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CNTRODUCCION 

Desde hace años, sabemos la Importancia de los hongos como agentes ve

nenosos, pero ha sido tan sólo recientemente cuando hemos conocido el alcance 

y magnitud de las pérdidas económicas que producen( 7). Se debe este hecho a -

la mayor exactitud de la deflnic16n de otras enfermedades con las cuales se COQ.. 

funden las mlcotoxinas (8) 

Se ha registrado también una mejoría notable en el esfuerzo r:le la lnvestl

gacl6n para identificar los hongos (18) 

El 11nlco problema que perrlura en la produccl6n ne estas enfermenarles, es 

el cultivo de los hongos en grandes cantidades, ya que es difícil y al parecer -

en muchas ocasiones los hongos se tornan venenosos rleblrio a las condiciones -

de crecimiento, sobre todo a la composición del sustrato en el que se de sarro- -

llan. La prollferaci6n de éstos hongos Implica gasto de carbohidratos y /o pro- -

ternas a partir de los granos, esto constituye una pérdida por el solo hecho de -

reducir los niveles de carbohldratos y proterna (3) (9). 

En general, los hongos necesitan de calor y humedad para desarrollarse, 
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pero tamblén pueden necesltar otros factores rlel medlo ambiente para lograr un 

creclmlento 6ptlmo, de modo que e 1 creclmiento de cada tlpo de hongo, t\enrle a 

ocurrlr súbltamente y en forma Impresionante cuando sus necesidades crfticas son 

satlsfechas (~5) . 

Para predecir el desarrollo del hongo, no basta olfatear el aire de la zona, 

donde se almacena el alimento, tenemos que recurrir a instrumentos, que nos - -

demuestren la presencia de esporas o hlfas. Por lo general es más simple con-

trolar la emisión de esporas obtenidas de un área o el volumen del sustrato. 

Sin embargo es necesario conocer los requerimientos de cada hongo, sr se trata -

de limitar su crecimiento en materia agrfcola (25). 

Los mohos crecen en a\lmentos almacenados, sobre todo en los que contle-

nen mucha humedad. Asr son frecuentes las intoxicaciones por et marz enmoheci

do que posee gran cantidad de humedad. Porque resulta rliffcil de recolectar o 

almacenar al momento adecuado de su marluréz, que es cuando posee menor hume

dad. Con frecuencia se desperdician tos granos de marz, cuyo contenido de humg_ 

dad rebasa et 20%, el constante crecimiento de hongos en los allmentos almacena

dos, demuestra que las mtcotoxlnas se presentan con mayor frecuencia en anlmaies 

estabulados que en animales que pastorean en predios secos (19) (4). 

Buen número de hongos depósltados en los alimentos no son tóxicos, -

otros \o son tan solo en electas épocas y de muchos ignoramos (25). 
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No se ha reconocido un or!gen micotóxico especlfrco a muchos de los srn-

dromes atribu!dos a toxinas de hongos, por ejemplo ta diátesis hemorrágica obser

vada después de la ingestión de ciertos arbustos del género lespedeza, de grano 

de maíz, de heno y paja enmohecida (1) (2). 

De los hongos que más comunmente producen toxinas con efectos patogenos 

encontramos a Aspern!llus flavus, Asoerntllu.s orchraceus, .ff:.n.~ y Fusariu111.... 

De estos, el que presenta más interés es Asperglllus flavus, debido a la produc

ción de aflatoxlnas que vierte a los aumentos (35). 

Esta mlcotoxlna juega un papel importante y relevante en el síndrome ascíti 

co, el cuál se ha convertido en un Importante factor en la mortalidad de pollos -

de engorda en México, con pérdidas promedio del 15% por parvada. En 1984 el -

costo sólo por mortalidad se calculó en $ 40,000,000.00 (24). 

La asc!tls en México se reporta desde 1972-19 74 principalmente en granjas 

de pollos de engorda localizadas en el Estado de México, Temazcalcingo, Tenan

go del Valle, Amealco, Cro., y en CuajLmalpa, D F., con cuadros blen claros y 

definidos, aunque con bajo número de lndivlduos afectados, por lo que no se le -

considera un valor representativo (29). 

Es en el año de 197 6 cuando un grupo de técnicos mexicanos organizan en 

forma los primeros estudios ,sln embargo es en el año de 1979, cuando se gene

rallza hasta convertirse en un problema de primera magnitud en la avicultura Na-

clona! (29) . 
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El problema Importante Inmediato es prevenir las micotoxlnas . Entre Jas -

técnicas sugeridas se incluye revisar cuidadosamente todos Jos depósltos de ali

mentos en busca de Infestación por hongo (5) • 

El allmento polvoso o que tiene alteraciones de coloración en placa debe 

examinarse con una lupa. Esto restará para identificar esporas o hlfas (5). 

tos a!lmentos Infestados o que se sospechen que lo estan, deben ser ellm.! 

nados o dllufdos a un máximo de 10%, con alimento no dañado y de preferencia -

administrado a un grupo piloto o muestra de animales (5). 

Los animales en crecimiento, las hembras en lactancia o preñadas son las -

que tienden a sufrir los efectos más graves y es mejor evltar que consuman estos 

allmentos (20) (5). 

