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Paraqueratosis en suinos: Diagn6stico cUnico,
histopatol6gico y terapeutico

Sienra, R·; Barros, L", Echeguia, M ... ; Scarsi, R. ....

RESUMEN

Se descrlben tres casos col&etlvos de paraqueratosls
porclna relaclonados uno de eUos con carencla primaria de
zinc y los reslanles con carencla secundaria deblda a exce
so de calclo en la racl6n. Cllnlcamente la enlermedad se
caractenz6 por leslones en la plel. perdlda del eslado gene
ral, dlsmlnud6n del consumo y la conversl6n de los allmen
los. Las alteradones cutaneas consistleron en leslones
costrosas que comenzaron por abdomen y palas, adqul
r1endo estas ultlmas el aspeeto t1plco de la enlermedad, La
hlslopalologla evidencl6 alleradones en la queratlnizad6n,
con perslstencla de nucleos en la capa c6rnea. La adld6n
de 6xldo 0 suttalo de zinc determln6 la remlsl6n completa
de los srntomas en 20-30 dras. Es dlscutlda la importancla
de la paraqueratosls y los metodos de dlagn6stlco. as! co
mo las medldas de tratamlento y control.
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INTRODUCCION

En las explotaclones Intensivas de sulnos la nutrlcl6n
constlluye un aspecto de fundamental Importancla en 10
ooncernlanta a produccl6n. sanldad y rantabllldad de las
mlsmas. Por tal motlvo los desequilibrios entre nutrlentes
son causa frecuente de perdldas econ6mlcas, ya sea por
desmedro de anlmales y conversl6n Inadecuada de aUmen
tos asr como por aparlcl6n de dllerantes afecclones
(2),(4),(9),(24),

Kernkamp & Ferrin (1958) descrlbleron alteradones
cutaneas de paraqueralosls asociadas con baJa conversl6n
y escaso desarrollo, sospechando un origen nutrlclonal
aunque sin pr9clsar una etl010gla especlftca. Posterlor
mente la paraqueratosls se dlagnostlc6 en numerosos pa
rses; estableclendose que Ia principal causa era una caren·
cia relativa 0 absoluta de zinc en la racl6n,
(2),( 13),(17),(27),(31),

Hasta hace algunos a"os la paraqueratosls se encon
traba muy extendlda constltuyendo un grave problema en
la producd6n sulna. controlandose luego sin dNlcultades
mediante ia admlnlslracl6n del oHgoelemento en las raclo
nes (5).

En et Uruguay la paraqueratosls no ha sldo comunlca
da. aunque sl sospechada en numerosas oportunldades
(O'Alessandro. 1900·). EI objetlvo de la presente comunl
cacf6n es relatar Ires casos cllnlcos colecllvos de la enfer
medades asf como descrlblr los melodos de dlagn6stlco y
la respuesta allratamlento.

SUMMARY

The group cases of suine parakeratosis are desctlbed,
one 01 the related to primary zinc deficiency and the other
two 10 secondary zinc deficiency due to excess ot caldm In
Ihe leed.

From the clinical point of view, skin lesions, loss of ge
neral condilion. low consumption and convertlon were ob
served. Skin alterations began In the abdomen and legs.
appearing In the latter ones Ihe caraeterlstlcs 01 the dlsea,.,

Histopathology results revealed alterations In keratlna
lion, with persistence 01 nuelea In the corneus layer. The ad
m1ristration of ?Jnc oxide or suphate eliminated the symptoms
In 20 • 30 days,

The Importance 01 parakeratosis and Its diagnostic
methods are discussed, as well as treatment and control
measures.
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HISTORIA ClINICA
1. Antecedentes

Fueron estudlados tres casos colectlvos constatades
en dos estableclmlentos. dedlcado uno a dclo completo
(Estableclmlento A) y otro a engorde (Estableclmlento B).

