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CONVOCATORIA  

Convocar es el verbo exacto para definir el objetivo de esta publicación. En efecto, la idea 

central de este proyecto de cyber-revista es convocar a los botánicos para participar en estas 

páginas electrónicas cuyo fin es difundir el conocimiento de la flora y la vegetación de Chile y 

de los países vecinos. 

Convocamos a participar en Chloris Chilensis -Revista Chilena de Flora y Vegetación- a 

todos los botánicos: a los botánicos-biólogos, a los botánicos-profesores, a los botánicos-

agrónomos, a los botánicos-forestales, a los botánicos-paisajistas; en fin, a todos quienes tengan 

algo que publicar de interés para el resto de sus colegas. 

Esta convocatoria la dirigimos tanto a los botánicos consagrados como a los jóvenes. Respecto a 

ellos, queremos que encuentren aquí un medio permanente de difusión de sus seminarios, tesis y 

proyectos relacionados con la botánica de las plantas vasculares y no-vasculares de Chile. 

Queremos construir una revista en la que encuentren espacio los artículos sesudos y las 

pequeñas notas taxonómicas; los nuevos hallazgos de flora, nacionales y regionales; la fenología 

de las especies nativas y los estudios de vegetación que se realizan a partir de los diversos 

enfoques que integran el ámbito de la ecología de las plantas. Queremos abrir espacios también 

para el conocimiento de la historia de la botánica en Chile. Finalmente queremos servir de punto 

de encuentro para opiniones y noticias generadas desde todos los centros donde se esté 

aportando a la "Ciencia Amable"-Linneo dixit. 

¡Esperamos vuestra colaboración! 

Agradecemos la difusión que nos brinden y les pedimos que si mantienen sitios equivalentes y 

desean ser incluidos en nuestra página de "links", por favor envíennos un e-mail. 

Como siempre, los invitamos a colaborar con sus artículos. En la medida que lleguen, iremos 

planificando la Chloris Chilensis Año 6, Nº 2! 

Los Editores. 
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UNA NUEVA COLECCION DE GAVILEA KINGII  (HOOK. f.) M.N CORREA 

(ORCHIDACEAE)  EN LA REGIÓN DE MAGALLANES (XII) CHILE  

A NEW COLLECTION OF GAVILEA KINGII (HOOK. F.) M.N. CORREA IN THE 

MAGALLANES REGION (XII), CHILE 

Erwin Domínguez D. 

Centro de Estudios del Cuaternario,  

Universidad de Magallanes. 

Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile 

e-mail: edom@aoniken.fc.umag.cl 

RESUMEN  

Se da a conocer un segundo hallazgo de Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa, en la Región de 

Magallanes (XII), Chile, confirmando por primera vez la colección efectuada en el año 1847 por 

el capitán Philips Parker King en el Puerto de Hambre, península de Brunswick. Los resultados 

indican la existencia de una población extremadamente reducida, actualmente amenazada por la 

ganadería bovina presente en el área. Los antecedentes que se presentan; recomiendan reevaluar 

su actual estado de conservación (insuficientemente conocida). 

Palabras clave: Flora de Chile, Magallanes, conservación.  

ABSTRACT  

A second collection of Gavilea kingii (Hook.f.) M.N. Correa in the Magellan Region (XII) of 

Chile is recorded and confirms the original collection made in 1847 by captain Philips Parker 

King in Port Famine, on Brunswick peninsula. This discovery indicates the existence of a 

reduced population threatened by pressure from cattle rising. It is recommended its 

conservation status be re-evaluated. 

Keywords: Flora de Chile, Magallanes, plant conservation.  
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INTRODUCCIÓ N 

El género Gavilea Poepp. (Orchidaceae) pertenece a la tribu Spirantheae y a la subtribu 

Chloraeiniae (Kores et al. 2001); agrupa orquídeas terrestres de distribución austro-americana 

presentes en Chile, Argentina, e islas Falkland (Correa 1956, 1969; Pisano 1977; Moore, 1968; 

1983).  

En Chile presenta una distribución continua desde la IV (cuesta de Cavilolén, Los Vilos) a la 

XII Región (Nieuwenhuizen 1990; Dalton 1998) y comprende once especies (Marticorena & 

Quezada 1995; Lehnebach & Riveros 2000), de las que cinco crecen en la Región de 

Magallanes (XII); estas son: Gavilea australis Correa; Gavilea littoralis (Phil.) M.N. Correa; 

Gavilea lutea (Pers.) Correa; Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa y Gavilea supralabellata 

M.N. Correa (Reiche, 1910; Moore, 1983; Henríquez et al. 1995).  

J.D. Hooker (1843-47) describe la especie como Asarca kingii, la que posteriormente fue 

transferida a Gavilea Poepp. (Correa 1956). La descripción de J. Hooker se basó en material 

colectado por el capitán Philips Parker King, en el área denominada Port Famine (Puerto del 

Hambre) en la actual Región de Magallanes (Richard 1852; Reich 1910; Correa 1956 y 1969. 

Posteriormente, la especie sólo había sido herborizada en Chile, en el Parque Nacional Vicente 

Pérez Rosales (41°02' S-71º52'W), provincia de Llanquihue, comuna de Puerto Varas 

(Lehnebach & Riveros 2000). Es importante destacar la inexistencia de registros en fechas más 

recientes de Gavilea kingii en Magallanes.  

Debido al escaso conocimiento que se tenía de ella fue propuesta como "insuficientemente 

conocida" (Van Nieuwenhuizen en Ravenna et al.1998).  

