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BOCIO HIPERPLASICO CONGENITO EN OVINOS
Pereira 0 .. ; Rivero R."; Feola R.*_.

RESUMEN

Se presenta un caso de bocIo congenlto en ovlnos en
un estableelmlento del Opto. de Paysandu, sobl'e suelos de
OOsalto superficiaL

Se observ6 un elevado porcentaJe de animales reelen
nacldos con aumento de tamar'lo de la glandula tlraldes,
asoclado a una alta mortalldad neonatal.

Se anallzan las poslbles repercuslones sobre la pro
ducd6n estableelendose futuras pautas de Invesllgacl6n.

Palabfas Claves: BOCIO CONGENITO. OVINOS
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INTROOUCCION

EI t6rmlno "boclo· slgnlnca agrandamlento de laglandu·
la tlroldes. Puede estar asoclado con hlpertlroldlsmo (taro
en rumlantes) 0 hlpotlroldlsmo. debldo este ultimo a un In
sulldente aporte de Iodo 0 a fallas en su utIlizacl6n por la
presencia de lactores bocl6genos (3) (21) 0 defectos meta
b6l1cos constltuclonales de t1po heredltarlo (4) (11) (19). la

SUMMARV:

A case of congenital Goitre In sheep. which ocurred In
a farm slluated In the area of Paysandu. Uruguay. on basal
tic soli Is presented.

A hIgh percentage of newborn lambs with thyroid enlar
gement associated with a high mortality was observed.

Reid and laboratory findings are described (emphasI
zing histology).

Possible Influenceson production and future panems of
research are suggested.
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defldencla de lodo es una de las mas prevalentes denlro de
las carenclas minerales ocurrldas en latinoamerlca (8). los
bajos contenldos de lodo en el suelo Ilenden a estar asocIa
dos a una glaclacl&n reclenle. escasa p1uvlosldad anusl yl
o leJanra del mar (1 B).

En el Uruguay al bocIo humano se presents en c1ertas
zonas con caracler end6mlco (4) Ag.1.
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Se plensa que el factor principal causanle del boclo hu
mana en nuestro pals es la deflclencla de lodo en la allmen
tacl6n (4). En las zonas endemlcas los nlvelesde lodo en el
agua fueron mAs baJos que en las zonas no endemlcas (4).

A pesar de que en el Uruguay a nlvel velerlnarlo s610 se
han comprobado casos esporadlcos de bodo, tenlendo en
cuenta que la endemla en el hombre pas61nadvertlda, los
medicos especlallstas sugleren un estudlo mas a londo del
problema (15).

Los lngenleros agr6nomos J.C. Nores y M. Rossi Sta
Jano reallzaron doslflcadones de lodo en la lierra de algu
nas reglones del pars y descrlben como deflclentes en lodo
los departamentos de Sallo, Paysandu, RIo Negro, Duraz
no y Cerro Largo (15). En los anlmales el agua no contrlbu
ye de por sl con una cantldad de lodo pero es Indicativa de
la abundancla de este en el suelo (18).

Las manllestaclones de la deflclencla de lodo son las
proplas de una Insuficlencla tlroldea. Para el ovlno se repor
tan: elevada mortalldad perinatal, perdldas reproductlvas
en cualquler etaps de la gestacl6n, dlsmlnucl6n Irreversible
de Ia producd6n de la lana en cantldad y caUdad por Insu
fldente maduracl6n de los follculos secondarlos (6) altera
clones 6seas (20), interaccl6n con parasltlsmo Intestinal
(trichostrongylosis) y tasa de creclmlento dlsmfnurda (18).
En vacunos se menclonan como probables efaetos: reten
c16n de placenta, Infertllldad, alteracl6n 0 supresl6n de los
cIclos sexuales, alteraclones de la llbldo y caUdad seminal,
abortos, susceptlbliidad a la cetosls aumentada y a la hlpo
magnesemla dlsmlnulda, descenso en la produccl6n de Ie
che y grasa y manor reslstencla a las infecciones, especial
mente endometritis catarral. (18)

HISTORIA CLINICA

Motlvo de Consulta
En Julio de 1966, durante ellnvlerno sumamente benig

no, se reporta una mortalldad de corderos reelen nacldos,
(superior al 30"10) que llama la atencl6n del productor.

