
DISTROFIA MUSCULAI{ NUTHICIONAL (D. M. N.) 

EN OVINOS Y POSIBLE APLICACION DE MEDIDAS 

PHOFILACTICAS Y TEHAPEUTICAS EN MEXICO. 

(REVTSION BIBLTOGRAFICA) 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

P R E S E N T A N 

RUY MARIO CUEVAS ROMERO 

JOSE AGUSTIN VARGAS ORTIZ 

IHRECTOR DE TESIS 

M. V. Z. GUILLERMO OVIEDO FERNANDEZ 

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



IMDICE 

RESUMEN, ... , •• , .......................... , .... , .. , •• ·........ 1. 

It1PORTANCIA DEL SELENIO EN LA NUTRICION 

REQUERIMIENTOS DE SELENIO •••••••••• 

FUEIJTES DE SELENIO ••••••••••••••••• 

TOXICIDAD DEL SELENIO ••••••• : ••• ::~. 

IMPORTANCIA DE LA VITAMINA E EN LA 

REOUER!MIEMTOS DE VITAMINA 

FUENTES DE VITAMINA E ................ º .. . 

INTERRELACION ENTRE VITAMINA E V SELENIO ••••••••••• -•••• 

SIGNOS CLINICOS Y LESIONES OUE SE PRESENTAN EN DMN ••••••••••. 

DIAGNOSTICO DE DMN. EN OVINOS •••••••••••••••••••••• -............ 22. 

F'APEL DEL SELENIO EN EL DIAGNOSTICO DE DMN.................. 23. 

PAPEL DE Lf'."i 'v'ITAl1!1..iA E Et.J EL DIAGNOSTICO DE OMN............. 25. 

PAPEL INDICADOR DE ALGUNAS ENZ !MAS EN EL DIAGNOSTICO DE DMN. .21>. 

TECtllCAS USADAS EN EL DlAGl..iOSTICO DE DMN.................... 26. 

MEDIDAS PF:E<JENT!VAS UTILIZADAS EN DMN, EN OVINOS............ 28. 

USO DE PELLETS COMO PREVENTIVOS ••••••••••••••••••••••••••••• 29. 

UTILIZAC!ON DE BLOQUES DE SAL PARA PREVENIR DMN •• -.-. ;·;·;-•• ;·;·¡-.- c-36;·~ 

USO DE ADM!NISTRACION ORAL COMO METODO PREVENTIVO DE·.DMN .... · ·.38. 

USO DE 1 NVEC TABLES PARA PREVEN IR DMN.. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • -~ Q. 

TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN DMN ••••••••••••••••••••••• ,~ ••• ;. 43; 

CONCLUS ION ................... ~ ....................... · •••• ·• • • 4·4. 

BIBLIOGRAFIA ................................... ; •• ·.; ..... .,, . 45· 



INDICE DE CUADROS 

CUADRO 

FeqUet~1mientos ······-······························ 7. 
' ' 

CUHDRO 2 
' ' ' 

Enfermedades po~ defi~iencid'de-~itamina E ••••••••••••••••••••••• 12. 

CUADRO .3 

~:eqL1er1mientos de v1 tam1na E ••• : ••••••••••• ,., •••• , •••• ,.,, •••••• J4. 

CUAllHl 4 

Concentrac1on de Se en sanc;ire completa y conc:entracion 
er1troc1t1ca de ~lut~t1on pero1:idasa tGSH-px) cara el 
diagnostico de c~nt1dades deficientes. deficiente mar-
ginal y adecuadas (23J ........................................ •. •• 23. 

CUADRO 5 

Actividad media de glutation peroxidasa eritroc1tic:a 
<E.GSH-p:11 a el principio y final de un periodo de 10 
semdnas en grupo de ovinos los cuales recibieron dife
rentes. trat::i.m1entos v fueron alimentadas c:on Llne:t ración 
deficiente en Se y oc -tocoferol t2J ................. , .................. 24. 

CUADRO 6 

Efecto de var1c.s mtodos de adm1n1strac1ón de Se sobre 
los rend1m1entos de borregas y corderos (55) •••••••••••• •. • •• •. •. 27. 

CUADF\O 

Detalle de alqunas preparaciones L1t1li:zadas para suple-
men-rar vi t:<:1m1na E y Se a borregas C lBJ ............................... 34. 



INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 

Mapa de estii.dos unidos que mL1estra la concentac:ion de 
Se en-granos y forrajes en diferentes reg1ones <28> ••••• ••••••••• 4. 

FIGURA ~ 

Metpa de Victoria.. Austral 1a. que muestra loc:al1;:ac.ión 
de l.:i:s 9ranjas-exam1nadas para .La ac:t1v1dc:1d de GSH-pM ............. 8. 



INDICE DE GRAFICAS 

GF<AFICA 

Concentraciones de qlutat1on peroxidasa en vacas de 
c~rne amamantando; tratadas-con cellets 'de Se, lnyec-
Cll':)n y qrupn control \27> •·• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31. 

t:c·ncentra.c1ones de qlutation peroxidasa en grupo con-
trol. con pel lets de Se y con inyección de Se ••••••••••••• ·····-· ~?. 

GRAFICA 3 

Ac:t1vidad de glutat1on pero:<idasa eritrocit1ca en bo
,-1~eQas QLte obtuvieron Se suplementado en avena, en pe-
1 Lei y en inyección l55> ••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••• ''· 



DISTROFIA MUSCULAR NUTRICIONAL <D.M.N.) EN OVINOS 

y POSIBLE APLI CAC ION DE 11ED IDAS PROF 1 LACTI CAS 

Y TERAPEUTICAS EN MEXICO <REVISIDN BIBLIDGRAFICA) 



RESUMEN 

El obJet1vo del Presente trabaJo fue a1·gumentar distintos 
criterios referentes a la profila::1s v tratamiento empleados 
internC1c:1onalmente en le:>. c!1strofia mLtscl.11a1· nutr1c1onal CDl11~>, 
con el aT.om de obtener una estrateq1a practica que pueda 
aol1c:ar oe acuerde c. las cond1c1ones imperantes las 
e:-:plotac:1onetE: ov1ne=is me,:1canas. 

St~ Ita de111cist1·ado en otras latitudes qL1e la Oí1N r·epresentC\ 
una importante fuente de pét'd1da econom1ca oara la ov1nocul tLtra 
por la cual el pa1s se ha incrementado el interes por invest1gat• 
;;ocre 1?sr.a enfermedad debido a que en Me>:1co la 1nformac1on soore 
l~ misma es casi nula. 
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1NTRDDUCC1 DN 

A partir de su introducc1on en Mé;:1c:o en tiempos de la colonia. la 
ov1nocul tura p1·osoeró rapida.mente en todo el pals llegando incluso a 
ser a finales del siglo XVIII el segundo exportador de lana en el 
mundo (14). En el pt•esente sic.,lo la situac1on cambio debido a diversos 
factores f:;OC:ioeconomicos y poi 1 tices <Refot·ma Ac.,rar1a. Fracc:ionam1ento 
de t1er1·as, Carencia de 1ntraestt·uctu1-a, etc.> y as1 nos encontramos 
en el presente con Ltn<.l poblac1on ovina Que en las Ltltimos 15 años ha 
d1sm1nu1do y fot·mada en un 95.~:~ de ganado criollo. el 4.8 de razas 
puras y donde ;:l so;: del 1·ebdña nacional esta en gente de escasos 
recursos .1 maneJados con un nivel de tecnoloei1a sumamente pobre y 
suTt'lendo todo ote>nero de def1c1enc:ias <14>. en e::plotac1ones 
entens1vas ale,1adas de los m1n11nos adelantos técnicos que en su caso 
perm1t1erC1n satisfacer las perspectivas de sus propietarios. En menor 
medida encontramos alounas e;:plotaciones semi-intensivas apoyadas por 
dependencias gLtberna111eñtales como SARH, BANRURAL, AGROASEMEX, etc:. 
mismas que han introdLtcido l 1n<?as selectas de razas puras CSuffolk, 
CcJrriedale y Hampshire principalmente> pero a decir verdad se constata 
primero en las visita~ escolares y después en la prdc:tic:a profesional 
que dichas dependenc1él.s adolecen de vicios burocraticos que no han 
pe1··mit1do meJora SLtstancial en el desarrollo nacional de la 
especie ovina~ aun en menor escala encontr.o1mos e):plotaciones intensi
vas qL1e 9rac1as a Ltn bLIE'n respaldo económico se permite importar pies 
de cr1a y someter su produc:c:ion a rigLwosa vigilancia técnica contando 
con Medicas Vete1~1nar1os Zootecn1sta;;;. agronomos. administradores. 
etc. 

Sin embarqo. en ob4':ervancia da Jo antes dicho. e}: is te en Me:oco un 
importante gr•upo de invest19ado1·es nacionales y e)ltt•anJeros que se han 
Pt'eocuoado reiteradamente en el señalamiento de los problemas y me.1or 
aun en la e::oos1c ion de tact ibl.es soluc1oneso en base a lo cual aducen 
aue el h.1turo de Ja especie ovina es orometedor y que en los pro>11mos 
anos representara una al te1•nat1 va pecuaria primordial. deJando de ser 
solamente un 0Jat1Jlo de lL•Jo en SLI mod.:ilidad de barbacoa y van mas 
alld al sefi~lar la repercusión socioecon6mica favot•able que sugiere 
par•a LUl amplio yrupo social. Como mL•estra de esta preocupac:ion tenemos 
la reciente credcion de la Asociación Mé:<ic:ana de Especial is tas en 
Ovinos CAMDEO> en 1987 que aglutina no solo a técnicos en la materia 
sino a todos aquel los involucrados en la produce ion ovina. 

Dentro de los problemas abordados por los invest i9adores resal tan 
sin duda. los de ca.rae ter sanitario, donde existen di versas 
enfermedades que requieren especial atenciOn por representar 
i.nportante fLtente de pérdidas para el ovinocultor. Una de "las 
enfermedades es la distrofia mL1scular nutric:ional (Dt1N> sobre la cual 
se ha investigado 1nucho en la comunidad cientifica internacional desde 
la mitad del si9 lo y .:. pesar de el lo pet sisten en la actualidad 
dL1das sustanciales cu"'nto los aspectos generales de dicha 
enfermedad. 



La OMr·l es una enfermedad asoc:iada a la defic:ienc:ia de Se y vitamina 
E qL1e afecta a diversas especies y en pequeños rumiantes se c:onoce 
corno enfermedad del músculo blanco, distrofia nutric1onal, miopatía 
degenerativa, paso de soldado, paso rlgido de los corderos y corderos 
tullidos <3, 23, 28, 30, 47>. 

En los rumiantes las entidades DatolOgicas relacionadas con 
deficiencia ae Se yto ~ 1 itamina E son referidas pot• va1~10~ autores ~ se 
f'ec:onocen olt'o!E slndrome$ carenciales como son; m.Lop"'"\tla c:ardlcic:a, 
inc:oord1nac1on muscular del rec1en nacido, inmLtnosupresión. desarrollo 
dcfit.:.Lenle. lfan=.tornos de la reprodLtC:cion <infertilidad, muerte 
embr1onar-1a v reabsorción fetal.}• dic..rrea=. y t1·anstornos 
r•esp1rator·1os !3, 18, ~3, 30> cuadt·o 1 • En regiones deficientes er1 Se 
las pE?rdidC?.s ec:onCJ1riic,.<~ puec.Jer1 ser cuant1osci: C:oun sin que el 
c;,anadero de cuenta <23> dado que no s1empre es fetci l de 
dia9nost1ca1 • especialmente cuando trata de deficiencias 
mar91n~les o subcltr1ic.:1s ..:iue necesitan de factcre=: desencade?nante=: 
(3). Las pe:-rdida~ anuales debid.:.s al Se fue1·on estimadas en d1e:. 
millones de dólares: salo en el Noreste da los Estados Unidos antes de 
que este elemento fL1erC1 evidenciado como nL>cesat'iO c::.o, 55). 

Las en fennedades provocadú5 por del ic1enc:.La de Se tienen una 
d1str1bucion geogr<.>.f1ca que se presenta por consumo de granos y 
forr.:.Jes Que han c:rec1do en tien•a:, con baja concentración de este 
eleme:nto e::. 19, :::e, ::.,)J. 

Es c1t•cunst.:.nc.Ld generalmente observada en relacian sobre esta 
enfet"medad la alimentacion de la=. madres dw-ante la preñez con heno de 
al faifa o de trébol cult1~aJo en ciertas at•eas qu~ se sabe producen la 
enfermedad año t1·as año y afecta por cons11:1uiente los animales 
Jovenes (19). · -

La infot·mac1on sobre los niveles de Se en la república Me):icana es 
muy escasa C3, 14. '30>. Tanto en Estados Unidos como en otros paises 

Australia. Canada y Reino Unido se han elaborado map::cu; que 
facilitan la prevencion v diagnostico de esta enfermedad <3, 31:1, 
:;:;, ) (figura 1). · 
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La mayor1a de los granos )' forrajes 5on pobres y muy 
baJos en selenio. 

La mavor1a de los granos y forrajes tienen niveles -
adecuados o elevados de selenio. 

Niveles variables de selenio baJOS o adecuados. 
Manchas locales en donde algunas plantas contienen

e>:ceso de selenio. 

FIGURA 1, MAPA DE ESTADOS UNIDOS QUE MUESTRA LA CONCENTRACION 
DE SELENIO EN GRANOS Y FORRAJES EN DIFERENTES REGIONES C2Bl • 

... 



