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RESUMEN 
 

Physalis peruviana L., conocida como “aguaymanto”, ha ganado relevancia económica en los últimos años debido 
a su elevado valor nutricional. Sin embargo, existe poca información sobre sus estudios de germinación. Esta 
investigación se centró en determinar la influencia del ácido giberélico en la germinación de P. peruviana 
“aguaymanto”. Durante la fase experimental se utilizó semillas de P. peruviana L. “aguaymanto” tratadas con 
diferentes concentraciones de ácido giberélico (T1: Testigo, T2: 100 ppm, T3: 250 ppm y T4: 500 ppm). Se 
seleccionaron y sembraron 90 semillas en germinadores para analizar su emergencia. Los resultados mostraron 
que la concentración de 500 ppm (T4) alcanzó el porcentaje de germinación promedio más alto, con un 74%. 
Además, la prueba ANOVA de un factor reveló diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de 
germinación, y la prueba Post hoc de Tukey confirmó que T4 (500 ppm) incrementó dicho porcentaje. El 
porcentaje de emergencia promedio fue del 83,33% y el coeficiente de variación fue de 7,98%, indicando una 
alta homogeneidad en los porcentajes de emergencia de P. peruviana “aguaymanto”. Se concluye que la 
concentración de 500 ppm de ácido giberélico optimiza la germinación y emergencia de P. peruviana 
“aguaymanto”, recomendándose su uso en investigaciones de propagación. 
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ABSTRACT 
 

Physalis peruviana L., known as “aguaymanto”, has gained economic relevance in recent years due to its high 
nutritional value. However, there is little information on its germination studies. This research focused on 
determining the influence of gibberellic acid on the germination of P. peruviana “aguaymanto”. During the 
experimental phase, P. peruviana L. “aguaymanto” seeds treated with different concentrations of gibberellic acid 
were used (T1: Control, T2: 100 ppm, T3: 250 ppm and T4: 500 ppm). 90 seeds were selected and sown in 
germinators to analyze their emergence. The results showed that the concentration of 500 ppm (T4) reached 
the highest average germination percentage, with 74%. Furthermore, the one-way ANOVA test revealed 
statistically significant differences in germination percentage, and Tukey's Post hoc test confirmed that T4 (500 
ppm) increased this percentage. The average emergence percentage was 83.33% and the coefficient of variation 
was 7.98%, indicating a high homogeneity in the emergence percentages of P. peruviana “aguaymanto”. It is 
concluded that the concentration of 500 ppm of gibberellic acid optimizes the germination and emergence of P. 
peruviana “aguaymanto”, and its use is recommended in propagation research. 
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INTRODUCCIÓN 

