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EFECTO DE LA ADMINISTRACION ORAL DEL 

Pteridium aquilinum EN CONEJOS. 

Asesores: M.V.Z. MSc. Armando Mateos Poumián. 

M.V.Z. MSc. Apolinar Cruz O6mez. 

I. RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la administración oral de dife-

rentes concentraciones de helecho macho (Pteridium aquilinum) 

en sus dos estados, joven y adulto, en conejos. Se utiliza-

ron 28 conejos de la raza Nueva Zelanda, formándose 7 gru-

pos de 4 conejos cada uno. Los grupos y tratamientos se hicie-

ron de la siguiente forma: I) Extracto acuoso al 5% de hele-

cho joven; II) Pellets al 12% de helecho joven; III) Pellets 

al 25% de helecho joven; IV) Extracto acuoso al 5% de hele-

cho adulto; V) Pellets al 12% de helecho adulto; VI) Pellets 

al 25% de helecho adulto y VII) Testigo. Se hicieron las si-

guientes pruebas de laboratorio y observaciones: consumo de 

alimento y extracto; biometría hemática; calcio y fósforo sé-

rico; lactato deshidrogenara y peso. ha duración del experi-

mento fue de 5 meses. Posteriormente se sacrificaron los ani-

males y se tornaron muestras de hígado, riñón y vejiga para 

estudio histopatol6gico, Los conejos prefirieron el Pteridium  

aquilinum en forma sólida más que en la forma líquida, y con- 



- 2 

sumieron más el estado adulto de la planta que el estado jo-

ven. Los valores obtenidos para L, V.G.M. y H.G.M. resulta-

ron ligeramente altos de acuerdo a los reportados como nor-

males para esta especie. La relación 2:1 Calcio-Fósforo s6lo 

se mantuvo en el lote Testigo. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05) en leucocitos, eosi 

n6filos, Fósforo y peso. No se presentó durante el período 

de experimentación el signo de hematuria, ni lesiones macros 

chicas en hígado, rií6n y vejiga. Histopatológicamente se 

observ6 hiperplasia epitelial en vejiga y lesiones de tipo 

congestivo y hemorragias en hígado, riñón y vejiga. No se pre 

sentaron lesiones de tipo neoplásico en ningún órgano como lo 

menciona la literatura. Se presentaron más cambios en los ani-

males que consumieron la planta adulta. Los resultados antes 

obtenidos nos hacen suponer que la concentración máxima uti-

lizada fue muy baja y/o el período de experimentación fue 

muy corto, 
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II. 	INTRODUCCION 

La hematuria, también conocida como hematocituria, he-

macituria o hematuresis, es la presencia de corpúsculos san-

guíneos en la orina (8). 

Esta entidad nosológica está dividida en causas pre-

renales, renales y posrenales. Entre las causas prerrenales 

de hematuria se citan septicemias y púrpura hemorrágica acom 

pañadas de lesiones vasculares. Entre las causas renales se 

incluyen las glomerulonefritis agudas por Estreptococos, 

Endocarditis, Toxoplasmosis, Hepatitis Canina Infecciosa, 

C6lera Porcino, Salmonelosis y algunas intoxicaciones; infar 

to renal, afecciones tubulares corno consecuencia de intoxi-

caciones con sulfamidau y pielonel'ritis (Corynebacterium re-

nale) y traumatismo del riñón. La hematuria posrenal es pro-

pia especialmente de loa cálculos (en cuya matriz abundan 

los silicatos y los carbonatos) y de la cistitis (Escherichia 

con, Proteus vulearis, Estreptococos, Staphylococos y Cory-

nebacterium renale) (4, 18), 

La Hematuria Enzo6tica del ganado vacuno es una enfer-

medad afebril que se caracteriza por presencia de sangre en 

la orina y en casos avanzados, por procesos tumorales de for 

ma y tamaño variable en la pared vesical, así como también 

hemorragias e inflamación leve de la vejiga urinaria (4, 9, 

18, 20, 31, 37, 38, 46). 



Esta enfermedad es conocida con los siguientes nombres: 

Hematuria esencial, Cistitis crónica hemorrágica, Cistitis 

verrucosa, Aguas rojas, Hematuria enzo6tica, Hematuria ven-

cal bovina, Cistitis hemorrágica, Hematuria crónica de los 

bovinos, y otros nombres (20). 

La etiología de los tumores vesicales al principio per-

maneció obscura. Sin embargo, después se consideraron como 

responsables la carencia de sales minerales en el suelo y 

plantas, y a toda una serie de agentes patógenos, tales como 

bacterias, coocidias, filarias, distomas, entamoebas, as/ 

como virus y hongos, tierra proveniente de zonas hematíricas 

y plantas (20, 27, 28, 37). 

La Hematuria Enzoótica bovina se ha presentado en las 

regiones montañosas del poblado de Darjeeling en la India, 

en el Continente Europeo, Islas Británicas, Japón, Australia, 

Estados Unidos, México y Centro y Sudamérica (9, 16, 18, 24, 

37, 38, 39), 

La primera referencia que se tiene de la Hematuria Enzo-

ótica corresponde a la presentada por Tophan en 1787 (46). 

