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RESUMEN 

Los hongos son de importante atención por ser productores de 

mi~otoxinas, que al ser ingeridos por los animales por medio de la 

pollinaza y gallinaza pueden producir efectos tóxicos. Con el 

objeto de determinar el grado de contaminación de estos 

subproductos, asi como la cuantificación y la identificación de 

cepas fúngicas se procedió a la recolección de 60 muestras de 

pollinaza y gallinaza de granjas de la periferia de Guadalajara. 

Estas se procesaron por la técnica de vaciado en Placa en el 

Laboratorio de Toxicologia del Departamento de Medicina y Salud 

Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guadalajara. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: Penicillium ~· 57.6%, Aspergillus ~· 46.8%, 

Scopulariopsis ~· 33%, Cladosporium ~. 24.6%, Geotrichum §OO. 

20.4%, Rhizopus ~· 15%, Mucor ~· 10.2%, Thichoderma ~· 8.4%, 

bbsidia .§J.20. 8.4%, Alternaría .§lm. 8.4%, Monascur .§J.20· 7.2%, 

Eurotiom §PP. 6.0%, Fusarium ~· 4.8%, Heminthosporium ~.4.8%, 

Auriobasidium §DO· 2.4%, Phoma .§lm· 1.8%, Syncephalastron §OO. 

1.2%, Bisochalarys .rum. 1.2%, Candida §OO. 1.2% y Sepedonio §DR. 

1.2%. Y obteniendo Recuentos de Unidades Formadoras de Colonias de; 

Recuentos bajos 6. 66%, Recuentos Moderados 66.60%, y Recuentos 

Altos 26.66% • Lo cual puede presentar un riesgo el ingerir la 

pollinaza y gallinaza contaminados con hongos productores de 

micotoxinas, para la salud. animal como para la Salud Pública por 

los efectos residuales que presentan los metaboli tos producidos por 

estos hongos. 
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I N T R O D U e e I O N 

La producción de alimentos es una de las preocupaciones más 

apremiantes de los países en desarrollo y es en éstos donde la 

principal fuente de alimentos lo constituyen los granos y los 

subproductos (reciclaje de excretas, harinas, etc.) utilizados como 

suplemento en las raciones alimenticias. Por tal motivo, la 

disponibilidad de estos productos no solo se ve afectada por 

factores que inciden en el campo antes de la cosecha, sino también 

se ve frecuentemente amenazada por factores postcosecha de diversa 

índole. Estos factores pueden ser de origen biótico, como los 

hongos, otros de tipo físico, como la alta humedad y la alta 

temperatura, así como el mal almacenaje. (14, 19) 

Por lo tanto, al darse las condiciones ambientales adecuadas 

para la proliferación de hongos se presenta la sustancia tóxica 

llamada micotoxina, ésta se utiliza para describir un veneno o 

tóxico procedente de los "mykes" u hongos, y es un metabolito que 

produce cambios patológicos en el individuo que la ingiere. (14,19) 
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El primer caso conocido de intoxicación por productos de 

hongos fue en Europa, durante los días feudales, "El ergotismo" o 

fu7go de San Antonio, tuvo su origen por la ingestión de centeno u 

otro grano infectado con "Claviceps purpúrea", éste hongo invade a 

la semilla, formando al final un cuerpo café obscuro. Más tarde en 

1822 se informó de intoxicaciones con pastura conteniendo pasto 

poco contaminado con hongos saprofíticos. En Japón, después de la 

segunda guerra mundial se determinó que la enfermedad del arroz 

amarillo, es causada por contaminaciones de este grano con hongos 

que producían aflatoxinas. Lo anterior les forzó a realizar 

investigaciones para establecer límites máximos de aflatoxina y que 

hacer con el grano que no cumplía los requisitos. Esto fue el 

primer intento de definir el problema y hacer leyes definitivas y 

protectoras a la población. En 1960 en la Gran Bretaña, surgió un 

brote de enfermedad en pavos, denominada enfermedad "X", la cual 

tomó proporciones catastróficas. El compuesto responsable de tal 

situación, luego de elucidado, se le llamó "Aflatoxina". (15,16,24) 

Los efectos nocivos que se observan en varias especies 

incluyen: porcinos, aves, rumiantes, caninos y roedores. Los 

principales géneros del grupo de hongos productores de las toxinas 

peligrosas son: Aspergillus, Penicillium, Alternaría, Fusarium, 

Cladosporium. Todos requieren de alta humedad (Arriba de 14%) y 

temperatura para su desarrollo. Los factores de crecimiento para su 

desarrollo, son los siguientes: 



:f .. 
.... • 1 

Humedad superior al 14% 

Temperatura mayor de 25 e 

Período de almacenamiento de más de 

, .. :· ? . 
\'<, 

: ....... 

