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Abstract: The aerial part of Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc., "Usillo", is used as 

aromatic and medicinal. It is a shrub of up to 3 meters, distributed in North America, from the south of 

the USA to the north of Mexico, and in South America up to the 37th parallel. As in other native species, 

the demand is covered by harvesting in wild populations, which brings about the deterioration of the 

resource and lack of homogeneity of the harvested product. The variability was characterized in nine 

populations of A. gratissima var. gratissima from the northeast of San Luis, Argentina, based on 

morphological and phytochemical characters. It was found that the species in the region presents 

considerable heterogeneity. Diversity was detected in the chemical characteristics of the essential oils 

analyzed and the prevalence of mono and sesquiterpenes was related to the olfactory identities identified. 

The main components were the sesquiterpene spatulenol and the monoterpene 1,8 cineole. 

 

Keywords: Aloysia gratissima; Native population; Phenotypic variability; Essential oil; Morphological 

characters. 

 

 

 

 

 

 

Resumen: La parte aérea de Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc., “usillo”, es utilizada 

como aromática y medicinal. Es un arbusto de hasta 3 metros, distribuido en Norteamerica, desde el sur 

de EEUU hasta el norte de México, y en Sudamerica hasta el paralelo 37°. Al igual que en otras especies 

nativas, la demanda es cubierta por recolección en poblaciones silvestres, lo cual trae aparejado el 

deterioro del recurso y falta de homogeneidad del producto cosechado. Se caracterizó la variabilidad en 

nueve poblaciones de A. gratissima var. gratissima del noreste de San Luis, Argentina, en base a 

caracteres morfológicos y fitoquímicos. Se encontró que la especie en la región presenta una considerable 

heterogeneidad. Se detectó diversidad en las características químicas de los aceites esenciales analizados 

y se relacionó la prevalencia de mono y sesquiterpenos con las identidades olfativas identificadas. Los 

componentes mayoritarios fueron el sesquiterpeno espatulenol y el monoterpeno 1,8 cineol. 

 

Palabras clave: Aloysia gratissima; Población nativa; Variabilidad fenotípica; Aceite esencial; 

Caracteres morfológicos. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de la diversidad de plantas aromáticas y 

medicinales nativas de Argentina, se encuentra 

Aloysia gratissima var. gratissima (Gillies & Hook. 

ex Hook.) Tronc. Se trata de un arbusto aromático de 

hasta 3 metros de altura con tallos glabros, corteza 

blanco-grisácea estriada, hojas opuestas, de lámina 

elíptica a lanceolada, margen parcialmente serrado-

dentado (Moroni et al., 2016). Las flores, tetrámeras, 

están dispuestas en racimos que semejan a espigas de 

hasta 10 cm de largo, solitarios o dispuestos en 

panojas terminales (Del Vitto et al., 2011). Sus partes 

aéreas se utilizan tanto en Argentina como en 

Uruguay, Paraguay y Brasil (Soler et al., 1986a; 

Soler et al., 1986b; Bassols y Gurni, 1996; Davies, 

2004; Barboza et al., 2006; Ricciardi et al., 2006; 

Santos et al., 2013; Martínez, 2015; Galli et al., 

2015). Es así que la denominación vernácula varía: 

“usillo” (San Luis), “palo amarillo” (Córdoba), 

“arrayán del campo” (Mendoza), “azahar del campo” 

(Buenos Aires), “niño rupá” (guaraní), “cedrón del 

monte” (Uruguay), “erva-santa” (Brasil), entre otros 

(Soler et al., 1986a; Davies, 2004; Ricciardi et al., 

2006; Del Vitto et al., 2011; Santos et al., 2013; 

Martínez, 2015; Benovit et al., 2015). Esta gran 

diversidad de nombres vernáculos con la que se 

conoce comúnmente a esta especie, sumado al hecho 

que muchas veces se recolectan especies botánicas 

similares como es el caso de Aloysia decipiens 

Ravenna, genera incertidumbre sobre el material 

botánico que se emplea en la industria. En Argentina 

se indica el uso de la infusión de las hojas y brotes 

tiernos como digestivo (Davies, 2004; Barboza et al., 

2006; Martínez, 2015). En este sentido, existen 

estudios que avalan el uso popular como digestivo 

antiespasmódico, produciendo una inhibición no-

competitiva de la concentración de acetilcolina con 

una CI50 comparable a la de A. citrodora Palau 

(Berardi, 2010). En adición, los extractos (infusión y 

cocimiento) en concentraciones de 0,05 y 0,5 mg/ml 

manifiestan ausencia de genotoxicidad (Ricco et al., 

2010). En la provincia de San Luis, Del Vitto et al. 

