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Tribu Calenduleae Cass.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi

Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, erectos o postrados, pubescentes o glabros. Hojas 
alternas u opuestas, pecioladas o sésiles, enteras, dentadas o lobadas. Capítulos radiados, solitarios o 
en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico o acampanado, rara vez cónico; filarios 1-3-seriados. 
Receptáculo plano o convexo, desnudo. Flores marginales pistiladas, fértiles o estériles, liguladas, 3-
dentadas, amarillas o anaranjadas, o blancas a purpúreas. Flores centrales bisexuales o funcional-
mente estaminadas, tubulosas, 5-dentadas, amarillo-anaranjadas o purpúreas. Anteras sagitadas en 
la base, apéndice conectival ovado. Estilos indivisos o brevemente bífidos, pilosos. Aquenios varia-
bles, rectos o curvados, lisos, tuberculados o costillados, a veces alados o rostrados. Papus ausente. 

Tribu con 12 géneros y unas 120 especies, con centro en África del sur, donde están representados 
todos los géneros, excepto Calendula L., del hemisferio norte y África cálida (Nordenstam, 2006, 
2007; Nordenstam & Källersjö, 2009; Chen & Nordenstam, 2011; Delucchi, 2014; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 6 especies cultivadas correspondientes a 3 géneros. 

Clave de los géneros
1. Aquenios curvados, erizados en el dorso. Estilos indivisos .................................................... 1. Calendula
1’. Aquenios rectos, no erizados. Estilos brevemente bífidos.

2. Aquenios dimorfos. Flores centrales bisexuales ........................................................ 2. Dimorphotheca
2’. Aquenios isomorfos. Flores centrales funcionalmente estaminadas ...................... 3. Osteospermum

1. Calendula L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  

Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, glandular-pubescentes, a menudo aromáticas. Hojas alter-
nas, sésiles, obovadas, espatuladas, elípticas o lineares, enteras o denticuladas. Filarios 1-2-seriados. 
Receptáculo plano. Flores marginales pistiladas, fértiles, 13-50 o más, en 1-3 o más series según los 
cultivares, amarillas o anaranjadas. Flores centrales 20-150, funcionalmente estaminadas. Estilos indi-
visos. Aquenios polimorfos, incurvados, rostrados y/o alados, dorso tuberculado-espinoso. 

Género con 12-20 especies del centro-sur de Europa, norte de África, Macaronesia, oeste de Asia, 
hasta Irán y Afganistán (Strother, 2006; Nordenstam, 2007; Chen & Nordenstam, 2011). Algunas 
especies muy difundidas en cultivo se encuentran naturalizadas en distintos países; en la Argentina, 
las dos aquí incluidas (Hurrell & Delucchi, 2013; Delucchi, 2014; Pruski, 2015). 

Etimología. Del latín calendae, primer día de cada mes, y el sufijo diminutivo -ula, aludiendo a su casi inin-
terrumpida floración durante todo el año.

Clave de las especies
1. Flores liguladas 11-22, iguales o apenas más largas que los filarios. Involucro de 5-9 mm alt. 

× 5-7 mm diám. Aquenios de 7-10 mm long. .............................................................................. 1. C. arvensis
1’. Flores liguladas 20-60, notablemente más largas que los filarios. Involucro de 10-15 mm ×

10-20 mm diám. Aquenios de 12-18 mm long. ....................................................................... 2. C. officinalis

1. Calendula arvensis L.
Caléndula, caléndula del campo, flor de cada mes, flor 
de difunto, maravilla, yerba china.

Hierbas anuales hasta de 30 cm alt. Hojas inferio-
res obovadas, de 4-10 cm long. × 0,4-2 cm lat., 
denticuladas, glandular-pubescentes; las supe-

riores menores y subamplexicaules. Involucro 
de 5-9 mm alt. × 5-7 mm diám. Flores margi-
nales 11-22, de la misma longitud o apenas más 
largas que los filarios, amarillas. Aquenios de 7-
10 mm long.

