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PRIMERA PARTE 

BOTANICA 

SINONIMIA CIENTIFICA 

PASSIFLORA SALVADORENSIS 

SINONIMIA VULGAR 

Ala de murcielago, Ala de tordo, Calzoncillo, Hierba de Murcielago, 
Sandillita de pajaro, Granadilla montes, Granadilla colorada, Sandilla de cu
lebra, Granadilla silvestre, Granadilla de culebra, Granadilla acida, Cama 
carlata, Pasionaria 0 FloI' de la Pasi6n. 

CLASIFICACION 

REINO . . ... . 
TIPO .... . ..... . . 
SUB-TIPO . . . . 
CLASE ......... . 
SUB-CLASE ... . . . 
ORDEN ......... . 
FAMILIA . . 
GENERO 
ESPECIE . . 

FAMILIA 

VEGETAL 
FANEROGAMAS 
ANGIOSPERMAS 
DICOTILEDONEAS 
DIALIPETALAS SPEROV ARIEAS 
VIOLIDAS 
:> ASSIFLORASEA 
PASSIFLORA 
PASSIFLORA SALV ADORENSIS 

PASSIFLORASEA 

Plantas herbaceas 0 leiiosas, pueden ser rastreras 0 trepadoras estas 
ayudadas pOl' urilos con hojas opuestas, simples con estipulas persistentes 
o caducas. Flores hermafroditas de color rojo que viran al magenta al mar
chitar. Con caliz y corola concresentes en su base y sobre su borde libre; 
tanto en los petalos como en los sepalos se encuentran varios circulos de 
apendices que forman una multiple corona, en el centro de esta estan ele
vandose en una larga columna con estambres y pistilo con carpelos unilo
culares y multiovoluraes con placentaci6n periestal. El fruto en capsula 0 

baya. 
Es una famliia que presenta unas especies conocidas pOl' sus propie

dades bequicas y diureticas. Con las hojas se prepara un emplasto. 

PASSIFLORA 

El nombre cientifico de esta planta se conoce el dellominado PASSI
FLORA SALV ADORENSI y entre la gente del campo con el nombre vul
gar de CALZONCILLO porIa forma caractel'istica que tienen sus dos 16-
bulos. Su uso parece haber sido enseiiado pOI' los Padres Jesuitas de Gua
temala. No es al especie que Haman en Guatemala Camarlata, la que tiene 
:6bulos largos y angostos, a las que tambien dan los nombres de Pasionari-a 
o Flores de la Pasi6n. 



EL CALZONCILLO, se encuentra bastante distribuido en la parte 
Central y Occidental de la Republica, pero se ve con mas abundallcia en 
esta ultima region. TambiE~n se encuentra algunas especies en Mexico, Hon
duras y Guatemala. 

Entre nosotros se hall a en los lugares semi-tropicales y bastante hu
medos, en las quebradas de los departamentos de San Salvador y Ahua
chapan es donde con mayor abundancia crece. La planta que vamos a des
cribir y analizar se encuentra en terrenos situados alrededor de la Capital 
al lacto de la Ciudad de Mejicanos en los Cantones de Zacamil y San Migue
lito . P!anta que se desarrolla sin ningun cuidado especial y que presta gran
des 5ervicios a los campesinos por las propiedades medicinales de sus hojas, 
que £on diureticas las cuales se aprovechan por la infusion. Las hojas con 
manteca se emplean como emplastos, propiedad que es muy poco usada. 

La especie de Mexico la parte que se usa es la raiz, con la cual se 
hace un cocimiento para las afecciones bronquiales y pulmonares. 

Las principales especies son: 

Passiflora Allatophilla Masters. 
Passiflora Biflora. Lamarck. 
Passiflora Capsularis. L. 
Passiflora Coriacea. Jussieu. 

Passiflora Filipes. Bentham. 
Pas;;iflora Foetida. L. 
Passiflora Gossypiifolia. Desvaux. 

Pa~siflora Ligularis. J usseu. 
Passiflora Ornithoura. Masters. 
Passiflora Platyloba. Killip. 
Passiflora Pulchella. H. B. K. 
Passiflora Quadrangularis. L. 
Passiflora Standleyi. Killip. 
Passiflora Salvadorensi. Donn Emith. 
Passiflora Suberosa. L. 

Para investigar la presencia de alcaloides hicimos pruebas de reac
ciones de coloracion, siguiendo los metodos empleados por el Profesor F. 
Kop':ltschek y haciendo uso de los reactivos de De Froehde, De Ermand y 
de Rosenthaler. 

Para este metoda hice uso de las distintas partes de la planta: Raiz, 
Tallo y Hojas, cada una de estas partes las colocamos en alcohol, eter y 
agua y las dejamos en maceracion durante 10 dias, agitandolas de vez en 
cuando, al estado fresco para mejores resultados en el trabajo de las in
vestigaciones. 

Pesando 10 gram os de cada una de las partes las colocamos en 100 
centimetros cubicos de los disolventes ya enumerados. 

De Froehde cuya composicion es la siguiente: Preparar soluciones 
frescas de 0.01 gramos de molibdato de Amonio 0 de Sodio (solucion de
bil) 0 0.05 de 10 mismo (soluci6n fuerte) en 1 centimetro cubico de acido 
sulfurico concentrado. 

Sobre un fondo blanco colocamos vidrios de reloj perfectamente 
lavados con agua destilada y esteril y despues secamos. 



De Froehde en Agua: 

Hoja . ... . . 
Tallo ........ . .. . 
Raiz . . . . .. . .... . 

ETER: 

Hoja ........ . .. . 
Tallo . ... . .. . ... . 
Raiz . . .. ... . 

ALCOHOL: 

Hoja ... . . . 
Tallo .... .. .. .. . . 
Raiz ..... .. .. . . . 

amarillo claro 
incoloro 
incoloro 

amarillo claro 
amarillo claro 
amarillo claro 

amarillo ligero 
amarillo ligero 
amarillo ligero 

REACTIVO DE ERDMANN 

Diluir X gotas de Acido Nftrico concentrado en 100 de agua; mezclar 
X de esta preparacion con 20 grs. de Acido Sul£urico puro y concentrado 

De Ermand en Agua: 

Hoja ..... . ..... . 
Tallo .... . ...... . 
Raiz . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

ETER: 

Hoja ...... . ........ . 
Tallo ..... . ......... . 
Raiz ...... . .......... . 

ALCOHOL: 

Hoja ............. .. . 
Tallo ...... .. ...... . . 
Raiz ................. . 

amarillo claro 
Incoloro 
Incoloro 

amarillento 
amarillo ligero 
amarillo ligero 

amarillo verde 
amarillo suave 
amarillo palido 

Reactivo de Rosenihaler y Turk. Solucion de acido arsenico al 1 % 
en acido sulfurico puro concentrado. 

Reactivo de Rosenthaler y Turk en: 

AGUA 

Hoja .............. . . 
Tallo . . .... . ........• 
Raiz .. . ........... . .. . 

amarillo claro 
in col oro 
incoloro 



ETER: 

Hoja .. 
Tallo .. 
Raiz ..... 

ALCOHOL: 

Hoja ............. ... . 
Tallo ..... .. ........ . 
Raiz ................. . 

amarillo 
amarillo ligero 
amarillo ligcro 

amarillento 
amarillo claro 
incoloro 

Estas pruebas nos demostraron la presencia de los alcaloides siguien
tes: Colchicina, Veratrina y Hidrastina. creyendo con certeza haberlos iden
tificlido con tan do con los pocos recursos de que dispone nuestra Facultad 
de Quimica y Farmacia. Resultando con mayor claridad la Colchicina que 
los otros dos por las reacciones de coloracion. Sin duda alguna a esta debe 
su accion la planta, tan usada por nuestros campesinos. 

ANALISIS QUIMICO 

A continuacion vamos a describir el analisis quimico de la planta. 
tanto organico como mineral, exponiendo a continua cion el resultado final 
obtenido de los mismos. 