Se ha observado frecuencia elevada de esta enfermedad 

en zonas con presencia de helecho macho (Pteridium aquilinum)j 

en Brasil se estableció que existe una relación entre el hele-

cho macho y la Hematuria enzodtica bovina (4, 9, 18, 24, 33), 



La intoxicaci6n por esta planta fue reportada por pri-

mera vez en 1893 en Inglaterra por Storrar, W.L. (17). 

En México es conocida con los nombres de Ocopetate o 

Pesma; es una planta perene que se reproduce por medio de 

esporas y por rizomas rastreros, las frondas son esparcidas, 

erectas, bastas, los últimos segmentos son oblongos o trian- 

gulares (19, 24, 35). Fig. 1. 

Se ha comunicado su presencia en la Sierra Norte del 

Estado de Puebla, en los municipios de Teziutlán, Hueyta-

maleo, Huauchinango, Zihuateutla, Nuevo Necaxa, Pahuatlán, 

Tlacuilotepec, Naupan, Xicotepec de Juárez y el municipio 

de Huayacocotla en Veracruz, así como en los estados de Mé-

xico y Morelos, entre otros (24). 

El helecho macho se encuentra en regiones templadas; en 

Oran Bretaña es más abundante en el Norte y el Oeste, donde 

Se estima que cubre más de 400,000 hectáreas; está muy exten-

dido por Am6rioa del Norte y otras muchas zonas del mundo 

(16, 23). 

Los principios tóxicos, aunque no están bien determi-

nados, se piensa que pueden ser: 

a) Sustancias parecidas al Tricloroetileno. 

b) Un 811461:ido cianegenéltico. 

o) Una tiaminasa. 



SISTEMA DE TALLOS SUBTERRANEOS DEL HELECHO 

FIG. 1.- A, prolongación del r 
mificacián grande del 
hojas cerca del ápice 
rizoma, de desarrollo 
tentes. 

izoma principal; B, ra- 
rizoma principal, con-
; C, ramificacidn del - 
limitado; d, yemas la- 

6 
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d) Un factor de anemia aplástica. 

e) Un factor de hematuria. 

f) Factores cancerígenos, 

como los cita la literatura (4, 16, 18, 19, 23). 

Sin embargo, parece ser que el responsable de las pro-

piedades carcinogénicas es un tanino condensado aislado por 

Ching, Y.W., et al., en 1976 (6). 

Los taninos de las plantas comúnmente usadas interna-

mente por los nativos de las Islas de Curazao y Antillas Ho-

landesas se han sugerido recientemente como los agentes cau-

santes del cáncer esofágico humano en esta población. En Ja-

pón esta planta (Pteridium aquilinum) es usada corno alimento 

de consumo humano en varios lugares (26, 50). 

Se ha demostrado que el contenido en taninos de las 

plantas cambia con la estación del afto, y se dice que esto 

coincidiría con el modo de presentación de la hematuriai hay 

evidencias que las condiciones geográficas, estacionales y 

climáticas tienen influencia sobre las propiedades carcino-

Onicas del helecho macho, así como también su estado de 

madurez (14, 23, 41, 46). 

El helecho macho (Pteridium aquilinum) ha sido asociado 

muchas veces con la Hematuria Enzodtica bovina y la adminis-

tracidn de esta planta en condiciones experimentales ha sido 
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capaz de producir tumores vesicales en bovinos y ratas; ade-

nocarcinomaB y sarcomas en ratas, y leucemia en ratones (9, 

20, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 46, 50). 

Se ha demostrado que la ingestión de esta planta produce 

una intoxicaci6n de tipo acumulativo que requiere de 1 a 3 

meses para desarrollarse, y en estos casos hay una íntima re-

laci6n entre la cantidad consumida y el tipo o grado de into-

xicaci6n, así como también tiene mucho que ver la boca del 

ano, el estado del animal y algunos otros factores (23). 

Se dice que los animales son más susceptibles cuando re-

basan los 2 anos de edad, pero se han reportado muertes de 

los mismos, cuya edad era menor de los 6 meses (16, 19, 37). 

Los tratamientos en estas intoxicaciones son de tipo 

sintomático y generalmente resultan indtiles cuando la into-

xicación ha progresado cierto tiempo, ya que a la fecha no Be 

conocen satisfactoriamente los principios tóxicos de esta 

planta (Pteridium aquilinum) (24), 

El objetivo del presente trabajo es la observación de 

los efectos de la administración del helecho en animales de 

laboratorio, y para ello en este caso particular, el animal 

de elección fue el conejo y la vía de administración la oral, 

evaluando para tal efecto el consumo que con respecto a esta 

planta muestren los animales, así como también los cambios 

hemgtieoe, séricos y tisularea que se verifiquen durante el 

prooeso de experimentación, 
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III. MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo se empleó he-

lecho macho (Pteridium aquilinum) procedente de una zona ca-

racterística de presentación de hematuria (Hueytamalco, Pue-

bla), que tiene un clima subtropical A(f)c según la clasifi-

cación climatológica de Koeppen (47). 