Mediterráneo, oeste de Asia; naturalizada en di-
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versos países. En la Argentina, en Buenos Aires 
y Chubut (Delucchi, 2014). Florece en verano.

Usos. Ornamental, con distintos cultivares de 
flores amarillas a anaranjadas; se propaga por 
semillas (Akeroyd, 2004; Wiersema & León, 2013; 
Casha, 2014).
Comestible: hojas y capítulos tiernos, crudos o 
cocidos (Facciola, 2001).
Medicinal: colagogo, colerético, antiespasmódi-
co, estomáquico, emenagogo, depurativo, hipo-
tensor, analgésico, antiséptico, vulnerario. Pre-
senta efectos antiinflamatorio, hemolítico, an-
titumoral, cicatrizante, antimicrobiano, antivi-
ral (Hurrell & Delucchi, 2013).

Observación. En España, se cree que estas plan-
tas ayudan a predecir el tiempo en primavera y 
verano: si a media mañana el capítulo sigue cerra-
do, ocurrirá una tormenta por la tarde. Así, pre-
viene a los horticultores, por lo que es una ma-
leza tolerada en los huertos (Castro Aguilar & 
Sánchez Arroyo, 2004).

Etimología. En latín, ‘del campo cultivado’, de arvus, 
‘campo de cultivo’, y el sufijo -ensis, que indica ‘lugar 
de origen’ o ‘hábitat’. 
Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 283.
Referencia. Castro (BAB 52493).

2. Calendula officinalis L.
Caléndula, chinas, corona de rey, flor de difunto, flor 
de todos los meses, maravilla, virreina.

Hierbas anuales o bienales hasta de 75 cm alt. Ho-
jas inferiores obovadas a espatuladas, de 6-20 
cm long. × 1-6 cm lat., enteras o denticuladas, 
glandular-pubérulas, subamplexicaules; las supe-
riores gradualmente más angostas. Involucro de 
10-15 mm alt. × 10-20 mm diám. Flores mar-
ginales 20-60, notablemente más largas que los 
filarios, amarillas o anaranjadas. Aquenios de 12-
18 mm long.

Probablemente del sur de Europa, naturalizada 
en diversos países (Strother, 2006; Chen & Nor-
denstam, 2011; Randall, 2012; Pruski, 2015). En 
la Argentina, en Jujuy, La Pampa, Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro y Chubut. En el noreste 
bonaerense se cultiva y se halla naturalizada des-
de fines del siglo xix (Hurrell & Delucchi, 2013). 

Calendula arvensis, capítulo y planta con aquenios, ilus-
tración: a, planta; b, flor marginal; c, flor central; d, aquenio 
(Cabrera, 1971).
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Florece casi todo el año, con mayor abundancia 
en primavera y en verano. 

Usos. Ornamental, con cultivares, se propaga 
por semillas (Dimitri, 1988; Akeroyd, 2004; Gui-
llot Ortiz, 2009; Del Vitto & Petenatti, 2015). 
Industrial: flores marginales en cosmética (cre-
mas hidratantes); la esencia, en perfumería. 
Comestible: las flores se comen crudas o cocidas, 
las hojas, en ensaladas; las flores secas se usan co-
mo sustituto del azafrán (Roberts, 2000; Faccio-
la, 2001; Hurrell et al., 2009; Lim, 2013).
Medicinal: la decocción de las hojas es emolien-
te, antihemorroidal, antidermatósico, antisépti-
co, astringente, antiinflamatorio, para lesiones 
de la piel y mucosas, várices, verrugas, prurito, 
heridas, picaduras de insectos y alopecía. Las 
flores secas (Calendulae flos), se venden en her-
boristerías como antiespasmódico, digestivo, 
colagogo, emenagogo, febrífugo e hipotensor. 
Presenta efectos antiinflamatorio, antioxidan-
te, antidermatósico, cicatrizante, antitumoral, 
anti-Vih, antimicrobiano, antiarterioesclerótico 
(Hurrell et al., 2011, Hurrell & Puentes, 2013).