1 
1 

Grado de invasión antes de llegar a la bodega 

Actividad de insectos u agentes deteriorantes del grano 

(5, 15, 24) 
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De todas las micotoxinas producidas, la aflatoxina es quizá la 

más peligrosa debido a los bajos niveles que de ella se necesitan 

para causar signos clínicos de enfermedad. La aflatoxina es 

producida por "Aspergillus flaYUs" aunque no en todas las cepas, y 

por "Aspergillus parasiticus" el cual está restringido al trópico. 

La presencia de hongos productores de aflatoxina se encuentran en 

la mayoría de los cereales, oleaginosas y subproductos. Bajo 

condiciones naturales, el hongo requiere de una cierta combinación 

de factores para producir la aflatoxina, incluyendo: Humedad, 

temperatura, substrato y aereación específicas. (14, 16, 24) 

Tomando en consideración los factores que predisponen el 

crecimiento de la flora micológica en las raciones alimenticias, la 

gallinaza y la pollinaza son utilizados como compuestos 

nitrogenados no protéicos cuya composición varía debido a varios 

factores: a) Tipo de cama (elote molido, viruta, cáscara de 

cacahuate, aserrín y bagazo de caña); b) Tipo de ave (reproductora, 

ponedora, y pollo de engorda); e) Edad de las aves; d) Condiciones 

de ventilación y temperatura dentro de las casetas. Analíticamente 
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la cama está constituida por agua, celulosa, sales y carbohidratos 

en bajas proporciones. Así mismo se considera que contienen 

vitaminas del complejo B y como ocurre generalmente con las 

sustancias orgánicas sometidas a fermentaciones bacterianas, 

también es rica en vitamina B,, y factores de crecimiento. (7,11) 

La gallinaza y pollinaza son ricos en nitrógenos, constituyen 

una fuente potencial de proteína bruta para los rumiantes. La 

composición química de la gallinaza y pollinaza es variable como se 

muestra en el cuadro No.1. (12) 

Grugman (1972) recomienda tres partes de gallinaza por una de 

energía (maiz, sorgo, etc.). En los Estados Unidos como en 

Inglaterra se han hecho pruebas satisfactorias para animales de 

mayor peso en la alimentación de ganado bovino en la proporción de 

4.5 a 6 partes de gallinaza por una de alimento energético. (12) 

CUADRO No.1 
COMPOSICION Y VALOR NUTRICIONAL DE POLLINAZA Y 
GALLINAZA. 

Proteína Verdadera 
Proteína cruda 
Proteína digestible 
Nitrógeno No Protéico 
Fibra Cruda' 
Extracto etéreo 
E.L.N .. 

Polin y Cols (1971) 
Flegal y Zindel (1970) 

POLLINAZA 

16.7 
31.3 
23.3 

% 

16.8 
3.3 

29.53 

GALLINAZA 
% 

13.1 
24.7 

11.6 
11.8 

2.32 
36.07 
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Con base a lo anterior la utilización de la pollinaza y la 

gallinaza es una de las alternativas a seguir en la alimentación 

animal considerando que los bovinos, de acuerdo con sus 

características de rumiantes, están capacitados para obtener los 

nutrientes necesarios para su mantenimiento y producción a partir 

de este tipo de insumo. Sin embargo, desde el punto de vista 

sanitario se debe de tener en cuenta que la gallinaza y pollinaza 

representan un ingrediente contaminado por organismos microbianos, 

parásitos, así como de hongos y sus productos, además resulta 

afectado en consecuencia al valor nutritivo de las mismas. 