Presentacl6n del establecimlento
Ublcado 81 noroeste del Dpto. de Paysandu, sobre sue

los de basalto superficial. Textura: franco arcilloso. Super
lIcI,,:595 He. Indlcede productlvldad C.O.N.EAT.:84. Por
centaJ. de me}oramlenlos: 15%. Drlenlacl6n: cicio comple
10 en vact.JOos, raza A. Angus ycrlad. lanares, raza M. Aus
trallano. Dotacl6n tolal: 0.90 U.G. Relacl6n lanarlVacuno:
4.3.

Antecedentes reproductlvos
Hasta 19825610 existen dalos de senalada. Hubo un

ana en el cual no se lIevaron reglstros (Cuadro NR 1).

La tacha de encarnerada es variable comenzando ge
neralmenle enlre el 25 de lebrero y el 10 de marzo. Dura
c16n: 50dras. Se utll1zan un 4% de carneros. Estos adqule
ren en forma IrregUlar y en numeros variables, probable
mente Insuflclentes para evltar algun grado de consagulnl
dad. el cual por la Impreclsl6n de dalos y faltade regltros re
sulta dlfldl cuanUllcar.

Manejo
Pasloreo continuo. La maJada de crla. compuesta por

350 lanares, pastorea 3 potreros de campo nalural. Las
fuenlesde agua son cafladas y bebedores (agua de pozo).

Descrlpcl6n general del campo natural
En los suelos superflciales la pastura nalural es predo

mlnantemenle Invernal, lormando un laprz ablerto de gra
mlneas perennes y anuales de poco rendimlenlo asoclada
a malezas enanas yde alto porte (mromlo). En los ba/os pre
domlnan las especies esllvales perennes que forman un ta
plz mas denso.

Sanldad
Se doslflca regutarmente con carbonatos de beooml

dazol y Clesantei.

Suplementacl6n
Es norma la lalta de suplementacl6n minerai y es opor·

tuno acotar que no constltuye una excepcl6n en la zona.
Con ellin de verl11car la respuesla a la admlnlstrad6n

de lodo, la rna/ada de crra lue suplementada con sales ml
neralesdurante el uttlmoterclode la gestad6ndel afto 1987.

Sintomatologia encontrada
En las prlmeras vlsltas al estableclrnlento y en las au·

lopslas practlcadas a nlvel de campo y en el Laboratorlo, se
constat6 un agrandamlento notorlo de la glAndula t1roldes
en unalto porcentaJe de los corderos naeropslados con eela
des entre uno y slete dias.

ESTUDIOS REAUZADOS

A) Estudlo de la mortalldad perinatal de los alOs 1986
y 1987, pormedlode autopslas slgulendo 'II metodode Den
nis y Mac. Farlane (5) (9). Histologra de 18 glandula tlroldes
y otros 6rganos.

Los malerlaJes fueron tllados en formal a110% y emb&
bldos en parallna. Los cortes hlslol6glcos de 5 mla'as lue
ron tenldos con hemaloxliina - eoslna.

B) Palpacl6n de tlroidesde todos los ovlnosdel estable
clmlento y de los terneros nacldos en 1966.

C) Determlnad6n de nlveles hormona'es de trl - todo-

CUADRO NR1: Reglstros de parld6n, senatada 'J mortalldad de corderos.
SUPLEMENTACION

AND 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

PARICIDN 90% 97% 86% 98 "10 94% 95%
SENALADA 85% 74% 81 % 76% 80% 80% 67% 83 "10 63% 80%
MORTAUDAD
CORDEROS 11 % 17.8% 22% 15.3% 33% 15.7%
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tlronlna (T3) Y tetraiodotlronlna (T4). en 11 barregos de 1
ano naddos en 1986. 2 de ellos con bacio evldente, 1 con
un pequeflon6dulo solitario y el resto sin bocIo palpable. Co
mo testlgos se tomaron 10 barregos de la mlsma raza y
edad perteneclentes a un estableclmlento de la mlsma zo
na con antecedentes de sUplementacl6n mineraI. EI meto
do utJllzado lue radlolnmunoensayo en lase s6Uda, IUba re
cublerto.

D) Determlnaclones de calcio, 16sjoro. cobre ymagne
slo en suero. de borregos con baclo palpable, reallzados por
al Dpto. de Qulmlca del C.l. VE:T. "Miguel C. Rubino~.

