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RESUHEN. 

8• ••tudid •1 d••arralla d• la• laticífero• •n la 

••milla d• !P.Dll~!,! P.!!!'P.!l~ea y •• ca11pararon la• ventaja• 

para •u ab••rvación d• do• •i•tnia• óptica•~ la 

•lcra•capía d• c .. po clara la micro•ccpía d• 

fluore•cencia. 

El material •• incluyó •n aetacrilato, •• cortó a 2, 4 

y 6 micra de 9ro•ar y •• utilizó una dobl• tinc1án de 

fuc•ina ácida-v•rde de •alaquita para la cb••rvación de 

lo• cort•• en ambo• •i•t .. a•. E•t• Últi•a no ofreció 

v•ntajas con r••P•ctc al pri••rc en cuanto a Ja detección 

d• le• laticÍf•rc•. 

Hasta Ja •tapa globular d•l •mbrión na •• d•tectó 

ningún cambio citoJÓgicc qu• indicara el inicio d• la 

dif•renciacián e formación d• lo• laticíferos. 

El proc••o d• dif•r•nciación d• lo• laticíferoa en •l 

d•sarrollo d• la ••milla d• .LP .. !!.rP!!!.!~ comienza como una 

hip•rtrofia celular y del núcleo, po•teriarmente •e for•• 

una vacuola central qu• gradualm•nt• cree• y d•splaza •1 

••t•rial citoplá•mico hacia la periferia. El citopla••a 

•• degrada poco a poco y por último de9•n•ra •1 núcleo. 

Paralelamente a la hipertrofia celular hay un 

en9ro•amienta de la pared. Lom laticífero• san 

uni~~lular•• y e•f9rico•· Se de•arrollan exclu•ivamente en 
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loa tejido• cotlledonarloa. No .. encontraron en el eJe 

nblonaria. 
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INTRODUCCION. 

Los laticÍf•ros han sido objeto d• ••tudio en 

plantas de importancia económica y en diferente• partes 

de las mismas. En principio, uno de loa enfoque• fue el 

de buscar su funcidn en la planta relacionando ~ata con 

su morfología y su c:ompoaicién, aunqu• ha•ta ahora na •• 

ha podido generalizar, dada la gr-an diversidad de 

resultados obtenidos. 

El estudia del látex, ha tenido gran interés 

sobre todo en aquellas plantas en las que se encuentra 

en grandes cantidades !Hevea brasilensis 1 Ficus, 

Par-thenlum, etc:. 11 por la po!3ible uti l izacién c:cmerc:ial 

que se le pudiera dar. 

La Inquietud de algunas investigadores en 

describir el crigon de los latic:Ífer-os ha conducido a la 

el aborac: i Ón de trabajos en semi! las l~P.hcrbia, 

Asc:leQ~, P-.&P.!l.Y.~ l 1 siendo éstos, eri proporción, mu 1 

pocos con respecte a aquellos realizado& en planta• 

establecidas. 

La preoseric:la de láte;¡ ez. un carácler· 1.1tiliz1t.do en 

la diagnosis de la familia Convolvulaceae <Cronquist, 

19811 1 sin embargo, a pesar de su importancia como 
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caráct•r diagnóstico, exi•t•n muy pocas investigacicn•• 

sobre plantas maduras y ninguno, conocido por ncsotrcs, 

sobre semilla•! por lo que, con este trabajo pr•tendemos 

contribuir al conoci~iento de un carácter ••tructural 

poco conocido en las semillas de esta familia: les 

l ati e{ fl!'rcs. 

Les objetives de este trabaje sen: 

!.-Describir la entogenia de les laticíferos de 

la semilla de !P.Dmoea P.Urpurea. 

2.-Describir la estructura de los laliclferca en 

Ja semilla madura. 

3.-Determinar la etapa más temprana del de&arrcllo 

en Ja cual se puedan diferenciar les laticíferos como 

tales, del resto de las c~lulas circundantes mediant• 

el uso de la microscopía de fluorescencia, comparándolo 

con la microscopía de campo claro. 
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A~~TECEDENTES 

PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LATICIFEROS, 

Las angio•p•rmas son planta• •ultic•lular••• con 

varios tipos diferent•s de célula• qu• estan organizadas •n 

grupos que se denominan tejidos. 

Las célula• de cualquier tejido ti•n•n un origen 

común y una función también comun. Los tejidos en lo• 

cuales todas sus células son eacencialment• similares se 

denominan tejido• simples. Los tejidos en lo• que existen 

muchos tipos de células, y las cuales contribuyen a una 

función común se denominan tejidos campl•Joa. Cualquier 

grupo de tejidos que en forma colectiva forma un cuerpo 

externamente diferenciado se denomina Órgano. Los Órganos 

primarios del cuerpo vegetativo de una an9ioaperma son: la 

raíz, tal lo y hoj 89 (Cronquist, 1977>. 

Algunos tipos de tejidos se encuentran en las tres 

clases de órganos! otros estan usualmente más restringidos. 

Algunos tej i :los como el parénquima, c:olánquima y 

esclerénqulma se caracterizan, en su mayor parte, por la 

naturaleza de las c•lulas que los componen! frecuentemente 

esos tejidos son partea otros 
I 

mas complejo& qu• 

contienen varios tipos de c9lulas. 



Sin embargo, aunque en teoría, esta pueda ser una 

manera de delimitar tejidos, mucha& veces en la práctica, 

el reconocimiento de 1stos se hace difícil, entre otros 

factores, porque las células componentes de le• mismos no 

dffferen mucho de las de su entorne, o porque la 

diferenciación de estas no ha llegado a su totalidad, o en 

el último caso, porque no constituyen un tejido come tal, y 

su localizacidn sea aislada y/o poco frecuente. 

De entre los distintos tejidos que encontramos en las 

plantas, los que se refieren a la conducción de materiales, 

han tenido un lugar especial en la investigación. 

Los laticíferos han sido objete de estudio intensivo 

desde los f,..,fcfos de la anatomía vegetal !De Bar)', .18841 

Sperlfch, 19391 cit. por Esau, 1965l. 

Por su distribución en la planta y su líquido, con 

frecuencia lechoso, que fluye cuando la plant• a• corta! el 

sistema laticífero fue comparado por les primeros bot~nicos 

con el sistema c.irc:ulatorio de lofl animal&¡¡, Se le& llame 

vasos de savia vital Clebenssaftgefassel. En 1918 1 

Haberlandt consideré que el látex tenía valor nutricional 

en varias plantas. En 19391 Sperlich re9i•tré el látex como 

material d• reserva. Más tarde se pensé que lea laticífero& 

estaban rela~ionados con loa elemento& vasculares, 

partic:ular~ente con los tubo5 cribosos. IE&au 1 .1965l 

6 
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Poaterior~ente los latic{feros se observaron como 

elementos morfolÓ9icamente distinto& de lo• tubo& criboso• 

pero relacionado& con estructura• secretora•. La idea de la 

función de 101 laticíferos cambió da acuerdo con las 

diatintas interpretaciones de au naturaleza 

morfológica. !Bonner y Galston 1 19471 Whalay, 19401 cit. por 

Eaau, 196:51. 

Falta aún información para determinar el papel que 

desempeñan 101 latic{feros en la vida de la planta. 