OBJETIVO  

El objetivo de este artículo es dar cuenta del hallazgo de una reducida población de Gavilea 

kingii (Hook. f.) M.N. Correa; describir las principales características morfológicas de la 

estructura floral, tipo de hábitat y la flora asociada, de manera tal que contribuya a mejorar su 

conocimiento.  

MATERIAL Y MÉTODOS  

Entre septiembre de 2001 y enero de 2002, se efectuó un estudio de impacto ambiental en el 

parque histórico Rey Don Felipe ubicado a 60 km al sureste de la península de Brunswick 

(53Á37ô16ò S., 70Á55ô46ò O), a un kil·metro de Puerto del Hambre (Figura 1). Se realizaron 

muestreos en un  área correspondiente a 166 ha. donde se efectuaron 225 censos de vegetación 

(Ramírez et al. 1997) en las siguientes formaciones: matorral bajo de Gaultheria mucronata 

(L.f.) Hook. et Arn.; turbal de Sphagnum magellanicum Brid. y bosque mixto de Nothofagus 

pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser y Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.  Cada censo fue 

georreferenciado utilizando el datum local sudamericano '69. Los ejemplares colectados de 
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Gavilea kingii se determinaron de acuerdo con la literatura existente (Hooker 1844-47; Richard 

1852; Reiche 1910, Correa 1956 y 1969). Posteriormente un ejemplar herborizado se depositó 

Herbario del Instituto de la Patagonia (HIP N°14946). 

 

Figura 1. Presencia de Gavilea kingii (Orchidaceae) en Magallanes: área de estudio.  

En el cuadrado, el parque histórico rey Don Felipe; sitio del hallazgo.

 

 

RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

La prospección detallada del área de estudio permitió encontrar una pequeña población 

compuesta por diez individuos, en un sitio húmedo, ubicado al interior de un bosque mixto, 

sobre un suelo podzólico, rico en materia orgánica.  

El bosque con lenga y coigüe de Magallanes como dominantes, se distribuye en forma 

discontinua en pequeños parches y cubre una superficie de 36 ha en el área de estudio  

(Figura 2). Además de las especies dominantes, se encontraron otras especies arbóreas como 

Drimys winteri J.R. et G. Forster var winteri (canelo); Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f. 

(leñadura) y Embothrium coccineum J.R. et G. Forster (ciruelillo). Entre los arbustos se 

encontró Berberis buxifolia Lam. var buxifolia (calafate); Maytenus disticha (Hook.f.) Urban 

(maitén chico); Fuchsia magellanica Lam. (fucsia); Gaultheria mucronata (chaura); Ribes 

magellanicum Poiret subsp. magellanicum (zarzaparrilla) y Chiliotrichum diffusum (G. Forster) 



Chloris Chilensis 6 (1): 4-12. 2003. 

7 
 

Kunze (romerillo). Entre las  hierbas se distinguieron Macrachaenium gracile Hook.f. var. 

gracile; Adenocaulon chilense Poepp. ex Less.; Gunnera magellanica Lam. (frutilla del diablo); 

Ranunculus peduncularis Sm. (botón de oro) y Viola magellanica G. Forster (violeta). 

Es importante destacar la presencia de otras dos orquídeas terrestres colectadas junto a Gavilea 

kingii en el mismo tipo de bosque: Codonorchis lessonii  y Gavilea lutea.  

Codonorchis lessonii crece frecuentemente en  sitios sombríos del bosque. Presenta hojas 

pequeñas y puede alcanzar una talla de 10 a 20 cm. Posee una flor solitaria y terminal con los 

sépalos y los pétalos blancos, ovalados, con pequeñas manchas rosadas, el labelo es 

membranoso y está cubierto por apéndices cilíndricos, rosados-verdosos. 

Gavilea lutea, a su vez, crece en sitios abiertos asociada a los matorrales bajos de Gaultheria 

mucronata. Posee una inflorescencia densa, de forma piramidal, con las flores siempre 

semiabiertas, de intenso color amarillo-verdoso; los sépalos dorsales son conspicuos, de color 

verde y tienen las caudículas agudas; los pétalos son ovalados y el labelo es trilobulado con 

papilas verde oscuras. 

Gavilea kingii se diferencia de Gavilea lutea,  por su inflorescencia de 12 a 18 cm, con 17 flores. 

Las brácteas son lanceoladas, las flores están siempre abiertas desde la base. Sépalos amarillos, 

oblongo-lanceolados con nervios longitudinales, pétalos también amarillos, oblongos, con 5 

nervios longitudinales, verrugosos en su mitad inferior, de color verdoso, el labelo es oblongo y 

similar a los pétalos, con 6 nervios longitudinales verrugosos y de un color verdoso (Figuras 3 y 

4). 

Los caracteres morfológicos de los individuos de Gavilea kingii observados, se ajustan a la 

diagnosis dada por Hooker (1844-47) y a la descripciones de Correa (1956; 1969). Sin embargo, 

no ocurre lo mismo, con los individuos que observaron Lehnebach & Riveros (2000)  en el 

Parque Vicente Pérez Rosales, donde los ejemplares descritos presentan flores blancas, lo que 

podría sugerir que se trata de una variedad o de una especie distinta. 

En el sitio donde crece la población de Gavilea kingii se encontraron plantas con pseudorosetas 

basales, lo que da cuenta del ramoneo de inflorescencias por parte del ganado bovino.  