E) Estudio de un borrego con bode palpable de 10 me
ses de edad: I) Delerminaciones de T3. T4, YTSH.

11) Blopsla de plel para determlnaci6n de relacl6n lollcu
los secundarloSlfoUculos prlmarlos (Sip). realizado en la
Caledta de Ovlnolecnla de la Estacl6n E'erimenta! Marlo
A.Caslnonl de la Facullad de Agronomra. L<.. co!eccior •. pro
cesamlento y determlnaci6n de las mueSlras se realiz6 de
acuerdo con el metoda descrlplo per Carter y ClarkI:> 11 957
Ausl.J. Agrlc. Res. 8: 91-108)

III) Necropsla.
IV) Estudlos hlstopatol6glcos.
F) Exlraccl6n de muestras de suelo, de los potreros

donde pastorea la maJada de crla, los cuales fueron reml
tldas a la DI'lis16n Suelos del M.G.A.P.

G) Determinaci6n del gradodedurezadelas luentesde
agua, reallzado por el Dpto. de Quimlcadel C.1.VET. "Miguel
C. Rubino·.

H) Relevamlento de reglstros cHmaticos de los meses
deotoflolnvlernodel ano 1986. Losdatos fueron sumlnlstra
des por la Estacl6n Meteorol6glca local dal Aeropuerto
Chalking. dependienta de la Dlreccl6n Naclonal de Meteo
rologla.

RESULTADOS

A) Estudlo de mortalldad perinatal
Ano 1986: causas de muertes: un allo porcentaje

(900/0) se debl6 al complejo Inanld6n - exposlcl6n, con ee1a
des quelueron desde 1 dla a 1 semana.

Las muer1es ocuHlan en general por la noctle. E14C "
de los corderos autopsiados presentaron bodo con Pd.;;QS

de las tlroldes comprendldos entre 8 y 28 gr. (llg.4). No se
observ6 asoclad6n con saxo nl peso de los corderos. Los
corderos bodosos presentaron protrusl6n y lumelaccl6n de
la lengua y areas de alopecia dlfusas.

Ag.4 - CordfNO de un dfa de edad, par/cI6nju/Jo 1986, con
h/perp/ss/a tiroldes. Peso de Ia. (iroldes 28 gr.
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Uno. nacldo muerto ycon delormaclones aseas en los
miembros anter/ores. no present6 agrandam/ento tiroideo.
En el campo se observa un alto porcentaJe de corderos vi
vos (10%) con las colas comldas.

Hanazgos hlstol6glcos (Flg.5): los princlpales lueron:
densa proilleracl6n deaclnos tiroldeoscon ascasa cantldad
de cololde. follculos aumentados de tamano, hlper1rolia e
hlperplasla celular, epitello clHndrico con tendenda a lnva
ginarse. Rica vascularlzacl6n.

Ag. 5 - Corte histol6gico de /a glandula riro/des d8f mismo
animal 5e obsella h/p9rplssia de/ap/lelio de tlpo a/fOOr/co,
ausencla de c%ide, incremento de/ Joterstido ricamente
lIascu/arizado y algunos fibroblastos. H.E. )( 140.

Ano 1987: Los dalos de parlcl6n y seiialada se presen
tan en al cuadra N;1. los pesos de las tiroides estuvieron
dentro de rangos normales. no se ob~i'rvo agrandamlento
de la glandula an nlngun caso.

B) Pc1t}sci6n de t1roides
N -~ detecta presencia de bodo palpable en la maja

d<, crla, capones. carneros, nl tampoco en terneros. En
. ~ barragos (naddos en 1986) se constata la presencia de

un 5%de los animales con tlroldes lacllmenlepalpables.To
da la borregada presentaba ap.:!tllodepravado (pica) (FIg.7)
Yera nOlorlo al retraso del creclmlento en algunos de ellos.
L1am6la atencl6n lasdelormaclones 6seas de un animal sin
bacio palpable: mlembros anteriores fncurvados hada
aluera. carpos engrosados. ademil.s se observa una extre
mldad posterior mas larga quela otra ycuartillas paradas e
Incurvadas hada aluera en los 4 mlembros.

F/g. 6· Corle histo/6g/code una giJjOOufa tlroidesnormal, de
un cordero de un dfa de edad y deJa misma raza. N6tese
e/ tipo de epitel/o cuboidal y /s presencia de colo/de. H 6)(
140.
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• Dlehos valollls se eneuentran dentro de rangos normakts.

