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Germinación y viverización de Pitavia punctata Mol., 

Rutaceae endémica de Chile 


en estado crítico de conservación 


Germinat ion and nursery plant production of Pitavia punctata Mol. , 
a threatened endemic Rutaceae of Chile 

CARLOS LE QUESNE*, RICARDO MEDINA 

Corporación Nacional Forestal, Serrano 529, Concepción, Chile. 

SUMMARY 

Pitao is a native Chilean tree with a natural distribution restricted to a narrow range in the Coastal Cordillera. It is 
extremely urgent to look after this species since it's habitat has been disturbed and it is now in risk of extinction. 
This paper shows the results obtained in a germination tests for three provenances of the species. Germination 
capacity reached an average of 70%, proving that a good means of reproducing the species is through seeds. It is 
advisable to have early sowings in order to avoid fruit dehydration. After five months the seedlings reached an 
average height of 16 cm with a basal diameter of 0.45 cm. A year later, seedling mortality was very variable for 
the different provenances, (27 to 95%). A program to protect the species should consider the possible genetic 
variability of isolated natural populations. 

Key words: Rutaceae, conservation, germination, seedling mortality. 

RESUMEN 

Pitao es un árbol autóctono de Chile cuyas poblaciones naturales se restringen a un estrecho rango latitudinal de la 
Cordillera de la Costa (35°21'-37°47' Latitud Sur). En la actualidad los hábitats donde se localizan las escasas 
poblaciones de la especie se encuentran fuertemente alterados, por lo que resulta urgente efectuar acciones tendien
tes a evitar su extinción. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en un ensayo de germinación y 
viverización para tres procedencias de la especie. La germinación, en torno a un 70%, muestra una buena respuesta 
de la especie para su propagación a través de semillas. Dada la sensibilidad de los frutos a contaminarse y sufrir 
deshidratación, parece aconsejable efectuar siembras tempranas. Al cabo de cinco meses se obtuvieron plántulas 
que en promedio alcanzaron alrededor de 16 cm de altura, con un diámetro de cuello cercano a 0.45 cm. Transcu
rrido un año, se observó una alta disparidad en la mortalidad de las plántulas entre las distintas procedencias (27 
a 95%). Se estima, por tanto, que un programa orientado a recuperar la especie debiera considerar la probable 
variabilidad genética surgida en poblaciones naturales que carecen de contacto. 

Palabras claves: Rutaceae, germinación, mortalidad de plántulas, especie en peligro de extinción. 

I N T R O D U C C I O N zona de concentración de endemismos (Villagrán 
1994). Dentro de los taxa arbóreos endémicos dis

La interfase entre las zonas climáticas medite tribuidos en este rango, en la Cordillera de la Costa, 
rránea y templada de Chi le central-sur, entre los se encuentra Pitavia punctata, árbol de hasta 15 m 
ríos Mau le y Valdivia ( 3 6 o - 40° Latitud Sur), exhi de al tura conoc ido c o m o Pi tao , de la famil ia 
be la m á x i m a r iqueza de especies leñosas de los Rutaceae. Esta familia comprende especies tropi
bosques chi lenos , además de corresponder a una cales y subt ropica les , y el género mono t íp i co 

* Dirección actual: Departamento B.O.S. - Botánica, Universidad de Oviedo, Catedrático R. Uría, E-33071 Oviedo, España. 
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Pitavia es c o n s i d e r a d o un e l e m e n t o laurifol io 
relictual, de mayor abundancia en el pasado (Benoit 
1987). Ac tua lmente , el es tado de conservación del 
taxón es crí t ico. En agosto de 1985 la especie fue 
dec larada "en pe l igro" y poster iormente clasifica
da por la comunidad científica nacional y la Cor
poración Nacional Forestal en la categoría de "ame
nazada de ext inc ión" (Benoit 1989). C o n fecha 
reciente, abril de 1995, ha sido dec larada "monu
men to natural" . 