(1997), lo citan como cardiotónico, sedante, 

carminativo, diaforético y digestivo. También es 

importante destacar su valor como especie melífera 

(Sérsic et al., 2006), pudiendo presentar hasta siete 

floraciones desde inicios de primavera a fines de 

otoño (Davies, 2004). En cuanto a los constituyentes 

de su aceite esencial, se han reportado numerosas 

composiciones que varían en función del área 

geográfica estudiada, la estación del año y la parte 

vegetal analizada (Tabla Nº 1). 

 

Tabla Nº 1 

Composición química de aceites esenciales de A. gratissima citados en diferentes regiones de Sudamérica 

Parte de la planta Principales constituyentes País  Referencia 

Hojas 

sabineno (30%) y β–pineno (8%) Minas, Uruguay  Soler et al., 1986 a 

acetato de pinocarveol (17,6%), pinocanfona 

(16,3%) y guaiol (11,5%) 
Lavras, Brasil Santos et al., 2013 

1,8-cineol (13,7%), germacreno D (13,4%), 

β-cariofileno (12,7%) y β-pineno (11,7%) 
Guabiruba, Brasil Santos et al., 2015 

1,8-cineol (18,5%), sabineno (9,5%), guaiol 

(6,8%) y biciclogermacreno (5,1%) 
Santa Maria, Brasil  Benovit et al., 2015 

cadinol (32-33%), óxido de cariofileno (11-

8,6%), β-cariofileno (4,3-3,3%) y trans-

verbenol (5,8- 2,8%) 

San Luis, Argentina Bailac et al., 1999 

pinocanfona (25,4%), limoneno (15,1%) y 

guaiol (12,7%) 
São Carlos, Brasil  Trovati et al., 2009 

β-pineno (14,06%), pinocanfona (18,42%) y 

acetato de pinocarveol (13,55%) 
Goiânia, Brasil  Franco et al., 2007 

1,8-cineol (45,5%), sabineno (8,3%), acetato 

de carvacrol (8,2%) y espatulenol (8,7%) 
La Rioja, Argentina Dambolena et al., 2010 

Flores 

pulegona (65,8%) Córdoba, Argentina Zygadlo et al., 1995 

globulol, sabineno, cariofileno y epóxido de 

cariofileno 
Uruguay Soler et al., 1986 b 
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guaiol (19,5%), germacreno B (10,5%), 

bulnesol (10%) y E-cariofileno (8,9%) 
Lavras, Brasil Santos et al., 2013 

Parte aérea 

pinocanfona (13,5-16,3%), β-pineno (10,5 - 

12 %), acetato de pinocarveol (7,3 – 8,3%) 

guaiol (6,6 – 8,7 %) y bulnesol (3,7 – 4,1 %) 

Campinas, Brasil Silva et al., 2007 

cadinol (17,4%), óxido de cariofileno 

(15,8%), óxido de limoneno (5,3%), acetato 

de crisantenilo (5,6%) y β-cariofileno (4,8%) 

San Luis, Argentina Duschatzky et al., 2004 

γ-elemeno (20 %), globulol (19 %) y 

espatulenol (13 %) 
La Rioja, Argentina Juliani et al., 2004 

β–elemene (tr a 35,7%), viridiflorol (0,9 a 

33,6%), β–cariofileno (1,8 a 28%) α-tuyona 

(6,8 – 17,5%) 10-epi-cubebol (0,1-13,4%), 

bicyclogermacreno (3,8-12,8%) y germacreno 

D (1,9-10,1%) 

Corrientes, Argentina Ricciardi et al., 2006 

 sabineno + β–pineno (38%), β-cariofileno 

(6,1%), pinocamfona (4,8%) 
Uruguay Dellacassa et al., 2004 

1,8-cineol (22,1%), germacreno D (19,6%), 

biciclogermacreno (7,9%) 
Uruguay Davies, 2004  

 

 

El sector acopiador emplea alrededor de 

1.000.000 kg al año de “usillo”, principalmente para 

la elaboración de yerbas compuestas. En volumen, 

representa la principal especie empleada en la región 

oeste de Córdoba y noreste de San Luis (Sierras 

Pampeanas).  Proviene en su totalidad de la 

recolección de poblaciones espontáneas, con la 

consecuente heterogeneidad que ello acarrea en el 

producto que se comercializa (Galli et al., 2015).  

