
ña empresa de origen Suizo que 
requiere carne bovina como de cerdo; 
pero bajo condiciones de sanidad y 
calidad.

USO DE LA BIODIVERSIDAD DE 
LOS BOSQUES LOCALES.

Se encontraron especies de mari-
posas, coleópteros y otros insectos 
que poseen gran demanda y uso en 
mercados especializados. En relación 
con plantas, se identificaron varias 
con aplicaciones inmediatas en indus-
tria y alimentación como el agraz, el 
anís y la uva de monte. Así mismo se 
encontraron el chusque, los palmi-
chos, los robles y otros maderables 
que pueden ser propagados para la 
reforestación de otras zonas del país. 
Son numerosas la bromélias y orquí-
deas que deben estudiarse para usos 
en ornamentación 

En cuanto a plantas  de cultivo, al 
interior de las huertas como en algu-
nos de los hábitats determinados, se 
encontraron numerosas especies que 
constituyen materiales valiosos por su 
adaptabilidad al entorno (ver tabla 1). 
Casos como el lulo, la toronja, el pal-
micho, el agrás, incluyendo la varie-
dad local de mora que se cultiva; mere-
cen ser estudiados para su identifica-
ción y clasificación. 

OTRAS ALTERNATIVAS
Es posible disponer de la biomasa 

de acumulación del bosque, que de 
no usarse como fuente de carbono, 
se traslada por efecto de las lluvias y 
vientos a otros lugares. Esto con el fin 
de preparar abonos con estiércol, la 
fuente nitrogenada.

La familia es entendida como un 
grupo de personas, con roles, con 
una estructura que interactúa y se 
organiza según los cambios, normati-
vos y /o no normativos. Los normati-
vos se ajustan a lo que habitualmente 
cada cultura y grupo social considere, 
mientras que lo no normativo hace 
referencia a las alteraciones del ciclo 
familiar por una eventualidad o situa-
ción de supervivencia, modificando 
de esta manera la forma y el sentir en  
comunidad a mediano y largo plazo, 
por lo cual es necesario trabajar con 
ellos para asimilar las recomendacio-
nes planteadas en el proceso de 
investigación. 

Los paisajes invaluables de los 
Andes altos actuando como fábricas 
de agua que irrigan y anegan sus 
valles y que luego vierten a las llanuras 
próximas,  las coberturas de laderas y 
riscos de verdes y densidades distin-
tas, las aguas claras que nacen junto 
a doradas lamas, líquenes y musgos 
que se prenden a las piedras y arboles 
junto con bromelias, lianas, orquí-
deas,  helechos de todos los tama-
ños; los robles , encenillos y tunos, 
también vestidos por este manto que 
recoge el agua de la niebla, el canto 
alegre de aves y chirridos de dientes 
que comunican a congéneres, mari-
posas que cambian de colores y otras 
con alas transparentes salpicadas de 
rayas rojas y amarillas; todo ello como 
la más sublime representación de la 
tierra viva. Para su preservación se 
pueden formular proyectos con fin de 
acceder a recursos de compensación 
por el daño que hacen los contamina-
dores que propician el cambio climáti-
co. La investigación debe orientarse a 
reconocer cada uno de estos patri-
monios biológicos y eco sistémicos y 
a velar por su conservación sin sus-
traerlos a los procesos evolutivos a 
que están sometidos, por los cam-
biantes condiciones ambientales, 
biológicas y antrópicas. 

La familia responde a modos parti-
culares y a condiciones concretas de 
hábitat y producción que se constitu-
yen con el tiempo y el espacio, en 
formas concretas de ser. En este caso 
se evidencia muy poca apropiación e 
identidad por parte de la población 
más joven, acerca de las formas de 
vida de sus padres. Consolidando así 
procesos de migración rural-urbana, 
a pesar del deseo de sus padres, que 
los apoyan en la medida en que consi-
deran que los jóvenes no encuentran 
a que dedicarse en el campo. Trabajar 
para generar acciones de apropiación 
del trabajo campesino, a través de la 
implementación de procesos produc-
tivos, se convierte en una prioridad del 
proyecto.
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RESUMEN
“Aflaflesh” es un instrumento computarizado, diseñado para  combinar un 
metodo de adquisición de datos visuales, con sofisticados sistemas operativos 
de software y análisis de imágenes. Esto, mediante la exposicion de la fluores-
cencia de maíz sometido a la radiaciòn UV,ya que si hay contaminaciòn con 
aflatoxinas B1, es posible transformar directamente el nùmero de pixeles de la 
fluorescencia, en la concentraciòn de AFB1 correspondiente.