Etimología. En latín, ‘de las oficinas de farmacia’ o 
‘herbolarios’; es decir, ‘medicinal’.

Calendula officinalis, ilustración de una rama florífera y 
detalles de capítulo, flores y frutos (Köhler, 1890).

Iconografía. Köhler, 1890: tab. 61; Cabrera, 1971: fig. 
285; Dimitri, 1988: fig. 251 a.
Referencia. Hurrell et al. 5933 (BAA).

Calendula officinalis, plantas en jardines, y detalles de las hojas y de los frutos. 
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Calendula officinalis, plantas y capítulos de diferentes variedades de cultivo.
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2. Dimorphotheca Moench
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  

Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, glabros o pubescentes y/o glandular-pubescentes. 
Hojas alternas, sésiles o pecioladas, oblongas o lineares, enteras o dentadas. Filarios 1-seriados. Re-
ceptáculo plano a cónico. Flores marginales 10-21, 1-seriadas, pistiladas, fértiles o estériles, amarillas, 
anaranjadas, purpúreas o blancas. Flores centrales 15-50, bisexuales. Estilos brevemente bífidos. Aque-
nios rectos, dimorfos: los marginales triquetro-primáticos a clavados, ± tuberculados o costillados, 
los centrales comprimidos, ± lisos, a menudo alados.

Género con unas 20 especies de Zimbabue, Angola, Namibia y Sudáfrica, algunas especies natura-
lizadas en Norteamérica, Europa y Australia (Strother, 2006; Nordenstam, 2007; Pruski, 2015). 

Etimología: Del griego di (di), ‘dos’, morphe (morfh), ‘forma’ y theke (qhkh), ‘cofre’, aludiendo a los aquenios.

Clave de las especies
1. Plantas glandular-pubescentes. Flores marginales blancas, con base violeta o purpúrea,

a veces cara abaxial ocrácea con marcas purpúreas ............................................................. 1. D. pluvialis
1’. Plantas glabras. Flores marginales amarillas a anaranjadas, a menudo con marcas purpú-

reas en la cara abaxial ................................................................................................................ 2. D. sinuata

1. Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench
[= Calendula pluvialis L., C. hybrida L., Dimorpho-
theca annua Less., D. hybrida (L.) DC.]
Margarita africana, margarita azul, margarita de El 
Cabo, margarita de la lluvia.

Hierbas anuales de 20-40 cm alt., glandular-pu-
bescentes. Hojas de 1,5-10 cm long. × 0,5-2,5 cm 
lat., generalmente dentadas. Capítulos de 3-5 cm 
diám. Flores marginales de 2-3 cm long., blancas  
con base violeta, a veces ocráceas y con marcas 
purpúreas en la cara abaxial.

Namibia y Sudáfrica, naturalizada en Nortea-
mérica, Europa y Australia (Van Wyk & Geri-
cke, 2000; Strother, 2006; Manning & Goldblatt, 
2012; Randall, 2012; Pruski, 2015). Florece en 
primavera y a principios del verano.

Usos. Ornamental, con varios cultivares. Se pro-
paga por semillas (Dimitri, 1988; Hurrell et al., 
2007). Estas plantas contienen heterósidos cia-
nogenéticos; no obstante, su toxicidad es baja 
(Delgado, 1998; Del Vitto & Petenatti, 2015). 
Oleífera: las semillas contienen aceite con aplica-
ciones industriales (Gunstone, 2001).

Etimología. En latín, ‘de las lluvias’, de pluvia, ‘lluvia’, 
y el sufijo -alis, que indica ‘pertenencia’. 
Iconografía. Van Wyk & Gericke, 2000: 11.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5977 (LP). Dimorphotheca pluvialis, distintos cultivares.
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Dimorphotheca pluvialis, detalles de capítulos de distintas variedades de cultivo.