IMPORTANCIA DEL SELENIO EN LA NUTRICION 
ANIMAL 

La defic1enc1a de Se es un problema generali::ado an Estados Unidos; 
las reci1ones mas def1c1entes son : Noroeste. Noreste. Sureste y áreas 
del medio oriente. p.:1rt1cularmente en aquel los estados adjunto a los 
grandes lae¡os. Lo; Estados llanos y el Suroeste qeneralmente tienen 
adecuado SE! en :uelos y plantas 123>. Los año~ de in,_;estigac1ón 
finalmente culm1na1·on con la ap1·obac16n por la adm1n1stracion de 
drogas Y a11mentos de los E.U. (LJ.S. Food and Drua Hdmin1stration) 
oa1·a la 1nclusion de suplementos selen1fero~ en las-d1et~s de pollos. 
cerdos i t'Utllt antes ('33>. 

Un :0;mcil io numero de rLtmiante;; en el Reino Un1C1i:• han mostrado 
marginales o baJo niveles de Se y se ha v1~ta un incremento en la 
prevalencia Clt:· DMN qa1Mdo ./oven y también otra=: patoloy1as 
reJ.acionada=. 1.2./J. 

Un e {amen de becerros de Escocia reveló QL~e el 8ü% del hato 
mL1estr-ado tuvo Ltn estado de deficiencia de Se pero solo el 5i', de ello:;; 
estu.10 asociado con enl'errm:;dades cllnicas <::7>. En Australia se han 
hecho incluso mapas c1ue muestran los niveles de indicadores de Se en 
sanqre 1 9lutat1on pero::1dasa, GSH-P::I en la población ovina (10) 

<figura :.!J. 

La primera importancia que se le d1ó al Se se relaciona con su 
toi:icidad; se tienen noticias de que Marco Polo se refir10 a plantas 
venenosas las cuales causaban dislocacion de los cascos de los 
caballos; 1ae:.7 Calvarv menciona s1ei:nos to}:icos similares en los 
caballos:; 1929 cient1f1cos de usoA ldent11'1caron al Se como 
princ1p10 toxico. El Se es Lln elemento presi:-nte en todas la;;. celulas 
pero pr1nc1palmente asaetado con proteínas riñen. páncre.as. 
p1tu1tar1a, nl9ado, musculas, huesos, sangre y ~eJ1do ad1ooso en orden 
dt?crecJen te. 

El papel del Se en los procesos patológicos carenciales, está 
directamente relacionado con la part1c1pac1on de cuatt"O átomos de Se 
en la en::1111a GSH-P::. La dist1•1buc1on de GSH-P>: no es la misma en todos 
los tejidos. el enct>falo v la placenta por eJemplo. son pobres en esta 
enzima la cual t1ene Como funcion principal la reduccion de los 
peró>:idos que normalmente se forman en los procesos bioqu1m1cos. 

Ld en::ima GSH-P:: se encuentra en al tas cantidades en los qlobulos 
roJos, h1gado, pulmomes y riñon. Otros autot'es reportaron que dicha 
enzima proteg1a a las hemoglobina de la sangre del H202 (agua 
ox1(4enada). producto metabólico que al no estar presente ésta enzima, 
destruye la hemoglobina. En el mismo año de 1957 se descubría que el 
Se es un elemento esencial, pero pasaron más de 15 años hasta que se 
comprobó que la GSH-P>1 es LU1c1 seleno-enzima. 



Alqunos investigadores descubrieron c:iue el Se es un contribuyente 
esencial de la enzima GSH-F'::. Esta en::ima es reconocida por su acción 
en la destrL•.ccion matabol ica de peró:ddos L1ti 1 i::ando glutation para 
destruir pe1,ó:ados de hidrogeno o h1droperOHidos de acidos grasos. 
1/arias o::i.dac1one:; celulares han mostrado qL1e generan el anion 
superO>:ldo CO::?l reactivo. Los niveles no medidos de superó>:ido han 
mostrado que promueven la perox1dación de los llpidos¡ los niveles de 
SLlper0::1do son convertidos por dismutasci peró:ddo de hidrdgeno, el 
C:Lta 1 es red u e ido a agua pot~ GSH-P); 13) • 

Se cree que en aL1senc1a de GSH-F'>:, el perox1do de hidrógeno tal 
reaccione con e;:ceso de superó::ido para prodL1c:1r el a::idante poderoso 
que es el radical h1dro~ilo1 este Glt1mo es capa= de iniciar• una 
severa dee¡t·adacicn 0::1dcoit1va de los componentes celulares. Estudios 
recientes han demostr.oido que la GSH-P~: inhibe parcialmente la 
pero;:1dacion de los l1pidos en la 1n1tocond1·1a del hígado y las 
mict·osomas. La GSH-F·:: por cons19Ltient:~, pe.rece tener una funcion 
Ct'lttca en la proteccion di=i !a tens1on o;.:idat1va normal de la célula. 
Su <:tctnidaci es dependiente de le:' cant1CJad di~ponible bi.olog1c:amente 
de Se ~n la d!eta (~9). 

Las membranas de la3 organelos son también seceptiblco>s de deterioro 
por 1~ pe1·0::1dQc1or1 llp1da. Esto ea especialmente c1e1•to para l~ 
mitocor1dt ia y oar~ ft•acciones microsomales del hlg~do. Estas membranas 
cont 1en1:2n re.-lat1'o"ameote 1.1na alta concentracion de llpidos 
pal i 1nsa ture1do::.:;, a::o 1 .:amü tainb ien hemoprote1nas, las cuales son 
tuertes catt;. J i:.¿,dof'es de la pero::idac:1ón llpida. La pe1·0::1dac:ian de 
esta<; me:mb1·anc.\'3 t'esul ta ~n daños estructurales que interfieren con la 
func10n celular. La pe-ro::idacion en la m1tocondria est,;. asoci.;ida con 
la tL1r-qenc1~. destrut:.c1on y con la 1nh1bicion de la fosforilac1ón 
OHlddtlV<.1 {411. 

6 



REQUERIMl~NTOS DE SELENIO. 

La c:asi mayor1a de a1.1tores ~vacado:. al estudio de la DMN, estan de 
ac::uer'do en que el Se requ1ere estar presente en la. dJ.etñ en por 
lo menos 0.1 ppm y ~e considera 2 pom como nivel ma>:imo tolerable. 
Como se ouede ver hay L~n margen muy estrecho entre niveles de 
requerimiento f to>11c1dacl e;:.. 18, ::::. 25, 28, 30, 32, 47, 55) .Otros 
SL191eren r•eQL1er·1m1ento=: 11qercrn1clnte suoer1ores que consideran (1.15 
como cantidad adecuada <4::·>. 

En otro:- traba.Jos (55> =:e propone que las requer1m1ento~ de Se para 
ovino:; deoe eli=varst: corno m1n1mo a ú.2 ppm cuando con::ume forraje 
lequm1noso. E;:1sten rec;ultados lndisc:ut1bles que han sido confirmados 
por varios autores \cuadro 1). 

Cuadro REQUERIMIENTOS DE SELENIO (.3(1) 

SELENlÓ GLUT•H !OM FEROXIDA5t1 
<ppm> 1mU:mc.i Hgb) 

Deficiente -0.05 -15 

Bajo 0.05-0.075 15-20 

Moderado ü.076-0. 10 20-30 

Adecuado +E).10 +30 

FUENTES DE SELEIHO. 

L.as fuent.es de Se pci.ra los animales son desde 1L1ego las plantas 
fo1~raJeras cuyo contenido en este mineral depende de la concentración 
de los =uelo~. El Se aunque en cantidades varJabl2s es d~tectable en 
todo tipo de suelas. en los cuales se encuentra. como: selenatos, 
selenio elemental, p11·1ta de =e!en10, selenita férrico.) compuestos 
oroan1cos oe Se todav1.:i mal conoc1dos. Las formas más absorbible: por 
la.5 plantas son los selenatos, selenitas y selenitas ferr1cos (19). 
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FIGURA 2. MHF'H \.'lCTOF;IA. AUSTRALIA QUE MUESTRA LOCALIZACION DE LAS 
GRANJAS EXAMil<F.DAS PARA LA ACTIVIDAD PE GSH-P::. 105 SIMSOLOS 
REPRESENTAN UNA ACTIVIDAD MEDIA DE GSH-P:: DE• MENOR QUE 25 UNIDADES; 

o 26A 51;1 UNIDADES; • MA'íORES DE 21)1) Uh/IDADES EN PRIMAVERH. LOS NUMEROS 
DEL AL 10 REPRESENTAN LOS SITIOS DONDE LAS MUESTRAS DE PASTURA 
FUERON POR ANi-\LI S 1 S DE SELEtH O. MAPA PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE IMVESTIGACIO!'ilES,CANBERRA 1977. 
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TOXICIDAD DEL SELENIO 

Los signos cllnicos del envenenamiento por Se se han observado 
muchas partes del mundo donde lo~ anl.males pc.storean o se alimentan 

materiales procedente;:; de determinadas áreas. En Estados Unidos 
estas áreas se encuentt·an en la parte occidental del pa1s. En los ca:.os 
cr~nu:os de l='l enfermedad se pierde el pelo del cuello y de la cola de 
1os caballo..:; y bovinos, y hay pt:>1~d1da general de la cerda en los 
porcinos. Ld p~;:::uña se desprende. aparecen coJeras. d1sm1nuve la 
1nciesta de ci.l1mentos y sobrev1ene la muerte oor in~n1cion. Esto= 
stntomao;:: e::terno5 se" acompa~an por ca1nb105 patoloa1cos •11t1y 
marcados, como las les1ones del l11yadci qL•Eo" se pueden encontrar er1 la 
autopsia. En alguna:: élrP.as el o;:::u1:ilo puede contt:-net· 1t1c:i6 d•:.- . .¡.,:i opm. pE.>t·o 
cualqu1er stJeJ.o que c:ontene¡.:1 mas de ( 1 .5 p¡:.m PLtedE· set• potencialmente 
p~l1~roso. Ta11to el for•r&Je come loo;:: Qt·~r1os pueden contener 
conc~ntrac1onee toxic~e. L~s cant1d~des pr·e~~ntee en las diie1·entee 
olantas vRrlan 'lmPlli\tnentr:~ tJn~,re s1. pETO le. conc:entrac1on de e'-"iC::o1s. 
por lo ciener··al es mucho rn,o.',C>t' oue 1-.>~ qiH: pt1eden rc::·:ist11· 1-~n el s1Jelo. 
Cuando -L1n tert·eno conttene 9 ppm d.o; StJ 1 éllc,iunas cosechas llegan 
contener hast.:• mCI·~ de- 1 '.:!()•:, pprt1. 

L¿1 to::ic1dacJ cr·•.:.n1c~• ::;e p1-oduce con raciones que contengan tan 
;;.ola 8. 5 p~m. cte Se. Los cc:.~us .::.gudos de envenenamiento ocurren con 
ni·.¡ele:.:; que varian entre 500 y 1 1 000 ppm. Los animales Jovenes son 
especialmente suceptibles y el crecimiento se retarda con niveles tan 
bajos que no aparf~cnn otros signos evidentes <'.28). 

Se han reportado casos de envenenamiento por Se en cordet'C•S de dos 
a cuatro mases de edc1d ensequ1dda de una dosis oral de antihelm1ntico 
al cual se le ha suplementado Se. por lo que tomando en cons1deracion 
el betJO Ltmbral de to:: icidad por Se { '.2 ppm l se debe tener cuidado al 
suministrar estos compuestos ~171. 

<35), reporta. tnc1denci~s do ~8lenos1s en una granJa de corderos y 
c~bras que p<:1.stCl.ban ~'?n un lu9~"'r de alta concentr8cion de Se. El Se 
contenido en 11:\S hiet-bas fue medido a 51)0 ppm. En otro ca:5o de 190 
corderos suu11n1stt·ados con una sol21 do::1s de 6.4 mg de selenita de 
sud10 por l·g de peso v1•.10 para prevenir DMN; 180 murieron en el 
pcr lodo de 1. 4 d 1 as • Se repo1·t._'\ que a reas se 1 en l feras con teniendo 
o.2?· ppm de Se propiciaron alta to::1cidad y signos de to<ac1dad que 
pueden inducirse e::pet·1mentalmente. 

Los signos c:omunE·s observados fueron baJa de apetito y de peso, de 
pre51on, const1pac1cm se9L1ida por diarrea sangre o moco, 
polidipsia y i::nlivación. Se aceleró el ritmo cardlaco y la 
respirac1on. hubo to= ocasional. Otros autores señalan temperatura 
rectal SLlbnormal con enfriamiento de las e>:tremidades. :24 a 48 horas 
antes de la mL1erte. Tambit!n se menciona lagrimeo y descargas nasales. 
Posiblemente se encuentre involucrado el sistema nervioso. En algunos 
casos se observo alopecia sobre todo en casos crónicos. Administración 
oral dia1~ta de selenita de sodio en un rango de 3 mg/Kg P.V. se 
consider·a ato::1c:a subtó:<ica y de 6 mg o más I kg P.V.se aprecia 
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claramente tóxica \35>. 

Por otra parte. se debe mencionar que la toxicidad de Se usualmente 
se asocia tambien con plantas seleniferas entre las que encontramos: 
Astragalo ssp, Stanleya ssp, Oonopsis ssp, .Xylorrhiza ssp. El valor 
mas alto se encuentra en la Astragalus .rac~mosus con 14,920 ppm. Entre 
los granos seleniferos encontramos Jos siguientes valores: 

TRIGO !. 1 ~ 18,8 ppm 

11Arz 1.1.) ~ 14.9 ppm 

CEBADA 1.6 ~ 15. 7 ppm 

AVENA 2.0 10.ú ppm 

CEIHENO 0,9 :3.8 ppm 
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HIPDRTANCIA DE LA VITAMINA E EN LA NUTRICION 
ANIMAL 

La nutric1on de la Vitamina E esta lnt1mamente relacionada el 
Se Y depende tambien de los niveles de pro-oxidantes v antio>:idantes 
presentes en la d1e'ta. Las evidencias disponibles h8n mostrado la 
neces1oao de añadir vitamina E a m1.1chas dietas animales. 
particularmente en la crianza de aquel las para animales Jovenes. De la 
v1tam1na E se tienen noticias desde la decada de los veintes donoe 
le menciona como un fC1ctot" indeterminado útil en reproducc1on: en 
1930-31 se determina como factor pre•1ent1•/0 ae DMN y encefalomalac1a; 
en 19"36 se- ident1f1ca como alfatocofet·ol:; en 1938 su e3tructura 
Qt.1lm1ca e~ ~1u~1daoa ~or Fet·nhol=,su s1ntes1~ Qu1m1ca se lleva a C3bo 
en el mismo año oor 1-arrer v otros. El nombre toc:oterol fue obtenido 
para ld vitamina E por Evans ~~ E11oerson en lq36 v fue tomado del 
c;irie90 ·tal.os. parto y 'µher-eir1', llevar-,mas el.sL•fi.10 al.propio de 
los alc:oholes: por eso se menciona que lc=.i ·•itc'lmlna E es un alcohol o 
e¡ruoo de.• alcoholes muy afines llc::\mados tocoferoles. Los prefiJoS o<,~. 
;etc. fLLeron Ltsadcs pnr·a indicar las Vdrias fot'mas de v1 laminas. 