Uno de los avances fue relacionar a los latic{feros 

con la conducción de alimentos, la evidencia para tal papel 

fue su alto contenido de material y su arreglo en la 

planta. Sin embargo no se ha observado un movimiento real 

de los materiales en los laticíferos. Loa experimentos 

real izados para probar esto muestran resultados 

contradictorios, pero generalmente indican que materiales 

alimenticios presentes en el látex no son movilizados 

cuando las plantas son privadas de medios para formar 

carbohidratos. En lo& laticífero& ol l.Í.tex &lita baJo 

proslÓn y por lo tanto, cuando los latic!f eros s& corlan el 

látex es expulsado. Esta ea una presión de flUJO• La 

dinámica de flujo del látex ha sido descrita con detalle 

por Frey-Wysslin9 !19521 cit. por Eaau, 1965 y Fahn,1979 ), 



6 

Ccmc •l látex absorbe a9ua d• tejido• adyacente&, ae 

ha pensada que esta relacionado con la regulación del 

balance hÍdrico d• la planta. 

Se ha descrito como un agente para el transporte de 

oxígeno, o como material utilizado por la planta para 

protección contra animales. 

La interpretación más ampliam•nte aceptada del papel 

de loa lattc!ferca, •• que forman un aiatema excretor. Lo• 

laticÍfercs acumulan muchas sustancias que ae reccnccen 

comunmente como materiales de excreción, y tales sustancia• 

son más abundantes que las alimenticias. Les terpenos, 

incluyendo gomas y resinas no son funcionales como 

productos del metabolismo celular, particularmente en loa 

tejidos jóvenes en crecimiento. Una vez depositado& en las 

células, no se sabe que se utilicen de nuevo por la planta 

<Benedict, 19491 Boner y Galston, 194,J cit. par Esau 1 

196~). 

