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Resumen

Abstract

Se han evaluado, con resultados positivos, ex-
tractos de legumbres de Cesalpinia spinosa 
(Molina) Kuntze, tara, especie vegetal nativa del 
Perú, contra microorganismos procariotas (bac-
terias) y eucariotas (hongos). En el presente 
estudio se decidió utilizar aceite esencial, a fin 
de evaluar su efecto in vitro sobre la viabilidad 
de Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SARM) y a la vez determinar las CMIs y CMBs.

De legumbres secas de tara se obtuvo aceite 
esencial, el que se extrajo por medio del sistema 
de hidrodestilación. Fueron evaluadas S. aureus 
ATCC 25923, cepa sensible y la cepa SARM 
ATCC 43300, el cultivo SARM HRDT347 por me-
dio de la prueba de difusión en agar y excavado 
en placa, así como con la de dilución en caldo. 
Para determinar las CMIs y las CMBs, las dilucio-

nes utilizadas de aceite esencial de tara fueron 
5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312, 0.156, 0.078, 0.039, 
0.019 y 0.009 % respectivamente.

Los resultados nos permitieron llegar a las si-
guientes conclusiones: existe efecto inhibitorio 
del aceite esencial tara sobre  la viabilidad de 
cultivos SARM; las CMIs para S. aureus ATCC 
43300 y HRDT347 son similares, es decir, son 
del orden del 0.156% del aceite esencial, mien-
tras que para S. aureus ATCC 25923 es 0.039%; 
las CMBs para S. aureus ATCC 4330 y HRDT347 
son similares , es decir, son del orden del 0.312% 
del aceite esencial, mientras que para S. aureus 
ATCC 25923 es 0.156%

Palabras clave: SARM, tara, efecto antimicro-
biano, CMI, CMB.

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, tara, a le-
guminose native to Peru, pods extracts has been 
tested with positive results, against prokaryotic 
(bacteria) and eukaryotic (fungi) microorganisms; 

in this study it was decided to evaluate the tara 
essential oil in vitro effect on the viability of methi-
cillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
and to find MICs and MBCs.
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From dried tara pods was obtained the essential oil 
using an hydrodestillation system, S. aureus ATCC 
25923, sensible strain, the SARM strain ATCC 
43300 and the SARM culture HRDT347, were tes-
ted using the modified agar diffusion and the broth 
dilution tests.

To obtain MICs and MBCs were used the following 
tara essential oil dilutions: 5, 2.5, 1.25, 0.625, 
0.312, 0.156, 0.078, 0.039, 0.019 y 0.009 %.

The results lead to the next conclusions, there is a 
tara pods essential oil inhibitory effect on SARM; S. 
aureus ATCC 43300 and SARM culture HRDT347 
MICs are similar, 0.156 %; S. aureus ATCC 25923 
MIC is 0.039%; and S. aureus ATCC 43300 and 
SARM culture HRDT347 MBCs are similar, 0.312 
%; S. aureus ATCC 25923 MIC is 0.156%

Key words: MRSA, tara, antimicrobial effect, MIC, 
MBC

I. INTRODUCCIÓN

El empleo de las plantas con fines curativos nunca 
ha dejado de tener vigencia, es una práctica que se 
utiliza desde la prehistoria cuando las plantas eran 
veneradas por las virtudes que se les había reco-
nocido, transmitiéndose sus propiedades curativas 
de generación en generación. Así se profundizó 
en el estudio de las distintas especies vegetales 
que poseían propiedades curativas y medicinales, 
actualmente se busca aislar los principios activos 
contenidos en sus diferentes extractos (Carrión-
Lazo, y col., 2011; Araujo y Salas, 2009; Escobar 
y Chávez, 2008).

Las propiedades curativas de las plantas se atri-
buyen a la presencia de un “principio activo”, el 
cual produce un efecto fisiológico. Un gran por-
centaje de estos principios activos están com-
prendidos dentro de los productos naturales o 
metabolitos que son compuestos de estructura 
compleja y de distribución restringida, entre ellos 
alcaloides, esteroides, terpenoides, flavonoides, 
aceites esenciales, gomas, resinas y taninos, que 
pueden encontrarse distribuidos por toda la plan-
ta o en alguna de sus partes (Escobar y Chávez, 
2008 ). Los aceites esenciales generalmente son 
fluidos, más livianos que el agua, de olor fuerte y 
penetrante que recuerdan a la planta de origen, 
incoloros o amari¬llentos, translúcidos, miscibles 
en solventes orgánicos e inmiscibles en agua, ge-
neralmente todos presentan en algún grado efec-
to antimicrobiano (Ventura y col., 2009; Carson, y 
Hammer, 2011).

