
1 
 

 

  MINISTERIO DE AGRICULTURA 
  CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
  GERENCIA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
  BOSCOSOS Y XEROFÍTICOS. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE VIVERIZACIÓN DE   

Gomortega keule (Mol), Baillon. 

En  Vivero Centro de Semillas. 
 

 

 

 

 

CENTRO DE SEMILLAS, GENÉTICA Y ENTOMOLOGÍA 

Chillán, Octubre 2022 

 



                                                                                                                                           

2  

      CONTENIDO                                          Pág. 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................3 

ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS ....................................................................4 

IMPORTANCIA DE LA REPRODUCCIÓN POR SEMILLAS EN ESPECIES NATIVAS ........................................................5 

OBJETIVOS DE ESTE PROTOCOLO .............................................................................................................................6 

REGISTROS DE TRAZABILIDAD DE SEMILLAS SEMBRADS DE  Gomortega keule. .....................................................7 

FICHA DE LA ESPECIE ................................................................................................................................................9 

VIVERIZACIÓN DE Gomortega keule EN EL VIVERO DEL CENTRO DE SEMILLAS ................................................... 12 

Despacho o entrega de las plántulas. .................................................................................................................. 26 

ANEXOS .................................................................................................................................................................. 27 

GLOSARIO .............................................................................................................................................................. 31 

PUBLICACIONES Y PAGINAS WEB CONSULTADAS ................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

3  

INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento sobre la regeneración artificial de las especies nativas de Chile se ha ido 

acrecentando en el último tiempo, acorde con una mayor necesidad de propagar estas especies, con 

los diferentes objetivos que puedan establecerse para esto. Ello ha coincidido, además, con una 

mayor toma de conciencia de la ciudadanía respecto de la importancia que tienen los bosques 

naturales para garantizar a la población humana un mayor bienestar ahora y en el futuro. Todo esto 

ha ido aparejado con la decisión que han tomado numerosos Estados, entre ellos el de Chile, de 

sumarse a todas las iniciativas sobre conservación que emergieron en la última década del siglo 

pasado en el mundo. Tal decisión se ha materializado en la suscripción de numerosos acuerdos, 

convenios y actas, acción que no ha sido ajena para el Estado de Chile. 

Dentro de los estudios básicos, fundamentales, en la dasonomía, la propagación por semillas 

sigue constituyéndose en un tema prioritario, junto con la botánica y la ecología, debido a que 

aquélla  es la mejor alternativa para la reproducción artificial de muchas especies, sobre todo cuando 

el objetivo último es la conservación de las mismas, en que el mantenimiento de un alto nivel de 

variabilidad genética es una buena garantía para lograr tal objetivo. 

El conocimiento para propagar especies por semillas o técnicas de propagación vegetativa de 

interés a través de métodos de viverización, es un tema fundamental dentro de la conservación de 

recursos genéticos en especial en especies con problemas de conservación que necesitan de una 

estrategia de mitigación ante los efectos del cambio climático, por tal razón, es necesario elaborar 

protocolos que nos permitan conocer como conservar estas especies tan valiosas para nuestros 

ecosistemas.  

Es así que mediante un convenio de colaboración entre CONAF y el Ministerio de Medio 

!ƳōƛŜƴǘŜΣ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άLncorporación de la Conservación y Valoración de Especies y 

Ecosistemas Críticamente Amenazados en Paisajes Productivos de Frontera de Desarrollo en las 

wŜƎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ǊƛŎŀ ȅ tŀǊƛƴŀŎƻǘŀ ȅ ŘŜƭ .ƛƻōƝƻέ όάtǊƻȅŜŎǘƻ D9Cέ). En octubre del 2019, en el Vivero del 

Centro de Semillas de Chillán, se inició la siembra de 11 mil semillas de la especie Gomortega keule 

(Mol.), Baillon. De este proceso de viverización bajo condiciones de invernadero, el 2020 se obtienen 

los primeros resultados con la germinación y crecimiento de aproximadamente 1.700 plantas. A 

partir de esa fecha (2020), hasta el 2022, se continua con los trabajos de siembra anual y crecimiento 

de plantas, además del despacho de las plantas que estaban en condiciones de ser plantadas en los 

sitios definidos para este fin por el Proyecto GEF, dentro del área de distribución de la especie (zona 

costera de Ñuble y Biobío). Con la información generada en el proceso de producción de plantas, se 

confeccionó un protocolo de viverización que podrá servir de base para futuras propagaciones de la 

especie en otros viveros. 
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ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS 
 