ANALISIS ORGANICO 

Para verificar este analisis, se trata la muestra siguiendo el metodo 
de los disolventes sucesivos, los cuales arrastran los distintos de naturaleza 
organica, que forman parte de la constituci6n del vegetal. 

Los disolventes que se hacen actuar son los siguientes: 

I)-Eter de Petr61eo 
II)-Eter de Etilico 

III)-Alcohol Absoluto 
IV)-Agua Neutra 
V) -Agua Alcalina 

PREPARACION DE LA MUESTRA 

Se pulverizan finamente en un mortero, las raices previamente deseJ 

cadas y limpias, 20 gramos de este polvo me sirvieron de muestra, habien
do procedido de la manera siguiente: 

I 

TRATAMIENTO CON EL ETER DE PETROLEO 

Por este medio se extra en las sustancias grasas como ceras, aceites 
fijos y volatiles y esencias. 

Procedimiento.-Se pone a macerar la muestra en dos veces y me
dia slJ. volumen de eter de petroleo durante ocho dias. Terminado este tiem
po se lleva a cabo la filtracion. 

La solucion eterea se recibe despues de filtrada en una capsula ce
rrada y se deja al aire libre para que se evapore el eter, quedando entonces 



como residuo, un liquido debilmente amarillento y de 0101' casi muy debil. 
Es un aceite csencial. 

II 

l'RAl'AMIENTO CON EL ETER ETll..ICO 

Este disolvente a1'rastra mater ias colorantes, trazas de ciertos alca
loides, resinas, acidos organicos. 

Procedimiento.-El residuo que queda de 1a operacion anterior, se
trata por maceracion con eter etilico en la proporcion de dos veces y me
dia su volumen durante diez dias. 

Terminado el tiempo se filtra y se coloca el liquido mtrado en un 
embudo de decantacion, a manera de obtener un extracto que se somete 
a la accion sucesiva de los disolventes. 

a) .-Por agua neutra, que disuelve algunos acidos organicos, como 
elgalico, salicHico y benzoico que se investigan pOl' las reacciones carac
teristicas. 

b) .-Por agua acidulada en la que se identifican los alcaloides pOl' 
los reactivos generales. 

c) .-Por alcohol y luego por eter, disolvente, en los que se investi
gan las resinas pOl' sus reacciones propias. 

TRATAMIENTO CON ALCOHOL ABSOLUTO 

El alcohol absoluto nos permite separar Tanino, materias resinosas, 
alcaloides insolubles cn eter etHico, algunos acidos organicos como el malico. 

Se procede a maceral' en alcohol absoluto la muestra residual del 
mtrado anterior, durante 48 horas. Despues se filtra. 

Se evapora a calor suave la solucion alcoholica obtenida de este fil
tradf), quedando un residuo que se trata: 

I) .-Por agua neutra, que disuelve los taninos, los cuales se preci-
pitan al ser tratados pOl' acetato de plomo amoniacal. 

II) .-Por agua acidulada pOl' acido sulfurico. 
Esta solucion obtenida es tratada sucesivamente: 
<I.) .-Por eter de petroleo que disuelve algunos acidos organicos que 

spo illvestigan pOl' sus reacciones caracteristicas. 
b).·-Por bencina, que disuelve algunos alcaloides que se investigau 

por reacciones generales. . 

TRATAMIENTO CON EL AGUA NEUTRA 

Del agua neutra nos ser vimos para la extraccion de Gomas, Mucila
gos y Albuminas. 

Maceracion de la muestra agotada ya pOl' el eter de petroleo, eter 
etilico y alcohol absoluto en agua neutra destilada. En la solucion obtenida 
investigar las Gomas, Mucilagos y Albuminas de la siguiente manera: Ma
ceral' eJ residuo obtenido del tratamiento pOl' el alcohol obsoluto, en agua 
destilada neutra, durante 48 horas, luego filtrar y la solucion obtenida con~ 
centrada a volumen reducido. 

Se investiga la presencia de gomas pOl' intermedio del acetato de 
plomo que las precipita. 

t.as albuminas se identifican. 
a) .-Porque coagulan al ser calentadas. 
b) .-Con el reactivo de Millon dan un precipitado rojizo. 
c) .-Por la reaccion del Biuret, dan una coloracion violeta. 



TRATAMIENTO CON EL AGUA ALCALINA 

El agua alcalina disuelve sustancias albuminoides que se pueden ca
racterizar muy bien por sus reacciones propias coma 1a reaccion de Tanret, 
reaccion de Millon. reaccion de Biuret. 

RESIDUO DE EXTRACCION 

Despues de los tratamientos que acabamos de describir todavia nos 
queda un residuo que Ie llamamos Residua de Extraccion, dande se puede 
investigar Ce1ulosas y Almidones que se caracterizan par sus reaccianes con 
el Lugol, reactivo de Switzer. 

INVESTIGACION DE LA GLUCOSA 

La g1ucosa se investiga por Ipedio del Licor de Fehelling, reactivo 
de Benedit y el reactivo de Nilander. 

a) .-Al calentar con el Licor de Fehelling 1a solucion formara un 
rojo ]adrillo debido a la reduccion de la sal de cobre a cobre metcllico. 

b) .-A la solucion se Ie agregan unas gotas de reactivo de Nilander y 
se calienta, dara primero una coloracion amarillenta de transicion y ]uego 
tomara color negro debido a la reduccion del sub-nitrato de Bismuto. 

c) .-Se calienta ]a solucion con el reactivo de Benedit hasta la ebu
llicion y dara una coloracion que varia del amarillo al rojo debido a la re
duccion de la sal de cobre. 

INVESTIGACION DE LA SACAROSA 

La sacarosa no es reductora. pero puede llegar a serlo si se invierte. 
La operacion tiene por objeto desdoblarla en Glucosa y Levulosa y queda 
predominando el poder levogiro de la Levulosa sobre el dextrogiro que an
tes poseia la Sacarosa. (es por esto que se llama azucar invertida). Para in
vertir la Sacarosa se Ie agregan unas gotas de acido sulfurico diluido, se al
caliniza con soda y se vera que es reducido por cualquiera de los reactivos 
de Fphelling, Nilander y Benedit. 

INVESTIGACION DE LA CLOROFILA 

La clorofila se extrae de las plantas machacando las hojas verdes de 
las mismas en un mortero y el jugo obtenido se neutraliza con una disolu
cion uiluida de carbonato sodico y despues exprimidos. La clorofila queda 
en ]a masa prensada; esta se trata entonces con alcohol de 55 grados, se 
vuelve a prensar y el residuo se pone a digerir en alcohol frio de 83 grados, 
que disuelve la clorofila junto con cierta cantidad de cera, grasa y resina. 
La d:solucion se trata entonces con negro animal en la proporcion de 15 
gramos por litro, y el residuo de negro animal que es apoderado de la clo
rofilia se trata con un exceso de eter que disuelve esta sustancia. Evapo
rando la disolucion eterea filtrada, deja como residuo la clorofila, que puede 
hacerse cristalizar disolviendola en una mezcla de alcohol absoluto y eter 
y dejandola evaporar lentamente. 

La clorofi1a existe en ]a proporcion de 0.5 al 1 por ciento del peso de 
sustancia seca. 



ANALISI S MINERAL 

Para verificar este analisis, se procede primero a destruir la mate
ria organica del vegetal, para dejar unicamente las materias minerales. 

Procedimiento.-20 gramos de la muestra ocupada para el analisis 
organico se reducen a cenizas por el calentamiento al rojo sombra y se pro
cede de la manera siguiente. 

ANALISIS POR VIA SECA.-con estas cenizas se verifica en pri
mer termino ensayos por via seca, por medio del asa de platino, tratada 
prev;amente con acido clorhidrico para mayor garantia. 

