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Resumen

Con el objetivo de determinar la agrotecnología para 
el cultivo de S. pinnata, el experimento se dividió en 
dos etapas: (1) Descripción cronológica y morfológica 
de S. Pinnata. (2) Determinación de la dosis y densidad 
de siembra.

Se utilizó el diseño experimental de bloques completos 
randomizados con arreglo factorial de 3 x 4 corres-
pondiente a la segunda etapa. Luego de establecer el 
ANOVA, se realizó la prueba de promedios de los da-
tos a evaluar: altura de la planta; número de ramas por 
planta; número de inflorescencias por planta; número 
de semillas por inflorescencia y; peso de plantas secas 
por parcela. Se describió las diez fases fenológicas du-
rante el periodo ontogénico que duró 80-90 días y se 
determinó que con una dosis de 0,8-1,0g/m lineal de 
semillas se obtuvo los mejores rendimientos.

Palabras clave: S. pinnata, fenología, agrotecnología, 
plantas medicinales, plantas silvestres.

Abstract

In order to determine the agrotechnology for the cul-
ture of S. pinnata, the experiment was divided into two 
stages: (1) Chronological and morphological description 
of S. Pinnata. (2) Determination of the dose and density 
of sowing.

The experimental design of randomized complete 
blocks with factorial arrangement of 3 x 4 correspon-
ding to the second stage was used. After establishing 
the ANOVA, the averaging test of data to evaluate was 
carried out: plant height; branch number per plant; 
inflorescence number per plant; seed number per in-
florescence; dry plants weight per plot. The ten phe-
nological phases were described during the ontogenic 
period that lasted 80-90 days, and it was determined 
that with a 0.8-1.0g / m linear dose of seeds the best 
yields were obtained.

Keywords: S. pinnata, phenology, agrotechnology, me-
dicinal plants, wild plants
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Introducción

En la medicina popular se utilizan plantas medicinales 
para el tratamiento de enfermedades; asimismo, en la 
medicina convencional también se recomienda el uso de 
la medicina tradicional, aunque con bastante recelo.

En el mercado, la demanda de plantas medicinales se ha 
incrementado exponencialmente; de otro lado, la reco-
lección de estas plantas silvestres se realiza sin planifi-
cación alguna, sin dejar partes que puedan servir para 
multiplicar o mantener su próxima generación; si se 
encuentra en una parcela agrícola, es considerado como 
maleza y supeditado al control químico, arriesgando el 
equilibrio y existencia de estas plantas.

De otro lado, la producción científica médica relacio-
nada con las propiedades de las plantas medicinales y 
silvestres es exigua en las revistas médicas de la región, 
aunque la mayor investigación sobre ellas es creciente 
y se viene realizando en las universidades nacionales y 
privadas; no obstante, la participación de la empresa pri-
vada es casi nula, pero existe una elite de investigadores 
con una elevada producción científica habiendo numero-
sos autores ocasionales. (Oscar y Pamo, 2009). 

La fenología permite comprender la interrelación que 
existe entre los distintos eventos de la planta y entender 
el comportamiento de la planta, predeciendo qué respues-
ta se obtendrá ante determinados manejos o eventos am-
bientales. Es evidente que esta es la base para todo sistema 
agrícola productivo, entender el sistema que comprende a 
la planta y su medio ambiente y saber cómo manipular este 
sistema para lograr los objetivos económicos necesarios.

Como se desconoce cuáles son las técnicas agrícolas 
apropiadas para una especie silvestre como S. pinnata que 
no afecten el contenido de los ingredientes activos; asi-
mismo, la descripción cronológica y morfológica de S. 
pinnata en condiciones de cultivo y la dosis y densidad 
de siembra, como fase inicial para establecer las técni-
cas agrícolas para esta especie; en este trabajo, se llevó 
a cabo la descripción de las fases fenológicas de S. pin-
nata y se determinó el rendimiento de biomasa, lo que 
servirá para establecer una base para el sistema agrícola 
productivo de S. pinnata y establecer técnicas agrícolas 
apropiadas, para esta especie silvestre, que no afecten el 
contenido de los ingredientes activos.

Materiales y métodos

Se realizó en los ambientes de la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) “El Mantaro”, pertenecientes a la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Las semillas se obtuvieron de la colecta 
realizada en el sur del valle del Mantaro. Se colectaron 
plantas en la fase de maduración, cuyas semillas se uti-
lizaron en las parcelas experimentales. El experimento 

se realizó en dos etapas: Descripción de la fenología y la 
determinación de la densidad de siembra.