Physalis peruviana L., es también conocido como 
“aguaymanto”, “tomate de sierra”, “tomatillo”, 
“tomate”, capulí” (Alcázar et al., 2020; Tacanga, 
2015; Quilla, 2013). El aguaymanto es considerado 
una hierba perenne y ramificada. Presenta hojas 
alternas, simples, pecioladas, acorazonadas y 
pubescentes. Su flor es acampanada, solitarias, 
pedunculadas y hermafrodita. (Aristizábal, 2013; 
FAO, 2011; Fischer et al., 2024).  
El centro de origen de P. peruviana L. 
“aguaymanto”, son los andes Sudamericanos donde 
se puede encontrar ejemplares silvestres (Sánchez, 
2002). Aunque algunas evidencias indican que esta 
planta proviene de Brasil y posteriormente se 
adaptó en los altiplanos de Chile y Perú. En Perú se 
distribuye entre los 800 y 3000 m.s.n.m (Gonzales, 
2020; Kasali, 2021a; Tapia, 2018). La temperatura 
óptima para el crecimiento oscila entre los 13 a 18 
°C (Cano et al., 2011; Kasali, 2021b).  
P. peruviana L. “aguaymanto”, presenta diferentes 
maneras de propagación, la más utilizada es por la 
semilla debido a que presenta un alto porcentaje de 
germinación siendo entre 85%-90% (Fischer, 2007). 
Las semillas van a originar plantas con mayor 
variabilidad (Beltrán et al., 2023; Ramadan, 2020).  
La composición química de la baya de P. peruviana 
L. presenta principalmente minerales, vitaminas 
del complejo B y vitamina C, flavonoides, 
polifenoles, carotenoides y ácidos grasos esenciales 
(Abou & Rady,2020; Reda et al., 2024). La presencia 
de hierro, calcio y fósforo, tiene la capacidad de 
fortalecer el sistema inmune, también se conoce 
que por el alto contenido de antioxidantes puede 
reducir el envejecimiento celular, la hipertensión 
arterial, la ansiedad, el estrés, regula los niveles de 
glucosa en la sangre por ello los especialistas lo 
recomiendan en pacientes diabéticos y con artrosis 
(Dwivedi et al., 2025; González et al., 2024; Misra et 
al., 2024; Quispe, 2021). 
En el Perú existen pocas regiones productoras de P. 
peruviana L. “aguaymanto”, siendo las principales: 
Amazonas, Apurimac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, Junin, 
Lambayeque, Lima, Pasco y Moquegua. Durante el 
año 2020 se exportó 287 toneladas de aguaymanto, 
siendo 240,79 toneladas de tipo orgánico y 46,21 
toneladas restantes de tipo convencional; sus 
principales destinos fueron Estados unidos, países 
bajos y Alemania (Guiné et al., 2020; Mubarok et al., 

2021; Unidad de Comunicación e Imagen Institu-
cional, 2021).  
Las formas de propagación de P. peruviana son por 
semillas, esquejes, estacas o mediante su 
propagación in vitro; siendo la propagación por 
semillas la más utilizada, debido a su al alto 
porcentaje de germinación. Las características 
germinativas de una planta se determinan a través 
del porcentaje de germinación, porcentaje de 
emergencia y calidad fisiológica (energía germi-
nativa) (Fischer, 2007; Vargas et al., 2025). 
El ácido giberélico tiene la capacidad de estimular 
y regular el desarrollo de la planta. Es una molécula 
compleja y se encuentra en estado sólido y soluble 
en agua, produciendo una fácil disolución y 
aplicación en los experimentos. Actúa a concen-
traciones pequeñas y es traslocado en el interior de 
la planta. Los efectos que produce el ácido 
giberélico es acelerar la germinación de semillas y 
el crecimiento vegetativo de los brotes, para así 
producir plantas con mayor tamaño, también posee 
la capacidad de romper la etapa de latencia de las 
semillas. Conforme se desarrolla el embrión el nivel 
de ácido giberélico aumenta y cuando la semilla 
madura esta fitohormona decrece. Cabe mencionar 
que el ácido giberélico se considera el tipo de 
giberelina más utilizado en propagación in vitro 
(Abedini et al., 2015; Escalante, 2016; Díaz, 2017). 
El ácido giberélico afecta a nivel de semillas y 
también puede reemplazar alguna necesidad de 
estímulos ambientales como la temperatura y la 
luz. (Ocampo et al., 2020). El ácido giberélico 
influye en el porcentaje de germinación debido a 
que las giberelinas se encuentran implicadas de 
manera directa en el control y promoción de la 
germinación, por tanto, influye en el porcentaje de 
emergencia, debido a que apresura el crecimiento y 
el número de brotación. Según antecedentes, 
señalan que a nivel de 250 ppm y 500 ppm de ácido 
giberélico existe mayor porcentaje de germinación 
en las semillas (Coraspe, 2002).   
Ante la necesidad de optimizar la obtención de 
plántulas de buena calidad, masificar la producción 
de plántulas tendientes a incrementar la produc-
ción y productividad del cultivo, se propuso como 
objetivo de investigación determinar la influencia 
del ácido giberélico en la germinación de Physalis 
peruviana L. “aguaymanto”. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS

La fase experimental se desarrolló en el inverna-
dero del Laboratorio de Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Donde se trasportó 100 frutos 
de Physalis peruviana L., provenientes del mercado 
La Hermelinda, Trujillo, La Libertad, Perú.  
 