Estos ensayos demostraron la presencia de los siguientes elementos. 
POTASIO.-La llama toma un color morado, visible a trav~s del vi

drio de cobalto. 
SODIO.-El sodio colore a la llama de amarillo. La coloracion es ab~ 

sorbida por una solucion de cloruro cobaltoso en acido clorhidrico con
centra.do. 

CALCIO.-Da una llama de color rojo anaranjado. 
MAGNESIO.-Las sales de Magnesio por el rojo sombra son des

comfluestas casi todas. 
HIERRO.-Color verde botella en la llama de reduccion. 
ANALISIS POR VIA HUMEDA.-Una vez verificado el analisis por 

via EPca se procede a practicar el analisis por via humeda, para 10 cual se 
sigue la marcha sistematica, que expongo a continuacion someramente. 

Procedimiento.-En primer lug.'lr se tratan las cenizas por agua des
tilada hervida, con el fin de disolver 10 mas posible. 

En una parte de esta solucion se investiga primero amoniaco, para 
10 cu?1 se coloca en un Erlenmeyer, se Ie agrega hidrato sodico en exceso 
y se ralienta, colocandole en la boca un papel rojo de tornazol, que cuando 
hay c • .moniaco debe azularse. 

En otra parte de la solucion anterior se investigan los metaies del 
ler. Gr upo. (Pb, Hg y Ag) . Se Ie trata por CIH, cuando se encuentran di
chos metales precipitan. En el precipitado se pueden caracterizar estos me
tales por sus reacciones caracteristicas y en el filtrado, que llamamos filtra
do -AA-, se investigan los metales del 20. Grupo. 

El filtrado -AA- colocado en un Erlenmeyer se so mete a una co
rriente de acido sul£urico; primero bastante acido y en frio ; despues bastan
te acido y caliente y por ultimo diluido en su volumen de agua y caliente. Con 
Ia primera opera cion se consigue precipitar _los sul£uros menos solubles 
como los As y Cu; con la segunda, precipitan los sul£uros de Bi, Sb, Sn y 
Hg y con la tercera precipitan los sul£uros de Cd y Zn. 

Al filtrar obtenemos un precipitado -B- y una solucion -BB
que pasa al 3er. Grupo. El precipitado -B- contiene los sul£uros de: As, 
Sn, Sb. Hg, Cu, Bi, Pb, y Cd. Al tratarlo con una capsula de porcelana 
por poli-sul£uro de amonio, obtenemos un residuo y una solucion -Z. En el 
residuo que 10 tratamos por N03H diluido y concentrado investigamos: en 
la solucion que el da: el Pb, Cu, Bi y Cd y en el residuo que queda, de fil
trar la solucion nitrica obtenida por disolucion del residuo anterior en el 
N03H investigamos el Hg, Pb, en forma de sul£ato de Plomo y S. En tanto 
que la solucion -Z-obtenida al tratar el precipitado -B- por poli-sul
furo de amonio, investigamos por procedimientos especiales el As, Sb y Sn. 

La solucion -BE- obtenida anteriormente y que contiene los meta
les del 3er. Grupo, se trata en caliente por cloruro de amon.io y amc-{- -. 
liquido y al filtrar obtenemos un precipitado -C- y una, solucion -CC
que pasa al 40. Grupo. 

El precipitado -C- que contiene los metales del 3er. Grupo y para 



aisla!'los 10 co10camos en una capsula, 10 tratamos con C1H, 2N, despues 
de frio filtramos y obtenemos un residuo y una soluci6n -x-. 

Con este r esiduo preparamos una soluci(in clorhidrica, al tratarlo 
pOl' C1H concentrado y un poco de N03H. En una parte de esta soluci6n 
clorhidrica investigamos el Ni y e1 Co. 

Otra parte de 1a misma solucion clorhidrica Ie evapore casi a sequedad 
despues dilui con N03H, Ie aiiadi a 1a solucion nitrica, solucion de mo1ib~ 
dato de amonio y al calentarlo me dio un precipitado amarillo de acido fos
forico. Las reacciones de los otros acidos organicos verificadas con partes 
de la misma solucion clorhidrica no dieron positivas. 

De la solucion antes mencionada -X- obtenemos al tratarla con 
N03H y NaOh un residuo y una solucion. En este residuo investigamos pOl' 
metod os especiales el Fe, Mn y Cr. En la solucion el Al y el Zn. 

Una parte se disuelve con acido clorhiqrico concentrado, se hierve, 
diluyese con agua, y se aiiade ferrocianuro de Potasio, que dara un preci
pitadc azul de Prusia 0 sulfocianuro de Potasio que decolorara de rojo in
tenso la solucion, que nos indica existencia de hierro. 

Al tratar la solucion --CC-, que viene del 3er. Grupo por HCl se 
precipita el S del grupo anterior. Despues de eliminados se Ie aiiade NH3 
liquido y carbonato de amonio. Al filtrar obtenemos un percipj.tado -D
y un filtrado -DD- que pasa al 50. Grupo. 

El precipitado -D- al sel' tratado pOI' acido acetico diluido se di
suelve. En una parte de esta solucion investigamos el Ba, en otro el Sr y 
en otra el calcio que en el oxalato am6nico dio precipitado blanco. 

En el filtrado -DD- investigamos primero Magnesio, a una parte 
se Ie aiiade fosfato- 'dis6dico y forma un precipitado que nos indica la pre
sencia de dicho elemento. Cuando se duda que el precipitado es cristalino 
se puede redisolver en acido clorhidrico diluido, evitando un exceso; luego 
se aiiade con una pipeta dos centimetros de amoniaco, haciendolo resbalar 
por las paredes del tuba con cuidado, para que sobrenade" y no se mezclen 
los dos liquidos; se deja en reposo y al cabo de algunas horas, se encontra
ran hermosas agujas cristalinas. 

En otra parte del mismo investigamos despues Potasio que con el 
acehlto de cobalto, acido acetico y nitrato sodico da despues de calentado 
y de largo reposo un precipitado amarillo. 

El sodio nos dio apenas su reaccion caracteristica pOI' su reactivo 
que es muy dificil de preparar. 

HOJAS 

PREPARACION DE LA MUES'l'RA 

Se prepara la muestra de 20 gramos de hojas de la planta fresca para 
el an~!isis, lavandolas con agua destilada y despues secandolas completamel1te. 

Asi con esta muestra preparada procedi al Analisis Organico de ella, 
'Siguiendo el mismo pl'ocedimiento empleado con las raices. 

Con otra muestra de 20 gramos de las hojas asi preparadas, verifique 
el Alla!isis Mineral siguiendo las tecnicas y la marcha sistematica como en 
el case de las raices. 

ANALISIS ORGANICO.-A continua cion expongo los principales y 
mas importantes cuerpos encontrados en este analisis: HOJAS. 



ANALlSIS MINERAL: 

ANALlSIS OHGANIC : RAIZ 

AN ALISIS MINERAL: 

CLOROFILA 

SACAROSA 

GLUCOSA 

RESINA 

TANINO 

POTASIO 

SODro 

CALCIO 

MAGNESIO 

ACEITE VOLA TIL 

RESINA 

TANINO 

Acmo MALICO 
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F'ISIOLOGIA DEL DESARROLLO VEGETAL 

CICLO NORMAL DEL DESARROLLO DE LAS PLANTAS SUPEIUORES 
PLANTAS ANUALES Y PEREMNES 
CORRELACION ENTRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La vida de una planta superior, asi como la de cualquier organismo, 
comienza con la primera division del ovulo fecundo y term ina con la muer
teo L::ls caracteristicas iniciales del ciclo vital son el creeimiento y el des
an'ollo de los organos. Sigue despues la fase reproductiva y par fin se su
ceden la declinacion y la muerte. 

La duracion de la vida de las plantas varia entre amplios limites. Si 
solo ~e consideran las vegetales superiores, pueden citarse casos de efeme~ 
rofitas, como Stella ria media, ,cuyo desarrollo se completa en pocas sema
nas, y el de los grandes arboles que viven varios cientos, y hasta varios mi
les de anos, como las especies de Sequoia de California. 

