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RESUMEN

Este estudio aporta conocimientos sobre la f1oraci6n y fructificaci6n de Solanum
sisymbriifolium con base en observaciones lIe vadas a cabo durante dos afios, en
individuos que se desarrollaron en las localidades de Silvania (1300 m.s.n.m.) y
Bogota (2640 m.s.n.m.) en el Departamento de Cundinamarca. Se describen
someramente los procesos de maduracion y senescencia.

SUMMARY

This paper is a contribution to the knowledge of flowering and fruiting of
Solanum sisymbriifolium, based on a two-year observation on individual plants
growing in two localities (Silvania, 1300 m.a.s.l. and Bogota, 2640 m.a.s.l.,
Department of Cundinamarca, Colombia). Ripening and senescence processes are
succintly described.
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INTRODUCCION

Dentro de las muchas especies existentes en nuestro pais, con potencial econ6mico,
figura la especie Solanum sisymbriifolium, lIamada comunmente "guinda". Tal
potencial econ6mico radica en los frutos comestibles, de sabor agradable y buen
aspecto; bayas jugosas con abundantes semillas de color rojo bermell6n, cuando
maduras. Romero (1969) sefiala que el fruto puede consumirse directamente 0

aprovecharse en la elaboracion de mermelada; igualmente menciona que los
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indigenas argentinos 10 utilizan para preparar una bebida alcoholica. Morton (1976)
menciona que la raiz es usada para combatir infecciones renales, y algunas partes
de la planta como remedio para "resfrfos". Smith y Downs (1966) afirman: "la baya
es comestible, con e xcepcion de la sem illa, que dicen es venenosa".

Segun Smith y Downs (1966) S. sisymbriifolium es un especie heliMita e higr6fita.
Es ru deral y colonizadora, comun en terrenos que han sido removidos, rozados 0

quem ados.

La especie Iue descrita como una hierba por Morton (1976), Romero (1969),
Schultes y Romero (1962); Dunal (1852) la describi6 como subfruticosa, en tanto
que Smitb y Downs (1966) la consideran como una bierba semiarbustiva. Segun la
definici6n de Font Ouer (1963) y Guedes (1982), S. sisymbriif olium debe
considerarse una hierba con tejidos lefiosos poco desarrollados. Se encontraron
especimenes de ambos partes, localizadas en la misma zona con influencias
climaticas semejantes. Ouiza influya la competencia que se establece con otras
especies per el factor luz, durante el pertodo anterior a la primera Horacion.

Segun Hillman (1962), se ubica en el grupo de las plantas perennes que persisten
por varios afios y florecen repetidamente. Ejemplares de 2-2.20 m. de alto, fueron
observados durante 30 meses y permanecieron en estado de floraci6n seguido de
f ructi ficacion.

EI estudio anat6mico del fruto y de la semilla fue realizado por Valencia (1988).
EI presente trabajo complementa el conocimiento de la especie en 10 que a floraci6n
y f'ructif icacion se refiere.

MATERIALES Y METODOS

Las observaciones se basaron en individuos que crectan en el mumcipio de
Silvania, Dpto. de Cundinamarca a una altura de 1300 m. Tam bien se estudiaron
plantas desarrolladas en Bogota (2640 m.) a partir de semillas procedentes de la
localidad antes mencionada.

Los datos comprenden observaciones becbas durante 2 afios. Para bacer el
seguimiento de los procesos de floraci6n y fructificaci6n se marcaron las plantas
y cada una de las inflorescencias, por medio de r6tulos parafinados. Los dibujos
fueron hechos con carrnara lucida Carl Zeiss lena, en diferentes aumentos.

RESULTADOS Y D1SCUSION

D1STRIBVCION

La especie tiene amplia distribuci6n en America del Sur, Centroamerica y Sur-
Este de los Estados Vnidos (Scbultes y Romero, 1962).
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En Colombia se localiza ampliamente en la zona Andina, principalmente en pisos
termicos templados y frios. Segun datos consign ados en exsicados del Herbario
Nacional Colombiano (COL) su distribuci6n es la siguiente: Ver Fig. 1.

Departamento de Antioquia: San Vicente, cerca a Medellin (267796, COL);
Medellin, alrededores (197231, COL); La Ceja (197274, COL); Abejorral (21804,
COL); Medellin (109022, COL).

Departamento de Boyaca: Sin localidad (228744, COL); Villa de Leyva (101643,
COL); Raquira (12390, COL).

Departamento del Cauca: Chisquio, 21 km NE de Tambo (50650, COL); Popayan
(57045, 44688, COL); Entre Popayan y Pur ace (09794, COL).