CUADRO He 5: Datarmlnaci6n de calcio, 16storo, cobre
y magneslo en suero r).

1 2 3 .4

cundarloslpr1marlos. RElACION SIP: 10,81. Segun traba
los auslrallanos esle valor serla balo aunque an esle caso
la Interpratacl6n de aste resultado es de escasa slgnl1lca
el6n, ya que no exlsten los valores slandar, para esta raza
en el Uruguay.

2.55 2.19

5.6 5.1

10 9.13
.
r-.1ip- ..,....- . Ca mgf100ml 9.13 10

<. ~. - ~ . P rfl9'l00ml 5.32 6.'., '- -~'l' I CUmgf100ml 1.32 1.5g
.1 ,

Mg mpl100rnl '.O<l '.33

Fig. 7 - Borr8gos del JoIB problema, paricf6n 1986, con sIn
tomas dB Insuflclenda mln8raf, lami8ndo una pared pinta·
da con cal.• JunJo 1987.

C) Oetermlnaclones de T3, T4 Y TSH:
Los resultados de las determlnaclones de T3.T4 YTSH

S8 presentan en los cuadra 2.3 y 4.

CUADRO Ne 2: Borregos con boda palpable

1 2
T3 (09'%) 2. 27

T4 (ngr/dl) <1 1.7

CUADRO Nt 3. Borregos sIn bode palpable.

1 , , • • • , , ,.
n ("II""') 125 100 80 80 120 100 70 " '" T3 X:91.6(ng""'}

11 (llgrld:) 6.' 6 5.6 4.8 4.8 •.6 •.• 4.••.1 T4 X: 4.98 (vgrfdl)

• n6du1o .olllarlo r-qv<tl\o.

CUADRO Nt 4: T9$llg05.

1 , , • • , 7 , 9 "
T3 (ngr'lft) 85100 1eo 70 100 79 '" 100 90 60 T3 x: 904•• (ngrld)

T" (Illlrld!) 6.26.0 5.5 5.2 •.8 4.6 4.5 4." ".34.0 U X: •.95 (I)gr}cl)

III) Necropsia. Peso: 20,5Kg. Exterlormente sedesta
caba un elarto grado da aplanamlento de la cabeza a nlvel
lrontal.

Los prlnclpales hallazgos macrosc6p1cos se c1rcunscrl
b1aron a la glAndula tlroides, la cual se encontraba franca
menle aumentada de lamano, de coloracl6n roJa parduzca,
de conslstencia flrme, cuyas dlmenslones para ellado Iz
quierdo 309r. y para la dellado derecho 25 gr. (fig. 8-g).La
super1lcle da corte sa mostr6 unl10rma de coloraci6n rajo
parda.

Rg. 8 - Necrops/a de un borrego de 10meses de 10meS9S
d8 fKisd, con boclo psfpsbl8. N6t8S8 81 !amallo de ambas
tJroldes. Junlo 1987.

0) Detennlnacl6n de calc 1o, 16910ro, cobra, magna-
sia en auero, en borregos con bocla palpable: las deter
mlnaciones de mlnerales en suero se presentan en el
Cuadro 5.

E)Estudlo de un borrego de 10 meaea de edad, can
boclo palpable

I) Estudlos honnonales da T3, T4, T5H.

T3(ngrYo) 30
T4 (gr/dl) 1,5
TSH (mlCfoU/ml) 5,8
II) Blopsla de pIal: Esludlo de la relaci6n lollculos S9-

El astudlo mactosc6p1co del sistema 6seo, presentaba
nlvel de huesos largos, dlscretas aroslonas y Areas conges
IIvas en la zona dal cartllago melaflsarlo.

IV) Estudlos hlstopatologlcos. Al axamen hlstol6glco
de la glAndula tlraldas sa observ6 una densa proUleraci6n
da aelnos tiroldes de arqull8Ctura dentro de los Ifmltes nor
males y cuya lalla as an ganersl medians y en su gran rna
yorla uniforms. 5e Irala de follculos vacios 0 con muy es
caso cololde ylo detrItus celulares tamblen en ascasa can
tldad. EI apltello de astes lolfculos es cilfndrlco, de altura
medIa, con tendencla dlfusa a la seudoestrstl11cacl6n, con
nUcleos locallzados a dlversas alturas. EI c1toplssma es eo
sln6f11o pAlldo y I1geramenle granular, con del1mltacl6n so-
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3Ogr.