Conviene hacer notal' aqui la gran diferencia que existe entre la se
nilidad de los animales y 1a de los vegetales. En un organismo animal, casi 
to do:; sus tejidos y organos tienen las misma edad; en cambio, en un arbol 
milenario, todas las partes activas, hoja, yemas, apices caulinares y raices, 
solo duran poco tiempo, siendo reemp1azadas, 1uego, por otras nuevas. Las 
hojas de un roble centenario, por ejemp10, solo tienen un os pocos meses de 
edad; linicamente las capas mas internas del tronco del arbol, pOl' 10 general 
muertas se han originado en las primeras epocas del vegetal. Los arboles y 
otras plantas peremnes pose en, como regIa, la capacidad de rejuvenecer anual
mente ; de hai que su vida no tenga una duracion definido. Cada ano mue
ren algunas de sus partes, pero luego son regeneradas. 

Las celulas meristematicas de un arbol milenario son tan jovenes co
mo las de una plant ita de un ano. Por 10 menos, en muchos de ellos no ha 
sido posible descubrir alin los sign os inequivocos del envejecimiento. La que 
caracteriza el ciclo vital de una planta, ·antes que la duracion total de su 
vida, es la relaci6n definida entre su crecimiento vegetativo y reproducci6n. 

Desde este punto de vista, las plantas se pueden dividir en dos gran
des csrupos; las que fructifican solo una vez y las que fructifican repetida
mente. Al primero pertenecen las plantas anuales, que terminan su ciclo 
en un solo periodo vegetativo. POl' razones de comodidad, se considera que 
el ciclo de desarrollo comienza a partir de la germinacion seminal y no 
desde el punto en que se origina el embrion, es decir que se excluye el pe
culiar periodo del desarrollo de la semilla. 

He aqui las etapas que caracterizan la vida de una planta anual: la 
semilla germina; la plantula desrrolla rapidamente sus 6rganos vegetativos 
y luego florece; aparecen los frutos, que maduran, y por fin todos los 6rga
nos opl vegetal envejecen muy pronto y mueren. En esta forma el vegetal 
se deseca. Como la desecaci6n ocurre frecuentemente en otono, pareceria 
que las condiciones externas son las que ocasionan 1a muert.e de las planta:; 
anual.ps. Este fen6meno, sin embargo, depende ,en realidad de causas inter
nas. Muchas plantas anuales que maduran con rapidez, como son las va
ricdaurs precoces de las plantas cultivadas, producen semillas y se secan 
mucho antes que finalice la estacion de crecimiento. Esta caracteristica acen·· 
lua attn mas en las efemerifitas. 

La floraci6n y la fructificacion no sicmpre se suceden durante el pri
mer Rno de vida. A menudo ocurren durante el segundo ano; es el caso de 
todas las plantas bienales, como zanahorias y remolachas, que pasan el in
vierno en estado de vida latente y recien vuelven a crecer en la proxima 
primavera. Pero tambien ·en estas plantas la fructificacion precede a 1a muer
te, Finalmente, existen ciertos vegetales que, POl' muchos anos, no forman 



otra cosa que 6rganos v,egetativos, alcanzando asi un desarrollo considera
ble; luego fructifican en abundancia. Del mismo modo que en los otros ca
sos, la fructificaci6n es seguida pOl' el desecamiento de las plantas. Las es
pecies de Agave, a veces llamadas "plantas centenarias" pertenecen a este 
grupo. En Mexico, su pais de origen, florecen a los 8 6 10 anos de edad. 
Bajo condiciones menos favorables, como en la costa del rLar Mediterrc'meo 
o en los invernaculos, requieren un periodo mas prolongado de 20 a 50 anos, 
para cumplir el desarrollo previo a la floraci6n. Algunas palmeras, como 
la farnosa palmera de sombra de Ceilc'm (Corypha urnbraculifera) muestran 
un u 'mportamiento similar. 

No ha side posible, hasta ahora, descubrir los procesos internos que 
acal"'.·ean la muerte de las plantas, una vez verificada la fructificaci6n. 

Empero, numerosos experimentos han demostrado que entre esos dos 
ultimos fen6menos existe una intima relaci6n de causa a efecto. La vida de 
muchas especies puede prolol1garse considerablemente suprimiendo los bo
tone'3 florales y evitando, asi la fructificaci6n. POl' este metodo es posible, 
pOl' E'jemplo, como 10 hiciera Molisch, hacer vivir una planta comtm de re
seda, dns 0 tres anos, en vez de uno, como es la regIa; adqluiere, entonces, el 
aspecto de un pequeno arbusto. POl' otra parte, cuando pOl' cualquier cir
cunsta.ncia las plantas bienales fructifican en el primer ano, como en la re
molacha y otros vegetales cultivados pOl' sus raices, los 6rganos vegetativos 
mueren prontamente. 

Otros tip os de plantas se caracterizan pOl' flores muchas veces. Aqui 
corresponde incluir la gran mayoria de las especies peremnes y arb6reas, 
que florecen y fructifican anualmente, 10 que no impide su crecimiento ve
getativo ulterior. Tienen, por 10 tanto, una vida practicamente ilimitada. 
Rasta hoy se ignora que clase de equilibrios fisio16gicos internos faculta a 
dichm: vegetales para proseguir su crecimiento vegetativo despues de la 
fruc1.i.ficaci6n. En algunos, como el tomate y las especies de Cucurbitaces, 
puedr.>u sucederse ciclos alternados de crecimiento y fructficaci6n; parece que 
en estos cas os el contenido y las exigencias del fruto son los factores que 
dirigen el crecimiento. 

Aunque el desarrollo del ciclo vital de una planta acompane, de 01'

dinario, al crecimiento de la misma, ambos fen6menos distan mucho de ser 
identicos. El crecimiento consiste fundamental mente en un aumento de ta
mana y en la formaci6n continua de 6rganos vegetativos: ta11os, hojas y rai
ces, cl1ya tarea principal es la de participar en la acumulaci6n ulterior de 
sustanC'ias organicas. El sintoma mas importante del desarrollo de una plan
ta, su evoluci6n hacia la reproducci6n sexual, debe considerarse el origen 
de una cualidad nueva, 0 sea de su aptitud para reproducirse por semilla 
como rC'sultado de una serie de cambios cuantitativos. D e acuerdo a las in
vestIgaciones de Lysenko, la evoluci6n de la planta hacia la fase r,eproducti
va no fe realiza repentinamen.te, sino en forma gradual, por una serie de 
etapas de transici6n, a traves de periodos definidos de desarrollo, y finaliza 
al mao ural' la semilla, que es similar pero no identica a la que di6 origen 
a la planta. Por medio de la reproducci6n sexual el individuo muere, peru 
la e.'>pC'C'ie continua existiendo y desarrollando en la alternaci6n de las ge
neracinnes. 

CONDICIONES PARA LA FORMACION DE LOS ORGANOS 
R~P!{ODUCTIVOS.- RIPOTESIS DE KLEBS SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICION QUIMICA DE LAS PLANTAS 

Para que en una planta se produzca la transici6n de la fase vegetati
va a la reproductiva, deb fn cumplirse las condiciones Cleterminadac:. Sin 
el1as es imposible el pasaje a la reproducci6n, y la plant a permanece esteril 
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durant/" un periodo indefinido. EI conocimi,ento de estas condiciones es de 
gran in1f.'ortancia te6rica y practica, pues de dominarlo, se puede orientar el 
des81 roho de la planta en direcci6n deseada es decir puede gobernarse el 
cicio del desarrollo de las plantas cambiando dichas condiciones. Como se 
ha visto, lino de los principales problemas de la fisiologia vegetal consiste 
en llegar a dirigir tal regulaci6n. 

