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MANEJO DE CLAVES Y DETERMINACIÓN  

  

DETERMINACIÓN: ¿Qué es y qué implica?   

Una de las actividades básicas que comprende la Sistemática de plantas, e incluso uno de sus 

objetivos primarios, es la DETERMINACIÓN o IDENTIFICACIÓN. Identificar o determinar un 

ejemplar es asignarlo al grupo o taxón al que pertenece, de acuerdo con un esquema 

clasificatorio previamente establecido. De este modo se puede llegar a conocer el nombre 

científico del ejemplar bajo estudio.  

La tarea de determinación de especímenes es una de las prácticas más corrientes que llevan a 

cabo los taxónomos y no siempre se realiza como parte de las investigaciones científicas. Por 

ejemplo, los curadores de colecciones realizan identificaciones del material depositado, ya que 

el valor científico de una colección depende en gran medida de la correcta determinación de 

dicho material. También se llevan a cabo identificaciones de especímenes cuando se recolecta 

material en el campo, pues es un paso previo para su ubicación en las colecciones de 

referencia de los museos. Finalmente, cabe mencionar las tareas de identificación que 

habitualmente realizan los taxónomos que trabajan en instituciones públicas o privadas 

(museos, universidades, instituciones orientadas a la salud pública, o la sanidad animal o 

vegetal), a requerimiento de personas interesadas en conocer la identidad de organismos que 

pudieran resultar perjudiciales (parásitos, patógenos, malezas), o de utilidad como fuentes de 

alimento, de productos medicinales, de materiales de uso industrial, etc. (Lanteri y Cigliano, 

2006).  

Existen varias vías primarias para identificar una planta desconocida. La vía más rápida es 

preguntar a un botánico profesional o a un naturalista bien entrenado, que conozca las plantas 

de la región donde la planta fue colectada. Otras vías pueden ser visitar un herbario, el cual 

almacena colecciones científicas de plantas o utilizar la literatura acerca de las plantas de esa 

región, empleando por ejemplo claves de grupos de plantas (Benítez de Rojas, 2006). En caso 

de no contar con claves o con el fin de corroborar las identificaciones, se deben consultar las 

descripciones originales y posteriores de los taxones en estudio, y en lo posible, realizar su 

comparación con los materiales tipo o de referencia.  

  

¿Qué es una clave?   

En la práctica las plantas se determinan comúnmente con la ayuda de claves, las cuales 

constituyen una herramienta útil en la identificación. Una clave es un esquema diseñado para 

facilitar la identificación de los organismos (Schuh, 2000). Las claves consisten en una serie de 

dilemas con proposiciones contrastantes y contradictorias que requieren del usuario 

comparaciones y decisiones basadas en los enunciados de las mismas y en relación con el 

material con que se trabaja. Puesto que las claves son instrumentos diseñados por 

especialistas en los diferentes grupos de organismos para determinar o asignar a una categoría 

un organismo que nos interesa, las mismas pueden estar construidas para un lugar específico, 

para un grupo de especies o para un ambiente determinado, entre muchas otras opciones.  
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Idealmente las claves deben ser dicotómicas, es decir, deben ofrecer dos alternativas o 

proposiciones breves y contrastantes en cada paso o dilema de la clasificación. Una clave 

dicótoma le presenta al usuario una serie de voces entre dos afirmaciones paralelas y 

mutuamente excluyentes. Si el usuario escogió correctamente una afirmación, será guiado al 

nombre del objeto desconocido.  

Como mencionamos antes, la clave está organizada en dicotomías (a veces tricotomías) o 

dilemas, o sea, pares de afirmaciones o proposiciones contrapuestas. El diseño de dichas 

afirmaciones o proposiciones puede hacerse con o sin sangría (paralelas o dentadas)  y estar 

nominadas de distinta manera, con números arábigos o romanos, con letras, con símbolos, 

indentados, etc.  

Ejemplos de claves  

 

                         

 

Clave con sangría y letras, con repetición de la letra:  

 

  

¿Cómo se utiliza una clave dicotómica?   

