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TASAS DE COBRE SERICO EN GANADO HOLSTEIN DEL VALLE 

DE MEXICO . 

GORDILLO MATA,ROSA MARIA. 

Asesores : 

M.V.Z. HEDBERTO RUIZ SKEWES 

M.V.Z. JORGE AVILA GARCIA 

El estudio se realizó en 100 bovinos Hols-

tein Friesian en 4 establos localizados en el Valle de Mé 

xico,25 animales por establo. Se determinó el nivel de co 

bre sanguíneo, relacionandolo con la edad,ndmero de par -

tos y fase de lactación. 

Se encontró que los animales tenían una me-

dia de cobre de 169.3 t.  44ug/d1. El rango fué de 70 a 297 

ug/dl. La edad de las vacas fué de 5.5 ± 2.5 años y el ng 

mero de partos fué de 2.9 t 1.8 . 

No se encontraron diferencias estadística -

mente significativas atribuibles a edad,ndmero de partos, 

o fase da lactación. 

Se encontró un efecto estadísticamente sig-

nificativo atribuible al origen del hato,esto se atribuyó 

a las características ambientales peculiares a cada hato. 



I. INTRODUCCION 

Fué Bucholz (6) en 1816, quien descubrid la 
presencia de cobre en tejidos de plantas y animales. Hart 

y col. (12), en 1928, comunicaron que el cobre en adición 

al hierro era necesario para la formación de sangre en ra 

tas. 0 Dell y col. (18) encontraron que tenia un papel im 

portante en la formación de la elástica a6rtica y encon 

traron lesiones cardiovasculares con degeneración de la 

elástica vascular en cerdos con hipocupremia. 

Neal y col. (17), demostraron que la defi-

ciencia del elemento sucedía en bovinos en condiciones na 

turales provocando una alteración denominada "Enfermedad 
de la sal" . 

La deficiencia del elemento produce trastor 

nos en la reproducción, crecimiento, ganancia de peso, --

sistema esquelético, tracto gastrointestinal, hematopoye-

sis, función cardiaca, mielinización de la médula espinal 

formación de tejido conectivo, pigmentación y queratiniza 

ción del pelo y de la lana (2,15,19,23,25). La alteración 

de la función depende'de la especie, sexo, medio ambiente 
severidad y duración de la deficiencia (23,25). 

Varias de las méltiples manifestaciones de 

la deficiencia de cobre en el animal se relacionó a la ac 

tividad de algunas enzimas en los tejidos. Mas tarde se -

comprobó que el cobre actuaba como un constituyente o ac-

tivador de ciertos sistemas enzimélticos y su actividad es 

mayor cuando el cobre se incorpora a una proteína para --

formar enzimas tales como la tirosinasa, lactase, oxidase 

ácido citocromo oxidase, uricasa o monoamino oxidasa (25) 

Adonde el elemento esta relacionado con la síntesis de la 
hemoglobina, la producción de melanina, el crecimiento --

del pelo y la integridad funcional de los tejidos óseos y 

nerviosos (25). 
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La hipocuprosis es una enfermedad causada -

por deficiencia de cobre, provocado por un malfunciona --

miento metabólico debido a la acción de las enzimas y su 

contenido de cobre (19,25). 

La deficiencia simple de cobre es originada 

por escasez del elemento en la dieta, 5ppm de materia se-

ca. La deficiencia condicionada se produce cuando la can-

tidad de cobre en la dieta es adecuada pero existen agen-

tes que interfieren con su utilización, tales como el sul 

fato, molibdeno, zinc, cadmio o cantidades excesivas de -

proteína en el alimento (6,25,26). 

La hipocuprosis bovina generalmente se pre-

senta cuando los animales son alimentados unicamente con 

pasto o ensilado. En estos casos se puede afectar hasta -

la mitad del número de los animales del hato. Los concen-

trados o alimentos secos usualmente son ricos en cobre y 

generalmente previenen el problema. La - ingestión de cobre 

por los animales en pastoreo varia de acuerdo a la canti-

dad y calidad de pasto y la riqueza de cobre en el suelo, 

estación y manejo del pbtrero (3,10,19,23). 