La totalidad de la muestra se clasificó en: planta en 

estado joven (40 a 50 cm. de altura) y planta en estado adul-

to (más de 60 cm. de altura). Se dejó secar a la sombra para 

evitar que al sol perdiera sus propiedades químicas; poste-

riormente este material fue molido, se procedió después a 

mezclarlo con alimento normal a concentraciones del 12% y 

25%, pasándose posteriormente a hacer los pellets. Se hizo 

también un extracto acuoso al 5%. Para ello se empleó gasa 

con la que se envolvía la planta molida, se hervía agua, y 

ésta se hacía pasar a travez de este material y el líquido 

obtenido se recibía en un recipiente. Estos procedimientos 

se efectuaron tanto en la planta joven como en la planta a-

dulta. 

Se emplearon 28 conejos de la raza Nueva Zelanda blan-

coa, de 3 meses de edad y con un peso promedio de 3.500 Kgs.; 

con estos animales se formaron 7 grupos de 4 conejos cada 

uno, cada grupo con 2 machos y 2 hembras respectivamente. 
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Los grupos y tratamientos se hicieron de la siguiente 

forma: 

ESTADO DE 
GRUPO 	TIPO DE PREPARACION 	LA PLANTA 

	

I 	Extracto acuoso al 5% de helecho 	Joven 

	

II 	Pellets 12% de helecho 	Joven 

	

III 	Pellets 25% de helecho 	Joven 

	

IV 	Extracto acuoso al 5% de helecho 	Adulto 

	

V 	Pellets 12% de helecho 	Adulto 

	

VI 	Pellets 25% de helecho 	Adulto 

Testigo 	Concentrado usual y agua 

Ya formados los grupos, los animales tuvieron un perio-

do de adaptación de dos meses, tiempo durante el cual se so-

metieron a un manejo como el que se les daría durante todo 

el desarrollo del trabajo. 

Antes de iniciar el experimento, a cada animal se le 

practicó examen de materia fecal mediante las técnicas de 

Flotación y Mac Master para la determinación cualitativa y 

cuantitativa respectivamente, de huevecillos de parásitos 

gastroentéricos en tubo digestivo. 

Diariamente se administró .5 Kg. de alimento a cada co 

nejo y se pesé la cantidad de alimento que no fue consumido 

el dfa anteriori lo mismo se hizo con el extracto acuoso y 

el agua. Loa datos obtenidos se anotaron en los siguientes 

formatos de registro; 
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Mensualmente se tomaron muestras de sangre, suero, ma-

teria fecal y registro de peso corporal, datos que se fueron 

registrando en forma individual. 

La obtención de la sangre fue por punción de la vena 

marginal de la oreja, recolectándose en tubos de ensayo que 

contentan heparina al 1% (.05 ml. de la solución por cada 

2.5 ml. de sangre (42). 

Se efectuaron las siguientes pruebas de laboratorio: 

a) Hematocrito (Ht). 

b) Hemoglobina (Hb). 

c) Cuenta de Glóbulos Rojos (0.R.). 

d) Cuenta de Glóbulos Blancos (G.B.). 

e) Cuenta diferencial leucocitaria: 

- Linfocitos (L). 

- Monocitos (M), 

- Neutrófilos segmentados (N), 

• Neutrófilos en Banda (Bd). 

• Eosindfilos (Ro). 

• Basófilos (Bf). 

f) Indices de Wintrobe: 

• Voldmen Globular Medio (V.G.M.) 

- Hemoglobina Globular Media (H2O.M,) 

- Concentración Media de Hemoglobina Globu-
lar (C,M.H.G,) 
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Cl Hematocrito se determin6 por el método del micro-

hematocrito. La Hemoglobina se cuantificó por el método de 

la cianometahemoglobina. 

La cuenta de Glóbulos Rojos y 016bulos. Blancos se efec-

tu6 utilizando el hemocit6metro, empleando para la dilución 

de los 016bulos Rojos la solución de Hayem, y para los 016-

bulos Blancos el reactivo de Turk (3). Para la cuenta de di-

ferencial leucocitario, los frotis fueron teñidos con el co-

lorante de Wright-Leishman. 

Para la recolección del suero se tomaron 6 ml. de san-

gre, dejándose coagular a temperatura ambiente; los tubos de 

ensayo conteniéndola se depositaron en baño mara a 37°C du-

rante 3 horas, procediéndose a separar el coágulo del suero 

y se dejó éste en reposo durante 30 minutos a temperatura am-

biente. Posteriormente se centrifugó el suero a 3000 rpm, du-

rante 20 minutos, se pasó el suero sobrenadante a un frasco 

limpio y se congeló a -20°C hasta su uso. 

Al suero se le determinaron las siguientes pruebas: 

a) Calcio (Ca), 

b) F6oforo (P), 

0) Enzima Lactato Deshidrogenasa (L,D.H,), 
• 

El Calcio sérico se determtn6 por el método de microti-

tulacién con ácido Etilendiaminotetracético (E.D.T.A.). El 
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Fósforo se determinó por el método del ácido Aminonaftolsul-

fónico (48). La enzima L.D.H. se cuantificó por el método 

L.D.H.-UV-System (49). 

El experimento tuvo una duración de 5 meses; al final 

de este tiempo se procedió a sacrificar a los conejos por 

electro shock y se les practicó un examen post-mortem. Se 

tomó una muestra de hígado, riñones y vejiga de cada uno de 

los animales, así como también los órganos que presentaron 

lesiones desde el punto de vista macroschico. Las muestras 

fueron incluidas en frascos que contenían formalina bufferada 

al 10%; posteriormente se procesaron con la técnica rutina-

ria del laboratorio de histopatología, se hicieron cortes con 

el micr6tomo a 5 micras de espesor y la tinci6n usada fue la 

de Hematoxilina y Eosina (21). 

