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RESUMEN 

La contaminación del alimento para aves domésticas 

por cromo, se ha reportado que puede suceder por el uso de --

subpróductos de teneria,'para la fabricación de harinas de - 

Esta contaminación también puede suceder cuando 

usan granos cosechados de tierras con niveles altos en cromo. 

Antecedentes de campo han sucitado el problema del efecto del 

cromo en gallinas de 'postura. Estos antecedentes nos han ---

planteado-dudaS tales como: qué cantidad de cromo puede resul 

tar.riesgosa para la producción y en qué magnitud los parame-

tros productiv'os pueden verse afectados. 

El diseño experimental de este trabajo es con el ob 

jeto de aclarar algunos de los planteamientos antes menciona-

dos. Se usaron 6 grupos de 20 gallinas cada uno, alojadas en 

jaulas, con alimento proporcionado en comedero de tipo lineal 



y el agua a través de bebederos de copa, en la GRANJA EXPERI-

MENTAL AVICOLA Y BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINA 

RIA Y ZOOTECNIA (U.N.A.M.). 

El cromo se les proporcionó a los animales .a través 

del alimento, en orden creciente de 50, 100, 200, 400, 800 --

ppm. y se tuvo un grupo control, el cual se le mantuvo en las 

mismas condiciones de manejo, pero sin agregar cromo al ali-- 

mento. La fuente del cromo fué el dicromato de potasio. 

Los parámetros afectados en las gallinas fueron: el 

porcentaje de postura, consumo de alimento, conversión alimen 

ticia y el peso del huevo. 

La postura se vió afectada en forma proporcional a 

lisconcentraciones del cromo en el alimento. Se vió afecta-

da a los 21 días de exposición cuando el alimento tenla 50 --

ppm. de cromo a los 12 días cuando el alimento tenla 100 ppm 

de cromo, a los 30 días cuando el alimentó tenla 200 pPm de - 

cromo, a los 12 días con el alimento de 400 ppm de cromo y 

los . 3 días con el alimento de 800 ppm de cromo. 

La conversión se afectó a los 12 días en los grupos 

que recibieron 800 y 100 ppm de cromo, a los 23 días el de --

400 y el de 200 ppm y en el de 50 ppm a los 39 días. 

El peso del huevo se afect6 marcadamente en los gru 

pos que recibieron el cromo en el alimento y se manifestó en 

el siguiente orden: . . A los 3 días de exposición en el grupo - 
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alimento con 800 ppm de cromo, e'n'el resto d 

lOs grupos hubo altas y bajas•haciéndose notorio a los 18 

las en los grupos con 400, 200 y 100 ppm de cromo en el 

'Mento. 



INTRODUCCION 

Recientes intoxicaciones por cromo a nivel de cam--

po, en aves de engorda y de postura, formulan dudas acerca de 

cuáles pueden ser los origenes de este elemento, asi como los 

efectos de varios niveles de cromo en las gallinas de postura. 

Las fuentes naturales del cromo más comúnes son: El 

germen de los granos y el agua proveniente de tierras, donde 

los depósitos de este elemento son significativos. Se indica 

que otra de las fuentes de cromo es la harina de carne, la in 

formación sobre esta posible fuente se deriva del aprovecha--

miento del hidrolizado de cuero por las aves hasta un 10% en 

la ración. (10, 11, 13). 

El uso del dicromato de potasio (Alumbre de Cromo) 

en el curtido de las pieles, permite la formación de residuos 

de cromo, que van a localizarse en la piel curtida. De la --

piel curtida, en la industria peletera, se separan todos los 
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sobresalientes longitudinales y transversales, para darle una 

figura geométrica, estos sobresalientes o esquilmos de aspec-

to lanoso son usados en la fabricación de harinas proteicas -

de origen animal. De aquí que las harinas elaboradas a base 

estos esquilmos pueden estar contaminadas con cromo. 

Resultados de análisis de harinas expedidas como de 

carne, reportan la presencia de cromo alrededor de 1% (10 000 

ppm)• Considerando que se añade de un 5 a 10% de esta harina 

la ración, resulta un nivel final de 200 á 400 ppm de cromo 

en la dieta (14). 

En otro experimento realizado, la interacción del -

vanadio dietético con el cromo sobre la fosforilación oxidati 

investigada. Los niveles de vanadio dietético incre--

. mentaron la'fosforilación oxidativa progresivamente. La pre- 

sencia del cromé en la dieta para prevenir el efecto del vana 

realizó agregando vanadato y cromato directamente en 

mitocondrias de hígado en suspensión. Se observó que el vana 

dato aumenta la fosforilación y estos efectos fueron neutrali 

zados por la adición simultánea del cromato (3). 

