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RESUMEN 

Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo (Myrtaceae) es una 
especie endémica de la Provincia de Elqui y está declarada oficialmente “En 
peligro”. CONAMA y CONAF de la Región de Coquimbo, en el marco de la 1° 
Reunión del Comité Regional de Biodiversidad, deciden incluir en el plan de 
trabajo anual, el establecimiento de una mesa de trabajo para generar un plan 
o estrategia de conservación de M. coquimbensis en el largo plazo. Este 
proyecto tiene como objetivo “Establecer un marco referencial sobre el estado 
del conocimiento del Lucumillo (Myrcianthes coquimbensis) y proponer una 
guía metodológica, estructura y bases conceptuales de un Plan de 
Conservación para la especie”. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó 
una revisión de la literatura científica y técnica existente, consultas a expertos y 
un levantamiento de información sobre distribución y amenazas. Esta 
información se sistematizó y validó mediante consulta a un taller de expertos, 
para luego proceder a elaborar una propuesta de conservación de la especie. 
Se presentan aspectos de sistemática y morfología de la especie.  Su rango de 
distribución abarca 83 km desde la localidad de Las Tacas hasta el sector de 
Barrancones. Habita principalmente en zonas rocosas muy cercanas a la costa, 
sus mayores poblaciones se ubicarían en la zona de Punta de Teatinos. Se 
desconocen aspectos demográficos y del estado sanitario de las poblaciones. 
Sin embargo, se pudo observar en terreno especies de Lepidópteros como 
parásitos en sus frutos al igual que lo observados en otros miembros de la 
familia Myrtaceae en Chile. Según comentarios de expertos, esta especie 
tendría un uso potencial como planta nativa ornamental, mientras que en  
observaciones en realizadas en terreno se pudo constatar que sus frutos son 
consumidos tanto por el ganado caprino como por la población humana. Sin 
embargo, la principal amenaza para esta especie sería la pérdida su hábitat 
debido a la creciente demanda por territorios residenciales ubicados dentro de 
su rango de distribución, a lo cual debe agregarse la utilización del sustrato 
bajo los arbustos como tierra de hojas. Existe registro de algunos intentos para 
tratar de conservar esta especie de manera ex situ (cultivos realizados por el 
Jardín Botánico Nacional), pero esta estrategia sería indicada sólo para 
salvaguardar el patrimonio genético de poblaciones disminuidas o en un 
evidente peligro de desaparecer. Tomando en cuenta las características 
ecológicas de la especie y en concordancia con las actuales tendencias en 
biología de la conservación se propone como principal estrategia de 
conservación, la forma in situ; enfocada en el incentivo para la creación de 
reservas privadas como medida de compensación por parte de las empresas e 
industrias proyectadas dentro de su área de ocupación. Tomando en cuenta un 
portafolio de conservación generado por MARXAN para la especie junto con la 
información recopilada en las campañas de terreno, se proponen tres sitios 
prioritarios para la conservación de la especie. Estos consideran 
representatividad en las posibles poblaciones biológicas, dentro de un sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad regional y además se 
encuentran en zonas libres de las principales amenazas para la especie. 
Finalmente se recomienda la realización de estudios ecológicos que permitan 
establecer metas de conservación acordes con el estado de las poblaciones 
naturales y de este modo realizar acciones de conservación con una mayor 
efectividad.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda por territorios por parte de la humanidad, requeridos 
tanto para abastecerse de recursos como para absorber los desechos 
producidos, ha superado la capacidad de carga del planeta (WWF 2008). Esto 
último sumado a la destrucción del hábitat y la proliferación de especies 
exóticas, a desencadenado la pérdida de especies, y la degradación de los 
ecosistemas junto con los servicios que estos proveen a la humanidad (Chapin 
et al. 2000). Como respuesta a este escenario, las actuales tendencias en 
biología de la conservación están dirigidas a mantener los procesos evolutivos 
en un escenario ecológico dinámico, del cual forma parte el ser humano 
(Groom et al. 2006). Una medida primaria y necesaria para la conservación de 
la biodiversidad, consiste en conocer la identidad y biología de las especies 
que constituyen el patrimonio natural de un país o Región (Fleishman et al. 
2006, Arroyo et al. 2008), junto con su estatus en el ámbito socio-jurídico 
(Estévez et al. 2008).  