La topografía de la región noreste de la 

provincia de San Luis es muy heterogénea debido a 

dos sistemas montañosos: la sierra de San Luis y el 

borde oeste de la sierra de Comechingones. Este 

relieve accidentado tiene una influencia marcada en 

la expresión del clima, el suelo y la flora. La 

distribución espacial de las precipitaciones está dada 

por la isohieta de 600 mm en el límite oriental y la de 

500 mm en el límite occidental. Si se toma en cuenta 

la hipsometría, se pueden diferenciar dos 

subregiones: planicie loéssica (entre 800 y 600 

msnm) y serrana (por encima de 800 msnm) (Peña 

Zubiate y d'Hiriart, 2005). 

Para iniciar con el proceso de domesticación, 

y a partir de ello disponer de materiales seleccionados 

para cultivo, se debe contar en primera instancia con 

una sólida identificación taxonómica, conocer sus 

características biológicas, morfológicas, químicas y 

reproductivas, su distribución, las características del 

hábitat que ocupa, usos actuales y potenciales 

(Allard, 1970; Jaramillo y Baena, 2000; Ojeda, 2004; 

Elechosa y Juarez, 2009; Chaves, 2012). 

El objetivo del trabajo fue caracterizar y 

determinar la variabilidad fenotípica en poblaciones 

de crecimiento espontáneo de Aloysia gratissima var. 

gratissima del noreste de la provincia de San Luis, en 

base a caracteres morfológicos y fitoquímicos. Se 

describieron también las variables 

edafometeorológicas de los sitios donde se 

muestrearon las poblaciones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se muestrearon nueve poblaciones silvestres de A. 

gratissima var. gratissima en el noreste de la 

provincia de San Luis en marzo de 2016. Se abarco 

una región de 60 km en dirección N-S por 70 km en 

dirección E-O. Con el objeto de seleccionar el 

número de individuos mínimo a relevar “in situ” que 

representen la variabilidad fenotípica de una 

población, se evaluaron 40 individuos a través de 

transectas en concordancia con la metodología 

empleada por otros investigadores de especies nativas 

(Ojeda, 2004; Chaves, 2012; Brunetti, 2014). Las 

poblaciones muestreadas representan la ladera oeste 

de la Sierra de Comechingones, del Valle del Conlara 

y la de ladera este de la Sierra de San Luis (Tabla Nº 

2). 

 

Características edafometeorológicas 

En cada población se estimó el porcentaje de roca 

expuesta, tomando como referencia una superficie de 

10 metros cuadrados (Matteucci y Colma, 1982). 

Además, se tomó una muestra compuesta de suelo de 

0 a 20 cm de profundidad (Ojeda, 2004; Chaves, 

2012), de la cual se determinó: a) el porcentaje (%) 

https://www.researchgate.net/researcher/28919357_CB_Duschatzky
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de materia orgánica (MO); b) carbono orgánico (C) 

por vía húmeda según método de Walkley y Black 

modificado por Richter, estimando oxidación en 77% 

y expresado en gramos %, c) nitrógeno total (N) por 

micro Kjeldahl expresado en mg/gr, d) fósforo (P) 

disponible o asimilable extraído por Kurtz y Bray, e) 

la relación carbono/nitrógeno (C/N), f) la 

conductividad eléctrica (CE) por conductividad del 

extracto de la pasta de suelo en dS/m y g) pH del 

extracto de la pasta. Con respecto a la información 

meteorológica, la misma se obtuvo de la Red de 

Estaciones Meteorológicas (REM) de la provincia de 

San Luis. Los datos recabados fueron: precipitación 

(mm) media anual (Ppma) y temperatura (°C) media 

anual (Tma), del mes de enero (Tene), del mes de 

julio (Tjul) y mínima del año (Tmin). 