Posteriormente, se realizó el análisis estadístico de 

los resultados de hematología, suero y peso, utilizando el 

programa M.S. (Statistical Analysis System) (2). Las prue-

bas estadísticas que se efectuaron son: Coeficientes de co-

rrelación y Prueba de Duncan, 
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IV. RESULTADOS 

En el cuadro # 1 Be muestran los consumos totales 

encontrados en el experimento para los lotes I (Joven 5%), 

IV (Adulto 5%) y Testigo. 

Podemos observar que los lotes I y IV fueron similares 

en su consumo, no así el Testigo, el cual fue superior con 

respecto a los dos lotes anteriores. 

En el cuadro # 2 se muestran los consumos totales para 

los lotes II (Joven 12%), III (Joven 25%), V (Adulto 12%), 

VI (Adulto 25%) y Testigo. 

En general el lote Testigo fue inferior en consumo a 

los demás lotes. Analizando los dos estados de la planta 

(Helecho macho joven y Helecho macho adulto) podemos obser-

var que el consumo total de los lotes II y III fue en suma 

de 166.89 Kgs,, y que en los lotes V y VI el consumo fue de 

184.22 Kgs., observándose una diferencia de 17.33 Kgs. más 

para el estado adulto de la planta. 

En cuanto a las concentraciones, el lote II fue supe-

rior al lote V por una diferencia de 8.36 Kgs., y el lote VI 

fue superior al lote III por una diferencia de 25.69 Kgs. 

En el cuadro # 3 se muestran los promedios y deovia-

alones estándar para los datos eritrocitleos obtenidos por 

loteo. 
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Los valores obtenidos para Ht, Hb y G.R. en todos los 

lotes están dentro de los valores aceptados como normales 

por la mayor parte de los autores revisados (1, 7, 15, 22, 

32, 40, 44). Además de que las diferencias son mínimas en 

comparaci6n con el lote Testigo del presente trabajo. 

Con respecto a los valores obtenidos para V.G.M., los 

lotes I, II y Testigo están normales, variando los lotes 

III, IV, V y VI, que están ligeramente elevados; en H.G.M. 

los lotes I y Testigo están normales, encontrándose lige-

ramente elevados los lotes II, III, IV, V y VI. En C.M.H.G. 

solamente el lote I está ligeramente bajo con respecto a 

los demás, en los cuales están dentro de los valores norma-

les (7). 

En el cuadro # 4 se muestran los valores leucocitarios 

obtenidos por lote. 

En 0,B.lobservamos que en el lote IV se encuentra el 

valor más alto con respecto a los lotes restantes y el gru-

po Teetigoi sin embargo, caen dentro de los valores repor-

tados como normales (1, 5, 7, 10, 15, 32, 40, 44, 45), 

Loa valores obtenidos para M en todos los lotes caen 

dentro de los aceptados como normales (7, 15, 40). 

En cuanto a loe valores obtenidos para N y [Id es di-

«oil compararlos con los valoren normales, en vista de que 
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todos los valores reportados los engloban en el grupo de 

neutrófilos sin especificar cuáles son para segmentados y 

cuáles son para banda, pero comparándolos con el grupo Tes-

tigo, observamos que los valores de neutr6filos segmentados 

son similares excepto en el lote VI, en el cual está muy 

bajo; con respecto a neutr6filos en banda, no hubo diferen-

cias con el Testigo. Los resultados obtenidos en este tra-

bajo para eosin6filos son muy elevados, tanto para los lo-

tes experimentales como para el lote Control, de acuerdo a 

los autores revisados (1, 7, 15, 40, 44). 

Los eosinófilos normalmente están presentes en el te-

jido celular subcutáneo (42), pero tomando en cuenta que el 

número de éstos se mostró elevado tanto en los lotes expe-

rimentales cut como en el control, cabe mencionar que la 

gran mayoría de los conejos en todos los lotes padecieron 

con cierta regularidad la presencia de Psoroptes cuniculi  

(Sarna Psor6ptica) en los pabellones auriculares, provocan-

do prurito y rascado en el animal; posiblemente esto pudo 

haber provocado un aumento de eosin6filos en el tejido cu-

táneo afectado, y por lo tanto un incremento en el valor 

de los mismos en la cuenta leucocitaria. 

En cuanto a loe bas6filos (8f) en todos los lotes 

(satán en námero inferior, excepto en el lote V, en el cual 

está normal (7). Sin embargo, estos valores no están de 
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acuerdo con los dados por R.K. Archer, según el cual todos 

los lotes están ligeramente bajos, excepto el lote V, que 

se encuentra muy elevado en su valor de Bf (1). 

En el cuadro # 5 se muestran los promedios y desvia-

ciones estándar de Ca., P., L.D.H. y Peso. 

En lo que corresponde a Ca. P. y L.D.H., no se encon-

tr6 literatura sobre los valores citados como normales, pero 

analizándolos con respecto al Testigo, vemos que en cuanto 

al Ca. los valores difieren aumentando ligeramente en los 

lotes II, III, V y VI, o disminuyendo ligeramente en los 

lotes I y IV. En cuanto al P., todos los lotes aumentaron 

en su valor con respecto al Testigo. Es necesario hacer no-

tar que la relación 2:1 Calcio-Fósforo sólo se conserva en 

el lote Testigo, no así en los lotes restantes. 