Los terpenos altamente polimerizados, como las gomas, 

son incapaces de pasar a través de las paredes celulares y 

~~~Manecen e~ !as :61ulas &n las que fueron formaci~s. 

Parece significativo, por lo tanto, que la formación 

de terpenos, de alto peso mol•cular, coincida con la 

presencia de laticlferos, que parec•n estar adaptado• como 
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d•PÓ•lto• P•ra ••t• tipo de •umtan~i•• •xcr•t•d••· La 

r••lna, por otro lado, •• fr•cu•nt911•nt• •xcr•tada •n 

P•••J•• lnterc•lular•• ••p•cializado•1 lo• duela• 

r•alnífera•S o a la aup•rfici• d• la planta, a trav9a d• 

trice••• •xcr•tor••· En 19351 Fr•y- Wyaaling, ••nciona qu• 

•n la• alguna• grupo• ti•n•n •i•t•• .. 

laticÍf•ra•, atras, dueto• r••inÍf•raa. Lo• do• tipo• d• 

••tructura• no•• pr•••ntan junta• CE•au, 1965>. 

HORFOLOGIA DE LATICIFEROS, 

El Ját•x •• pu•d• •ncontrar ya ••a •n ••ri•• d• 

c9Jula• a •n c9Jula• ai•l•da•J .. ba• ••tructura• 

••p•cializadaa •• han lla111ada latic{fera•. 

Aunque las estructuras que cantienen látex pued•n ••r 

•imples célula• o •eri•• d• c9Jula• fuaianadaa, ambaa 

cla••• prcduc•n frecu•nt•m•nt• •i•t•m•• campl•JDB con 

crecimiento en eatructura• par•cidaa a tubca, •n la• cual•• 

•• muy problemático reconocer loa 1Ímit•• d• célula• 

individual••· El término laticífero, por le tanto par•c• 

más Útil si se aplica a una •ola célula e a una estructura 

r•aultante d• Ja fusión d• células. Un JaticÍf•ra 

unlc•lular pu•d• ••r calificado, can base •n au crige~ccmo 

laticÍf•rc simple o no articulada, y la ••tructura d•rivada 

d• la unión de célula•. coma laticÍf•ro ca•pueatc a 

articulada CD• Bary, 19771 cit. por Fahn, 1~79>. 



Alguno• d• la• latic!fera• articulada. con•l•t•n •n 

cadena• d• larga• c•lula• o tuba• caapu•ato• no conectados 

•ntre •Í lateralment•r otros •• ana•t0111o••n later•l•ente 

con tubo• o cadena• c•lulare• •lmilare•, toda cDllbinado en 

una ••tructura de red o r•t!culo. Eataa doa far••• de 

laticÍf•ro• •e le• denD11ina na ana•tomo•ado• y 

anaatD111osados respectfv•m•nt•. · 

Co•o ya •• ha •encionada, dif•r•nte• far••• d• 

laticífero• na articulado• exi•ten, y •n cierta• planta• 

••dura•, c9Jul•• laticlfera• pued•n de•arroll•r•e en 

•i•t .. •• muy grand•• qu• •• extiend•n a trav9& de lo• 

difer•nte• t•Jido• de la raíz y •l tallo. 

Lo• laticÍf•ro• varfan .. pli•••nt• •n •u ••tructura y 

el látex •n •u co•poaición. El látex pu•d• emtar pr••ent• 

•n célula• par•nqiu•ato••• ordinaria•, como •n •1 guayul• 

fPartb1nlum ~g•ntatum Bon•r y Gal•ton 19471 cit. por Eaau, 

196Sl 1 o pu•d• estar formada en •i•temaa o tubo• 

ramificado• <Eupborbial, o ana•tomcsado• C~l. L•• 

célula9 parenquimatosas ordinarias con látex, y lea 

•f•tema• laticífero• •laborado• •• intergradan uno con otro 

a trav9a de grupo• intermedios dt ••tructuras de varios 

grados de e•pecializacién morfolÓ9ica. 
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Los laticíferos también se relacionan con ciertos 

idicblaatoa que conti•n•n tanino•, mucílago• y cC111pueatoa 

prat9ico•. La aituacién •• máa cC111plicada por la pr•••ncia 

de canal•• ••quizog9nico• cont•ni•ndc IÁt•x CKi•••r, 19581 

cit. por E•au, 1965>. A•~ le• laticífero• ne pued•n 

delimitar•• facilment•. 

Gin .. bargo, •l látex pu•d• ••tar pr•••nt• taabién •n 

célulna paranquimatoaaa no eapecializmdau. 

La• laticífero• eatán pr•••nt•• en apraximadam•nte 

12500 eapecien de 900 gén•roa, pertenecientes a cerca de 20 

familia• CVan cit. por E•au, 19631 

Metcalfe,19661 cit. por Fahn, 1979>. E•taa pertenecen en au 

mayaría a la• Dicotiledon•a• 1 p•ro loa laticÍf•roa han aido 

encontrado• tambi9n •n alguna• familia• de 

Monocotil•don•a•. Laboriau 119521 cit. por E•au, 19651, 

ob•ervó laticífero• en •1 gén•ro ~gn•llidium d• la familia 

Marailiacoae 

!diferente• 

presente• en 

CPteridophyta), Las células aecretoraa 

de aquella• 

la• conífera• son también conaid•raaa& 

laticífero• <W•rker, 19701 cit. por Fahn, 1979). La• 

planta& can lát•x incluy•n d••d• plant•• p•qu•fta• h•rbáceaa 

anual•• como la Eup~prbjJ., a grand•• 'rbol•• CD110 Hevea. El 

hecho de qu• lo• laticífero• ••t9n r•atringidoa a un 

pequ•ño núm•ro de familia&, y que en alguna• d• la• cual•• 
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no hay evid•ncia d• relación taxonómica cercana, •ugl•r• 

qu• la capacidad de producir látex ha evolucionado máa de 

una vez 1Metcalfe 1 19661 cit. por Fahn, 19791.Scharfftein 

119321 cit. por E•au, 196~1 1 y Ro•ow•ki <19661 cit. por 

Fahn, 1979) 1 quien•• trabajaron •n al9unaa especies de 

EuP-horbia 1 dijeron que su si•t•ma laticífero completo ea 

derivado 

embrión. 

de los pocos inicios que están ya preaentea •n el 

Mahlberg (19611 cit. por E•au, 196S> 1 •ncontré en 

~ que el número Inicial •• conatant• y que pueden aer 

distinguidos en el embrión donde se presentan en al nodo 

cotiledonarlo donde •• mandan hacea hacia los cotiledones, 

el hipécotllo y la radícula. En el curso de desarrollo de 

ciertas especies de Euphorbia, las células latic!feras •• 

encuentran en la circunferencia del cilindro central y 

se raml~lcan en laa hojas y médula. 

Mahlberg y Sabherwal 119671 cit. pcr Fahn, 1979>, 

encontraron 

1!!!_9inata. 1 

núcleo de 

que en el desarrolle del embrión d• EúP-hcrbia 

aparecen etapas sucesivas de milo•is en el 

los laticíferos y que el est!mulo mltóticc ne 

comienza slmultaneam•nte en todos ellos. 

Ejemplos de lo• vario• tipos de lalic{feros •• han 

encontrado en las si9ulentes familias y 9éneroa. 



Articulado• sna•tD11omadom: 

Cichoric•ao (Cichcriun, 

Taraxacum, Tra9~p_pgqn>t 

Caricac•a• 

Euphorbiac•a• 

Capomit••• 

CH•v•a, Cf_apav•r, 

Articulado• ne ana•tD11omadc•: Canvclvulac•a• 

Convolvulu•, Dichondra>t •tc.(Fhan, 19741. 

COHPOSICION QUIHICA DEL LATEX. 
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tribu 

Hanihct.>. 

C_!po11c•a, 

El 

p•qu•ña• 

variabl•· 

lát•x •• una •u•p•n•ián 

•n un líquido can un 

d• mucha• partícula• 

Índic• d• r•fracción 

El lÁt•x •• una mump•n•ián, e on ci•rta• case•, una 

••ul•ión, la ccmpcsicién química •• la qu• dif i•r• •ntre 

las ••p•ci••· Entre •l •aterial •uapendidD se encuentran 

partículas d• polÍm•rom Cmetil - butadi•no>, 

ceras, resina•, prot•ínam, aceite• eacencial••• mucílagos y 

•n ci•rta• ••P•Ci•• de EUP.horbia, algunos granos de 

almidón. El látex también conti•n• sal••• ácidas orgánico& 

y otras su•tancia• •n solución natural. Algunas plantas 

conti•n•n •n •l 1Át•x 1 azúcar•• CCOllpositae>, taninos 

CHusa) 1 alcaloid•• <Papav•r samniferu~>, y en Carica e 

P-!P_!.Y~, ••tá pre••nt• una •nziMa prot•olítica, la papaína • 

El colar del látex varía, puede ••r blanco y lechoso 

cg_uphorbia1 '=-actuctl, Amclepia!), amarillo- cafe' CCannabhO, 

a••rillc-anaranjado ce.aP.&V~rl, o incoloro CHiru•>· 
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CITOLOGIA. 

Los laticÍf•ros manti•n•n un protoplaato viva, el 

núcl•o permanece en el protoplaato haata la maduración d• 