La v1T,~m1na E poi· SL~ parte, previene la fo1·mac1on de los per·oxidos 
QL\e normalmente se fo1-man en los procesos qu1rr11cos. De esta manera 
controla le.\ pero1:1dac1on ele 11p1do"::> que pueden tener- efecto dañino en 
las membr-.21nas celulares, siendo esi:ie-c1.._\lmente importante en 
er1~roc1tos y a nivel de todAs las células en mitocondrias y 
m1crasomas <o. 18, '26, 30). Investigaciones rec.1.entes en torno a.l 
mecanismo b1oqu1mico de acc1on de vitamina E v Se han mostrado ciue 
cada Jueqa papel fLindamental en el. mantenimiento de la 
inteor1dad funcional de 1.=.s celulas. hlLunerosas interrelaciones 
nutl'ic1ondlt:s bit::n ~-2:=t.:-LdE>cidas entre la vitamina E y el Se cihori.I: 
pueden ser egpl1cacJas por el papel s1n~rgico de estos nutrientes 
pt·otec1er la m~:mbrana celular de degradaciones 01:idativas v por 
consiciuiente se considera a la vitan11na E y al l:ie esc:enc1ales para los 
animales y el hombre ~3. 6, 18. 25, 32,). 

l.l. 



CUADRO 2 

ENFERMEDADES POR DEFICIENCI.:i DE VITAMINA E 

ENFERMEDAD AMZMAL EXPRIMENTAL TEJIDO CAUSADO PREVENTIVO 
AFECTADO POR f•UFA V-E Se ANTI-

* OXI 
rz-.F~A~L~L~A~fi~E~-~~~~~~~~~~~~s"°"zs~T~E~t.~IA,._~~~~~~~~-DANTE~~ 
PRODUCTIVA. VASCULAR 
DEGENERACI- RATti. GALLINA, GUAJO- DE EM8Rl-
ON El~BRIO- LOTA. ON. 
MARZA. TIPO 

A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~~'--'----'-'-
TIF'O B VACA.BORREGA. a X 
-------------------·----------------------------------------------------
ESTER 1 L lDAD RATON.CERDO,PERRO.-

H~1MSTEF:, GALLO. GDNADAS X 
--------------------------------------------------------------~:;::---~-""".'--~ 

I I .NEUROSIS 
HEFATICA. RATA.CERDO 

,,,,,_ 
HIGADO X "~X. e;<··" 
------------------------------------¡;¡~;:;;;~¡~---------~~~~~~~~;~~-------PANCREAS . . ·•. •XC t> . 

------------------------------------------------------':""~~-""'.".~_ .... -"."'.'.~:::.3-:--:-:--: ..... ""."' .... 
HEMOLISIS RATA, FOLLO. H01"1BRE 

(Nlí~OSi. ERITROCI
TOS, 

PERñ~~~-~~----------------------------------------------~-::-:~:it~~-----:---

PRa r E 1 N?i -
F•LASMA ll CA FOLLO.GUAJOLOTE ALBUMINA 

SER!CA 

--------------------------------------------------------~-------------
ANEMIA MONOS. MEDULA -

OSEA. X 
------------------------------------------------------------------------
ENCEFAL0-
11ALAC I A. 

DIATESIS 
EXUDATIVA 

DEGENERA
CION RENAL 

POLLOS. 

POLLO, GUAJOLOTE 

CEREBELO 

SISTE!1A
VASCULAR 

EPITELIO 
RATA,RATON,MONO, RENEL TU

BULAR. 
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ENFERMEDAD 

ESTEAT!TlS 
(CEROIDE> 

PIGMENTA
CION. 

ENFERMEDADES POR DEFICIENCIA DE VITAMINA E 

ANIMAL EXPERIMENTAL TEJIDO CAUSADO PREVENIDO POR 

ti l UK, CERDO, POLLO 

RATA 

AFECTADO POR PUFA V-E Se ANTIOX. 

TEJIDO
ADIPOSO 

INCISIVOS -------------------------------------------------------------·----------· 
III.MIO
PATIAS 
NUTRICIO
NALES. 
TIPO A. -
<DISTROFIA 
MUSCULAR -
MUTRICIOMAL) 

TIPO B. <EN
FEf\MEDAD -
MUSCULO -
BLAriCO>. 

CONEJO, CERDO, MONO, 
RATON.MINI'. Y PATO 

CORDERO, BECERRO. 
CAPRINO 

MUSCULO -
ESGIUELE
TICO. 

MUSCULO -
ESQUELETI
CO Y CARDIA
CO 

a>- No efectivo en dietas severamente deficiente en Selenio. 

b 
X 

b)-Cuando es añadido a dietas conteniendo bajos niveles en Vitamina E. 

Acidos i;.t~asos polinsaturados. 
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REQUERIMIENTOS DE VITAMINA E. 

Entretanto los t"equerimientos de vitamina E en la dieta se han 
establecido entre 20-30 U.I/Kg de dieta <41). 

Cuadro :::; 

ESPECIE 

Hombres 

Monos 

Pavos 
Cerdos 

¡:;Llmiantes 
Cabal los 
Ferros 

REQUERIMIENTOS DE VITAMINA E 

EDAD REQUERIMIEtHOS 'u: Í;/dia 

Niños 
Adultos 
Varones 
MLt je res 
Rec ien n.:icido 
Crecimiento 
Gestante 
Cr1a 
Crecimiento 
Lechones 
Crecimiento 
Lactando 

º5.:.'1'0. 
10'-30 .. 

:so 
25 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
40 

El acetato D-L Tocoferol sintético es el patrón internacional.Un mg 
eQuivale a 1 U.I.; que se define como la cantidad necemaria para 
impedir la resot'ción en el 50% de las ratas al imantadas con una 
raciOn de·fic1ente en Vitamina E (28). 
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FUENTE DE VITAMINA E. 

La vitamina ¡¿ estcil. ampl1am~nte distribLtida en los alimentos par'"' 
los .:i.nimales. En la Naturaleza, la sintesis de Vitamina E es una 
tunc16n de las plantas, por lo que sus productos. son las fuentes 
pt•1nc1pcdes de la: mismas, es abundante en los qranos completos de lo=: 
cet"eales. en particuleir el qermen y por c:ons10L11ente en los 
SL!bproductos que lo contienen. Lo<;: forraje: verdes y otros al1me:-ntos 
frondosos oue incluyen heno dE> buer1::i calidad ya qL1e 5on E:-J:c:E:-lenti=...-s 
tLtente= de ella. La alf¿¡lfa es espec:ii'\lmente r·1ca, los subr·oductos 
arnrnales preve.en solo c.ant1dades pequeFico.s: la ]f:Ct1E- v =us de1·1vados 
;on fuentes pobres. Dcpendi.~111Jo de la rac1on que rec1b:;:on las q°'ll1na: 
ponedor"'s de hu~vo. en Piit· 1 i e u la t·, l..:. YE!fl1i'! con tr t bL1yen con c.:.n t 1dades 
siqn1fic:.'lt1vas. Le'! l'U1=nt>:O! ncd.t1ral mcis conc!:?ntr:.'lda es el aceite de 
germen de tr t~o. Ott·os aceitus. ve9etales come• l¿. suya. caci::ihuate .'I en 
part1cul~1· la semilla de dloodon son tamb1en 1·1co~, desaior·tunadamente 
d~btdo • la w::tracc1on ~e solventes, la mayorta de las harinas 
oleaq1nnsas 8Stctn pr1vc1das de esto•..; aceites. Los productos de origen 
an1m::.l contienen pr1ncipQlm~nte elcx-tocoferol. Los ce>reales poseen 
mMs o c~ntidades eqL1ive1lentes de las formas <><y no ot.... L~s 
le9um1nosas proveen en SLI n1ayorie1 las formas no oc. debido a c:¡ue la 
v l tam l na E se o~\ id a f ac i lmen te. Su aprovech¿tm1 en to ee de ter tora en los 
alimentos molidos. La amplia d1stribuc1on de vitam1na E confirma los 
hc.,lla:.gos e11per1ment::iles de que cualquie1· n:.>~uerimiento de los 
an1males de granJa deberla eslat C.LtOierto con las de uso 
com1:.1n. 

Tambten se hdn producido diversos productos s1nt;et1cos. De tal 
manera que la vi ta.mina E tiene múl t1ples fuentes como sucede con otras 
1nuchas. La l'ot·ma alfa es mucho m~s activa que las otras, al menos para 
curar la resorc1on y esterilidad de la rata y para la prevenc10n de la 
distrof.i.a muscular t19, 28, 30~ 47). 
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FACTORES CONCOMITANTES 

Obviamente que la deficiencia de Se y/o o(-tocoferol son necesario& 
para que la enfermedad el in1ca se presente. pero además resulta de 
vital importancia en el estLtdio sobre la patogenia de esta enfermedad, 
tener en cons1deración que ei:isten factores concomitantes que 
determinan en amplia medida la incidencia qlaba.l de la enfermedad. 
Diversos autores señ"'l~n las s1c,u1entes postLwas; se ha citado con 
insistenc1a la concL1rn:?nc1a de eStres metabl.'.)lico CLtyas causas pLteden 
ser: b~Jo nivel de c.obalto en pastura, anemias secundarias, bajas 
temperaturas ambientales. estres no espect t'ico operando a nivel de 
t1ro1des y a.drena! y estados de diarrea, particularmente aquellos 
c.ausados por inTe:,laciones de Chaber•t1~ QYlfl"! y Trict:J!-:_t_?tron~..§.QB_ y 
otros tipos de estrE:s metabol1co. Ot1·os autores (.'.::) han aludido esta 
supos1c1on respecto a los factores lncidentales, sin embargo en otro 
ensayo (~). baJO L1n plcino de nut1-1cion y ¿.,gua deficiente o imposición 
de eStr-es rne tabol 1co no abser·varon e::acerbac lOn de la enfermedad. 

Un estudia realizado en Ideiha y Washi~mton revelei que el c;ianado en 
las secciun~s m~e ~t·tdas de esos est~dos tendio a niveles más altos de 
Se que aQuellos en areas i::on moderada y alta pluviosi.dad. los animales 
de pa=:tot"="º en ::onas de riego tuvieron mas bajas concentraciones de Se 
que r.1qL1el los que pastaban terrenos mas secos (23>. Se menciona además 
como tacto1·es que pueden afrn:::tar la dlsponlbilidad de Se a la cantidad 
de torra Je. for--n1a qu1mica del Se <selenato. selenita. etc.); pH de los 
suelos <acido -= inhihic:ion de absorc1on por pl.:inta). estresore5 
o;-:idantes como el o;:ono, apl icacion de ferti 1 i=antes conteniendo 
sulf~tos. ciertos metales como el cobt•e, plata, telurio, calcio, 
mercurio. ar;:::,enico y ::::.inc. El mecanismo e::acto de como actuan estos 
an taqon is tas no es b 1 en con oc l do. per·o ~n forma gen~ral se dice que 
interfiere con le- .?1t•So1·c1on del Se. En el caso perticLtlar del 
a<:ufre, éi:=ta Tcdtc"\ di:> absorcion e5 debida a SLI similitud estructural; 
por e,1emplo suelos fuertemente 1ertili::ados con superfosfato y/o 
sulTatos, acidifica el suelo y consecL1entemente se reduce la 
absorción de Se por las plar1t.as .. En estas dreas la deficiencia de 
Se es en::oótica. For otro lado. dietas con niveles adecuados de Se 
(ú.1 ppm> pero que también contienen azufre (c).5%>; son capaces de 
inducir deficienc1"1s de Se. ya que se ha visto en estos casos que hay 
dos veces mas eliminacion de Se por la 01·ina <2,3. 23, 30>. 

El pastoreo durante la última parte de la temporada de crecimiento 
puede tambien ser importante porque el contenido de Se en las plantas 
disminuye con la madL1rez. 

Observaciones aportadas por otro trabaJo C25) sugieren por otro 
lado. que la miopC'ltia los cot~deros acompañada por un mal 
f1..mcionamiento inmunológico pero que ningun desorden es causado 
solamente por baja in9est1on de Se o baJa actividad de GSH-Pl:. 
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La dispos1c:1on fisiologica del apar·ato digesti~o de los 
rumiantes inflLtYe sobre la transformación de Se en formas insolubles 

a.provechableS en su totalidad. Respecto a esto ultimo se sabe que 
los rumiantes solo aprovechan el ::.5i'. de Se- adm1n1strado. lo= 
monogastr1cos en cambio. alrededot• del 85%. Se postula que tal vez los 
microorganismos ruminales transforman el Selenita en c:<:1mpuesto soluble 
no aprovechable C3>. 