Cuando se usa una clave dicotómica siempre se debe leer ambas propuestas del par, no 

adivinar acerca de las medidas y buscar cualquier término que no se entienda. Debe 

recordarse que las cosas vivas son variables, así debe estar seguro de revisar varias hojas, 

flores o frutos en el proceso de observación de la planta (Benítez de Rojas, 2006).  

Clave sin sangría con números:  

  

  

  

  

  

Clave con sangría y con letras más apóstrofes:  
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En todas las claves dicotómicas, los dilemas están ordenados mediante un número o letra en el 

margen izquierdo. Cada dilema consta de dos proposiciones que se excluyen mutuamente y 

que llevan el mismo número o letra. Observando el ejemplar que queremos determinar, hay 

que admitir una y rechazar la restante.  

La proposición elegida nos indica, mediante un número o letra en el margen derecho de la 

misma, a otro dilema sobre el que debemos elegir una proposición, y así sucesivamente se va 

avanzando en la clave, hasta llegar al nombre de familia, género, especie o al nivel que 

estemos determinando.  

Si al llegar a un cierto dilema observamos que no coincide en ninguna de sus dos proposiciones 

con las características de nuestro ejemplar, significa que hemos seguido un camino erróneo. 

Entonces, hay que retroceder en la clave hasta el dilema en el que no se eligió correctamente 

la proposición, o bien comenzar de nuevo.  

Es importante tener en claro el significado de los términos que aparecen en las proposiciones 

antes de seguir avanzando, ya que nos evitará llegar a resultados erróneos.  

Ejemplo:  

A continuación, veremos un ejemplo de clave dicotómica de los cuatro géneros pertenecientes 

a la familia Malpighiaceae en la Flora de la Provincia de Buenos Aires.  

  

 
  

Como se puede observar en la imagen, el primer dilema marcado con el cuadrado rojo (A) 

presenta dos proposiciones (A y A´). Si elegimos la primera proposición, A, es decir el ejemplar 

que estamos observando presenta 6 estambres fértiles y estigmas ensanchados, petaloideos, 

el nombre del género de esta planta es Stigmatophyllum y ya no es necesario seguir utilizando 

la clave. Si elegimos la segunda proposición, A´, es decir, el ejemplar que estamos observando 

presenta 10 estambres fértiles y estigmas no petaloideos, debo continuar al siguiente dilema. 

Como esta clave está constituida por letras, el orden de los dilemas sigue el alfabeto, entonces 

si estábamos eligiendo la proposición en el dilema A, ahora debo pasar al dilema B, marcado 

en la clave con cuadro verde. A continuación, realizamos el mismo procedimiento, si el 

ejemplar que estamos determinando presenta ovario glabro y fruto con alas inconspicuas, 

elegimos la proposición B, y significa que nos encontramos con una planta del género 

Galphimia. Si el ejemplar presenta ovario pubescente y fruto con alas grandes, elegimos la 

proposición B´, y seguimos avanzando por la clave al dilema C (marcado con cuadro amarillo). 

Luego en el dilema C, continuamos con lo hicimos hasta ahora, eligiendo una de las dos 

proposiciones (C o C´) para llegar a alguno de los otros dos géneros restantes.  

  

  

  

  

  

B 

C 
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Construcción de una clave dicotómica  

Cuando se construye una clave debe mantenerse en mente que los caracteres deben ser 

definidos de manera precisa, las mediciones deberían ser usadas cuando sea posible (no usar 

términos como grande y pequeño); aquellos caracteres que son constantes dentro de un taxón 

(caracteres diagnósticos) son más útiles que aquellos que son variables, y caracteres que son 

variables a lo largo del desarrollo del organismo o que son fácilmente observados, son 

preferibles sobre aquellos efímeros o difíciles de ver (Benítez de Rojas, 2006).  

Aspectos básicos para la construcción de una clave:  

1. Las dos proposiciones del dilema deben ser contradictorias de tal manera que una parte se 

aplique y la otra no; es decir, mutuamente excluyentes.  

