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Introducción 
El maqui (Aristotelia chilensis (Mol.) Stunz) es una especie nativa de los bosques andinopatagónicos 
de Argentina y Chile; considerada como un Producto Forestal no Maderero (Misle et al. 2011; Vogel 
et al. 2016). Crece asociada a bosque de coihue (Nothofagus dombeyi); o de ciprés de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis); que constituyen dos ambientes contrastantes: húmedo con baja 
transmisividad del dosel arbóreo; y xérico con alta incidencia de la luz solar; respectivamente. Toda 
la planta posee múltiples propiedades medicinales; aprovechadas desde tiempos ancestrales por los 
pueblos originarios patagónicos. Sin embargo; es el fruto el principal producto de interés; debido a 
su alto contenido en compuestos polifenólicos (Céspedes et al. 2010; Fredes & Robert 2014; Fredes 
et al. 2014); sobre todo antocianinas; con gran capacidad antioxidante. Esto eleva la demanda por 
parte de mercados internacionales para el desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos. En 
Argentina; el estudio de esta especie es muy reciente; por lo que aún no existen cultivos establecidos. 
Por lo tanto; todo el volumen de fruta comercializado proviene de la recolección silvestre de bosque 
natural; generando un impacto negativo sobre el recurso; en particular; y sobre el ecosistema boscoso 
en general.  
Para evitar esto; se ha comenzado un programa de domesticación de la especie; en el marco del cual 
se ha iniciado la caracterización morfológica; fisiológica; bioquímica y genética en distintas 
poblaciones. Se han obtenido resultados interesantes en lo que respecta a la bioquímica: las bayas de 
maqui de poblaciones argentinas mostraron mayor capacidad antioxidante que las poblaciones 
chilenas; además de encontrarse diferencias cuanti y cualitativas en el contenido de polifenoles entre 
poblaciones de maqui ubicadas en distintos tipos de ambiente (Roldán et al. 2021). Esta información 
fue utilizada para la selección de clones. En este trabajo presentaremos algunos resultados de 
evaluaciones de crecimiento realizadas sobre los clones seleccionados. 
 
Materiales y métodos 
Los clones seleccionados (15 femeninos y 3 masculinos para polinización) se multiplicaron por 
propagación vegetativa y se instalaron en una parcela con condiciones controladas de disponibilidad 
hídrica y radiación solar; con dos niveles contrastantes cada uno. Los tratamientos con niveles de 
disponibilidad de agua fueron: riego a capacidad de campo (-D) vs. restricción hídrica moderada (+D). 
El tratamiento -D (“menos déficit”) implica un 30-35% de humedad de suelo; mientras que el 
tratamiento +D (“más déficit”); un 12-15%. Los tratamientos de radiación solar fueron: radiación solar 
directa (+PAR) vs. radiación solar del 20% (-PAR; malla media sombra simulando al bosque de 
coihue). El diseño del ensayo fue de tipo factorial en 5 bloques aleatorizados. En cada combinación 
de tratamientos se colocó 1 individuo por clon femenino y 3 clones masculinos; haciendo un total de 
300 plantas femeninas y 60 masculinas.  En los clones femeninos se midió la altura total y el diámetro 
del eje principal durante dos temporadas seguidas (de septiembre a marzo; 2019-2020 y 2020-2021). 

https://youtu.be/RIwXuE6pgUI
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Los datos se analizaron; para cada temporada por separado; con modelos mixtos; siendo los factores 
fijos: radiación solar; disponibilidad hídrica y bosque de procedencia; y los factores aleatorios: clon y 
bloque. Los resultados se expresaron como la diferencia entre los valores al final y al inicio de cada 
temporada de crecimiento; para cada variable. Para los niveles de los factores se analizaron las 
diferencias según Test de Tukey; con una significancia del 0;05.  
 
