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Macrosiphonia petraea: Variantes
poblacionales con potencial decorativo

RESUMEN

Macrosiphonia petraea crece sobre suelos franco-arenosos, es perenne y sus flores blancas son vesperti-
nas. En un ensayo en macetas bajo invernáculo en Buenos Aires se evaluó el comportamiento en dichas
condiciones, la existencia de polimorfismos y se identificó a los individuos atractivos. Los caracteres consi-
derados fueron números de tallos, de flores y de días desde la siembra hasta la aparición de la primera flor
de cada planta. También se midió la longitud de los tallos y se estimó la extensión del período de floración.
Se halló que la floración se concentró en verano con picos en enero y en febrero y se identificaron individuos
de tallos péndulos o erectos. El número de tallos fue un carácter importante para la calidad subjetivamente
determinada siendo más atractivos los individuos compactos, con un mayor número de tallos. Las plantas
mostraron susceptibilidad a plagas insectiles, manteniendo la turgencia aún con temperaturas altas. Se con-
cluyó que existen polimorfismos para los caracteres observados y que por su rusticidad M. petraea podría
posicionarse como una opción decorativa de bajo mantenimiento en nichos comerciales tales como jardines
de roca en lugares con actividad nocturna. La selección, un programa de fertilización comercial y un manejo
en exterior a partir del inicio de la época cálida, probablemente permitirían obtener un número superior flores
y mejor estado sanitario. 

Palabras claves: floración, Capilla del Monte, Apocynaceae, jardines de roca

ABSTRACT

Macrosiphonia petraea grows on sandy loam soils, is perennial and its white flowers are vespertine. In a
greenhouse test in pots carried out in Buenos Aires, behaviour in those conditions was evaluated, the exis-
tence of polymorphisms and attractive individuals were identified. Features considered were number of stalks,
number of flowers and days since planting up to appearance of first flower in each plant. Length of stalks was
also measured and length of flowering period was estimated. Flowering concentrated during summer with
peaks in January and February and individuals with pendant or erect stalks were identified. Number of stalks
was an important feature for the subjectively determined quality. Compact individuals with larger number of
stalks being more attractive. Plants showed susceptibility to insect pests, and remained turgent even with
high temperatures. Conclusion is that polymorphisms exist  in the features observed and due to its rusticity
M. petraea could be positioned as a low maintenance cost decorative option in commercial niches such as
rock gardens, in nocturnal activity sites. Selection, a commercial fertilization program and outdoor management
at the beginning of the warm season, would probably permit obtaining higher number of flowers and better
sanitary condition.
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INTRODUCCIÓN

El género Macrosiphonia tiene representantes perennes,
de hábito decumbente, con pequeñas hojas de margen re-
soluto (Alvarado Cardenas, 2004), oscuras en el haz, pilosas
en el envés y grandes flores blancas, solitarias (Richardson,
1995; Sérsic et al, 2006), y de apertura vespertina. 

Existen numerosas referencias sobre especies nativas de
América Central o del Norte (Van Dersal, 1939; Fishbein et
al, 1994; Curiel Ballesteros et al, 1995; León de la Luz et
al,1999; Villarreal Quintanilla, 2001; Waver, 2002; Everitt et
al, 2002; Lynn Drawe, Lonard, 2002; INE, 2003; Barba Avila
et al, 2003; Holloway et al, 2005; Irish, 2006). 

Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum. (Apocyna-
ceae), es autóctona de Sudamérica (Ando et al, 1991, 1995
y 1996; Ezcurra, 1999; Guarim Neto et al, 2003; Vila Verde
et al, 2003; Macedo et al, 2004; Fontana, 2005; Ministerio
da Agricultura e do Abastecimiento, EMBRAPA,  Centro de
pesquisa agropecuaria do Pantanal, 2007) siendo Córdoba,
Entre Ríos y Buenos Aires las principales zonas de distri-
bución en Argentina (Sanso et al, 2000; Chebez, 2006; Se-
cretaría de Minería de la Nación). 

Esta especie tiene raíces que penetran a gran profundi-
dad en suelos franco-arenosos (Agropozo, 2007) con es-
casa retención de agua y puede vegetar sobre
afloramientos rocosos (Mereles, 2005). Sérsic et al., (2006)
indican que sería resistente a incendios, probablemente por
la presencia de xilopodio (Simoes et al., 2002; Pensiero et
al., 2005). 