E1 establedmlento A. ubicado en Progreso (Caneie
nes). contaba con unadotacl6n de 120 anlmales dedlfaren
les categorlas que pertenecfan a las razas Large White,
Duroc y sus CfUzas, En esla explotacl6n el problema sa pre
sent6 en des oportunldades: junlo 1986 (caso 1), reapsre
clenclo en novlembre del m1smp ar'lo (caso 3) en Identlca ca·
tegorfa pero en otros animates. En ambas ocaslones se
vieron af&etados cachorros de 30-60 kg, con una morblU
dad del 50% y mortalldad nula, sobre una poblad6n ex
puesta de 50 animates.

EI estableclmlento B, ublcado en Cno. Mendoza (Mon
tevldeo), tenIa en agOSlo de 1986 una dotacf6n de 3OOcer
dos raza Duree y cruzas (caso 2), Los animales alectados
lueron 32 cachorros de 30-55 kg de peso vivo, sobre un to
lal de eo (morbUldad 40%).

En ambos estableclmlentos las raclones eran conlee
clonadas por los produetores, sin asesoramienlo tecnlco,
permaneciendo los anlmales en regimen de conflnamlento
permanente.

En el estableclmlento A la allmentad6n conslst1a en
una mezda de sorgo (30%), malz (20%), alplste quebrado
(30%). concentrado protelco (15%) y hanna de carne 45150
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(5%). careclendo de nucleo vltamlnico-mineral. Dicha 16r
mula lue posterlormante modlflcada. elimlnandose el alpls·
te y dismlnuyendO al concantrado proteico y la harina de
carne.

En al estableclmlento B la f6rmula consrslfa en sorgo
(45%), malz (25%), alrechllto de Irlgo (10%) y harina de
carne45150 (20'%), adicionandose nucleo vitamlnlco·mlne·
ral camerclal".

2. Sintomatologia

En los tres casos estudiados la afecd6n, da curso
cr6nlco y progreslvo. se Ilmlt6 a plel y modlflcacl6n del es
tadogeneral como (micas alteraclones slgniflcatlvas al exa
men clfnlco. Los lotes enfermos evldendaron retardo an ai
creclmlanto, dlsmlnucl6n de consumo y de la conversl6n de
los allmenlos.

La pial se enconlraba angrosada y con laslonas costro
sas oscuras, secas y prolilaratlvas Iocallzadas especlal
menta an los mlembros postarloras, dando el aspecto de
"barro secoW adherldo (Foto 1). En algunos casos alslados
se observ6 prurllo lava.

AI examan particular da los mlembros las lasionas mas
sfgnlflcativas asantaban en ta regl6n matatarso-Ialangaa
na, con costras axhuberantes y grletas prolundas, espe
clalmenta an al area particular, sin dolor nl procasos lnlla·
matorlos evldantas. AI raspado las coslras sa dasprandian
con dlflcuttad, mostrando aspecto quebradlzo. prasantan
dose'secas y oscuras (varlando dal grls clatoal negro). Las
capas prolundas de la lesl6n eran blanqueclnas. En opor
tunldades esporadlcas ias grlatas contanian exudado poru
lento asoclado a flgera reacci6n lnllamatorla perifertca.

En casos Inclplentes sa verllicaron alteradones carac
tarisllcas an al vlanlre (Foto 2), precedlendo cronol6glca·
mante a las da los miambros. Estas conslslfan an coslras
tojlzo-negruzcas. drcunscrltas y superficlales. despren
dlendose a la presl6n lave y daJando ta pial aparantemen
Ie Inlacta.

Los casos avanzados se caracterlzaban por abarcar
ampUas superficies culaneas. Incluyando cola. muslos.
liancos. cuello y cabeza.

En nlnguna oporlunldad la lengua se anconlr6 aleeta-
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da. Calegorias mayores evidenciaron aitaraclones en lalo
nes y cara exletna del metalarso, sin tendencla a la gene·
ralizacl6n.