2. Evitar el uso de rangos superpuestos o generalidades vagas en las proposiciones del dilema, 

por ejemplo “3 a 8 mm vs. 5 a 10 mm; grande vs. pequeño, etc.”.  

3. Las proposiciones deben escribirse haciendo aseveraciones positivas.  

4. Usar rasgos rápidamente observables.  

5. Usar al menos dos caracteres por dilema.  

6. Usar caracteres que dividan al grupo lo más homogéneamente posible.  

7. Poner medidas inmediatamente luego del órgano al que se refieren.  

  

Ejemplo  

A continuación, describiremos el armado de una clave dicotómica para separar los grandes 

grupos de plantas vasculares. Incluiremos en la misma:  

          “Pteridophytas” o helechos                                      Gimnospermas  

 
 

Angiospermas Dicotiledóneas                              Angiospermas Monocotiledóneas  
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Comenzaremos entonces diferenciándolos por sus estructuras reproductivas. Las  

Pteridophytas son las únicas que se reproducen por esporas, no forman semilla, ni flor ni fruto; 

por lo tanto, comenzamos nuestro primer dilema con dicho carácter:  

A. Plantas cuya reproducción se realiza por medio de esporas. No presenta flores ni  

     semillas ……………………………………………………………………………………………………………………Pteridophytas  

A´. Plantas cuya reproducción se realiza por medio de la dispersión de semillas…………………………….B  

  

Continuamos ahora con el resto de los grupos. Las Gimnospermas, conocidas vulgarmente 

como “pinos” se reproducen por semillas, que llamamos “desnudas” ya que no se encuentran 

dentro de un fruto, sino que se ubican en conos. Utilizamos este carácter para elaborar el 

siguiente dilema:  

B. Óvulos desnudos, que originan una semilla ubicada en conos o estróbilos……….…..Gimnospermas  

B´. Óvulos encerrados en ovarios, que originan semillas que quedan retenidas en el ovario maduro o 
      fruto……………………………………………………………………………………………………………………………………..………C  

 

Por último, nos queda diferenciar a los dos grupos de Angiospermas, es decir de plantas con 

flor. Recordemos que las Dicotiledóneas son plantas cuyos embriones presentan 2 cotiledones, 

y cuyas flores suelen ser tetrámeras o pentámeras. Por otro lado, las Monocotiledóneas 

presentan embriones con 1 solo cotiledón, y sus flores suelen ser trímeras.  Entonces, 

utilizamos estos dos caracteres para el último dilema de nuestra clave:  

C. Embrión con un solo cotiledón; flores generalmente trímeras…………………….………. Monocotiledóneas 

C´. Embrión con dos cotiledones; flores generalmente tetrámeras o pentámeras ………...Dicotiledóneas 

 

 

Bibliografía que utilizaremos en el Curso de Sistemática Vegetal  

En el presente curso utilizaremos para determinar dos obras de gran importancia que abarcan 

la flora local. Por un lado, el “Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires” es una 

obra que nos permite determinar hasta especie las plantas vasculares que crecen 

espontáneamente en la Capital Federal y sus alrededores. Por otro lado, la “Enciclopedia 

Argentina de Agricultura y Jardinería” nos permitirá conocer las plantas cultivadas de nuestro 

país, presentando una completa guía de información y con claves para la determinación de las 

mismas.  
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Manual de la Flora de los Alrededores de Buenos Aires.  

Repasaremos la determinación de una 

especie común que crece 

espontáneamente generalmente en 

cercos de nuestra región, llamada 

Ipomoea purpurea L., perteneciente a la 

familia Convolvulaceae. Iremos 

observando en fotos los caracteres 

necesarios para ir avanzando en la clave 

hasta lograr la identificación. En verde  

marcaremos las proposiciones de cada  

dilema que aceptaremos según los caracteres de nuestro ejemplar, y en rojo marcaremos las 

proposiciones que descartamos.  

  

En primer lugar, seleccionamos el gran grupo al cual pertenece nuestra planta en estudio. 