Para la fenología se tomaron cinco plantas al azar en cada 
fase. La muestra para los factores de rendimiento consis-
tió de tres plantas por parcela tomadas al azar.

La fase fenológica se determinó cuando el 50 % de las 
plantas presentaban el carácter diagnóstico de la fase y se 
contabilizó por el número de días desde la siembra. Los 
factores de rendimiento se evaluaron cuando las plantas 
se encontraban en la fase de floración.

Se utilizó el diseño de Bloques Completos Randomizados 
(BCR), con arreglo factorial de 3A x 4B, con 3 repeticiones.

Los factores en estudio fueron: A: distanciamiento entre 
surcos (20 cm, 40 cm y 60 cm) y B: dosis de siembra 
(0.2 g, 0.4 g, 0.8 g y 1.0 g por metro lineal).

Los datos a avaluar fueron: altura de la planta, número de 
ramas secundarias por planta, número de inflorescencias 
por planta, número de semillas por inflorescencia y peso 
de plantas secas por parcela. El secado fue realizado al me-
dio ambiente. Se realizó el ANOVA de cada variable a eva-
luar y se determinó la prueba de promedios según Tukey.

Resultados

Descripción de la fenología

Germinación. De tipo epígea, con el pericarpio adherido al 
ápice de los cotiledones, luego se desprende y los cotiledones, 
transformados en hojas asimilativas, se distancian hasta 
quedar opuestas uno de otro. Estas hojas presentan una 
longitud de 5-6 mm y 0,5-1 mm de ancho; alcanzando estas 
medidas, en el 50 % de plantas, a los diez días después de la 
siembra. Longitud del hipocotilo 0,5-1 cm.

Hoja primordial (primera hoja). Simple, opuesta, glabra, 
pinnatisectada con tres lóbulos. Presentan una longitud 
de 1-1,5 cm de longitud y 0,5-1 cm de ancho; estas 
características presentan a los 17 días después de la 
siembra. Altura de la planta: 1,5-2cm.

Segunda hoja. Simples, opuestas, glabras, pinnatisectadas 
con cinco lóbulos, con tendencia a ser laciniadas. 
Presentan una longitud de 2-3 cm y 1,5-2 cm de ancho. 
Medidas que alcanzan a los 28 días después de la siembra. 
Altura de la planta: 3-4 cm.

Cuarta hoja. Simples, opuestas, glabras, entre 
pinnatisectada a laciniada con 6-8 lóbulos. Presentan 
4-5 cm de longitud y 2-2,5 cm de ancho a los 37 días 
después de la siembra. Altura de la planta: 5-7 cm.

Sexta hoja. Opuestas, glabras, laciniadas, con el mesófilo 
rodeando a las nervaduras principales. Presentan 5-6 cm 
de longitud y 2,5-3 cm de ancho a los 45 días después de 
la siembra. Altura de la planta: 7-9cm.

Ramificación. Se inicia a partir de la sexta o séptima hoja, 
inicialmente como ramas vegetativas los cuales también 
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se ramifican para formar las ramas reproductivas. 
Paralelamente, el crecimiento de los entrenudos se 
intensifica haciendo que la altura de la planta en esta etapa 
alcance 15-18 cm a los 58 días después de la siembra.

Capitulización. O formación de los botones del capítulo 
en los extremos de las ramas florales, de forma ovalada 
con filarios de 2-3 mm de longitud a los 65 días después 
de la siembra, con una altura de planta de 20-25 cm.

Floración. Inflorescencias simples. Capítulos de 4-5mm 
de longitud y 1-2 mm de ancho. Con 6-8 filarios simples, 
libres, con ápice ovalado. 2-4 flores liguladas de color 
amarillo y 4-8 flores tubulares, a los 60 días después de 
la siembra, con una altura de planta de 22-26 cm.

Fructificación. Se inicia con la caída de las flores liguladas 
y la formación de los aquenios, y el engrosamiento de 
los vilanos en la parte superior del fruto, inicialmente 
de color verde claro o pálido, correspondiente a la etapa 
lechosa y negro o marrón en la etapa pastosa. Ocurre a 
los 70 días después de la siembra.