los •l•m•nto• y •l citoplaama •• pr•••nta como una 

capa parietal conteni•ndo •l látex. En laticífero• no 

articulado• •l núcleo re•ulta de una ••ri• d• 

divisiones en una condicidn cenoc!tica IMahlber9, 19~91 

cit. por E•au, 196~J. Sp•rlich, •n 1939, m•nciona que •n 

los latic(f•ro• articuladoa, •n loa cual•• las 

comunicacion•s están e•tabl•cidaa •ntr• c9lulaa 

individuales, son también multinucl•adaa p•ro aparent•m•nte 

mólo porqu• lo• protoplaato• •• fuaionan ~ no por una 

división subsecuente del núcleo • En laticífero• Jóvenes el 

núcleo es facilmente reconocible. Hay reportes de que •l 

núcleo degenera en laticíferos· maduros IMilanez, 1946 y 

1949J cit. por Esau, 1965). 

De acuerdo con Milanez lop. cit.>, las pequeñas 

vacuolas de loa laticífero• jÓv•n•• de Hev•a y Manihct •on 

absorbidas por el citoplasma en vez de fusionarse en una 

vacuola mayor. Tal desarrollo implica que en la& 

laticíferos maduros, el citoplasma ea altament• hidratado y 

el látex ea parte de eate citoplasma. 
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Las par•des de lea laticÍf•rc• ne sen lignificadas y 

aparentemente plásticas <Sp•rllch, 19391 Mllanez,19461 cit. 

por Esau, 1965>. Pueden ne ser mas gruesas qu• las paredes 

de las células parenquimatosas adyac•ntea 1 o pueden serla 

notoriamente. Las paredes incrementan frecuentemente su 

grosor con la edad del individue. En 1959, Mear menciona 

que las paredes gruesas ••tan altamente hidratadas y 

contienen celulosa y una alta proporción de substancias 

pécticas y hemicelulosas IEsau, 196S>. 

UL TRAESTRUCTURA. 

Un gran avance en cuanto al ••tudio de la ••tructura y 

cambias celulares en les laticíferos, se logró al aplicarse 

la microscopía electrónica. 

Heinrich < 1967, 19701 

estudió los laticíferos de 

cit. por Fahn, 19791 1 quien 

Iaraxacum bic:orn• y Ficu& 

elastlca con la ayuda del mlcroacapio •lectrónico, expresé 

que las partículas de goma son sintetizadas en el 

citoplasma y no en los pl~stidos como se pensaba antes 

!Fre)'" Wyssl ing, op. e: 1 t.>. En ~ las partículas de 901na 

~st~n rodeadas por una envoltura posiblemente de naturaleza 

membr-anosa. Corno se tia. vi&to en Iar'axacurn, la& partículas 

permanecen en el citoplasma y se liberan sólo en 

laticíferos viejos, cuando el tonopla&to •• deslnteg~a. 
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Huchas vacuolas aparecen en loa inicios de le• 

latfcÍf•ros. Thur•son- Klein f1970>, quien ~•ludió los 

laticíferos de PaP.av•r ggmniftrum, noté en •l citoplAAma la 

aparición de muchas v••Ículas con material d•nsa que podía 

contener alcaloides. 

En JaticÍf•ro• muy JÓv•n•• d• Euphorbia l!At9ina1&1 

Shulze f1967J cit. por Esau, 1965>, encontré gotas de goma, 

prlm•ro •n •l citoplasma p•ro más tard• únicaaenl• •n 

vacuolas. En •tapas de desarrollo posterior••• •• forma una 

vacuola c:1nt,.aJ grand• recitada poi" un tonoplaato. Las 

pequeñas vacuolas con partículas de goma se unen a la 

vacuola central qu• •• llena más y más de goma. Un 

tonoplasto fue r•portado también por Schnepf 11964J cit poi" 

Esau 1 1965) 1 presente en laticíferos maduros de Euphorbia 

P.Ulcherrfma. Schulze op. c:i t. concluyó que en los 

latfc:lferos articulados- ramificado& maduros de Taraxac:um, 

Papaver,y Hevea las partículas de goma aparecen como gotas 

fndfvfduales en el citoplasma, mientras que en los 

latfc:Íferos no articulados de Euphorbia aparecen dentro 

de vac:uoJas centrales, 

Estudios de Fic:lUJ! y Taraxac:um mostraron que en el 

cftoplasn1a d• lat.iclferoa en desarrollo están presentes un 

retículo endoplásmico relativament~ bien desarrollado y 

muchos ribosomas. Las mitocondrias son p•queñas y d•9•neran 
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cuando l~s partículas empiezan a aparecer, Loa dictiaaamaa 

aparecen sólo en las parcione• en crecimiento de loa 

laticíferos. En las laticíferos viejo& la desintegración de 

Jos organelos, come se ha visto en Taraxacum, procede de 

Ja siguiente manera: cuerpos de Golgi, ribasomaa y 

mitocondria 1 retículo endopláamico y pláatidoa. En 

1970, Heinrich registra en Ficus que la actividad 

mitÓtica del ndclao parece eatar confinada a laa zanaa 

apicaJes!Fahn,1979), 

Nessler 

latic{feros 

citoqu{mica 

endoplásmico. 

la pared de 

y Mahlberg 119771, describen la anta9enia en 

de PaP.aver somniferum y presentan evidencia 

sobre el origen del látex en el retícula 

Concluyen que el praceao de perforacién de 

los laticíferos la llevan al cabo enzimas 

degradadoras de pared lcelulasas>, más que la presión que 

pueda ejercer el látex. 

Nessler y Mahlberg 11979>, examinan laticíferos de 

PaP.aver bractealum y 

lleva al cabo en 

descubren que la diferenciaci6n ae 

el procambium de la radícula, 

encontrándose asociados con al f loema después de 72 hrs. de 

sembradas las semillas, detectándoles por formación de 

vacuolas dentro del tonoplasto. 
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TECNI.CAS PARA EL ESTUDIO DE LATICIFEROS. 

8• han trabajado doa técnica• principal•ente: la 

inclusión en parafina y la inclusión en resina&. En ambaa 

se han exp•ri•entado distinto& tipos de tincion•• ,así como 

su observación en microscopía de campo claro y 

fluorescencia, teniendo la ventaja con las resinas de poder 

obtener material para microscop(a electrónica. 

De los primeros r1gistros respecto al estudia de loa 

laticíferos •• encuentran loa de De Bary de 1877 <Fahn 1 

1979) 1 De Bary en 1884 !Fahn, 9P-• cit.) 1 y trabajo& más 

especÍffcos para v•getale& ••publican par Cann (1936). 

La microscopía de fluoreacencia se ha usado para 

realizar numerosos estudio& de la estructura vegetal 

CKleiny Linser 1930J Luhan 1 1947), no obstante 1 el uao de 

la microscopía de fluorescencia no es mencionada ni en 

Johansen <1940>, ni en Sass !1958> 1 los manuales más 

completos en inglés de microtécnicas vegetal•• en general 

!O' Brlen, 1991). 

En cuanto a la aplicación de la microacop{a de 

fluorescencia al estudio de les vegetales se registran lo& 

resultado& obtenido& pill'& tricamas con fluareacencia en 

azul claro intenso, esporangios en he lacho& con 

flioreacencia en café- dorado. CNHdham, 1959), 
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Para ccrt•s d• vegetal•• sin t•ñir, en fr••co, o 

incluidos en parafina se registra le siguiente: vaacs, en 

blanco azulase, c&lula& de flcema, •n café- amarillo y 

c91ula• epidérmicas en cr.wia. 

Para ccrt•• d• veg•tal•• sin t•ñir, mentados en seco 

e en un medio no fluor•scente, se ha observado la siguient• 

difer•ncia en f lucrescencia: células de madera y 

punteaduras en amarillo claro, médula y radios on amarillo, 

y duetos resiníferas en amarillo-verdoso intense. CNeedham, 

1938). 

La fluoreacencia es producida pcr una variedad d• 

component•s celulares Ccolulcsa, calosa, polisacáridos 

carbcxiladcs, glucanos, lignina y pectinas. CClark,1981>. 

Otro tipo de eatudios, también hechos can apoyo d• la 