Es por esto que CONAMA y CONAF Región de Coquimbo, en el marco de la 1° 
Reunión del Comité Regional de Biodiversidad discuten y deciden incluir en el 
plan de trabajo anual, el establecimiento de una mesa de trabajo para generar 
un plan o estrategia de conservación de Myrcianthes coquimbensis en el largo 
plazo. Con esto se espera generar un plan integral para la conservación de 
esta especie, que sintetice, coordine y priorice líneas de acción en los ámbitos 
ecológicos, económicos y sociales que involucra como recurso natural. Este 
instrumento resulta fundamental para coordinar y proyectar acciones públicas y 
privadas que apunten a mejorar su actual condición. Se espera dar respuesta a 
estas iniciativas, a través del proyecto “Diagnóstico del estado actual del 
conocimiento y propuestas para la conservación del lucumillo (Myrcianthes 
coquimbensis)” cuyos objetivos son los siguientes: 
 
1.1 Objetivo General 
En base a información bibliográfica, taller y juicios de expertos: “Establecer un 
marco referencial sobre el estado del conocimiento del Lucumillo (Myrcianthes 
coquimbensis) y proponer una guía metodológica, estructura y bases 
conceptuales de un Plan de Conservación para la especie”. 
 
1.2 Objetivos Específicos 

1. Generar un Compendio de Información relativa al Lucumillo (Myrcianthes 
coquimbensis), con antecedentes de su distribución espacial a través de 
ArcGIS 9.3. 

2. Descripción de amenazas y factores críticos para su conservación. 
3. Dimensionar y georeferenciar espacialmente las amenazas identificadas 

para el área. 
4. Proponer prioridades de conservación y manejo. 
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2.- METODOLOGÍA 
 

2.1 Fuentes de información. 

Se realizó una búsqueda de información en bases de datos electrónicas de 
revistas de enfoque científico como ISI Web of Knowledge, SCIELO y EBSCO; 
estudios técnicos publicados en Internet y estudios de impacto ambiental (EIA) 
del sistema de información ambiental SEIA. Se sistematizó toda la información 
disponible referente a la historia natural de la especie, su distribución y 
potenciales amenazas. Para estos dos últimos se creo una base de datos de 
colectas que incluyó registros provenientes del herbario de la Universidad de 
La Serena y EIA. 

Se confeccionó una encuesta dirigida a académicos y profesionales con 
experiencia en el estudio de M. coquimbensis u otras especies de Myrtaceae, 
enfocada en aspectos ecológicos y de conservación, no encontrados en la 
literatura revisada (ver Anexo 1). La encuesta fue enviada vía correo 
electrónico a los siguientes profesionales y académicos: 

• Sr. Reinaldo Avilés  

• Dr. Ramiro Bustamante 

• MSc. (c) Luis Faúndez 

• Dr. Pedro León Lobos 

• MSc. Alicia Marticorena Garri 

• Dra. Gloria Montenegro 
Rizzardini 

• Dra. Maria Teresa Serra 

• Ing. For. Patricio Novoa 

• MSc. Marcelo Rosas 

• Dra. Cecilia Smith Ramírez 

• Ing. For. José Miguel Torres 

• Dra. Carolina Villagrán 

• Dr. Antonio Vita 

• Dr. Rodomiro Osorio 

 

Las encuestas fueron enviadas el 15 de agosto de 2010 y se esperó 
respuestas hasta el 09 de Septiembre de 2010. Las respuestas a la solicitud 
vía e-mail y las encuestas llenadas se presentan en el anexo 1. La información 
recibida fue considerada y eventualmente incorporada a la presente revisión, 
citándolas como comunicaciones personales.  

