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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalen-
cia de hipocalcemia subclínica (HSC) en vacas lecheras 
de tambos de la cuenca lechera sur. Para ello se mues-
trearon 864 vacas de 128 establecimientos de los depar-
tamentos de San José, Colonia, Florida y Canelones. Las 
variables séricas (Ca, P, Mg) se determinaron median-
te ensayos colorimétricos utilizando kits comerciales, a 
partir de muestras de suero extraídas dentro de las 72 
hs postparto. En la población evaluada se encontró un 
76,8% de HSC (punto de corte de Ca< 2,00 mmol/L), 
siendo diferente acorde a la paridad (79.3% para multí-
paras y de 68,3% para primíparas). Estos resultados po-
drían sugerir que las prácticas de manejo en los prepar-
tos de las vacas muestreadas no serían las adecuadas 
para minimizar los desbalances minerales en el postparto 
temprano en vacas lecheras.

SUMMARY

The aim of this study was to determine the prevalence 
of HSC in dairy cows from dairy farms in the southern dairy 
basin. For this purpose, 864 cows from 128 dairy farms 
in the departments of San José, Colonia, Florida and Ca-
nelones were sampled. Serum variables (Ca, P, Mg) were 
determined by colorimetric assays using commercial kits, 
from serum samples extracted within 72 h post parturi-
tion. In the evaluated population, the HSC (cuttof Ca< 
2,00 mmol/L) proportion was 76.8%, with efecto of parity 
(79.3% for multiparous and 68.3% for primiparous cows). 
These results could suggest that the management practi-
ces during the prepartum of the sampled cows, would not 
be adequate to minimize mineral imbalances in the early 
postpartum period in dairy cows.

INTRODUCCIÓN

En vacas lecheras el periparto es considerado deter-
minante para el bienestar animal, la rentabilidad del tam-
bo y la sostenibilidad de los sistemas lecheros (1) dado 
que la mayoría de las enfermedades, muertes y descar-
tes de vacas lecheras ocurre durante dicho periodo (2). 
Debido al aumento de la demanda de Ca en este período, 
la vaca debe mantener la homeostasis del Ca en rangos 
óptimos para evitar el desarrollo de hipocalcemia clínica 
(HC) y subclínica (HSC). La HC se defi ne por sintoma-
tología clínica y por una calcemia <1,5 mmol/L (3), y la 
HSC se refi ere a animales sin presencia de sintomatolo-
gía clínica, pero con una calcemia menor a 2,14 mmol/L 
(4) o menor a 2,00 mmol/L (10). Además del conocido 
efecto sobre la contractilidad muscular, el papel del Ca en 
la función inmunológica y el metabolismo intermediario 
explica la contribución de la HSC al desarrollo de varias 
enfermedades observadas en lactancia temprana (6). 
Por ello ha sido considerada como la “puerta de entrada” 
para la mayoría de las enfermedades del periparto (7). 
Diversos trabajos indican que las vacas con HSC tienen 
3 a 5 veces más probabilidades de desarrollar enferme-
dades en el posparto, y 50% más de probabilidades de 
ser eliminadas del rebaño en la lactancia temprana que 
las vacas normocalcémicas (4, 8, 9, 10). Otros trabajos 
reportan que vacas que alcanzan una concentración 
nadir de Ca ≤2,14 mmol/L dentro de las primeras 72 h 

posparto tuvieron un mayor riesgo de ser diagnostica-

das con metritis y tenían un 70% menos de probabilidad 

de preñez al primer servicio en comparación con vacas 

normocalcémicas (4 y 11). Los reportes internacionales 

de prevalencia de HSC varían entre 40-70% (3, 11, 12, 

13, 14). En nuestro país, en un relevamiento realizado 
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sobre una muestra de 13 tambos de Florida, se observó 
que la prevalencia de HSC fue de 79%, siendo 63% para 
primíparas y 83% para multíparas (16). Además se ha 
propuesto que la hiperfosfatemia, la incorrecta relación 
Ca:P (<1) o la hipomagnesemia pueden inducir a la hipo-
calcemia (15). Antecedentes de perfi les metabólicos en 
nuestro País, sugieren elevados porcentajes de hiperfos-
fatemia en el preparto de tambos comerciales (16). En 
base a los antecedentes, como hipótesis se plantea que 
la proporción de animales con HSC será mayor al 50% 
tanto para primíparas como para multíparas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr los objetivos planteados se realizó un re-
levamiento y un muestreo de campo. El relevamiento se 
realizó en tambos del departamento de San José, Colo-
nia, Florida y Canelones. Los tambos fueron selecciona-
dos a partir de la base de datos de DICOSE (MGAP). De 
un total de 410 tambos contactados, aceptaron participar 
y se efectivizó el muestreo en 128. Se muestrearon 864 
animales dentro de las 72 hs postparto. Las muestras de 
sangre fueron obtenidas por venopunción de vena coccí-
gea, se colocaron en tubos con separador de suero, y se 
mantuvieron refrigerados hasta la llegada al laboratorio, 
donde se centrifugaron (3000 g x 15 minutos). El suero 
se separó y se conservó a -20°C hasta realizar los aná-
lisis correspondientes. Las variables séricas (Ca, P, Mg) 
se determinaron mediante ensayos colorimétricos en un 
autoanalizador BA200 (© Biosystems S.A., Barcelona, 
España) utilizando kits comerciales, de Biosystems para 
Ca, P y Mg. Los controles comerciales (Biosystems) utili-
zados, tuvieron un coefi ciente de variación < del 5% para 
cada uno de los minerales. La HSC se defi nió a nivel de 
laboratorio y se utilizaron los 2 criterios de diagnóstico 
que cita la bibliografía: Ca ≤ 2,14 mmol/L (4, 6)  y Ca ≤ 