Hill y Matrone en 1970 (6), demostraron una interac 

entre el vanadio y el cromo en pollos, fueron observados 

una marcada depresión y una elevada mortalidad por la adición 

de 20 ppm de vanadio en la dieta, dichos efectos fueron con--

trarestados por la adición de un alto nivel de cromo. 
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La reducciónde la toxicidad del :venadid por el 1,cro 

mo en los pollos fué confirmada por Hafez y Kratzer en 1976 - 
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.Háhn y Evans en 1975(6), observaron una . interac'--

cieln -- entre . el zinc y el cremo en-.ratas. Tantó la absorción - 

intestinal como.: el' ccinteni do ' de zinc rad 	vo y., el-cromo 

-'.fueron -incrementados en ratas con deficiencia de:'ziric. 	L-á ad 

,-pliwistraCión de. zinc 'oralmente con cromo radiactivo 'décrecte

:.ron tanto la .absorción como, él :contenido- del isótoPO:ep-rátat 

eón' deficiencia en zinc 

Un métodó¡ mejorado de análisis por cromatograf la de", 

gases fué desarrollado -para.  estimar el 'nivel de cromo':en' la - 

orina. -Los valores.- nermales de Cromó en orina de humanos fue: 

"°":- .1 1 érfeder de3-nl:Per g. - (9)'. 

..E1...Cronid-a < igual que otros metales pesados como 

son el mercurio' y el uranio lesionan preferentemente los ttibu 

los renales, mientras:qu& el arsénico y ,otras substancias 
. 	, 

irritantes afectan'' lobre .todo al glomérulo (7). 

El cromo pOlee usi,•'grado:de. tOxicidad relativamente  

bajo, en ratát--la dosis letal sp%:.dél cromo trivalente por •  
. 

vía endovenosaés de,-1.0mg.1-.;por kilogramo de peto coTpOral, 
- 	, 	•  

estos niveles comparados con los necesarios para corregir la 

deficiencia (0.50 a 0.10 micro gramos por cada 100 gramos). 

Son muy altos (10, 11, 13). 
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El cromo hexavalente se reporta como más tóxico que 

1 trivalente, niveles de 50 ppm se han asociado con depre---

sien del crecimiento, daño hepático y renal en los animales 

experimentalmente expuestos (10, 11, 13). 

Estudios con cromo 51 indican que el cromo hexava--

lente es mejor absorvido que el trivalente, el grado de absor 

clan es de 3 a 5 veces más alto para el cromo hexavalente que 

para el trivalente. En casos de hiperclorhidria estomacal, -

el cromo hexavalente es reducido a trivalente, disminuyendo -

su grado de absorción (11, 13). 

El vanadio en niveles de 20 ppm en la dieta de po—

llos ocasiona depresión del crecimiento y resulta en elevada 

.E1 cromo baja la mortalidad causada por los efec 

tos del vanadio, además de inhibir la fosforilación oxidati--

va. (10, 11, 13). 

Observaciones personales en explotaciones'de galli-

postura que han sido expuestas a niveles de 200 a 400 

ppm de cromo en la dieta nos han mostrado que baja la produc-

'ción hasta un 5Q% y se ha visto afectada también la conver---

sión alimenticia. 

El propósito del trabajo es ver la magnitud con que 

se ven afectados los parámetros productivos en las gallinas -

ponedoras (producción de huevo, consumo de alimento, conver—

sión alimenticia y el peso del huevo). 
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MATERIAL Y MET0005 

Para la realización de este experimento se usó e 

siguiente  material 

Ciento .veinte gal 1 inas. Leghorn de 59 semanas d 

edad, le _agruparon 'al:. azar en grupos de 20 gallinas, los .ani 

m'ales de cada "grupo se -alojaron en 5 jaulas, qUedando un to-- 

tal de 6 lotes. Las gallinas se alojaron de 4 en' cada jaula 

.,.:SitOmo:mera:Separadicfn _de los lotes se dejó una jaula vacfa 

,entre: cada- uno de ellos. 

Las'.jaul as estuvieron en una nave de ambiente natu-

ral -con capaCidad para 12 000 aves, que está ubicada en la--

Granja Experimental Avfcola y Bioterio de la Facultad de Medi 

cina Veterinaria-y'Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6-

noma de México en Zapotitlán, D. F. 