micrcsccp!a de f lucrescencia, han sido sobre el pelen y su 

acción enzimática durante la polinización. IHeslop-Harrison 

19701 Kho 1 1971), 

Se tienen además, registros de f luorascencia primaria 

en plantas,pcr sustancias tales como carctanos, clorofila y 

ciertos alcaloides. IHugh•s,1973>. 
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IncluaiÓn •n reaJnaa y microacopla el•ctránica de 

tranaahión. 

Bruni (1978>, describe la anatomía, aorfolag!a y 

topografía de laticÍf•ro• •n ••brion•• maduro• de §yP.horb1a 

l!!.!:.9i nata, uaando •icroacop{ a d• f l uor•mcencia y 

convencional fca11po claro>, y utilizando el mJamo tipo de 

de incluaión para microacop{a •l•ctrénica, la• 

reainaa. 

En 1980, Bruni y Tasi, dan a conocer un m9todo para 

la localiz•cián de laticífero• embrionarios por microacopía 

de fluorescencia y convencional, utilJzando como medio de 

incluaión el butil-•etil- metacrilato lreainal. 

El trabajo realizado por Bruni y Tasi 11980) fue en 

semillas de ~phorbia '!l!t9inata 1 pero por las ventaja& de 

Ja t•cnica, se utilizó come patrón para el presente 

estudio. 

Las resina!! acrílJcas se utJlizaron primer·amente para 

embeber espec(menes grandes para museos IHibben, 1937l, la 

~is utilizada fue el metil·metacrilatc. 

En 1949, Newman, Borysko ¡ Swerdlow 1 utilizaren el 

n-butil - metacrilato como medie de incluaión para 

microscopía electrónica. 

Entre otras ventajas, la inclusión con metacrilatoa 

produce cortes transparentes, de textura cerrada, 
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modificables en dureza por combinación de plásticos y la 

obt•nción de cortes que pueden ser de ,6 a ~ micra, máa 

delgados que con otros medios de inclusión tales como la 

parafina fThompson, 1966), 

Otros trabajos más recientes sobre el estudio de 

laticíferos han sido los realizados por Wilson y Mahlber9 

<19801 1 que con la ayuda de la microscopía electrónica 

revelan que el protoplasto de un laticífero maduro de 

Asclepias ~yriaca tiene una gran vacuola central con una 

membrana vacuolar intacta. La formación de esta vacucla 

aparenternente 

a lllr9am ten to 

resulta de la dilatación y subsecuente 

del retículo endcplásmicc y probablemente en 

parte por fusión de vacuolas mas pequeñas. 

Messler 119821, registra la ultraestructura de 

htic:!fercs c.>n plántulas de Glauciurn ili..Y.\ill IPapaveraceael, 

c:arac:terlzada. por la proliferación de numerosas vesículas 

as! coMo la dilatación del retículo endcplásmico. La 

detr:c:c!Ór tue hecha ::or, rnicros.:op!a elec:trénica. 

En 1996, Spilatro y Mahlbe:19 publican ur1 trabajo &r1 

el que re!aclona~ la ac:urnulac:idn da almid~1 ~o ~l l~tex con 

el crecimiento de laticíferos de hojas en de&arrollo de 

~phorbia pulc:herriml!• 
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FLUORESCENCIA. La capacidad de un material para 

abaorber luz 

longitud de 

fluoresc:encla. 

de 

onda 

En 

una frecuencia y ree~itirla en una 

mayor o de menor energ{a &e le denomina 

tal caso el sujeto obsrvado modifica la 

longitud de anda e~itadora, y la transmite en una longitud 

de onda vlsiblefHolz, 197~>. 

A la fluorescencia que ae presenta en forma natural 

se Je 1 lama fluorescencia primaria. La r11a)'oría de lo& 

materiales orgánicos presentan esta propiedad, sin embargo 

se puede Inducir un tipo específico de fluorescencia con 

marcadores. A este tipo de fluorescencia se le llama 

secundaria, y a la substancia aplicada o colorante se le 

llama fluorocromo. 

La brillantez de la fluorescencia dep&nde 

principalmente de tres factores: <1> la eficiencia con la 

cual la substancia convierta la luz incidente en radiación 

f 1 uorescenta>J 12> la concen trae i ón del material 

fluorescente y 13) la intensidad de la radiación e~cítante. 

Para evl denciar c:crrectarnente la fluoré&cencia deb~ 

delimHarse claramentE- !.; barida de excitación i:on un filtro 

coloreado (Goldman, 19681. 

A principios de siglo, en 1904, K~hler descubri~ la 

posibilidad de localizar compuestos fluorescentes en cortes 

de tejldo9 vistos con microscopio. 
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y R•ich•rt ll•varan al mercado la• pri••roa 

alr•d•dor de 1913 CSchn•id•r-Zi .. •rman 1922, 

O'Brien 1981). En la• •igui•nt•• da• década• 

alguna• inv••ti~adar•• localizaran fluor••c•nci• tanto •n 

tejida• V•9•tal•• COiia animal•• IElling•r,1940, citado par 

O'Bri•n, 1981>. 

Sin .. bar90 fu• Hatin9•r (1959>, •l r••pan•abl• d• 

r•finar la t9cnica y ••tllbloc•r mu uaa. CD!lla resultado, la 

microacopía do f luar••c•ncia •• ha u•ada para un gran 

nÚ••ro d• ••tudio• •n la ••tructura vegetal CKlein y Linser 

19301 Luhan 19471 citado• por O'Brien 1981>. 

Familia Canvolvulac•••· 

La familia Convalvulac•a• ti•n• c•rca de 50 g•n•roa, 

can aproximadament• 

!PDDID•a e• el 

2000 •PP• tropical•• y •ubtropical••· 

género maa abundante con 400 •PP• 

Alguna• caract•rí•tica• d• la familia aon : preaencia 

de látex, haces vaaculares bicolaterales, corola plegada, 

óvulo• •r•cto• aé•il••, d• plac•ntación axilar y 

cotiledon•• dobladoa. CStandl•y y William•,19701 Cronquist, 

19811 Wil•on, 19601 citado• por Pone•, 1986>. 
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El nDllbr• d• J~ pravl•n• d•l 9rl•9a lp•• gu•ana 

y hot1ia•• par•cida •I r•f•r•nt• al hábito de torcer••· 

El género .. ta dividido en e ••celan•• con ba•• •n la 

di•po•lci6n de la inflor••c•ncia, caracterÍ•ticaa de la 

flor y de la ... 111a CWilaon, 1960>. 

La 

tropical•• 

aayarfa de 

d• Aattrica 

la• ••p•ci•• ••tan •n reglan•• 

d•l Sur, Aa9r1ca Central y H9xica, 

Sur d• E•tada• UnidDll y poca• en Canadá. 

El gÓnera en ttttxica, ha •ida ••tudiada par Hatuda, 

Au•tin y Pedraza entre at~o• C Standley y Willia•a, 1970J 

Wilson, 1960J Podraza 19B3' citada• par Pone•, 1996>. 

En la f .. 111a Canvalvulac•a• Fhan 119741, ab•rvá la 

pr•••ncia d• laticf ferca articulada• na ana•ta11o•ada• •n 

tallas y hoja• d• Canva.~ V!J.lu•, !P.D111D~-~ y ~Jchcn!!'-~.· 

Can ba•• en la literatura ccn•ultada •• conaideró 

pertinente abordar ••te e•tudic pue•to que ne •• encontró 

date alguna •abr• investigacione• r•alizada• en ••milla• 

de Convalvulacea•. 

B• ••cogió la anilla d• !PD11aea P-~.!'P.~.~•.A porque la 

pr•sencia d• látex ea obvia •n la planta adulta y par •1 

prababl• pap•l qu• las laticíf•raa pu•dan r•preaentar cama 

una 11á• de la• adecuaciones d• ••ta planta cama 11al•za. 



MATERIAL Y METODO 

S• utilizó un lct• de semilla• maduras d••hidrat5da• 

d• .!,P~ 

Mil"aflol"es, 

pur~ !colectadas en el 

Edo. de Hex. en Octubre 

Municipio de 

d• 1986). Se 

escarificaren y se pusieren a germinar en caja& de Petl"i 

con círculos de papel humedecidos con agua. Una vez 

gel"minadas se sembraron en macetas y estas se colocaron al 

aire libl"lt. 

S• &speró hasta la flor·acJÓn anotar.do los datos sobre 

ol número de f lcres producido, f•cha d• ante•i• de cada 

flor y fecha de corte. Se siguió el desarrollo de los 