Uno de los campos más Importantes de Investigación en las micotoxtnas que 

aún no se ha explorado, es el desarrollo de técnicas y protocolos para controlar -

la eficacia y a rojo costo la contaminación de los alimentos que ingieren los an!_ 

males y el hombre. Actualmente se está prestando mucha atención a está fase de 

la toxicología , debido a la característica carclnogénica de algunas toxinas . 

La mayoña de los métodos de examen de los allmentos practicados para encontrar 

mlcotoxlnas son del tipo de anállsls cromatografico (22) 

Se han descrito también técnicas y métodos micol6gicos para medir la toxi

cidad en animales (15) (6) (34) 
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Debldo a la cantidad de casos de contaminación de alimentos con micotoxi

nas y a la enorme industria que lnteiviene en el manejo y procesamiento del gra

no, el problema de controlar la contaminación de los alimentos con éste tipo de 

toxinas es muy complejo. Parte de las estrategias de observación debe incluir, 

el conocimiento de la industria de los granos y las etapas de procesamiento don

de puede ocurrir la proliferación de mohos. El otro aspecto del problema es la -

posibilidad de tratar en forma comercial el grano envenenado a fin de convertirlo 

en no tóxico. El trata miento del grano que contiene aflatoxlnas , con a monfaco -

da resultados promisorios (21) (32). 

Los hongos del género Aspergillus, para la síntesis de las af\atoxinas usan 

la feni\a\anina a través del ciclo acetatomalonato pasando por antraqulninas como 

productos intermediarios, otros nongos requieren del triptofano para la srntesis de 

esporodismina (3). 

En otras palabras, los granos e ingredientes para la fabricación de alimentos 

para animales, que han seivido de sustrato para el crecimiento de hongos, no - -

sólo son pobres en contenido de carbohidratos y proteCnas, sino también contienen 

micotoxinas (34) (3). 

Las aflatoxinas son metabolitos derivados del crecimiento de hongos, en - -

sustratos como pastas de oleaginosas, como las de cacahuate, coco, cártamo, -

de soya entre otras o en granos como marz, sorgo, cebada, trigo y forrajes --

(12). 
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Además del sustrato para el crecimiento del hongo es necesario que ex!stan 

otros factores como humedad arriba del 16%, temperatura Optima de 25° (para la 

producción de aflatoxinas por As perg!llus fl avus) . oscuridad o penumbra y defi-

ciente ventilación (12) . 

La aflatoxicosis es una enfermedad causada principalmente por la aflatoxina 

Bl , que ésta identificada como la más patógena de las cuatro que se conocen(30). 

AFLATOXINAS 

La aflatoxlna Bl es carcinogénica, teratogénica y mutagénica, y debido a -

estas propiedades es considerada de primera importancia en salud públlca y animal. 

Se aisló por primera vez por el grupo de Me Phlllp and col, en Inglaterra, quienes 

demostraron esta sustancia tóxica en. el hígado de guajolotes (6) (32). 

Se ha encontrado que causan lesiones hepáticas en muchos animales: cardos, 

vacas, ratas, monos y aves, sin embargo sólo en casos aislados se ha encontra-

do que produce cáncer, en hígado de estos animales. En contradicción a los - -

hallazgos de Me Phillip, esté autor menciona que no exfsten datos que permitan -

suponer que las aflatoxinas, puedan causar c.!ncer en el hombre (27) (15) 

Se han aislado aflatoxinas de tres especies de hongos: Asgillus JJm, -

fumigatus y algunos Peniclllum • 
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Como medlo especial, para la producción de las mismas, se presenta el -

cacahuate y productos derivados del mismo, Frank en Alemanla, ha podido alslar 

13 cepas en total del grupo f!avus a partir del alimento (lo). 

La toxina parece permanecer f!Ja en el mlcello del hongo que invade al ali

mento mismo, especialmente cuando la humedad lo favorece y cuando la consls- -

tencla del alimento es adecuada. Por ejemplo, en quesos se ha demostrado con 

toda seguridad la presencia de uflatoxlnas después de haber eliminado el micelio, 

pero en casos similares como en el pan, no se ha aislado (26). 

La cantidad de toxina producida, no está directamente relacionada al creci

miento masivo del hongo. Es importante sin embargo, que las aflatoxlnas se pro

dµcen especialmente en semillas y productos gramfneos, mientras que son muy -

escasas en productos de origen animal { 2 7) (28). 

Recientemente se presentó una mesa redonda sobre aflatoxinas en Alemania, 

en donde se discutió especialmente la poslbllldad del papel de la xUosa como -

causante favorecedor de la producción de aflatoxlna. A éste respecto, se consld~ 

r6 la poslbllldad por el hallazgo de tres pacientes que habfan recibido transfuslg 

nes conteniendo xilosa, basándose en caso similar comprobado en Australia. Sin 

embargo, ésta posibilidad no sólo se presenta en el caso de la xllosa como azú

car, sino de cualquier carbohidrato y aminoácido que, en teorra, contiene los - -

medios adecuados para el crecimiento del hongo productor de aflatoxlnas, siempre 
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y cuando no estén en condición de estértlldad adecuadas. Se hizo hincapié por -

lo tanto, que en el caso de soluciones que deban de servir de perfusiones, deben 

de tomarse en cuenta, que no solo sean estériles y libres de plrógenos , sino - -

también libres de aflatoxlnas (9) (3). 