Departamento de Cundinamarca Fusagasuga - Rio Chocho (40045, COL);
Fusagasuga (106737, COL); La Cabrera - Pandi (09795, COL); Fusagasuga 4 km
SW (163941, COL).

Departamento del Huila: Tesalia (234711, COL).

Departamento de Nariiio: Entre Tuquerres y Pas to (228336, COL).

Departamento del Tolima: Cbicoral (110049, COL).

Departamento del Valle del Cauca: Pradera (172774, COL); Loboguerrero -
Yumbo (277772, COL); Cali (09797, 160702, 66187, COL); Montefrio - Yanaconas
(11698, COL).

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PLANTA

Altura variable, de 0.70 - 2.20 m; ramificada simpodicamente; por 10 general el
tallo principal se rami fica cuando la planta es pequefia, y estas ramificaciones
perduran como principales y engrosan notoriamente

Todos los 6rganos de la planta poseen espinas, la gran mayoria fuertes y
coloreadas. T'arnbien es pubescente en toda su superficie; predominan los pelos
viscosos simples, glandulares, que confieren a la planta consistencia pegajosa; posee
adem as pelos simples no glandularcs y pelos estrellados de 3-5 brazos (Fig. 2-3).

En Jas plantas cultivadas en Bogota, que crecieron en una area limitada de espacio
y sin competencia con otras especies, se observ6 que las plantas adultas expelen
un olor penetrante, el cual se aumenta despues de la Iluvia (posiblemente por el
rom pimiento del tomento glandular que la cubre). EI olor producido se asemeja
bastante al que expele el fruto Ilamado "mamey" Mammea americana L.) cuando
esta bien maduro, pero el fruto de S. sisymbrii jolium no presenta este olor.
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FIGURA. I. Distribucion glo;rofico de S. sisymbriifoJium en Colombia.
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FIG. 3 ,A-Tomenta del toll o . R- Corn interno del coliz. C- Cora e xterno de 10
cor olc . 0 - Cora interno de 10 cor olc ( 180 X },p.g: pelcs qlondulcre e:

p.n .91. : pelos no qlcodulcre s ; p.e.; petcs estrellcdos: e : espioos .

HETEROSTILIA

B

S. sisymbriijolium presenta la condici6n de heterostilia en sus flares. Las
longistilas son ligeramente mas gran des que las brevistilas. EI estilo de las primeras
tiene cerca de 7-8 mrn. de largo y es curvado en su extrema distal; en las segundas,
mide 2-4 mm. de largo y es recto (fig. 4).

180 X
>-----<
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EI desarrollo de las f'lores en la inflorescencia es acropeta!. Las primeras (3-5)
Ilores producidas (basales), siempre son longistilas, y las superiores brevistilas; en
prorncdio, el mayor nurnero de flores es longistila.
Morton (1976) afirma que el estilo de las brevistilas, no es funciona!' Se observ6,

en la mayorta de las inf'lorescencias, que las brevistilas tienen la tendencia a caerse
Iac ilmente antes 0 durante la antesis. Sin embargo, al hacer el seguimiento del
desarrollo hasta fruto, se encontr6 que ocasionalmente flores brevistilas Began a
desarrollar frutos de tam afio normal, probablemente de tipo partenocarpico,
EI ovario, en ambos tipos de Ilores, posee tomenta glandular no dense en su parte

superior y en la base del estilo; condici6n que difiere de la descripci6n dada por
Morton (1976).

-'-

Fig.3. Tomenta del enves de 1a hoja (180X). p.g ..: pelos glandulares; p.n.gl.: pelos no glandulares; p.e.:
pelos est retlados; e.: espinas.

ANTESIS

EI periodo de antesis dura dos 0 tres dias en las Ilores brevistilas y cuatro en las
longistilas; cuando se inicia el perfodo de antesis, las anteras son conniventes y
turgidas. Las f'lor es permanecen bien abiertas de 9 a.m. hasta cerca de las 16 p.m.

A medida que transcurre el perfodo de antesis, las anteras se van separando; la
dehiscencia se inicia generalmente al tercer dfa. Normalmente el tipo de
dehiscencia es apical-poricida, pero al final de la antesis es com un observar en
la antera una fisura longitudinal con salida de abundante polen.
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Fig.4. Tipos de Flores de S. sisymbriijolium, A~ Flor brevistila, B- Flor longistila

INFLORESCENCIA

En lodas las descripciones, Morton (1976), Romero (1969), Schultes y Romero
(1962), Smith y Downs (1966), sen alan que la inflorescencia es racemosa. En
realidad es cimosa-monocasial-helicoidal con desarrollo en sucesion simpodial (fig.
5).