 

Tabla Nº 2 

Siglas de identificación de los 3 ambientes muestreados y las respectivas poblaciones 
Ambiente Siglas ambiente  Población Siglas población Altitud (msnm) 

 

Sierra de Comechingones 

 

SC 

Carpintería CA 994 

Papagayos PA 990 

Villa del Carmen VC 990 

 

Valle del Conlara 

 

V 

Los Molles LM 786 

El Descanso ED 756 

San Pablo SP 744 

 

Sierra de San Luis 

 

SS 

Los Argüellos LA 596 

San Martín SM 937 

El Vallecito EV 1093 

 

 

Variables morfológicas 

En noviembre de 2015, en cada población se 

seleccionaron 40 individuos (360 plantas en total), a 

lo largo de transectas con una separación mínima 

entre cada planta de diez metros. De cada una se 

extrajo una rama florida para ser herborizada y su 

posterior identificación en el Instituto de Botánica 

Darwinion. Ejemplares representativos de cada 

población se depositaron en el Herbario María Esther 

Bocco de la Universidad Nacional de Río Cuarto –

RCVC. Luego, en marzo 2016, se procedió al registro 

de las siguientes variables in situ: altura de planta 

(cm), tallos principales (n°), diámetro del tallo 

principal (cm); se extrajo 4 ramas apicales de 40 cm 

de largo por planta para la medición en gabinete de 

ramificaciones secundarias (n°) con hojas y sin hojas, 

largo de entrenudo (cm) y de lámina foliar (mm), 

ancho de la lámina foliar (mm), relación largo/ancho 

foliar (mm) y superficie foliar (mm2).  

 

Aceite esencial 

Se realizó una sensopercepción olfativa a cada planta 

in situ, mediante la rotura de las hojas con los dedos 

para poder detectar su aroma. Se consideraron los 

caracteres de intensidad de aroma y notas herbáceas o 

eucalipto. En base a esta se le asignó la identidad 

olfativa con una numeración 1, 2 o 3 (Elechosa y 

Juarez, 2009). Bajo la denominación aroma 1 (A1), 

se agruparon por cada población aquellas plantas a 

las que se les percibió un olor más bien herbáceo y 

poco notorio. Como aroma 2 (A2), se clasificaron 

aquellas plantas que presentaron un aroma con 

algunas notas a eucalipto y de intensidad media. Por 

último, como aroma 3 (A3), se agruparon a las 

plantas que manifestaron un aroma intenso a 

eucalipto, que se percibe rápidamente con un sutil 

roce de sus hojas. En laboratorio se destilaron un total 

de 21 muestras en función de la identidad olfatoria en 

las 9 poblaciones. Se determinó el rendimiento de 

aceite esencial y el perfil de componentes químicos 

por GC-MS. El aceite esencial se extrajo por 

hidrodestilación con un equipo tipo Clevenger, a 

partir de las muestras secas se calculó el rendimiento 

(volumen/peso) y posteriormente se analizaron con 

un equipo Thermo scientific: espectrómetro de masa 

ITQ-900, GC Trace 1300, auto inyector AL 1310 y 

columna capilar OV-5MS. 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados utilizando el paquete 

estadístico InfoStat/P (Di Rienzo et al., 2016), 

mediante técnicas de análisis multivariado: 
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componentes principales (ACP) y análisis de 

conglomerados (Balzarini et al., 2008; Balzarini et 

al., 2015), y modelos lineales y mixtos para modelar 

heterogeneidad y detectar diferencias entre grupos 

(Di Rienzo et al., 2011). Para determinar la 

significancia estadística de las diferencias entre las 

medias poblacionales se aplicó la prueba a posteriori 

DGC (Di Rienzo et al., 2002). Además, se utilizó 

estadística descriptiva para resumir el 

comportamiento de cada variable analizada por 

población (Balzarini et al., 2008). 

RESULTADOS 

Características edafometeorológicas 

El suelo de las nueve poblaciones presentó valores 

medios (4%) a bajos (1%) de materia orgánica. Los 

registros menores se dieron en las tres poblaciones de 

la sierra de San Luis (Los Argüellos, San Martín y El 

Vallecito) y en dos sitios del Valle del Conlara (San 

Pablo y El Descanso). En tanto que los valores altos, 

entre 3% y 4,5%, se registraron en las tres 

poblaciones de la sierra de Comechingones 

(Carpintería, Papagayos y Villa del Carmen) y en una 

del Valle del Conlara (Los Molles) (Tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 3 

Caracterización físico - química del suelo en los sitios de crecimiento espontáneo de A. gratissima 

Ambiente Población 
MO C N P C/N CE pH 

(%) (%) (mg.gr) ppm  (dS/m)  