Preparación y aplicación de ácido giberélico 
(AG3) 
Los frutos fueron colocados en baldes de 1 galón, 
donde se incorporó los frutos y agua destilada, con 
la finalidad de dejar remojar los frutos por 72 h y 
facilitar la extracción.  Transcurrido el periodo de 

tiempo se eliminó el agua y con la ayuda de la mano 
se removió el exocarpo y mesocarpo. Para 
garantizar la remoción del exceso de mucilago de 
dejo semillas las semillas por 12 h. Al termino se 
eliminó el sobrenadante (agua y residuos 
vegetales), dejando solo las semillas que se 
quedaron en el fondo del vaso, seleccionándose 
12O0 semillas al azar (Figura 1). 
Se preparó una solución madre de 1000 ppm, 
pesando 100 mg de ácido giberélico de la marca 
SIGMA y con una pureza del 99,8%; para ello se 
empleó una balanza analítica de marca RADWAG 
modelo AS 220.R2 (sensibilidad de 0,1 mg). A partir 
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de este stock, se obtuvieron por dilución, los 
tratamientos: T1: 0 testigo, T2: 100 ppm, T3: 250 
ppm y T4: 500 ppm.  

 

 
 

 
 

Figura 1.  A) Fruto de Physalis peruviana “aguay-
manto”. B) Germinación de la semilla de Physalis 
peruviana “aguaymanto” para el tratamiento T1 = 
testigo. 
 

Las semillas fueron colocadas en vasos precipi-
tados, a embeber en su respectiva solución 
correspondiente según tratamiento, por 5 minutos. 
Para la germinación, pasado el tiempo se distribuyó 
100 semillas a cada placa de Petri, previo 
acondicionamiento de papel filtro hidratado con 
agua destilada estéril.  Luego se distribuyó cada 
placa Petri según el diseño DCA, realizándose 
seguimiento cada 24 horas para observar su 
germinación. Se consideró semilla germinada 
aquella que demostró un desarrollo visible de la 
radícula, cuya longitud es mayor o igual a 2mm. Asu 
vez para su cálculo, se requiere de la siguiente 
fórmula: PG = [N° semillas germinadas) / (N° 
semillas sembradas)] x 100 (Caroca et al., 2016; 
FAO, 2011).Para la emergencia de semillas se 
acondicionó germinadores, en cada pocillo se 
añadió sustrato el cual estuvo conformado por una 
mezcla de tierra y humus de la marca 4 estaciones, 
en una proporción 1:1, luego en cada pocillo se 
sembró cada una de las semillas de Physalis 
peruviana L. según diseño experimental. Poste-
riormente se humedeció y se realizó su segui-
miento cada 24 h para observar su emergencia. Se 
consideró semilla emergida aquella que demostró 
un desarrollo visible de los ejes embrionarios 
(radícula y plúmula). 
 

Análisis estadístico 
Se realizó un diseño en bloques completamente al 
azar, con 4 tratamientos (0 ppm, 100 ppm, 250 ppm 
y 500 ppm, respectivamente), y 300 unidades 
muestrales para cada tratamiento. Se realizó 
estadística inferencial, empleándose la prueba de 
ANOVA unifactorial, prueba post hoc de 
comparaciones múltiples de Tukey y la prueba de 
Shapiro Wilk, con una estimación interválica de 
95,0% de confianza con la finalidad de demostrar 
la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas, así como demostrar cual es el mejor 
tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La semilla es considerada una unidad reproductiva 
de vital importancia para las plantas superiores 
terrestres. La germinación es un proceso, el cual 
implica que el embrión reinicie el crecimiento, para 
lo cual debe de cumplirse una serie de condiciones 
internas y condiciones externas. Como condiciones 
internas se debe observar la viabilidad de la 
semilla, el poder germinativo, la madurez de la 
semilla. Por otro lado, las condiciones externas 
están asociadas con la disponibilidad de agua para 
lograr germinar, las temperaturas adecuadas 

debido a que cada especie presenta diferentes 
temperaturas máximas y la presencia o ausencia de 
luz de acuerdo con la especie (Barroso et al., 2023; 
Caroca et al., 2016; FAO, 2011; López, 2017; Piña et 
al., 2023; Unidad de Inteligencia Comercial, 2020). 
En la Tabla 1 se observa que el porcentaje de 
germinación promedio alcanzado. Se observa que 
la distribución de los datos en cada uno de los 
tratamientos, presentaron un comportamiento 
muy homogéneo (CV% < 10%). 