En su distr ibución geográfica, que comprende 
desde 35°22 ' hasta 37°45 ' Lat i tud Sur (Villagrán 
et al. 1994), la especie forma parte de reducidos 
bosquetes , donde se asocia con Drimys winteri, 

Gomortega keule, Aextoxicon punctatum, Persea 

lingue y especies del género Nothofagus. Las po
blaciones se local izan en quebradas húmedas u 
orillas de cursos de agua (Gay 1845, Torres 1966, 
Rodr íguez et al. 1983) mos t rando una distribución 
discont inua. 

Dent ro de su actual rango, la especie ha sufrido 
un proceso creciente de " insular ización" debido a 
per turbaciones exógenas de origen antrópico, que 
van desde alteración del hábitat a través de fuego 
y extracción para combust ib le , hasta sustitución 
por cul t ivos forestales de exóticas (Muñoz 1991). 
Habr ía que agregar la acción de depredadores y el 
es tado sanitario de los ejemplares , que tendrían 
incidencia en la mantenc ión de los frutos y la con
d ic ión de l f o l l a j e 1 ,  2 ( M u ñ o z 1991 , L e Quesne 
1995). A n t e c e d e n t e s acerca de la regenerac ión 
natural indicarían que la especie se encuentra en 
franca regres ión (M uñoz 1991), vale decir , no 
exis t i r ía a u t o r e e m p l a z o . A u n q u e au to res c o m o 
Benoi t (1987) , entre o t r o s 3 , postulan lo contrario. 
Bajo condic iones controladas Pitavia ha most rado 
respuestas dispares a la germinación; mientras al
gunos autores documentan cifras cercanas al 7 0 % 4 

(Serra et al. 1986), otros entregan resultados infe
riores a un 8% (Muñoz 1991). Por úl t imo, ensayos 
sobre propagación vegetat iva dan cuenta de la di
ficultad que existe para reproducir la especie por 
esta vía (M uñoz 1991, López 1992). 

El presente trabajo da a conocer antecedentes 
respecto a la germinación y viverización de la espe

1 Villa, A. Comunicación personal (1995, Corporación Na
cional Forestal). 

2 Saavedra, M. y Pincheira, H. Comunicación personal ( 1991, 
Corporación Nacional Forestal). 

3 Villa, A. Comunicación personal (1995, Corporación Na
cional Forestal). 

4 Ríos, D. Comunicación personal (1997, Universidad de 
Concepción). 

cie, basado en material generativo de tres proce
dencias . 

M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Características del sitio de estudio. Tres esta
ciones meteorológicas ubicadas próximas al área 
de distribución de la especie (Di Castri y Hajek 
1976) muestran concentración de las precipi tacio
nes entre los meses de mayo y agosto, con valores 
anuales promedios entre 950 y 1.300 mm. Si bien 
existe un período estival seco, que se prolonga de 
sur a norte, y desde la vertiente occidental hacia la 
oriental de la Cordillera de la Costa, el p romedio 
mensual de las precipitaciones en este per íodo se 
mant iene sobre 9 mm. La humedad relativa anual 
registra valores promedios sobre 7 0 % . Por otra 
parte, la lectura de los diagramas ombrotérmicos 
(figura 1) indica temperaturas medias anuales cer
canas a 13.5° C, con mínimas medias y máx imas 
medias en torno a los 7.5 y 20° C respect ivamente . 

Suelos. El ensayo se estableció en dependen
cias del Centro Nacional de Capacitación Forestal 
Escuadrón, perteneciente a la Corporación Nacio
nal Forestal , localizado 12 km al sur de Concep
ción en dirección Coronel . El sustrato natural en 
esta zona costera son arenas de dunas estabilizadas 
y niveladas, cercanas al mar. 

La viverización tuvo lugar en un suelo modera
damente ácido (cuadro 1), con niveles nutricionales 
deficitarios para los macroelementos reguladores 
del crecimiento. Los estándares normales para ni
t rógeno disponible (nitrato), fósforo disponible y 
potasio, son bastante superiores, > 25 , > 15 y > 0.3 
respect ivamente . Para materia orgánica los niveles 
se encuentran en el rango considerado como nor
mal . Los microelementos, por otra parte, presen
tan niveles normales o bajos y no se detecta toxi
cidad. 