Los suplementos de Vitamina E son inneces:><.r1os cuando las animales 
consumen forraJe5 "'erdE-S f1·E:sc.0s ta.les como pas1..u1·c:,;:;,heno ~erd¿ v 
ol:ros alimentos altos en tocoferciles.D1etas altas en policic1dos e¡rC1sos 
no saturados >.F'UFA> increment.:tn en oran med1t1a los requet"im1entas 
dietéticos de Vitam1n~ E cuesto que ios ac1dos grasos no saturados 
tienen not~bles o::iddntes por su atracc1cin de iones de hidroqeno (47>. 
La concentración de F'UFH se esperarla Que no fuerc:1 alta en ic:1s dietas 
de corderos lnctantes. Sin embarc-;u dada la variedad de dietas para 
alimentar borregos lactantes, - se obset·van datos cr·1ticos de la 
concentrac1cn de FUFA en l.o. lc:>che de e~tcts bor'I egas <::::5>. En 
deter·minados al1mentos e ing1·edientes de fórmulas ali1nentic1as se han 
encontrado compuestos que aumentC111 las necesidades de Se y ',11tamina E 
del organismo animal. Entre ellos se refier•en: aceites rancios de 
hlgado de bacalao, h.3rinas y aceites de pescado. aceite de lina::a, 
soya, sulfato de sodio. pa5ta de coco, mai= y va1·ias leaum1nosas <3>. 
Se ha obser,¡ado QLle la incidencia de DMN e=:- mavcw cuando se consumen 
leguminosas eoropar·ado con ott"os fort"A.1es. Ma5 investigaciones $Dn 
necesarias para escl~recer el posible papel de los factores 
1nvolucraClo5 entre las leguminosas y el Se.• <55). 

En resumen, los requet'im1entos de V1tamuna E en la dieta se ven 
afectados p1·1nc1p~lm~nte por dos facto1·es: A> la cantidad de PUFA en 
la dieta. especialmente acido linoleico, y BJ la p1'es~ncia de otros 
.::>ntia::idantt?s nc.lturc.les o si11teticos solubles en grasas en la dieta 
cuerpo dE:-1 anJ.mal. 

! PUF>\ REQUERIMIENTOS DE VITAMir1A E 

ANTI ax !DAN TES REQUERIMIENTOS DE VITAMINA E 

Al respecto se sugiere qL1e por cada gramo de F'UFA lncrementado en 
la dieta se incrementan los reouer1m1entos de D focofet~ol alrededor 
d1? (l. 5 mq. 

En lo que respecta a los factores maternos qL1e afectan a los 
corderos se menciona que la placenta ovina constituye una barrera para 
el pasaJe del Selenita. La retencion del Selenio en el tejido fetal es 
mas alta con la administración de Se inorgánico. La Selenometiolina es 
tomada por la placenta desde la sangre materma y es activamente 
transportada contra LIM gradiente de concentraciOn al feto. El 1luJo de 
la selenometionina desde la madre al feto fué usado como un indicador 
de un decremento en el peso fetal. Eso sugiere que en los ovinos el 
paso de los selenoaminoác1dos atraviesa la barrera placentaria mas 

17 



r~p1damente que los compL1estos de Se ino1·ganicos. Los e::perimentos 
reali;:ado'= por otros autores t16) o:ug1eren que solo una fracción 
11m1tada de Se del tejido maternal esta en forma que podrta atravesar 
la membrc:\na placentaria. lo cual demostraría un pobre aporte madre
h1jo~ sin embargo los mec:.:.n1smos de control que limitan ese 
transporte, es tan le.•Jos de quedar claros (16>. 

Es importante señalar QL\e algunos en~avos apoyan la teorta de que 
la adm1n1stracion de suplementos a borregas en inyecciones o sales 
minet•ales desde do~ $emanas antes a ocho semanas siau1entes, protegen 
al cr•10 contra DMN {3::'.i; ya sea v1a placentaria o-lacte.a. S1tuaci6n 
qu1;:a incont1·o~et·tible desde el punto de vista puramente teórico pet·o 
tal vez poco pt•acl1co y no costeable. 

Es 1mpcwtanr,e Dot· 11n 5er1a!ar que todos los factores que envuelven 
la OMN y su oatoc;.en1e1 no ha sido totalmente dilucidada (9). Esta 
situao::1Dn apoyada por al«;iLtno'.3 modelus expr1mentales donde se 
observa que baJo condtciones s1mi l~res los resultados art'oJan g1'an 
d1screpanc18, lo cual podrí~ se1· 1nt.erpretado como un 1nd1cador de 
qrado cm; el CLtal ott·os f~ctor·es pueden inflL•enciar la presentac:ion de 
DMN en cot·der·os <16. ~6. 55). 

Fot' ot;ro lado 1·etomamos el 1n1c10 de esta seccion donde se 
infiere la Qr·an imoort.:.mc1a observada del estr•es metabolico sobre la 
inc:idencici de la t-nfe1·medad. Se entiende que baJo este concepto se 
pueden suscribir· bastante-s fBc.tores estresantes va sean nutricionales, 
.:..nbientales. s.;1n1 tar1os. etc. Recor•dando las condiciones en que se 
desenvuelve ln producción ovina en Mé>:ico, podrlamos considerar que el 
01:.¡: de las e•:plut=tc1ones son ampliamente sucep1;ibles de presentat' DMN 

en condic:iones propicias de suplementaci611 de Se y/ó tocoferoles~ 
Nosotros consideramos de vital importancia llamar la atencion sobre 
los fC1ctore:; c:oncomitc:intes a DMN en nLtest1·0 pa1s en subsecLtentes 
estudios o inve-;t1qac1ones oue se llevaran a cabo. 
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INTEnnELAC!ON ENTRE VITAMINA E y SELENIO 

La interrelac1on entre Vitam1n3 E y Se puede considerarse por lo 
tanto como si9ue: 

a) Si ex1ste deí1c1enc:.ia de Vitamina E como de Se, los teJidos en 
los que se produce elevadas cantidades de peron1do (H202 ROOH) por la 
insaturacion Clt? ac1dos grasos; son muy suceptibles a sufrir 
deoenerac:1ones <h1eiado de ratas, probaolemente tambien de 
cet•dos) cualquiera dE- las dos sustancia~ correg1ran el problema. La. 
Vitamina E porque deprime la prodL1cc10n de pe1·0:;1do:;; de Se 
aumentando su d~:1ntegrMc1on. 

ti) '3i el orqñntsmo cuenta con suf1c1entes cantidades de Se pero es 
def1c1ente en V1tam1na E y e::1ste un Qt'ado elevado de insa~urac1on de 
lo~ 11n1dc~ celulares, la capacidad-de dest1·u1rlos esta l1m1tada 
solamente en los tejidos que normalmente contienen poca GSH-F":: pe1·0 
los que contienen ni-..el.:2s altos de esta enZ!ima, le destrucc1on 
c.1decuad.:h Por lo tanto, habra deQenerac1ones t1:.l.tlar•es de i;,ncetalo Y 
1·eabsorc1trn fetal. que no respond9ran a Se pero s1 a Vitamina E. 

Si e.:1sten cantidades suficient~s de Vitamina E. pero 
in:uficientes de Se.se evitara la cantidad de pero>:ido 't" de daño de 
membrana cell.llar pero c.~lounos 01·oanos no tienen la capacidad de 
destruir el pero~:ido poi· 18 falta de catalasa. el pero):ido en estos 
casos lesionare.. la membrana celular. 
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SIGNOS CL!NlCOS 
MUTl":l C Iot-!AL. 

LESIONES QUE SE P~ESENTAN EN DISTROFIA MUSCULAR 

Los signos cl1nicos dependen de la e:->:tension y severidad da las 
lesiones en el mL1sculo e>squelét1co y cardiaco. Los corderos con 
problemas musculares no se pueden parar o mantener en pie y de ahl los 
nombres que se adJL1d1can a esta enfermedad. 

El cordero muere de inanic1on o por compl1cac1ones secundarias como 
neumon1as (9, 30>. En la forma c<c.H'd1aca aguda la muerte súbita podra 
ser un C:LlrSO normal y el diagnost1co solo serla posible a la necropsia 
f:! h1stopatoloq1a, donde las lesiones son variables. sin embargo se 
observa una distribucion b1 laterC1l f s1metr1cd en los músculos de 
mayor ac:ti·,..idad. Cuando los musculo::. de los miembros poster·io1~e= 
afE.ctados y el animal muestra claud1cacion. puede dar un 
diac:inostic:o tentativo hasta confirmar en l¿.t:Jo1·atorio clln1co (9. 19, 
L...J• - 28, ::o, 31); Sin ernbarQc ;:1 los musculos intercostales el 
diafraqma e5 afectadG. el cuad;o cl1r11co podrla no ser ''clAs1ca'' e 
inclL1sO se puede contur1cJ1r ni=.umanl0\ (!.?, ::.1). podr1a haber incremento 
de frecuencia re3p1rator1a o trismo 1~dicando dolor. Ninguno de estos 
siqnos cl1n1cas son pato~nomonicos por· miop3t1a nut1•1cional por lo 
cual se p1.1ede Presentar a confus1ori. 

MacroscOplCcimente, lo;;; 1nusculos se ·1en pal idos y ent1 e le1s f1bt·as 
e::isten áreas con estr1ac1ones blanquesinaE o amarillentas, que al 
t~cto son firmes y que al co1·te ft•ecuentemente penetr·an al teJ1do y 
ocas1onc:\lrnente crep1tar1.En casos ,i9udas los mLISculos se ven t11ncha.dos, 
humedos y t1.:<v .:wec:.i~ de hemcwrag1a (3(1). Se ha observado que los 
cambios deoenerat1vos v los signos per·manecen iatentes hasta que se 
sujeta el m(¡sculo a un eJet·r.:1c10 considerable.Las zonas blancas en los 
musc:ulos c.::~rdiaco:: SQn mer105 regulares y menos claramente limitadas a 
c~'\LIS:=t del or·den<-'.11112n to .:-natomico de las f1b1·as <47). El corazon 
rnu~stt'CI ::onas blanc.:-.:. o pd.l1das bastante señaladas en las paredes 
\.Cntr1culat·8S~ el tabique 1ntet·ventr1cula1· o en los mosculos 
p~pi l'°'t·e~. 

En la fm·ma c.onqen1ta de OMN en gan~do, de todos los tejido:. 
e>;arn1nados, la p.;i;toloq1a cat'dlaca es la pr·edom1nMnte. Los camb1os 
de9enerat1vos en el 1~1acard10 ocurren en muchos Leo;;1ones 
Qr1saseas son l1suales 8n musculo esquelet1co de mortinatos. 

En Nue"'a :el21nd.:.. se ha reportado que las 1nuertes embr1onar1as en 
ovinas. tres a cuo:\tro meses post-concepcion son causadas por 
der1c1enc1a 1'unc1oncil de Se:; s1n embare¡o, trabajos desarrollados en 
Cunada mostraron que un¿.. dept·es1ón de Se tiene efectos adversos sobre 
los 1·angos de concepc ion. mortal id ad embrionat•ia número de 
nacimientos (16>. 

Se puede menc1oner que en otras espec1es presentan ademas -
lesiones y si9nologla propia de lesiones nerviosas y/o hepei.t1cas tales 
como 1.:1 d1ates1s e::udativa de los pollos (encefalomalacia> y necrosis 
heoatica nutr1c1onal en ratas y cerdos ; y se menciona a la hemOlis1s 
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como un efecto c:aracter1st1co de la deficiencia de Vitamina E. 

Por otra parte se describen de la s1gL11ente manera los cambio!i 
tisulares observados en Lln caso t1p1co (25); 

La e1:aminac1on histolo41ca revela severos cambios en todas las 
secciones muscL1lcires.Las fibras musculares están tumetac:tas y pierden 
estr1ac1ones. lo cual se acentúo por hipet·plas1a de celulas en el 
en dom l5' 10. Severas tumefacciones de macro fagos ;¡ de pocos 1 infoc i tos. 
Celu1as g1Qantes mult1nL1cleadas fL1eron comunes y hac1an pensat~ en un 
metodo de dF..>c;p.:-ner·ac1on por mioc1tos. El cuadro hepatico mostro 
anr.:1ndam1ento debido a la necrosis cuac;iulat1va centrolobuil1ar en un 
tercio de can:. lobulc:1. con ~cumulac1C.n de E!Hceso sanou1neo en los 
esp~ctas s1r1usoJdales er1 el area \~5> , Estos cambios eit1·uctu1·ales tie 
PUtH.len ob;;ervar en mayor· o menor medida según el qrado de afec:c:ión 
pero se pueden sefi,:..lar dos tipos de afecc1ones seoún el c:urso1 en 
c.:1.sos aqudos se obst?t'"ªn c'.H'!-:'as con var1ac ion en la colorac16n de las 
fibt·as muscularc.~o:; en estas ar·eas pal1das se observa pe1·d1d:o'I de la 
e-:=t.r1ac1on y que? en un mdter1al hotnoCjéneo. h1al1no. reemplaza al 
teJldO normal .L~:; f1C1r•as oer1ter1c~s en estas zonas se ven hinchadas 
y sL•s fibras frecuent.-:?mentn tienen una apar1enc1a granular. El núcleo 
de es~as fibras ocas1one<J,nr.->nt0 e-st~ p1cnot1co. Los casos cron1cos se 
c:i:1ractet·1::.-ln por la presenct.::.:i de gt·anulos basof1los ( acumulac1on .de 
minei·alJ e:>n las are.::.s de necrosis, a:;i hay prol1terac10n de tejido 
f1bt•oso 1nf1ltt·dcio11 de celulas mononucleares en el endomisio y 
perimisto de las células musculares en las =onas de leston; esta. 
observac1on define la presencia de distrofia muscular. Se puede 
observar ademn=: m1oglob1nur1;;1 en los co1~deros de varios meses de edad 
(;::!)). 



DIAGNOSTICO DE DISTROFIA MUSCULAR NUTRICIONAL EN OVINOS. 