Palabras clave: maíz, aflatoxinas, fluorescencia, UV, HPLC.

ABSTRACT
"Aflaflesh" is a computerized instrument designed to combine a visual data 
acquisition with an acquisition of sophisticated operating systems and image 
analysis software. By exposing the fluorescence of maize subjected to UV 
radiation, because if there is contamination with aflatoxin B1, it is possible to 
transform directly the number of pixels measured by ell fluorescence instrument 
for the concentration of AFB1.

Keywords: corn, aflatoxins, fluorescence, UV, HPLC

Verificación  de la 
contaminación del 
maíz por aflatoxina b1,
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un problema de salud pública  difícil 
de resolver ya que puede ser atribuible 
a muchos factores, tales  como: tem-
peratura elevada, aumento de hume-
dad, o por la contaminación cruzada 
con diferentes cepas toxigénicas ya 
sea  de los posibles contaminantes en 
el modo de cultivo o en los  productos 
relacionados con el almacenamiento. 
(Blesa,J. et al.2003)

El objetivo de este estudio es 
determinar la posible  relación entre la 
fluorescencia de los granos de maíz, 
sometidos a la radiación UV, con la 
contaminación por aflatoxinas, a tra-
vés de la técnica de Cromatografía 
Líquida de Alta Precisión  (HPLC).

MATERIALES Y MÉTODOS
A través de un estudio preliminar 

se  determinó la relación entre la fluo-
rescencia de los granos de maíz, 
sometidos a la radiación UV y la pre-
sencia de AFB1, utilizando HPLC.

El siguiente fue el curso de acción: 
-Desarrollo del equipo experimen-

tal:  se utilizó un prototipo Aflaflesh 
Manuale que se  adelantó en el Con-
sorcio Agrícola de Milán y Lodi (Norte 
de Italia), para la visualización de la 
fluorescencia de los granos de maíz. 
Este viene equipado de la siguiente 
forma:

1.Una cinta transportadora con 
dos cepillos para la limpieza 
continua de los granos.

2.Lámparas de luz ultravioleta. UV 
( ß280 nm),

3.Cámara digital de alta resolución 
para la detección de las imáge-
nes.

4.Un computador para la automa-
tización y procesamiento de los 
datos.

5.Pantalla LCD táctil, para la 
visualización nítida de  las imá-
genes. 

-Toma de muestras: a continua-
ción se describe el procedimiento 
utilizado para el muestreo de los gra-
nos de maíz:

1.Cada muestra se obtiene 
mediante la recolección de 10 Kg de 
maíz, utilizando el equipo “multi-max”.

2.Las muestras son procesadas 
cinco veces en el equipo Aflaflesh, 
para obtener un valor promedio de la 
fluorescencia.

3.Los 10Kg se mezclan bien y de 
allí se extrae una muestra de 1Kg para 
determinar el valor medio de la fluo-
rescencia (en pixeles), el cual no debe 
diferir de la lectura en un 5%.

4.1Kg de la muestra se macera y 
homogeniza, de ésta se  envían  dos 
partes, cada una de 50g, para un 
análisis por duplicado, utilizando 
HPLC.

Se tomaron 45 muestras de maíz, 
de 10Kg/cada una, a partir de 69 lotes 
diferentes (equivalentes a 18.582,64 
kilos).

-Análisis químico paralelo median-
te  HPLC, para la detección de aflato-
xina B1, en las muestras, donde se 
utilizaron 50 gramos por cada 10 Kg.  

1023 1512 0,07
1034 797,3 0,03
1035 790 0,03
544 703 0,06
309 755 0,12
504 681 0,06

N° UF/50 gr
 

AFB1  mg/kg 
(HPLC)

 
AFB1 mg/UF

Para calcular el valor de la conta-
minación media en UF,  se toman los 
datos obtenidos   en el análisis por 
HPLC, expresados en μg/Kg, se mul-
tiplica por 50, cifra correspondiente al 
peso real, de cada muestra, y este 
resultado se divide en 1000 (Kl); el 
dato logrado se divide a su vez  por el 
producto del conteo manual de los 
granos fluorescentes. De esta forma 
se han analizado 45 patrones, tenien-
do como referencia el número de UF 
en la contaminación y un valor  deter-
minado por HPLC.