Durante mucho tiempo se supuso que el cicio de desarrollo esta re
gido ('xciusivamente por una periodicidad hereditaria interna, y que, estan
do ya predesterminado, este cicio 0 ritmo de desarrollo es estrictamente cons
tante e insensible a la influencia de los agentes externos. 

Se consideraba, asi mismo, que la edad de la planta es el factor prin
cipal f1ue motiva la aparici6n de la faz reproductiva. As! algunas varieda
des son precoces y maduran mucho antes que otras tardias. Entre los arbo
les y arbustos hay especies que florecen a los 5 0 10 anos. tal como muchos 
frutales; otras, por 10 contrario como el tilo y alerce 10 hacen a los 25 
6 30; por fin, especies como el roble , -el olmo y el castano, recien fructifican 
entre !os 40 y 50 anos de edad. Si bien en horticultura se aplican muchos 
los metodos para anticipar la fructificaci6n , sobre todo mediante el injerto 
sobre patronos enanos, hasta ahora no ~e han emprendido estudios serios 
para encontrar procedimientos que permitan dirigir la duracion del periodo 
vegetativo. 

~ue Klebs el "pioneer" en el estudio de la fisiologia del desarrollo 
vegetal. Sus investigaciones, llevadas a cabo a fines del siglo pasado y a 
principios de la actual, Ie permitieron afirmar, por primera vez que el hombre 
puede dirigir a voluntad el cicio del desarrollo vegetaL De acuerdo con 
estas !.d.eas, el desarrollo de la planta, asi como otros procesos vitales, SOIl 
influicos notablemente por las condiciones mesol6gicas; de ahi que si se 
modHica a estas, sea posible alterar el desarrollo, retardandolo 0 aceleran~ 
dolo. La alternaci6n de las condiciones del ambiente no actua en forma di
recta wbre los procesos reproductivos sino a traves de cambios que tienen 
asiento en el estado interno de la planta. 

Segun Klebs, uno de los factores fundamentales para la transicion a 
la fase reproductiva es una intensidad luminica apropiada. De modo que si 
una planta crece en su medio completamente favorable excepto en 10 que 
a intcnsidad de iluminaci6n se refiere, el florecimiento se retrasara ,en for
ma considerable y hasta puede no producirse en algunos casos. 

Klebs por ejemplo, mantuvo con luz difusa ejemplares de Glechoma 
hederacea, los que permanecieron esteriles pOl' varios anos; pero en cuanto 
los coloc6 ante una luz mas intensa, comenzaron a florecer. Estos experi
mentos tambien dieron resultados positivos con otras plantas. En efecto de 
la luz, si nembargo, es mas bien indirecto. Asi plantas con reservas abun
dantes de materia organica, especialmente hidratos de carbono, florecen aun 
en la Clscuridad; el jacinto y otras especies de bulbos son buenos ejemplos 
a este respecto. De igua1 modo, si Sp co10can en una camara oscura algunas 
ramas de p1ant.a expuesta a 1a luz intensa, en forma tal que se conserve 
intacta 1a union de las mismas con la planta madre, es posible que aquella 
florezcan. Basado en tales hechos, Klebs concibi6 la idea de que la luz ace
lera eJ periodo de floraci6n , sobre todo porque ayuda a 1a p1anta a concen
trar glucidos, y este acoplo es la causa directa de la transicion de 1a fiase 
vegetativa a 1a reproductiva. 



Todo ello ha sido confirmado pOl' via experimental, con plantas que 
crecfan hajo diferentes clases de vidrios coloreados, cada :uno de los cualt> c, 
corresDondia a una cierta parte del ·espectro. Con luz roja, las plantas £10-
recian' casi tan rapidamente como ante la luz blanca; en cambio la de color 
azul dilataba la floraci6n, a pesar de que E'l efecto formativo de la luz d~· 
pende principalmente de la exposici61n a los ray os azules. Los ana'lisis 
quimicos demostraron despues que las plantas crecidas bajo lu7. roja eran 
mas ricas en hidratos de carbono tanto almid6n como a :zur.Clxes que aquella<; 
crecidas hajo luz azul. 

Ademas de los glucidos, tambien tiene importancia para fijar la epoca 
de fructificaci6n, la cantidad de principios minerales y de diversos compues_ 
tos nitrogenados. Desde hace tiempo se ha demostrado que los <.> bonos 
aumentan el crecimiento vegetativo de una planta a costa de sus funciones 
reprorluctivas. De acuerdo con Klebs, 10 que determina la fructificaci6n 
no es la cantidad absoluta de cada una de las substancias, sino su relaci6n 
proporcional. Una preponderancia de los glucidos sobre el nitrogeno y los 
minerales lleva a la floraci6n y a la fructificaci6n·; una relaci6n inversa con_ 
duce aJ desarrollo vegetativo. De ahi que combinando ciertos abonos y 
mediante otros metodos culturales, se puede lograr en la planta unco con_ 
centraci6n de hid rat os de carbono 0 un aumento en los compuestos nitro_ 
genC'dos, que hace posible dirigir, en cierta medida, el desarrollo y com_ 
portamiento de aquella. 

Muchos metodos practicados por los fruticultores con objeto de ace_ 
lerar el florecimiento 0 de acrecentar las cosechas se funda tambien en la 
relaci6n entre los glucidos y los principios nutdtivos r dMiros. 

Pueden mencionarse, como ejemplos, el trasplante, el corte de raices 
o el abandono temporario de las labranzas. Sin embargo. estos procedi_ 
mientos tienen la desventaja de que reducen el desarrollo genel'al de las 
plantas. Por eso son mas razonables las practicas basadas en rE'stringl ~' 
en el tallo 0 ramas individuales, la circulaci6n de las sus1anclas elahoradas. 
Esto puede llevarse a cabo haciendo una atadura en In corteza 0 presiJ 
nandola mediante un alambre 0 torciendo 0 rompiencio las ram's El me_ 
todo mas efectivo para lograr este prop6sito es, quiz£! el del cefiidl.l, muy 
usado en Alemania. Consiste en fijar firmemente con un alamhl"f'. , alrede_ 
dor de la corteza del tallo, una delgada tira de zinc;. la presi6n que se pro
duce modera el descenso de la savia elaborada, como 10 demuestra e1 hin_ 
chamiento que aparece encima del cefiidor. Esto no aporta ningun perjuicio 
definitivo a la corteza y en cualquier momento puede ser retirado. El au
mento de productividad que se observa en los injertos debe atribllirse, al 
menos en parte, a las dificultades circulatorias de la savia descendente en 
la zona de uni6n del injerto. 

Tambien tienen cierto efecto sobre la fructificaci6n las relaciones de 
las plantas con el agua. Un aire seco favorece, por 10 general, est~ proceso, 
mientras que humedad elevada 10 atrasa 0 10 suprime por completo. Un 
suelo falto de agua parece serle menos favorable que otro humedo. POl' 
eso, las condiciones 6ptimas para la fructificaci6n son las que caracterizan 
a las regiones aridas, bien irrigadas y con gran numero de dias brillantes, 
como por ejemplo California y Asia Central. En estos habitan los arboles 
frutales rindiendo generalmente cuantiosas cosechas. 

La teoria de Klebs sobre la importancia de la relaci6n entre los hi
dratos de carbono y las sustancias nitrogenadas, ha adquirido popularidad 
en Estados Unidos de Norteamerica. Kraus y Krybill contribuyeron, en 
forma notable, a establecer la importancia de este concepto, estudhmdo la 
fructificaci6n del tomate. En los uItimos 10 6 15 anos se ha drmostrado 



que hay otras relaciones proporcionales entre las substancias. m;tritivas cuya 
significacion es tan importante como la del carbono y el mtrogeno. 

Aim cuando la acumulacion de un nutrimiento ejerce cierta influen_ 
cia sobre la abundancia de la fructificacion, proceso que tambieu depende 
de las condiciones alimenticias, el momento de la transicion hacia la fase 
reproductlva no es una funcion de dicho acopio, sino que pl'pde estar regido 
por factores especificos que actuan, probablemente, como catalizadures de~ 
flore('imiento. 