Como se puede observar estamos hablando de una planta con flor, por lo que en el primer 

dilema, elegimos la opción II. División Spermatophyta.  
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Entrando a las Spermatophytas, elegiremos la Subdivisión Angiospermas, ya que nuestra 

planta presenta óvulos encerrados en un ovario. Dentro de las Angiospermas, encontraremos 

dos clases. Seguiremos el dilema por la Clase Dicotiledóneas, ya que nuestro ejemplar presenta 

hojas retinervadas y flores pentámeras, como se puede observar en la primer fotografía.  
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Cátedra de Sistemática Vegetal  Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   
2   

5   

4   
3   
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Como se puede observar, dentro de las Dicotiledóneas, elegimos las proposiciones marcadas 

en verde, ya que nuestra planta presenta cáliz y corola, y las piezas de la corola se encuentran 

soldadas entre sí. Por lo tanto, la clave nos envía ahora a buscar el Grupo E.  

 

  

Dentro del Grupo E, podemos observar en la fotografía del corte longitudinal de una flor, que 

el ovario es súpero. En varias fotografías se puede observar que dicha flor es actinomorfa. 

Luego, para el dilema K, si bien no sabemos si la planta tiene látex o no, sí podemos observar 
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que el androceo y el gineceo están separados (no forman un ginostegio). En la foto también se 

puede observar que los filamentos de los estambres están parcialmente soldados a la corola 

en su base, así como el número de estambres, que en este caso son 5, es decir, en el mismo 

número de las divisiones de la corola (la cual ya determinamos como pentámera 

anteriormente). Los estambres se encuentran alternos con los pétalos. En la última foto, que 

corresponde a un ejemplar de herbario, se puede observar la filotaxis de las hojas, que en este 

caso es alterna.   

 
Por último, la foto nos muestra que la inflorescencia de nuestra planta corresponde a una 

cima, y el esquema correspondiente al corte transversal del ovario nos muestra que se pueden 

encontrar 2 óvulos por lóculo.  

 De esta forma llegamos como primer paso a determinar la familia a la que pertenece nuestro 

material, en este caso corresponde a la familia Convolvulaceae. A continuación, debemos 

buscar en el libro la página donde comienza la descripción de dicha familia.  
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Luego de leer la descripción, nos aseguramos de que todos los caracteres concuerden y 

comenzamos nuevamente con la clave, ahora de géneros pertenecientes a dicha familia.  

 
Dentro de la clave de géneros, elegimos primero la opción de plantas no parásitas y con hojas. 

Luego, para el dilema B, si bien no tenemos foto del ovario partido o no partido, sí tenemos la 

imagen del fruto, que es una cápsula dehiscente, por lo cual elegimos la proposición B´. Luego 

vemos en la segunda fotografía que el gineceo presenta 1 solo estilo apenas dividido en el 

ápice, con estigma lobado y lóbulos globosos, por lo cual elegimos la proposición E.  
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Por último, en la fotografía se puede ver que los sépalos que forman el cáliz son más o menos 

iguales entre sí. De esta forma llegamos a la determinación del género del material que 

estamos revisando, el cual corresponde a Ipomoea. A continuación, buscamos la página donde 

comienza la descripción de este género y procedemos a pasar la clave para llegar a determinar 

a nivel de especie.  
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Entonces, ya dentro del género Ipomoea, en las fotografías anteriores se puede ver claramente 

que los estambres y estilos no sobresalen del tubo de la corola; y que las flores son violáceas, 

por lo tanto, elegimos la proposición A. Luego también se puede observar que los sépalos no 

presentan costillas aladas, y que son de consistencia herbácea, más bien agudos. Siguiendo 

con el dilema D, en la fotografía de la capsula se puede observar que la misma es glabra, por lo 

que elegiremos la proposición D´. Por último, el las fotografías anteriores podemos corroborar 

que los sépalos son lanceolados, agudos; que la corola es infundibuliforme y violácea; que las 
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hojas son enteras, acorazonadas y acuminadas en el ápice. Por lo tanto, hemos llegado a la 

determinación de esta especie, Ipomoea purpurea.   
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