El escaso número de ejemplares encontrados, diez en un área de 25 m
2
,  la ausencia de 

ejemplares en las áreas circundantes y los efectos de la ganadería bovina, estarían interfiriendo 

localmente en la reproducción de Gavilea kingii, estos hechos dan cuenta de un importante 

grado de amenaza para la especie en el área del hallazgo. 
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Figura 2. Presencia de Gavilea kingii (Orchidaceae) en Magallanes:  

distribución de la formación de bosque mixto de Nothofagus pumilio y Nothofagus 

betuloides en el área de estudio, en dónde se encontró Gavilea kingii. 

Figura 3. Presencia de Gavilea kingii (Orchidaceae) en Magallanes: detalle de una flor  

(Fotografía del autor). 
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Figura 4. Presencia de Gavilea kingii (Orchidaceae) en Magallanes: Estructura de la flor, 

a) Sépalo dorsal, b) Sépalos laterales, c) Pétalos, d) Labelo y e) Columna. 

 

 

CONCLUSIONES  

Debido a la existencia de sólo dos poblaciones de Gavilea kingii, en Chile, con una distribución 

muy discontinua, y basados en la información aportada por este trabajo respecto de la población 

más austral, se propone reevaluar  su  estado de conservación actualmente "insuficientemente 

conocido". Se recomienda, además, mantener un monitoreo de las poblaciones existentes en el 

área del estudio con el fin de evitar un impacto mayor que finalmente ponga en riesgo su 

existencia.  

Asimismo, es conveniente realizar un análisis sistemático más profundo de la especie, ya que 

existen diferencias en el color de las flores entre los especímenes observados en este estudio y 

los de Lehnebach & Riveros (2000), de la X Región, los que pudieran ser parte de una 

subespecie o aun de otra especie (Lehnebach com. pers. 2002).  
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RESUMEN 

Se dan a conocer los esfuerzos de conservación ex situ de recursos fitogenéticos endémicos y en 

riesgo de extinción en Chile que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) está 

realizando gracias a la colaboración del Royal Botanic Gardens Kew del Reino Unido. Esta 

publicación tiene por objetivo motivar a profesionales, técnicos y naturalistas chilenos 

interesados en conservación de plantas, a contactarnos con el fin de colaborar en esta tarea. 

Palabras clave: conservación ex situ, banco de semillas, zonas áridas 

ABSTRACT  

This publication makes known the efforts being made by the Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA), in collaboration with the UKôs Royal Botanic Gardens Kew, in the ex-

situ conservation of Chilean endemic and endangered plant genetic resources. The objective of 

the publication is to encourage Chilean professionals, technicians and naturalists interested in 

plant conservation to contact us and collaborate in this endeavour.  

Key words : ex situ plant conservation, seed banks, arid zones 
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INTRODUCCIÓ N 

El desafío como naturalistas chilenos es preocuparnos y hacer todo los esfuerzos necesarios para 

que la diversidad biológica no se vea amenazada o se extinga. Las amenazas contra la 

diversidad de especies son permanentes y en aumento. Aunque no existen estadísticas recientes, 

actualmente está ocurriendo una fuerte expansión de la actividad agrícola, forestal, turismo e 

inmobiliaria. Áreas naturales en donde hasta hace diez años era impensable o poco probable que 

fuesen ocupadas por el hombre (Ej. cerros, áreas costeras), ahora están siendo deforestadas o 

desmontadas para cultivo (Ej. paltos, cítricos, viñedos, etc., en los valles transversales), o para el 

desarrollo turístico (Ej. costa de la Zona Central). Aún más, la actividad ganadera por caprinos 

ha degradado grandes extensiones naturales acelerando el proceso de desertificación en las 

zonas áridas de Chile. 

El estado de Chile ha hecho importantes esfuerzos por proteger in situ especies y ecosistemas, 

principalmente, a través de la creación de parques nacionales, reservas nacionales y 

monumentos naturales. Los privados también están comenzando a aportar en esta tarea 

mediante la creación de áreas silvestres privadas. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos 

realizados, aún existen formaciones de vegetación (Luebert & Becerra 1998) y especies 

amenazadas que no están incluidas en ninguna de las áreas protegidas (Benoit 1996).  

Es imposible y utópico proteger todas las poblaciones y especies in situ.  

Un ejemplo de esta realidad es lo mostrado por Squeo et al. (2001a), para la flora de Coquimbo. 

Estos autores determinaron que con las actuales áreas silvestres protegidas en esta región, que 

representan sólo el 0,37% de la superficie regional, se conservan sólo un 39% y 56% de las 

plantas las categor²as de ñ en peligroò y ñvulnerableò, respectivamente. La incorporaci·n de 

otras cinco áreas geográficas recientemente propuestas aumentaría a un 69% y 75% la 

protección de las especies en riesgo de extinción (Squeo et al. 2001a).  Con la aproximación in 

situ será imposible conservar el 100% de las especies en riesgo de extinción en la Región de 

Coquimbo. Esta realidad, es muy probable que se repita en el resto del país, especialmente, en la 

Zona Central. 