En la elapa de fructificacion, la disposici6n de los fruros sabre los ejes de diferenle
or den, da a la inflorescencia la apariencia de ser racemosa y quiza a ello obedezcan
las descripciones err6neas de algunos autores (Fi. 6).

La posicion e xtraxilar de la inflorescencia obedece a fen6menos metat6picos tipo
concaulescencia, !ipico de las Solanaceas (Mora, O. 1987). Cad a inflorescencia
posee 3-7 flores, maximo 9.

FLORACION

Las plantas que crecieron a la altura de Bogota, presentaron un desarrollo mas
leota; la primera floracion se inicia a los 6-8 meses a partir de su germinaci6n, esta
es escasa, e igualmente su fructificaci6n. En las plantas localizadas en el municipio
de Silvania se lIeva a caho a los tres meses, y lam bien es escasa.

Las epocas de alta floraci6n en am has localidades, cor responde a epocas secas del
aria, a saber: Enero-Febrero y Julio-Agosto. Durante el Testa del ana se observa
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f1oraci6n-fructificaci6n aunque en baja proporci6n. Los frutos son por 10general
de menor tam ado. Cuando hay alta f1oraci6n, se produce no s610 mayor n6mero
de inflorescencia por planta, sino tam bien el maximo de flores por inflorescencia
(7-9).

FRUCTIFICACION

En promedio, el numero de frutos desarrollados por inflorescencia es de 5, 0 sea,
una productividad de 70% (si se toma como 7 el n6mero promedio de flores
formadas).

Un hecho destacable es la producci6n ocasional de frutos a partir de flores
brevistilas. Seg6n Chauhan y Joshee (1989), estas flares no forman fruto puesto que
son esteriles; igualmente Morton (1976) sefiala que su estilo no es funcional.

Fig. S. Desarrollo de la
infforescencia de S.
sisymbriifolium (los
ncmercs indican el orden
de formacion de las
flores).

Habrfa dos posibilidades para explicar el fen6meno: A. Podrfa tratarse de frutos
partenocarpicos, pero la viabilidad de sus semillas no se estableci6; B. Estas Ilores
podrfan sec fecundadas a pesar de sus limitaciones estructurales. Externamente los
frutos no muestran ninguna diferencia. EI desarrollo de los frutos ocurre en sentido
acropetal, similar a la formaci6n y apertura de las flares. Estan protegidos por el
caliz acrecente que los cubre durante toda su fase de desarrollo; cuando estan
inmaduros, se encuentran un poco impregnados de una sustancia pegajosa
proveniente, en parte, del tomento glandular de la cara interna del caliz (fig. 2B)
Y de los pelos glandulares en los estadios inmaduros del fruto (Valencia, 1988).
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.Fig. 6. Disposicion de los Irutos de S. sisymbriifolium sabre el eje de la inftorescenica

La recolecci6n de los Irutos es muy dispendiosa por tener el caliz muy espinoso,
10 que Ie resta un poco de atractivo a la cosecha de los frutos de esta especie. EI
pe dunculo y raquis de la inflorescencia, en estado de fructificaci6n, son fuer tes
y lefiosos, por esta raz6n se facilita mas la recolecci6n de la inflorescencia corn pleta.

EI cicio de desarrollo de los frutos tarda alrededor de 60 dias. Las epocas de
fructificaci6n alta corresponden a meses lIuviosos: Abril - Mayo y Octubrc -
Noviembre.

MADURACION - SENESCENCIA

Este primer proceso se define como la secuencia de cam bios en color, sabor Y
textura que hacen que el fruto sea aceptable para consumo (Barcelo y otros, 1983).
Segun Coombe (1976), las expresiones "inicio de maduracion, fase madura y caida",
se emplean para indicar las etapas que en conjunto se conocen como maduracion
de un fruto.
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Scsisymbriii jolium sufre cam bios de coloraci6n asociadas con las etapas men-
cion ad as par Coombe (1976). Cuando el fruto aleanza eI numero maximo de celulas,
esta aim en etapas inmaduras y su color es verde; luego pasa a color verde -
amarillo, amarillo y amarillo - rojizo (denominado estado semimaduro, 0 en
lenguaje com lin, "pint6n"). En esta etapa no hay incremento en el numero de
cclulas, pero sf se observa aurnenlo de volumen y cam bios en la textura que se
manifieslan en ablandamiento.
En esta etapa madura, el fruto es de color rojo berme1l6n y aleanza el volumen