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, conocida 
como “tara”, es una leguminosa nativa del Perú, su 

producción se distribuye por toda la costa perua-
na desde Piura hasta Tacna, así como en los va-
lles interandinos de Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y 
Junín. Caesalpinia se denomina en honor a An-
drea Caesalpinia (1524 - 1603), botánico y filósofo 
italiano; spinosa, del latín “spinosus”, con espinas 
(Cabello, 2009)

La tara es un árbol pequeño en sus inicios, de dos 
a tres metros de altura; pero puede llegar a medir 
hasta 12 metros en su vejez; de fuste corto, cilín-
drico y a veces tortuoso, y su tronco está provisto 
de una corteza gris espinosa, con ramillas densa-
mente pobladas, en mucho casos las ramas se ini-
cian desde la base dando la impresión de varios 
tallos. El fruto es una legumbre sésil de 9 cm de 
color naranja rojizo, rico en taninos, formado por 
una vaina oblonga y esponjosa que contiene hasta 
7 semillas ovoides de 8 mm de ancho por 1 cm de 
largo, de color marrón oscuro cuando están madu-
ros. Cada árbol de tara puede rendir un promedio 
de 20 kg a 40 kg de vaina cosechándolo dos veces 
al año (De la Cruz, 2004).

Es ampliamente utilizada en medicina tradicional 
desde tiempos prehispánicos debido a sus efectos 
contra enfermedades respiratorias e infecciones a 
la piel; muy frecuentemente para aliviar malesta-
res de la garganta, sinusitis, infecciones vaginales, 
infecciones por hongos; lavado de los ojos infla-
mados; heridas crónicas y caries dentales, dolor 
de estómago; las diarreas, cólera, reumatismo 
y resfriado; depurativo del colesterol. (Cabello, 
2009; De la Cruz, 2004; Campos y col., 2014).

Las legumbres de tara y sus semillas han sido usa-
das como fuente de taninos y gomas, poseen un 
alto porcentaje de taninos, entre 40 y 60%, los cua-
les son del tipo hidrolizable, con ácido gálico como 
el principal constituyente. Estos y sus derivados 
(galotaninos de diverso peso molecular) han mos-
trado poseer actividad bacteriostática y bactericida 
contra Aeromonas hydrophila, Enterobacter sa-
kazakii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhi y Salmonella typhimurium, entre 
otras cepas grampositivas y gramnegativas (Cam-
pos y col., 2014)

Los taninos, en general, son compuestos fenólicos 
cuya toxicidad a los microorganismos involucra va-
rios mecanismos incluyendo la inhibición enzimá-
tica por compuestos fenólicos oxidados (Cowan, 
1999). 

Con respecto a diversos ensayos antibacterianos 
y antifúngicos, López y col. en el año 1998 en-
cuentran que Caesalpinia spinosa tiene diferente 
acción antimicrobiana frente a B. subtilis, S. au-
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reus, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans, Penicillum 
sp. y Aspergillus sp.

Liu y col., en el 2002 realizaron evaluaciones so-
bre la efectividad  del  extracto de las legumbres 
de tara, en las que se demostró actividad inhibito-
ria sobre cepas grampositivas como S. aureus y B. 
subtilis. Los componentes del fruto relacionados 
con dicha actividad corresponden exclusivamen-
te a la cáscara de la vaina, la pepa no muestra 
actividad inhibitoria. Los halos de inhibición de la 
tara fueron mayores a los que se produjeron con 
extractos de eucalipto. 

Escobar y Chávez, en el 2008, estudiaron el efecto  
in vitro de diferentes concentraciones de extracto 
alcohólico de tara sobre la viabilidad de Coryne-
bacterium diphtheriae. Las diferentes concentra-
ciones del extracto alcohólico de tara presentaron 
halos de inhibición de mayor diámetro que los ob-
tenidos con penicilina y eritromicina, antibióticos 
que se ensayaron como referencia de compara-
ción. Mediante esta técnica se demostró que, a 
medida que se aumenta la concentración del ex-
tracto, el halo de inhibición seria mayor para dicha 
bacteria. Mediante el método de Kirby - Bauer  se 
determinó que el extracto acuoso de legumbres de 
tara presenta efecto inhibitorio sobre cepas de S. 
aureus y Streptococcus pyogenes (Añanca, 2009).
 