El alimento se les proporcionó en un comedero 1 i 



Proteína.- 16% de proteína cruda 

Energía.- 2 900 Kcal/Kg. de Energía Metabolizable. 

El agua se les proporcionó mediante bebederos - auto-

-táticos de copa. 

Como fuente de cromo se usó el dicromato de potasio 

adicionándolo en el alimento, de tal manera que nos queden 

colas 	 ncentraciones requeridas requeridas para cada grupo, como podemos 

neal. situado a lo largo de todas las jaulas. 

El análisis del alimento que se utilizó, nos repor-

tó el siguiente valor biológico: 

ver en el diseño experimental, y se manejó en partes por mi-- , 

ilón (ppm). 

La recolección y manejo del huevo se realizó en so- 

portes de cartón especiales para la recolección de éste. 

Las muestras de huevo fueron pesadas en una báscula 

e tipo comercial, de la marca Jacobs Detecto. 

El alimento se mantuvo en costales tejidos de fibra 

sintética y la distribución del alimento en los comederos se 

realizó con dos cubetas de plástico. 

Para lograr ver los cambios en la producción, adi--

cionando los distintos niveles de cromo en el alimento (como 

se ve en el diseño experimental), tomamos en cuenta la evalua 
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ción de. los siguientes parámetros: 

a).- Porcentaje de huevos puestos por grupo. 

b).- Peso promedio de los huevos puestos por grupo. 

c).- Consumo de alimento por grupo. 

d).- Conversión alimenticia, por grupo. 

e).- Observación clínica de los animales. 

(Los resultados diarios de cada parámetro se 

promediaron cada 3 dfas para facilitar la in— 

terpretación de los resultados). 

Las' prácticas de manejo en los animales y la valora 

ción de los parámetros, se efectuaron durante la mañana, apro 

ximadamente a las 10:00 A.M. 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA EXPOSICLON DE GALLINAS A 

DIFERENTES NIVELES DE CROMO ANIONICO HEXAVALENTE AD 

MINISTRADO EN EL ALIMENTO. 

GRUPO 	ppm de 	Cr 	Kg de alimento 	N° de 	N° de aves 
por día 	jaulas 	por grupo.  

N° 1 	800 	2 200 	5 	20 

N° 2 	400 	2 200 	5 	20 

N° 3 	200 	2 200 	5 	20 

N° 4 	100 	2 200 	5 	20 

N° 5 	50 	2 200 	5 	20 

N' 6 	0 	2 200 	5 	20 
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Las prácticas de manejo de los animales, consistie 

ron básicamente en: 

1.- Distribuir el alimento correspondiente a cada 

grupo, el cual se pesó antes de ser administra 

do, como se indica en el diseño experimental, 

igualmente se pesó el alimento restante el si-

guiente día, con la finalidad de llevar un con 

trol del consumo diario de alimento y calcular 

la conversión alimenticia. 

2.- Colección del huevo. En soportes de cartón es 

peciales para la recolección de huevo? se co--

lectaron los huevos producidos por cada uno de 

los grupos, en forma separada. 

3.- Conteo y pesado del huevo. Los huevos colec--

tados se contaron, en forma individual por gru 

po, con la finalidad de obtener el porcentaje 

de huevos puestos, de igual forma se pesaron 

para obtener el peso promedio del huevo. 

4.- La revisión del funcionamiento de bebedores y 

de comederos, se realizó 3 veces al día, para 

evitar que los parámetros productivos se vie--

ran alterados. 

5.- La observación clínica de los animales se efes 

tu6 para detectar algún cambio en su comporta- 
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miento, su estado ffsico y condiciones de 

1 ud. 

La evaluación de los parametros se efectuó por la -

interpretación de gráficas hechas con los valores obtenidos -

durante el experimento. 

El tiempo de exposición de los animales al cromo --

fué condicionada por la baja de postura y las condiciones de 

salud de los animales. 'Al suspender la exposición se mantu--

.vieron los animales en observación, con la finalidad de ver - 

el'tiempo necesario para su recuperación. 