(1,5,7,11) 

Por lo que respecta a la contaminación de la gallinaza y 

pollinaza por hongos, el problema a considerar debido a su 

contenido en micotoxinas, es que bajo ciertas condiciones algunos 

hongos son capaces de producir metabolitos que son toxinas para los 

animales. (1,5,7,11) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pollinaza y la gallinaza son subproductos utilizados para 

la alimentación de rumiantes como fuente de nitrógeno no protéico. 

Esto ha conseguido una indudable economía, en la preparación de las 

dietas. 

Sin embargo estos insumes por el tiempo de almacenamiento y 

grado de humedad en que se conservan, están expuestos a hongos 

productores de micotoxinas, que al ser ingeridos por los animales 

pueden producir efectos tóxicos, tales como: Reducción en la 

producción de leche, y aumento de peso; anormalidades en la 

reproducción, hepatitis aguda, extensas hemorragias y muerte. (5) 

Se ha reportado que cuando la aflatoxina B1 es ingerida por 

bovinos, ésta inhibe las bacterias ruminales, bajando las 

concentraciones de ácidos grasos volátiles, acetatojpropionato y 

reduciendo la digestibilidad de la celulosa. (5) 

Desde el punto de vista toxicológico no existen estudios 

sobre el grado de contaminación de pollinaza y gallinaza con hongos 

productores de micotoxinas. Por lo que es importante la realización 

de este estudio para la determinación de microorganismos, ya que 

sus metabolitos al estar presentes en carne y leche forman un serio 

problema de Salud Pública por sus efectos residuales. (5) 
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JUSTIFICACION 

Los hongos son considerados parásitos, que como tales, 

substraen ciertos nutrientes básicos de los granos, reduciendo su 

aporte energético, las vitaminas liposolubles y su valor protéico. 

(23) 

Al darse las condiciones climatológicas de humedad y 

temperatura adecuadas para la producción de hongos, ciertas cepas 

van a producir sustancias tóxicas llamadas micotoxinas. Cuando 

estas son ingeridas por los animales mediante piensos contaminados 

son encontradas en leche, huevo, orina y heces fecales. 

Constituyéndose asi en contaminantes ambientales que en pequeñas 

cantidades llegan a otros · animales y al hombre produciendo un 

proceso de intoxicación progresiva de variables consecuencias, que 

van desde disfunciones leves y procesos infecciosos hasta efectos 

carcinogénicos, como se ha comprobado experimentalmente en algunos 

mamíferos y aves. (1,18,25) 

Tomando en cuenta lo anterior, la utilización de gallinaza y 

pollinaza es una de las alternativas a seguir en la alimentación 

animal considerando que los rumiantes están capacitados para 

obtener los nutrientes necesarios para su mantenimiento y 

producción a partir de este tipo de insumo. (5,18) 
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Sin embargo desde el punto de vista sanitario se debe tener en 

cuenta que la gallinaza y pollinaza representan ingredientes 

contaminados por organismos microbianos, parásitos, asi como 

hongos, además resulta afectado en consecuencia el valor nutritivo 

de los mismos. (5,18) 

Dada la poca información que existe en México y la importancia 

sanitaria que en un momento representa este problema, el presente 

trabajo tiene el fin de contribuir a la identificación y 

cuantificación de la flora micológica presente en la pollinaza y 

gallinaza, para así considerar el riesgo consecuente de 

intoxicación que se produce en caso de que se utilice estos insumes 

en la alimentación animal. 
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HIPOTESIS 

si la pollinaza y gallinaza se utilizan en la alimentación 

animal y al darse las condiciones climatológicas de humedad y 

temperatura exclusivas para la proliferación de hongos productores 

de micotoxinas, entonces estos insumas presentarán un elevado 

riesgo para su consumo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar e identificar la flora micológica presente en 

pollinaza y gallinaza destinados para la alimentación animal. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a) Identificar las cepas fúngicas potencialmente productoras de 

sustancias tóxicas que se presentan en la pollinaza y gallinaza. 

b) Determinación de la carga fúngica de la pollinaza y gallinaza 

mediante recuentos de Unidades Formadoras de colonias. (U.F.C.jg.) 