3. Examenes Colaterales

3.1. RACION. Se alectuaron anallsls bromatol6g1cos
para determinacl6n de calclo y zinc mediante folocolorlme
Irfa y absorcl6n at6mlca, raspectlvamanle. Los tenores de
calclo luaron da 1,9 y 0,4% para las muaslras del eslable
c1mlento A, yeslfmados en 2,2"10 para la B. Por razones tee
nlcas las concenlraclones de zinc solo se analizaron en el
estableclmlenlo A, obtenlendose vatores de 55 y 32 ppm
para los casos 1 Y 3, respectlvamenle.

3.2. SANGRE. Sa axtrajeron muestras de sangre en al
estableclmlenlo A, medlanla puncl6n de la vena cava cra
neal, determlnando en suaro: calcio, zinc y fosfalasa alca·
Una (FAS). Se emplaaron los metodos de absord6n at6ml·
ca (Zn) y colorlmetrla (Ca y FAS). Los rasullados obtanldos
lueron los slgulentes: 8.8 ± 0,7 mgldl de ealcemia (n _ 6).
2.1 ± 0,5 mgldl de zlncemia (n -7) y 161 ± 42 mU1/ml de
FAS (n _ 5).

3.3. PIEL
3.3.1. RaspaJas. En lodos los casos sa procedl6 a elec

tuar raspajas da las leslones para observacl6n mlcrosc6p1·
ca dlrecta. En nlnguna oporfunldad se enconlraron acaros
y otro tlpo de parasltos.

3.3.2. Blopslas. Mediante lretlna de 5 mm de dlametro
se lomaron muestras culaneas qua sa IIjaron en lormol al
10 % Ysa proces8ron segun tlK:nlcas de rullna (HE) para
hlstopatologla.

Las blopslas sa eleetuaron an la cara externa del ma
talarso y. en algunas oportunldadas, en la regl6n glulea.
Fueron procesadas un lotal de 20 plezas procedenles da
anlmales afectados y tres de controlas en los dos astabla
clmlenlos astudlados. EI espesor de la epidermis en las
secclones oscll6 entra 3 y 5 mm.

las alleraclones mas lmportanlas en la hlstOpalologia
conslslleron an hlperqueratosls y acantosls. Los cortes ra
velaron un aumenlo da la actlvldad reproductlva de las
celulas del estrato mucoso da Malplghl, con acanlosls. nu
c1eotos visibles y desaparlcl6n de los puentas Inlercelula
res. Las capas massuperflclales sa encontraban hlperplas
licas con perslslencla da restos nucleares en la superflde,
conllgurando una hlperqueralosls pataquerat6slca (Foto
3). En ocaslones se observ6 metaplasia escamosa del epl·
lello da los lollculos pllosos e Inllltrado Inllamatorlo a prado
minto Hnlocltarlo.
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4. Tratamlento

En todos los casos la letapla se bas6 en la adlcl6n de
zlne al allmento, para poder contlnuar el consume yevilar
la necesidad de ellmlnar las raclones. En el caso 1 se utlll
z6 Sullato de ZInc en dosls de 100 gllon, mlenlras que en
los casos 2 y31ue empleado Oxldo de Zine (50 y 100 gIlon.
respectlvamente).

DIAGNOSTICO Y EVOLUCION

EI dlagn6sllco de paraqueralosls se fund6 principal
menle en los slnlomas elfnlcos, Upo ydlslrlbucl6n de las le
slones y ausencla de prurlto. EI dlsbalance minerai de las
raclones lue evldenle a la anamnesis, conllrmandose pos
teMormenta por ellaboralorlo. De lal forma se dlagnostlc6
carencla prlmarla de zinc en al caso 3, y carencla secunda
ria pot exceso de calclo en los dos raslantes. La hlstopa
tologla conlltm6 el dlagn6stlco cllnlco. no sucedlendo 10
mlsmo con las delermlnadones serlcas de zinc y FAS.

Debldo al stock de raciones existentes en los estable
efmlentos y a que estas no podfan ser elimlnadas por mo
Ilvos econ6micos, se deeldl6 suplementar el alim9nto con
el oJlgoelemento. La tespuesta lue altamenle favorable, 10
grandose la tecuperaci6n de los animates en un lapso de 3·
4 semanas.