U n a muestra de suelo de 0.5 kg del segmento 
superior del perfil fue remitida al Depar tamento 
de Agronomía de la Universidad de Concepción 
para su caracterización química y análisis granulo
métr ico . El análisis granulométr ico mues t ra un 
suelo que de acuerdo al triángulo de textura co
rresponde a una arena (S), puesto que práctica
mente no existe representación de las demás frac
ciones (Schlatter et al. 1981). C o m o estructura de 
grano simple, presenta una elevada porosidad y 
baja capacidad de retención de agua. 
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CUADRO 1 

Análisis químico y granulométrico del suelo en que se llevó a cabo la siembra. 
Chemical and granulometric analysis of the soil where seeds were sowed. 

pH 
( H 2 0 ) 

N-NO3 
ppm 

P 
ppm 

Mat. Org. 
(%) 

K Ca Mg 
meq/100 g suelo— 

Na Fe Mn Zn 
-ppm 

Cu 

6.29 3.7 8.6 2.4 0.24 2.19 0.52 0.44 83 12 1.7 1.3 

Mb B N B B B N N N B B 

Sist. U.S.D.A Sist. Internacional 
Textura (%) (%) 

Arena 97.6 98.6 
Limo 2.1 1.1 
Arcilla 0.3 0.3 

Simbologia: Mb = Muy bajo, B = Bajo, N = Normal. 

M E T O D O L O G I A 

Recolección de frutos y siembra. Los frutos 
fueron recolectados en el suelo y directamente del 
árbol, entre los meses de abril y m a y o de 1992, en 
las l oca l idades de T r e h u a l e m u , B u c h u p u r e o y 
Mai tenrehue , cuya ubicación geográfica se indica 
en la figura 1. Poster iormente se a lmacenaron en 
bolsas de papel a temperatura ambiente . La varia
bil idad en el porte de los frutos dentro de cada 
procedencia mot ivó una estratificación arbitraria 

en tres t a m a ñ o s 5 , a saber: grandes ( C l ) , medianos 
(C2) y pequeños (C3) , cons iderando los rangos 
indicados en el cuadro 2. Las medic iones se reali
zaron en drupas frescas en sentido longitudinal 
(mayor d imens ión lineal) ut i l izando pie de metro . 
La s iembra se real izó a un dis tanciamiento de 0.2 
m, in t roduciendo los frutos a 2 cm de la superfi
cie, d ispuestos con la base hacia abajo. Esta tuvo 
lugar el día 2 de jun io de 1992. En total se sem
braron 50 frutos de cada t amaño por procedencia 
(n = 450) , sumados 402 frutos sin consideración 
de t amaño (entre 38 y 184 por procedencia) . El 
ensayo no cons ideró repeticiones. 

 Se incluye también un tamaño signado como mezcla (M) 
que contiene frutos de todo el rango de tamaños para cada 
procedencia. Para este calibre no se midieron frutos esti
mando que sus dimensiones varían en torno a valores pro
medio. 

M E D I C I O N E S Y V A L I D A C I O N E S T A D I S T I C A 

Con periodicidad de una semana fueron reali
zados los conteos de germinación considerando 
c o m o tal los frutos emergidos. Sobre la base de 
los resultados acumulados se determinó el porcen
taje de germinación y derivado de los datos sema
nales se pudo graficar su comportamiento en el 
t iempo, asociando éste a registros de temperaturas 
de suelo obtenidos de la estación meteorológica 
Escuadrón, situada a 1 km del ensayo. 

Durante el per íodo estival las plántulas se man
tuvieron con un régimen de riego cada 48 horas y 
bajo sombreado de malla Raschel (50%). Transcu
rridos tres y cinco meses a contar del últ imo regis
tro de emergencia , se procedió a la medición de 
las plántulas. Para tal efecto se consideró la altura 
total del tallo y el diámetro de cuello a 1 cm de la 
base, uti l izando reglilla calibrada en mil ímetros y 
pie de metro con resolución a la décima de mil íme
tro. A partir del quinto mes (abril de 1992) se pro
dujo un incremento creciente de la mortalidad, la 
que fue registrada luego de un año, tomando como 
base de cálculo el número de frutos emergidos. 