Desprendimiento o dehiscencia. Se inicia con la senescencia 
de la planta, amarillamiento, secado y caída de las hojas, 
de manera desuniforme. A medida que madura el fruto 
el desprendimiento se hace secuencial, esto dificulta la 
recolección de frutos y semillas para la próxima siembra. 
Ocurre a partir de los 85 días después de la siembra.

Dosis de siembra y del distanciamiento de los 
entresurcos

El ANOVA para las fuentes de variación de las 
repeticiones, el factor A (distancia de entresurcos) y la 
interacción de los factores no mostraron significación 
estadística, a excepción del factor B (dosis de siembra).

Para la altura de planta y el peso de biomasa por parcela 
se observa en la Tabla 1, que el primer lugar ocupa la 
siembra con dosis de 1,0 g/m lineal; sin embargo, con 
las otras dosis no hay significación estadística entre sí. 

Para el número de ramas secundarias, el número de 
inflorescencias por planta y el número de frutos por 
inflorescencia se observa que el primer lugar ocupa la dosis de 
siembra de 0.2 g/m lineal, pero con las otras dosis el número 
de ramas no muestran significación estadística entre sí.

Discusión

La dosis de siembra influye en los componentes de ren-
dimiento, más no el distanciamiento de los entresurcos. 
En condiciones agrícolas, S. pinnata muestra un ciclo vi-
tal de 80 días.

S. pinnata responde favorablemente a las condiciones 
agrícolas y muestra una alta precocidad.

Las fases fenológicas coinciden en sus características con el 
cultivo del girasol (Helianthus annus), especie de la misma 
familia. La diferencia se manifiesta en la duración de cada 
fase (Vityazev, 1991; Borisonik Z., 1981) y en las carac-
terísticas de cada órgano, sea reproductivo o vegetativo.

Mientras mayor fue el distanciamiento entre plantas, es-
tas formaron más ramas, sean terciarias o cuaternarias lo 
que trajo consigo a la formación de más capítulos y, a la 
vez, de frutos. Análogamente, como el caso del girasol, 
el distanciamiento entre plantas, y también cuando están 
aislados, tienden a formar más ramas de diverso orden y 
favorecen a la formación de flores o inflorescencias y a la 
vez, de frutos y semillas. (Vityazev, 1991).

El número de plantas tiene relación directa con la dosis 
de siembra lo que favorece para la formación de mayor 
biomasa; asimismo, la alta densidad ha provocado el ma-
yor crecimiento de las plantas. Se puede atribuir a la pre-
cocidad de la especie (80-90 días) y la adaptación evolu-
tiva de las plantas que se desarrollaron supeditadas a los 
temporales bien definidos de la zona (etapas lluviosas y 
sequías prolongadas).

La precocidad y la duración de cada fase permiten la 
planificación de la ejecución de las labores de cultivo. 
Para garantizar un nuevo periodo de cultivo es necesario 
contar con nuevas semillas, los que se obtendrán con una 
densidad adecuada. También, dada la precocidad, se po-
dría obtener hasta cuatro cosechas por año y sin afectar 
el contenido de la sustancia activa en las plantas.

La viabilidad de las semillas es muy variable, se encontró 
al inicio del experimento 85 %, y la finalizar; es decir, al 
año de conservación, se redujo al 26 %. De otro lado, la 
agricultura feudal prioriza los cultivos de panllevar y las 
plantas medicinales están aún fuera de su interés. 

Fenología y dosis de siembra para “Canchalagua” (Schkuhria pinnata var. pinnata - Asteraceae)

Factor B (dosis
de siembra, g/m)

Altura de planta 
(cm)

N° ramas se-
cundarias por 

planta

N° de inflorescencias 
por planta

N° de frutos por 
inflorescencia

Peso de biomasa 
por parcela (g)

B1 (0,2g) 19,0 b 11,22 a 26,78 a 5,44 a 201,33 b

B2 (0,4g) 21,45 b 8,89 b 21,55 b 3,89 b 210,11 b

B3 (0,8g) 23,9 b 8,0 b 14,88 b 4,89 a 242,44 b

B4 (1,0g) 30,12 a 6,11 b 11,89 b 4,11 ab 305,44 a

ALS (0,05) 7,2341 3,7731 5,5886 1,8734 104,3986

Tabla 1
Prueba de promedios para los tratamientos del factor B (dosis de siembra) según Tukey
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