2,00 (11) dentro de las 72 h postparto. Para la fosfatemia 

se utilizó el rango de 1,4 a 2,6 mmol/L (17), para la mag-

nesemia se utilizó el rango de 0,8 a 1,2 mmol/L (18). Las 

proporciones se determinaron mediante estadística des-

criptiva de acuerdo a la paridad (Primíparas vs Multípa-

ras) mediante la prueba de chi-cuadrado para determinar 

la asociación entre paridad, utilizando los procedimientos 

FREQ y procedimiento MEANS de SAS. Se aceptó como 

signifi cativos valores de P <0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prevalencia de animales con HSC para ambos pun-
tos de cortes (76,8 y 87,6) fue muy elevada para el total 
de las vacas y fue signifi cativamente mayor para multípa-
ras que primíparas para ambos puntos de corte (Cuadro 
I) coincidente con el antecedente a nivel nacional (14). La 
prevalencia de animales con HSC encontrada es mayor 
a lo reportado a nivel internacional las cuales varían entre 
40-70%. La media de la calcemia postparto fue de 1,81 
mmol/L, mucho menor a lo deseable para evitar todas las 
enfermedades del periparto (15), con un mínimo de 0,51 
y un máximo de 3,49 mmol/L. La hipofosfatemia general 
fue de 17% sin efecto de paridad, mientras que la hiper-
fosfatemia con un 13,4 % fue mayor en multíparas (Tabla 
1). Si bien el % de hiperfosfatemia no fue tan elevado, 
las bajas calcemias registradas llevaron a la incorrecta 
relación Ca:P<1 en el 62.4% de las vacas evaluadas. 
La hipomagnesemia presente en el 31% de las vacas 
evaluadas pudo contribuir a la presentación de la HSC, 
ya que el receptor de PTH es dependiente de Mg para 
su accionar a nivel óseo, no encontrándose diferencias 
acordes a la paridad (Tabla 1). 

CONCLUSIÓN

La proporción de HSC en vacas lecheras de tambos 
de la cuenca lechera sur del Uruguay es muy elevada 
y mayor a los reportados en otros trabajos de similares 
características, tanto para multíparas como para primí-
paras. La hiperfosfatemia, la mala relación Ca:P y la hi-

Cuadro I. Proporción (%) de vacas lecheras con Hipocalcemia subclínica según cada punto de corte y proporción (%) de vacas lecheras con Hipofosfatemia, 
Hiperfosfatemia, Hipomagnesemia y relación Ca:P <1. 

   N Total % Primíparas % Multíparas % Valor P

HipoCaSub (2,0 mmol/L) * 664 76,8 68,3 79,3 <0,001

HipoCaSub (2,14mmol/L) ** 758 87,6 81,2 89,6 <0,001

Hipofosfatemia*** 145 17,0 15,1 17,5 NS

Hiperfosfatemia**** 114 13,4 8,0 15,0 0,01

Hipomagnesemia+ 271 31,8 32,5 31,6 NS

Ca:P <1 ++ 540 62,4 54,0 65,0 0,005

* % Hipocalcemia subclínica usando punto de corte de 2,0 mmol/L, ** % Hipocalcemia subclínica usando punto de corte de 2,14 mmol/L, *** Hipofosfatemia 
(<1,4 mmol/L) **** Hiperfosfatemia (> 2.6 mmol/L),+ % Hipomagnesemia (<0,8 mmol/L)  ++ % Relación Ca:P < 1.
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pomagnesemia presente en la misma población, podría 
contriburir a la HSC. Estos resultados podrían sugerir 
que las prácticas de manejo en los prepartos que fueron 
muestreados no serían las adecuadas para minimizar los 
desbalances minerales en el postparto temprano en va-
cas lecheras.
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