El diagnóstico clinico de la DMN se reali=a con relativa facilidad 
áreas en:ooticas que producen enfermedad año con año debido al 

concurso de los factores predisponentes y desencadenantes ya 
menc1onados. 

La s1gnolo91a cllnica que caracteri:a a esta enfermedad, la 
cl11,ica del rebaRo, las lesiones t1p1cas de las canales y tejidos. 
aunada a la e::periencia del cl1nico, permitiran un tratamiento 
especifico aplicado con prontitL1d y relativa ef1cac1a en los casos que 
st:o present;;i.n. 

Se menciona que la patoloq1a del músculo esqueletico observada 
casos individuales se obtuvo baJo una escala de O. +, ++, +++, +++·+ 
o ++-+·++. dependiendo s1 la proporc1on media tisular afectada en 
secc10n seleccionada desde los musculos vasto lateral. biceps femoral. 
recto femoral, adL1c:tor, triceps braqui.al y psoas mayor. fL1e O, = 1, 2-
10, 11-20, 21-60 o = 601., respectivamente. Un valor de++++ podría ser 
consistente lesiones en de m1opat1a c:lln1ca 
(2J. 

El d1agnostico h1stopatoloq1co definitivo se puede elaborar una ve:: 
que se detectan las lesiones caracter1st1cas ya citadas en tejidos 
preparados bajo téc11icas convencionales, de f1Jacion <H.E.>. 

La consideracion que adQLliere particular~ interes respecto al 
diagnostico de DMN radica principalmente en dos puntos: 
al La posibilidad de diagnosticar casos de DMN subcl1nica 
poblaciones con baJos parámetros de produce ion y ••• 
b) La posibilidad de establecer diagnósticos diferenciales cuando se 
pr·esentan casos atlpicos o "no clásicos" de la enfermedad. 

F'ara. lo anterior· se han tenido que desarrollar técnicas de 
laboratorio que determinan la presencia cuantitativa de Se y/O 
Vitamina E ya sea en forma directa o bien pot· indicadores sistémicos 
como 5e verei. .:. c:ont1nuac:ion. 
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PAPEL DEL SELENIO EN EL DIAGNOSTICO DE DMN. 

Estudios realizados por varios investiqadores, sugieren que la 
actJ.vidad de la qlLttation pero:ndasa < GSH ..:. Px ) en eritrocitos es el 
~§/~r lndice de la conc:entracion tisular de Se en el organismb <30, 

Se ha establecido, que la actividad de GSH - P>: esta en función de 
la dispon1bil idad de Se • esta actividad podrla ser el indicador mas 
real de un nivel adecuado al.In md.s que el Se contenido en los tejidos 
( 181. 

La concentrac1on normal de Se en sangre de Ovino es de o.os a 0.2 
ppm. Las concemt1 .. ac1ones sangulneas de menos de 0.04 ppm son 
consideradas d1aqnosticas de defic1enc1a de Se. La concentrac1ón 
normal de Se t1suliH- es considerada de más de 0.2 ppm <materia seca> 
Para el h1gado y mayor de 2 ppm (mater1a seca> para el riñen (18, 25). 
Sin embat'QO otro trabaJo reporta que Dl'lN no ocurrió en corderos de 
aquellas bOrreqas cuya sangre contenía solo 1),06 mg Se/9 (18). 

La act:1v1dad de GSH-F':~ es reportada como mil1un1dades por miligramo 
de hemoglobina 1 mU1mg Hgb >. 

CUADRO 4 

DEFICIENTE 

BAJO MARGINAL 

MARGINAL 

ADECUADO 

Se 

< ppm > 

< 0.05 

o .. 051-0.075 

0.076-0.10 

> 0.10 

GSH-P>: 

(MU/mg Hgbl 

< 15 

15-20 

20-30 

> 30 

CUADRO 4. CONCEtHRACION DE SELENIO (Se> EN SANGBE COMPLETA Y 
CONCENTRACION ERITROCITRICA DE GLUTATION PEROXIDASA CGSH-l'xl PARA EL 
DIAGNOSTICO DE CANTIDADES DEFICIENTES, DEFICIENTE MARGINAL Y ADECUADAS 
(23). 
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CUADRO 5 

NUMERO DE OVINOS MEDIA Y CAMBIOS EN E.GSHPx 

TRATAMIENTO 

CotHROL 

5 mg DE SELENIO ~ MESES 
ANTES Y 6 mg. DE SELENIO 
!. M. AL FINAL. 

12.5 mq SELENIO I.M. AL 
FINAL Y 5 SEMANAS MAS 
TARDE • 

.:2000 U. I. O( -TOCOFEROL 1. M. 
AL FINAL Y 4 Y 8 SEMANAS 
Mi-:tS TARDE. 

12.5 mq SELEl.UO I.M. AL 
FINAL Y 5 SEMANAS DESPUES 
21J(10 U. I. O< -TOCOFEROL. 

EN EL GRUPO. (U. I. / g Hbl 

12 

9 

5 

5~Ht 

INICIO FINAL CAMBIO 
ENSAYO ENSAYO 

68 48 -:?O 

101 140 +39 

66 216 +160 

62 55 -7 

75 265 +185 

* DOS OV !NOS EN ESTE GRUPO MUR 1 ERON DESPUES DE 5 SEMANAS. 
** TRES O'Jlt~OS EtJ ESTE GRUPO MURIERON DESPUES DE 5 SEMANAS. 

ACTIVIDAD MEDIA DE LA GLUTATION PEROXIDASA ERITROCITICA (E.GSH-Pxl AL 
PF<INCIP!O Y AL FINAL EN UN PERIODO DE 10 SEMANAS EN GRUPOS DE OVINOS 
LOS CUALES RECIBIERON DIFERENTES TRATAMIENTOS Y FUERON ALIMENTADOS CON 
UNA RACION DEFICIENTE EN SELENIO 't ~ TOCOFERDL C2). 
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PAPEL DE VITAMINA E EIJ EL DIAGNOSTICO DE DMN 

La concentrac1on plasmatica de toc:oferol. como medida del estado de 
Vi tam~na E, está correlacionado con óptima salud y producción. En 
estudios corderos enfermos de DNN, el rango cr1t1c:o de la 
c:onc:entrac:ion plasmcitic:a de toc:oferol fué (1.0Bl a 0.267 mg/dl. Estos 
estudios fL1eron primariamente concernientes a Dl"IN clinica que 
resultaron en cojera o muerte y observac10n macro Y microscópica de 
lesiones tlpicas. Se asume que é:as conc:entrac:iones. plasmáticas de 
tocoferol representan severos estddos de defic1enc1a, que podrían 
resL1ltar despues en- tranca enfermedad l25). 

Se ha suc,erido que la c:oncentrac1on plasmat1c:a deo<' -toc:oferol menor 
de 0.2 mqldi es diagnostica de deficiencias de ovinos (25). 

Se ha seRalado que el nivel critico de concent1•ación plasmática de 
toco1'et·ol y apro>:1mC1c16n t•equer1da para prevenir la ocurrencia de OMN 
es- o.81 my/dl/ san~re de corderos llB>. La divergencia en la 
considerac10n de cantidades cr1t1cas de o< tocoierol sugiere que aún 
estetn por dilucidarse, al9unos factores que cdectan las necesidades en 
los d1 fet·entes casos e):puestos. 
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PAPEL INDICADOR DE ALGUNAS ENZIMAS EN EL DIAGNOSTICO DE DMN. 

La CPt( lcreatín fosfoquinasa) se h.:. reportado como incrementada por 
algunos autores en Dl1N (18>. La aminotransferasa aspartatica <AST> 
sigu16 s1mi lar c:omportam1ento a la CP•<, la cual no es sorprendente 
dado que .;..mbos san indicativos de destrucción celular. En este caso se 
encontraron 40 u1i1 en hemb1~as tratadas pero se incrementó hasta 400 U 
I/l de plasma en el grupo control <18>. 

La CPI: plasmatica, TGO, y actividad de LDH fueron menores o más 
baj.:.s en corderos donde las borregas madres tuvieron Se en sal t55). 
Otras e>:primentac::iones citan un diagnóstico tentativo de DMN cuando 
encuentran valores de 1770 y 2600 U/l de transaminasa aspartci.tiCC'I 
serica. en::1ma que tambien se puede considerar como au>tiliar en el 
diae¡nos·tico C25). 

TECIJICAS UTILIZADAS EN EL DIAGNOSTICO DE Df'"H.J. 

A través de la historia de esta enfermedad han desarrollado 
diversos procedimientos de laboratorio para determinar los indicadores 
sistémicos de OMl>J ya menc::ianados. Una e~pl icac1on en detalle de dichas 
pruebas escapa a los obJet1vos de esta revisión. por lo cual nos 
contentamos por citar a continuación las pruebas mets comunes 
reportadas en la bibl iograf1a. esperando sea de utilidad ésta 
informac:ion para quien desee profund1;::ar sobre el tema. 

En otra ei:pr1ment.:=tc ion reportada <2> se mencionan los métodos de 
diaein6st1co ut1li;::ados. Asl tenemos que la actividad plasmática de CPK 
fue- ensayada usando una prueba Kit, la actividad de GSH-Px fué 
determinada en el lavado salino de celulas usando una modificacion del 
método de Pagl ia y Valentine también descr1 to por otra fuente (23>; El 

tocoferol fue ensayado usando el método de Bieri y Col ( 19bl > Y el 
Se fué estimado fluorumetricamente usando la técnica desc::rita por 
Gaddedy y Col ( 19771. 

Por otro lado c:e describe la determinacion de Se por el método de 
Olson, Palmer y Cary ( 1975>. V la Vitamina E e.amo describe Hashim Y 
Schuttr1ne¡er e 1966>; la conc:entracion de hemoqlobina por un 
hemocilobin6metro; la actividad de la GSH-Pi: fué det~rm1nada por el 
metodo de Gunaler. t<remmers y Flohe < 1974); la am1notransferasa 
aspart 1ca seqún Karmen C 1955>; la creat in kinasa por el me todo de 
Weismann. C0lombo, Adam y Richterich '1966) y ~a lactato 
deshic:lrogenasa de acuerdo a.l procedimiento de Wroblewsk1 Y la Due 
(1955) (18). 
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CUADRO b. 

TRATAMIENTOS 

ENSAYO 1 

EFECTO DE VARIOS METODOS DE ADMINISTRACION DE SELENIO 
SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE BORREGAS Y CORDEROS !55> 

No de borregas No de cot•deros muertes antes No.con 
por grupo. nacidos. de 6 semanas. OMN. 

Se INYECTABLE ó 9 3 o 

Se EN AVENA 11 ppm> 6 1(1 3 3 

Se EN F'ELLET 6 5 o o 

CONfROL 12 12 3 6 

ENSAYO 2 

Se EN S14L <50 PPml 11) 17 2 o 

1(• m9 Se ~'~ ror-1A 10 13 

5 mq Se EN TOMA 10 13 3 3 

Se EN AVEr.tA (0.2 
ppm) 1(1 12 2 4 

CONTROL 10 15 2 10 

. - - - - --
----------------------------------~"."'.~-~~--....,---------------------------
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"EDIDAS F'REVENTl''AS UTILIZADAS EN DISTROFIA MUSCULAR NUTRICIONAL EN 
OVIl..fOS. 

Rec1entemen te se lian e::perimentado di versos métodos de 
suplementac1on para prevenir la incidencia de DMN en r"espuesta al 
incremento del in teres sobre esta enfermedad y a la necesidad de 
encontrar los requerimientos de los elementos causales. Se han 
evaluado e::µoriment.<:1.c1ones llevadas a cabo principalmente en los 
palses que poseen una poblaciOn importante de ovinos y ;:::onas 
en:::ooticas del problen1u; tales como Australia, NueV"a Zelanda, Estados 
Un1t.io!O> y He1no Unida. Las suplementaciones que se han ensayado con 
mayor ins i $ten e 1a inyeccion subcuta.nea, pel let intraruminal • 
surninistracion en agua, supleu1entac1on oral y suplementac1ón 
bloques de sales minerales \27l. 

BaJo difer·entes s1tuac1ones de empleo estos tratamientos han 
probado ser efectivos. el cuest1onamiento serla cu~l utilizar 
circunstanci~s especificas en cada caso. Esto no tiene una 1~espuesta 

f~c11 dado que oodt·ia decender de diversos ·factores de naturaleza 
economica o de maneJo. :3e comprende qL1e dadas lc;s caracter1.st.icas de 
explotac1on e;:tens1va en que se desenvuelven los rumiantes hace más 
d1f1cil su suolementac1on en comparacicm con cerdos o aves. En ovinos 
por eJempla. sc-r1a un t.Juer1 ca::.o· para usar tratamiento oral pensando en 
el costo. El uso de Se en el agua podrla ser limitado a estabulados o 
en pastoreo con el 1...;so de tubería y sin otra fuente de agua. Animales 
estabulados pueden generalmente consumir minerales incorporados en 
concentr.::1do o dtspe1'sos sobre un si lo (27>. 

Interesantes e:1Per1mentaciones mencionan la necesidad de obtener 
1nformacion espec1·f1ca sobre los siguientes puntos: 
1. Los relativos mer1tos de distintos mel:odos de adm1nistracion. 
z. La relativa efica~i~ del Selenita y Selenato ~amo agentes 
terc.peu I; i LOS. 

3. La. va1•1ac1ón entre animales en Ja respues'ta de los niveles 
sangulneos a la dosis empleada. 
4. Las porcenta.¡es en lLJS cuales se estimulan los niveles san9u1neos 
en animales con dietas c~renc1ales (~9). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS UTILIZADAS EN OVINOS. 

* USO DE PELLETS. 

• UTILIZACION DE BLOQUES DE SAL. 

* USO DE ADMINISTRACION ORAL. 

• USO DE INYECTABLES. 



USO DE PELLETS COMO PREVENTI VDS. 