A pesar de la belleza de sus flores, esta especie no ha
sido objeto de domesticación o cultivo por lo que pareció
de interés encarar acciones para difundirla. Se postuló que
podría constituirse en una opción decorativa de bajo man-
tenimiento para lugares con actividad nocturna y se hipo-
tetizó que existen polimorfismos en las poblaciones
silvestres que podrían ponerse en evidencia en un sustrato
de baja fertilidad (Hiorth, 1985) permitiendo la identificación
de fenotipos atractivos. 

Los objetivos del presente ensayo, fueron evaluar el com-
portamiento de M. petraea en cultivo, detectar los polimor-
fismos e identificar a los individuos más atractivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La población de referencia se obtuvo de semillas de M.
petraea colectadas en Capilla del Monte (30° 52´LS 64°
33´LO), Córdoba, Argentina, que constituyeron una entrada.
La siembra se efectuó en bandeja alveolada el 27/7/2002.
La germinación se inició a los 15 días y se obtuvieron 69
plántulas que fueron identificadas con números consecuti-
vos. A los 30 días se realizó el trasplante a 69 macetas de
plástico de 1 l de volumen y a los 6 meses se trasplantó a
macetas de plástico rígido de 1,250 l de volumen. En todos
los casos se usó un sustrato constituido por resaca y arena
(60:40). Las plantas se dispusieron al azar en un inverna-
dero en la ciudad de Buenos Aires (34° 35’ LS, 59° 29’ LO).
Durante el tiempo que duró el ensayo se fertilizó cada dos

meses con 1 g x l-1 de NO3K y con 1 g x l-1 de NH4H2PO4 y
se regó una vez por semana en épocas frías y dos veces
por semana en primavera y en verano. La única fuente de
variación fue el individuo. Cada individuo se consideró como
único, no contándose con repeticiones. 

Los descriptores del polimorfismo de la población de re-
ferencia fueron las siguientes variables: números de tallos,
de flores y de días desde la siembra hasta la aparición de
la primera flor de cada planta y la longitud de los tallos.
Además se estimó la extensión del período de floración de-
finido como el número de días entre la aparición de la pri-
mera y de la última flor del ciclo en cada planta. En 5 fechas
se contó el número de tallos de las 45 plantas que florecie-
ron durante el experimento, dándose por terminado el
mismo el 31/3/2004. 

Para el análisis estadístico se contó con el programa in-
foStat/P.

RESULTADOS 

De acuerdo con la investigación realizada, los datos obte-
nidos del desempeño de M. petraea en cultivo, son originales. 

La figura 1 muestra el promedio del número de tallos por
planta para 5 fechas. 

Los individuos con los números 2, 3, 28 y 34 tuvieron un
número de tallos superior a la media en todos los mues-
treos. Por otra parte, los individuos 12, 21, 24, 27, 29, 30,
31 y 32 mostraron un número de tallos por debajo de la
media en las cinco fechas. En la segunda mitad del ciclo, el
individuo 42 se destacó por su alto número de tallos y por
su buena arquitectura de planta. 

En coincidencia con Ezcurra (1981), se observaron indivi-
duos de tallos péndulos y otros con tallos erectos (figura 2). 

El 12/11/2003 se midió longitud de tallos de 12 plantas
que ese día presentaban flores o pimpollos hallándose di-
ferencias significativas entre ellas para el carácter (p=
0,0352). Las plantas 2 y 3 resultaron compactas y atractivas
por su comparativamente alto número de tallos de longitud
significativamente menor a los tallos de las plantas 15, 21 y
31. Las medias y desvíos para la longitud de los tallos se
muestran en la figura 3.

En los individuos que florecieron, el número de los días
desde la siembra a la floración mostró una media de 637
días siendo importante el valor del desvío estándar (66,7
días). Los individuos con los números 6, 7, 10 y 29 fueron
más precoces con 480 a 500 días a floración. 

Al finalizar el experimento se halló que el número prome-
dio de flores por planta fue 3,5 flores x planta-1 existiendo
una alta dispersión para el carácter (figura 4).

Los individuos 8, 10, 15, 22, 29, 36, 41 y 51 mostraron
seis o más flores x planta-1 ubicándose en el extremo de la
distribución de frecuencias. Los individuos 10 y 29 se des-
tacaron por mostrar un número de flores totales comparati-
vamente alto y un número de días a floración
comparativamente bajo.
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Tal como indican Richardson (1995) y Sérsic et al., (2006)
las flores fueron terminales. La floración se concentró en
verano con picos en enero y en febrero (figura 5).