Resultados 
En la primera temporada; se detectaron diferencias significativas en la altura para el factor radiación 
solar; mientras que para el factor disponibilidad de agua las diferencias no fueron significativas para 
ninguna de las temporadas de medición (Tabla 1). Las clones de maqui que provenían de bosque de 
ciprés crecieron en altura significativamente más que aquellos que provenían de bosque de coihue (p-
valor = 0;0013) (Tabla 1). En la segunda temporada; el crecimiento en altura fue mucho mayor que en 
la primera; también con diferencias significativas en cuanto a radiación solar (p-valor = 0;00012) y 
bosque de procedencia (p-valor = 0;00068) (Tabla 1).  
Para el crecimiento en diámetro hubo diferencias significativas para el factor radiación solar en 
ambas temporadas; y para el factor déficit hídrico sólo en la segunda temporada (Tabla 1); no así para 
el factor bosque de procedencia.  
No hubo efecto interactivo entre factores para ninguna temporada. 
 
Tabla 1 - Crecimiento en altura (H) en cm; y en diámetro (D) en mm; de clones de maqui femeninos; según 
radiación solar (RUV); disponibilidad de agua (Dh) y bosque de procedencia (BP); para dos temporadas. 

 

 
 

Letras minúsculas distintas indican valores significativamente diferentes según Tukey; p < 0;05 
 

Para la primera temporada; cada uno de los clones creció más en altura en el tratamiento +PAR; 
comparado con el mismo clon bajo tratamiento –PAR (Figura 1a). Para la segunda temporada; las 
diferencias entre tratamientos +PAR y - PAR sólo fueron significativas para algunos clones. Todos los 
clones tuvieron un mayor crecimiento en altura en la segunda temporada (Figura 1b).  
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Figura 1 - Crecimiento en altura para cada uno de los clones femeninos; bajo los distintos niveles del factor 
“Radiación solar”; para la primera temporada (a) y la segunda temporada (b). 
 

En la primera temporada (Figura 1a) hubo mayor variabilidad en el crecimiento en altura de los clones; 
para ambos niveles de radiación solar; con un coeficiente de variación mayor (CV = 1;03) respecto a la 
segunda temporada (CV = 0;51). 
 
Discusión y conclusión       
Los crecimientos diferenciales entre temporadas eran esperables porque en 2019-2020 las plantas 
estaban recién implantadas y necesitaban establecerse en el campo de cultivo y terminar de formar 
adecuadamente la masa radical. Si bien las diferencias en el tratamiento “radiación solar” son 
significativas entre niveles para ambas temporadas; las diferencias son menores para la segunda 
temporada: en el período 2019-2020; los clones bajo tratamiento -PAR; crecieron en altura un 59;7% 
menos; en el período 2020-2021; estas diferencias entre tratamientos fueron del 22;6%. 
El factor “disponibilidad de agua” no produjo diferencias significativas para el crecimiento en altura 
ni en diámetro; en ninguna de las dos temporadas; excepto para el crecimiento en diámetro en la 
segunda temporada. Las plantas de maqui podrían estar haciendo algún ajuste fisiológico; de manera 
que el contenido hídrico del suelo del 12% - 15% no constituye un estrés real. 
Más allá de los efectos de los tratamientos; existe una gran variación en el crecimiento de los 
diferentes clones. El maqui posee baja dominancia apical y gran capacidad de rebrote; características 
que comenzaron a hacerse evidentes en la segunda temporada de crecimiento y determinan 
diferentes patrones morfológicos de las plantas. Esto podría estar determinado genéticamente. 
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La radiación es el factor que más influye en el crecimiento; por lo que los clones podrían aclimatarse 
a las condiciones de cultivo propias de la zona de ecotono cordillera-bosque; teniendo en cuenta la 
escasez del recurso hídrico que existe en la temporada de crecimiento activo de la especie. Quedará 
pendiente evaluar la producción de frutos de estos clones; para determinar relaciones 
crecimiento/productividad; y seleccionar aquellos clones cuyo balance sea favorable. 
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