TEORIA DE LYSENKO SOBRE LAS FASES DEL DESARROLLO 
VEGETAL.- FUNDAMENTO TEORICO E IMPORTANCIA 

PRACTICA DE LA VERNALIZACION. 

El adelanto de mayor importancia registrado en la fisiologia del des_ 
arrollo es el metodo de acortar el periodo vegetativo, elaborado por Ly_ 
senko v que se ha difundido ampliamente con el nombre de "yar0vizacion" 
o "v-ernalizacion". 

El metoda de vernalizar las plantas es muy simple y convenit'nte; se 
basa en el principio de que las sernilla<; que recien comienzan a germinal' 
est<'m sui,etas a influencias externas determinadas que, al acelerar ciertos 
procesos fisio16gicos, 'ocasionan la transicion a la fase r eproductiva. ! El 
primer ('aso de vernalizacion que se estudio es la transformacion de los 
cereales invernales en primaverales; mejor dicho, se trato de conseguir que 
la fru('tificacion de los cereales invernales se verificara en la rnisma estacion 
en que son sembrados, tal como acontece con los de prim<1vera. En es lC' 
caso el factor principal de la vernalizacion es la disminuci6n de la tempe
ratura durante un periodo suficientemente largo. 

Serun Lysenko, la causa determinante de que los cereal es inverna_ 
les sembrados en primavera no fructifiquen reside en que, durante un cierto 
periodo de su desarrollo, periodo que oscila entre 20 y 50 dias, seg{m la 
vadedad, dichos vegetales necesitan una temperatura baja. Esta temperatu
ra debe ser inferior a 10 C. pero es preferible que £luctue entre 2 y 0 C. 
Cuando los cereales invernales son sembrados en otono sufren, por las rnis
~as condiciones naturales, la aci6n terrnica indispensable al p~oceso verna_ 
hzador. Una vez que han permanecido suficiente tiempo bajo ,el in£lujo de 
las temperaturas bajas, ya no requieren ninguna exposici6n ulterior para 
completar ~u desarr~l1o. Mientras tanto, si se les siembra en primavera la 
faIta de frIO necesarlO para que tenga lugar el paso hacia la reproduccion, 
impide que fructifiquen; permanecen entonces, todo el verano en estado ve
getativo, es decir que macollan profusamente, produciendo, de continuo, 
nuevas hojas pero no canas. No ocurre esto si se les vernaliza artificialmen
te, es decir si se les somete mientras germinan, a la accion del frio durante 
un tiempo bastante largo; en tal caso, habiendose cumplido la condicion que 
exige una temperatura baja durante una parte del e:::.tado v~geta!ivo, fructi 
fica ran sin retardo, no obstante haber sido sembrados en primavera. 

El metoda Lysenko de vernalizaci6n artificial, s~ funda en la intere· 
sante caracteristica de hacer sufrir a las plantas la influencia del complejo 
de factores externos indispensables para su transici6n hacia la reproducci6n 
tan pronto como cornienzan a germinar y no durante la madurez; en este 
ultimo periodo ya es dificil reproducir tal complejo en el laboratorio, y ell 
cuanto al campo, es casi imposible. Con el objeto de dilatar el crecimiento 
durante el periodo relativamente prolongado, de 20 a 50 dias, que ab;uca la 
vernalizaci6n, s610 se da a las semillas el agua que necesitan para ger_ 
minal'. Con semejante humedad, mayor parte de los procesos bioquirnicos 
que tienen asiento en las celulas durante la germinacion, continuan su des_ 



arrollo, al pal' que el crecimiento se retal'da en forma co?siderable. Esta 
detencion del crecimiento se inl,Pone pOl' razones de comodldad en el trans
porte y siembra de las semillas vernalizadas, pues, de 10 contrario, podrian 
lastimarse las plantulas que ya muestran un desarrollo avanzadn. 

Lysenko apoya su metodo de vernalizaci6n en los siguientes conceptos. 
10.} .-El crecimiento y el desarrollo no son fenomenos identicos. 
20) .-El desarrollo de una planta anual que la semilla consta de esta · 

dos diterentes. 
30.) .~Dichos estados se suceden siempre en un orden estricto, en 

forma tal, que un estado no puede comenzar hasta tanto no haya finalizado 
el que Ie precede. 

40.) .-Los diversos estados del desarrollo de una misma planta re_ 
quieren distintas combinaciones de los factores externos. 

Lysenko insiste, {soare todo, en la idea de que el crecimiento y el 
desarrollo son dos fen6menos diferentes. El primero consiste en el aumento 
del tamano de la planta, sin que se pl'oduzcan cambios cualitativos profun
dos de las partes en crecimiento. El desarrollo es, de acuerdo con Lysenko, 
la mudanza de los distintos estados que van conduciendo la planta hacia 
la reproducci6n. Profundas variaciones cualitativas acompaiian la transi
ci(!n de un estado a otro. pero no es necesario que aquellas se revelen ex_ 
ternamcnte por evidencia morfo16gica alguna. 

De ahi que los estados fisio16gicos del desarrollo difieren profunda
mente de sus notables fases extern8s, que son las que se tipnen E'11 cuent~ 
en las observaciones fenoI6g:icas, cuando se describe el ciclo vegetativo de 
tma planta. Asi la aparicion de las plantulas, la apertura de la primera y 
seguncla hoja, el macollaje, el encaiiado, la espigaz6n, ::on todos fpnomeno~ 
que, si bien seiialan distintas fases del crecimiento, nada tienen que ver con 
las fases del desarrollo; por ejemplo, las plantas invernales no vP!'nalizadas 
pueden macollar profusamente, formar muchas hojas y acopiar grandes 
cantidades de materia organica, pero no por ello abandonaran el estado vege
tativo del desarrollo. La transicion al estado siguiente solo sera posible 
una vez que haya cumplido las condiciones favorables a la vernalizaci6n, 
es decir despues de que se haya hecho sentir sobre las pl~.nt~s In in£luencia 
de las baias temperaturas, acompaiiadas de un acceso suficiente de oxigeno. 

Rasta ahora no se han establecido bien todos los estados intern os del 
desarrollo. Lysenko describe dos: " el estado de vernali7acion" a ctiyas con_ 
diciones ya se ha pasado revista, "el Fotoestado" que Ie sigue inmedia
tamente. Para cumplir el fotoestado, los cereales de invierno necesitan un 
largo periodo diurno de iluminacion de 11 a 12 horas, pero los mejores re
sultado~ se obtienen con luz continua. Ya no es necesaria una temperatura 
baja; pOI' 10 contrario, son los altos registros termicos los que apresuran el 
fotoestado. En cambio, si una vez vernalizadas, las plantas reciben una 
ilumil1ucion insuficiente, por ejemplo de 10 horas diarias 0 menos, no lle_ 
gan a fructificar y continuan macollando, tal como las plantas no vernalizadas. 

Las condiciones indispensables para la transicion de un estado a otro 
varian segun el tipo fisiologico de la planta. Al vernalizar las semillas de 
mijo, por ejemplo, debe someterse por 5 a 7 dias a una temperatura de 
3.8 C a ·-6.6 C y su fotoestado ocurre con dias cortos 0 mejor todavia en ab
soluta oscuridad. La vernalizacion del maiz, del algodon y de otras plan_ 
tas termo£ilas de latitudes bajas requiere condiciones similares. De acuerdo 
con la teoria de Lysenko, cada estado del desarrollo es acompaiiado por 
cambios cualitativos irreversibles, que tienen lugar en el protoplasma de 
las celulas vegetables. Todavia no se ha establecido con exactitud la natu
raleza de dichos cambios. Ha po dido observarse que durante el termoestado 
varia el potencial de oxido_reduccion de las celulas meristematicas. Algunos 



autores presumen que se aeumulan hormonas especifieas de la reprodueeion, 
similares a las hormonas sexuales de los animales. 