La validación estadística se realizó a través de 
c o m p a r a c i o n e s pareadas de med ia s , adop tando 
como criterio las diferencias significativas mayo
res, para un nivel de α = 0.05. Al no existir un 

diseño experimental previo que cumpliera los su
puestos requeridos para el análisis de varianza, se 
optó por la prueba de Scheffé, cuyo nivel de exi

5
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C. LE QUESNE, R. MEDINA 

Figura 1. Sit ios de recolecc ión de frutos y d i ag ramas c l imát icos obtenidos de Di Castri y Hajek (1976) . 
Fruit collecting sites and climatic diagrams after Di Castri and Hajek (1976). 
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CUADRO 2 

Rangos de tamaño para frutos segregados en tres tamaños, según procedencia. 
Size range of fruits segregated into three sizes per provenance. 

Procedencia Grandes 
CI 

Tamaño* (Rango (mm) 
Medianas 

C2 
Pequeñas 

C3 
X ± STD 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

26.3-22.6 
28.5-24.9 
23.9-21.4 

21.9-20.3 
23.6-20.2 
20.8-19.2 

19.9-15.1 
19.9-15.1 
19.1-15.9 

21.7±2.83 
24.5±2.52 
20.8±1.96 

* Máxima dimensión lineal (n = 60). 

gencia permi te confiar en las comparac iones suge
ridas por los datos (Steel y Torr ie 1989). 

El valor crítico de Scheffé, es tá dado por: 

R E S U L T A D O S 

Germinación. Las pr imeras emergenc ias de 
frutos se presentaron t ranscurr idas 10 semanas 
desde la fecha de s iembra (pr imera semana de 
agosto), cuando la tempera tura med ia semanal a 

ras de suelo osciló en torno a los 8 o C, como se 
puede apreciar en la figura 2. A partir de entonces 
se produjo un incremento sostenido en la tasa de 
emergencia, que alcanzó un máx imo en la semana 
20, sincronizado para las tres procedencias, cuan
do las temperaturas medias semanales bordearon 
los 11° C. Luego ocurre un descenso abrupto que 
culmina en la semana 27, en que finaliza el proce
so de germinación, el que estaría acotado bajo estas 
condiciones a un per íodo de 16 semanas. Al com
parar las curvas es notable observar el comporta
miento para Trehualemu, procedencia en que se 
registra una respuesta temprana, claramente entre 
la semana 10 y 15. 

Las curvas acumuladas de germinación (figura 
3) muestran una propensión a la emergencia tem
prana de los frutos grandes (C1), salvo para Buchu
pureo, que en general presenta un retardo inicial 
r e s p e c t o d e l a s d e m á s p r o c e d e n c i a s . P a r a 
Trehualemu la emergencia temprana se acentúa, 
incluyendo los tamaños C2 y C 3 , lo cual queda 
reflejado también en la figura 2. 

Las curvas del tamaño C2 muestran una mayor 
germinación considerando todas las procedencias . 
Los porcentajes de germinación muestran en con
jun to un promedio cercano al 70%, siendo el me
nor Buchupureo y el mayor Trehualemu, con va
lores de 59 y 8 0 % respect ivamente. Estas cifras 
arrojan diferencias significativas según el valor 
crítico de Scheffé (para α = 0.05). Mai tenrehue, 

en tanto, oscila p róximo al promedio, con un re
gistro de 6 8 % (cuadro 3). 

T o m a n d o en cuenta el tamaño de los frutos, los 
valores más bajos de germinación se presentan en 
Buchupureo . En esta procedencia la germinación 
de los tamaños C1 y C3 alcanza un 5 0 % . Por otra 
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Figura 2. Cu rva de t empera tu ras med ia s semana les a nivel del suelo ca lculadas a partir de 3 registros diarios (8, 


14 y 20 hrs) ob ten idos de la Es tac ión Meteo ro lóg ica Escuad rón si tuada a un k i lómet ro del Ensayo F O R M I N 

C M P C (1993) , y curvas de e m e r g e n c i a confecc ionadas en base a conteos semana les por procedencia . 