En vista de lo anterior, se hace urgente desarrollar y fortalecer otras iniciativas de conservación 

para conservar la diversidad biológica vegetal de Chile. Los jardines botánicos y los bancos de 

semillas son las técnicas más comúnmente utilizadas para conservar ex situ (fuera de los 

ambientes naturales) plantas en riesgo de extinción. La conservación en bancos de semillas 

representa un método fácil, seguro y de baja relación costo-beneficio (Hong, Linington & Ellis 

1998; Linington & Pritchard 2001). Puede ser aplicada a un amplio rango de especies de una 

forma fácil y universal y se puede conservar gran parte o toda la diversidad genética intra e 

ínterespecífica por largos periodos de tiempo sin intervención alguna (Linington & Pritchard 

2001). Permite, además, reducir la presión de recolección, aumenta la probabilidad de 

investigación y utilización del material genético conservado. 
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Es importante mencionar que las iniciativas de conservación ex situ desarrolladas por un país, 

no pueden significar, en ningún caso, disminuir los esfuerzos por conservar in situ. La 

conservación ex situ debe ser entendida como complementaria a la conservación in situ, nunca 

en reemplazo. Recordemos que al conservar in situ, además de diversidad genética, se 

conservan las interrelaciones y los procesos ecológicos y evolutivos 

La conservación de semillas no debe estar aislada de otras iniciativas de conservación ex situ. Se 

deben establecer los mecanismos de coordinación con las actividades realizadas por otras 

instituciones del país con el fin de aunar los esfuerzos y aumentar la magnitud del impacto de 

dichas iniciativas. En este sentido, las actividades desarrolladas por los jardines botánicos tienen 

mucho que aportar a la conservación de semillas y lo realizado por los bancos de semillas, como 

el de INIA, puede fortalecer los esfuerzos de conservación de los jardines botánicos de Chile. 

El proyecto " Conservación de semillas de las plantas nativas" 

Como una forma de contribuir a los esfuerzos de conservación de la flora de Chile, el Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias (INIA) junto al Royal Botanic Gardens Kew del Reino Unido 

(RBG Kew) ha estado desarrollando desde fines de 2001 un programa de largo plazo para 

colectar y conservar en bancos de semillas la diversidad genética de las plantas nativas de Chile, 

particularmente de las especies endémicas y las que están en riesgo de extinción en las zonas 

desértica y mediterránea de Chile, entre los 18º y 38º S. Este proyecto es parte de un esfuerzo 

mundial denominado Millennium Seed Bank Project que el RBG Kew está realizando junto a 

instituciones de otros países con el fin de conservar en un plazo de 10 años el 10% de la flora 

mundial, especialmente la de las zonas áridas (http://www.rbgkew.org.uk/msbp/). 

El proyecto está centrado en las áreas de colecta y conservación de semillas, en la investigación 

en la biología de las semillas, en la creación de bases de datos con información de sobre las 

especies colectadas y en la capacitación.  En un período de cinco años, se pretende colectar 

semillas de, al menos, unas 150 especies por año. Además, de colectar muestras representativas 

de especies raras, vulnerables y en peligro de extinción (ver Benoit 1989, Belmonte et al. 1998, 

Ravenna et al. 1998, Squeo et al. 2001b), también se están recolectando semillas de las especies 

endémicas y de las nativas con un potencial de uso forrajero, ornamental, alimenticio, etc. Las 

muestras de semillas están siendo depositadas para su conservación a largo plazo en el banco 

base de Vicuña y un duplicado en el banco de semillas del RBG Kew (Reino Unido).  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECTAR SEMILLAS  

La colección de semillas se está realizando con criterios científicos con el propósito de obtener 

muestras representativas de la diversidad genética in situ y a la vez,  disminuir al máximo los 

posibles impactos sobre las poblaciones colectadas. Como normas básicas, nos estamos guiando 

por los siguientes criterios al realizar una colecta de semillas: 
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a)   Colectar semillas de al menos 1 población representativa por cada especie priorizada. 

b)   Colectar semillas que puedan ser almacenadas secas a bajas temperaturas, semillas 

conocidas como ortodoxas (Roberts 1973). Este tipo de semillas son preponderantes en plantas 

de ambientes áridos como desiertos y zonas mediterráneas. Sin embargo, es probable que 

también se presenten especies con semillas del tipo recalcitrante, es decir que se mueren al ser 

secadas y por ende, no puedan ser almacenadas en frío (Roberts 1973). Aunque con 

excepciones, las semillas ortodoxas, en general, son pequeñas y de frutos secos (Ej. legumbres, 

cápsulas) o frutos carnosos pero del tipo bayas. Las semillas recalcitrantes, en cambio, son de 

tamaño grande (Ej. belloto, lingue) y de frutos carnosos tipo drupa. 

c)  Colectar semillas en forma aleatoria de al menos 30 individuos para el caso de especies de 

fecundación cruzada o 59 para especies que presentan autofecundación, en la población 

seleccionada. Según cálculos teóricos, con este tamaño de la muestra es posible recoger un 95% 

de los alelos comunes a una frecuencia de mayor a  un 5% (Brown & Marshall 1995). En el caso 

de las especies en peligro es poco probable  obtener estos tamaños, por lo que se colecta lo 

máximo posible. 

d)   Colectar sólo un 20% de las semillas maduras viables y sanas, disponibles al momento de la 

colecta, para así evitar cualquier efecto en la capacidad de regeneración de la población. Una 

excepción a esto es cuando se requiere realizar el rescate de una población con riesgo inminente 

de ser destruida por factores antropogénicos o naturales. 

e)   Colectar idealmente 10.000 a 20.000 semillas, por población, con el fin de contar con 

material para conservación a largo plazo, mantención de un duplicado, distribución, 

investigación y el monitoreo de germinación. Frecuentemente es difícil conseguir estas 

cantidades para especies consideradas como ñrarasò o ñ en peligroò. En estos casos 500 semillas 

es una cantidad aceptable. En caso de contar con muy pocos individuos (>10-20), situación 

común en las especies en peligro de extinción, es conveniente colectar y mantener las semillas 

de cada individuo separadas. Esto permitirá realizar, posteriormente, actividades de 

regeneración y repoblamiento, así como estudios sobre su genética y biología reproductiva. 