SC 

CA 4,15 2,41 2,19 5,3 11 0,16 6,94 

PA 3,1 2,32 4,30 3,1 5,4 0,15 6,73 

VC  3,2 1,86 3,25 10,5 5,7 0,24 6,92 

VC 

LM 4,06 2,36 2,23 53,4 10,5 0,24 6,55 

ED  1,54 0,89 1,81 42,9 4,9 0,2 7,7 

SP  2,14 1,24 1,30 33,9 9,5 0,16 7,24 

SS 

LA 1,33 0,77 1,22 4,7 6,3 1,73 8,21 

SM  1,68 0,98 1,92 1,3 5,1 0,06 6,83 

EV 1,04 0,61 1,85 3,3 3,3 0,08 7,42 

MO: materia orgánica (%), C: carbono (%), N: nitrógeno mg/gr, P: fósforo ppm,  

C/N: relación carbono/nitrógeno, CE: conductividad eléctrica (dS/m) 

 

 

 

 

Con excepción de CA, LM y SP, la mayoría 

de los lugares presentaron valores bajos de relación 

C/N. En la Figura Nº 1, se destaca la baja 

concentración de P (<15 ppm) en las poblaciones 

ubicadas en ambos cordones serranos, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas (DGC, 

p<0,05) con respecto al Valle del Conlara (43,4 

ppm). Los valores de 6,3 ppm para la sierra de 

Comechingones y de 3,1 ppm para sierra de San Luis 

se encuentran dentro de lo que es considerado muy 

bajo (0-10 mg kg-1) (Sainz et al., 2012). 

El análisis de componentes principales 

determina que el 74,2% de la variabilidad total pudo 

ser explicada por los 2 primeros ejes. La primera 

componente principal explica el 42,7% de la 

variabilidad entre los sitios, siendo la altitud, la 

temperatura media del mes de julio y el % de roca 

expuesta las variables de mayor peso. La segunda 

componente principal explica el 31,5 % de la 

variabilidad dentro de cada sitio muestreado debido 

al contenido de materia orgánica, la temperatura 

mínima del año y la relación C/N. En la Figura Nº 2, 

se observa la semejanza entre los sitios muestreados 

por medio de un análisis de conglomerados, 

considerando como variables aquellas de mayor 

importancia para explicar la variabilidad según 

indican los ACP. 
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Figura Nº 1 

Concentración de fósforo en los primeros 20 cm del perfil de suelo en los ambientes de las poblaciones de “usillo”, 

expresado en ppm. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (DGC, p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 2 

Dendrograma del análisis de conglomerados de 9 poblaciones de A. gratissima var. gratissima, considerando variables 

edafometeorológicas 

 

 

 

Por medio de este análisis se pueden 

diferenciar cuatro grupos, surgiendo un sector 

diferenciado (LA), con características 

edafometeorológicas que permiten diferenciarlo de 

los otros dos sitios de la sierra de San Luis (SM y 

EV), entre ellas podemos mencionar una mayor Tma 
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y Tjul (Figura Nº 3 y Figura Nº 4). Además, a nivel 

de suelo, este sitio se caracterizó por presentar los 

valores de pH y CE más elevados de todos los lugares 

muestreados (Tabla Nº 3). 

 

 
Figura Nº 3 

Temperatura media anual de los sitios evaluados. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 

(DGC, p<0,05) 

Considerando la temperatura media del mes 

de julio, la cual representa la temperatura media más 

baja del año, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas (DGC, p<0,05) entre los sitios. Esto 

permite explicar en parte, junto con su menor altura 

sobre el nivel del mar (596 m), que Los Argüellos se 

separe como un sitio con características 

edafometeorológicas diferenciables, puesto que, si 

bien cuenta con la temperatura media anual más alta 

del área estudiada, junto con LM y CA que son las 

poblaciones ubicadas al norte, no ocurre lo mismo 

con la temperatura del mes de julio y mínima del año, 

manifestando una mayor amplitud térmica. 

 

 
Figura Nº 4 

Temperatura media del mes de julio de los sitios evaluados. Letras distintas indican diferencias estadísticamente 

significativas (DGC, p<0,05) 
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Características morfológicas 

Las 360 plantas muestreadas, fueron identificadas 

como A. gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) 

Tronc. var. gratissima por Dr. Pablo Moroni y Dra. 

Nataly O’Leary del Instituto de Botánica Darwinion 

(comunicación personal), considerando la reciente 

reclasificación del complejo ‘Aloysia gratissima’ 

(Moroni et al., 2016). En la región estudiada, el 90% 

de los ejemplares tiene una altura menor a 2,80 m. 