La extensión del período de floración fue el carácter con
mayor dispersión. La media fue 64 días y el desvío estándar
59. Durante el otoño 2003, y coincidentemente con un pe-
ríodo de altas e inusuales temperaturas, se produjo la apa-

rición de pimpollos y de flores que necrosaron posterior-
mente cuando las temperaturas se normalizaron. 

Se aplicó 1 cm3 x l-1 de Clorpirifos (0,0-dietil0-(3,5,6-
tricloro-2-piridinil) fosforotioato) en seis oportunidades con-
tra cochinilla algodonosa y pulgón negro. 

En ninguna oportunidad las plantas se mostraron mustias
exhibiendo alta resistencia al desecamiento y a las altas

Figura 2. Plantas de M. petraea con tallos péndulos (derecha)
o erectos (izquierda).

Figura 3. Longitud de los tallos de las plantas con pimpollos o
flores al 12 de noviembre del 2003.

Figura 5. Número de flores del ensayo desde junio del 2003 hasta marzo del 2004.

Figura 4. Distribución de frecuencias para el número total de
flores x planta-1 al 27 de enero del 2004.

Figura 1. Número de tallos x planta -1 los días 16 y 27 de abril,
28 de mayo, 18 de junio y 12 de noviembre del 2003.
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temperaturas internas del invernáculo. Ninguna planta pro-
dujo semillas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El valor de los desvíos y la dispersión de los datos para
los caracteres hábito de crecimiento, números de días a flo-
ración, de tallos y de flores x planta-1 y longitud de los tallos
puede explicarse por el efecto del ambiente y por la hetero-
geneidad de la población, derivada de la alogamia del gé-
nero (Grant et al., 1983; Endres, 1994; Henrickson, 1996;
Singer et al., 1997; More et al., 2007; www.biologia.edu.ar).
El número de tallos fue un carácter importante para la cali-
dad comercial siendo más atractivas las plantas compactas,
con un mayor número de tallos. 

Las altas temperaturas registradas en el otoño 2003 po-
drían haber sido la causa de la inducción a floración durante
el periodo de fotofase negativa de ese año. Esta serendipia
sugiere que la temperatura es un factor determinante del pa-
saje al estado reproductivo y que no lo sería el fotoperíodo
corto ya que las plantas también florecieron con días largos. 

La imposibilidad de obtener semilla en condiciones de cul-
tivo se adjudica a la falta de polinizadores y es una limita-
ción para avanzar hacia la domesticación de M. petraea.  

Son indeseables el prolongado tiempo a floración y la
alta susceptibilidad a plagas evidenciados en el ambiente
de invernadero. 

La selección, un programa de fertilización comercial y un
manejo en exterior a partir del inicio de la época cálida pro-
bablemente permitirían obtener un número superior de flo-
res x planta-1 y un mejor estado sanitario. 

La plantas con los números  2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 22, 28,
29, 34, 36 y 42 fueron superiores por uno o más de los ca-
racteres observados. Como quedó dicho, los individuos 2,
3, 28 y 34 tuvieron un número de tallos superior y el indivi-
duo 42 se destacó por su alto número de tallos y por su
buena arquitectura de planta. Las plantas 2 y 3 resultaron
compactas y atractivas por su comparativamente alto nú-
mero de tallos de longitud menor y los individuos 6, 7,10 y
29 fueron precoces para florecer. Finalmente los individuos
8, 10, 15, 22, 29 y 36 se destacaron por mostrar más flores
x planta-1.

Se confirmó la existencia de polimorfismos en la pobla-
ción de referencia de M. petraea cumpliéndose con el obje-
tivo de identificar fenotipos atractivos con buen
comportamiento en Buenos Aires. 

El desempeño en invernáculo sostiene la hipótesis que
M. petraea podría constituirse en un cultivo de bajo mante-
nimiento. Por su arquitectura sería apropiada para nichos
comerciales tales como jardines de roca iluminados en lu-
gares con actividad nocturna.

Una población elite conformada con la sumatoria de los
individuos identificados como superiores para uno o más
caracteres, podría ser el material de partida para futuros
planes de mejoramiento genético en M. petraea. 
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