En términos generales, la conservación de especies, bosques o poblaciones y otros similares se 

puede efectuar por tres vías, a saber: 

π   Manejo sostenible, con el propósito de producir bienes y/o servicios 

π   Conservación in situ 

π   Conservación ex situ 

El manejo sostenible se puede aplicar en presencia de bosques no muy degradados y que 

sean capaces de responder a las intervenciones de manejo como cortas intermedias y de 

regeneración, con el propósito de producir bienes y/o servicios. Se aplica en bosques simples, tal vez 

monoespecíficos, en que una o muy pocas especies son beneficiadas por el manejo. Como ejemplo, 

se pueden citar renovales de Roble, Raulí y Coigüe de buena densidad y altura, de la Araucanía hacia 

el sur. 

La conservación in situ consiste en el mantenimiento de todos los seres vivos de un área 

determinada, es decir, se aplica en el lugar mismo. En esta alternativa se ven beneficiadas muchas 

especies, lo cual es una gran ventaja, en tanto que su desventaja radica en que pueda desaparecer el 

área por incendios u otros fenómenos. La verdadera conservación in situ implica una alta 

representación de muchos alelos en las zonas en que se practicará este tipo de conservación, para 

determinadas especies. Esta condición no se aplica en Chile, pues todo se limita a establecer áreas 

como parques o reservas, pero sin importar el tema genético. 

La conservación ex situ consiste en mantener algunas especies, las más prioritarias, fuera de 

su hábitat natural, en forma de bancos de germoplasma viviente, en cultivos o en unidades de 

programas de mejoramiento genético (huertos semilleros, bancos clonales, ensayos de progenies). Se 

trata de seleccionar un mínimo de unos 20 árboles madre por población a conservar y velando 

porque estos no estén emparentados entre sí. Cada árbol se propaga por semillas o por esquejes, las 

veces que sea necesario y se plantan en otro lugar, bajo un diseño especial. En Chile se ha aplicado 

para Roble, Raulí, Coigüe, Lenga y Laurel. Recientemente, en el vivero del Centro de Semillas se han 

trabajado mediante la técnica de macropropagación vegetativa, la obtención de plantas de diversas 

especies nativas y con problemas de conservación: Queule, Pitao, Hualo, Ruil, Luma del Norte, Belloto 

del Sur, Belloto del Norte, Naranjillo, Lleuque, Guindo Santo, Alerce, Ulmo, Roble, Raulí, Coigüe, 

Notro, Maitén, Maqui, Boldo, Peumo, etc. 
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IMPORTANCIA DE LA REPRODUCCIÓN POR SEMILLAS EN ESPECIES NATIVAS 

La reproducción sexual o por semillas continúa siendo la principal forma de propagación para la 

gran mayoría de las especies arbóreas, a nivel global, tanto naturalmente como bajo la intervención 

del silvicultor. Se trata de una alternativa relativamente sencilla, que no requiere de instalaciones 

muy onerosas. Este tipo de reproducción es un gran apoyo para el mantenimiento, incluso el 

aumento de la variabilidad genética de una población de árboles, debido a los fenómenos genéticos 

que suelen presentarse: segregación de genes, recombinación de ellos, dominancia, epistasis, 

pleiotropia, poligenia y otros. 

El problema que presenta la reproducción por semillas es la baja producción de este  

germoplasma, fenómeno que ha ido incrementándose cada vez más, debido a la degradación 

genética que se presenta en forma progresiva causada por la acción de la endogamia, la cual se 

traduce en un fuerte aumento de los homocigotos a través de las generaciones, en detrimento de los 

heterocigotos. Esto ha llevado a investigadores y productores a incursionar en la búsqueda de 

soluciones a través de la propagación vegetativa. 

 
                           Imagen N° 1: Muestra las dos vías de reproducción de plantas de G. keule, mediante semillas 

o propagación vegetativa. 
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OBJETIVOS DE ESTE PROTOCOLO 
 

El objetivo general es normar los procedimientos que se deben llevar a cabo para la producción 

de plantas en vivero contemplando todos los pasos desde la recolección de los frutos, procesamiento 

de las semillas, pretratamientos, siembra, y manejo de las plantas hasta que estén listas para ser 

plantadas.   