Sin embargo, también se hallaron individuos de 

mayor porte superando los 4 m, principalmente en el 

Valle del Conlara. El número de tallos principales se 

encuentra en el rango de 1 a 18, siendo el valor más 

habitual de 1 a 5 (66% de los individuos). En la 

figura 5 se observa que el 78,8% de la variabilidad es 

explicada por los dos primeros ejes de un ACP. La 

primera componente principal explica el 50,7% de la 

variabilidad observada entre las poblaciones y está 

asociada principalmente a la relación largo/ancho de 

la hoja, altura de la planta y número de tallos. De esta 

forma podemos diferenciar las poblaciones que 

quedan hacia la derecha del gráfico (LM, ED y SP) 

del resto (PA, VC, LA, CA, SM y EV) por tener 

mayor altura, hojas lanceoladas y un menor número 

de tallos. Por su parte, la segunda componente 

principal explica el 28% de la variabilidad observada 

entre las poblaciones y permite diferenciar en base a 

la superficie foliar y el largo del entrenudo. 

Dos de las poblaciones ubicadas sobre el 

Valle del Conlara (ED y LM), son las que presentan 

la mayor altura promedio (> 2 m), destacándose el 

sitio ED con un valor de 3,18 m. Por otra parte, las 

ubicadas sobre ambos cordones montañosos 

manifiestan alturas promedios ≤ 2 m, con excepción 

de VC con un valor de 2,19 m, no diferenciándose de 

SP (figura 6). Las hojas de las plantas que crecen 

sobre el Valle del Conlara (LM, ED y SP) tienen una 

relación largo/ancho foliar mayor, tendiente a 4, 

mientras que las hojas de las plantas que crecen en 

ambas sierras tienden a una relación 3,5. Esto le 

confiere un aspecto ovalado o redondeado a las hojas 

de las poblaciones ubicadas en las sierras, mientras 

que en las poblaciones del valle las hojas tienden 

hacia una forma lanceolada (Figura Nº 7). 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 5 

Variabilidad en nueve poblaciones espontáneas de A. gratissima var. gratissima según los dos primeros ejes de un 

análisis de componentes principales 
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Figura Nº 6 

Valor promedio para la variable altura de planta (cm) de cada una de las poblaciones espontáneas evaluadas, medias 

con una letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 7 

Valor promedio para la variable relación largo/ancho medido como promedio de 5 hojas extraídas de ramas apicales de 

40 cm de crecimiento del año, medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 
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Aceite esencial 

Se clasificaron 3 identidades olfativas diferentes en el 

caso de las poblaciones CA, PA y VC. Mientras que 

en las poblaciones del Valle se detectó solo una (ED) 

o dos (SP, LM). El rendimiento en aceite esencial 

osciló entre un valor máximo de 0,8% y un mínimo 

de 0,11% (v/p), de los cuales el 75% de las muestras 

se encuentran entre 0,11 – 0,26 % (Tabla Nº 4).  

 

 

 

Tabla Nº 4 

Rendimiento en aceite esencial por aroma y población 

Ambiente Población Aroma 
Proporción de la 

Población 
Rto ac % 

Zona de prevalencia en el 

perfil cromatográfico 

SC CA 1 0,25 0,2 S 

SC PA 1 0,275 0,22 S 

SC VC 1 0,175 0,26 S 

V SP 1 0,875 s/d S 

V LM 1 0,775 0,21 S 

V ED 1 1 0,14 S 

SS LA 1 0,425 0,22 M + S  

SS SM 2 0,9 0,24 M + S 

SC CA 3 0,1 0,55 M + S 

SC PA 2 0,25 0,2 M + S 

SS LA 2 0,575 0,21 M + S 

SC VC 2 0,575 0,44 M + S 

SS EV 2 0,675 0,22 M + S 

SC CA 2 0,65 0,15 M + S 

SC VC 3 0,25 0,8 M + S 

SC PA 3 0,475 0,75 M + S 

SS SM 3 0,1 0,62 M + S 

V LM 2 0,225 0,11 M + S 

V SP 2 0,125 0,13 s/d 

SS EV 1 0,15 0,21 s/d 

SS EV 3 0,175 0,18 s/d 

Región: sierra de Comechingones (SC), sierra de San Luis (SS), Valle del Conlara (V); Población: Carpintería (CA), 

Papagayos (PA), Villa del Carmen (VC), San Martín (SM), El Vallecito (EV), Los Argüellos (LA), San Pablo (SP), El 