Como se mencionó, las afia toxinas son producto9 metabólicos de algunos - -

hongos, especialmente de Asperglllus ~ .!!!!5.1 de ah! su nombre. Se encuen

tran en el micelio y en las esporas del hongo o bien se excretan como exotoxi- -

nas al medio donde se desarrolla el hongo. También lo producen otras especies 

de hongos, Incluso algunos Penlclllum, por ejemplo Peniclllum inicum, f..glaucum 

y especies de Mucor (11). 

Aspergillus flavus contamina especialmente alimentos y productos para ani-

males . El hongo se produce especialmente en clima húmedo, por lo cuál en - -

paises cálidos y húmedos es frecuente éste tipo de contaminación. La F.A.O. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)., ha 

permitido en los paises en desarrollo, un lfmlte permisible del contenido de afla

toxinas (30ug/Kg) (28) (3¡. 

No todas las especies de Asperglllus son productoras de aflatoxinas, pues -

existen que otras son totalmente Inofensivas. La producción de aflatoxinas depef! 

de de la temperatura de crecimiento del hongo, siendo el óptimo 30°C. y de hum~ 

dad relativa (65%). Se favorece por la presencia de sustratos como: glucosa, ma--
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nltol, xllosa, aminoácidos, vitaminas, etc. (19) 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

El término aflatoxina se refiere a un grupo de metabolitos bisfurano-lsocu-

marina designados 81, 82 ,Gl y G2. Cuando son resueltos por cromatograf!a en -

capa fina (CCF). La aflatoxina 81 y 82 tienen una flaorescencla azul cuando se 

ven en ondas largas ultravioletas, en la. Gl y G2 la fluorescencia es verde, y 

debido a esto es la designación B (blue) para azul y G (green) para verde. Está 

propiedarl las hace muy convenientes para Juzgar con procedimientos de purifica-

c!ón y formar las bases para un análisis químico. Los subínrlices 1 y 2 Indican 

la secuencia de arriba abajo que ocupan en un cromatograma (22). 

Ex!sten otros derivados de las aflatoxlnas, que generalmente corresponden a 

productos de descomposición de las mismas, y que se describen como Ml y M2, 

asr como B2a y G2a. La aflatoxlna Ml es un producto del metabol!smo animal, -

descubierta por primera vez en la leche por lo que su designación proviene M - -

(mllk) . También se forma en la mayoría de los animales en la orina, incluyendo 

la orina humana, es producida a su vez en cultivos de Asperg!llus parasitlcus y -

A. Flavus (hesseltlne et al, 19 70 (21). 

El peso molecular de las aflatoxinas es entre 312 y 330 lo que muestra ser 

relativamente pequeño, funden con descomposición entre 190°c y 310°c, son ópti

camente activas y en la reglón del UV presentan curva de absorción características 
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con fluorescencia a 360nm. Para las afia toxinas más conocidas, los máximos de 

absorción oscilan entre 265nm y 362 (42). 

Aflatoxico (Ro) El aflatoxicol fue originalmente descrito como un producto -

de transformación de la aflatoxlna Bl por el hongo Dactylium dendroides (Detroy -

y Hesseltine, 197~. Desde este Informe, se ha demos-trado que las preparaciones 

de hfgado humano y de pescado convierten Bl a aflatoxicol (16). Salhab y -

Edwars, informaron que las preparaciones post-mitocondriales de hfgado de pesca

do, en la presencia. de mónoxldo de carbono, producen de 23 a 38% de aflatoxicol 

de la aflatoxina Bl. El aflatoxicol tiene el mismo valor de Rf que la 82 cuando -

se separan en snica gel (36). 

El estudio del aflatoxicol es importante porque muchas especies animales -

pueden formarlo por la reducción enzimática de la Bl . Sin eml;largo, estas mismas 

enzimas o algunas del complejo pueden invertir la reacción y entonces el aflato-

xicol puede actuar como un reservorio de la producción de Bl. Las preparaciones 

de hfgado humano son muy activas y convierten el Bl a aflatoxicol y visceversa -

(36). 

Aflatoxina Pl Este metabólito es un producto fen6Uco de la odemetllación -

· de Bl y fué primeramente descubierto en la orina de los monos dosificados con 

Bl . Está presente en la orina, principalmente como ácido glucorónico aducto. 

Este es el mayor producto de conversión de Bl , por los hfgados de las ratas, ratQ. 

nes, monos y el hombre (34) (47) 



11 

Aflatoxina Q La Q ha sido ldentif1cada por Masri et al. Como otro me-

tabollto importante de la aflatoxlna Bl, y es un producto del metabolismo de las 

preparaciones mlcrosomales del hfgado de mono, humanos y ratas (2 7). 

Aflatoxlcol Hl Salhab y Hsieh, informaron de la formación de H 1 como --

resultado del metabolismo in vitro de Bl en preparaciones de hígado de humanos 

y de mono. Este derivado es como el aflatoxicol en estructura excepto que tiene 

un hidróxllo grupo beta extra al hldr6x1lo del anillo ciclo pantano rle aflatoxicol .

Los sistemas enzim<iticos de la hidrox!lasa mlcrosomal y reductasa citoplásmlca se 

requieren para la formación de Hl. El metabolito es virtualmente no tóxico (36} -

(37). 