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Apoyar los trabajos de propagación de plantas de Queule, en el marco del proyecto GEF impulsado 
por CONAF-MMA-FAO. Dando a conocer procedimientos del proceso que pueden ser replicados por 
investigadores y productores de plantas de la especie en otros viveros. 
 
b) Avanzar en el conocimiento sobre las especies nativas, en especial, en 
aquellas que presentan problemas de conservación como es G. keule. 
 
c) Apoyar los esfuerzos para la conservación de estas especies, fundamentales dentro de la flora 
chilena. 
 
d) Apoyar la educación en universidades, centros de formación técnica, asociaciones de campesinos y 
diversos actores vinculados a los lugares donde crece la especie en lo referente a su propagación y 
conservación. 
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REGISTROS DE TRAZABILIDAD DE SEMILLAS SEMBRADAS DE Gomortega keule. 
 

En este documento se incluyen la mayoría de los lotes de semillas recolectadas y sembradas en 
el vivero del Centro de Semillas, con información de trazabilidad desde su origen, ejemplo, imagen N° 
2: ficha de colecta con todos sus datos. Y tabla N°1 con fechas, número de lotes y procedencia. 

 

 
  Imagen N° 2 :  Ficha de recolección de semillas implementada  por el Centro de  Semillas, 

para llevar los registros en el Programa Nacional de Recolección de Semillas ejecutado en  
todas las regiones del país, anualmente. 
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Fecha siembra
Cantidad de 

semilla 
Lotes Procedencia

23-05-2019 276 L00587 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna Coelemu, Predio Particular.

23-05-2019 144 L00588 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

23-05-2019 26 L00589 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

23-05-2019 40 L00590 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

23-05-2019 118 L00591 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

02-04-2019 355 L00592 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

04-04-2019 155 L00593 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

23-05-2019 577 L00594 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

23-05-2019 51 L00595 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio Pullay Quiles.

23-05-2019 175 L00596 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio Pullay Quiles.

23-05-2019 109 L00597 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio Pullay Quiles.

23-05-2019 69 L00598 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio Pullay Quiles.

23-05-2019 29 L00599 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

10-06-2019 152 L00645 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

10-06-2019 151 L00646 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

10-06-2019 157 L00647 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

10-06-2019 3.979 L00648 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

10-06-2019 277 L00649 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio Pullay Quiles.

10-06-2019 60 L00650 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna Coelemu, Predio Particulat El Calabozo.

10-06-2019 104 L00659 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

09-08-2019 1.033 L00659 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

10-06-2019 651 L00660 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

10-06-2019 760 L00660 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

10-06-2019 99 L00662 Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, Predio Quebrada Honda.

10-06-2019 99 L00663 Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, Predio Quebrada Honda.

10-06-2019 831 L00664 Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, Predio Quebrada Honda.

10-06-2019 212 L00665 Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, Localidad El Espino, Predio Los Ranchos.

11-07-2019 81 L00669 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

09-08-2019 111 L00669 Región del  Maule Provincia Cauquenes, Comuna de Pelluhue, Reserva Nacional Los Queules.

23-05-2019 119 LL0658 Región de Ñuble Provincia Itata, Comuna  de Cobquecura, Predio San Antonio de Queule.

11.000

      TABLA Nº 1:   Semillas sembradas de Gomortega keule, el 2019 en el Vivero del Centro de Semillas bajo invernadero.
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FICHA DE LA ESPECIE 

(Datos Bibliográficos). 

 

Nombre científico        : Gomortega keule (Mol.), Baillon. 

Nombre común            : Queule, keule. 

Orden       : Laurales 

Familia                           : Gomortegaceae 

Estado conservación   : En Peligro 

 

Distribución y hábitat: Es una especie, monotípica, monoespecífica, endémica y amenazada, con un 

solo género de distribución, reducida y aisladas, situados en la cordillera de la costa, entre las 

provincias de Cauquenes, Concepción, Itata y Arauco, en altitudes que entre los 50 y 550 msnm. 

Descripción: Árbol monoico, siempre verde, de copa frondosa y piramidal cuando joven y que puede 

alcanzar hasta los 30m de altura y cerca de 1m de diámetro (Donoso, C. 2013), tronco recto, corteza 

gris-cenicienta, rugosa. La madera del Queule es muy apreciada por sus características de durabilidad, 

peso y coloración; de follaje perenne, hojas son de consistencia coriácea y quebradiza, brillantes, 

simples enteras, oblongo lanceoladas con haz de color verde oscuro y el envés color verde claro. Las 

flores son hermafroditas, dispuestas en pequeños racimos, pequeñas. El fruto es una drupa oval, 

carnoso, liso, color amarillo y aromático en la madurez. 