RESULTADOS 

El-análisis de los resultados de este experimento  

lo.éfectuaMos revisando cada uno de los parámetros que se to- -, 

maron_en cuenta bn- la realización del trabajo; debemos hacer 

mención que.los resultados aparecen como promedio de las ob--

servaciones-de tras días (para cada uno de los parámetros ob- 

El porcentaje de postura, como se aprecia en l'a grá 

fica:No. 	.se vió alterado en relación directamente propor-- 

cional a la concentración de cromo presente en el alimento de 

cada uno de los grupos debemos tomar en cuenta la fecha en 

.qué se inició 14 fase experimental (7-1-1980), misma en que - 

se proporcionóel alimento con las concentraciones de cromo -

correspondientes a cada uno de los grupos. El suministro del 

alimento., contaminado con cromo fué suspendido al grupo No. 1 

el dfa 21-1-1980, dándole nuevamente alimento sin cromo y es-:. 
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perando con ello la recuperación de la producción. En este -

grupo como vemos en la gráfica No. 1, al inicio del experimen 

to tenia una postura de un 64%, podemos ver de igual forma el 

'dramático y progresivo descenso de la producción en los st--7  

guientes 14 días hasta un 5%,fecha en que se suspendió el su-

ministro del alimento contaminado con cromo. A partir de ese 

d'fa, la producción fué ascendiendo en forma progresiva e irre 

guiar alcanzando la recuperación 30 días después. 

A los grupos: N° 2, N° 3, N° 4 y N° 	se les empe-, 

`zó a administrar el alimento con las concentraciones corres—

pondientes de cromo el día 7-1-1980, el suministro de dicho - 

alimento se suspendió el dfa 22-11-1980, dándoles entonces el 

alimento sin.cromo. El grupo N° 2, como podemos ver en la -- 

gráfica` N° N° 	experimentó un'aumento en la fase experimental, 

al inicio del experimento un 63% y a los 8 días --

un 72%. Posteriormente se presentó un descenso --

y constante, presentando un 18% de producción 

después. 

A partir de esta misma fecha, la producción se 

incrementando en forma irregular sin alcanzar la completa re-

cuperación. 

En el caso de este grupo es de suponer que el proce 

so fué en forma más crónica que en el N° 1 y por lo tanto es 

factible que estuvieron en recuperación fué insuficiente. 
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Al grupo N° 3 al igual que al N° 2 se le suministró 

el alimento con cromo en la misma fecha 7-1-80 y se le suspen 

dió el día 22-11-80. Como se observa en la gráfica N° 1, la 

producción' de este grupo se mantuvo menos variable durante --

los primeros 23 días del experimento, presentado un 70% como 

promedio en esta misma fecha la producción empezó a bajar en 

forma constante hasta el 31%, 6 días despues. La producción 

después de la suspensión del alimento contaminado fué ascen--

diendo lentamente sin alcanzar, su completa recuperación. 

En el grupo N° 4, observamos una producción muy ---

irregular. El día que se inició la fase experimental mante—

nía un.63% de•producción, dos días después presentó un 55% de 

producción, ésta subió 6 días después alcanzando un 65%, 5 - 

. días después la producción descendió al 35%. Posteriormente 

se obserVó un ascenso, alCanzando el 16% unos diez días más -. 

y manteniéndose dicha producción los siguientes 12 --

días. En - esta fecha fué observada otra disminución• en la pro 

ducción, presentando 6 días más tarde un.48% de producción, - 

3 días después se observó la recuperación de la producción, - 

ésta'coincidió con la suspensión del suministro de alimento -

cromo, efectuada 2 días antes de la recuperación. 

'El grupo N° 5 se mantuvo más o menos uniforme en un 

60-70% de producción hasta 27 días después de iniciado el ex-

perimento, en que se vió registrada una baja de la producción 

hasta el 42%, la recuperación fué inmediata. 	17 días más -- 
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presehtó otro descenso en la producción, otra vez 

hasta el 42% y la recuperación tardó 10 días. 

cativa de la producción, siempre se mantuvo en. una producción 
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CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento, como se muestra en la gréfi 

° 2 se vid alterado únicamente en los dos primeros grupos. 

El consumo de alimento del grupo N° 1 se mantuvo en 

,forma-constante (2.200 Kg./días) hasta el tercer día después 

'de iniciada la exposición. Entonces se vió un descenso en el 

consumo hasta 1.150 Kg. por día. 

Continuó bajando en forma irregular, el séptimo día. 

después de iniciada la fase experimental consumió dicho grupo, 

240 gramos por día. Para el día 13 después de iniciada la fa. 

se  experimental se presentó la recuperación en forma muy irre 

guiar lográndose en su totalidad 2 días después de suspender 

el suministro del alimento contaminado efectuada el 22-11-80. 