 

2.2 Georeferenciación de poblaciones de Myrcianthes coquimbensis. 

2.2.1 Preparación de imágenes satelitales 
Como apoyo a las campañas de terreno (mapas) y para el uso posterior en las 
tareas de creación de proyecto y análisis SIG, se utilizaron imágenes satelitales 
ASTER del año 2007 (Tabla 1). El tratamiento digital de las imágenes 
comprende dos tipos de correcciones, una es la corrección atmosférica 



(Radianza y Reflectancia) y la otra a la corrección geométrica (Chuvieco 2002, 
Liang 2005). Ambas correcciones son realizadas en el módulo ASTERDTM, 
módulo de corrección especifico para este tipo de imágenes y para el tipo de 
uso que se les dará (ver procedimiento detallado en el Anexo 2). Finalmente se 
obtiene la imagen ASTER del producto VNIR y se presenta bajo una 
composición de las bandas espectrales en falso color 123, con el fin de obtener 
un realce visual para la fotointerpretación de la cobertura vegetal total (Fig. 1). 
 
2.2.2 Trabajo en terreno. 
Para la geo-referenciación de las poblaciones y amenazas se realizaron 7 
campañas de terreno, realizadas entre los días 26/09/2010 y 19/10/2010, 
detallándose en la tabla 2 las fechas y lugares de estas actividades. En la 
última salida a terreno (19/10/2010) se visitó junto a personal de CONAMA 
Región de Coquimbo el sector sur del Arrayán (6709508N - 274993E) para 
verificar la presencia de plantaciones de individuos maduros de M. 
coquimbensis, correspondiente a un plan de manejo propuesto por el EIA 
“Centro de Cultivos de Abalones”. Los sectores visitados fueron definidos de 
acuerdo al registro histórico de colectas sistematizado en la base de datos, 
como también por la visualización en las imágenes satelitales (ASTER y 
Google Earth) de sectores rocosos que constituyen el hábitat principal de M. 
coquimbensis. En terreno se marcaron con GPS las coordenadas geográficas 
de los parches de individuos observados. Con el objetivo de tener una 
aproximación del estado ecológico en el cual se encontraban los parches, se 
estimó el número de individuos (cuando fue posible contar, o bien una 
aproximación visual); número de individuos en floración, fructificación y en 
reclutamiento (plántulas); características de hojas, flores, frutos y plántulas 
(incluyó presencia de plagas o parásitos); tipo de suelo; principales especies 
acompañantes; potenciales amenazas. En cada punto marcado se tomó una 
muestra de un individuo para su depósito en el Herbario ULS. Además, se 
marcaron las coordenadas geográficas de las potenciales amenazas 
observadas en terreno. Toda esta información fue registrada en una ficha de 
terreno (Anexo 3), e incorporada como tabla de atributos del archivo shape 
generado de los puntos marcados en terreno. 
 
2.2.3 Integración de la información. 
Con la información de las colectas nuevas y observaciones en terreno, se 
definió el área de ocupación de la especie, dibujada como un polígono sobre 
las imágenes satelitales a una escala 1:30.000. Los archivos shape resultantes 
de las colectas, amenazas y área de ocupación fueron integrados en un 
proyecto SIG para ArcGis 9.3, junto a archivos shape de cartografía base 
ambiental para el sector y el resultado del análisis de portafolio de 
conservación que se detalla mas abajo. 

2.3 Discusión y validación de la información recopilada.  

2.3.1 Presentación ante CORB Coquimbo. 
Un avance de las actividades realizadas hasta el 14 de Septiembre de 2010 y 
que correspondían al diagnóstico del estado actual del conocimiento de M. 
coquimbensis, fue presentado ante el Comité Operativo Regional para la 
Biodiversidad (CORB) de la Región de Coquimbo.  
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2.3.2 Taller de expertos. 
Con el objetivo de validar la información recopilada y discutir propuestas para la 
conservación de M. coquimbensis, se realizó un taller de discusión con 
expertos nacionales e internacionales. Este se realizó el 10 de Octubre de 2010 
y se enmarcó dentro de las actividades del X Congreso Latinoamericano de 
Botánica llevado a cabo en la ciudad de La Serena entre el 04 y 10 de Octubre 
de 2010. Antes del comienzo de las actividades del congreso, se envió una 
invitación a los participantes del Simposio de Estudios sistemáticos y 
ecológicos de la familia Myrtaceae (Anexo 4) y también dentro de las 
actividades una invitación general a los asistentes del congreso. Cabe destacar 
que se contó con la presencia en el taller del Dr. Leslie Landrum, profesor de la 
Universidad Estatal de Arizona, experto en sistemática de la familia Myrtaceae 
y quien realizara una revisión de la especie en 1988. 
 

