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Resumen
La pérdida de biodiversidad y los efectos negativos del cambio climático, plantean la necesidad de recolectar material 

para conservarlo de manera ex situ. El rescate y la revalorización de especies frutales nativas para su domesticación y 
posterior cultivo, es un paso clave para contribuir a la diversificación productiva y a la seguridad alimentaria regional. El 
chilto (Solanum betaceum Cav.) es una especie nativa de la Selva de Yungas, cuyo fruto tiene propiedades nutracéuticas 
y medicinales. Para establecer una colección ex situ de esta especie, se colectaron frutos de chilto en la fracción de las 
Yungas ubicada en la provincia Tucumán (Argentina), dividiendo la misma en 3 secciones: zona Norte, Centro y Sur, 
localizados altitudinalmente alrededor de los 1000 m.s.n.m. Se georeferenciaron los individuos silvestres y se colectaron 
frutos maduros de la variedad “naranja o bola de chivo”. A partir de las semillas de estos frutos, se obtuvieron plantines 
que se establecieron en el campo experimental El Manantial de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de 
la Universidad Nacional de Tucumán. La colección está conformada por 160 ejemplares, obtenidos a partir de semillas 
de 17 individuos. La búsqueda y colecta continúa, con el fin de ampliar la base genética. A partir del material obtenido, 
se evaluarán diferentes carácteres que servirán de base para las experimentaciones que otros investigadores soliciten 
realizar.
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Abstract
The loss of biodiversity and negative effects of climate change raises the need to collect material to conserve it ex situ. 

Rescue and revaluation of native fruit species for their domestication and subsequent cultivation which is an important 
step toward promoting productive diversification and ensuring regional food security. Chilto (Solanum betaceum Cav.) 
is a species native from the Yungas Forest, whose fruit has nutraceutical and medicinal properties. To establish an ex 
situ collection of this species, chilto fruits were collected in the Yungas fraction located in the province of Tucumán 
(Argentina), dividing it into 3 sections: North, Center and South zone, located altitudinally around 1000 m.a.s.l. Wild 
individuals were georeferenced and ripe fruits of the “naranja or bola de chivo” variety were collected. From the seeds 
of these fruits, seedlings were obtained that were established in El Manantial experimental field of the Facultad de 
Agronomía, Zootecnia y Veterinaria of the Universidad Nacional de Tucumán. The collection comprises 160 specimens, 
obtained from seeds of 17 individuals. The search and collection continue in order to expand the genetic base. Different 
characterizations from the material obteined will be assessed to support experiments requested by other researchers.
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La importancia de la biodiversidad en sustentar 
la entrega de los servicios y los procesos 
ecosistémicos que subyacen a ellos son bien 
conocidos (Harrison et al., 2014). Desde hace unos 
años la pérdida de biodiversidad, principalmente 
por causas antrópicas, plantea la necesidad de 

utilizar estrategias de conservación de las especies 
nativas de forma in situ y ex situ (Grignola et 
al., 2018). Los bosques y las tierras agrícolas 
alrededor del mundo, tienen importantes funciones 
ecológicas. Su modificación o eliminación puede 
tener consecuencias importantes en los servicios 
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ecosistémicos que estos ambientes brindan a las 
comunidades locales (Tekalign et al., 2017). 
Sumado a esto, se espera que el cambio climático 
altere la distribución geográfica de muchas 
especies de plantas en todo el mundo (Benavídes 
et al., 2015). En virtud de estos cambios se 
plantea la necesidad de recolectar material para 
conservarlo de manera ex situ (FAO, 2011). Las 
estrategias de conservación deberán mantener 
la mayor parte posible de los componentes de la 
diversidad genética fuera de sus hábitats naturales, 
ya sea en bancos de germoplasma, colecciones de 
campo, entre otras (GTZ/FUNDECO/IE, 2001; 
Sodhi y Ehrlich, 2010; Pritchard et al., 2012). 
La conservación del material biológico fuera 
del área de ocurrencia natural incluye el rescate, 
la propagación, la caracterización del recurso 
biológico, el mantenimiento, la evaluación y 
estudio del mismo (Ferrandis, 2012; Pezoa, 2001). 
Para Maxted et al. (1997), la aplicación de esta 
estrategia implica la ubicación, muestreo, traslado 
y almacenamiento de muestras de los taxones 
objetivo lejos de su hábitat nativo. Conservar y 
utilizar la biodiversidad de manera sustentable 
es la forma de mantener la estabilidad de los 
ecosistemas de los cuales se obtienen los servicios 
esenciales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, 2016). En el caso de especies silvestres 
priorizadas para cultivo, Hunter y Heywood 
(2011) opinan que las especies seleccionadas y 
las acciones propuestas por el personal agrícola 
o forestal de un país muy probablemente 
diferirán de los conservacionistas, biólogos de la 
conservación, ecólogos o taxónomos. En el caso 
de las especies de frutales nativos, Lascurain et 
al. (2010) plantean que es necesario impulsar la 
conservación y manejo de estas especies por su 
valor alimenticio y como fuente de ingresos. 