11 

MATERIAL Y METOOO 

Para la realización de este trabajo se recolectaron 30 

muestras de gallinaza y 30 de pollinaza, utilizadas como suplemento 

para la alimentación de bovinos, de granjas de la periferia de 

Guadalajara. se tomaron muestras compuestas de aproximadamente 2 

Kg. cada una. Estas fueron tomadas directamente de las casetas y se 

transportaron en bolsas de papel al Laboratorio de Toxicología del 

Departamento de Medicina y Salud Pública de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia las cuales fueron sometidas a las 

siguientes pruebas. 

1.- Determinación de humedad. 

2.- cuantificación e identificación de hongos por la técnica de 

vaciado en placa. 

El tiempo que transcurrió del muestreo al análisis para 

cuantificar e identificar los hongos no fue mayor de 72 horas. 

Los criterios que se utilizaron para la identificación de 

hongos productores de micotoxinas se basó en la observación 

macroscópica de las colonias fúngicas y la preparación de frotis 

húmedos a partir de microcultivos con el fin de determinar la 

morfología microscópica tomando en cuenta; 
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a) Morfología. 

Identificación de hifas. 

Identificación de esporas sexuales y asexuales. 

Identificación de estructuras estromáticas. 

b) Nutrición y Crecimiento. 

12 

Para el aislamiento se utilizó medio de cultivo con un alto 

contenido de glucósido y otras sustancias nutritivas tales como 

agar papa-dextrosa y agar saboraud. 

Por las características descriptivas del trabajo, no se 

utilizó un método estadístico específico. (10,14,17,21,22) 
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INTERPRETACION DE RECUENTOS DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS 

102 10 3 

10 4 

10 6 

AISLAMIENTO 

---------> RECUENTOS BAJOS 

---------> RECUENTOS MODERADOS 

---------> RECUENTOS ALTOS 

Identificar las cepas 
por sus caracteristicas 

macroscópicas 

1 
Aislar la cepa en agar 

papa dextrosa 

1 

Incubar de 3 a 5 dias 
a 20 ·e 

1 



.'v!ICROCULTIVO 

egterilizar a. 121 . e 
durante 15 minutos 

Caja de p~tri de lOO x 20 mm 

¡a:oa dable 

vanlla de vidrio en ''V" 
L---------------------~ 

por':.aobtejo d~sen~rasado 

cubreobjeto 

¡cuadro .je agar ?apa d~xtrosa ; 

l inocular con la cepa <lisiada 

1

! [os cuatro extremos hbres 
del cuadriJ de a¡ar 

1.0 ml. de agua destüada 
esteril 

! incubar de 3 a 5 d!as 
1 

a 20 ·e 
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1.- Retirar el 
cu:.reobjeto 

Colocar una ,e-ota 
de azul de lactotenol 

Sobreponerlo en un 
portaobjeto limpio 

2.- Re!.irar el 
pcn.aobjeto 

Desechar el agar 

Colocar una gota de 
azul de lactofenol 

Sobre ponerle un 
cubreobjeto limpio 

1 / 
Observar al microscopio 

(2, 10, 14, 17,1 21, 22) 
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RESULTADOS 

De las 60 muestras obtenidas de pollinaza y gallinaza, se 

aislaron 441 cepas correspondiendo a los siguientes géneros y sus 

porcentajes; Penicillium §Qp. 57.6%, Aspergillus §RO· 46.8%, 

scopulariopsis §RO. 33%, Cladosoorium §QQ. 24.6%, Geotrichum ~· 

20.4%, Rhizopus §QP-· 15%, Mucor §QQ. 10.2%, Thichoderma spo. 8.4%, 

Msidia app. 8.4%, Alternada §QQ. 8.4%, Monascur .§1212.. 7.2%, 

Eurotiom spp. 6.0%, Fusarium §DR. 4.8%, Heminthosporium ªP0.4.8%, 

Auriobasidium §J2R. 2.4%, Phorna §DR· 1.8%, ~~alastron sup. 

1.2%, Bisochalarys ~- 1.2%, Candida ~- 1.2% y Sepedonio spo. 

1.2%. (Gráfica No. 1) 

De las muestras obtenidas se encontraron recuentos de unidades 

formadoras de colonias de la siguiente manera; Recuentos bajos (102 

-: 103 U.F.C.jgr) 6.66%, Recuentos Moderados (10 4 
- 105 U.F.C.jgr) 

66.60%, y Recuentos Altos (106
- 107 U.F.C./gr) 26.66% (Gráfica No. 