-Análisis estadístico para determi-
nar la relación entre todos los resulta-
dos: a partir de los datos se calcula-
ron, por medio de pruebas de regre-
sión múltiple, los coeficientes de 

correlación entre las concentraciones de AFB1, las  que se detectan en las 
muestras  por HPLC y las estimadas por el número de unidades fluorescentes 
presentes en las mismas.

-Posterior  a esto, se realizó el  ajuste del diseño del equipo automático para 
calcular la concentración de AFB1, a través de la  emisión de luz fluorescente de 
los granos de maíz sometidos a la radiación UV.

A continuación se llevó a cabo un cálculo de la correlación entre la lectura del 
equipo y los resultados de los análisis por HPLC.  El valor de la contaminación se 
utiliza para crear una curva de calibración y la vinculación de la fluorescencia, en 
píxeles, producida por el equipo "Aflaflesh", en la muestra de 10 kg, y la concen-
tración de AFB1, medida por HPLC.

En este estudio se utilizaron 35 muestras, de las cuales  16 fueron emplea-
das para verificar el calibre de los parámetros ópticos del instrumento y 19 para 
el control de la concentración de AFB1 en HPLC.

RESULTADOS 
En las muestras de granos analizados, se encontró que 16 de las 45 no 

están contaminadas. Las demás variables tienen valores que oscilan entre   
0.05g/ kg a 432g/ kg para la  concentración de Aflatoxina B1.

Los análisis efectuados sobre muestras (que constituían sólo UF) en el dise-
ño experimental, permiten suponer que la contaminación media de la unidad 
fluorescente es igual a 0,06.

El estudio estadístico ha demostrado que existe una correlación directa 
entre la contaminación de los granos con aflatoxina B1 y los resultados del 
HPLC, lo cual se calcula utilizando el número de unidades fluorescentes selec-
cionadas, como se muestra en la figura No.1.

INTRODUCCIÓN

as aflatoxinas son micotoxinas 
producidas principalmente por Lhongos ubicuos del género 

Aspergillus flavus, que se pueden 
diseminar y contaminar  los  alimen-
tos para consumo humano y animal, 
principalmente los cereales (maíz, 
trigo, soya, sorgo), semillas oleagino-
sas, nueces y especias. (Eszter,P.et 
al.2002) 

Las condiciones óptimas para el 
crecimiento del micelo del hongo 
están dadas por una temperatura 
entre 36 y 38 ° C, una humedad del 
30% en el  sustrato y 85% en el 
ambiente, mientras que la producción 
de la toxina se presenta a una tempe-
ratura entre 24 y 30 °C. (Molfi-
no,2005).

Se encuentran también otros hon-
gos potencialmente productores de 
aflatoxinas como: Aspergillus niger, 
Aspergillus ruber, Aspergillus went 
Penicillium frequentans westling Peni-
cillium Citrinum (citricum) (Dragoni et 
al.1997). Así mismo, existen cuatro 
moléculas diferentes de éstas: B1, B2, 
G1, G2. los compuestos se distinguen 
por su color de fluorescencia asì : azùl 
(blue) para B1 y B2 y verde (green) para 
G1 y G2, cuando son  observados a la 
luz ultravioleta (365 nm). (Ventura,et 
al.2004).

La Aflatoxina B1 (AFB1),  es la más 
estudiada, la más tóxica y mutagéni-
ca; además, el carcinógeno más 
potente hasta ahora descrito, tiene  
un mayor tropismo por el hígado. 
(Kussak, et al.1995). La Legislación 
Europea ha establecido un máximo 
de contaminación de 20ppb para la  
AFB1, en las explotaciones de ganado 
lechero  tienen un mínimo de 50 ppb 
3ppb y para los productos utilizados 
en la alimentación del ganado de 
leche, perteneciente al Consorcio 
Parmigiano-Reggiano. (Gazzetta 
Ufficiale, 2010).