En la enzima L.D.H. se observó que en los lotes expe-

rimentales los valores obtenidos sobrepasaron el valor del 

Testigo. 

En lo que correspondo a Peso, observamos que en todos 

los lotes hubo incremento de éste, excepto en el lote III 

y Testigo, en los cuales el Peso se mantuvo uniforme. 

En el cuadro I/ 6 se muestran los coeficientes de corre-

laci6n para los resultados de hematología. 
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Solamente se encontró más del 60% de asociaci6n y 

alta significancia estadística (P<0.01) en las correla-

ciones G.R.-V.O.M., O.R.-H.G.M., L-Eo y H.G.M.-C.M.H.G.; 

las demás correlaciones no se consideraron por tener un ba-

jo nivel de asociaci6n (menor al 60%). 

Se explican las correlaciones G.R.-V.G.M. y G.R.-H.G.M. 

con signo negativo, debido a que para determinar estos ín-

dices (V.O.M. y H.G.M.) se requiere el recuento eritrociti-

co, y al aumentar o disminuir el valor de éste, disminuye 

o aumenta respectivamente el valor del V.O" y del H.G.M. 

Ahora bien, el valor de la hemoglobina es necesario para 

calcular los Indices H.O.M. y C.M.H.O., de tal forma que 

el aumento de la hemoglobina se refleja en el aumento de 

estos dos indices. Por lo tanto, si aumenta el valor de 

H.G.M., el valor de C.M.H.G, también aumentará, debido a lo 

cual se explica la correlación H.O.M. - C.M.B.°. con signo 

positivo. 

En cuanto a las correlaciones L-Eo y N-10 se explica 

por el hecho de que al leerse el frotis sangufneo, las cé-

lulas que más se encuentran son los linfocitos y los neutr6- 

filos enmontados, y al aumentar éstos, disminuyen los va-

lores de las dende células blancas (monocitos, neutr6filos 

en banda, eosináfilos y bas6filos)í y visceverea, al aumen-

tar el valor de los eosin6filos, disminuyen los valores para 

linfocitos y neutr6filoe segmentados, 
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En el cuadro II 7 se encuentra la Prueba de Duncan para 

los datos de hematología, suero y peso obtenidas por lote. 

En el presente trabajo solamente hubo diferencias sig-

nificativas estadísticamente (P<0.05) en G.B., Eo, P. y Peso; 

los demás resultados no se consideraron por no tener signi-

ficancia estadística (P>0.05). 

En cuanto a G.B., vemos que el lote III, que por cierto 

tiene el valor más bajo, tiene diferencias estadísticas 

(P<>0.05) con el lote IV y Testigo. El lote IV, que represen-

ta el valor más alto, es diferente estadísticamente (P<0.05) 

con todos los lotes restantes. El lote Testigo, que podría-

mos decir tiene el valor intermedio, es diferente estadís-

ticamente (P<0.05) de los lotes III y IV. 

Observando en el presente cuadro los valores obtenidos 

por los diferentes lotes para Eo, vemos que el lote IV tie-

ne el valor más alto y es diferente estadísticamente (P<0.05) 

odio al lote V, que presenta el valor más bajos ahora bien, 

los lotes I y VI son diferentes estadísticamente (P<0.05) 

al lote V, 

Siguiendo con el P., vemos que el lote VI (valor más 

alto) es diferente estadísticamente (P<O,05) a los lotes 

I y Testigo. Ahora bien, los lotes I y Testigo que tienen 

los valores más bajos, son entre al iguales estadísticamen-

te (P>0,05), pero diferentes a los lotes III, IV y V, Es 
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necesario considerar también que como se habla mencionado 

en el cuadro # 5, solamente en el lote Testigo se guarda la 

relación 2:1 Calcio-Fósforo. En cuanto a los valores obte-

nidos para Peso, el lote II es el que presenta el valor más 

alto, siendo diferente estadísticamente (P<0.05) a los lo-

tes III, V y Testigo. Los lotes III y Testigo son los que 

tienen los valores más bajos, pero estadísticamente iguales 

(1>0.05) entre sí y diferentes a los lotes I, IV y VI. 

PATOLOOIA MACROSCOPICA.- 

En lo que respecta al examen macroscópico Post-mortem, todos 

los conejos presentaban el hígado, el riñón, la vejiga y de-

mito órganos aparentemente normales, excepto 2 machos perte-

necientes al lote I (Joven 5%) y lote II (Joven 12%), res-

pectivamente, que presentaban ligera congestión sanguínea 

en la mucosa vesical, 
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PATOLOGIA MICROSCOPICA.- 

Al efectuar el estudio histopatol6gico del hígado, ri-

ñones y vejiga se encontraron las siguientes lesiones: 

Hígado.- Hemorragia y congesti6n que afectaban el 

parenquima hepático. Estos trastornos se pre-

sentaron en todos los animales en experimen-

tación. 

Riñones.- Hemorragias en corteza y médula renal y con-

gestión glomerular presentes en todos los lo-

tes experimentales. Hemorragias en glomérulos 

solamente en los lotes I, III, IV y VI, y con-

gestión en la corteza renal en los lotes II, 

V y VI. 