Weekly average temperature curves for soil surface, calculated from 3 daily registers (8, 14 and 20 hrs) obtained from the 


meteorological station Escuadrón, located 1 km from the essay site, FORMIN-CMPC (1993), and emergency curves performed 


weekly countings per provenence. 


parte, la comparac ión entre tamaños entrega valo
res ext remos de 60 a 8 1  % de germinación, para 
C3 y C2 respect ivamente , diferencia que resulta 
ser significativa de acuerdo al valor crí t ico de 
Scheffé. El t amaño M, que es una mezc la de dis
tintos tamaños , mues t ra un compor tamien to cerca
no al p romedio . 

Altura de plántulas. Las alturas promedio para 
plántulas de tres meses muestran un comportamiento 
homogéneo al comparar las procedencias (cuadro 
4), con valores extremos que fluctúan entre 11.8 y 
13.3 cm, para Maitenrehue y Buchupureo respecti
vamente. Ambas procedencias mantienen esta ten
dencia al quinto mes , aumentando la diferencia a 
4.7 cm, con promedios de 13.9 y 18.6 cm. Al com
parar las citadas diferencias con el valor crítico de 
Scheffé, no se observan diferencias significativas. 

Las comparaciones entre alturas promedio por 
tamaño del fruto arrojan diferencias máx imas de 
3.1 y 4.0 cm, para plántulas de tres y cinco meses 
respectivamente, correspondiendo a los tamaños 
C1 y C 3 . El valor de Scheffé, en este caso, señala 
que sólo para las plántulas de tres meses las dife
rencias son significativas al 9 5 % de confianza. Sin 
embargo , se observa una tendencia hacia alturas 
superiores en plántulas provenientes de frutos con 
mayor tamaño. Por otra parte, el t amaño M pre
senta en términos generales cifras cercanas al va
lor promedio . En plántulas de cinco meses las des
viaciones aumentan respecto a plántulas de tres 
meses , logrando el valor promedio del tamaño M, 
en algunos casos como en Trehualemu, superar el 
registro de alturas para C1. Por últ imo, el desarro
llo en altura para dos meses de seguimiento alcan
zó un incremento cercano a 4 cm. 

106 



RUTACEAE, GERMINACION, MORTALIDAD DE PLANTULAS, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCION 

Diámetro de cuello. Para presentar los resulta
dos de d iámet ro p romedio de cuello (cuadro 5), se 
obvió la segregación por tamaños , dada la reduci
da influencia de éstos sobre dicha variable res
puesta. 

Los registros obtenidos para plántulas de tres 
meses muestran diámetros muy similares entre pro
cedencias , con valores que varían escasamente en 
to rno a 0 .3 c m . Al c a b o de c i n c o m e s e s las 
plántulas presentan valores extremos de 0.42 y 0.50 
cm, para Buchupureo y Trehualemu respectiva
mente , registro p romedio superior en 0.16 cm res
pecto a la medic ión previa. 

Mortalidad de plántulas. C o m o se aprecia en 
el cuadro 3, la morta l idad de plántulas, con un año 
de viverización, difiere notor iamente entre las tres 
procedencias que componen este ensayo. Los va
lores fluctúan entre 27 y 9 5 % , con un registro 
in termedio de 4 5 % . Esta disparidad se confirma al 
c o m p a r a r los va lo res p r o m e d i o de a c u e r d o a 
Scheffé para un nivel de α = 0.05. 

Especia lmente crítica se tornó la mortalidad para 
Mai tenrehue , pues to que de su población inicial 
(frutos emergidos) sólo un 5% logró sobrevivir y 
a lcanzar el es tado de plántula. Al comparar igual 
variable respuesta entre tamaños, las desviaciones 
resultan reducidas , con valores ex t remos de 53 y 
6 0 % , para los t amaños M y C3 respect ivamente . 