Fo
to

s: 
D

an
ie

l B
az

za
no



162

Familia Asteraceae - Tribu Calenduleae

2. Dimorphotheca sinuata DC.
[= Dimorphotheca aurantiaca hort., D. calendula-
cea Harv., D. pseudo-aurantiaca Schinz & Thell.]
Caléndula de El Cabo, estrella de la sabana, margari-
ta africana, margarita de Namaqualand.

Hierbas anuales de 15-50 cm alt., glabras. Hojas de 
1-10 cm long. × 0,5-3 cm lat., margen entero y 
sinuado, a veces dentado. Capítulos de 2,5-3,5 
cm diám. Flores marginales de 1,5-2 cm long., 
amarillas, anaranjadas u ocráceo-doradas, a ve-
ces con marcas purpúreas en la cara abaxial.

Namibia y Sudáfrica: Namaqualand; naturaliza-
da en Norteamérica, Europa y Australia (Van Wyk 
& Gericke, 2000; Strother, 2006; Manning & 
Goldblatt, 2012). Florece en primavera-verano.

Dimorphotheca sinuata, aspectos de las plantas y detalles de capítulos.

Usos. Ornamental, con distintos cultivares; 
se propaga por semillas (Dimitri, 1988; Pala-
dini, 1996; Oliva et al., 2002; Rossini Oliva et 
al., 2003a,b; Hurrell et al., 2007). Las plantas 
contienen heterósidos cianogenéticos de baja 
toxicidad (Delgado, 1998). 
Oleífera: las semillas contienen aceite con aplica-
ciones industriales (Gunstone, 2001).

Observación. Existen plantas con flores margi-
nales de colores intermedios entre D. sinuata y D. 
pluvialis, considerados híbridos (Strother, 2006).

Etimología. En latín, ‘sinuado’, aludiendo al margen 
de las hojas. 
Iconografía. Curtis, 1798: tab. 408.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6996 (LPAG).

Fo
to

s: 
D

an
ie

l B
az

za
no

Familia Asteraceae - Tribu Calenduleae



163

Plantas cultivadas de la Argentina

3. Osteospermum L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  

Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, glabros o pubescentes y/o glandular-pubescentes. 
Hojas alternas u opuestas, sésiles o pecioladas, orbiculares a lineares, enteras, dentadas o pinnatilo-
badas. Filarios 1-3-seriados. Receptáculo plano a cónico. Flores marginales 10-21, 1-seriadas, pistila-
das, fértiles, amarillas o anaranjadas, purpúreas o blancas. Flores centrales 12-50, funcionalmente es-
taminadas, azuladas a purpúreas. Estilos brevemente bífidos. Aquenios rectos, isomorfos, triquetros
± tuberculados, rugosos o costillados, y/o alados.

Género con 45-75 especies, según los autores, de África tropical y del sur, Somalía y Arabia occiden-
tal, introducida en cultivo y naturalizada en distintos países (Strother, 2006; Nordenstam, 2007). 

Etimología: Del griego osteon (osteon), ‘hueso’ y sperma (sperma), ‘semilla’, aludiendo a los aquenios du-
ros de Osteospermum spinosum L., la especie tipo.

Clave de las especies
1. Filarios de 12-16 mm long, Flores marginales de 2,5-4,5 cm long., blancas a purpúreas 

en la cara adaxial, azuladas, violetas o purpúreas en la abaxial. Aquenios de 6-7 mm long.
rugosos. Hierbas perennes, sufrútices o arbustos hasta de 1 m alt. ...................................... 1. O. ecklonis

1’. Filarios de 7-9 mm long. Flores marginales de 2-3 cm long., rosadas,  magenta a purpúreas
en ambas caras. Aquenios de 5-6 mm long., tuberculados. Hierbas perennes o sufrutico-
sas hasta de 0,6 m alt. .............................................................................................................. 2. O. jucundum

1. Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.
[= Dimorphotheca ecklonis DC.]
Margarita africana, margarita de El Cabo, margarita 
sudafricana.