7.5.35.2.3 em.

II

6.3,4 ,2 em.
Fig. g. DlmensJones y peso dB/S glAndula tiro/des del mls
mo animal. Junia 1987.

6rganos (rlMn, hlgado. bazo, pancreas. glandula adrenal.
mlocardlo, mUsculos esqueleticos, pulm6n,cerebro, cere
bela, glandula paratlroldes), no enc:ontrandose leslones de
slgnillcacl6n patol6glca.

F) Anatlsls de suela
Los resultados del anaHsls de suelo se presentan en el

Cuadra N~6. De dlcho cuadro se destacan los nlveles muy
bajosde F6sloro ynlveles medlos de materia organlca.los
demas valores se encuentran dentrode los parametros nor
males. para las caraclerfstlcas de este tlpo de suelo.

H) Reglslros cllmatlcas relevantes
De las flguras y cuadros expuestos (FIg. 2 Y3, Cuadra

8) se destaca: un 0101'10 lIuvloso (588 mm Marzo, Abril y Ma
yo 1966); un Invlernocon temperaturas benlgnas, sobreto
do en los meses de Julio y Agosto, con eseasas heladas.

CUADRO N~ 6: AnaHsls de suelo.

PotJero Ph(H20) Ph (CLK) Mat.Org.% Powlo F6sloro
(promedlo) (melq-l00g) (ppm)

G) Anallsls de las luentes de egua dlsponlble:

CUADRO N~ 7: Anallsls de agua: C03 Ca en ppm.

BEBEDERO (po1.2)

BEBEDERO (pot.3)

,
,

0.28

0.22

0.30

, 'wm.

'''''''''.
,."".,..

'''''''''.

3.0

3.3

3.5'.5

'.5

•••
6.0

6.0

5.1

CANADA 1

CANADA 2

3

,

matlca neta.
los nucleos son regulares, con escasas yalsladas figu

ras dernllosls. pAlldos. de CfomaUna dlspuesta en flnos gru.
mosymembrana nuclearnftlde. slendo escasosypoco pro
mlnentes los nucleolos. Exlstsn en algunos lolrculos pequ&
nas formaciones seUdopapilares Intralumlnates poco ramI
l\cades, y poco promlnentss,

Concomltantemenle S8 constatan grupos de loUcutos
mucho mas pequeflos InclusIve algunos de ellos sin IUZ,COfl
slmllares caJacterlstlcas en cuanlo S8 reflere at epltello de
los m1smos. Elastroma as escaso a medlano. algo flbroso,
rlcam9f1le vascularlzado y con un lave components c91ular
Innamalorlo predomlnantemente ltnfoplasmocftarlo, con
muy escasos pollmononucleares (PNN) (Ag.10).

las caracterlstlcas morlol6glcas resefiadas Indican
que setrata de una lorma de SOCIO HIPERPLASICO dllu
so, con pr&domlnJo de prolileraci6n follcular en lorma de ele
mentos de talla media y unflorme, desprovlstos de cootenl·
do coIolde.

CUADRO N~ 8: numeros de dlas con heladas (marzo a
setlembrel986)

Rg. 10· COffe hlsrol6glco de la glfmdula firo!des de las flgu
ras5y6, borrego /Omesesdgedad, parlci6n /986. S9d9S
taea 91 tlpo de ep/t9110 cilfndrlco con rfHld9ncJS a Is seudo
flstratJnc8cldn, con ausends del coJokJe. H.E. x 350.

MESES

Marzo

AbO'

Mayo

Junia

Julio

Agosto

5etlembre

Numero de dIes con heledas

2

3 (dlas: 21, 22, 23)

1 (dla: t2)

DISCUSION.
En el estudlo hlslopatol6glco dela hip6tesls no se cons

tataron a1teradones mor1016g1ca.s coosdMlvas de enddad
nosol6g1ca especlfJca.