La hipocuprosis aguda se ha observado en a-

nimales que ingieren pastos cultivados en suelos calizos 

que interfieren en la utilización del elemento (19,23). 

Los signos más obvios de hipocuprosis son: 

la acromotriquia y retardo del crecimiento. En la hipocu-

prosis grave se encuentra anemia (2,15,19,25). En los ani 

males productores de leche con hipocuprosis se han obser-

vado estros silenciososo esto se atribuye a una deficien—

cia de cobre en la ración (2,15,19,24,25). 

La hipocuprosis se confirma cuando los nive 

les de cobre son menores de 7Oug/dl en sangre total o de 

6Oug/d1 en suero (19,23). 

Avila (4) ha observado acromotriquía y es—

tros silenciosos en vacas Nolsteln de establos del Valle 
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de México que pudieron deberse a hipocuprosis. 

La finalidad del presenta trabajo es deter-

minar la tasa de cobre sérico en vacas Holstein de esta--

blos'del Valle de México y determinar si hay una correla-

ción del cobre con la edad, los partos, o fase de lacta—
ción. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en 100 vacas 

Holstein de cuatro establos del Valle de México alimenta-

das con alfalfa y concentrado. 

Se colectaron 10 ml de sangre de la vena yu 

guiar, usando VacutainerR y agujas desechables, de 25 ani 

males por establo,tomando en cuenta la edad, fase de lac-

tación y ;lamer° de partos. Las muestras fueron colocadas 

en cajas con refrigerante y trasladadas al Laboratorio de 

Patología Clínica del Departamento de Patología de la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 

En el laboratorio los especímenes fueron 

centrifugados a 2,500 rpm (650 x G) durante 15 minutos; -

se colectó el suero y se congeló a -200c hasta el momento 

de la determinación del cobre con el procedimiento descri 

to por Gubler y col. (11). 

Con los datos obtenidos se realizó un andli 

sis de varianza y correlación utilizando los métodos cita 

dos por Snedecon y Cochran (22). 
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III. RESULTADOS 

En el cuadro 1 se sumarizan la media, des-

viación estandar y rango de las concentraciones de cobre 

de la totalidad de los animales y de cada uno de los esta 

blos. 

La edad de los animales se encuentra en el-:cuadro 2 y el 

número de partos en el cuadro 3. 

La gráfica 1 representa la correlación del 

cobre con la edad, la gráfica 2 la correlación del cobre 

con los partos y la gráfica 3 la correlación del cobre --

con la fase de lactación. 

CUADRO 1. 

Concentraciones de cobre sérico en vacas Holstein del Va- 

lle de México. 

Cu ug/dl 

Establo Media + Desviación 
Estandar 

Valores 
Mínimo 	Máximo 

Error 
Estandar 

70 227 7.1 

113 234 7.0 

78 297 9.6 

100 297 9.8 

70 297 

A 	150.0 ± 35.9 

B 	165.3 ± 35.3 

C 	183.4 ± 48,4 

D 	178.2 ± 49.2 

Total 	169.3 f-77.7-  
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CUADRO 2. 

Edad de las vacas Holstein de establos del Valle de Méxi- 

co. 

Años 

Establo Media + Desviación Valores Error 
Estandar Mínimo Máximo Estandar 

A 5.1 	± 	2.6 2 10 36.7 

B 6.5 	± 	2.4 3 10 34.5 

C 5.0 	± 2.5 2 10 48.7 

D 5.6 	± - 	2.4 3 10 50.1 

Total 5.5 	± 2.5 2 10 

CUADRO 3. 

Número de partos de las vacas Holstein de establos del Va 

lle de México. 