También se ha determinado una actividad anti-
microbiana marcada de las vainas maduras (ex-
tracto crudo) de Caesalpinia spinosa “tara” contra 
S. aureus, aunque no se ha logrado determinar 
una verdadera concentración mínima bactericida 
debido a que el extracto crudo, no diluido, no lo-
gró matar aún a todas las bacterias, de ahí que 
algunos piensen que el ácido gálico presente en 
estos vegetales sólo ejerza una acción sinérgica 
con otros compuestos antimicrobianos, de hecho 
ya hay estudios al respecto (Araujo y Salas, 2009).

A los diversos extractos de sus vainas se le atri-
buyen entre otras propiedades actividad bacterici-
da sobre bacterias grampositivas como el género 
Staphylococcus (Novoa y Ramírez, 2007; Liu y 
col., 2002; López y col., 1998).

Los estafilococos (del griego Staphile = racimo) 
son cocos grampositivos de 0,5-1 um de diámetro, 
inmóviles, aerobios y anaerobios facultativos; S. 
aureus, prototipo de los estafilococos patógenos, 
es el agente causal de la mayoría de infecciones; 
se caracteriza por producir coagulasas o fermen-
tar el manitol, elaboran diversas toxinas cuando S. 
aureus se desarrolla en medios adecuados puede 
producirlas, en relación con estados de lisogenia o 
asociadas a la presencia de plásmidos (Pumarola, 
1992; Madigan y co., 2006; Murray y col., 2014).

El S. aureus debido a la acción de sus toxinas 
puede desencadenar en el ser humano patologías 
como infecciones localizadas en la piel y muco-
sas, infecciones metastásicas de localización vis-
ceral, procesos generalizados (mediante la forma-
ción de  trombo o coágulo intravenoso, a partir del 
cual el microorganismo se multiplica e invade la 
sangre produciendo septicemia), cuadros de in-
toxicación alimentaria, síndrome de Liell o de 1a 
pie1 escaldada en su grado intenso que produce 
una exfoliación cutánea generalizada (necrólisis 
epidérmica tóxica), síndrome del shock tóxico ca-
racterizado por fiebre, eritrodermia generalizada 
con descamaci6n de las manos y los pies, edema, 
hipotensión con alteraciones hepáticas y fallo re-
nal que presenta una letalidad del 5-10 % (Puma-
rola, 1992; Koneman, 2006; Murray y col., 2014).
 
En la especie humana, el S. aureus resistente a 
la meticilina (SARM) es uno de los patógenos no-
socomiales más importantes. Se trata de un pa-
tógeno virulento, capaz por sí solo de aumentar 
la incidencia global de la infección estafilocócica. 
Además, las infecciones invasoras por SARM se 
asocian con mayor mortalidad y coste económico 
que las causadas por S. aureus sensibles (Cos-
grove, y col 2003; Carmeli y Cosgrove, 2003). 

En los últimos tiempos, el uso indiscriminado de 
antibióticos ha hecho que ciertos microorganismos 
causantes de infecciones en el ser humano gene-
ren resistencia, razón por la cual se hace cada día 
más difícil combatir dichas infecciones. Tal es el 
caso del SARM, resistencia que se genera en su 
genoma, el cual no sólo provee resistencia a la 
meticilina sino que estos genes están asociados a 
la resistencia a otros antibióticos. Así se habla de 
“cassettes” de resistencia, por lo tanto se ameri-
ta la búsqueda de fármacos antimicrobianos que 
ayuden a combatir estas situaciones.

Hallar nuevas terapia antimicrobianas para com-
batir estos gérmenes resistentes, SARM, implica 
una continua búsqueda de productos y principios 
básicos a partir de especies nativas vegetales, a 
fin de suplir a los ya existentes, para los que se ha 
generado resistencia; tal es el caso del presente 
estudio en el que se buscó conocer el efecto del 
aceite esencial de frutos de Caesalpinia spinosa 
(Molina) Kuntze sobre la viabilidad de SARM.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
estrategia “Salud para todos en el año 2000”, reco-
noce la necesidad de incorporar a la salud pública 
los recursos y técnicas de la medicina tradicional. 
Así, el medicamento natural puede contribuir a la 
solución del problema de salud rural, así como ali-
viar del alto costo y difícil adquisición de medica-
mentos hechos a base de insumos químicos, los 
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que han reemplazado a muchas de las antiguas 
y bien establecidas drogas vegetales (Escobar y 
Chávez, 2008).