El consumo de alimento en el grupo No. 2 se mantuvo 

sin cambio los 10 primeros días después de iniciada la exposi 
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ción, bajando en el onceavo día de 2.200 Kg. a 1.620 Kg. por 

día', a partir de ese día continué bajando hasta 18 días des--

pués en que se tuvo un consumo de 900 gramos por día. Este 

nivel se mantuvo 11 días, posteriormente se restableció .en 

Vos'siguientes 6 días, aquí es importante considerar, que el 

cambio' de álimento con 400 ppm de cromo a alimento sin cromo 

se .efectuó-  1. día antes de alcanzar la normalidad en el consu-

mo, por lo tanto podemos considerar que no influyó en dicha - 

recuperación del consumo. 

les. grupos: 3, 4, 5 y 6 no se martifeté nínguna 

alteración del consumo de alimento. 
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CONVERSION ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia sufrió muchas variaciones 

como se aprecia en la gráfica No. 3. 

El. grupo N° 1 empeoró su conversión a partir del --

Ata 1°  11, después de iniciada la fase experimental de 2.9 --

Kg: de. alimento por Kg. de huevo a 9.9 para el dfa 26 después 

de iniciada la fase experimental. Posteriormente descendió- 

para normalizarSe 9 dfas después. 

En el grupo N° 2, vimos que la conversión alimenti-

cia-mejoró de 2.4 Kg. de alimento por Kg. de huevo producido 

1.8 catorce días después de iniciada la exposición. Inme—

diatamente después empeoró hasta 5.2 quince días más tarde, a 

partir de esta fecha la conversión mejoró nuevamente para nor 

malizarse 9 días después. 

En el grupo N° 3 empeoró la conversión alimenticia 

de 2.6 Kg. de alimento por Kg. de huevo a 5.7 veintitres días 
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.'después de iniciada la exposición al alimento contaminado con'  

cromo. 

La conversión mejoró en forma muy irregular para - 

tiormallzarsé el día 47 en 3.0 Kg.::.de alimento pOr Kg. de hue 

vo 'producido: (6:-días.antes de final izar 1 atxPosición 

El grupo N° 4 en forma inesperada tuvo varios. ascen 

sos y ,.descensos en l a • conversián al imeniici a... Por. el día '1 

á .conversiónempeork de' 2,6:1,.para el dia 20 tenía 5.2:1, 

bajó el" 	"26 a :2.7, manteniéndose más :o menos•,mniT 

formt -hasta el',final del experimento. " 	• 

La copersión' alimentici tn el grupo N° 5 se,  mahtu 

vo uniforme? hasta-el ,d1 a. 38 después del inicio,  de la'. fase ex 
. 	. 

perimental,  en que,se elevó dé 2.7:1 inmediatamente bajó 

2.7:1, y así se mantuvo. 

ET grupó N°'6 'presentó valores:de conversión al imen 

ticia unifórmé durante toda 'la fase.  expérimental. 
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PESO PROMEDIO DEL .NUEVO: 

Como podemos ver en la` gráfica N° 4, el peso ProMt- 

dio ,del hlever: en el:grupo N°.  1 sufrió dos descensos: muy const--

derabl os , éi`Primero:fué el día 12 después de .1 á IxpóSicfón 

que lajó-  de 60:81 grs.. hasta. 51 .78 grs.' El- segundo fué.d1 

día 27, bajó ' de:58.18'srs .1 a 51.15 	En ambos descensos lw-re- 

duperáCión- fué muy_ rápida. Después el peso proMedio del hue 

yo aumentó restablecerse en 60-62 grs. el día 35. 

ir 2 se 'vieron ,2 dscensos en dl peso •-• 

promedio del-,huev'o', 	día 	bajó de.  60-61 ,  grs.`a 59 9r1:-. 

El'egiiildo:desdeilso"jfué . quince días después , de , 6163 

59  on. ambas ocasiones se recuperó 	demente el, peso 

• del:  flueO 	Las mismas bajas en el peso promedio del huove 
• 

presentaren' el grupo No. 3, la primera el dí:a 23, ' bajó - de 

61.53 grs . :a 59.87 grs. y li segunda baja se presentó el día:  

41 v.fué de 62.88 a 59.61 grs. la  recuperación en los 2'des-- 
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censos fué rápida. 

El grupo N° 4 presentó un huevo con un peso bastan-

te variable, pero como podemos observar, hubo una baja muy 

nifiesta. ocurrió el día 14 que presentaba 62 grs. al  dfa 

que presentaba 59 grs. 

5e recuperó el dfa N° 20 subiendo a 62.1 y mante—

niéndose así toda la - fase experimental. 