 
Tabla 1 
Estadística del porcentaje de germinación del estudio, influencia del ácido giberélico en las características germinativas de P. 
peruviana L. “aguaymanto” 
 

Tratamiento Min Max Promedio* DE CV(%) 
T1: 0 testigo 61,0% 68,0% 63,33% [53,29%-73,37%] 4,04 6,38 
T2: 100 ppm 63,0% 65,0% 64,00% [61,52%-66,48%] 1,02 1,59 
T3: 250 ppm 67,0% 69,0% 68,00% [65,52%-70,48%] 1,01 1,49 
T4: 500 ppm 73,0% 75,0% 74,00% [71,52%-76,48%] 1,03 1,39 

DE: Desviación estándar. 
CV (%): Coeficiente de variación en porcentaje. 
* Promedio y estimación interválica al 95.0% de confianza. 
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El p-valor de significancia de la prueba de ANOVA 
unifactorial, resultó ser menor que 0,05 (p = 0,001 
< 0,05), generando el rechazo de la hipótesis nula, 
dando a conocer que existe diferencia significativa 
en el porcentaje de germinación, en por lo menos 
dos tratamientos estudiados, según se observa en 
Figura 2, además la prueba post hoc de Tukey, 
permitió identificar que el tratamiento que el T4: 
500 ppm se diferencia significativamente con los 
demás, siendo además el tratamiento que permitió 
maximizar el porcentaje de germinación de P. 
peruviana “aguaymanto”. 
 

 
Figura 2. Boxplot y Prueba de ANOVA unifactorial de la 
comparación de tratamientos en el estudio según 
porcentaje de germinación de P. peruviana L. 
“aguaymanto”. 
 

En base a la Figura 3, el porcentaje de emergencia 
promedio alcanzando en la experimentación fue de 
83,33% con estimación interválica al 95,0% de 
confianza de 66,81% a 99,85%, además el valor del 
coeficiente de variación (CV% = 7,98% < 10,0%), 
indica que la distribución de los porcentajes de 
emergencia. La emergencia implica la aparición de 
plántulas en la superficie del suelo. Esta etapa 
sucede posteriormente a la germinación de 

semillas, observándose los cotiledones fuera de 
una envoltura seminal (Brito et al., 2022; Fischer et 
al., 2021; Fischer & Melgarejo, 2020).  
 

 
 

Figura 3. Radar del porcentaje de emergencia según por-
centaje de germinación de P. peruviana L. “aguaymanto”. 

 
El tratamiento de 500 ppm de ácido giberélico 
aplicado a las semillas de Physalis peruviana 
reporto el mayor valor a comparación de los otros 
tratamientos con 100 ppm y 250 ppm de AG3 
aplicadas a las semillas y además podemos 
observar en la Tabla 1 que el T1 (testigo) reportó el 
menor valor del porcentaje de germinación. 
A medida que se incrementa la concentración de 
ácido giberélico, aumenta el porcentaje promedio 
de germinación (Figura 2) pasando así de 63,33% 
(testigo) a 64,00% (100 ppm); a 68,00% (250 
ppm); a 74,00% (500 ppm). Con la aplicación de 
500 ppm de ácido giberélico se obtiene el 74,00% 
en la germinación de P. peruviana L.  
Esto está de acuerdo con Sánchez (2014), quien 
concluyó que el uso del ácido giberélico aumenta el 
porcentaje de germinación. García et al. (2015) 
también reportó que el ácido giberélico influye 
favorablemente en el proceso de la regulación del 
crecimiento y el desarrollo de las plantas. Por tanto, 
la aplicación del ácido giberélico tiene una relación 
directa con el porcentaje de germinación (García et 
al., 2022; Sisa et al., 2022). 
En la Tabla 2 se muestra una serie de estudios que 
confirman conclusiones parecidas al presente 
estudio.