Figura 3. Curvas acumuladas de frutos emergidos por 
procedencia, confeccionadas a partir de conteos sema
nales sobre una base inicial de N=50 para cada tamaño; 
N total = 450. Registro a contar de agosto (10a semana 
del ensayo). 
Accumulated curves of emergent seeds per provenance, 
performed through weekly countings based on N=50 for each 
size; total N=450. 

CUADRO 3 


Germinación y mortalidad de plántulas de Pitavia punctata según procedencia. 


Seed germination and seedling mortality per provenance of Pitavia punctata. 


Procedencia C1 C2 
Tamaño 

C3 M X 

Germinación (%) [#] 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

76 
50 
76 

94 
72 
76 

76 
50 
54 

75 (180) 
63 (184) 
68 (038) 

80 a 
59 b 
68 

X 67 81 A 60 B 69 69 

Mortalidad de plántulas (%) [*] 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

24 (38) 
46 (25) 
98 (38) 

31 (47) 
41 (36) 
92 (38) 

23 (38) 
59 (25) 
97 (27) 

32
35
92

 (135) 
 (116) 
 (026) 

27 a 
45 b 
95 c 

X 56 55 60 53 56 

[#] : Cada unidad muestral consta de n = 50 frutos, exceptuando el tamaño M, cuyo monto se indica entre paréntesis. 

[*]: El tamaño de cada unidad experimental se señala entre paréntesis y corresponde al número de frutos emergidos, base 

empleada para el cálculo de la mortalidad transcurridos 12 meses desde la última emergencia. 

a b c / A B: Se rechaza la hipótesis de igualdad de medias para Scheffé (α = 0.05). 
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CUADRO 4 

Altura promedio para plántulas de 3 y 5 meses según procedencia y tamaño del fruto. 
Average height of 3 and 5 month seedlings of P. punctata according to provenance and fruit size. 

Procedencia 
C1 C2 

Calibre 
C3 M X 

Altura de plántulas / 3 meses (cm) ± STD 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

12.7 ± 4.0 
16.2 ± 2.9 
12.6 ± 2.4 

13.3 ± 2.3 
13.2 ± 2.7 
12.2 ± 2.2 

10.4 ± 2.8 
11.0 ± 2.1 
10.7 ± 1.7 

11.6 ± 2.2 
12.8 ± 2.9 
11.8 ± 2.6 

12.0 ± 3.1 
13.3 ± 3.3 
11.8 ± 2.3 

X 13.8 ± 4.6 
A 

12.9 ± 3.9 
B 

10.7 ± 4.4 12.1 ± 5.4 12.4 + 4.8 

Altura de plántulas / 5 meses (cm) ± STD 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

17.2 ± 5.2 
21.5 ± 8.2 
15.1 ± 2.3 

16.9 ± 3.5 
21.8 ± 7.4 
13.2 ± 2.3 

13.6 ± 5.2 
15.0 ± 4.4 
13.1 ± 4.5 

17.5 ± 6.4 
16.0 ± 3.9 
14.2 ± 4.0 

16.3 ± 5.4 
18.6 ± 7.0 
13.9 ± 3.5 

X 17.9 ± 9.3 17.3 ± 8.0 13.9 ± 7.5 15.9 ± 8.0 16.2 ± 8.5 

A B: Se rechaza la hipótesis de igualdad de medias para Scheffé (α = 0.05). 

CUADRO 5 


Diámetro promedio de cuello para plántulas de 3 y 5 

meses según procedencia. 


Average basal diameter for 3 and 5 month seedlings per 

provenance. 


ProcedenciProcedenciaa 
Diámetro (cm) 

X ± STD 

3 meses 5 meses 

Trehualemu 
Buchupureo 
Maitenrehue 

0.31 ± 0.06
0.30 ± 0.05
0.30 ± 0.06

 0.50 ± 0.08 
0.42 ± 0.10 
0.47 ± 0.09 

X 0.30 ± 0.07 0.46 ± 0.11 

D I S C U S I O N 

En la germinación los frutos emergen a la su
perficie y al desprenderse liberan los cot i ledones, 
vale decir,  la especie presenta germinación de tipo 
epigea,  lo que concuerda con las observaciones de 
M u ñ o z (1991) . 