frutos desde el momento de la floración Cantésis, día 0), 

hasta el fruto maduro hidratado !día 30) 1 se colecté cada 

estadio con 24 hrs. de diferencia. Por cada estadio se 

col•ctaron 6 muestras de diferentes individuos y el total 

de ••tedios fueron 30. 

El material colectado se fijo en FAA durante 24 hrs. 

al menos, lavándolo posteriormente con agua corriente para 

quitar el exceso de fijador. 

Se prccedié a deshidratar con soluciones graduales de 

alcohol etílico al ~0% 1 70%, 90% 1 90% 1 9~% y 100%. 

Una vez deshidratadas las muestras se incluyeren en 

metacl"ilatos. 

25 



La inclusión •• hizo d• la ai9ui•nte m•n•ra: 

a> Alcohol absoluto-butil m•til metacrilato 11:1> 

24 Hrs. 

b> Butil- metil metacrilato 17:3J 24 Hrs. 

c> Butil- metil metacrilatc 17:3> 24 Hrs. 

d> Butil- metll metacrilato con catalizador 24 Hrs. 

el Butfl- metil metacrilatc ccn catalizadcr a 30 ' C 

24 Hrs. 

Posteriormente se obtuvieron cortes con navajas de 

vidrio de 2 a 6 Micra utilizando un ultramicrotomo SORVALL 

HT2-B y se fij aror. por calentarnhntc a lo& porlacbj e tos. 

Para la tincién •• utilizó la t9cnica d• Pian•••• 

!1996lf citada por Bruni 1 11980) modificada pcr 

Alva-Centeno 1 C•n pr•paracián>. 

26 
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La técnica incluye el uso de de• colorante•, la 

fuc•ina ácida y el verd• d• malaquita. El primero •• un 

cD11puestc con pese mcl•cular d• SBS.54, •u absorción máxima 

•• d• 540 a S45 nm, y su fórmula ••: CWindhclz 1976>. 

El verde de malaquita es un colorante ba•icc, su pese 

molecular es 364.90 1 su absorción máxima •• de 616.9 nm, y 

•u fórmula H: CWindholz, 1976>. 



El procedf~ientc de tincfón fue •1 siguienle: 

al HfdratacfÓn de le• cartea 
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30 Hg. 

bl Tincfén con verde de malaquita al 1% Cae.) 30 aeg. 

el Lavado con agua destilada , hasta quitar el exceso 

d• colorante. 

di Tinci6n con fucsina ácida al 11 lac.) 30 Hg 

•> Lavado con agua destilada hasta quitar el exceao 

d• colc,.ante. 

Pa,.a la observación de lo& corte5 ••utilizó un 

fotomic,.cscopio Zeiss II con objetivos Neufluar, de 2.5X 

6.3X, !OX, 25X 1 40X y 100X, como fuente de luz una lámpara 

de !50 Watts de arce de mercurio de alla preaién. Se 

utilizaron los siguientes juegos o &iatemas de filtren: 

JUEGO F!LTRO FILTRO FILTRO 
EXITADOR SEPARADOR DE BANDA 

DE HAZ DE PASO 

SIST I G 365 FT 335 LP 420 

srsr n 400/440 FT 460 LP 470 

SIST III 450/490 FT 510 LP 520 

SIST IV 510/560 FT 590 LP 590 
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microaccplo, aa! CDllO iluminacián 

convencional de ca~po claro. 

En la flg. 1 •• repreaentan graficaaente loa Juegaa 

de filtros utilizados para el análiala de lo• cartea, aa! 

cmno laa bandas de exitaciÓn y de tranamiaiÓn de cada une 

de ello&. 

Se observaron cartea sin teñir, teñidos con fucaina 

actda, teñidos con verde de malaquita, y teñidos con 

fucsina acida- verde de malaquita. 

Las fotografías de los cortes &e tomaron en un 

fotomicrcscopio Zeias II, y can película Ecktachrome ASA 

100. 



Fig. 1.- R•pr• .. ntación gráfica d• lDll ju.ge• e 

•l•ttnta• d• filtra• utilizado• para •1 análi•i• d• lea 

ccrt••• con microt1capía d• fluar .. c•ncia. CT> Tr•n••i•IÓn, 

e > Longitud d• anda. 

••parador d• haz, e 

> Filtra excitador, 

Filtra d• banda d• pa•o. 

Filtre 
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RESULTADOS 

Ciclo d• vida de !Potnl:!!! P-Ul"purea. 

El ciclo biológico de !.· P~P.urea en candician•• 

••bl•ntal•• fHarzo a Junio de 1997>, fu• el aiguiente: D• 

la germinación de la semilla al eatableciaiento de la 

plántula fu•ron e día• •n promedio. 

Desde la plántula al inicio de la f loracidn, 22 días 

aproximadamente. 

El tteW1po deade la antéaia h&ata la producción de 

frutos maduroa hidratado• fue de 30 diaa en promedio. 

El criterio que se utilizó para determinar que una 

s•mllla estaba madura fue cuando el fruto tuvo loa primero• 

signos de deshidratación, los cuales pueden d•tectarae a 

simple vista por el cambio de coloración en el pericarpio 

de verde claro a café. 

Tiempo de aparición de los laticíferom. 

Se procesaron 130 muestras correspondientes a cada 

uno de Jos 30 días de desarrollo de la semilla de l.• 

P.UrP,urea hasta su inclusión en metacrilatos Cn-butil 

metll>. E• decir que•• procesaron~ mueatraa por cada d{a 

de desarrollo, 



32 

Cada muestra obtenida se obaervó al microscopio da 

ca~po claro para la localización del embrión. 

El embrión en su etapa globular se haca aparente 

hacia el día 19 de desarrollo. En asta etapa ne •• 

observaron estructuras que pudiesen ser las célula• 

precursoras de les latic{fercs 1Fig.2J, Todas las células 

del embrión tienen las mismas caracteríaticaa morfolÓgicAa. 

En los cortes correspondientes a los dlas 19 y 20 de 

desarrollo tampoco se observaron estructuras qua pudieran 

corresponder a laticíferos. 

Es a partir del día 21 an el qua se empiezan a 

obsrervar los laticíferos IFig. 31. 

Onto9enta de los laticíferos. 

Las c~lulas del tejido cotiledonaric que dar~n origen 

a los latlc{feros comienzan a aumentar su volumen, 

observa"ldose mas grandes que las células parenquirnalo&as 

adyacentes, 

Al microscopio de campo claro y teñidas con azul de 

toluidlna se observan células hipertrofiadas con el núcleo 

grande 16 micra) y muy tetlido, Con la doble tiroción fucsina 

aclda- verde de malaquita se observa el citopl~~~a d& las 

c:'lu!as lat!c!fe•as tefido de rojo p~lido 1 contrastando con 

el verde de las paredes celulares. El tejido parenquimaloao 
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adyac•nte se tine d• •anera unifor•e d• color verde pálido. 

E•t• di~•roncia en coloración h•c• qu• l•• célula• 

laticÍf•raa r•aalt•n de 11U •ntorno. 

A partir d• eate •01Htnto, d{a 19, la• laticÍf•ras irán 

dlf•r•nciánda•• uno• y aurgi•ndo otra• d• nava haata la 

••duración d• 1•• ... 111aa. Lo• laticÍf•raa ••dura• •• 

encontraran a partir d•l dia 26 de d••arralla. 

Eatructura celular de 1Dtl laticíferos. 

Ea pt1rtinente aclarar qu• lo• laticíf•raa •n •l 

••brión d• .!· ~p_yr•a sólo •• d•••rrallan .,. la• 

cati19danea, en •1 •J• tnabrianaria na •• ob .. rvaron 

latlcíferaa.CFlg. 41. El laticíf•ro, en este ca•o, •• 

unlc•lular y ••ferico, ••to •• de•u••tra porqu• lo• corto• 

r•alizado• •n cualqui•r plano aieapr• dan la imág•n d• un 

círculo. 

El laticÍf•ro aurg• c01ao una célula qu• comi•nza a 

aum•ntar •u volum•n y • dif•r•nciar•• d• au •ntorno por un 

mayor t ... fto CFig. ~l. 

Canfor•• au••nta •l volum•n au••nta •l gro•or d• la 

par•d c•lular, día• 24-2~ y •• pu•d• ob••rvar la for•acién 

d• una vacuola c•ntralt .uy pciqu•ña al principio y qu• 

cr•c• gradual••nt• d•aplazando al núcleo hacia la p•rif•ria 

d• la c9lula CFi99. 6, 6a, y 6bl. 



La vacucla 

vclu~en celular. 

llega a 

El núcleo 
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alcanzar prácticamente tadc el 

y el citoplasma empiezan a 