Hierbas perennes, sufrútices o arbustos, de 20-
100 cm alt., erectos a decumbentes. Hojas obo-
vadas a oblongas, de 3-10 cm long. × 1-4 cm lat., 
enteras a groseramente dentadas, a veces algo 
carnosas, glandulosas a glabrescentes. Capítu-
los con pedúnculos de 2,5-20 cm long. Filarios 
de 12-16 mm long. Flores marginales de 2,5-4,5 
cm long., blancas (con la base purpúrea) a pur-
púreas en la cara adaxial, purpúreas, violetas o 
azuladas en la cara abaxial. Aquenios de 6-7 mm 
long., rugosos.

Sudáfrica: El Cabo Oriental; naturalizada en Ca-
lifornia, Estados Unidos (Joffe, 1993; Strother, 
2006). Florece en verano.

Usos. Ornamental, con diferentes cultivares, co-
mo O. ecklonis ‘Album’ con flores marginales 
blancas y ‘Serenity Rose Magic’, rosadas. Se pro-
paga por semillas, esquejes y división (Reynal et 
al., 1999; Joffe, 1993; Guillot Ortiz, 2009). 
Contiene ácido cianhídrico y es tóxica para el ga-
nado (Watt & Breyer-Brandwijk, 1962). 

Osteospermum ecklonis, ilustración de hojas y capítulos, de-
talles de flores (Hooker, 1897).
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Osteospermum ecklonis ‘Album’, flores marginales blancas, y O. ecklonis ‘Serenity Rose Magic’, flores marginales rosadas. 

Observación. El cultivar denominado Osteos-
permum ‘Whirligig’ (asimismo conocido como 
‘Tauranga’), se caracteriza por sus flores margi-
nales constreñidas, que dan al capítulo, visto des-
de arriba, aspecto de molinete. Este cultivar se asig-
na a menudo a O. ecklonis (Graf, 1992), pero así 
mismo a otras especies del género, como O. fru-

ticosum (L.) Norl. (= Calendula fruticosa L.) 
(Asakawa & Asakawa, 2013). 

Etimología. En homenaje al botánico y boticario da-
nés Christian Friedrich Ecklon (1795-1868), explo-
rador en Sudáfrica.
Iconografía. Hooker, 1897: tab. 7535.
Referencia. Zeyher 2813 (P).
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2. Osteospermum jucundum (E. Phillips) 
Norl.
[= Dimorphotheca jucunda E. Phillips, D. barbariae 
auct. non Harv.]
Margarita africana, margarita rosada.

Hierbas perennes o sufruticosas, de 0,2-0,6 m alt., 
erectas. Hojas obovadas a oblongas, de 3-10 cm 
long. × 0,5-2 cm lat., dentadas, a veces carnosas, 
glandulosas. Capítulos con pedúnculos de 3-15 
cm long. Filarios de 7-9 mm long. Flores margi-
nales de 2-3 cm long., rosadas, magenta a purpú-
reas en ambas caras, a veces la adaxial más oscu-
ra. Aquenios de 5-6 mm long., tuberculados.

Sudáfrica: Mpumalanga, KwaZulu-Natal, El Ca-
bo Oriental, Lesoto y Suazilandia (Joffe, 1993; 
Pooley, 2003). Florece en verano.

Usos. Ornamental, con diversos cultivares, como  
O. jucundum ‘White Moon’, de flores blancas. 
Se propaga por semillas, esquejes y división de 
matas (Joffe, 1993; Reynal et al., 1999; Pooley, 
2003; Hawthorne, 2009). 
Medicinal: los zulúes emplean estas plantas para 
tratar problemas estomacales e intestinales (Hut-
chings et al., 1996).

Observación. Las plantas comercializadas en 
distintos países bajo el nombre de Dimorphothe-
ca barberiae Harv., o al menos su gran mayo-
ría, corresponden en realidad a O. jucundum 
(Cullen, 2004).

Etimología. En latín, ‘agradable’, ‘encantador’. 
Iconografía. Verdoorn & Codd, 1962: tab. 172, fig. 3.
Referencia. Wilms 849 (P).

Osteospermum jucundum, detalles de capítulos de distintos cultivares. 
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