Debido a su estructura qu!mlca, especialmente por el anlllo bisfurano cuma

rina y a la presencia de un anUlo de lactona, su estructura puede ser combinarse 

fácllmente (18) . 

Se descomponen fácUmente a la luz, especialmente cuando están en solución. 

Las soluciones en cloroformo son algo más que las soluciones acuosas y metan6li. 

cas También se descomponen fácilmente al contacto con el aire, con el oxígeno, 

soluciones alcalinas y ácidas dUuCdas. Se inactivan introduciendo durante 10 mi

nutos en soluciones de hipoclorito de sodio. Esto es de importancia cuando se -

trabaja con aflatoxinas, pues para lavar el material, puede descontaminarse con -

hipoclorlto o lavar con mezcla crómica (18) . 
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La identlficaci6n de la aflatoxina se diflculta precisamente por su gran -

tnestabiUdad, to que las convierte en productos secundarios, pero también son 

tóxicos potentes (5) • 

Los estudtos biológicos para identificar las aflatoxlnas son poco confiables, 

por lo cual actualmente la ident1flcaci6n se efectua más bien por cromatografía -

en capa flna (CCF) y espectrofotometría UV. Por CCF las aflatoxlnas pueden se

pararse, Bl, B2, Gl y G2, sobre sllica gel, empleando el sistema bidimensional 

( lar. sistema cloroformo-metano! y 2° sistema cloroformo-acetona) (5). 

Los val ores *Rfs que se obtienen cromatográficamente, no son reproducibles 

debido a que los extractos en que se encuentran las aflatoxlnas contienen sustan

cias que pueden lnflulr en las sustancias recorridas. Por ello se recomienda -

emplear un standar Interno y stand¡¡r externo de aflatoxlnas, que se correrá para

lelo al problema. El standar lnterno contiene la muestra problema, más la aflato

xlna que se emplea como comparación y el externo contiene sólo la aflatoxlna de 

comparación (S) (27 ) (22). 

En las determinaciones cromatográflcas de aumentos, pueden aparecer man

chas fluorescentes verdes o azules, en la reglón donde se sospeche que se en- -

cuentren las aflatoxlnus, que no necesariamente corresponderán a éste tlpo de -

compuestos, en estos casos la determlnacl6n deberá de comprobarse en diferentes 

* Dlstancla que recorre el patrón de aflatoxinas en C.C.F. 
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solventes y además espectrofotométrtcamente, pero asegurarse de que realmente -

corresponde· a aflatoxinas. En el caso de infusiones, no se observan estas man

chas fluorescentes (22). 

Para diferenciar éste tipo de compuestos, (aflatoxinas y similares a aflato

xlnas) se recomienda una reacción colorida (Mucke) de dlazotación de la aflatc-

x1na en medio alcalino. 

Las aflatoxlnas Bl y B2 toman una coloración violeta, mientras que la Gl y 

G2, se colorean de café (22). 

Por método de CCF, es posible no sólo, determinar la cualidad de aflatoxl

na, sino la determinación semlcuantltativa, ya que la fluorescencia a 1 UV es pro

porciona 1 a la concentración de las mismas, la exactltud en estos casos es del -

80% (22). 

La comprobación más exacta de las aflato'<lnas, es su espectrofotometría. -

Puesto que a 362 nm, la extinción depende linealmente de la ñeterminaci6n cuan

tltatlva (22)( l ~ • 

CARACTERISTICAS METABOLICAS 

El metabolismo de las aflatoxinas ha sido estudiado cuando se han marcado 

con carbono 14 y asr se han identlflcado metabolitos de las anteriores. De éstas 

se han derivado la Pl encontrada en la orina la Ml encontrada en la leche y - -
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plasma, aflatoxicol considerado éste último como reserva de la Bl . Aslmis mo, -

se han llegado a conocer que las aflatoxinas son excretadas principalmente por -

las heces y orina, ya sea que no se absorban o que sean excretadas por la blUs 

Siendo ésta ruta la de mayor importancia en la eliminación, es importante indicar 

además que es en el h!gado donde se realiza gran parte del metabolismo. Las -

aflatoxinas se difunden por los tejidos con cierta rápidez y su tiempo de elimina

ción tiene un promedio de 7 d!as (3 3) . 

La distribución tisular de la aflatoxina Bl marcada con carbono 14 en pollos 

de engorda tuvo distribución como sigue: se retuvo la décima parte, repartida en 

los porcentajes siguientes: 11. O en h!gado, 4 .3 en corazón, 12. 5 en ventrículo 

muscular, 31. 7 músculos pectorales y músculos 30 .6 (41) (39) . 

La forma de actuar de las aflatoxinas es por inhibición de la s!ntesis de -

proteína o sea por la inhibición de la inclusión de los ácidos a minales, al resto 

de la molécula o por inhibición de la ARN polimerasa en retrculo endoplásmico -

de la célula hepática, inhibiendo la s!ntesis de ADN y la miositls hepática. La 

toxicidad de las aflatoxinas en pollos y gallinas domésticas tiene el siguiente -

orden.- En el pollo de engorda conserva . 6 rrg de Bl ·'kg. de alimento durante -

2 semanas, durante éste lapso se ha observado, fragilidad capilar, baja a la -

resistencia a las enfermedades, y con 1 m;¡/k.g. de alimento', con el mismo -

tiempo, se han identificado lesiones a la necropsia como, aumento del tamaño -
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d.e hígado, riñon y bolsa de fabricio, asr como necrosis hemorrágica, prolifera- -

ci'5n de los conductos biliares, en el riñon ·se han identificado cambios degenera

ttvos, vacuolización y necrosis en las células del epitelio tubular. En otras -

especies de aves como patos y pavipollos, con cantidades inferiores de aflatoxi

nas en el alimento, se ha logrado inducir tumores hepáticos o elevada mortalidad. 