f)    No recolectar semillas inmaduras. El mejor indicador del momento óptimo de colecta es la 

dispersión natural. Marcadores de la fase de dispersión natural  son la dehiscencia y el inicio de 

la dispersión en los frutos secos,  y los cambios de color (eg. de verde a amarillo, rojo o negro), 

la consistencia y el olor en el caso de los frutos carnosos.  

g)   Depositar las semillas de los frutos secos en bolsas de papel o género y las semillas de los 

frutos carnosos en bolsas plásticas, tratando de mantenerlas bien aireadas. Evitar dejar las 

semillas en espacios cerrados y calurosos para evitar la sofocación y la proliferación de los 

hongos.  
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h)  No colectar las plantas enteras (eg. geófitas y cactáceas), salvo que sea imprescindible para 

una posterior identificación taxonómica de la muestra colectada. Respecto a esto último, para 

cada muestra de semillas colectada, se requiere también colectar muestras de herbario para su 

confirmación o identificación taxonómica. 

i)    Obtener y registrar la mayor cantidad posible de información que identifique y describa la 

especie y el sitio donde esta fue recolectada. Se consideran la información sobre ubicación 

geográfica (Ej. latitud, longitud, altitud, lugar más cercano), las condiciones de hábitat 

(vegetación, suelo, topografía), la  información para la etiqueta de herbario, etc. Para ello 

contamos con una ficha de terreno estandarizada (Anexo 1) para anotar la información mínima 

necesaria que describa la muestra y el sitio donde fue colectada. 

j)    Asignar un número correlativo de colecta que identifique cada muestra. Este debe estar 

compuesto por un nombre abreviado o conjunto de letras que identifique al colector o 

instituci·n colectora (Ej. INIA 001, INIA 002,é; PPEREZ 001, PPEREZ 002,..,). 

k)  Es imprescindible identificar muy bien las bolsas con las muestras colectadas para evitar 

confusiones posteriores. Para ello, se etiquetan las muestras con el número de colecta 

correspondiente.  

l)    Finalmente, es necesario secar las semillas lo antes posible y conservarlas secas a baja 

temperatura, para así evitar reducción en su potencial de longevidad. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Entre julio del 2001 (inicio del proyecto) y abril del 2003, las actividades del proyecto se han 

concentrado principalmente en las semillas (Figura 1). Estas se han realizado preferentemente 

en la III, IV, V y RM Regiones de Chile; entre los 28º a los 34º S.  En las Regiones III y IV, las 

colectas se han realizado principalmente en la franja costera. En las Regiones V y 

Metropolitana, desde la costa hasta los pisos subandinos de la cordillera de los Andes. Hemos 

trabajado en dos grupos de colecta, con pocos integrantes, pero con un alto nivel de motivación. 

En una temporada y media de trabajo se han colectado cerca de 178 accesiones (muestras de 

semillas de localidades/poblaciones distintas) correspondientes a 149 especies, de las cuales un 

73% son endémicas de Chile. Del total colectado, 40 especies (27%) tienen algún grado de 

amenaza. Específicamente, son 8,3 y 6 %, las especies en peligro, vulnerables y raras, 

respectivamente, conservadas en el banco base de Vicuña (Figura 2; Tabla 1). Por sus tamaños 

poblacionales, de algunas de estas especies hemos obtenidos muy pocas semillas; son los casos 

de Dalea azurea (Fabaceae), Tigridia philippiana (Iridaceae) y Rhodophiala tiltilensis 

(Amaryllidaceae). Esperamos, en los próximos años, localizar más poblaciones de éstas y otras 

especies en peligro de extinción, para colectar suficientes semillas  

Las semillas que estamos colectando y conservando podrán ser utilizadas en investigación, 

reintroducción de poblaciones y restauración de comunidades así como, domesticación y 
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mejoramiento. 

Otra de las actividades del proyecto es el desarrollo de protocolos de germinación para las 

especies colectadas. Esto nos permitirá monitorear la calidad de las semillas almacenadas y 

también obtener plántulas para requerimientos futuros de investigación y repoblamiento. Cabe 

mencionar que información publicada sobre la germinación de las especies de zonas áridas y 

semiáridas es relativamente escasa.  

También estamos preocupados de capacitar a potenciales colectores que puedan ayudarnos en la 

tarea de colección y conservación del patrimonio genético chileno. En este sentido, en Marzo de 

2002, impartimos por una semana un Curso-Taller sobre colecta de semillas de plantas nativas 

para conservación ex situ (Figura 3), el que contó con la participación de 14 profesionales de 

diversas universidades e instituciones de investigación del país. Para este curso recibimos el 

apoyo de botánicos, genetistas y un zoólogo de las Universidades de Chile, de La Serena, de 

Concepción y de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICYT). 

Esperamos, en el mediano plazo, realizar una actividad de capacitación similar. Asimismo, 

estamos en la fase de edición de un manual de colecta orientado a las personas con posibilidades 

y motivación para colectar semillas con fines de conservación. 

Finalmente, invitamos a todos las personas interesadas en ayudarnos, ya sea con información o 

en colectar, a contactarnos. Esperamos en el corto plazo crear una red o un grupo de colectores 

de semillas con el fin de incrementar sustancialmente la capacidad de colecta y conservación de 

especies nativas y endémicas de Chile. 

Tabla 1. Centro Regional de Investigación INTIHUASI, Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, Vicuña, Chile: algunas accesiones. 