En el eslabledmlento A e! tralamlento fue suspendldo
por el productor. qulen eonsider6 superado el problema. 10
que determln6 una posterior recldlva de la enlermedad.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

La aleccl6n mas Imponanle a conslderar en el dlleren
eial es la sarna sac6pllca, eetoparasitosls de gran frecuen
cia en clenas explolaclones porclnas del pals. La sarna
tamblen aleeta calegorlas j6venes generando leslones
costrosas locallzadas pteleranlemente en orejas. cuello y
lomo. pudlendo generallzarse y alectar el vlentre
(2).(3),(17).(19).(31). A dlferencla de la paraqueratosls la
saMa es sumamente pruriglnosa, la morbilidad diflcllmen
Ie alcanza los pareentaJes observados en al presente eslu
dlo. y el raspaJe permlte idenlilicar Mellmente al agente etio·
16g1co (19). (28). Sin embargo la simllltud enlre ambas alec·
clones delermln6 que el encargado del estableclmlento A
procediera a la balneacl6n de los 10les aleclados. en un In
lento Inlructuoso de allvlar el problema. en una actitud simi
lar a la aconleclda en olros palses (14).

Ctras enlerm9dades de la plel que podrlan ser lenldas
en cuenta en el dilerenclal son la epldemllis exudativa (3) y
la carencla de blollna (30). que suelen Involucrar calegorfes
mas J6venes. con leslones humedas y no prolllerativas. La
carencla de blolina. ademas. genera alteraciones trplcas
en pezunas ausenles en la paraqueratosls (30). Casos es
potadlcos de mfcosls cutllneas par Candida alblcans pue
den cursar con lormaciones costrosas y exudatlvas gene
ratlzadas. conflrmandose por raspaJe la presencia de htfas
caracterfslicas (25).

DISCUSION

CHnica y eplzootlol6glcamente los casos concuerdan
con la descripciones de paraqueratosis reallzadas por los
dlferentes aulores (12).(17),(20),(22).(23),(24),(27). En ese
sentldo Penny & Muirhead (1981) senalan que las laslones
lnlciales conslsten en eritema del vientre. con posterior for
macl6n de coslras. seborrea y queratinlzacl6n (2), (17).

EI cuadro cllnlco se caracterlza par leslones costrosas
y engrosamlenbto de la plel. afectanclo especialmente
mlembros. cola y grupa (1).(12).(24),(26), tal como lue ob
servado en el presenle estudlo. La escasa 0 nula Irrilaci6n
que causa la lesl6n en la plel conslituye un elemento slnta
malol6glco a deslacar yde orlentacl6n diagn6stlca (23). La
presencia de prurilo suele colncidlr con compllcaciones se
cundarias en reglones sOm9tldas a traumatlsmos repetldos
(24). Adilerencia de 10 sei'ialado por olros autores nose ob
servaron leslones en la lengua (32).

La dlsmlnuci6n del consumo. el retardo en el creel
mlento y la menor convars16n da los allmentos, asociados
con perdlda del estado general, es un hecho constante yre
presenta la causa principal de perdldas econ6mlcas rela
clonadas con la enfermedad (2),(8).(29),(31),(32). Las ca
legorlas afectadas son generalmente las de creelmlento
rapldo -cachorros-. lal como se observ6 en los cases astu
dlados (2), (17), (22).

La etiologla de la paraqueratosls ha side dlscutlda des
de hace anos, no eslando aun totalmente dllucidada
(2).(23).(27). No obstante la gran mayorfa de los autores
eoneuerdan en que la causa es nutrlelonal. slendo la caren
cia de zinc la responsable del cuadro cHnlco (2). EI zlne In
tervendrla en sislemas enzimalieos diversos, y en particu
lar con aquellos relaclonados con Ia queratogenesls (13),(31).
La carenela puede ser prlmarla por d9flclt del ollgoelemen
to. 0 secundarla como consecuencia de un dlsbalance mi·
neral que provoque un bloqueo en la absorcl6n 0 utillzaci6n
del zinc (13).(31). Dentro de las carenelas secunclarias las
de mayor Importancia son las generadas por exceso de cal
clo (4).(14),(1). aunque tamblen se ha lnvolucrado una re
laci6n calciolf6sloro err6nea, deficlencia de amlnoacldos
esenclales 0 exceso de cobre (2),(4).(5).(11).(21 ),(23). Un
aparenle eleclo benelleo en la enfermedad se ha atrlbuido
ala lerapla con vltamlna B1, Ignorandose su mecanlsmo de
accl6n (7).(27).

