticosuprarrenal, como consecuencia del mayor gr ado de stress que presentan 
estos animales j6venes durante el parto. 
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