De esta manera se señala también que los animales jóvenes son los más suscep

tibles, en gallinas !os efectos se traducen ~n una baja en la producción y una -

baja en la lncubabilidad. Los cambios ultraestructurales en hfgado de pollo se -

han logrado reproducir con O ;4 ppm de aflatoxina Bl/Kg de alimento, encontrándo

se también que los cambios más tempranos aparecieron en el núcleo y luego en -

el protoplasma (45) (23). 

INTERACCION 

Exísten datos sobre interacción entre la aflatoxlna Bl y agentes infecciosos. 

Algunos autores con sus resultados experimentales apoyan éste principio y otros -

lo niegan, en primer caso tenemos que en pollos inoculados con Elmerta tenella 

y 2. 5 mg de Bl/Kg de alimento la mortalidad fué mayor, que en los grupos de - -

pollos con aflatoxlna y/o Eimeria tenella solas. Resultados parecidos de interac

ción entre salmonella y aflatoxinas, -para reducir la ganancia de peso, comparada 

con las aves que no habían recibido la dósis lnfectante de salmonella (43). 

La actividad que tier.e el sistema fagocitarlo sobre el poder de remoción - -
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hacia agentes extrai\os, Indica que los pollos, al sufrir de aflatoxicosis, el 

poder de remoción, se reducra en forma proporcional a la concentración de la 

aflatoxina presente en la dieta (43) (14). 

PATOGENESIS 

Las lesiones morfológicas y bioquímicas causadas por una dósis aguda de -

afia toxinas, en animales, ocurre casi ~xclusivamente en las células del hfgado. -

Se han hecho intentos para encontrar el sitlo bioquímico de acción. De acuerdo 

a Wogan, la interacción con ADN es el evento inicial cr!tico de esta acción, -

donde la aflatoxina Bl interfiere con la transcripción de ADN causando una sínte

sis deficiente de ADN y síntesis de RNA, Pong usando ratas, encontró una marcª 

da y rápida inhibición de la actividad del hígado del ADN dependiente es decir, -

el ARN polimerasa, esto cuenta para la inhibición de la síntesis del ARN nuclear 

como un efecto secundario. Lo anterior soporta la hipótesis indicada por la afla

toxina Bl, es debida a que la toxina tiene directa interacción con el ADN y con

secuentemente preveiene la transcripción de ADN (4 7). 

Essigman aisló e identifico el mayor aducto de ADN formado por aflatoxina -

Bl. En presencia de microsomas el hígado de ratas y que reaccionaba con ADN -

del tlmus de los becerros, el nivel del resultado fué igual a un residuo de aflato

xina para 60 nucleótidos ADN. El mayor producto Iué identificado como 2 ,3 dehl

dro 2 (n 7 guanil) 3-hldroxiaflatoxina Bl , con las funciones guanina e hldroxil, -
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teniendo una transfiguración. El aislamiento del aducto aflatoxina ADN, por - -

Essigmann et al, deja poca duda que la aflatoxina Bl, es cuantitativamente im-

portante como intermediario en la unión de la aflatoxina con los ácidos nuclei- -

ces (4 7 ) . 

EFECTOS DE LAS AFLATOXINAS EN lA AVICULTURA 

Allcroft resume los numerosos datos de los efectos de las aflatoxinas en -

las aves y otros animales de la granja. Por ejemplo, 3 O partes por billon de -

aflatoxtnas en la dieta proporcionó a los patos daño carcinogénico al hCgado, - -

250 partes por billón dadas a pavitos, produce alguna lesión al hígado y reduc-

clón en el crecimiento, mientras 21 O partes por billón dadas a pollitos de un dra 

de edad, resultan en pocas lesiones al hígado y en el crecimiento normal y 450 

partes por billón dada a pollos de engorda, de un dra de edad resulta de algunas 

lesiones en el hígado y en pérdida de peso, sobre todo en las 3 últimas semanas 

de las 7 semanas que duró el experimento (3) (24). 

En brotes de aflatoxicosis en pavitos, algunas veces transcurren 2 semanas 

entre la alimentación inicial de la harina tóxica y e 1 principio de la mortalidad. 

Los primeros signos de aflatoxinas en las aves son: inapetencia, baja conver- -

alón alimenticia, el buche no se llena completamente, hay tendencia a que se quiten 

las plumas y pueden desarrollar una decoloración púrpura en las piernas y patas,

las aves pueden aparecer cojas. Los patitos mueren con opist6tonos (31) (4 O). 
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De acuerdo con Hamilton las aflatoxinas causan los siguientes signos: - -

baja conversión alimenticia, aumento de la mortalidad, mala coagulación de la -

sangre, la función del riñon se afecta. Se ve disminu!da Ja respuesta inmunoló

gica (! 7 )(38) . Incluyendo tanto a los componentes celulares como humorales, -

de lo cual resulta una falla en la respuesta inmunológica de la vacuna y aumen

tando la susceptlbllidad a diferentes agentes infecciosos, mientras disminuye la 

habilidad para resistir el stress, los ¡is temas reproductivos pueden alterarse(l9). 

