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Introducción. C. obtusifolia, “guarumbo”, es una planta
silvestre utilizada etnomedicamente como
hipoglucemiante11, propiedad que ha sido probada en
roedores y en pacientes diabéticos, en los que además se
encontró un importante efecto hipolipémico2-4. La actividad
hipoglucemiante se atribuye a los compuestos ácido
clorogénico (AC) e isoorientina (ISO)2.
El objetivo del presente estudio, fue caracterizar la
morfología de cultivos callogénicos de C. obtusifolia
provenientes de explantes de hojas expuestos a diferentes
fitorreguladores, así como su correlación con la producción
de los compuestos hipoglucemiantes AC e ISO.
Metodología. Secciones de 0.5 cm2 de hojas jóvenes de C.
obtusifolia obtenidas a partir de plantas maduras colectadas
en Cunduacán, Tabasco, fueron usadas como explantes; estas
se desinfectaron superficialmente y se colocaron en tarros
con medio MS semisólido con los fitorreguladores ácido
naftalenacético (ANA), ácido 2,4-diclorofenociacético (2,4-
D), ácido indolbutírico (AIB) o Picloram (Pi), todos a 8.92
µM en combinación con 2.22 µM de bencilaminopurina
(BAP). Para el análisis estructural se tomaron muestras de
los cultivos de cada tratamiento a la primera semana de
cultivo y posteriormente cada 2 semanas; se fijaron en buffer
de fosfatos con glutaraldehído (1.5%) y paraformaldehido
(3.0%) por 24 horas a 4 0C, continuándose con el método
propuesto por López, et al 5. Para el análisis químico, las
biomasas secas de callos a las 8 semanas de cultivo se
extrajeron 3 veces por maceración con metanol 1:10 (p/v).
Los extractos fueron reunidos y llevados a sequedad a
presión reducida y los residuos recuperados en metanol para
HPLC. El contenido de AC e ISO fue determinado por
HPLC utilizando una columna RP-18, un sistema de
gradientes y el método de estándar externo con muestras
auténticas de AC (Sigma) e ISO (Indofine).
Resultados y discusión. En todos los tratamientos se
generaron callos, los cuales variaron en sus características
externas de acuerdo al tipo de fitorregulador empleado. Con
la combinación Pi + BAP, se generaron callos desde la
primera semana de cultivo y con los otros reguladores, a
partir de la segunda semana. Sin embargo, a diferencia de
éstos, cuando se empleó Pi (Figura 1c) no ocurrió el proceso
de morfogénesis. Los callos desdiferenciados estuvieron
constituidos por células parenquimáticas y células
meristemáticas (Figura 1D). En general, la morfogénesis
estuvo representada por raíces adventicias; en los cultivos

expuestos a AIB + BAP la morfogénesis fue observada a partir de
la sexta semana (Figura 1A) y a la octava semana en cultivos
expuestos a ANA + BAP y 2,4-D + BAP.

Los cultivos callogénicos conservaron la capacidad de producir el
compuesto hipoglucemiante AC, en concentraciones similares en
los cultivos de callos rizogénicos (en mg/g de biomasa ANA:
3.04±0.07; 2,4-D: 3.00±0.07; AIB: 3.98±0.33), en tanto que los
tejidos desdiferenciados acumularon el compuesto en
concentraciones menores (Pi: 1.09±0.11 mg/g de biomasa).
Observamos que existe correlación entre la morfogénesis y la
producción del compuesto AC.
Conclusiones. C. obtusifolia, es una planta medicinal con un
gran potencial para su manejo biotecnológico, en virtud de tener
células somáticas competentes para la morfogénesis y
productoras de los compuestos secundarios a los que se les
atribuye el efecto terapéutico.
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Figura 1. Diferentes estados de desarrollo de callos de C. obtusifolia.
A) Callo rizogénico a las 12 semana s de cultivo en AIB+BAP
B) Estructura interna de un primordio de raíz generado vía rizogénesis indirecta
C) Callo no morfogénico a las 12 semanas en  Pi+BAP
D) Estructura interna de un callo desdiferenciado, con una gran cantidad de
gránulos de compuestos fenólicos
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