Hasta ahora la teoria de la vernalizaeion no ha sido desarrollada en 
forma completa. Lysenko y otros investigadores trabajan aetualmente en 
aclararlC1 y es muy posible que tarde 0 temprano, sufra algunos eambios 
mientrCl~ tanto, tal eual es, representa un gran paso en el esclareeimiento de 
las leyes del desarrollo vegetal y suministra metodos utiles para dirigirlo 
en la direeei6n deseada. 

La aplieacion praetiea de los metodos de vernalizaeiones es mJUy diversa. 
El acortamiento del perfodo vegetativo en los eereales es uno de los medios 
mas importantes para eludir la sequia, especialmente en aquellas regiones 
donde este fenomeno ocurre al finalizar el verano, como en las gran des lla
nuras centrales del norte de Estados Unidos de Norteamerica y en el sur y 
el surp.ste de Rusia, cuyo suelo esta reseco en otono, aun en los anos relatL 
mente humedos. En tales regiones es posible ahora sembrar las valiosas 
variedades tardias de trigo, pues como se les acorta el perfodo vegetativo 
mediante la vernalizacion, escapan a la epoca seca; en cambio, cuando aque
lIas no se conocian, s610 pod ian sembrarse las variedades precoces, de me
nos valor. 

La vernalizaci6n tiene asi mismo gran importancia en las latitudes 
alejad~s del ecuador, donde los veranos son cortos, pues permite producir 
en ellas exelentes variedades tardias de trigo, avena y otras plantas culti
vadas La vernalizacion del mijo, algodon, maiz y otras plantas term.6filas 
es tambien muy importante, pOl"que hace posible su cultivo en latitudes mas 
elevadas. 

La significaci6n praetica de la vernalizacion acentuase aun mas por 
el hecho de que no solo acelera el desarrollo de las plantas cultivadas, sino 
tambien porque aumenta sus rendimientos. 

La influencia de la vernalizacion se revela muy pronto en las plantas 
obtenidas de semillas tratadas; las plantitas crecen con mayor rapidez y uni
formidad, 10 cual es ya, de por si, una gran ventaja. EI aumento del ren
dimiento en las plantas vernalizadas se pone de manifiesto no solo en regio_ 
nes particularmente frias y secas, sino en cualquier parte. Experiencias 
masales de vernalizacion de trigo practicadas en 1934 en las granjas colec
tivas de toda Rusia, dieron un promedio de 51 kg. de aumento por hectarea, 
a favor de las plantas vernalizadas; en algunos casos el aumento alcanzo a 
90 a 136 por hectarea. --

INFLUENCIA DE LA DURACION DEL DIA 
SOBRE EL DESARROLLO VEGETAL.- FOTOPERIODISMO 

Los estudios de Garner y Allard, confirmados por muchos otros in
vestigadores, revelaron que en el senalamiento de la epoca de floracion debe 
atribuirse gran importancia a la longitud relativa del dia y de las noches. 
Ciertoc; vegetales, por ejemplo muchas variedades de soja, algodon y entre 
los cereales el mijo, el sorgo y el arroz florecen tanto antes cuanto mas 
cortc;s ~on los dias y mas largas las noches. Por eso, bajo las condiciones 
naturales, estas plantas solo florecen en otono, 0 sea cuando los dias se 
acor1:m. Si se disminuye artificialmente la iluminacion diaria llevando las 
plantas, por ejemplo, a una habitacion oscura durante parte del dia 0 cu_ 
brientlolas con una tela opaca, el florecimiento se producirll ~ principios del 
verano Estas son las lIamadas plantas "de dias cortos" que, en su gran 
maY0rJa, son oriundas de latitudes bajas, donde el dia estival es comparati
vamente corto. Sin embargo, hay muchas especies, como el trigo, la avena 
y otros cereales, que florecen tanto mas pronto cuanto mas largos son los 



dlas y mas cortas las noches. 
Al iluminarlas con luz eIectrica en parte de la noche 0 en toda ella; 

es po~ible inducirlas a florecer mucho antes. Estas plantas han sido deno
minadas "de dias largos" y presentan su maxima intensidad de desarrollo 
cuando reciben una iluminaci6n continua; en las latitudes elevadas donde 
los dfClS de verano son muy largos, tienen un periodo vegetativo mas corto, 
p.ues alli la duraci6n del dia prepondera sobre el e£ecto negativo de la tem
peratura baja. 

':ie conoce con el n ombre de Fotoperiodismo a la reacci6n de las plan
tas ' ante la duraci6n del dia y de la noche. Importa advertir aqui, que la 
natura1eza de la reacci6n del vegetal al fotoperiodo depende en grado sumo 
del origen geogrMico de la planta. En tesis general, las especies requieren 
dias largos, de ahi que muchas plantas de zonas templadas no £lor,ezcan cuan
dd· se les lleva a los tr6picos. 

Las reacciones fotoperiodicas pueden ser diferentes para cada varie
dad de una misma especie. Se ha visto ya que la soja es una vegetal de 
dlas cortos; sin embargo, algunas de sus variedades, la Biloxi pOl' ejemplo 
retarda considerablemente su desarrollo cuando el dia se alarga. Si en vez 
de una iluminaci6n de 12 horas recibe otra de 16 horas, eleva al doble la 
duracl6n del periodo vegetativo. Otra variedad como el Mandarin son in
diferentes tales cambios y florece en ambos casos. Las mismas diferencias 
variehles pueden obetenerse en plantas de dias largos, ejemplo el trigo. Ella 
es una prueba de que semejantes cambios se deben al origen geogrMico de 
his variedades. Los trigos del norte de Europa prolongan excesivamente su 
desarrollo cuando se les cultiva en el sur de dicho continente, donde los dias 
son mas cortos, mientras que otras variedades del mismo cereal son ins ens i
bles a un acortamiento del dia. 

E] fenomeno del fotoperiodismo es de una importancia capital en la 
distribllcion de las variedades de las plantas agricolas en las diversas loca_ 
lidades, asi como en el traslado de las mismas de una regi6n a otra. Plantas 
de dias: largos, como el trigo, no detienen su desarrollo cuando se les lleva 
hacia latitudes alejadas del ecuador, sino que 10 apresuran, dado el incre
mento luminoso que a diario reciben. Esta conducta facilita su cultivo en 
las altas latitudes y compensa la desventaja que alli representa la escasa 
dura cion del verano. Mas dificil es, en cambio, trasladar hacia regiones de 
latitudes elevadas las plantas de dias cortos, pues a los inconvenientes antes 
citacios, que se refieren a la brevedad del verano, se une el del alargamien
to' dE. los dlas, que en este caso acrecienta el periodo vegetativo. Se impone, 
entonces, la selecci6n de variedades especiales que reaccionan en grado mi
nimo, :mte, un aumento de la duracion del dia, es decir. !que revelen una reac
ci6n fotoperi6dica mas debil. Este conocimiento de la reacci6n fotoperi6di
ca: varietal es de gran importancia. 