Las dietas altas en l!pidos retarda la mortalidad en las aves(46). Las de-

f!cienc!as de vitaminas A ,D o r!boflavina, hace a los animales más sensibles a -

la aflatoxicosis . Tunget et al, informaron que las aflatoxinas causan anemias -

hemolntcas en pollos (45). 

Smith et al, indicaron que de 2 7 8 casos de intoxicación de animales de -

granja en Carolina del Norte, 94 fueron confirmados como aflatoxicosis (39)(46). 

Un manejo sanitario y almacenamiento adecuado de los ingredientes, son -

esenciales para proteger contra el desarrollo de micotoxinas. 
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OBJETIVOS 

I. Demostrar el incremento de af!atoxicosls en alimento para aves en el peñódo 

1982-1985. 

II. Conocer el total de muestras trabajadas por la Subdirección de Referencia 

Diagnóstica, en forma anual en el período 1982-1985. 

III. Conocer el total de muestras trabajadas por la Subdirección de Referencia -

Diagnóstica, en forma mensual en el período 1982-1985. 

IV. Conocer el total de casos positivos a aflatoxtcosis, diagnosticados· por la -

Subdirección de Referencia Diagnóstica, en forma anual en el período -

1982-1985. 

V. Conocer el total de casos positivos a aflatoxlcosis, diagnosticados por la -

Subdirección de Referencla Dlaqnóstlca , en forma mensual en el período - -

1982-1985 

VI. Conocer el total de casos positivos y negativos a aflatoxlcosls, diagnOstles, 
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dos por la Subdlrección de Referencia D1agn6stica, en forma anual en el - -

período 1982-1985. 

VII. Conocer el mes de cada año, donde se d1agnostic6 el más alto porcentaje -

de posltivos a aflatoxlcosis. 



21 

MATERIAL 

Libreta de registro de los casos trabajados mensualmente del área de toxi

cologra del ai'lo de 1982-1985. 

Resumenes mensuales de actividades de la Subdirección de Referencia Diag

nóstica del año de 1982-1985. 

Hojas c\fnlcas remitidas por los diferentes Laboratorios Regionales del ai'\o -

·!o 1982-1985. 

METODOS 

Recopllaclón de datos en forma mensual y por año de 1982-1985 

La metodo!ogfa fué la siguiente: 

Primero) El estudio de toxicología fué enfocado al diagnosticó de aflatoxi

cosis. 

Segundo) La especie donde se diagnóstico aflatoxicosis fué la aviar 

Tercero) Las muestras a trabajar fueron alimentos para aves 
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Cuarto) Copiar el niímero de registro riel Laboratorio Regional, que remite 

el estudio de aflatoxlnas. 

Quinto) Copiar el número de registro ele! Laboratorio de Referencia T)tag-

nóstlca, con el que dá entrada, al caso que envía el Laboratorio 

Regional. 

Con estos datos, se procedió a ir a los archivos de la Subdirección de - -

Referencia Diagnóstica, donde Je encuentran los Informes mensuales de activida

des. En estos comprobamos la veracidad de los datos obtenidos de la libreta de 

registro del área de toxicología. Resultando los datos Iguales. Procedí a sepa

rar de Jos archivos las hojas clínicas, buscando las por el año, mes y número de 

registro de la Subdirección de Referencia Diagnóstica. Localizadas las hojas, -

vacle, en un formato ya trazado los siguientes datos: año, mes, niímero de mue§. 

tras, positivos y negativos. Por iíltimo se ordenaron por año en una tabla y se 

graflcaron los datos obtenidos. 
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JIESULTADOS 

Porcentaje de positivos y negativos de aflatoxicosis en alimentos 

para aves en el año de 1982. 

!!! # MuestrR Positivos ~ Ne~tivos ~ 
Enero 24 8 33.33 16 66.67 

lebrero 54 21 38.88 33 61.12 

Uarzo 45 32 11.11 13 28.89 
Abril 38 10 26.31 28 73.69 
)(ayo 72 52 12.22 20 27.78 
Junio 58 37 63.80 21 36.20 
Julio 35 21 60.00 14 40.00 
Agosto 52 40 76.92 12 23.08 

Septiembre 41 17 41.46 24 58 •• 54 
Octubre 38 18 47.36 20 52.64 
!ioviembre 82 55 67.07 27 32.93 
Diciembre 25 15 60.00 10 40.00 

Total 564 326 57.80 238 42.20 
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Porcentaje de positivos y negativos de aflatoxicosis en alimento 

para aves en el año de 1983. 