Vejiga.- Congestión en las capas musculares presente 

en todos los lotes. Congestión de la submuco-

sa en los lotes I, 11, V y VI, Denudación de 

la mucosa en los lotes I, Il y VI. Hemorragias 

en la capa muscular en los lotes III, V y VI, 

Hemorragias en sub-►nucosa en los lotes I y VI. 

Hiperplania del epitelio vesical en los lotes 

V y VI. DegeneraciU hidr6plca en las células 

epiteliales de la vejiga de los animales del 

lote VI, y hemorragias en la mucosa vesical 

en los animales del lote rl, 
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Es necesario hacer notar que durante el proceso de ex-

perimentación se registraron dos bajas: una que correspondió 

a una hembra perteneciente al lote III (joven 25%), sacrifi-

cándose por fractura de vértebra lumbar, y otra que corres-

pondió a un macho perteneciente al lote Testigo (concentra-

do usual y agua), diagnosticándose en su caso pasteurelosis. 

Cabe mencionar también que los resultados de los exá-

menes coproparasitoscópicos (flotación y Mac Master) resul-

taron negativos para todos los conejos en los muestreos que 

se efectuaron durante el transcurso del trabajo. 
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CUADRO 	1 

CONSUMOS TOTALES DE EXTRACTO Y DE AGUA 

LOTE CONSUMO TOTAL 

Lts. 

  

1 

(Joven 5%) 
	

11 4.33 

1V 

(Adulto 5%) 
	

1 116.147 

Testigo 

(Agua) 
	 170.31 
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CUADRO 	2 

CONSUMOS TOTALES DE ALIMENTO CON 

HELECHO Y DE CONCENTRADO USUAL 

LOTE CONSUMO TOTAL 

Kg3. 

V 

(Adulto 12% ) 
	

77.56 

III 

( Joven 25% ) 
	

80.97 

II 

(Joven 12% ) 
	

85.92 

VI 

( Adulto 25% ) 
	

106.66 

Testigo 

(Concentrado ) 
	

64.05 
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CUADRO 	5 

MEDIAS Y DESVIACIONES ESTANDAR DE LOS VALORES 
DE CALCIO, FOSFORO, LACTATO DESHIDROGENASA Y 

DE PESO CORPORAL OBTENIDOS POR LOTES. 

Ca P L.D.H. Peso 
LOTE mg/100m1 mg/100m1 mU/m1 Kgs. 

N = 23 
7.23 

t 	3.66 

8.29 
± 	3.49 

91.63 

t 	43.84 

3.881 

t 0.322 

II 13.45 10.50 96.67 4.070 

N = 24 ± 11.65 t 	5.67 ± 	44.58 t 0.409 

111 13.30 13.98 82.61 3.536 
N = 21 t 	8.80 ± 	9.19 t 	35.46 ± 0.392 

IV 11.61 14.48 88.29 3.930 
N = 23 t 10.28 t 	9.62 ± 	37.54 t 0.465 

V 15.26 13.79 80.23 3.645 
N o 24 * 	13.90 ± 	9.88 t 	39.73 ± 0,200 

VI 15.60 15.22 76.32 3.876 
N 	0. 	24 ± 	12.74 t 	10.96 t 	44.35 t 0.533 

TESTIGO t 	13.15 7.34 66.95 3,473 
N o 21 t 10.98 t 	2.89 t 	41.13 t 0.707 

El valor de N para L.D.H. en loa lotes II, V y 
VI es de 16; en los lotes I y IV ea de 15 y en 
los lotes III y Testigo es de 13. 

mU/ml o miliunidades por mililitro. 
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CUADRO 	6 

COEFICIENTES DE CORRELACION PARA LOS 
RESULTADOS DE HEMATOLOGIA 

V.G.M. 	H.G.M. 

-.8294 	-.6313 
** 	** 

I. 	-.6961 

N 
** 

H.G.M. .6135 
** 

11101••••••••••••••••••••••*. 

  

  

010  ALTA SIGNIFICANCIA (P<0.01) 

 

Eo 

G.R. 
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CUADRO7 

PRUEBA DE DUNCAN PARA LOS VALORES DE GLOBULOS 

BLANCOS, EOSINOFILOS, FOSFORO Y PESO OBTEN I--
DOS POR LOTE, 

LOTE 0.B. 
mm3 

Eo P 
mg/100ml 

Peso 
Kge. 

II 

III 

IV 

V 

VI 

TESTIGO 

7904.34" 

7762. 7obe 

6561.90c  

8240,00 " 

7991.66bc  

9223.80b  

11041.304 3.930ab 

38.73a  

32.37ab 

31.42ab  

39.73a  

22,79b  

38,20a  

25.33ab  

8.29
b  

10.50ab  

13.98a  

14.48a  

13,79a  

15,52a  

7,34b  

3.881ab  

4.070a  

3.536a  

3.645" 

3.876ab  

3.473°  

Loa promedios con la misma literal no tienen dife-
rencia pignifloativa (N.0.05). 
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V. DIS0USION 

Al tratar de evaluar el efecto de diferentes concentra-

ciones (5% en extracto, 12% y 25% en pellets) de helecho ma-

cho (Pteridium aquilinum) en sus dos estados, Joven y Adulto, 

se encontró en el presente trabajo que los conejos consumie-

ron menos cuando se les dió en forma liquida (extracto) que 

cuando se les dió en forma s6lida (pellets), en la cual con-

sumieron más. Esto puede ser debido a que el animal es más 

renuente a consumir sustancias extrañas en el agua que en 

el alimento, además que es en éste en donde se encuentran 

los nutrientes indispensables para la recuperación de sus-

tancias vitales perdidas durante el metabolismo en el orga-

nismo animal. 