EI cuadro eUnlco de carencla prlmarla se presenta
cuando la raci6n contiene menos de 45-50 ppm de zinc
(5) .(6).(14).(15).(17).(23).(31).

Esos lenores resultan Inellclentes sl la concentaci6n
de calclo se eleva por enclma de 0.75% (5),(22),(23).(29),
dando lugar a carancia secundaria.

En el presente estudlo se constat6 carencla primerla
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en el caso 3, cuya rad6n contenta tan solo 32 ppm de zinc.
Los otros dos casos lueton atrlbuldos a un exceslYo apor
te de caldo, superando el 1.9 % (29).

A dllerenda de 10 observado por otros InYestJgadores
no exlslJeron yariaclones slgnlflcallyas de la FAS (loslala
sa alcallna series) (2),(11),(15),(22). La eslcemla. por su
parte, se mantuYO denlro de los nlyeles normales. Respec
to a la zlncemla se encontraron yalares superlores a 1 mgI
dl, contraponlendose con 10 esperado por esta aleccl6n
(15).(31). Ello puede atrlbulrse a que la enlermedad tuyle
ra otro orlgen 0 a errores en la determlnad6n de ollgoele
mento. La prlmera hlp61esls serla dasesrtada por los ha
lIazgos dfnlcos. hlstopatol6glcos yterapeutlcos. que confir
man el dlagn6stlco de paraqueratosls.

Hlstopatol6glcamente las leslones concuerdan con fas
observadas por otros autores en 10 concernlente a quera
tlnlzacl6rllmperlacta y perslstancla de restos nucleares en
los estratos superloras de la plel (9). (10), (12), (17), (18),
(20). (22). (23). (31). (32).

La recuperaclbn de los enlermos tuego de adlclonar
zinc a la racl6n constlluye un dlagnbstlco terapeullco suma
mente utll en condiciones de campo (27). Debe conslderar
se que el unlco tratamlento reallzado en los tres casos con
slstl6 en suptementar con el ollgoalemento. obtenlendose
excelantes resultados. En al caso 31a racl6n fue analtzada
a posteriori de la suplementacl6n alcanzando Be ppm, sin
presentarse posterlormente nueYOS casos. EI aporte del
elemento baJo forma de 6xldo paraeerla ser mas efecllYa
que como sulfato en la pfOflIaxls de la paraqueratosls (26).

La adlclbn de nudeos comerclales que Ilenen lncorpo
rado el ollgoelemento (50 ppm). puede ser Insuflclente pa
ra preYenlr la carencla (4),(5), especlalmente silos tenores
de calc10 son elevados (5),(16). Por tal moUvo deben con
trolarse las concentradones de caldo en las raclones, es
peclalmente cuando se admlnlstra harlna decarne y hueso.
sl se desea reallzar una ellcaz prevencl6n de la paraquera·
torls (1 ),(27).

CONCLUSIONES

En el dlagn6stlco de paraqueratosls porclna el cuadro
dlnlco, y partlcularmente las leslones de plel. conslltuyen
elementos de lundamental lmportancla. Dentro de los
examenes colaterales la b10psla de plel y la determlnacl6n
del bontenldo de calclo y zinc en la racl6n, parmltlran con
Ilrmar la sospecha. EI dlagn6stlco terapeullco, basado en la
adlclbn de zInc ala racl6n, determlna la remlsl6n completa

de las leslones y permlte conllrmar la etlologla dellrastor
no. La prolllaxis debera estar basada en un adecuado equi
IIbrlo minerai de la racibn, 10 que se pu&de lograr median
te suplementacl6n con zinc.
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