~ tf. Muestra Positivos ~ Ne&!;tivos ~ 
Enero 27 ll 40.74 16 59.26 

lebrero 52 47 90.38 5 9.62 

Marzo 28 8 28.57 20 71.43 

Abril 74 49 66.21 25 33.79 
Mayo 45 22 48.88 23 51.12 

Junio 40 28 70.00 12 30.00 

Julio 72 30 41.66 42 58.34 

Agosto 48 35 '72.91 13 27.09 

Septiembre 29 22 75.86 7 24.14 

Octubre 48 17 35.41 31 64.59 

Noviembre 72 55 76.38 17 23.62 

Diciembre 65 47 72.30 18 27.70 

Total 600 371 61.82 229 38.17 
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Porcentaje de positivos y negativos de aflatoxicosis en alimento 

para aves en el año de 1984. 

~ lt. Muestras Positivos J._ Ne~tivos J._ 

Enero 

Pebrero 

Marzo 

Abril 

ltlayo 4 4 100 

Junio 3 3 100 

Julio 8 7 87.50 l 12.50 

Agosto 22 22 100 

Septiembre 22 15 68.18 7 31.82 

Octubre 1 1 100 

Noviembre 9 9 100 

Diciembre 25 13 52 12 48 

Total 94 42 44.68 52 55.32 
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Porcentaje de positivos y negativos de aflatoxicosis en alimento 

para avee en el ai'lo de 1985 

~ 'fi. Muestra Positivos ..! Negativos ..L 
Enero 21 ll 52.38 10 47.62 

Febrero 12 7 58.33 5 41.67 

Marzo 9 9 100 

Abril 

Mayo 3 3 100 

Junio 15 9 60 6 40.00 

Julio 8 8 ~ºº 
Agosto 5 5 100 

Septiembre 8 5 62.50 3 37.50 

Octubre 14 9 64.:?8 5 35.72 

Noviembre 6 6 100 

Diciembre 16 4 40.00 6 60.00 

Total lll 48 43.24 63 56.76 
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DtSCUSION 

Despúes de analizar los resultados,, menciono lo 'slguiente: aparentemente -

no se demostró la realidad y la importancia que tiene el diagnóstico de aflatoxi

cosls en el alimento para aves. Basándonos en los resultados divergentes rle los 

per!odos 1982-1983 y 1984-1985. 

Los al\os de 1982-1983, fueron donde se demostró la realidad e importancia 

del diagnóstico de aflatoxicosis. Se manifestó debido a que no se interrumpió el 

servicio de diagnóstico que brinda la Subdirección de Referencia en Salud Animal, 

porque no hubo llmitaciones de material, equipo y personal calificado. 

Los objetivos, sei'lalados por la Secretaría de Agr!cultura y Recursos Hidraú

llcos, a través de la Dirección General de Sanidad Animal, fueron los de colabo

rar efic~z y oportunamente, en lo relacionado a la prevensi6n, control y diagnós

tico de las principales enfermedades que afectan a la avicultura Nacional, y asr 

contribuir a la dismlnuc16n de E!stas enfermedades . 

En el período 1982-1983, se demostró la alarmante contaminación que sufren 
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los alimentos destinados para el consumo de aves, debida a la falta de infraes-

tructura de productores de granos, para almacenar el alimento y poderlo resguar

dar de la lluvia y la humedad, que son los factores principales para que se des2_ 

rrolle la contamlnac16n por hongos, hablando de aspergillus flavus, que es de los 

mas importantes, debido a su frecuencia de contaminaclón y por la toxina que 

excreta al alimento (aflatox!na}, predisponiendo al síndrome ascftico, que desde 

hace arios es el que m~s perdidas econ:'.l..-nicas t:_¡a:i provocado a la avicultura Na-

clona!, debido a la alta mortalidad que causa entre la y 9 semana de vida --

del ave, que es cuando el animal debe de salir al rastro, con un peso promedio 

por ave de 2600 gr, calculado en la actualidad que el kilogramo de pollo vivo -

se cotiza alrededor de los $ 520.00 con un promedio de mortalidad de un 20-25% 

a.l ciclo. Con éstos datos, nos podemos dar idea de las devastadoras pérdidas -

ecónomicas que causa a la avicultura Nacional, este síndrome ascítico. 

En el perfodo de 1984-1985. No se realizó en forma constante el diagnós

tlco de aflatoxicosis en alimento para aves, provocado por la falta de material, 

equipo y personal calificado. Desafortunadamente en éste perfodo el Gobierno -

Federal redujo en forma impresionante el presupuesto, para las áreas que tenían -

un elevado costo, en sus diagnósticos. En éste recorte, se vió involucrada el 

área de toxicología, desapareciendo el estudio de aflatoxicosls. 

No se explica la declsión de prescindir de esté estudio, sabiendo la inva

luable ayuda que proporciona a la avicultura Nacional. 
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CONCLUSIONES 

En el año de 1982, la Subdirección. de Referencia Diagnóstica, recibió 564 -

muestras de alimentos, de diferentes marcas comerciales destinados para el consJ! 

mo de las aves. 

De estas 564 muestras, 326 correspondieron a casos confirmados como pos!. 

tivos (57.80%) y 238 resultaron negativos (42.20%). 

El mes donde se recibieron más muestras correspondió a noviembre con 82 -

resultando 55 como casos confirmados como positivos (6 7. O %) y 2 muestras n~ 

gat!vas (32 .9 2%), éste mes fué el que tuvo más casos positivos . 

El año de 1982 ocupó el segundo lugar en número de muestras trabajadas y 

casos confirmados como positivos . 