El peso promedio del huevo en el grupo N° 5 en for-

m.vgeneral se mantuvo uniforme y solo se presentó una baja - 

conliderabld'el 'día N' 29 de 62.14 grs. a 59.32 grs. La recu 

peración fué muy rápida pues en 3 días se alcanzó un promedio 

de 63.3 grs. 

En-el grupo N°-6 no se registraron cambios deinayor 

Durante toda la fase experimental el peso pro 

huevo se mantuvo en un rango de 60 a 62 -grs. 
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GRAFILA No. 4 
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DISCUSION 

La importancia de este trabajo, es saber los efec--

tos que puede tener el cromo presente como contaminante de - 

los alimentos para gallinas de postura a diferentes concentra 
. 	. 

ciones. Tenemos como antecedenteel trabajo titulado, efec-- 

cromb catódico trivalente en pollo de engorda. En el 

que.se-menciona que van de 5 a 80 ppm en el alimento incremen 

' .taron.la ganancia de peso, sin embargo, se observó que a medi

da que .se prolongaba la exposición,dicho efecto iba disminu--

yendo excepto en el grupo de 5 ppm. En los grupos de 20, 40 

'y 80 ppm se observó la presencia de cambios degenerativos en 

corazón', hígado y riiión, así como un aumento de peso. (8). 

En nuestro experimento se observó un descenso en la 

producción de huevo, dicha producción fué inversamente propor 

cional a la concentración de cromo en el alimento, es decir, 

que a mayor concentración de cromo en el alimento menor pro-- 
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ducción de huevo, de igual forma observamos que a mayor con—

centración de cromo en el alimento el descenso en la produc--

ción fué en forma más aguda, a diferencia de los grupos con -

menor concentración de cromo en el alimento, en los cuales -

el descenso de la producción apenas si se alcanzó a manifes--

tar a fines de la fase experimental. 

Un fenómeno muy parecido sucedió con el consumo de 

alimento, el cual bajó en una forma muy drástica, en los dos 

grupos-que se les suministró mayor concentración de cromo en 

1 alimento. En los demás grupos el consumo de alimento no - 

sufrió alteración alguna. 

La conversión alimenticia en el grupo N° 1 se manta 

nia constante, después de 7 días. de iniciada la fase experi—

' mental se .registró una baja. 

En los demás grupos la conversión alimenticia empeo 

ró en forma paralela al descenso de la producción de,huevo, y 

sufrió un proceso regresivo, al aumentar la producción de hue 

la fase de recuperación. 

El peso promedio del huevo, se vió afectado, bajan-

do en forma paralela a la producción. Aquí es importante men 

cionar que se'vió más afectado el peso promedio del huevo en 

el grupo N° 1 (800 ppm de Cr), el cual llegó a tener un peso 

promedio de 51.15 grs. 	Los demás grupos que se les suminis- 

tré el cromo a concentraciones más bajas fueron en este aspes 
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o igualmente afectados. 

Las alteraciones en las gallinas observadas en este 

experimento y mencionadas con anterioridad se pudieron deber 

a la alteración del metabolismo causada por los efectos hepa-

totóxicos, nefrotóxicos y cardiotóxicos del cromo, así como - 

por la inhibición de la fosforilación oxidativa. Tenemos co-

mo , anteCedenteque los efectos tóxicbs del cromo son antogorrí 

zados por los del vanadio, podamos recomeddar que en caso de 

problemas causados por la presencia de cromo en el alimento - 

para aves, le sea agregado Vanadio (3). 

.Porotra,parte podemos considerar que el cromo anió 

nico'hexavalente se elimina rápidamente por la pronta recupe-

ración de los animales observada en este experimento. 
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CONCLUSIONES 

El cromo a SO ppm es capaz de bajar la producción 

a un 62% de su producción inicial si se administra 

periodo de tiempo (41) días. 

El cromo a 100 ppm bajó la producción'a un 77% en - 

42 'días de exposición, mientras que en el grupo de 800 ppm ba. 

46'1a producción a un 8% en solo 14 días. 

Para todos los casos anteriores se consideró como 

;e1•100% la producción promedio inicial. 

La presencia de cromo en el alimento nos trae como 

consecuencia una reducción en la productividad. una baja en - 

el peso del huevo y la conversión alimenticia también se ve -

afectada 

Concentraciones altas de cromo en el alimento oca--

sionan manifestaciones clínicas de intoxicación en las galli-

nas de postura. 
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