El “tomate árbol o chilto” (Solanum betaceum 
Cav.) es una planta con bayas carnosas 
comestibles, nativa del área andina del norte de 
Argentina y sur de Bolivia (Orqueda et al., 2017) 
factible de localizar entre los árboles y arbustos 
de la Selva Montana y Bosque Montano de 
las Yungas (Buono et al., 2019). El fruto tiene 
propiedades nutracéuticas y medicinales (Avila y 
Ruales, 2016; Orqueda et al., 2017). Sin embargo, 
sufre de extractivismo dado que mayormente 
los frutos se recolectan de ejemplares silvestres 
(Hilgert, 1999). Al ser una especie de media luz 
que se adapta a ambientes de mayor luminosidad 
(Valdora y Soria, 1999), tiene gran potencial para 

su domesticación, principalmente en plantaciones 
en forma de enriquecimiento del bosque junto a 
especies nativas forestales de alto valor (Fornes et 
al., 2016). El ambiente donde ocurre naturalmente 
el “tomate árbol o chilto”, la selva de Yungas, 
ha sufrido la expansión de la agricultura y la 
urbanización, en un proceso que se inició con 
la conversión del bosque húmedo en campos de 
cultivos de caña de azúcar y cítricos principalmente, 
y luego en la producción de soja. A pesar de 
esta transformación, aún existen remanentes 
boscosos los cuales se encuentran sometidos 
a un proceso de sobreexplotación forestal que 
degrada su estructura, reduce significativamente 
su valor y favorece la generación de incendios 
(Grau y Brown, 2000). Es en estas áreas donde 
se recomienda su cultivo; más precisamente en 
las zonas de categoría II según el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos argentinos (zonas 
amarillas) a través de sistemas agroforestales 
bajo el dosel del bosque. Con la conservación de 
recursos genéticos en bancos de germoplasma 
se pretende preservar la variabilidad genética de 
cultivos de gran importancia, debido a su potencial 
agrícola, contribuyendo al control de la erosión 
de estos recursos. (GTZ/FUNDECO/IE, 2001). 
Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es 
comunicar acerca del rescate de material salvaje, 
contar con germoplasma de Solanum betaceum 
Cav. conservado ex situ, y de la existencia de 
un banco de germoplasma, con el fin de obtener 
plantas para la producción comercial de chilto y 
para la restauración ecosistémica de ambientes 
degradados de las Yungas.

Para conocer la existencia y ubicación de las 
plantas, en primer lugar, se solicitó información 
a técnicos de las agencias de extensión rural del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) distribuidos en áreas cercanas a las Yungas. 
Luego se entrevistó a productores agropecuarios 
que desarrollan su actividad en áreas selváticas 
y pobladores de las Yungas. Por último, se 
organizaron viajes exploratorios a campo en 
busca de plantas silvestres. Estas expediciones se 
llevaron a cabo en los meses de mayo y junio de 
2016 y 2017, durante el período de fructificación 
natural del chilto en esta provincia. Las plantas 
encontradas tenían entre 2 y 4 m de altura, con 
tallo lignificado y ramificadas por arriba de 0,8 
m de altura. Para la colecta en la fracción de las 
Yungas ubicada en la provincia Tucumán, se 
procedió a dividir la provincia en 3 secciones: 



Rev. Agron. Noroeste Argent. (2024) 44 (1): 20-23                                                                                                        ISSN 2314-369X         22

zona Norte, Centro y Sur. El estrato altitudinal 
donde se encontraron las plantas corresponde 
a la Selva Montana, con individuos ubicados 
mayormente alrededor de los 1000 m.s.n.m. Se 
encontraron plantas aisladas y agrupadas, pero se 
seleccionaron ejemplares dispuestos a más 100 
m de distancia entre sí. Se georeferenciaron los 
individuos seleccionados, que presentaban buen 
estado sanitario y se colectaron frutos maduros. 
Todos los frutos colectados pertenecen a la variedad 
“naranja o bola de chivo” (Acosta Quezada et al., 
2011; Orqueda et al., 2017; Buono et al., 2019). A 
partir de 17 ejemplares progenitores  (individuos 
silvestres con buena condición sanitaria) 

seleccionados in situ, se obtuvieron por vía sexual 
160 individuos. Estos fueron establecidos bajo 
el dosel arbóreo de un monte degradado, con un 
marco de plantación de 10 m x 3 m, en el campo 
experimental ubicado en finca El Manantial, de la 
Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria 
de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZyV, 
UNT) (Tabla 1). 

Esta colección, además de proveer de materiales 
de propagación para viveristas y productores, 
servirá de base para realizar los estudios necesarios 
para caracterizar los materiales genéticos desde 
diferentes aspectos que contribuyan al cultivo del 
chilto en el Noroeste Argentino.
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