2) 

Entre las humedades que presentaron mayor número de cepas 

fúngicas fueron; 41 cepas con el 14% de humedad, 34 cepas con el 

11.71%, 33 cepas con el 11.46% y JO cepas con el 11.45% de humedad. 

(Cuadro No. 1) 
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GRAFICA No. 2 

RECUENTO DE VNIDADES FORMADORAS 
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CUADRO No. 1 
ESPECIES DE BONGOS IDENTIFICADOS EN RELACION A I.A 

HUMEDAD DE LA MUESTRA 

%DE llllMEDAD 

GENERO \ 1 \ 1.2 \ 8 [}I~[IIO ~~~l-IJI.IICIJ.Iu ¡u i]u.4 -liillJJ:II:illJ 11.1 ]l_II[i?i]!?.:_'!.Jol~!JIJ:llli[J 
.---.------.- - -

Penicillium 6 2 2 6 4 2 4 2 O 8 1 1 8 8 4 12 3 4 2 4 3 6 4 t-- --1--1--- --1-- --1-- --1--·-
Aspergillus 1 2 2 O O 2 O O O 2 12 8 7 6 5_~ __ 4~-~- O 7 O 8 

Scopuluriopsis 2 O O O 2 O O O 1___! -~- 4 4 8 4 ~---~~- _2 ___ 4_ --~- _ _<? _ _2_~ _!!. 
Cladosporium 4 o 1~ -~- o 4 2 2 o _2 ___ o ___ o_

1
_2_ o o o s. _ _!? __ -~ ~-- 12 2 o 

Geotrichum 2 o o 2 2 2 ~- o 4 . 2 o 2 o __ 2 __ 2 _4 ___ 2 1--~- --~ -~ _o t-~ ~ 
Rhizopus O O o ~ --~ _2 1~ ~¡--!._ _2 _ __<?+_!!.· _2_~ 2 O 0_4 ___ 2 _Q_ 6 4 O 

hfucor 2 O O O 2 O 1 O 2 O 2 2 O 2 2 O O O O O 2 O O 
1----'- --- ----+---=-

Trichoderma O O O O O 4 O 2 4 O O O O O O O o O O 4 O O O - -~- ---- ·----- --
Absidia o o o O o o 2 o 2 o ~ _2 ___ o_ O 2 2 ~l- _2_ -~ o O o o 
Altemuria 4_ O o O ?_ -~¡2 ~f--0 o 2 o o 2 o o~ _o __ o_l-? 4 o o 
Monascur O O 2 O O 2 O O O 2 O O O O O 4 O O O O 2 O O .- ----
Eutrium O O o O o O o O O o 2 O 2 O o 2 O f--2 O o O 2 O 

Fusarium 2 o o o 2 o__ o o o 2 o o 2 1--· o o o o o o o o o ~-

Helminúwsporir O O O O O O O O O O O 2 O 6 O O O ~ O O O O O 

Auriobasidiwn o o o ? 1----~ _Q_~ O o o o o o o _2_1--~ _2 ___ o ___ o__ o o o o 
Phoma O O o O o O 1 O O o O o O o o o 0-~-~ O O O ~ 

§yncep~~ o o o o o o o o o o 2 o o __ o t--~ ~--_Q_ _ _!l ___ o_ o o o o 
Bisochnltuy_s o~ _o _o __ o_¡-!!_ _o _ ____<!__--~-~-~ _o. _2 __ ~ -~-o ___ o _o __ o _ __Q_ O o o 
Candida o o o o o o ~ ~_o ___ o ___ 2_~ _o_i--~1--~ _o ___ o __ !?_ _ o o o o o 
Sepetlonio O O O O O O O O O 2 O O O O O O O _ O O O O O O 

TOTAL DE 

1 CEPAS !]J 41 611o 1 1211-ITJIJ 61 111 261 211 21 1 331 30] zs[}iTJ.i.DIJ .q 16141 1141181 

IV 
tu 
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D I S C U S I O N 

Los hongos tienen una influencia directa sobre el bienestar 

del hombre, algunos son altamente benéficos y el hombre los utiliza 

directamente, como En la producción de antibióticos. otros hongos 

juegan un papel importante en la naturaleza como degradadores de 

materia orgánica; pero por otra parte los hongos son la principal 

causa de enfermedades de los cultivos agrícolas afectando 

severamente la economía del hombre. (14) 