Partos 

Establo _Media + Desviación 
— Estandar 

Valores 
Mínimo 	Máximo 

Error 
Estandar 

A 2.6 ± 	1.7 1 7 36.7 

B 3.6 ± 	2.0 1 7 34.9 

C 2.7 ± 	1.6 1 7 48.6 

D 2.9 ± 	1.7 1 7 50.2 

Total 2,9 
± 
	1.8 
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GRÁFICA 1. 

Niveles de cobre sérico en vacas Holstein del Valle de Mé- 

xico, de diferentes edades. 

Cobre 
ug/ml 

297 

* 

Años. 

No se encontró una correlación estadística -

mente significativa entre la tasa de cobre sérico y la edad, 
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GRAFICA 2. 

Niveles de cobre sérico en relación con los partos de va-- 

cas Holstein del Valle de México. 
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GRÁFICA 3. 

Niveles de cobre sérico en relación con los periodos de -- 

producción de vacas Holstein del Valle de México. 

Cobre 
ug/ml 
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* * 
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2 
*
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2 

Períodos de Producción. 

(2) Periodo aedo 
(2) Inicio de le Lactación 
(3) Cdopide de 14 becteción. 
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No se encontró una correlación estadística-
mente significativa (p> 0.05) entre la tasa de cobre séri-

co y las fases de Lactación. Sin embargo, se notó una ten-

dencia lineal al aumentar el cobre en la cdspide de la lac 

tación. 
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IV. DISCUSION 

La concentración de cobre encontrada en va 

cas Holstein de establos del Valle de México (169 ± 44ug/ 

dl) fué semejante a la comunicada por Adams y Haag (1) -- 

(100-200ug/d1) y Zintzen (27) y ligeramente superiores a 

los encontrados por Danielescu y col. (9) (64-7Oug/d1), - 

Majesweski y col. (14) (45-65ug/dl), moldovan y col.(16)- 

(55-77ug/d1), Rowlands y col. (20) (56-96ug/dl), Heck (5) 

(50-15Oug/d1), Sansom (21) (6Oug/dl) y Cunninham (8) que 

cita una media de 93ug/d1. 

Sin embargo, Claypool y col. (7), Davies y 

Haker (10) mencionan que unas concentraciones de 6Oug/d1 

y 5Oug/d1 respectivamente pueden ser consideradas prove - 

nientes de animales hipocuprémicos. Estas diferencias en 

los niveles de cobre probablemente se deben a diferencias 

ambientales peculiares a los hatos,tales como alimenta --

ción,nivel de fertilización del suelo,manejo o higiene. 

Se encontraron efectos significativos atri 

buibles al origen del hato. Considerando que la técnica -

de sangrado fué semejante en los cuatro establos y que --

los animales no fueron sometidos a una excitación indebi-

da, las variaciones fueron atribuibles a factores ambien-

tales peculiares al hato. Newett (13) encontró que las di 

ferencias observadas en los perfiles sanguíneos en los ha 

tos son principalmente debidas a factores ambientales ta-

les como nivel de alimentación, calidad del alimento, hi-

giene, condiciones del suelo y tipo de fertilizante e in-

tensidad de su uso. 

No se encontraron diferencias estadística-

mente significativas (P 0.05) entre los niveles de cobre 
sérico, y la edad, el nómero de partos y la fase de lacta 
ción. Sin embargo se notó una tendencia lineal al ¡lumen -
ter el cobre en la cóspide de la lactación. No se encotra 
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ron datos relacionados de estos parámetros con el cobre. 



13 

V. CONCLUSIONES 

Se encontró que los valores de cobre en --

100 vacas Holstein de cuatro establos del Valle de México 

eran de 169 - 44ug/dl con valores mínimos y máximos de 70 

y 297 ug/dl. 

No se encontraron diferencias estadística-

mente significativas atribuibles a edad, número de partos 

o fase de lactación. 

Se encontró un efecto estadísticamente sil 

nificativo atribuible al origen del hato, esto posiblemen 

te se debió a las características ambientales peculiares 

a cada hato como calidad y/o cantidad de alimento, higie-

ne o fertilización de suelos. 
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