Uno de los mds recientes metodos desarrollados en la prevencion y 
tr·atam1ento de la deficiencia de Se en rumiantes al pa;tor"eo es el 
alojamiento de un pellet pesado conteniendo Ge elemental dentro del 
ret1culo-rumen del animal. Esos pel lets se ha demostrado que 1 iberan 
Se continuamente en cantidades fis1ologicas sobre relativamente largos 
perlados de tiempo. 

Se mer.ctona que cantidades fisiol6g1cas de Se pueden ser liberadas 
desde pel lets intraruminales par cerca de tres años, pero eHiste el 
r1esqo de reducir su eficacia debido a la formac1cin de depósitos de 
fosf,::1tos de calcio ·y la perdida de pel lets desde el rumen ( 18>. 

Es necesario al hc.blar de los pel lets intrC\rum1nales, referirse un 
poco a su natu1~ale;:a f lsica que determina en buena parte su 
efectiv1dad profile1ct.1ca. Los e1utores se refieren a ellos como 
"pellets pesado5 de Se" ( Heavy selenium pellets ) debido a que se 
fabrican dotci.ndolos de una capa e::terior de metal <acero> misma que 
p1·olonqa el periodo de vida útil o degradable del pellets hasta cuatro 
años en algur1os casos t55>. 

La acción del metal en el pellet de Se en el reticulo ha 
demostrado como pervent1va de la formacion de depósitos de fosfatos 
sobre la superf1c1e del pellet y ademcis incremente\ la liberación del 
Se <18>. 

Hl respecto, un traba.Jo reporta rangos de liberación de 0.'5-1.0 mg 
de Se por dla por pel !et contenido 10% de Se elemental, e~:trapola.ndo 
esos res1..1ltados la liberación esperada de los pellets utilL::ados en el 
presente estud10 (18> podrla ser del orden de 0.25-0.5 mg de Se por 
dla. 

Otros ensayos han mostrado que el tamaño del pel lets de Se controla 
de iguC'll forma l.:" eficienc:1a del pellet ( 27 ) • 

Una preparación compuesta por acero, pesando 1(1 mg fui:? utilizada 
junto con los pel lets rum1nales ( Permasel Se pel lets forsheep¡ Tasman 
Vaccine Labor-ayory lAustralia) f'ty Ltd, Dandenonq, Australia >. Los 
pesos del pellet fueron registrados desde 9.61 a 10.37 (>: = l(J.1(1 gms> 
y fueron estandart zados para contener (ffiQ/g): 50 de Se elemental, 950 
de hierro <18>. 

Un tratamiento con pellet de Se fl..1é utilizado en cuatro de cinco 
experimentos descritos (gráficas 1 y 2 ) utilizando el pellet 
intraruminal de Se ( Permasel; Tasman Vaccine > desarrollado en 
Australia por l(uchel y Buckley (1969>. En tres de ellos fué dado a los 
animales de u.n estado marginal o francamente bajo de Se y en cada caso 
fué efectiva la elevación de la concentracion de GSH-P>: hasta la 
normalidad y aun parece que se incremento después de cuatro a seis 
meses. Reportes australianos mencionan similares resultados con 
borregos que han obtenido los pellets conteniendo 51. de Se elemental y 
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95 t. ae Hierro (56). 

Ovinos alimentados c:on una dieta deficiente en Se. pero suplementada 
con pellet intrarum1nal, mostraron lncremento en el porcentaJe de 
crecimiento y mayor au1Tiento de las actividades de GSH-P:< en muchos de 
sus tej ldos comparados con el gt~upo control (36). 

Act1v1dades de GSH-Px eritroc1tica en animales suplementados con 
pel lets, se incrementaron 5(1 veces sobre el control ;y fueron tan al tas 
co1no las previamente medidas en borregos pastoreando en =onas 
,:iparentemente normales. En ovinos tratados fL1eron tambien 1(• 2(• 
veces mayores las actividades en las cuales la baJa condicion por 
carenc1:0 de Se en corderos ha sido locali=ada.Este f!..1ndamento o::onf1rn1a 
que una s1qn1fical1~a cantidad de Se der1~~do de eEos pellets 
biolo9icamente disponible pa1•a el rumiante. 

Se indica Que el pP.11.;.t l.ntraruminal de Se :::uolement.:1do a bc1-regos, 
es altc'mente E:'fect.ivo en la prevenc10n de DMt~ en :;us corderos. l55). A 
pesa1· t.Je qu""'° los P"=' 11~ ~::; fueron e·r~c t l vos encontraron prob l em ... ~;; en su 
cu1dado o pE-rmt.-1nenc1t• dentro del animal .. Otros autoretE: tambien t"1an 
encantra1jO prot.ec:c1on contra DMN con 1¿\ suplementac1on refer1da. Se 
ha retiortaido a Jos pellets c:.omo eficaces pa1~a pt·eveni.r Dl"ll~ y pat·a 
mantener n1veles sangulneos de Se elevados hasta por cuatro años 
t.Jespues de !ci dosis. l.onsecuentemente hi.,n sido aceptados en Australia 
pcr al co1n1te tec:.n1co de drooas en veter1narl.a. Se cita el contraste 
con otros re-sultados. donde se enc.ontra1-on problemas en el maneJo y 
seguimiento de estos pellets en el rL1men. Si esto puede !:>er superado 
podr1a ser una vla prci.c.tica de suplementacion de Se a r1..1mi.antes (58> .. 

El pellet ut1l1=ado es suministrado por el Dr. H.J.Lee, D1vis1on de 
B1oqu1m1ca Nut1·1cion~l. CSIF:o. Adelal.de. Australl.a del Sur 5000. Cada 
pellet contiene .5 qms. de Se elemental y 9.5 gms. de polvo de 
•11er-ro. Los datos resumidos de la e:<per1mentación llevada a cabo por 
este traba.JO apat'ecen en la gráiica 3 y CL1adro 4 (55>. 
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GRAFICA CONCENTRACIONES DE GLUTATION PEROXIDASA EN VACAS DE 
CARNE AMAMANTANDO, TRATADAS CON F'ELLETS DE SELENIO 
<~> O INYECCION (+)O NO TRATADOS (C) (27>. 
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GRAFICA 2 CONCENTRACIONES DE GLUTATION PEROXIDASA EN GRUPO CONTROL 
CONTROL ca>. EN PELLETS DE SELENIO e+>. EN lN'/ECCION DE SELENIO (/» 
<27>. 
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GRAFICA 3. ACT!VWAD DE GLUTATION PEROXIDASA ERITROCITICA EN BORREGAS 
QUE OBTUVIERON SELEIUD SUPLEMENTADO EN AVENA. PELLET, EN INYECCION 
(55>. 
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CUADRO 

TRATAMIENTO 

CONTROL 

SAL MINERAL.* --

PELLET RUM!NAL 

TOMA 

1"1ECé!ON !.M. 

DETALLE DE ALGUNAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA 
SUPLEMENTAR VITAMINA E Y SELENIO A UORREGAS. (HQRTON, 
18). 

\.'ITAMH..&A E (mg) 

(> 

300 

(J 

300 

60(.1 

Se 

o 

3 

505 

3 

3 

~m9) MOMENTO úE 
OOS!FlCAClot< 

** 

* 11EZCLA MlNEF<AL FORTIFICADA CON Vl1AMINA E (1070 m9/l<g} Y Se <10.7 
mg/Kq>. 

A LOS 14 DlAS, MITAD DE LA GESTACION Y A LOS 28 Y 56 POSTPARTO. 

MITAD DE LA GESTACION. 

(Ht· MITAD DE LA GESTHCION O~ ~B '( 56 DIAS POSTPARTO. 
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Si bien la revisión biblio9ri\fica p1•esente cusca oriental"'Se en la 
especie ovina. nosotros consideramos pertinente incluir aqu1 algunos 
da~os observados en e;:primentélciones con bovinos, con la idea de 
que igual .;:i.portan datos de suma importancia para el entendimiento de 
la enfermedad aLte nos ocupa. 

flll)unos estudios mostraron que dos pellet de .30 qr conteniendo lOi'~ 
de peso de Se elemental <Permasel cattle pellets, ICI Aust1•alia 
Ocer.;i.tion Pty Ltd, L. Nicholson St., MelbDurne, Victoria), cuando :;;;e 
administraron oralmente, tueron etect1..,os p.;,ra elevar la concentrac1on 
en la sanore completa del ganéldo por hast:il 19 meses despues de la 
dosis. En 198:.'. se . .;,dmin1st1 aron hasta o de estos pellets a 9anado pa1·a 
orobar ELI posible to.~ic1dad y los resultados sugirieron que el riesgo, 
es Jeve \21 1 • 

Otros autores 1nen1:1onan con e1icc.cia sirnilar hasta los 18 meses en 
pellets prePat·ados de Pet•masal \ya menc1onaaos1 en una e::or1mentacion 
dr)nde maneJaron dos grLtoos elegidos al a::ar: En el primero que 
consto d;;. 30 r10"1nos se trato con do;, oellets de :.(1 om c:ont;en1endo 11)/~ 
de 5+? el.ement..;11 y 91):. de arena de acero: el segundo grupo no fué 
trO'ltado v :;p r:onsidero control. Todos se maneJaron como un solo nato. 
Las mL1estro-is sangulneas se tomaron dent1•0 de heparina y el Se 
san9u1neo se determ1no por fluorometr·la C22J. 

En los resul tC1oos se observo que la concentrac:1on sangulnea de Se 
en los oue no se trataron vario poco durante el oerlodo de 
obser--...ai.:1or1. Sin embaruo en bovinos tratados las concentrac1one=: 
sane¡u1net:l;; aL•m~ntaron s1gn1ficativarnente> cinco semanas despué;:. de que 
se C\dmtnistrar·on los pel let;s 'f una concentrac1ón rna::ima fue registrada 
a las :'o seman.::.s. La rnBs alta concentr.?.cion de Se reei1strada fLté' de 
2.68 mi.1:1·011101/Ll; d+? sanqr"', misma que se er.cLtentra de;,tro del rango 
obc;e1•vado el gan.?.do pastando en areC\s del sur de l-iL1stral1a, con 
s1..1f1c1eni=.1i1S de Se. Difer~ncias entre tratado= y no tratados fueron 
s1ein1f1cat1vas hasta 77 semanas, 19 meses despu~s de aplicados los 
peileb:. sucdriendo que la vida del preparado comercial se acerca a 
las 18 meses, s1mi lar a la del CSIRO. Sin embargo en 4 de 8 bovinos 
tratados s1.19ir10 que el pellet comercial podria ser efectivo 
para aumentar los niveles sangu1neos (en •).7 m.mol/lt> hasta por dos 
años. 
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UTILIZAClOllJ DE BLOQUES DE SAL PARA PREVEl..UR DMN. 

Las me::clas minerales o piedras de sal son medios para suplementar 
u1; continua sum1n1 stro de Se v a un bajo costo. pero los consumos 
1nd1v1du~les pueden variar conside1·ablemente \181. 

f.·ara los an1n1ales en pastoreo, la sal ood1•1a .:;et• una v1a or.:ictica 
para prevenir la defic1enc1a. Trc.bajos en Wisconsin, en animales 
'""l 1mentados con 264 ppm de Se en sal demostraron que no habia 
con'5eCuenc1a de to;:ic1dad por Se (55J. 

El Se administrado en la mezcla mineral representó efectivo, 
economir:o y fdc1 lment2 requldble fuente de admin1strac1on. Este tipo 
de presentación 0L1ede ser provisto todo el año. Los animales con 
suplementac:ion de 9(1 ppm de Se en sal meJoraron SLI ganancic:\ al destete 
y hubo un decremento en la incidencia de la enfermedad (23>. 

Oe-:;pue;;; que los borre9os cc.nsum1eron 14 qms de sal diarios, esto 
1·esulto en una ingest1on de .alrededor de (l. 7 mg de Seldla, unCll 
e::p1•imentacion real1~ada \551. 

H;:\ sido est:1mat10 QLte los ovinos consumen de e a 12 oms de sal 
diariamente. Entonce;o.. con la intencion de asegurar quE consuman la 
m1ni1na c21nt1dad de sal donde obtengan una adecudda cantidad de Se, el 
elemento se mezcla con la sal en suficiente cant1dad para ser 
equivalente a O.:! ppm en el total de la dieta cuando el animal consume 
2 \(9 de concentri'ldo y 8 grms de sal diariamente (55>. 

La actividad sangulnea de GSH-f'~: fue mayor en borregos ·.¡ corderos y 
la CF'~: plc1smat1ca 0 TGO, y la actividad de LDH fueron menores o más 
ba.1.:.s en cordercs donde las borreqas tuvieron Se en sal (55). 

Concentr<:<ciones sant;,iuineas de Se en corderos y hembras de un grupo 
que consumió sales fueron solo 17%. mas al tas que el grupo control, lo 
cual no coincide con otros autores, qL1e reportan dos o ti·es veces mci.s 
con mezclas similares lo cual puede haber s1..1cedido por• las diferencias 
de inc;.esta comprobadas en la med1cion del desecho fecal (18). 

TrabaJos desart'ollados apoyan la teor1a de que la a.dm1nistr-acion de 
suplementos a bo1·recias en sales minerales desde dos semanas antes a 8 
sen1anas siquientes ~l par•to. proteqen al cr10 contra DMN (33>. 

En otro ensi'YO bloques de sal conteniendo 50 ppm de Se a libre 
a1.=ceso en las bo~·regc:is oroteqio completamente a sus cot•deros contra 
DMN t551. 