maximo.
EI cambia de color esta asociado con la perdida gradual de clorofila y la aparici6n

de cromoplastos localizados en el exocarpo (epidermis external y las 3-4 primeras
capas subyacentes (Valencia, 1988).
EI ablandamiento del fruto es uno de los cam bios mas dramaticos observados eo

el proceso de maduraci6n de los frutos jugosos; como responsable de este proceso
figura la acci6n de las enzimas que disuelven las paredes celulares soiubilizando
sustancias pccticas y origin an do hidrolisis que Bevan la formaci6n de azucares
(Leopold y Kriedemann, 1975).
EI ablandamiento del fruto se hace evidente desde el estado semi-maduro en

adelante. A nivel anat6mico, la aparici6n de lagunas en el parenquima del
mesocarpo y de la placenta se inicia antes del estado semimaduro, yes causada por
la disoluci6n de paredes por parte de las enzimas. Los cam bios hidroliticos
(incremento de agua, azucares y sustancias solubles) que detcrminan el alar-
gamicnto cclular, la rotura y/o separacion parcial de celulas, se traduce en un
aumento de volumen del fruto. Asociados al proceso de maduracion, se observan
cam bios en el caliz.

Fig. 7. Desplazamiento de la inflorescencia de su posicion axilar, por el Iencmeno de concaulescencia
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Fig. 8. Frutos S.sisymbriifolium en dife rentes erapas de desarrollo. Se observa su forma esferice y
cl cubrimiento del caliz hast a el est ado maduro

Como se describi6 anteriorrnente, el caliz cs persiste nte y acrccente sin Ilegar a
ser urceolado, protege el fruto durante las rases de crcci m iento y parte de la
maduraci6n (Fig. 8). Sufre cam bios de posicion, te xtura y coloracion en forma
progress va.

Cuando el fruto termina su fase de crecimiento esta cubierto por el caliz (fig. 9a).
Progresivamentc este se dobla hacia atras, a medida que el pericarpo cambia dc
color (fig. 9b), de tal suerte que cuando su color es rojo berme1l6n su caliz' esta
completamente reflexo(fig. 9c).

Los procesos de senescencia 0 envejecimiento generan profundos cam bios en los
f'rutos, uno de los cuales es la alteraci6n de la textura. EI estado final a mcnudo
culmina en la maceraci6n completa de 1a parte carnosa. EI contenido de sacarosa
y sustancias pecticas generalmente disminuye m ientras que el contenido de
azucares reductores, alcohol y aldehidos aumcnta. Los Irutos scnescentes sc car-
acterizan por su inhabilidad para retener agua, por 10 cual sc eontraen y arrugan
posteriormente (Roth, 1977).

EI envejecimiento del fruto puede desembocar en dos procesos relacionados con
la velocidad en la perdida de agua: una vez maduro y con el caliz reflexo,
permanece unido a la planta pur algunos dras (4-5) antes de caer; la mayoria de
las veces los frutos pierden gradualmente agua, se van arrugando y disminuyen
ostensiblemente de volumen, hasta que finalmente caen (fig. 9d). En otros, la
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perdida de agua se hace a tasas menores y el peri car po no resiste la turgencia interna
originada por sustancias tlpicas de I.postmaduracion y se raja, exponiendo asl las
semillas (fig. ge- f).

ASPECTOS GENERALES DEL FRUTO

Es una baya jugosa equivalente a un sarcocarpio, producido por el desarrollo del
ovario fecundado; esta constituldo fundamentalmente por tejido parenquimAtico,
con numerosas semillas lenticulares. Su forma es redondeada y aleanza en su
diAmetro polar 1.2 - 1.6 em de largo (excepcionalmente 2 em); la forma esferica
se mantiene desde los primeros estadios de su desarrollo, al igual que la proteccion
del caliz (fig. 8).

El ciclo de su desarrollo abarca alrededor de 60 dlas. EI proceso de maduracion
(sem i-madurc hasta madurc, con caliz reflexo) 8-10 dias, Ia senescencia, 4~5 dfas.
Su sabor es agradable y debilmente acido, similar al del tomate. No tiene un aroma
apreciable, aunque el aspecto de la baya es lIamativo y apetitoso.

o°0CJ
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Fig. 9. Retacion Iruto-catiz durante el proceso de maduraci6n-senescencia de S. sisymbrii jolium.
a-b-c-: rase de maduraci6n; d-e: senesccncia; f semillas
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