De acuerdo a lo mencionado, nuestro objetivo 
principal en el presente estudio fue evaluar el 
efecto del aceite esencial de los frutos de Caesal-
pinia spinosa, tara sobre la viabilidad de cultivos 
de Staphylococcus aureus meticilino resisten-
tes (SARM); es decir, existe efecto inhibitorio del 
aceite esencial, según lo investigado bibliográfi-
camente debe haber un efecto inhibitorio sobre 
la viabilidad de los gérmenes en estudio, no exis-
ten estudios sobre la actividad antimicrobiana del 
aceite esencial de tara, pero se conoce que en 
algún grado los aceites esenciales presentan ac-
tividad antimicrobiana (Carson, y Hammer, 2011).

Asimismo planteamos como objetivos determinar 
la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la con-
centración mínima bactericida (CMB) para promo-
ver la formulación de un antimicrobiano eficaz  y 
alternativo; por otra parte, al ser la tara un recurso 
renovable, nativo y abundante, buscamos que su 
exportación no sólo sea como materia prima sino 
generar nuevos estudios e inquietudes que con-
tribuyan a proponer tecnologías que permitan la 
producción de antimicrobianos y otros, en nuestro 
medio, para generar valor agregado a la tara.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

  MATERIAL BIOLÓGICO

 Cultivo y cepas control 

El cultivo de S. aureus utilizado pertenece a la 
colección de cultivos del laboratorio de microbio-
logía molecular y biotecnología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego (UPAO), encontrándose 
conservado a -35°C en medios glicerinados. Este 
fue obtenido y caracterizado a partir de  muestras 
de hisopado nasal procedentes del Hospital Re-
gional Docente de Trujillo, se le asignó el código 
S. aureus HRDT347.

La cepa sensible de S. aureus subespecie aureus 
Rosebach ATCC 25923 y la cepa resistente a la 
meticilina de S. aureus subespecie aureus Rose-
bach ATCC 43300  fueron adquiridas  de la firma 
comercial  GenLab del Perú S.A.C., estaban liofi-
lizadas.

 Frutos de Caesalpinia spinosa (Molina) 
 Kuntze, TARA

Los frutos, legumbres, de Caesalpinia spinosa 
(Molina) Kuntze, tara, fueron recolectados del área 
rural de la región La Libertad y de Bambarmarca 
en la región Cajamarca, en los 3 primeros meses 

del 2014 y se secaron en el laboratorio de micro-
biología molecular y biotecnología de la UPAO.
  
 PROCEDIMIENTOS

 Extracción del aceite esencial

Para la extracción del aceite esencial se trabajó 
con 20 Kg de frutos de Caesalpinia spinosa (Mo-
lina) Kuntze, tara, utilizando un sistema de hidro-
destilación por arrastre con vapor de agua, como 
solvente orgánico se utilizó diclorometano. La 
fracción de aceite esencial extraída se almacenó 
en frascos oscuros a 4ºC para los análisis poste-
riores (Ventura y col., 2009).

 Reactivación del cultivo y cepas

El cultivo de S. aureus HRDT347 fue reactivado en 
caldo soya tripticasa  (Trypticase Soy Broth: TSB) 
para luego ser mantenido en Agar soya tripticasa 
(TSA) y Agar manitol salado. A partir de TSA se 
prepararon las diluciones correspondientes a ser 
ensayadas. Las cepas control de S. aureus tanto 
ATCC 25923 como ATCC 43300 fueron reactiva-
das según catálogo de la empresa comercializa-
dora en TSA (Microbiologics); en forma similar 
fueron mantenidas en TSA y Agar manitol salado 
para preparar las diluciones a ser ensayadas.

 Evaluación del efecto del aceite esencial de 
frutos de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 
sobre la viabilidad de S. aureus meticilino 
resistente

Para la evaluación del efecto del aceite esencial 
de tara sobre la viabilidad de  S. aureus meticilino 
resistente (SARM), se realizó la prueba de difu-
sión en agar y excavado en placa, estandarizando 
el inóculo, a partir de cultivos de S. aureus de 16 
horas en caldo Mueller Hinton, con el tubo N° 0.5 
del nefelómetro de Mac Farland (1.5 x 108 UFC/
mL).