La ad1c1on de Se en me::clas minerales es relativamente un metodo 
sec;.Lu-o. Una vaca normalmente consume apro::1madamente 31) a 45 gms de 
sal por d1a. Sin embargo. los consumos diarios de sal dependen de 
varios ·factores tales como pH del suelo, tipo de forraje, condiciones 
del cioua. etc. No obstante, el monitoreo de GSH-Px en eritrocitros 
podr1a se1• usado como un indicador de óptima suplementacion de Se en 
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la me";:c:la mineral. Por ejemplo: en una operac:i6n t1pic:a en el ganado-

del oeste de los Estados Unidos. son puestos a pastorear desde el 
pt•incipio de la pt•Jmavera hasta el final del otofio y a menudo consumen 

~~g~~o 5ªJo~~~ac~~~~~di~~~~~e~=~ =~a~~~!!~ª:~e~!ºc~~n~~ !:v!r:~~~anEs!~ 
pas"tos de otoño y otra vez antes de pastorear en primavera.El nivel de 
Se en la me:::cla mineral podria ser i.IJUStado para compensat• algunas 
variaciones en el consumo <23>. 

Ganado suplementado can administración de Selenita de Sodio en una 
mezcla mineral con 91) mg de Se por kilo Cppm> se significó una 
elev~c10n de los nivele= de Se dentro de los rangc...s normales por _, 
meses cuando ::.e alimento a animales con 8::trema deficiencia de Se. 30 
ppm de 5e insuficientes para el'::?var los niveles de GSH-P;: dentro de -
los ranttos normedes. Ad1cinalmente 2(1 ppm de Se fueron insuficientes 
para so~te-r,~r conc.tJnl:!'ac1cmes sar.guineC1s adec1..1adC\s de Se los 
an1male.;;; <27-). Es p1·!=-ciso señalar que en estos es-':-udios 90 rng de Se/kg 
de .nl'i?zcla 11.inr:ral fu2t'On ..::;uf1ciente-s pat'Ci aumeni::.i:\r la GSH-P:: en casos 
de e::tre11:a defit ienc'~' de Se hasta ranc;ios normales por 10 semanas. Más 
tF.1.rde~ ~nn~tJo con Slíl•t lares concentr"'1ciones mantenido por 18 meses 
sotwe ni..-1:d1?.::. adec1..1ados de GSH-F·:: se considera Que resulta 
t._,::icusl!; <=:::>. 

C.:-. IJll 1 epo1·l;e con Y.3r1os metoc:Jos de suplementac:1on. la eficiencia 
de lo~ bloque de sal <Hoffman-La Rochet1 Co. Basle. Swintzerland 
cont.eniendo 300 mc;i de Vit.:..mina E y 3 mg de Se) <Tabla 4) fue inferior 
el ca.so de inyectables. tomas y pellets bas~ndose en los cambios 
hematoloi;¡1cos investigados <18). Estos blociues son una me:=cla de sal 
fortificada Vitamina E <Rovimi>: E Type 2(1W:F) y Se <Na2 
Se04~ 1c.1HD>. como :elenito de sodio para proveer las cantidades 
señaladas en el cuadro 4 • Se ut1l1::0 érn1do c:rCJmico <50 9/k9) incluido 
en la sal como un marc.:.dor de los consumos individuales .. 
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USO OE ADMINISTRACION ORAL COMO METODO PREVENTIVO DE Dl1N, 

La toma es un método común p.::ira administrar Se al borrego. LO!:i 
corderos tomando 2.5 mg de Se tienen un ulto pet .. o rApida..mente 
tr.anaitorio lnc:re!manto da l.i\ a.c:t:ivid&1d de GSH-F'H en aril;rocitros (27.). 

Por medio de las tomas se tie11e la ventaja de proveer una cantidad 
c:onocida y dese'"'ld.:.\ ch.? \lil:i.\mil1a E y Se pc1~0 ¿\} igu.:\l que cm 
inyectables u-;; un metodo caro }' se c:or1sume 1~.'lpitlo C18). 

Dentro de la préctic:.3 de suplement.:\c:io11 oral, algunos dilL1yen lu 
dosi~ sobre el agua de una toma antllielmtntic.::i y administr·an e1 
volumen ClO a 15 mi) en ].;\ <;¡.:wgant:~"'· Ob·os <.\dminio:;t1·M1 un pcquefío 
volumen de solL1c:iOn de sal de Se <usualmente en ml conteniendo 5mg de 
Se>, en la boca del animal (29). 

AdminiGtl'aC:ión dt~ So por tnrn.:l r=!o::i l.lrl~I •1t.:1 de .._11·tmi1d~;l:r"'c:io11 ~n·~·1t..:ti1 ••. 1 
y convenientu. Q¡)ti.mamunte, los ovi110!':. pt1d1'1;.\11 tot1Ji)t• '1 1oc1:.·~; pa1· i"1Hu 
jLmta con un adl.?cuado control de par.:.\s1ti!:i.mo ga!:i.l:rointt?<;.;J.;ina.l.Si 5- lt) 
ing de Se son inc1Ll1dos en un i"lntihelm1tico (como .-.;elenito de sodio mác 
Ripet"col - L 5•10 mg/cot·det·o, clL' AmfH•ic: .•. m Cyanamid Co>, erl 45 ml de 
o.'gual (55). Esto podria prevcmir una dnfl.c:.itmc:.ia de Se dvnlt·o do los 
nlc:ant:e$ normalao de un&.\ pr.).cti.c::.:i Ll~\.1<11 dol m.:111 .. ~.jo del r~bafio. tlutor·es 
Neo=elande<;;es han mostrado meJoras en el 1·endimi.ento de O'linos que 
obtienen Se ~11 una tom<'I. L.:.' µ1·evm1ció11 dt::>l DMU por c.11lmJnl~::lr.acil'.l11 do 
5 m~ a los 90, 60 y 3(1 d1a!;; preparto t.:oi.ncidc.m con ltll µ1·in1e1· trab.:.1.iu 
(197=> pe1•0 no resulto Süt' un mdt~do pt•áctico porqLt~ c~tuvie1·on 
envuelto5 fac:torns e:: ternos {55). Se menciona por otra pL1rte, que 1<.1 
supleme11t.3C:i6n Ot""-\l c()n ~ mg U\? Se como :;ulcni l;o do ~oclill men•.lL\...\lmnnt:e 
provee alta efectividad en el 1fü.111teni111ie11t.os adec:u-=-do de las 
concentraciones de GSH-P;:. f\unque sr: !1a sostenido que este método es 
bare1to y efectivo, e::isten también elgunas desventajas inhe1•entt.?s; un~ 
de ellas es que L" .•plicaci6n ha dr: '.3CH' 1·cpctic.i._\ y por lo tm1lo se 
aumenta el maneJo y reLLnion del 1•cbaño. E!:"ito sin ernbar·go podria ser• 
inc:orpot~acto con Lllla t•utina dentro d~l p1·ogr"m,:1 normal del manejo '/ de 
eGto modo no et; 1nconven.ienle. Ott•o prob1L>mi\ r>s de que.• r:::iste 81 
rii.~.,;go da tonlr.:ii\.:.uJ si wi.:i. ~H.Jl.ir Ión ~nhrcu:-onr.:c.•ntt•ad..1 pq p1·ep~W .. \(.J...\ '/ 

administrada lo cual t.>!:> obviarner.te posiblt.• (27>. \\losotro!:, penoamo~ ':::in 
embargo, quu conside~dndo la ventaja en el cooto y p1•acticidad do e~te 
método,bien podrian ser sa.lv,:1.do~ lo!:: supL1estos p1•oblemuü s~·ñaladoi::. pa
ra. prefer•ir este rnetodo en alqLmo~ c:nso~. Aqui c.'1br1a conr:;iderar otras 
e):posiciones donde se unota que si bien la inyección subcutá.nua pod1 .. i,;i 
satiufacer loG requcrimianto::i Eobr1C? wlimuntos de?ficiente~ de Se por Ltn 
mayor periodo que un.:~ dosis tiral; bajo condiciones normales, est.3 
ventaja es mái;; probable qu~ se compen5c por el 1•iessio de infr~c:c:ion y 
por otras c:onsideri\t.:iones pr~ctit:<.\S que ·favorecen la administr<lc:iO
oral. Por otro l .:ldo si nos liemos de apoy,:w en da. tas es tadi5 ti cos es 
preciso hac.t:r notar que la administración oral es por mucho la 
práctica más común C29). 
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En otro ensayo, las concentrac1ones sangu1neas de Se en corderos y 
borrec;ias fu<? doble despues de la primera toma.En la premisa de que la 
concentt•acion sanqu1nea representa los niveles de Se disponibles en la 
dieta. esos resultados indican que aunque la toma fue altamente 
e1'ect1va. FL1t!- mas grande la perd1da de Se cuando se administro la toma 
CL1e la adm1n1strac16n parenteral. Las m~s baJas retenciones de 
Se ofrecido oralmente podrla haberse debido a la transformac1on de Se 
en une.. forma no disponible en el tracto d1gest1vo (18). Algunos 
autores a su ·•e:: han mostrado que la degradac1on de la v1tam1na E 
ocurre en el rumen (18>. ResL1ltados vertido:; también en esta 
e1<pt•imentac1on indican una bLtena transferencia materna de SE (34 % mas 
que el grupo control •. 

S1 bien los valores de lactato desh1droqenasa <LDH> de borregas no 
s1ciu1eron un patron definitivo, los valores promedio fueron 
sir;iniTicativ=:i.nente baJos en corderos de madres qLte rec1b1eron la toma. 
Otros autores coinciden en este punto (18). En esta misma 
e::perimentac1on se aduce que los niveles de CPK en el grupo control se 
incremantaron 1(1 veces para el d1a 28 comparado con aQuel los con la 
toma en las borreQas y los cuales permanecieron baJo niveles normales 
durante los 56 d1as del periodo de predestete. La am1notransferasa 
aspartatica <A~T) sigu10 un s1m1lar comportamiento a la CF~. locual no 
es sorprendente dado que ambos son indJcativos de destruccion celular. 
Un pequeño inc1-emento We actividad de AAT en borregas poco tiempo 
despues de 1 par to fL1e una cond ic ion reportada. Los val ores p l asmát ices 
de AAT perinanec1et·on en :i.pro:.;imadamente 40 UI/lt de plasm• en corderos 
de madres con toma al tarmino del estudio; a diferencia de un grupo 
cont1·01 donde se reo .1=t1'aron val ores cercanos a -lOO UI / l t de p 1 asma. La 
actividad de GSH-F':: rué 2.3 veces mCl.s alta para el grupo de la toma 
que en el control. 

Par lo tanto, se ha =:eñalado, que el Se administrado en la toma 
es altamente oisponible al igual QL1e inyectable y refiere la eficacia. 
de la toma confrontada con otros metodos en el siguiente orden 
decrec1entP.: l. ln.teccion intr.:.,muscular de Se y Vitamina E; 2. Toma 
oral de Se y V1t~mina E; 3. Sal de Se-E: 4. Pellet ruminal (18>. 

Tamb1en se han señalado casos de envenenamiento por Se en corderos 
de 2 a 4 mt?ses de edad ~nseguida de una dosis oral de antihelmintico, 
al cual se le han suplementado elementos traza que contienen 1.011. de 
Se elemental como selenita de Sodio y .3.34~~ de Cobci.lto elemental como 
sulfato de cabalto <Admin-Se; Wellcome) fue añadido dit'ectamente al 
ant1helm1ntico o·denda::ole 1Sistanec;Wellcome> en la pl'Oporc16n de 50 
ml de suplemento por· litro. la mezcla fue administrada en la dosis 
preescr1 ta rango de 5 ml a corder·os y 15 ml borregas y 
sementales. 

En la qranJa A con 500 corderos. en una granja B en lotes de 44 
cor-dero:;, ..... _. borregos y 10 sementales. los CLtales fueron 
dosificados; 5 corderos del grupo A Y B del B murieron entre 5 y 29 
horas despues de la adm1n1strac1on con débil an9L1st1a respiratoria que 
fue el unico signo premon1to1·io <17). 
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USO DE IIJYECTABLES f'ARA F'RE'/EtUR OMt~. 

PL,r med10 C"?l ma~odo 1ny·ectable se t1ene al iqual que en la toma la 
ventaJB dP- proveer una cant1dad c:onoc1da y deseada de V1am1na E y Se 
DEt'Cl 1;amb1en se cons1derd caro y de consumo rap1do dentro del 
or"gan1smo (181. 

A Lqunos estL1dios bL1sce1ndo me todos pat'c. proveer Lina constante 'tuente 
de Se h;.ri ,;ído mot1v.:1dos por el hecho de qL1e Lina sola inyeccion de Se 
t.Jt'..Jdu..:e Lm dete;ctable incremento del eleineni"o en :¿¡n4re por :=ola ..:e1'c:. 
oe 41.1 d1.:..s (231. Esas precarac:ione·s contienen V1t~m1na E y son de 
pC\rt1c:ular i1nportanc1.a en la prevenc1on de D11M en cot'deros.cabr1 tos o 
becerros ( 2~>. 

Un.a =c:.tuc1ón de selenato o selenita de sodio de S mQ de Se es 
usualmente aom1n1st1·ada a ovino:; adultos o destetaiios en t:l 
tt'atc"l11iient0 o pre•.renl:ion dE::c> DMN en Nueva Zelanda. '.,'ar¡as tecn1cas de 
desi·f'1c,:,c1rin son en•ple.:1das. por· in'1eccjo11 subcutanea. al9unos ut1li;::,an 
un~ 1~1-qd dOLIJa de estrecho cal1b1·e m1entras que ot1·os pt·efieren una 
co1·ta ~QUJa rle med1ar~o diamet1·0. Pat~ce posible que el uso del segun~o 
,nl!:tooo pcdr·Jc1 =er 1t1C..s probc:1ble qL1e resL1ltara en perdida de dlgo de la 
solucion inyectada tr~~es de la punc1on d8 la piel Y ~sl Sl?I' 
respons<'!.ble de la vat·iación en la dos.is abso1·b1d::1 por los animales 
tratados. 