La duracion del dia no solo es basica en el seijalamiento de la epoca 
de '£lnraci6n, sino que tambien influye, en forma notable, sobre el desarrollo 
de los organos somaticos. La paralizacion del crecimiento vegetativo, pOI' 
efe'ctos del fotoperiodo, se conoce con el nombre de "inhibici6n fotoperi6di
ca". Las plantas de dias cortos, pOI' ejemplo, ' desarrollaran una superficie fo
liar mayor y tendrim, en general, 6rganos vegetativos mas vigorosos si cre
cen cl)n dias largos. Cuando se les cultiva en latitudes elevadas no maduran, 
pero como producen una cantidad grande de hojas, pueden utilizarseles para 
obtel1f~r heno y ensilado. Este vigoroso desarrollo fohar se debe a que 
cuando se retrasa la £loraciol1, las sustancias organicas sintetizadas se em
plean exclusivamente para ' formar las nuevas hojas, aun cuando en muchos 
casos, la inhibici6n fotoperi6dica es motivada directamente poria longitud 
del 'dia; POI' las mismas razones, las plantas de dias largos desal'rollan ma-



yor foliar y adquieren un peso mas elevado cuando crecen .. bajo dias cortos, 
a pesar de que la disminuci6n del numero de horas de fotosintesis reduce el i 

acopio de sustancias organicas. 
La 10ngitud del dia ejerce una influencia muy poderosa sobre el des

arrollo de los tuberculos, bulb os y otros 6rganos subterraneos de reserva. 
En muchos vegetales, como la cebolla, los dias largos determinan la forma
ci6n de bulbos, no asi los dias cortos, que estimulan el desarrollo foliar. 
Para aue el efecto de un fotoperiodo determinado se haga sentir en to do el 
cielo vegetativo de una planta, no es necesario someterla permanentemente 
a ' la influncia del mismo. Basta con que el fotoperiodo deseado actue du
rante los 10, 15 0 20 primeros dias del desarrollo. Si despues se coloca la 
planta bajo condiciones luminicas opuestas el desarrollo continuara siempre 
de acuerdo con el efecto fotoperiodistico. Este fen6meno se ha l1amado 
"inducci6n fotoperi6dica"; al par de su gran importancia teorica desempefia . 
un papel de primer orden en la practica agricola; gracias a el pued-e limi-' 
tarse el tiempo de accion del fotoperiodo, 10 que facilita la sensibilizaci6n, 
p~es se Ie realiza con plantas crecidas en camas calientes. 

Las longitudes relativas del dia y la noche ejercen una influencia l 

call1siderable sobre el crecimiento de los arboles. La reacci6n difiere segun : 
el or:gen geogrMico de las especies; las de regiones vecinas al -ecuador re
tardan su crecimiento en los largos dias de las latitudes altas; si bien los . 
vasbgo.<: adqui-eren entonces un tamafio mucho mayor, no maduran a tiem
po y fon dafiados, en consecuencia, por las heladas invernales. Las especeis 
provenientes de las grandlas )atitudes maduran normalmente sus ramas, 
cuando laexposici6n luminica que reciben es largo. EI efecto de la dura
ci6n del dia sobre el desarrollo es de gran importancia en la Naturaleza. 

De acuerdo con Lysenko, el fotoperiodismo es la manifestacion de las 
exigencias definidas de luz y oscuridad de las plantas, durante el segundo 
estado del desarrollo, al que se designa "fotoestado" y que sucede directa
mente al "ternoestado" 0 estado de vernalizaci6n. Para que se produzca el 
paso a la reproduccion algunas plantas requieren en el fotoestado un cierto 
period.o de oscuridad completa, mientras que otras exigen que el dia tenga 
una longitud determinada . Las primeras se denominan "plantas de noches 
largas", pues cuanto mas duren las noches, tanto antes se habra cumplido 
la exigencia requerida de oscuridad; las del segundo grupo en cambio, que 
durante su fotoestado no necesitan oscuridad, sino una longitud definida del 
dia, han sido denominadas "plantas de dias largos". Como este efecto de la 
luz y la oscuridad es independiente de la fotosintesis, el fotoestado puede 
cumplirse, al menos en las plantas de dias cortos, a una edad temprana, aun 
durante la germinaci6n de la semilla, cuyo crecimiento se retarda. Asi, 
cuando se siembra bajo condiciones de dias largos semillas ya sensibilizadas 
de pbntas de dias cortos, la floraci6n tiene lugar rapidamente cualquiera 
sea la duraci6n del dia y au.n bajo una iluminacion continua. Hasta ahora 
no ha sido posible hacer cumplir a todas las plantas el fotoestado durante 
la germinaci6n, obstaculo este que restringe grandemente la aplicaci6n prac
tica del fotoperiodismo . El aumento de la longitud del dia mediante la luz 
electrica es de empleo muy limitado y se usa principalmente para plantas 
de invp.rnaculo. El descubrimiento de la vernalizaci6n y el fotoperiodismo 
ha cambiado completamente el concepto sobre plantas tardias. Hasta ese 
momento se suponia que la 10ngitud del periodo vegetativo de una y otra 
variedad €staba regido porIa rapidez intrinseca de su desarrollo siendo en 
un todo independientemente del medio externo. Se sabia que l~ velocidad 
del desarrollo d-epende de la temperatura y que en cliinas calidos es mayor 
que en dimas frios, pero existia la creencia de que lei precocidad de las va
riedades respondia a un orden sucesivo invariable. 



ACCION 'fERAPEU'fICA 

Comenzaremos por hacer mencion del empleo popular que desde ha
ce m~chos tiempos tiene la PASSIFLORA SALV ADORENSI. 

La especie que describimos sin duda es una de las mas eficaces y 
activas en atencion a su cornposicion quimica. Siendo una de las plantas, 
segun parece la especie PASSIFLORA SALVADORENSI la que mas comlin
mente se ,emplea y a las cuales nuestros curanderos Ie atribuyen virtudes 
casi especificas que Ie han sido reconocidas por la generalidad. Parece sin 
embargo que se ha exagerado un poco en sus propiedades diuretic as en este 
sentido. Se ·emplean todas las partes de la planta, para hacer una infusion, 
como gpneralmente se dice pero se prefieren las hojas, que son las que me
jor resultado dan. 

Conviene recordar que su raiz usada en cocirniento se usa en las 
afecciones bronquiales y pulmonares; cuando se toma bastante concentrada 
y er" mucha cantidad puede producir nauseas y vorn.itos. Se prefiere la 
planta al estado fresco, porque produce mayor efecto que al estado seco. 

Entre la gente del campo es rnuy corriente el uso de las hojas en in
fusion como agua de tiempo ya que el sabor del liquido no tiene ninguna 
repugmmcia y es una de las ventajas que ofrece el uso de esta planta, en 
los lugares donde tienen la suerte de poseerla. 

Casos concretos de las propiedades curativas de las hojas del CAL
ZONCILLO, se encuentran no solo entre la gente del campo sino por el 
contra rio entre mucha gente de las ciudades, que 10 bus can para dichos fines. 
Hay otra forma para administrar las hojas la cual consiste en combinarlas 
con hojas de laurel y hacer con ellas la infusion y tomarlas por agua de 
tiempo dando magnificos resultados. La hoja de calzoncillo tiene la venta
ja de ser tolerada perfectamente bien pOl' las gentes de bastante edad como 
por los jovenes. Se emplea tambien como sudorifico; teniendo propiedades 
diuretic-as no cabe duda que se emplea contra ciertas afecciones reumaticas 
y contra la gota y se debe seguir el uso de la infusion bastante tiempo al 
notar la mejoria y el alivio que proporciona la accion terapeutica de las hojas. 

Otra accion de las hojas se refiere a que da muy buenos resultados 
como emenagogo, cuando €I periodo esta parado a causa de un estado con
gestivo del utero. 

MANERA DE USARLO Y DOSIS 

Todas las partes de la planta, pueden usarse pero se prefieren las 
raice'3. tallos y las hojas. Las raices y los tallos, pero principalrnente las 
hojas bajo la forma de infusion 0 de decoccion, para 10 cual se to man unas 
pocas y se infunden durante una hora 0 mas en un litro de agua. Si se 
quiere se puede endulzar pOI' pocos. 

Se puede administrar bajo la forma de tintura alcoholica, dando en 
este C3S0 gotas y la otra forma es el extracto acuoso. 

De gotas se dan de 20 a 25 de tintura en alcohol de 70 grados. 
Infusion 0 decoccion 10 para 1000 tomar como por agua de tiempo 

durante varios dias. . 



PROPOSICIONES 

Materia medica. .. .. 
• • Belladona, Beleno Aconito. 

Quimica Orgcinica .. 

Galenica .. .. ... . Pomadas y Ungiientos. 
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