La alimentación animal se basa en el consumo de granos y sus 

derivados. Así como la utilización de fuentes de Nitrógeno no 

protéico, como la gallinaza y pollinaza los que frecuentemente son 

invadidos por hongos, causando diferentes problemas, entre ellos la 

contaminación con micotoxinas. (6,14) 

La temperatura y humedad son factores predisponentes para el 

crecimiento y reproducción de los hongos, así como la producción de 

sus toxinas y que de esto se deriven los problemas de intoxicación 

en los animales alimentados con el ingrediente contaminado. Si 

estos ingredientes contienen menos del 13% de 'humedad, el 

desarrollo fúngico es mínimo. A medida que la humedad aumenta se 

aclara este crecimiento, aunque no uniformemente, ya que en las 

materias primas almacenadas se producen bolsas, debidas a 

migraciones de humedad. Esto concuerda con los resultados obtenidos 
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al presentar un mayor número de muestras positivas a cepas fúngicas 

en una humedad del 14%. No siendo igual con las 1!lUestras que 

presentaron crecimientos fungales a 11% de humedad. (5,6,13,18) 

Burrows, Ceigler y Emmons, mencionan que Penicillium y 

Aspergillus son de los principales hongos productores de 

aflatoxinas, que requieren para su crecimiento y esporulación 80% 

de humedad relativa y 16% de humedad absoluta. Asi como una 

temperatura de 18 a 38 ·e en el substrato, aunque telera de 4 a 6 

·c. (3,4,8,9) 

Asi mismo se observó que la humedad encontrada en la pollinaza 

Y gallinaza era favorable para el crecimiento de los hongos y que 

estos substratos conservan cierta humedad, lo que aunado a la 

temperatura que se generaba, fueron factores que inf1uyeron en el 

crecimiento del hongo. 

Entre las cepas aisladas con potencial de producción de 

micotoxinas se encontraron Penicillium, Aspergillus, Scopulariopsis 

y Cladosporium en frecuencia elevada. La frecuencia del género 

Penicillium y Aspergillus que se encuentra en pollinaza y gallinaza 

es considerable. ·No existen trabajos que mencionen la frecuencia de 

géneros encontrados en pollinaza y gallinaza especificamente. Sin 

embargo existen trabajos en granos y alimentos terminados donde 

reportan aislamientos de cepas fúngicas correspondientes a: 

Penicillium, Aspergillus y Fusariurn. (20) 
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En las muestras de pollinaza y gallinaza, el lOO% presentaron 

recuentos de unidades formadoras de colonias; se encontró que los 

recuentos moderados se presentaron en mayor porcentaje, seguidos de 

los recuentos altos y por último los recuentos bajos. Es importante 

aclarar que una muestra con un recuento de 7 millones de U.F.C./gr 

es diferente a una muestra que contiene 7 mil U. F. C .¡gr. Sin 

embargo, esta diferencia puede ser menos significante de lo que se 

cree. Por ejemplo algunos hongos tienden a esporular más 

rápidamente que otros. Si un hongo que esporula fácilmente, es 

predominante en la muestra, entonces el recuento de las U.F.c.¡gr. 

será muy alto. Si el hongo predominante tiene una baja capacidad de 

esporulación, el recuento será bajo. Este recuento puede ocurrir en 

una muestra aún cuando el hongo de baja capacidad de esporulación 

haya crecido bastante. (2) 
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e O N e L U S I O N E S 

1.- De las muestras de pollinaza y gallinaza el 100% se 

encontraron contaminadas con cepas fúngicas. 

2.- La humedad del 14% contenida en la pollinaza y gallinaza 

favoreció al desarrollo microbiano. Considerando que existen 

cepas fúngicas que pueden desarrollarse a humedades por debajo 

del 14% 

3.- Se aislaron y se identificaron los géneros de Penicillium y 

Aspergillus en mayor proporción considerados como productores 

potenciales de micotoxinas. 

4.- Los factores de propagación que presentaron un mayor 

porcentaje fueron los recuentos moderados con un 66.60%, 

recuentos altos de 26.66% y recuentos bajos 6.66%. 
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