desintegrarse !Fig. 7>. El estada final en el desarrolle 

del laticífero corresponde a una célula de 60 a 120 micra 

sin crganelcs celulares visibles al microscopio épticc 1 con 

una gran vacucla central conteniendo algunas formaciones 

reticulares !Fig. 8>. Aparentemente ne hay ninguna conexión 

de les laticíferos con el sistema vascular !Fig. 91. 

Resultados con microscopía de fluorescencia. 

AJ igual que con la microscopía de campe claro 101 

laticíferos se hacen evidentes para eJ día 21 1 la& muestra& 

te~idas con la doble tincidn fucsina acida- verde de 

malaquita se observaren con los cuatro sistemas de filtre~, 

siendo el sistema rrr, el más eficiente para la d&teccién 

de les laticíferos. Estos presentan una fluorescencia ne 

espec{fica pero s! más intensa que aquella de las 

células adyacentes. El citoplasma presenta una 

fluorescencia anaranjada, contrastando ~en la ausencia de 

fluorescencia del núcleo !Fig. 10>. 
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Con el sist1t111a II •• pudo observar el tejido 

provaacular en formación, permitiendo 

diferencia morfológica y de organización 

aqu•lla de los latic{feroa. 

comparar 

tisular 

l• 

con 

Con el sistema IV, no se obtuvo fluorescencia 

específica como la obtenida con el sistema III. 

Para el d!a 26, el engrosamiento de la pared celular 

se hace evidente con las preparaciones ain teñir y au 

oservación con los si&t•m•• II y IV, preaentando una 

fluorescencia verde y roja respectivamente. 

La& preparaciones con doble tinción y observadas con 

el sistema II permitieron la fácil detección de la pared 

!fluorescencia amarillo- naranjal, y la delimitaciéri del 

laticífero !Fi9. 111. 

Los ejemplares 

delimitación de la 

control, sin teñir 1 salvo por la 

pared, mostraron sólo una débil 

fluorescencia amarillo verdoso del citoplasma. 

Las preparaciones tehidas con fucsina ~cida 1 aunque 

emitieron fluorescencia, fueron menos contrastadas, que las 

qu~ utilizaron doble tlnclón. 

Las preparaciones con verde de malaquita no 

presentaron fluorescencia alguna. Con el sistema I 1 no se 

obtuvo Imágenes o no se detecté infor·macién diferente a la 

descrita anteriormente. 



fi9. 2 .- Fctcmtcro9rafía d•l •mbrián •n •tapa 

9lcbUlar d• d••arrollo ldía 18). ICE> Cu•rpo del Ealbrión. 

161 Su•p•n•cr • Azul d• tolu1dtna. 160 X a la p•lÍcula. 

C&11po claro. E•cala d• reproducción 2.5:1. 

Fi9. a.- Fat.o•icrografía d•l ••brién •n cart.• 

etapa de 

Verd• d• 

t.an9•ncial lcotil•dónJ. Día 21 d• •u 

d•a~rrallo. <L> LaticÍf•rom. Fucaina ácida-

malaquita. 40 X a la p•lícula. c .. pa claro. E11eala de 

r•produccián 2.4:1. 

Fig. 4. -

tang•ncial, 

localización 

Fot.aaicrograf Ía del embrión en corte 

día 30 de d•••rrol1o 1 mo•trandc la 

de le• laticífero• <L> sólo en los 

cotiledones !Ce), CE> EJ• embrionaria. Azul de tcluidina. 

Ca~pa claro. 25.2 X a la película. Escala de reprcduccién 

3:1. 

Fig. 5 .- Fatomicragrafía de una célula laticítera en 

diferenciación~ dÍa 21 de dHarralla. IV> Vacuala1 ICl 

Citopla•ma, <NI Núcleo, Fucaina ácida- Verde de 

malaquita. Campo claro. 400 X a la película. Eacala de 

reproducción 3:1. 





Fig. 6.- Fctaaicrografía de una c•lula laticítera , 

día 22 de deearrcllc.CV> Vacuala, y CN> Núclec. 

Fucsina ácida- V•rd• d• malaquita. Campo clara • 160 X a 

la película. Escala de r•produccián 9.~:1. 

F19. 6a.- Fot011icro9rafía d• una célula laticífera, 

día 24 d• desarrclla. La vacuala CV>, demplaza al núcleo 

CN> hacia la porif•ria de la célula. Náteao el grosor de 

la pared celular CPc>. Fucsina Ácida- V•rde de malaquita. 

Cantra•t• de fa•e•. 160 X a la película. E•cala de 

reprcduccián 3:1. 

Fi91 6b.- Fotoaicrografía de una célula laticÍfera, 

día 26, donde •• aprecia que la vacuola CV) ha 

desplazado al núcleo CM> caai por CDTllpleta hacia la pared 

celular CPc>. Fuc•ina ácida- Verde de malaquita. 160 X a 

la película. Escala de reproducción 8:1. 

Fi9. '.- Fataaicrografía de un laticíferc <L>, dÍa 

26 can re•tcs de citcplasma CC>, y la vacucla <V> que 

ccupa casi la tctalidad de la c91ula. En la parte 

inferior un laticífero más jav•n• CN> Núcleo. Fuc•ina 

Ácida- Verde de aalaquita. Campa clara. 100 X a la 

película. Escala de reproducción ,.~:1. 





Fig. 8 Fota11icro9rafía d• un laticÍfctro 11aduro, 

día 30. El citopl•••a y •1 nÚcl•o han doaapar&cido, 

quodanda •l eapacia ocupado por una gran vacuola CV> de 

120 micra de diámetro mayor. CPcl Pared celular, ICo> 

Cotiledón. Fucaina Ácida- Verde de •alaquita. Campo 

claro. 160 X a la película. E•cala de reproducción 5.8:1 • 

Fig. 9 

localización 

• - Fatonicrograf{a dond~ •• aprecia la 

de un laticífero con r••pecto al tejido 

provacular CPv>, No me aprecia relación •ntre •1 tejido 

provaacular )1 la• latidferoa. CC> Citapla•111a, IVI 

Vacuola. Fuc•ina Ácida- Verde de malaquita. c .. pa claro. 

100 X a la película. E•cala de reproducción 7:1. 

Fig. 10 Fatomicrograf ía de f luore•cencia, 

ma•trando a loa laticífero• IL), NÓte•e el cantraate con 

mu núcleo CN> 1 y el tejida provascular CPv>. Fucaina 

Ácida- Verde de malaquita. SIST. III Epi-Iluminacién. 40 

X a la película. Eacala de reproducción 4:1. 

Fig. 11 .- Fotomicrograf{a de fluoreacencia •oatrando 

la pared celular IPc>, aaí como au tamaño 190 micra>,en 

conparacián con •l groaor del cotiledón eco>. CV> 

Vacuola, CCI Citoplaama. Fucmina ácida- V•rde de 

malaquita SIST. II Epi-Iluminacién. 160 X a la película. 

Eacala de r•produccián 4.4:1. 
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DISCUSION. 

Los laticíferos sen estructuras vegetales canecida• 

desde hace tf.l'lllpo, aunque relativamente pece estudiadas en 

cuanta al nómero de especies que los presentan. Esto •• 

debe a que la atención de los investigadores se centré en 

los laticíferos de aquellas especies cuyo látex pasee un 

valor cD111ercfal, cerne les mundialmente conocidos trabajos 

sobre ~ brasf lensia, planta de dende se obtiene el 

caucho tan importante en diversas industrias del hule. 

Los estudios realizados sobre los laticíferos han 

tenido diversos enfoques: el químico, relacionado con la 

composición del látex¡ el taxonómico, relacionando su 

presencia con les diferentes taxa y el ontogénico, que como 

su nombre lo indica describe el desarrollo y la forma final 

de Jos laticíferos en las especies trabajadas. 

Los Órganos de las plantas mas estudiados con 

respecto a los laticlferos son los tallos, las hoJaS y las 

raíces. Se tienen pocos reportes en semillas y de muy 

contadas familias, entre ellas destacan las Euphcbiacoae, 

Papaveraceae, Asclepiadaceae y Ccmpcsitae. 

Fhan C19741, menciona la presencia de laticíferos 

articulados ne anastomosados para les géneros ¡pomcea, 
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Convolvulua y Dichondra, d• la faMili• Convolvul•c•a•, y 

Cronqui•t 11981) 1 ya incluy• la pr•••ncia d•l lÁt•x CDllO un 

caráct•r diagnÓ•tico d• la familia. 

La pr•••ncia d• látex l•n ••t• ca•o ce110 un líquido 