La presencia de aflatoxinas en los 
cereales se debe a  la  producción de  
cepas de hongos, tanto en la etapa  
de cultivo como durante el almacena-
miento poscosecha de los  granos. Es 

El proceso se realizó dos veces en los 
granos  o fragmentos de granos fluo-
rescentes.

-Se sugirió  un "modelo experi-
mental", como lo expresa la Tabla 1, 
con el material seleccionado, para 
identificar la contaminación media por 
unidad de  fluorescencia AFB1.

Figura No.1. Representación gráfica de la correlación entre la contaminación de granos con 
aflatoxina B1 (ppb HPLC) y el contagio que se calcula utilizando el número de unidades 
seleccionadas de fluorescencia (ppb estimado).

Tabla 1: Esquema del modelo "experimental" 
para el cálculo de la contaminación media de UF.
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Tabla 1: Esquema del modelo "experimental" 
para el cálculo de la contaminación media de UF.
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CONCLUSIONES
La presencia de granos fluorescentes (UF) siempre 

son evidencia de aflatoxina B1, esto sugiere que, con 
base en la fluorescencia del grano, no hay falsos positivos 
o negativos con respecto a la contaminación, dado que 
ésta es directamente proporcional al número de unidades 
fluorescentes de la muestra.

A partir de estos datos experimentales, se diseñará el 
sistema de control automático “Aflaflesh”, para transfor-
mar directamente el número de pixeles que corresponden 
a la fluorescencia emanada de la muestra en una concen-
tración predecible de AFB1.

El instrumento utilizado es un dispositivo fácil de mane-
jar, no requiere personal especializado; el tiempo para el 
análisis es de aproximadamente 15 minutos en los patro-
nes de 10 kg; no requiere preparación de la muestra o el 
uso de reactivos; el análisis se puede repetir con la misma 
muestra empleando métodos complementarios como 
ELISA.

Como se trata de una detección automática, es una 
metodología objetiva y reproducible.

Este sistema puede ser desarrollado en otras matrices 
de alimentos contaminados con aflatoxinas y ser precur-
sor de un proceso de las máquinas validadoras.
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RESUMEN
El artículo presenta una reflexión sobre la tecnolo-
gía; para esto se establece una correlación entre la 
evolución biológica y la cultural. Además, se 
profundiza en el concepto de la técnica, sobre la 
cual se presenta una corta descripción de su 
desarrollo histórico. También, se plantea la proble-
mática de la biotecnología, la cual podría llegar a 
tener un fin meramente utilitario, por lo que está 
llamada a conservar la intencionalidad de su 
enfoque en el interior de una cultura que aún no ha 
tenido suficiente tiempo para discutir las posibles 
implicaciones humanas, tecnológicas, ambienta-
les y éticas de tan acelerado desarrollo. En esta 
perspectiva, se presenta a la bioética como un 
importante espacio de diálogo frente a la ambigüe-
dad del desarrollo tecnológico. Finalmente, se 
sostiene que el problema en relación con el fenó-
meno tecnológico no está en la tecnología per se, 
sino en la difusión de una mentalidad tecnócrata 
que hace que la técnica pierda su carácter de 
medio para convertirse en fin; por lo cual se sugiere 
reinventar una forma de relacionarse con la racio-
nalidad tecnológica.

Palabras clave: Evolución biológica y cultural, 
tecnología, técnica, biotecnología, tecnocracia, 
bioética. 

ABSTRACT
The article presents a reflection on technology, for it 
is a correlation between biological and cultural 
evolution, which stands as an essential part of 
culture. In addition, it delves into the concept of art, 
on which there is a short description of its historical 
development. It also raises the issue of biotechno-
logy, dressing like any other technique, it could 
have a merely utilitarian end, so it is called to pre-
serve the intent of his approach, even more so 
within a culture that has not had sufficient time to 
discuss the possible human implications, techno-
logical, environmental and ethical issues that can 
generate such rapid development. In this perspec-
tive, bioethics presents an important forum for 
dialogue rather than the ambiguity of technological 
development, finally argues that the problems 
concerning the technological phenomenon is not 
technology per se but the diffusion of a technocra-
tic mentality which makes the technique loses its 
character as a means of becoming so, which is 
suggested by "reinventing" a way of relating to 
technology or better with technological rationality.
Keywords: biological and cultural evolution, tech-
nology, technology, biotechnology, technocracy, 
bioethics
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