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5 1 % de germinación. A partir de las evalua-
ciones realizadas, se obtuvieron protocolos de 
multiplicación y fichas técnicas de manejo para 
cada especie. 
Ambas especies también fueron descritas a par-
tir de sus características morfológicas, altura 
de planta alcanzada, largo y número de tallos 
florales en el caso de Anémona, tipo de inflores-
cencia, entre otros. Estos resultados podrán ser 
usados para comparar las variaciones fenotípi-
cas en futuros estudios de mejoramiento. 
Hoy en día se cuenta con material vegetal ho-

mogéneo en calidad y cantidad suficientes para 
iniciar una segunda fase de estudio. * 
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INTRODUCCIÓN 

El romerillo enano (Baccharis magellanica) es 
una Asteraceae nativa que crece en la XII Re-
gión hasta la Isla Navarino (55°S), límite de 
distribución en el rango austral. Esta especie 
se considera ornamental debido a su reducido 
tamaño, ramificación abierta y hábito de creci-
miento rastrero que lo convierten en una especie 
deseable como cubrepiso adecuado para incluir 
en macizos, borduras, orillas de camino y con-
trol de taludes. Además, tiene aroma agradable 
durante la época de floración por lo que se pue-
de considerar su ubicación en el jardín en zonas 
de tránsito o de descanso, entradas, terrazas y 
bordes de ventanas. 

El objetivo de este trabajo es determinar las 
técnicas de propagación vegetativa y domesti-
cación de B. magellanica. 

MATERIAL Y MÉTODO 

La colecta de material de B. magellanica se rea-
lizó en las cercanías del Parque Nacional Torres 
del Paine (51° 23' S) en junio 2004, octubre 2004 
y enero 2005, en sitios expuestos alterados por 
sobrepastoreo o quema de bosques. Se escogie-
ron 15 individuos plus y se seleccionaron ramas 
con crecimiento rastrero con evidente potencial 
de formación de raíces adventicias. Las ramillas 
se mantuvieron con humedad hasta su esqueja-
do final. Los esquejes obtenidos se mantuvieron 



20 Agro Sur Vol. 34(1-2) 2006 

en diversos sustratos a temperatura ambiente en 
condiciones de invernadero. Se evaluó la res-
puesta del enraizamiento al ácido Indol-butírico 
(IBA) a los 30, 60, 90 y 120 días. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

Los resultados muestran que la mejor época 
para la colecta de B. magellanica es el perio-
do invernal. El porcentaje de sobrevivencia de 
los esquejes es superior al 90% sin aplicación 
de hormonas. El enraizamiento de los esquejes 

ya era detectable a los 30 días de tratamiento 
y alcanzó el 90% a los 90 días de tratamiento 
con IBA. 
Las plantas obtenidas por esquejes colectados 
en junio del 2004 han sido exitosamente tras-
plantadas al exterior donde se han aclimatado 
favorablemente. En este momento se ha dado 
inicio a la fase de domesticación a través de 
podas de establecimiento y técnicas de manejo 
cultural. Se concluye que el romerillo enano es 
una especie nativa chilena muy promisoria para 
la floricultura ornamental. * 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia agronómica del cultivo de hele-
chos radica, principalmente, en el uso ornamen-
tal que se les da. De ello surge la necesidad de 
domesticar nuevas especies, desarrollar nuevos 
cultivares y mejorar las técnicas de cultivo ya 
existentes. Aunque, los Pteridófitos chilenos 
representan solo un 1,5% de la flora mundial 
de este taxón, con 125 especies y 41 taxa in-
fraespecíficos (Rodríguez, 1995), su endemis-
mo es de los más altos dentro del cono sur, con 
un 15% en Chile Continental y un 18% en el 
Archipiélago de Juan Fernández (Ponce et al., 
2002). Todos susceptibles de ser domesticado 
para fines ornamentales. En la VII Región cre-
cen 37 taxones, muchos de los cuales habitan 
áreas restringidas y bajo bosques fragmentarios, 
como aquel de hualo (Nothofagus glauca) y ruil 
(N. alessandrii). En esta situación se encuentra 
Pteris chilensis (Peñailillo, 1989), lo cual nos 
llevó a seleccionarlo como material de estudio 

para desarrollar una metodología de cultivo a 
través de esporas, contribuyendo tanto al cono-
cimiento de propagación de helechos nativos, 
sus requerimientos culturales, como a mejorar 
su estado de conservación " ex situ". 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se recolectaron esporas de individuos de Pteris 
chilensis de una población ubicada en la Pro-
vincia de Cauquenes, Séptima Región, Carre-
tera Cauquenes - Pelluhue, sector "El Corte" 
(35°49' Lat. S 72°32' Long. W, y a 90 m snm). 
Las esporas fueron recolectadas de individuos 
adultos y con esporangios maduros y cerrados. 
Las frondas completas fueron trozadas y guar-
dadas dentro de sobres de papel debidamente 
rotulados y puestas a secar a temperatura am-
biente. Al cabo de tres semanas, las esporas ya 
liberadas de los esporangios fueron limpiadas 
con un juego de tamices de 200 - 125 - 85 µm. 
Una vez limpias, las esporas, fueron conserva-