Rodríguez et al. (1983) y Serra et al. (1986) 
indican que la fructificación de P. punctata tiene 
lugar entre febrero y abril, mientras que Donoso y 
Cabel lo (1978) la ubican entre febrero y marzo. 
Para esa fecha las semillas se encuentran maduras 
y estarían en condiciones de iniciar la germinación. 
Sin embargo, el comportamiento de la germinación 
en vivero, para una localidad c o m o Escuadrón, 
con características climáticas dentro del rango de 
distribución actual para la especie, denota un pe
ríodo de otoño-invierno sin emergencia de frutos. 
Podemos indicar, entonces, que habría un retardo 
de la germinación mientras el nivel de la tempera
tura permanece depr imido. Las pr imeras emergen
cias tuvieron lugar recién cuando las temperaturas 
medias semanales a ras de suelo alcanzaron 8 o  C, 
vale decir, a principios de agosto. Resul tados no 

publicados6 en condiciones de laboratorio avalarían 
lo señalado, por cuanto a temperaturas entre 18 y 
20° C la germinación se inicia luego de cuatro 
días y transcurridas cuatro semanas, sobre un 7 5 % 
del total  de semillas se consideró c o m o germina

6 Ríos, D. Comunicación personal (1997, Universidad de 
Concepción). 
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da. Lo anterior podría reafirmarse dado que duran
te el a lmacenamien to de los frutos, en envases de 
poliet i leno, se produjo la aparición de la radícula, 

observado también por Donoso 7 en a lmacenamien
to en frascos de vidrio. Por úl t imo, Le Quesne 
(1995) indica que la especie presenta viviparía en 
frutos manten idos en el follaje hacia fines de oto
ño, cuando aún la temperatura no ha descendido 
cons iderablemente . 

Si bien Donoso (1993) le atr ibuye hidrocoría a 
la especie , dado que buena parte de los frutos cae 
a los cursos de agua, no ha sido evaluado el nivel 
de contaminación que ocasiona la permanencia de 
éstos en un med io acuoso. 

La pérdida de semillas por pudrición de los fru
tos en el presente ensayo alcanzó valores de 17, 
26 y 3 7 % , p a r a T r e h u a l e m u , M a i t e n r e h u e y 
Buchupureo , respect ivamente . Dicho fenómeno ha 
sido señalado c o m o factor incidente en la reduc
ción de viabilidad, aun cuando no se indica la mag

nitud del d a ñ o 8 (Muñoz 1991 y Le Quesne 1995). 
Por otra parte, registros de germinación bajo am

biente con t ro lado 9 señalan que la contaminación 
por hongos y bacterias afecta a alrededor del 10% 
de los frutos. Cons iderando la textura arenosa del 
sustrato en nuestro ensayo, podemos inferir un bajo 
contenido de agua en suelo; de tal m o d o que ca
bria esperar tasas mayores de contaminación por 
hongos y bacterias en condiciones naturales, da
dos los requer imientos azonales de la especie, que 
habi ta de preferencia en suelos anegados al fondo 
de quebradas o vecina a cursos de agua. Además , 
habría que considerar el efecto de la concentra
ción de las precipi taciones durante el per íodo oto
ño- invierno en que los frutos se mant ienen ex
puestos sobre el sustrato. 

Resul tados obtenidos por M u ñ o z (1991) mues 
tran que el a lmacenamiento y/o estratificación de 
los frutos en arena húmeda a 4 o C durante un pe
r í o d o p r o l o n g a d o p a r e c i e r a n n o f a v o r e c e r l a 
germinación . De acuerdo a la presente experien
cia, se considera importante mantener las drupas 
hidratadas, ya que de lo contrario compromete la 
viabil idad de la semil las , lo cual se evita reducien
do el lapso t ranscurr ido entre la colecta y la siem
bra de los propágulos . 