Se agregó 2 mL del inóculo estandarizado a 8 mL 
de Agar Mueller Hinton fundido, el que se vertió 
sobre una placa petri con el mismo agar (placa 
vertida) para obtener un crecimiento uniforme (“en 
césped”).

Luego se excavó pozos de aproximadamente 10 
mm de diámetro a los cuales se agregó 100 uL del 
aceite esencial y 100 uL de agua destilada como 
control negativo, así también se utilizaron como 
controles  los siguientes D.S. marca Beckton Doc-
kinson: oxacilina de 1 ug (OX), Vancomicina de 30 
ug (VA) y ciprofloxacina  de 5 ug (CIP), se incubó 
por 18 horas a 37°C, leyéndose los halos de inhi-
bición formados.
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Paralelamente se realizó una prueba preliminar 
de dilución en caldo, dos diluciones del aceite 
esencial de tara: 10 y 5 % fueron inoculadas con 
100 uL de la concentración microbiana utilizada 
para la prueba anterior, luego de incubarse por 24 
a 37°C se sembró una azada en TSA.

 Determinación del la concentración minima 
 inhibitoria (CMI)

Para estimar la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) se utilizó el método modificado de dilución 
en caldo (Araujo y Salas, 2009), los inóculos utili-
zados tuvieron la misma concentración microbia-
na utilizada en el método anteriormente descrito, 
fueron 100  L, para 8 o 10 diluciones del acei-
te esencial de Caesalpinia spinosa, tara: 5, 2.5, 
1.25, 0.625, 0.312, 0,156, 0.078, 0.039 y/o 0.019, 
0.009 %, alcanzando un volumen final por tubo de 
1 mL, se incubó por 24 horas a 37°C en agitación 
constante, se leyó absorbancias inicial (antes de 
incubación) y final (a las 24 horas de incubación) 
en espectrofotómetro Génesis 6 a una longitud de 
onda de 600 nm.

  Determinación de la concentración minima
  bactericida (cmb)

Para estimar la concentración mínima bactericida 
(CMB) de cada uno de los 8 o 10 tubos incuba-
dos en el proceso anterior se realizó un sembrado 
por estrías en TSA, incubándose a 37°C por 24 
horas. 

  Recolección y procesamiento de datos

Los datos obtenidos fueron procesados en Micro-
soft Excel 2010

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Extracción del aceite esencial

En la extracción de aceite esencial de tara reali-
zado por el método de hidrodestilación por arras-
tre con vapor de agua, no se obtuvo un buen 
rendimiento ya que luego de procesar 20 Kg de 
frutos secos de tara, se logró obtener sólo 2.5 
mL de producto; lo que dificultó nuestras prue-
bas posteriores. La bibliografía consultada afirma 
justamente que los frutos de tara contienen poca 
cantidad de aceite esencial (López y col., 1998; 
De la Cruz, 2004; Cabello, 2009).

 Evaluación del efecto del aceite esencial tara 
 sobre la viabilidad de S. aureus meticilino 
 resistente

Como observamos en el cuadro 1, al realizar la 
prueba de difusión en agar y excavado en placa, 
el aceite esencial no muestra actividad antimicro-
biana frente a las cepas control de S. aureus (S. 
aureus ATCC 43300 es una cepa SARM) ni frente 
al cultivo HRDT347 SARM, lo cual es contrario a 
los resultados obtenidos al realizar  las pruebas 
preliminares de dilución en caldo, con dos dilucio-
nes del aceite esencial de tara: 10 y 5 %, pues en 
estos últimos hubo inhibición del crecimiento y al 
sembrar en placas de TSA no hubo crecimiento, 
lo cual indica actividad antimicrobiana del aceite 
esencial frente a las cepas y el cultivo. Se expli-
ca esta situación debido a la dificultad de difundir 
que muestra el aceite esencial en el agar Mueller 
Hinton, lo que no permite una observación cla-
ra del efecto antimicrobiano, mientras que en el 
método de dilución en caldo, incubación en agita-
ción constante, este efecto si se observa (Figura 
1). Estas pruebas de dilución en caldo confirman 
que existe efecto inhibitorio del aceite esencial de 
legumbres de tara sobre S. aureus como refieren 
trabajos con otros tipos de extractos de los frutos 
del vegetal en estudio (Liu y col., 2002; Escobar 
y Chávez, 2008; Araujo y Salas, 2009; Añanca, 
2009; Campos y col., 2014).