ESPECIE FAMILIA  Nº ACCESIONES 
ESTADO CONSERVACION 

SEGÚN:  

En peligro de extinción al nivel 

nacional 
      

Dalea azurea Fabaceae 1 Benoit (1989) 

Gethyum atropurpureum Alliaceae 1 Benoit (1989) 

Leontochir ovallei Alstroemeriaceae 4 Benoit (1989) 

Rhodophiala tiltilensis Amaryllidaceae 1 Ravenna et al. (1998) 

        

En peligro de extinción en la 

Región de Coquimbo (IV) 
      

Adesmia littoralis Fabaceae 3 Squeo et al. (2001) 

Balsamocarpon brevifolium  Caesalpiniaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Eulychnia aff. breviflora  Cactaceae 2 Squeo et al. (2001) 

Skytanthus acutus Apocynaceae 2 Squeo et al. (2001) 

        

Vulnerables al nivel nacional       

Alstroemeria hookeri Alstroemeriaceae 1 Ravenna et al. (1998) 
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ESPECIE FAMILIA  Nº ACCESIONES 
ESTADO CONSERVACION 

SEGÚN:  

Alstroemeria paupercula Alstroemeriaceae 1 Benoit (1989) 

Alstroemeria pelegrina  Alstroemeriaceae 1 Benoit (1989) 

Alstroemeria pulchra Alstroemeriaceae 1 Benoit (1989) 

Carica chilensis  Caricaceae 1 Benoit (1989) 

Copiapoa cinerea  Cactaceae 3 Benoit  (1989) 

Cordia decandra  Boraginaceae 1 Benoit (1989) 

Echinopsis aff. litoralis  Cactaceae 1 Benoit (1989) 

Krameria cistoidea Krameriaceae 3 Benoit (1989) 

Monttea chilensis Scrophulariaceae 1 Benoit (1989) 

Placea amoena Amaryllidaceae 1 Benoit (1989) 

Porlieria chilensis Zygophyllaceae 1 Benoit (1989) 

Puya venusta Bromeliaceae 1 Benoit (1989) 

Puya violacea  Bromeliaceae 1 Benoit (1989) 

Tigridia philippiana Iridaceae 1 Ravenna et al. (1998) 

        

Vulnerables (IV Región)       

Adesmia argyrophylla  Fabaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Bridgesia incisifolia Sapindaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Cruckshanksia aff. montiana Rubiaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Cruckshanksia verticillata Rubiaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Dodonaea viscosa Sapindaceae 1 Squeo et al. (2001)  

Mirabilis elegans  Nyctaginaceae 1 Squeo et al. (2001)  

Nolana rupicola Nolanaceae 1 Squeo et al. (2001)  

Sisyrinchium aff. striatum Iridaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Solanum remyanum  Solanaceae 2 Squeo et al. (2001)  

Solenomelus pedunculatus Iridaceae 1 Squeo et al. (2001) 

Trevoa quinquinervia Rhamnaceae 1 Squeo et al. (2001)  

        

Raras al nivel nacional       

Adesmia balsamica Fabaceae 1 Benoit (1989) 

Adesmia resinosa Fabaceae 1 Benoit (1989) 

Grabowskia glauca Solanaceae 1 Benoit (1989) 

Neoporteria paucicostata Cactaceae 1 Belmonte et al. (1998) 

Orites myrtoidea Proteaceae 2 Benoit (1989) 

Pintoa chilensis Zygophyllaceae 1 Benoit (1989) 
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Figura 1. Centro Regional de Investigación INTIHUASI, Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, Vicuña, Chile: trabajo de recolección de semillas en el campo para 

conservación en el banco de semillas. 

 

Figura 2. Categorías de conservación de las especies de plantas cuyas semillas son 

conservadas por  Centro Regional de Investigación INTIHUASI, Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias, Vicuña (IV). 
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Figura 3. Centro Regional de Investigación INTIHUASI, INIA-Vicuña, Chile: 

participantes en el Curso-Taller "Colecta de Semillas nativas para su conservación ex 

situ". No están en la fotografía los profesores Francisco Squeo, Universidad de La Serena; 

Lohengrin Cavieres, Universidad de Concepción, Pedro Cattan, Universidad de Chile y 

Alberto Cubillos, UNICY T. 
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ANEXO 1: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, CHILE  

FICHA DE COLECTA DE SEMILLAS DE PLANTAS NATIVAS  

 

  

IDENTIFICACION 

  

Familia: ....................................................................... 

  

Género: ....................................................................... 

  

Especie:   ....................................................................... 

  

Subespecie:   ....................................................................... 

  

Nombre 
común: 

....................................................................... 
 

  

INFORMACION DEL HÁBITAT  

  

Tipo de Vegetación: ...................................................................... 

  

Especies asociadas / dominantes (%):  ........................................ 

  

.................................................  ................................................. 

  

.................................................  ................................................. 
 

  

DATOS DE LOCALIZACION 

  

Nombre colector (es): .......................................................... 

  

Número de colecta: .......................................................... 

  

Institución (es) recolectora (s): ................................................... 

  

Fecha de recolección: 
Día: 
.......... 

Mes: 
........ 

Año: 
......... 

  

Región / Provincia: .......................................................... 

  

LUGAR (SITIO) DE RECOLECCION: (dirección y distancia 
(m)  

  

al / del punto más cercano): 
.......................................................... 

  

  

DATOS PARA MUESTRA DE HERBARIO 

  

Colector (es): .................................................................................    

  

Número herbario: 
....................... 

Fecha colecta: ....................... 

  

Identificador: .................................................................................    

  

Institución identificador: .................................................................    

  

Número duplicados: 
............. 

Fecha identificación: 
.................... 

  

HABITO / FORMA DE VIDA 

  

Arbol     Arbusto     Hierba anual     
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.....................................................................................................

.. 

  

.....................................................................................................

.. 