7 Donoso, C. Comunicación personal (1996, Instituto de Sil
vicultura, Universidad Austral de Chile). 

8 Saavedra, M. y H. Pincheira. Comunicación personal (1991, 
Corporación Nacional Forestal). 

9 Ríos, D. Comunicación personal (1997, Universidad de 
Concepción). 

Los registros arrojados para el porcentaje de 
germinación se perciben como satisfactorios, te
niendo presente que las cifras menores por proce
dencia fueron próximas al 60%, con un promedio 
general cercano al 7 0 % , valor que coincide con 
los antecedentes proporcionados por Serra et al. 

(1986) y supera al de Donoso y Cabel lo (1978) , 
que es de 5 0 % . Sin embargo, es probable que nues
tros resul tados estén afectados por cargas diferen
ciales de contaminación no atribuibles a la viabi

l idad1 0 . Al analizar las cifras según tamaño, el por
centaje mos t rado por C3 podría asociarse a la 
madurez de los frutos, ya que es esperable para 
frutos pequeños un estado incompleto en el desa
rrollo de la semilla. No obstante, este supuesto 
debiera ser contrastado con mayores antecedentes . 
En cuanto a la tendencia de germinación temprana 
del t amaño mayor (C1), part icularmente notorio 
en la procedencia Trehualemu, es complejo esta
blecer probables causas, puesto que dicha respues
ta no tiene lugar en frutos de Buchupureo, locali
dad geográficamente muy próxima. Lo señalado 
se reaf i rma al compara r los valores totales de 
germinación entre estas procedencias, ya que pre
sentan registros extremos, con diferencias signifi
cativas. 

El desarrollo en altura de las plántulas, al cabo 
de cinco meses de viverización, indica que la es
pecie presenta un buen potencial de crecimiento, 
con un promedio cercano a 3 cm/mes . Si bien 
existen diferencias iniciales debidas al t amaño de 
los frutos, al comparar C1 y C3 éstas se estrechan 
luego de cinco meses . En cuanto a las d imensio
nes totales a lcanzadas por las plántulas, cabría 
esperar mejores resultados que los logrados en este 
ensayo, teniendo en consideración los bajos nive
les nutricionales que arroja la caracterización quí
mica de los suelos. 

Al analizar la mortal idad de las plántulas, re
sulta notorio el efecto que posee la procedencia 
del material generativo sobre ésta. En contraste, la 
respuesta de la mortal idad asociada al t amaño de 
los frutos exhibe un compor tamiento p romedio 
homogéneo . Lo anterior, sumado a las diferencias 
significativas en la germinación para procedencias 
geográficamente próximas, llevaría a suponer que 
la distribución actual de la especie, caracterizada 

10 Para el caso de Maitenrehue, por ejemplo, Amagada (1993) 
documenta una viabilidad entre 88 y 90%. 
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por una marcada fragmentación, ha dado lugar a 

variaciones poblacionales . Material proveniente de 

un mayor número de local idades, y el uso de otras 

técnicas, permit irán contrastar la aseveración pre

cedente , cuya val idez escapa a los alcances y l imi

taciones del presente es tudio. 

C O N C L U S I O N E S 

•	 La germinación en vivero se inicia luego de 

dos meses . Al parecer, este retardo estaría rela

c ionado con el nivel de temperatura del suelo. 

Bajo las condiciones del presente ensayo el pro

ceso germinat ivo se acota a un per íodo de 17 

semanas . 

•	 Se conf i rma en este es tudio el carácter epigeo 

de la germinación de Pitavia punctata. 

•	 La morta l idad de plántulas y en menor grado la 

germinación mues t ran tasas notor iamente dis

t intas ent re p rocedenc ias , lo que conduce al 

supuesto de diferencias en el material generativo. 

•	 Los e levados valores de germinación, y el de

sarrollo aceptable de las plántulas t ranscurrido 

un año de viverización, tornan la reproducción 

por semil las c o m o una alternativa para recupe

rar la especie . No obstante , faltan aún experien

cias de es tablec imiento en sitios naturales, para 

evaluar el éxi to de la repoblación con dicho 

material , y con ello contr ibuir de forma efecti

va a la conservac ión de esta especie . 
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