Descanso (ED), Los Molles (LM); Aroma: identidad olfativa detectada a campo A1, A2 yA3; Proporción de la población: 

número de individuos que fueron clasificados en un aroma expresado como relación con respecto al total de la población; Rto 

ac: rendimiento en aceite esencial expresado como % volumen/peso; Zona de prevalencia en el perfil cromatográfico: con 

predominancia de sesquiterpenos (S), con presencia de monoterpenos y sesquiterpenos (M+S); s/d: sin datos 

 

 

 

Del análisis de los perfiles cromatográficos se 

detecta la existencia de componentes monoterpenos 

(M), a tiempos más bajos, y sesquiterpenos (S), 

alrededor de 25-35 min. Del análisis de cromatografía 

de masa correspondiente se observa que los 

compuestos principales en cada grupo corresponden a 

1,8 cineol, dentro de la primera zona, y espatulenol, 

en la segunda (Figura Nº 8). 
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Figura Nº 8 

Perfiles cromatográficos de Aloysia gratissima var. gratíssima. 1: Perfil representativo observado en el Aroma 1 con 

predominancia de sesquiterpenos (muestreo San Pablo SP-A1). 2: Perfil representativo observado en el aroma 3 con 

presencia de sesquiterpenos y monoterpenos (muestreo Papagayos PA-A3). En los gráficos insertados se muestras los 

espectros de masa correspondientes a (A) espatulenol y (B) 1,8-cineol. 

 

 

Otros componentes encontrados, en 

diferentes proporciones según el origen de las 

muestras, son los monoterpenos alfa pineno, 

sabineno, verbenol (cis), timol, y los sesquiterpenos 

alfa copaeno, beta cariofleno, germacreno D, 

biciclogermacreno, cubebol, trans calameneno, 

alloaromadendreno. 

Sobre la base que los sitios CA, PA, y VC 

presentan similitudes desde el punto de vista 

edafometeorológico, agrupados en el análisis de 

conglomerados de la Figura Nº 2; y que en los 

mismos se pudo llegar a identificar los 3 aromas; se 

procedió a realizar un análisis con modelos lineales y 

mixtos de los caracteres morfológicos en los 120 

individuos de dichas poblaciones ubicadas sobre SC, 

tomando como criterio de clasificación la identidad 

olfativa (Figura Nº 9). Como puede observarse en los 

gráficos las plantas clasificadas como A3 presentan 

hojas con una mayor superficie foliar y entrenudos 

más largos. Además, la variable relación L/A foliar 

presenta el valor más alto en el A1, y coincide con los 

hallados en la población ED y LM en el Valle donde 

el mayor porcentaje de las plantas se identifican con 

el A1 (Tabla Nº 4 y Figura Nº 7). 

 

DISCUSIÓN 

El análisis de las variables edafometeorológicas 

permite diferenciar 3 subregiones dentro del área bajo 

estudio, evidenciando la heterogeneidad de la región 

citada en la bibliografía específica (Peña Zubiate y 

d'Hiriart, 2005). De esta forma el Valle se separa de 

la zona serrana y a su vez dentro de esta última el 

sitio LA, localizado en la porción norte de la sierra de 

San Luis. Los resultados evidencian que los suelos 

con mayor contenido de MO se encuentran en la 

sierra de Comechingones y el sitio LM en el valle, 

que es el más próximo a este cordón. Esta variable es 

importante puesto que está relacionada a la fertilidad 

del suelo por la capacidad que tiene la materia 

orgánica de conferir estructura e intercambiar 

nutrientes. El macronutriente fósforo es otro carácter 

de importancia que permite diferenciar los sitios 

ubicados en el valle del Conlara con respecto a los 

hallados en la zona serrana, constituyendo una 

limitante en esta última zona por su bajo contenido 

disponible. 

El rendimiento en aceite esencial detectado se 

encuentra dentro de lo referenciado por otros autores 

en poblaciones analizadas en La Rioja, Corrientes y 

San Luis (Bailac et al., 1999; Juliani et al., 2004; 

Ricciardi et al., 2006; Dambolena et al., 2010). En 

cuanto a los compuestos, tanto el monotrpeno 1,8 

cineol como el sesquiterpeno espatulenol han sido 

citados en la composición de la especie en otras 
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regiones, aunque no para la provincia de San Luis (Bailac et al., 1999; Duschatzky et al., 2004). 