Se ha aceptado que la ingestión prolongada de helecho 

macho es la causa de hematuria vesical en bovinos (9, 24, 

28, 31, 36, 39). Sin embargo, en ratas y ratones no se re-

porta la presencia de hematuria por consumo de helecho ma-

cho, lo cual concuerda con el resultado del presente estu-

dio. Esto nos hace pensar que la presencia de hematuria por 

ingestión de helecho puede estar supeditada a una eepecifi-

dad de especie, presentándose este signo en especies mayo-

res y no encontrándose en especies menores, en este caso, a 

animales de laboratorio como son las ratas, los ratones y 

los conejos (41, 50). 
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Se ha mencionado que las alteraciones del hemograma con 

que se acompaña la hematuria se manifiesta por una disminu-

ción del número de eritrocitos y de la hemoglobina, en rela-

ción con la-pérdida de sangre, y por lo tanto en la mayoría 

de los casos, en el sentido de una anemia normocr6mica, lo 

cual concuerda con el presente trabajo, ya que no se presen-

taron cambios en los valores del nematocrito, hemoglobina, 

cuenta total de eritrocitos y en los índices de Wintrobe 

(V.G.M., H.G.M. y C.M.H.G.), ni hubo diferencias estadísti-

camente significativas en estos resultados, y esto fue debi-

do a la ausencia de sangre en la orina, ya que como se había 

mencionado antes, no se presentó la hematuria durante todo 

el período de tiempo que duró el experimento (37). 

En un trabajo efectuado por Schacham, y col. en ratas 

de 5 semanas de edad a las cuales se les dió helecho macho 

en la dieta a una concentración del 50% durante 60 días, se 

encontró disminuciones significativas en leucocitos, linfo-

citos y eosindfilos, y elevaciones significativas en neutr6-

filos (41), lo cual difiere de los resultados obtenidos en 

el presente estudio, ya que hubo en leucocitos diferencias 

significativas, pero caen dentro de los valores reportados 

como normales. En cuanto a linfocitos, no se obtuvo diferen 

Olas significativas y en lo que corresponde a eosindfilos, 

no hubo diferencias significativas con respecto al Testigo, 

pero oí hubo en todos los lotes una eosinofilia marcada, lo 
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cual posiblemente se debió a infecciones parasitarias por 

Psoroptes cuniculi (Sarna psoróptica). En cuanto a neutró-

filos no se obtuvo diferencias significativas, lo mismo que 

en las demás células (monocitos, neutrófilos en banda y ba-

sófilos). La disparidad en estos valores puede ser debida a 

la concentración de helecho que se dió en la dieta, ya que 

la diferencia de concentraciones utilizadas en el trabajo 

antes mencionado y el presente es bastante marcada. 

Rosenberger, G., reporta el caso de un bovino que con-

sumió 2 Kgs. de heno de helecho diariamente y a los 10 meses 

presentó hematuria, así como también una novilla que durante 

15 meses comió de 2 a 3 Kgs. diariamente, muriendo al final 

de este período (37). Samaddar, J., obtuvo la presencia de 

hematuria entre 1 y 3 meses de 7 vacas que consumieron una 

dieta conteniendo 50% de helecho (39). Evans, W.C., reporta 

que 40 ratas jóvenes que durante 60 días consumieron pellets 

que contenían un 33% de helecho desecado murieron entre los 

7 y 12 meses de haberse iniciado el experimento (12). Todo 

lo cual, considerando que la duración del presente trabajo 

fue de 5 meses y la concentraci6n máxima utilizada fue del 

25%, nos hace suponer que el período de experimentación fue 

muy corto y/o la concentración utilizada muy baja. 

Rave, 	encontró en 8 bovinos hembras hematdricas 

que habían pastado en potreros con presencia de Pteridium  

aquptnum, que los niveles de Calcio y Fósforo eran norma- 
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les (34), difiriendo del presente, ya que en éste se encon-

tró que habla elevaciones y disminuciones en el ión Calcio, 

sin haber diferencias estadísticamente significativas. En 

cuanto al Fósforo, se encontraron elevaciones estadística-

mente significativas, y solamente se mantuvo la relación 

2:1 Calcio-F6sforo en el lote Testigo; en los demás lotes 

no se presentó ninguna relación. 

Se han asociado elevaciones de la enzima Lactato Deshi-

drogenara con la presencia de varios tipos de carcinomas, 

así como también en infartos al miocardio, pericarditis acom-

pañadas de congestión hepática, y enfermedades del hígado 

y del riñón (11). Sin embargo, su uso como prueba diagnóstica 

de la presencia de tumores es muy reducido debido a su baja 

confiabilidad, ya que ha habido presencia de tumores encon-

trándose que los valores de L.D.H. son normales (48). A pesar 

de haberse encontrado en este trabajo valores altos de esta 

enzima, no se encontraron procesos tumorales francos. 