 
Imagen N° 3: árbol de G. keule en estado natural,  

Fundo Quiles, Cobquecura, febrero 2015. 
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 Los frutos son obovoides a globosos, de un tamaño de hasta 7x5 cm, siendo lo común de 

3,5x3,5, aproximadamente; son amarillos cuando maduran, con un endocarpio grueso muy duro que 

contienen de 1 a 3 semillas con forma de almendra, habitualmente germina una sola semilla; la 

maduración se produce, más o menos, entre abril y mayo.  

 

Imagen N° 4: Fruto maduro de G. keule. 

 Se da en la ecorregión mediterránea costera de Chile, entre los 50 y 800 msnm, desde la 
población de Cauquenes (Región del Maule) hasta Caramávida (Región del Biobío), mientras que más 
al sur existe registro en la caleta Keule en la Región de la Araucanía y también por el norte registro de 
presencia en Paredones, en la Región de O´Higgins, en valles con influencia oceánica, cursos de agua y 
asociada a otras especies. Tiene un polinizador específico (dípteros Syrphidae, Lander et al 2009) y su 
abundancia depende del tamaño de la mancha de bosque nativo. 
 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, existirían 30 sectores de distribución con cerca de 100 
individuos por sector, lo que suma 3.000 ejemplares en total. Se estima que aproximadamente un 
60% estarían en terrenos propiedad de empresas forestales (Arauco, Mininco, Tierra Chilena y 
Masisa), así como de la Armada de Chile, siendo el resto zonas de pequeños propietarios (Cobquecura 
y Tomé). La especie cuenta con territorio de ocurrencia protegido únicamente en la Reserva Nacional 
Los Queules (Pelluhue, Maule). En la actualidad se da en nueve comunas, habiéndose caracterizado 
22 subpoblaciones de menos de 100 ejemplares cada una. Existen pequeños viveros dedicados a la 
reproducción de la especie en Hualemu-Ralbún (Arauco) y Tomé(municipal). 
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Imagen N° 5: Distribución de Gomortega keule en el país. Fuente: PRODOC FAO GEF ESP 

especies amenazadas final junio 2016_SDV. Informe MMA. 

Las amenazas para la especie son las propias del bosque nativo: cambio de uso de la tierra de 
bosque nativo a plantaciones comerciales, degradación de los bosques por tala ilegal y por incendios 
forestales, explotación excesiva de leña-frutos y daño del ganado por herbivoría en la regeneración 
natural; el cambio climático por la baja precipitación y agua disponible en la parte norte de la 
distribución y la escasa regeneración sexual que presenta la especie, seguramente también por la 
conjunción de estrés y escasez/ausencia de polinizadores. Por ello, el proyecto enfocará sus acciones 
en la producción de plantas en viveros, para luego ejecutar acciones de restauración o recuperación 
de áreas y corredores, programas de sensibilización para conocer la importancia de la especie, y evitar 
la tala, y proteger plántulas. 
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VIVERIZACIÓN DE Gomortega keule EN EL VIVERO DEL CENTRO DE SEMILLAS 

 

1- Recolección de semillas. 

La recolección de frutos de Queule debe realizarse cuando estos estén maduros, desde abril 

hasta agosto de cada temporada. Se realiza en forma manual recogiendo los frutos o carozos desde el 

suelo. Las procedencias de estos corresponden a sitios específicos en su zona de distribución, por 

ejemplo: Reserva Nacional Los Queules (Cordillera de la Costa, Cauquenes), Fundo Los Quiles 

(Buchubureo, Cobquecura), etc.  

En cuanto a la colecta en terreno es muy importante elegir bien el árbol semillero, evitar los 

daños en el transporte de la semilla y el mal almacenamiento, colectar semillas maduras; en el caso 

de recolectar semillas del piso se debe separar por tipos de semillas, si son de este año (con carozo y 

superficie muy lisa) o del año anterior (sin carozo y con la superficie agrietada), En la Tabla N°1, se 

entregan detalles de los lugares de procedencias de los lotes sembrados. 

 
                  Imagen N° 6: Recolección de frutos desde el suelo o desde el árbol moviendo las ramas para 

                        que caigan los frutos maduros. 

 

2-   Procesamiento de Semillas. 

- Recepción y pesaje: la recepción consiste en comprobar el estado que llegan las semillas o frutos, 

ver los datos del formulario de colecta (ver Imagen N°2), guía de despacho, pesaje y almacenaje en 

cámara provisoria. 

- Identificación del lote: una vez recepcionados los frutos o carozos se procede a identificar el lote 

colocándole una etiqueta con toda la información necesaria para su correcta trazabilidad en el 

resto del proceso (procesamiento, almacenaje, siembra, crecimiento plantas en vivero). 












