 

 

 

 
Figura Nº 9 

Relación entre las variables morfológicas y el aroma de poblaciones de Sierra de Comechingones. a: 

superficie foliar, b: largo de entrenudo, c: relación largo ancho/foliar y d: ramificaciones secundarias. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

 

 

Con el propósito de relacionar las identidades 

olfativas con la producción de aceites esenciales en 

este estudio se analizaron los rendimientos y los 

perfiles químicos de estos. Una mayor producción de 

aceites esenciales favorecerá la detección de aromas 

y las características de su perfil químico se 

relacionarán con la percepción olfativa de este. Así, 

es de esperar que los aceites esenciales con mayor 

prevalencia de monoterpenos (M) sean más 

aromáticos debido su mayor volatilidad. En particular 

en esta especie, la presencia de 1,8-cineol le otorga 

las características asociados al descriptor “eucalipto”. 

Este aroma será más importante y limpio en aquellos 

perfiles donde la zona de sesquiterpenos (S) no sea 

tan importante (Figura Nº 8, perfil 2). Cuando esta 

zona es relevante, se observa en el perfil 

cromatográfico una importante diversidad de 

compuestos químicos, con una prevalencia del 

espatulenol (Figura Nº 8, perfil 1). En estos casos se 

detecta   un aroma más “herbáceo” y menos intenso. 

El aroma identificado como 1 resulta más herbáceo y 

menos intenso correlacionándose con un menor 

rendimiento de aceite esencial y un perfil con alta 

preponderancia de sesquiterpenos. El aroma 2, con 

notas eucalipto y de intensidad media/baja, tiene un 

rendimiento de aceite esencial bajo y un perfil con 

relevancia de monoterpenos y sequisternenos. El 

aroma 3, con notas más preponderante e intensas a 

eucalipto, presenta mayores rendimientos de aceite 

esencial y una zona de monoterpenos más 

preponderante (Tabla Nº 4). Ricciardi et al. (2006), 

referencian la predominancia de sesquiterpenos sobre 

los monoterpenos en los perfiles analizados de 

poblaciones espontaneas de Corrientes, con 

variaciones porcentuales en los diferentes 

compuestos en función de la estación del año, pero 

siempre manteniendo la predominancia de 

sesquiterpenos sobre monoterpenos. El 1,8 cineol 

como componente mayoritario ha sido referenciado 

para la provincia de La Rioja (Dambolena et al., 

2010), existiendo también otra composición para la 

misma provincia con presencia minoritaria de 

espatulenol y ausencia de 1,8 cineol (Juliani et al., 

2004).  

https://www.researchgate.net/researcher/28919357_CB_Duschatzky
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Cabe destacar que la producción de un aceite 

esencial, su rendimiento y composición química, 

responde a factores intrínsecos y extrínsecos. Los 

primeros tienen que ver con las características 

genéticas y fenológicas, y los segundos con 

condiciones medioambientales (Juliani et al., 2004; 

Lopez Arze et al., 2013; Prochnow et al., 2017). Por 

ello es difícil establecer con certeza la existencia de 

quimiotipos. En base a esto es que este estudio 

intenta contemplar estos múltiples factores desde la 

selección de diferentes poblaciones en entornos 

ambientales diversos y correlacionarlos con criterios 

de análisis estadísticos. Así, la selección por 

identidad olfativa, es un criterio más para analizar, 

pero no el único. Los resultados del análisis en los 

individuos de las tres poblaciones en la SC podrían 

estar indicando la existencia de diferencias 

morfológicas asociadas a la composición del aceite 

esencial y al rendimiento del mismo, sin embargo, se 

requiere la profundización en el estudio para poder 

determinarlo con veracidad. 

 

CONCLUSIÓN 

La detección de dos perfiles cromatográficos 

diferenciados dentro de las poblaciones de una misma 

subregión (sierra de Comechingones) muestreada en 

una estación del año determinada (marzo) y en el 

mismo estado fenológico (plena floración), podría 

indicar la existencia de quimiotipos para la región 

estudiada en el presente trabajo. Los caracteres de la 

morfología foliar y el largo de entrenudo permitiría la 

diferenciación de materiales in situ con un mayor 

contenido de 1,8 cineol y rendimiento en aceite 

esencial por planta, tal como lo muestran los 

resultados del análisis de las poblaciones ubicadas 

sobre la Sierra de Comechingones. Las plantas 

identificadas como A1 presentaron una R lago/ancho 

foliar de 4,07 y un perfil cromatográfico con 

predominancia de sesquiterpenos, muy similar al 

hallado en las plantas localizadas sobre el Valle y en 

donde predomina este perfil. Se requiere continuar 

con los estudios ex situ para determinar en qué 

proporción las diferencias halladas en el fenotipo son 

debidas al genotipo. 
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