Tamblen se reatlZ8fon cortes hlstol6glcos de dlversos

los resultados prellmlnares 5610 permlten aflrmar que
setrata de una lnsullclencla droldea. los predlsponentes y
determinantes 9610 podran esc!arecerse cuando concluyan
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otros estudlos.
Suplementaclon minerai: Ie sUplementad6n minerai

es capaz de prevenir la apanci6n de la enlermedad. salvo
en el caso de clertas sustancias bocl6genas en el amblen
te y defectos heredltarlos (2) (15). En el caso que nos ocu
pa, la administracl6n de lodo a la majada de erla result6 en
una aparente normallzaci6n de la sltuaci6n. pudlendo ha
bene sumado un eleeto "atlo·.

Elementos boeiogenos: no exlsten en los potreros de
campo natural donde pastorea la maJada, elementos bo
cl6genos conocldos. EI papal del calclo como antagonlsta
en el metabollsmo dellodo reladonado con la Ingestl6n de
aguas duras no esta aun aclarado en los astudlos de bacio
en el hombre. En este caso los nlvalasde dureza (ppm C03
Cal encontrados en las luentes de agua no lueron altos
(Cuadro NQ7).

Aspeeto genetlco: Se reportan altaradones haredlla
rias del metabollsmo dellodo en vacunos (12) (18).lanares
(11), caprlnos (14), (19). asl como an al hombre (7). Estetl
po de problemas se sospecha cuando aparecen casos de
baclo en zonas no andemlcas (11). En la raza Merino Aus
trallano sa atrlbuye a la presencia de un gen reeesivo auto
s6mlco de alta penetracl6n y de variable expreslvldad. los
portadores heterocigotas s610 se Identlfican mediante un
test de progenle (11). Se descrlben algunos delectos de
conformaci6n 6sea (13) tamblen encontrados por nosotros;
como de Incldencia mas comun en majadas con bacio he
redltario (11) (20). la aparlci6n abrupta y colectlva. y pos
terior desaparlci6n del bodo en este caso, no responde al
tlpo de expresl6n lenotlplca que resultarla de la dltusl6n de
un gen reeesivo autos6mlco. Perotro lado, no se encontra
ron leslones palpables en nlngun progenitor de la genera
ci6n baciosa.

En el ano 1987 no se lncorporaron carneros de otro ori
gen. Este hecho determlna un aumento del probable grado
de consangulnldad. Porlo lanto. sl hubieran exlstldo causas
de tipo genetlco, la Incldencia de bocIo daberla haber au
mentado y se hublera manlfestado en la slgulente pancl6n,
10 cual no ocurrl6.

Faltarla determlnar sl el bloqueo metab6llco provocado
par un delecto heredllarlo, puede haber sldo conlrarresla
do en algun grado por la suplementacl6n de lodo. Tampo
co podemos descsrtar un orlgen genetlco dlferenle a los
dascrlptos hasta ahora.

Factor ana: un estudlo lIevado a cabo an Tasmania
(Australia) (16) permlU6 astablacar.la tandencia del bodo
a apareear en arios "buenos" espeefllcamente detarmlna
dos por otorios lIuvlosos (4). Adllerencia de loque sa espe
raba como tesullado de un creclmianto exuberante del 10
rtaje, no ocurri6 una "dilucI6n"dellodo por kg. da materia se
cs (16).la dlsmlnuel6n en el aporte de iodolue causada por
una Insullcienle ingestl6n de Ilarra en los lanares (16). las
especles botlllOicas prlnclpales fueron rye-grass y trebol
blanco. Se hall6 un paraleUsmo entre el conlenido de male
ria organica an el suelo y el de lodo. las plantas de suelos
arenosos contuvleron menos Iodo que las de suelos ardllo
sos. Por olra parle se ha vlSlo que un ovlno en pastoreo In
glere dlariamente hasta 400 grs. de tierra contamlnante
(16). Es sugestivo el heeho de que el problema de morta
lldad asociada a boclo en corderos apareclera en un a"o de
las caraclerlstlcas de 1986, sigulendo a un oto"o lIuvioso y
durante un Invlemo muy benlgno (cuadro e FIg. 2 Y 3) es
to determln6 en lode el pals un creclmlenlo rilpldo ysoste
nldo de las pasturas. Pensamos que es poslb/e que haya

16

ocurrido una disminucl6n en la IngesU6n de tierra, aunque
el hablto de los lanares de pastorear prelerenlemenle las
areas de campo nalural donde siempre exlste un porcenta
je de suela desnudo, debe ser tenldo en cuenta. Es n&ce
sarlo por 10 tanto reallzar estudlos acerca del contenldo en
lodo en las especles botanlcas de campo natural ydetarml
nar si exlste dlluci6n de esa elemento cuando el creclmien
to es rapldo y continuo. Se ha comprobado en monogastrl
cos. que existe una perdida de tlroxlna proporclonal al vo
lumen de forraje que atravlesa eltubo dlgestivo. De ser es·
10 trasladable a los rumlanles podtla eSlar actuando como
lactor coadyuYanle (22).