CUADRO 1
HALOS DE SENSIBILIDAD (en mm) DE LAS CEPAS Y CULTIVO 

DE S. aureus FRENTE AL ACEITE ESENCIAL DE TARA

 1D.S. Oxacilina 1   g  2D.S. Vancomicina 30   g
 3D.S. Ciprofloxacina 5   g                4D.S. Control negativo
 5 Aceite esencial de tara

Efecto in vitro del aceite esencial de los frutos de Caesalpinia spinosa (molina) Kuntze, tara 
sobre la viabilidad de cultivos de Staphylococcus aureus meticilino resistente
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Figura 1 Pruebas preliminares de dilución en caldo para determinar el efecto del aceite esen-
cial de tara sobre la viabilidad de SARM.

DETERMINACIÓN DEL LA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA (CMI) Y DE LA CON-
CENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA (CMB) DEL ACEITE ESENCIAL DE TARA

Los cuadros 2, 3, 4, 5 y 6, muestran los resultados obtenidos luego de enfrentar las diluciones 
de aceite esencial de frutos de tara: 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312, 0.156, 0.078, 0.039, 0.019 y 
0.009 %, a las cepas control y cultivo de S. aureus respectivamente. 

Podemos observar que la CMI para S. aureus ATCC 25923, cepa sensible, se alcanza en la 
dilución 0.039% del aceite esencial de frutos de tara (cuadro 2 y gráfico 1). Esta dilución es 
la mínima en la cual no se muestra un incremento significativo den la D.O., absorbancia (se 
eleva de 0.414 a 1.462 en la siguiente dilución), mientras que la CMB se alcanza en la dilución 
0.156% del aceite esencial (cuadro 3 y gráfico 2), por lo que podemos afirmar que las dilucio-
nes 0.039 y 0.078 generan un efecto bacteriostático sobre la cepa en mención.

CUADRO 2
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE LA VIA-
BILIDAD DE S. aureus ATCC 25923, CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA

1 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)    2 Control positivo
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1 Concentración Mínima Bactericida (CMB)    2 Control positivo
3 No hubo crecimiento       4 Hubo crecimiento

CUADRO 3
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE S. aureus ATCC 

25923, CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA

Por otro lado, la CMI para la cepa SARM ATCC 43300, y el cultivo SARM HRDT347, se alcanzan 
coincidentemente en la dilución 0.156 % del aceite esencial de tara (cuadros 4 y 6; gráficos 2 
y 3), mientras que la CMB también coincidentemente se logra en la dilución 0.312 % del aceite 
esencial (cuadros 5 y 7; gráficos 2 y 3), consideramos que la dilución 0.156 % en ambos casos 
ejerce un efecto bacteriostático, la cepa y el cultivo SARM. Vale mencionar que no existen estu-
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dios previos referentes a la actividad antimicrobiana del aceite esencial de tara en nuestro medio.

CUADRO 4
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE S. aureus ATCC 

43300, CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA

1 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)   2Control positivo

CUADRO 5
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE S. 

aureus ATCC 43300, CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA

 1Concentración Mínima Bactericida (CMB)  2Control positivo
 3No hubo crecimiento       4Hubo crecimiento
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CUADRO 6
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE S. 

aureus HRDT347, CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA

1 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)   2Control positivo

Efecto in vitro del aceite esencial de los frutos de Caesalpinia spinosa (molina) Kuntze, tara 
sobre la viabilidad de cultivos de Staphylococcus aureus meticilino resistente



Pueblo cont. vol. 26[1] enero - junio  201584

CUADRO 7
EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LOS FRUTOS DE TARA SOBRE 

S. aureus HRDT347, CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA

 1Concentración Mínima Bactericida (CMB)      2Control positivo
 3No hubo crecimiento                   4Hubo crecimiento
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IV. CONCLUSIONES

Existe efecto inhibitorio del aceite esencial obtenido de los frutos de Caesalpinia spinosa 
(Molina) Kuntze, tara, sobre  la viabilidad de cultivos SARM.

Las CMI para S. aureus ATCC 4330 y HRDT347 son similares , es decir, son del orden del 
0.156% del aceite esencial obtenido, mientras que para S. aureus ATCC 25923 (cepa sen-
sible) es del 0.039%.

Las CMB para S. aureus ATCC 4330 y HRDT347 son similares , es decir, son del orden 
del 0.312% del aceite esencial obtenido, mientras que para S. aureus ATCC 25923 es del 
0.156%.
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