En el año de 1983, la Subdirección de Referencia Diagnóstica, recibió 600 -

muestras de alimento. De estas, 3 7 1 correspondieron a casos confirmados como 

positivos (61.38%) y 229 resultaron negativos (38 .17), 
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El mes que se reclbleron más muestras correspondló a abrll con 74. resul

tando 49 como casos confirmados como posltivos (66. 21 %) y 25 muestras negati

vas (33. 78%). Noviembre fue el mes con más casos posltivos con 55 ( 76 .38%) 

El año de 1983, fue el que reclblo más muestras trabajadas y casos con-

firmados como positivos. 

En el año de 1984, Ja Subdlrecci611 de Referencia Diagnóstica, recibió 94 -

muestras de alimentos, de estas, 42 correspondleron a casos confirmados como -

positivos (44. 68%) y 52 resultaron negativas (55 .32%) 

El mes donde se recibieron más muestras correspondio a diciembre con 25, -

resultando 13 como casos confirmados como positivos (52 .00%) y 12 muestras ne

gativas (48. 00%) . Septlembre fue el mes con más casos positivos con 15 (68 .18%) 

El año de 1984, fue el que menos muestras trabajó al igual que casos posl-

tlvos. 

En el ai'lo de 1985, la Subdirección de Referencia Diagnóstica, recibló 111 -

muestras de alimentos, de estas, 48 correspondieron a casos confirmados como -

positivos (43 .24%) y 63 resultaron negativos (56. i\5%). 

El mes donde se recibieron más muestras correspondló a enero con 21, re

sultando 11 como casos confirmados como positivos (52. 38%) y l O muestras nega

tivas (4 7 .61 %) . este mes fue el que tuvo más casos positivos. 
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Después de analizar y estudiar los datos obtenidos de la Subdirección de 

Referencia Diagnóstica, se concluye que el mes donde siempre se diagnóstico -

casos confirmados como positivos de aflatoxinas, en el período 1982-1985, fue -

el mes de junio, esté hecho se debe a que el mes corresponde a la temporada -

de lluvia, que es cuando es m.1s factible el desarrollo de los hongos , debido al 

mal almacenaje del alimento destinado para el consumo de las aves. 
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SUGERENCIAS 

En capítulos anteriores, se ha mencionado la Importancia que juega las aflª

toxinas como agentes desencadenantes para la presentación del síndrome ascftlco, 

causando considerables pérdidas económicas a la avicultura Nacional . 

Es sabido que las aflatoxlnas no son la única causa para que se presente -

el síndrome ascrtlco, sino también intervienen factores de Interacción predlsponen

tes y desencadenantes. Dentro de los factores predlsponentes encontramos los si

guientes: Altitud sobre el nivel del mar. 

- Cllma 

- Edad 

- Sexo 

- Estirpe 

- Fisiología Propia 

Funclón zootécnica 

- Genética 

- Hlpoxla 



Desencadenantes • Micotoxinas 

Virus res plratorios 

Enfermeda Crónica Resplratorta Complicada 

Salmonelosis 

Residuos de Pestlcidas 

Grasas Tóxicas 

Lubricantes Industria les 

Deficiencia de Vitamina E y Selenio 

Exceso de Cloruro de Sodio 

Desinfectantes de or!gen de Alquitrán mineral 

Toxlcidad por Furazo!ldona 

:J6 

Podemos sugerir algunas recomendaciones prácticas, recopiladas a través de 

la experiencia de gentes con vasto conocimiento en la clínica avlar. 

1° No utilizar allmento de la parvada anterior, para alimentar a la slguten 

te parvada, o se podrá utlllzar, en el caso de pollos de engorda, en -

la B y 9 semana de edad. 

2° Después de sallr la parvada, se deberán limplar, lavar y desinfectar -

con hlpoclorlto de sodlo 50 ppm, los silos , tuberlas y equipo. 

3• Los sllos deberán estar perfectamente cerrados, con la 'finalidad de que 



no entre agua y se cree un ambiente favorable para la producción de -

micotoxlna s . 

4° Recolectar allmento de los silos, solicitando el estudio de aflatoxinas. 

El alimento con valores superiores a 1 ppm de aflatoxinas puede mez- -

clarse en un l 0% con a llmento no con ta minado. Va lores abajo de una -

parte por mlllón puerlen mezclarse en un 50%. De no poder adquirir 

un segundo alimento Ubre de aflatoxinas, se le agregará al alimento 

ácido propiónico al 40% y ácido acético 60%. También es muy utilizarlo, 

el uso del maíz y de trigo, solamente que estos deben venir libres de -

aflatoxinas . 

5° Utlllzación de vitaminas del complejo B en el agua rle bebida, después -

de todo el manejo rle vacunas. 

6° Utilización de biológicos que procedan de laboratorios de reconocida ca

lldac:!. 

7° Evitar la sobrepoblaci6n 

8° Manejo adecuarlo rle cortinas y camas 

9° Suficientes comederos y bebederos 
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1 Oº Adquirir aves libres de mlcoplasmosis y salmonetosis 

11° No proporcionar cantidades superiores del l % de sal en caso de cani~ 

lismo. 

12° No adicionar al allmento cantidades superiores a 400 ppm de furazolidQ 

na. 

Con todas estas recomendaciones, se puede dlsmlnulr slgnlficativamente la -
presentación del síndrome ascítico. 
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