Poslbles repercuslones en la produccion:la actlvl
dad de la tlroldes aumenta en InYlerno y al final de la gas
tael6n, eSlableclendose una compelencia por lodo entre
madre e hijo (16). las poslbiUdades de vida del cordero hl
potlroldeo estan serlamente comprometldas frenle a las
exlgendas dlmallcas del perlodo neonatal (1) (2). Se tepor
tan experlencias en zonas bocl6genas marglnales donde
lue poslble aumentar el peso de los corderos at nacer, re
duclr la morlalldad neonatal e incrementar la produccl6n de
lana admlnlstrando Iodo at final de la gestacl6n (17) (18).

Pautas dlagn6stlcas: el dlagn6stlco de Insuflciencla
tlroldea tesulta lmportanta ya que se han teportado altas
mortalldades de corderos (36 %). con mfnlmo agranda
mlento de la glanduta (16) Superado en peso umbral del tl
roldes los corderos tandran Igual chance de supervlvlenda.
Independlenlemenle del tamano del mismo (2).

En al vacuno exlste correlacl6n entre los hallazgos hls
tol6glcos y el peso del tlroldes. No ocurre asl en el ovlno,
slendo en esta especle, en orden decrecienle de exacthud
dlagn6stlca: 1) hlstologla. 2) nlverles de tlroxlna an rldspues
la a ta suplemenlaci6n. 3) relaci6n pesodeltlroldes. paso del
cuerpo, 4) pesodellfroldes (10) (16).la respuesla hlstol6gl·
ca principal ante una Insuflciencia de lodo conslste en un
alatgamlento de las celulas con estrechamlenlo de la luz 10
IIcular yposterior deptecl6n del coloides.los nlveles de hOf
monas lfroldeas en los anlmales sin bode palpable, a pesar
de manlleslar una pica Intensa, resultaron semejantes a los
testlgos (cuadro 3 y 4). Eslo estarla demostrandola gran ca
pacidad de adaptacl6n del organlsmo Irente a la insuflclen
clade aporle minerai (4). Probablemente exlsta un aumen
to en la enciencla de captacl6n y relencl6n de Iodo (15).
Slendo la hlperplasla lIroldea una respuesta adaptallva nor
mal a un consume sub-6ptlmode lodo puede ocurrir que las
tlroldes en areas endemlcas sean en promedlo mas gran
des que en olras areas (22).

Tenemos la cerleza de que, de no haber medlado con
diciones cllmatlcas sumamente benlgnas. el problema hu
b/era pasado lnadvertldo al productor, ya que las muertes
por insullclencla t1roidea se hub/eran Incluldo en el comple
jo lnanici6n-exposlel6n. los animales con boclos palpab/es
mostraron un nlvel muy bajo de hormona tlroldea (T3 yT4)
Cuadro 2.

CONCLUS10NES:

Es pfObable que una deflclenclade lodo en la zona. exa
cerbada por un eleeto alio y no contrarrestada por una co
rrecta sUpiementael6n determlnara la eclosl6n de un caso
de bocio coleetlvo.

Hemos Iljado como pasos postenores en la Investlga
cl6n de este caso la doslllcaci6n de lodo en suelo, pasturas
y agua, asl como la dllucldad6n de poslb/es predlsponen·
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1"5 genetlcos. Exlsten asl mlsmo. Impor1antes relaclones
de la ltroldes coo otras glandulas. que Justlficarlan un estu
dlo mas profundo por la Impllcancla potenclal en enferme·
dades metab6llcas. Inlecdosas, parasltarlas y carenclales
('8) ('8).
Nuevas Investlgaclones son necesarlas en esle terreno pa
ra conocer la rlqueza l6dlca del suelo y de sus pasluras. en
las zonas endemlcas para asl poder establecer compara
clones.
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