  

LATITUD (grad, min, 
seg): 

.................................................. S 

  

LONGITUD (grad, 
min, seg): 

.................................................. O 

  

ALTURA (msnm): ...................................................... 

  

GPS Datum usado: SA 
56  

u otro: ........................................ 

  

Encierre en círculo cuando corresponda 

  

PENDIENTE (grados): 0-5 5-15 15-30 30-45 >45 

  

EXPOSICION: N NE E SE S SO O NO 

  

  

Hierba perenne        Cactácea     Geófita   

  

Epífita     Liana     Suculenta     

  

Cojín     Parásita       

  

Altura planta (cm): 
......................................................................... 

  

Color y olor de las flores: 
.............................................................. 

  

Estructura floral: ............................................................................    

  

Tipo de fruto: .................................................................................    

  

Color de frutos a madurez:. ...........................................................    

  

Color de semillas maduras: 
........................................................... 

  

Forma de semillas: 
........................................................................   

 

  

En adelante marque con una cruz cuando corresponda 

  

MATERIAL COLECTADO 

Semilla     Fruto Seco     Fruto carnoso     

  

SEMILLAS / FRUTOS COLECTADOS DE 

Planta     Piso     Ambos     

  

ABUNDANCIA  DE LA PLANTA MUESTREADA 

Abundante     Frecuente     Ocasional     Rara   
 

  

TOPOGRAFIA 

  

Llanura     Meseta     Planicie 
aluvial     

  

Depresión        Duna     Cima montaña   

  

Quebrada     Ladera     Acantilado     

  

Terraza     Colina     Cono 
deyección     
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Otro (Especifique): 
........................................................................  

  

  

TEXTURA DEL SUELO 

  

Arenoso     Franco     Arcilloso     Limoso   

  

  
  

PLANTAS 
MUESTREADAS (n):  ................................................ 

  

AREA MUESTREADA (m
2
):   ................................................. 

  

HUMEDAD DE LAS SEMILLAS A LA COSECHA  

  

Secas     Húmedas     Ambas     HR (%): 
................ 

  

Fotografía:    SÍ    NO     NUMERO: ............................... 
 

  

USO DEL MATERIAL COLECTADO 

  

Cereal     Oleaginosa     Frutal    
Fibra / Textil     Forrajero     Hortaliza   
Colorante     Maderero     Conservación suelo   
Ritual     Estimulante     Plaguicida   
Tinctorio     Aromático     Ornamental   
Medicinal     Saponífera     No precisable   

  

  

  

NUMERO DE COLECTA 

  

_________________ 

  

  

NUMERO DE COLECTA 

  

__________________ 

  

  

NUMERO DE COLECTA 

  

__________________ 

  

  

NUMERO DE COLECTA 

  

__________________ 

  

 

Citar este artículo como:  

P. León-Lobos, M. Way, H. Pritchard, A. Moreira-Muñoz, M. León & F. Casado: 

Conservación ex situ de la flora de Chile en banco de semillas.  

Chloris Chilensis, Año 6, Nº 1. http://www.chlorischile.cl 
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HALLAZGO DE LA VARIEDAD BLANCA DE ALSTROEMERIA PELEGRINA L.  

(ALSTROEMERIACEAE)  

THE DISCOVERY OF THE WHITE VARIETY OF ALSTROEMERIA PELEGRINA L. 

(ALSTROEMERIACEAE) AT THE COAST OF VALPARAÍSO 

 Patricio Novoa 
1
, Mauricio Cisternas 

2
 

(1) Corporación Nacional Forestal, V Región. 3 Norte 541, Viña del Mar Chile. e-mail: pnovoa@conaf.cl 

(2) Escuela de Agronomía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

RESUMEN 

Se informa el hallazgo de la variedad blanca de Alstroemeria pelegrina L., en el litoral de 

Valparaíso, zona central de Chile. Individuos de esta variedad aparecen esporádica y 

espontáneamente en cultivos de A. pelegrina en Europa. No había sido hallada en la naturaleza 

desde su descripción en 1837. Su estado de conservación es precario así como el de la especie. 

PALABRAS CLAVE  

Alstroemeriaceae, flora de Chile 

ABSTRACT 

The discovery of the white variety of Alstroemeria pelegrina L. in the coast of Valparaíso, 

central area of Chile is informed. Individuals of this variety appear sporadic and spontaneously 

in cultivation. It had not been found in the nature from their description in 1837. Their 

conservation state is precarious as well as that of the species. 

KEY WORDS 

Alstroemeriaceae, flora of Chile 

 

mailto:pnovoa@conaf.cl
mailto:pnovoa@conaf.cl


Chloris Chilensis 6 (1): 25-32. 2003. 

26 
 

EL HALLAZGO  

 

El hallazgo de la población de Alstroemeria pelegrina L. con flores blancas, se hizo en el litoral 

de Valparaíso gracias a indicaciones dadas al autor por una integrante del Club de Jardines de 

Viña del Mar. Esta informó haber visto ejemplares en las cercanías del faro Punta Curaumilla 

(33°06' LS-71°45'LW), al sur de Laguna Verde (comuna de Valparaíso).  

El 17 de noviembre de 2002, se encontró en las cercanías del faro Punta Ángeles ubicado en 

litoral urbano de Valparaíso, al sur de la playa Torpederas, el primer individuo con tres flores y 

varios frutos. El 2 de diciembre de 2002, a unos 13 km al sur del primer hallazgo y un poco al 

norte del faro Punta Curaumilla, se registraron otros cuatro.  