 
Tabla 2 
Antecedentes de la aplicabilidad del ácido giberélico en diferentes especies 
 

Referencia Especie Resultados 
(Zhang et al., 
2024) 

Oryza sativa 
Sostiene que el empleo del ácido giberélico promueve la germinación y a su vez 
tolerancia al estrés hídrico ya que atenúa el estrés oxidativo.   

(Bhadra et al., 
2024) 

Tinospora 
cordifolia 

Afirma que la concentración de 300 ppm de ácido giberélico maximiza la germinación 
en su totalidad. 

(Kamboj et al., 
2024) 

Abelmoschus 
Manihot y 
Abelmoschus 
angulosus 

Concluye que la aplicación de 100 ppm de ácido giberélico en un tiempo de inhibición 
por 2 horas, máximo la germinación, parámetros de crecimiento, azúcares, proteínas, 
antioxidantes y enzimas en los cultivos estudiados. 

(Morales et al., 
2023) 

Carica 
papaya L. 

Las semillas tratadas con la mayor dosis de 250 mg/L de AG3 y tiempo de imbibición 
de 24 h incrementaron positivamente el porcentaje de germinación hasta 72,5%; la 
VG con 1,26±0,08 semillas germinadas por día e IG con 8,30. 

(Sinchi, E., 
2024) 

Hylocereus 
sp. 
(Pitahaya) cv 
Amarilla 

Efecto combinado de la luz LED y el ácido giberélico en la germinación: Los resultados 
muestran que la luz LED roja (700 nm) y una concentración de 11 ppm de ácido 
giberélico (AG3) tuvieron un impacto positivo significativo en la germinación de las 
semillas de pitahaya, alcanzando un 100% de germinación a los 30 días. Estos 
hallazgos confirman que una mayor concentración de AG3 resulta en un mayor 
porcentaje de germinación. 

(Paredes, L. & 
Velez, A. 2024) 

Cannabis sp. 

Al incorporar las concentraciones de ácido giberélico para vitroplantas se determinó 
que la variedad Cannabis, con el medio (Murashigue y skoog + carbón activado ácido) 
y la concentración (ácido giberélico 1mg/L), fue el que obtuvo mayor resultado en 
cuanto a la altura de vitroplantas. 
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El análisis de varianza de las semillas germinadas, 
presentaron un CV% de 6,38%, 1,56%, 1,47% y 
1,35%, respectivamente. Por lo tanto, al presentar 
un coeficiente de variación dentro de este 
parámetro (0 < CV ≤ 10), la distribución de los 
datos en cada tratamiento, presentan un 
comportamiento muy homogéneo. Del mismo 
modo el CV% de las semillas emergidas fue de 
7,98%, lo cual indica que la distribución de los 
porcentajes de emergencia obtenidos en cada uno 
de los bloques presenta un comportamiento muy 

homogéneo (Sayed et al., 2022; Ventura et al., 
2020). 
De la prueba de ANOVA unifactorial realizado a los 
datos de la germinación de P.  peruviana L. se puede 
afirmar que existen diferencias significativas en el 
porcentaje de germinación. Además, la prueba post 
hoc de Tukey permite identificar que T4 fue el 
mejor tratamiento, demostrándose que a mayor 
concentración de AG3 aumenta la energía germi-
nativa, como consecuencia el tiempo de germi-
nación es menor. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se concluye que la concentración de 500 ppm de 
ácido giberélico optimiza la germinación y emer-
gencia de P. peruviana “aguaymanto”, recomen-
dándose su uso en ensayos de germinación para 

romper la latencia de semillas, de tal manera que se 
pueda promover y garantizar una germinación 
uniforme, mejorar los parámetros de crecimiento y 
maximizar el desarrollo de un determinado cultivo. 
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