Los resultados obtenidos en cuanto al Peso nos indican 

un incremento de este en los lotes tratados, lo cual difiere 

con lo reportado en ratas, en ratones y en bovinos, los cua-

les mencionan una baja en el peso corporal en los animales 

estudiados (34, 37, 41, 50). Aquí puede suponerse que el in-

cremento de peso en los animales tratados pudiera deberse 

a que estos animales, al no presentar ningan síntoma de he-

maturia y por ende anemia, la conversión alimenticia no se 
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v16 afectada. La otra posibilidad es que esta planta puede 

tener ciertas propiedades alimenticias a estas concentracio-

nes, y en un tiempo que no rebase los 5 meses, tiempo en el 

cual vimos que no se presentó ningún problema que conllevara 

a la muerte de algunos de estos animales. 

En animales que han consumido helecho macho en forma 

natural o experimental se han encontrado: hemorragias pete-

quiales y crecimientos papilomatosos en intestino delgado, 

adenocarcinomas en mucosa intestinal, hemorragias y necrosis 

en hígado, riñones edematosos, hemorragias múltiples en el 

tracto urinario, hemorragias en vejiga urinaria, hiperplasia 

de la pared vesical, y papilomas y fibrosarcomas en la vejiga 

urinaria (9, 13, 24, 28, 39, 41). En el presente trabajo so-

lamente 2 conejos (lotes T y II) se encontr6 ligera conges-

tión sanguínea en la mucosa vesical, en los otros animales 

el hígado, el riñón, la vejiga y demás 6rganos se encontra-

ban aparentemente normales. Esto pudiera deberse a que las 

concentraciones empleadas y/o el tiempo que duró el trabajo 

hayan sido insuficientes para lograr producir alguna lesión 

en estos 6rganos. 

Histopatoldgicamente se reporta que bovinos que consu-

mieron helecho macho presentaban hemorragias en hígado y ri-

ñones, necrosis centro lobulillar y degeneración grasa en 

hígado, hiperplasia y metaplasia del epitelio vesical, así 
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como también cambios neoplásicos y cavernización angiomatosa, 

proliferación epitelial papilomatosa con vascularización más 

o menos intensa con tendencia a la infiltración cancer6gena 

maligna de toda la pared vesical (27, 28, 37), lo cual difie-

re del presente trabajo en cuanto a la presencia de procesos 

tumorales, ya que no estuvieron presentes en este caso, pero 

concuerdan en lo que corresponde a la presencia de lesiones 

hemorrágicas y congestivas en el hígado y riñones, las cuales 

pudieron haberse producido por la ingestión del helecho ma-

cho o por el método de sacrificio empleado en loe animales 

de este estudio (electro shock). 

Sin embargo, los autores antes mencionados concuerdan 

con nuestro resultado obtenido en lo que corresponde a la 

hiperplasia del epitelio vesical. Esta lesión se va vascula-

rizando, dando forma a un hemangioma y que posteriormente, 

al seguir actuando el irritante sobre la mucosa vesical se 

desarrolla en forma de pólipo verrucosa o de tipo de coli-

flor; estas neoplasias se rompen fdoilmente tanto en la luz 

para producir hematuria, como en la pared de la vejiga para 

producir hematoma. 

Es interesante mencionar que revisando la literatura 

no se encontró ningún trabajo sobre helecho macho (Pteridium 

aq41,11n4m) en el cual se considerara el estado de edad de 

la planta, 
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En el presente estudio se observó que los conejos con-

sumieron más la planta en estado adulto que la joven cuando 

se les dió en extracto, y lo mismo cuando se les proporcio-

nó en forma de pellets, además de que los valores más altos 

significativamente en glóbulos blancos y Fósforo se encon-

traron en los animales que consumieron el helecho en estado 

. adulto. Lo mismo sucede en cuanto al peso de los animales, 

aunque sin embargo el alza es ligera con respecto a los ani-

males que consumieron la planta joven. 

Lee_ lesiones de tipo congestivo y hemorragias son co-

munes en los tres 6rganos estudiados, sin importar la con-

centración de la planta ni el estado de la misma; no así 

la hiperplasia del epitelio veslcal, la cual solamente se 

present6 en los conejos que consumieron la planta adulta. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Los conejos consumieron más el Pteridium aquilinum  

cuando se les proporcionó en forma s6lida que cuan-

do se les administró en forma liquida. 

- Se encontró que los animales prefirieron más el es-

tado adulto de la planta que el estado joven. 

- Aunque la concentración máxima utilizada se consi-

dera baja, sin embargo fue capaz de provocar modi-

ficaciones en la cuenta de glóbulos blancos, en la 

relación 2:1 Calcio-Fósforo y en el peso corporal. 

- Se present6 hiperpiasia del epitelio vesical en co-

nejos que consumieron el helecho macho en estado 

adulto. 

• Los resultados antes obtenidos nos hacen suponer 

que la concentracidn máxima utilizada fue muy baja, 

o que el período de experimentación fue muy corto, 

por lo cual no resultd tan tóxica como otros auto-

res mencionan. Posiblemente si se aumentara la con-

centración o el tiempo de experimentación se amplia 

va, las lesiones y loa trastornos serian más dramá-

ticos. 
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