Material herborizado se depositó en el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural (SGO). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES DE LA ESPECIE EN CHILE  

Alstroemeria pelegrina presenta sólo dos poblaciones en Chile, separadas por 142 km en línea 

recta (Figura 1) La población septentrional crece entre el puerto de Los Vilos  

(Región de Coquimbo) y la localidad de Pichicuy, ubicada 9 km al norte de la desembocadura 

de los ríos La Ligua y Petorca (Región de Valparaíso), cubriendo una longitud de costa de 

56 km. La meridional, (Figura 2) se ubica en la Región de Valparaíso y provincia del mismo 

nombre, y comprende desde el faro Punta Ángeles por el norte, donde se encontró la variedad 

blanca hasta los acantilados al norte de Quintay, un tramo de apenas 15 km en línea recta, unos 

25 km de borde litoral. 

En ambos sectores crece exclusivamente en el borde litoral, incluso a orillas del mar, donde 

forma poblaciones densas o con pocos individuos, que cubren el suelo o se fijan en las 

hendiduras de rocas. En el sector norte de la distribución se asocia con Pouteria splendens 

(Sapotaceae), Eulychnia castanea (Cactaceae), Bahia ambrosioides (Asteraceae) y 

secundariamente con Puya venusta (Bromeliaceae), otro endemismo local. La población sur se 

asocia con Pouteria splendens, Ochagavia litoralis (Bromeliaceae) y Neoporteria subgibbosa 

(Cactaceae).  
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Figura 1. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): las líneas rojas muestran las áreas 

de distribución en Chile. 

 

Figura 2. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): distribución meridional.  

Puntos de hallazgo de la variedad con flores blancas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE  

Planta perenne, rizomatosa de tallos hojosos en toda su extensión que tienden a reptar o formar 

conglomerados de tallos de más o menos 40 cm diámetro y altura. Hojas alternas y 

aproximadas, con el ápice doblado hacia un lado semejando remolinos alrededor del tallo, 

láminas oval lanceoladas, adelgazadas y retorcidas hacia abajo semejando un pecíolo de  

4,5 a 7 cm de largo por 8 a 15 mm de ancho, carnosas y de color verde brillante.  

Flores cortamente pediceladas en umbelas de tres, en el extremo de los tallos hojosos, formadas 

por seis tépalos de 4 a 4,5 cm de largo, los externos anchamente obovados, de ápice 2-lobulado, 

formando dos alas alrededor de un mucrón verdoso, de color lilacino con una mancha rosado-

purpúrea en el centro; los tres interiores más angostos, lanceolados y con un mucrón en el ápice, 

el inferior un poco mayor que los demás y con la misma mancha rosado purpúrea, los dos 

superiores algo más cortos y con una franja amarilla con rayitas rosado-purpúreas hacia la mitad 

inferior; seis estambres de filamentos curvados hacia arriba en el ápice y de anteras purpúreas; 

ovario ínfero, un estilo y un estigma trífido de más o menos el mismo largo de los estambres 

(Figura 3).  Fruto: cápsula 6-costillada que contiene muchas semillas café claras, esféricas de  

3 mm de diámetro. 

 

Figura 3. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae). Flor de un individuo normal 

 (Foto P. Novoa). 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FLORES DE LA VARIEDAD BLANCA  

 

Las flores de los individuos de la variedad blanca poseen los tépalos externos e internos de color 

blanco, con el mucrón del ápice que mantiene el color verdoso de la especie. Los tépalos 

internos superiores poseen la misma mancha amarilla de la especie, pero las rayitas que cubren 

la lámina densamente en la mitad inferior, son de color verdoso. Los estambres y las anteras son 

blancos (Figuras  4 a 7). Las costillas de la cápsula no presentan color (fruto verde claro íntegro) 

a diferencia de las poblaciones normales donde las costillas del fruto son de color púrpura 

oscuro en toda su longitud. 

Los cultivadores, en cuyas plantaciones de A. pelegrina se producen esporádicamente 

individuos de esta forma blanca, indican que no ha sido encontrada en la naturaleza y que su 

origen es incierto (Ried, 2002). Bayer (1987), indica que la forma fue colectada por primera vez 

en Valparaíso, a principios del siglo IX, y descrita por Herbert como Alstroemeria pelegrina L. 

var. albescens Herbert ( En: Amaryllidaceae: 91 (1837). ï Typus: ñValpara²soò, CUMMING 

568, BM). En el trabajo citado, Bayer, eliminó esta variedad al considerarla sólo una forma 

albina de Alstroemeria pelegrina L. Desde las colectas iniciales, esta forma no había sido 

hallada nuevamente en la naturaleza. 

Esta variación de carácter albino también aparece con frecuencia en algunas poblaciones de  

A. aurea y A. hookeri, además, eventualmente aparecen algunos individuos albinos segregados 

en poblaciones de Leontochir ovallei, una especie de la misma familia. Esta variabilidad 

genética, frecuente en el género, podría ser producto de genes que actúan bajo la influencia de 

interacciones genéticas que se expresan con ciertas frecuencias en la progenie, generando 

nuevos genotipos, los que son de gran interés en los programas de mejoramiento genético 

(Bridgen et al. 2002). 
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Figura 4. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): 

hábito de las plantas con flores blancas (Foto: P. Novoa). 

 

Figura 5. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): plantas floridas de la variedad 

blanca que crecen a la orilla del mar (Foto: P. Novoa). 
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Figura 6. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): flores de la variedad blanca. 

 (Foto: P. Novoa).  

.  

Figura 7. Alstroemeria pelegrina L. (Alstroemeriaceae): detalle de una flor 

(Foto: P. Novoa). 

 

 


























































































































