Estas .;,:;1·1~;; d¿ e:.per·imentos indican que la inyeccton subcutetnea 
podr·ia s.:1tisfacer 1os 1equerl.mientos sobre ... =ilimentac1on deficiente en 
St:! por• uri m.:..vot· oertodo que Ltna dosis oral. bajo condiciones normdJes. 
sin embarao esta venta Ja es mas prob.:1b !e Que se c:ompense por el 
r.les.:io de infec:c1on en el sitio de in'yecc:1on y por otras 
con:=:1l1erac1one;:: pt·actic::1s QLle favorecen la arjminl'=itra.c1on oral. Por 
at,.-c-\ nart•:=. 1 ~<,::;: prop1ed::ide;:: irrit .. :;.ntes del se-len1t:o tienden .,;;, producir 
lf!Slones loe..:des ;' su milyor tcn:a:ida.d. lo hocen menos convenie--nte para 
1n7ec1:1ón i'.:2~tt. 

En una inl.ere;::ante y completa investigac1on se demostro QLH? el 
m~t.odo 1nyect~ble resulto de mayor eficC1c.ia en la v~loracion de 
pé\rametros cl1n1cos en cu1·deros, donde se observaron los siguientes 
resLtltados ; se trc.ta del oroducto comercial lnyacom E-SE; F Hoffman
Ld Roche .~, L'o. fLte ~dmin1str¿:i,do bilateralmente en los musculas 
si;:;m1 tend ino~o y semimembrano5o. Inyacom E-ES contiene 1(10mg de 
\:lta.m.ina E t •).5 mg de Se/ml >' la dosis empleada fué de 600mg de 1)it. 
E ·y 1 3 mg de Se. 

Confronti'\ndo a un grupo control. se observo una ganancia de peso 
ni~·vor y no pt•esentaron casos cl1nicos de DMN en el grupo que 
t'eciblo inyectable:?; se demostro una buena transferencl.a materna de Se 
en 34~~ mas Que el grupo control; la conc:entración :.an9u1nea de Se en 
cot·deros fu~ del tt·iple qL1e en grupo control; el conteo de leucoc:i tos 
en lc.E bot·i·ee¡;is control fL1é apro>:imadamente 50/. mas alto que para el 
yruoo trat::~do, evidenciando necrosis tisLtlar con la rac:ion 
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carencial. 

Si bien los valores de lactato deshidrogenasa (LOH> de borregas no 
siguieron un patt'On definitivo, los valores promedio fueron 
significativamente bajos en cordet'os de borregos que recibieron 
inyecc1cm al igual que como sucedió con la toma y tambito>n se coincide 
en las actividades de CF'\<: y AAT las CLt.:des aumentaron 10 veces para el 
d1a 28 en el qrupo control en relac1on al inyectable C18>. 

5 mg de SE como selenita de sodio fueron inyectados 
subcutaneamP.nte en lo:; lote:; de bo1~rec:ias a los 9Ct, 60 y 30 dlas a.ntes 
del par·to. Se demostr·o que este es ~1n método altamente efectivo para 
la p1'evencion de DMt-1 en corderos (551. 

r·or olr.:. parte, se diseno Lln e;:pr·1ment:o .:.r. el cL~al uh ~··upo dQ 
gestan te5 se di .... 1 d ia en dos 9r·L1pos Lino d~ los cua 1 es se t 1·a to con do~ 
inyecciones de· 4 mq de ::;elenito (c:omo sel1?n1tc:i de sodio). muest1~as 

san4u1neas fu.::.-ron colectadas a inter·valos de dos meses y al dia de 
naci,niento. Ur•c.'°\ mu.;stra de sangre fue colecte.da de corderos de dos 
semana:. de edad. E:•o1·r·eqas no trc.tadds p1·oduJeron una mayor incidenc1a 
de p .. u·tos mult1pl.:s. :sin embc.rgo la mortalidad de corderos entre el 
nac1m1ento y lo:: tres me:;es de edad fLte aproHimadamente dos veces más 
altc1 en con1r~1··.:i:: de bor·rc:gas que no recibieron suplementacion de Se 
(11.6:. vs 6.7~~1. El pe::;o al nace1· y peso al destete de corde1·os de 

h.:mbra=> suplement.=i.da:; mostraron Llna al ta vEntaja sobre las ovejas 
control. La inyecc1on subc:l.1t.:mea de Se incremento los niveles 
plasrn&t1cos de bot·r~gaE, pero tuvo baJo efecto en los nlveles de 
corderos. El ar1ál1sis ca1·1·elativo mostro s19nificat1va t·elacion Entre 
los niveles de 5e E:fl borreqas al tiempo de los nacimientos y los 
n1veles en sus cot·der·;:is d las :¿ semanas de edad (41). 

Un estudio s11111lat· tue conducido para evaluar el uso de la Vitamina 
E 1nyectable y '-1nª emL1ls1on de Se-E en boi-reoas aestantes y corderos 
lactant.es como prevent 1 vo de DMN e:;-:.). · - · 

Bt:wregas y co1·det·os fueron agrupados y consumieron diariamente l.tn 
promedio de •J.9 Y o.::A Lg respectivamente de una diet.:.. En ad1cion 
obset·vo una interacción de rl?spuesta al tratamiento :;egún el se>:O 
la cual los cord~:?t"0'3 machos de bon·egas tratadas e::ibicron mayores 
ganancias que los co1·deros hembras de bo1~regas tratadas y ambos 
mayores aue en el grupo de borreqas no t1·atadas. 

Una tiuena protección contra la forma congénita de DMN es obtenida 
con administr-ac1on de Se a vacas gestantes~ meses antes del parto. 
1nyecc16n subcutanea de selenita de Bario. ha tenido e>:ito en el 
.naneJo de DMt-.1 congen1ta o jl.1ven1l en corderos. 

La admin1st1·ac1on de Se a borreaas gestantes .;.umenta la 
cnncentrac1on tisular en c\mbos orqanismos con los r1ñont=-s presentoO\ndo 
los m~s altos nivele::;. En seaL1ida de Ltna adm1n1strac:1ón de Se a 
borreya-:; gestante=: con dieta,; pr·G-disponentes, los nlveles de Se son en 
general similares a los del Ql"LIPO no p1·ed1spuestos. El Se no es 
reten1do para uso tUtLn-o en el teJ1do t'etal cuando la madre tenia 
dieta pred1sponente y tue 1nvectada en tiempo de cr1a. Esta capacidad 
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de ret~nc1on 111n1ta para almecenar por la hembra durante cada -

e¡estacion pro.,,.oca Que una adecuada suplementación de Se sea reQuerida 
para el desarrollo del feto (916). 

En otro estudio, un total de 11 inyecciones Quincena les cada una de 
25 mq \5m1 > MU-SE 1MU-SE. Burns-Biotec Laboratorios D1vis1on 
Cht'omal loy f-'narmat.:eut1cal, lnc., 8530 I<, Omahc3., 1.JE> inc:1•ement6 los 
niveles de Se se1nyu1neo desde O. (125 Mq de Se por ml hasta. ) . 2 
Mr1 /be1ml. La d1scontinu1dad del Se inyectable rP.sL1lta en un <;iraoual 
oEicrement:o en1os n1veles de sanqre a (J,(18 Mg/Se1ml a lc<s 14 
c1espues de la ultima in·,Jecc1on <...::.). 

Una apl 1c~c1on subcutanea TLl\l ut i l i ;:ada en dos e::perunen to numerados 
c:on ~ 'I J re'5nect1va1Tiente. En el e::per1mento 2 se le:; dic. ~ las v¿~c:<:<.s 
qL1e teniar1 un e5tdtlc. in1c1al baJo de 5.? v fup E~fecti .... ·o E11 la ele • .:.'\cion 
de GSH-F'}, :;.ob1 €- un cr•ec1ente pl.:1no hast.:. el i 1nal del e;:p1·1mento. En 
el e~:per1mento 3 la:; 1nyecc1onos d& ~eler1sto d~ Bar10 Ee eum1n1str·a1·on 
a r1dnado con u11 in1c1al estado ctlto !Je Se y en este caso, en cont1·aste 

ti·at·am1.1:mLo pellet. fu!? efect1.o pard m.o-.nt•"?ner la 
conr.entrac1on de GSH-f ;: .:1l1-ea8dor de 6(> Ullml de ::;a.nare dLwante la 
tot .. ~ t lt1c..d del p--~ricdo e::per1n1e:-11tal t:27J. 

Uno dosis ind1· .. ·1dual equiv8lente a 5 m~ de Se pod1·1¿. propo1·c1ona1· 
p1'otE:1ci1jr, µor un 1111n1mo de? 6 meses cuando se inyecta sutH.:ut.;.;¡,neamente 
como=irando con 4 meses cuando se ddm1r11st1·a oralmente en ovinos <291. 

E;:1st;en aleiunas publ1cac1ones oer1od1c::ts QUE:.' 
sus propias medidas p1·event1va~ con10 s19u1er1te: 

Terneros: ..;, 1T1q Se y· 151) 1n9 V-E. al nacer· 

recomiendan 

5 mq Se 'v ~(1 rnQ V-E al cuarto 
5 ffit'J Se Pot' 1-2- años. F-:l::-pet1r cada 100-150 dld.S <I>. 

<A91-icLlltura de las Amér1c.:..s. ll. 

Cabe señal ar que dicha pub 1 i cae ion no reporta gra f i cas r cuadro;: de 
1•esultados :1 tampoco cita bibliogt·i,fla por la cual nosotros 
presentamos estos datos con el fin de que el consultante los analice y 
someta a su cr1ter10. 

Otros auta1·c>s :.tribuyen importanc:1a al trata1niento de DMN y :;eñala 
ad1c:1on~lmer1te, que 1nyecc1ones profil~c:ticas de la preparación de Se 
'I la Vitamina E no orevinieron signos cl1.nicos en corderos, pero 
e-wponen datos y/o c1fre1s que apoyen esta declaración <25J. 
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TRATAMIENTOS UTILIZADOS EN DMN. 

Cuando existen siqnos de def1c1encia se recomienda administt·ar 5 
mg de selenita de sodio y 1-36-150 mg de 0-8i tocoferol por cada 5 lb de 
peso, por v1a intramusc:.ular o subcutanea, una o dos con intervalo de 
una semana <3>. Otro ciLltor señalcl que una solL1c:1on de selenato 
selenita de sodio de 5 mg de Se es usualmente admini:;trado a ovinos 
adultos en el tt•a.titmlento de OMN en l~Lteva Zelanda t2q). 

El dato limite pa1·a el uso de Vitam1n.:.. E. inyGctable pa1·a tratar o 
prevenir' LH1N indica que 7(l(1 UI de Vitamina E administrado a borregas 
O a1·t•iba de 30U UI a corde1·os, pod1·1a ser necesaria para set• efectiva 
(25). 

Se puede c1 tcu' por eJemplo que en algunos casos reportados de DMN 
en corderos donde se involuc::raron los musCLllos intercostales y 
diafraqmatic:os. ~l desenlace fue fatal a pesar de la terapia con 
Vitamina E, Selenio y o::itetrac1clinas <9>. 

En otro reporte, la mayorla de los corderos DMN son 
cl1n1camente normales con Llna o dos semanas de 1nic1ación de la 
tero-ap1a < 1 ü oc:a·,;1onalmente ::: inyecciones de 1 rng de Se y 68 UI de 
Vitamina E. pot· co1·dero ) pero se señala que en algunos casos, los 
corderos afectados adqu11·1eron terapia repetida y muchos no fueron 
clin1camente normales por uno o dos meses. 
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COtJCLUSIOM. 

L,:1 ffic\'.-'Ot'la de las fL1entes de consulta se ref1eren al tratam1entu de 
Dl1N de ni~r;era indistinta con la prevencion y i::osto obedece a que en los 
luqares donde se presentan casos c:linic:os en forma per1ód1c:a en ::ona=> 
defic1er1tes, se infiere QL1e todos los animales e~:puestos requ1e1·en 
suplemt-·11tac16n presenten o no s1cinos cllnicos de DMM v poi· lo tanto se 
oo~a ~101· ut1l1:ar los farmacos e::1stentes pe1·a p1·even1r y ~po1·tar 

n1veies J.dtlneos de Se antes dE.• esperar 5_1.qnos c:l1n1cos para ut1li::ar 
los m1"i•mos pr·c.iductos con l<?.s mismas dosis. esto ultimo hasta ahor,:.. no 
e'=' l:o\·~11n.:ntP e1· te lente -1 t•epresenta mayores rie=:oos par·a el 1·ebaño. 
Er1 c:onclL1c.1on se han citado aluunas s1..1CJerenc1as pa1·a t1·ata1· DMN en 
form,¡:¡ cl1n11:.:.. per·o dado que es.un pt·oblema q1:ogr.::..f1co y se puede 
adivin;;ir SLl posterior inc1denc1a en ;:or1¿;.s con !a t'11:.to1·1a de la 
enfermetj.?IO, li' gr·an inayor1.:. de lnvest19ac1ones se refieren a proyectos 
de 01·ever1c1on v el uso de 'i1lam1~a E ..¡ Se de mane1-a 1·ut1nat·1a como und 
med1da i:tltcoinei1te etic1ente en cuolqu1et·a de sus 111odal1dades para 
pr-=venir l.Jl'll~ o <':!vitar la presencia de baJos pat·ametros productivo;. que 
te11e¡an el m1smo a1·1gen et1olt.:::lq1co. Se debe 111Bnc..:ion""r en totJo caso, que 
lo::; 1·epurh~t.. de tr~lam1enttJs =obr~ casos cl1n1c:os. no scr1 muy 
.::.lenl.adores y e<:. camun lé\ 1·e1nc1dencia. to¡:icosis o total inef1cac1a. 
Te11dr1amo:;- oue r·ecordar t,.~n este momento la diversidad de -ractore:. que 
1nc1der. en 91 desencadenamiento ¡ gravedad en la presentciciOn de? esta 
enfer·medad, sehi:.lanao que la e::oer1encia y c1·ite1·10 del cl1n1co marcan 
la p~uta en c1..1~nto al método preventivo o de tt·.:..tam1ento a ut1l1zar. 
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