l•choaol •• obvia •n •l tallo, hoja• y raíc•• d• mucha• 

••p•ci•• d• convolvulac•a•, y de au ••tudio •• han gon•rado 

varice tra.bajom. 

Sin embargo, no •• tiene conoci•i•ntoa d• ••tudio• d• 

laticÍf•ro• en ... illaa do ••ta familia. ~u pr•••ncia ha 

•ido ••ncionada colat•ralm•nt• •n alguno• trabajo• de 

anate11{a. 

Así, •• cree que este trabajo •• el primero qu• se 

realiza en s.aiilla• d• Convolvulaceae. 

Durante la ontcg•nia d• la ••milla•• hizo evidente 

que a partir del día 21 del desarrollo, •n lea cotiledon•• 

d•l embrión empi•zan a diferenciar•• la• c•lulas que darán 

erigen a loa laticíferoa, y el embrión maduro posee gran 

cantidad de estas ••tructuras pero exclusivament• en lea 

cotiledones, nunca •• pr••entan en •l •J• M11bricnario. Este 

h•cho coincide con •l r•pcrtado por LÓp•z-Curtcl1987J, para 

~ P.DlllDH ~ 

crinical i>!I 

l•ucanthal por 

por Hurciol1983J, 

Pcncel1986>, para ~P.cmcea 

para .!P.DllC•a tr.t lpba y por 

AndradeCcD11unicacion p•r•onal 1, para !poacoa ·thY.riantina. 
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Hárqu•z-auz•ánC1986>, r•gletra la ••tructura de la 

... illa d• Turbina ~~oaa, dcnd• ne .. nciona la 

pre .. ncia d• laticÍfurot1. 

E•tc lleva a hacernc• la •igui•nte reflexión: 

La pre••ncia d• laticíf•rc• •n •1111illas •• un caráct•r de 

f .. 111a e •Ólo •e pr .. enta •n cierto• g9n•roa? Por le• 

date• ha•ta ahora obtenido• paroce aor que la proaonc1a do 

lat1c[foro• on loa cct1ledcno• dol 1111br1Ón •• un carácter 

para ol gtinorc J:P.0909•, poro ne para •l género Turbina, 

.. be• do la •1••a faailia: la Convolvulac•••· Un ••ludio 

oxtona1vc y •i•t1t111ática al roapoctc nea dara la roapuoata 

definitiva. 

D• Bary11B77>, propano una claaificación para lo• 

laticífero• y loa divido on articulados Cpluricolularoa>, y 

no articulado• Cunicelularoa>.Sigu1ondo ••ta cla•1ficación, 

loa laticif~ros d• la ... illa do JP.DllD•a p~rpur•a ••rían ne 

articuladas Cunicolularoe>. su forma ea+érica ••puse d• 

nanifi••to haci•ndo cortos en tedas los plano• y obteniendo 

•i••pro figuras circular••· 

En cuanto a •u o•tructura, HahlbergC19~9>, 

rogiatra on laticíferos no articulado• una condición 

conocítica, éato, sin 

ninguno do le• ••tadioa 

Sabharwal e 1.967>, oncu•ntran 

articulada• d• EuP.horbia 

.. bargo, na •• ob•orvó on 

do !• pJ!rpur••· Hahlb•rg y 

on loa latic(ferc• no 
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mar9inata estado• suce•ivoa de mitosi•, esto pued• deberse 

a que por el crecimiento elongadc de lea laticíferos se vea 

incrementada la actividad nuclear y esta no termine &inc 

hasta que se haya alcanzado la madurez, es decir que se 

complete su crecimiento y entonces degenere el núcleo. 

Por otro lado se observci una hipertrofia nuclear en 

los laticíferos Jóvenes de ..L P.UrP.urea, degenttrando 

posteriormente en loa laticíferos madures. Esto concuerda 

con los registres de Milanez en 1946 y 1949. CEaau, 1965), 

El incremento frecuente en el grosor de las paredes 

de los latidfercs de .L purpurea, coincide con la 

observación hecha por Moer en 19S9 IEsau, 1965), 

En cuanto a la localización, no se encontraron 

latic:!feros en el eje embr-ionaric, sólo en les 

c:oti ledones.Esto contrasta con los estudios hechos en g_. 

!!!!!9inata y Nerium, donde se siguió el desarrollo de los 

latlc{feros y se encontré que el surgimiento de éstos es a 

muy temprana edad de formacidn del embrión, ademis de que 

se extienden haces hacia el epicétilo t la radícula, 

manteniendo un núr,1erc constante en la planta y dando origen 

a Jos latidferos de la planta adulta. 1Scharftein 1 19321 

Rosowskl 1 19601 Mahlberg, 1961). 

En .!: f:!Urp~ 1 os cot 11 edenes son hojas efi111eras que 

mueren un peco despu~s de que aparecen las hojas 
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definitivas y no se ha obser·vado relación de lo• 

laticíferos cotiledonarios con el resto de la plántula, por 

lo tanto, las laticíferos de la planta adulta deben de 

surgir de forma independiente. 

En la literatura revisada no se encontró reporte 

alguno sobre laticíferos esféricos unicelulares como los 

que presenta lP.DJ11aea P.UrP.urea. 

En cuanto a la técnica empleada para la detección de 

laticíferos, se pudo observar que, los resultado• con la 

microscopía de fluorescencia fueron positivos, sin embargo, 

esta técnica na ofreció ventajas respecto a la microscopía 

convencional de campo claro para resaltar las 

características morfológicas de los laticÍeros. 

En lo referente a la f luorescen~ia del citoplasma 

hube diferencia con los resultados registrados por Bruni y 

Tos!!1980l. Esto debido probablemente a que la composicidn 

qu!mica, así como la proporción de los compuestos del látex 

en E'. rnar9lr.ata son diferentes a les de.!.• P-UrP.ure:a1 es 

d!?C ir 1 que se cbtuvo una respuesta distinla al ser 

expuestas a una misma longitud de onda excitadora. 

El resultado en las observaciones hechas en ca~po 

ciare para g. rru·ginata no difieren de las obtenidas en el 

presente trabajo. 
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Es !~portante hacer notar que loa colorantes 

utilizados no tienen un carácter eapec!ficc por lo que no 

es posible determinar el compuesto o cornpue&to& que 

Inducen la fluore!lcencia directamente Ulruni. y Tosi, 1980>. 

Un estudio citoqu{mico podría dar la clave para la 

caracterización de los compuestos del látex de la planta en 

estudio y buscar entonces un marcador eapecíf ico para la 

detección de estos en peque~as cantidades. 

La clasificación propuesta por De Bary <1877>, ha 

sido base para el reconocimiento de los laticíferos corno 

articulados !pluricelulares> y como no articulados 

!unicelulares) 1 

momento. 

aunque sin valor taxonómico hasta el 

Fhan!19741 1 hace menciÓ~ a 

g'neros Cpnvolvulus 1 

Convolvulaceae y los dencribe 

laticíferos para les 

Dichcndra de la familia 

como articulados ne 

anastomosados, estudiados en tallo y hojas ~olaMente, sin 

e~bargo, no ~•nclona las citas bibliogr~ficas de donde ae 

obtuvo dicha información. 

As{ pues, la ontogenia y la estructura final de 

latic{feros esféricos unicelulares en los cotiledones del 

embrión de la sernilla de .L P.UrP.ur1a, conatituye el primer 

registl"o par'a c!ita farnilia. 



CONCLUSIONES 

1) Los latic(fercs de i. P.UrP.urea sen ne articulados 

Cunlcelulares), esf•riccs y no anastomosados. 

21 Aparecen entre los d{aa 20 y 21 d• desarrollo de 

la semilla, partiendo de la antési& como d!a cero. 

3) El latic!ferc maduro tiene un diámetro aproximado 

de 60 a 120 micra, en comparación con sus célula• v•cinas 1 

cuyo diámetro es de 6 a 8 micra en promedio. 

41 Los laticíferos se presentan solamente en los 

cotiledones del embridn y nunca en el eje embrionaria. 

~> La técnica de fluol"escencia no presentó ventajas 

con respecto a la microscopía de campe claro, en la 

observación de los lati:Íferos. 
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