2.4 Propuestas para la conservación. 

2.4.1 Portafolio de conservación. 
Se realizó un portafolio de conservación o conjunto de soluciones para buscar 
sitios prioritarios de conservación para M. coquimbensis. Como meta de 
conservación se pidió un 75% del área de ocupación definida para la especie 
dentro del estudio. Este porcentaje es equivalente al utilizado por Squeo et al. 
(2008) para especies En Peligro y endémicas a alguna región en particular.  
Como variable de entradas se consideró un costo de conservación que se 
entiende como la factibilidad de realizar acciones de conservación en un área 
determinada, y es un insumo para los análisis con MARXAN (ver más 
adelante). Con fines operativos es equivalente a establecer el grado de 
amenaza, puesto que el uso del suelo destinado a fines productivos (e.g., 
cuidad, agricultura, centros mineros, plantaciones forestales exóticas) tiene un 
alto costo de conservación en comparación a sectores que no presentan este 
tipo de usos. Se consideraron para el cálculo del costo de conservación las 
siguientes variables: red vial, centros poblados, uso del suelo (urbano e 
industrial, agricultura, plantaciones forestales, exóticas y mixtas) y centros 
mineros (ver Squeo et al. 2008) todos datos provenientes del proyecto GAP-
Chile 2009 (Squeo et al. 2010), además de aquellas amenazas detectadas y 
geo-referenciadas en las campañas de terreno. Estas sirvieron para mejorar el 
costo generado por el proyecto GAP-Chile 2009, dado que la escala a la que se 
trabajo en este estudio fue sub-regional y la del proyecto GAP era nacional. 
Para cada PU se calculó la densidad individual de cada variable de costo (en 
m2 ocupados / m2 de la PU). El costo final de cada PU se calculó como:  
 
Costo PUi = ((A Σij (Densidad de Costo GAP-Chile) ij ) + A) + Σij (Densidad de 
Costo detectadas en el estudio) ij 
 
Donde ij es la densidad de la variable de costo j en la unidad de planificación 
iesima, y A es el área de la PU (en km2). De esta forma el costo mínimo de una 
PU es igual a su superficie en km2. 
 

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del 
Lucumillo: Informe Final. 

8



Como unidades de planificación (PU) o de análisis se utilizaron los mismos 
hexágonos usados en el proyecto GAP-Chile 2009 (Squeo et al. 2010), es decir 
polígonos de 10.000 ha. 
 
Para la creación del portafolio de conservación se utilizó el programa 
MARXAN1

 (versión 2.1.1) como herramienta de apoyo a las decisiones para 
construir los portafolios de conservación (Game & Grantham 2008, Squeo et al. 
2008, Moilanen et al. 2009). 
 
El escenario que definió el Portafolio fue corrido 100 veces, lo que generó 100 
soluciones alternativas con igual cumplimiento de las metas. A partir de ellas se 
seleccionó la “Mejor Solución” (i.e., aquella solución que minimizó los costos de 
conservación y el límite de frontera), sin embargo hay que destacar que pueden 
haber soluciones alternativas muy cercanas a la Mejor Solución. Otra salida 
relevante son las “Soluciones Sumadas”, que describe la frecuencia con que 
cada unidad de planificación (PU) es seleccionada. Las PU con frecuencia ≥ 
0,95 se consideraron “soluciones únicas”, y son importantes al momento de 
revisar la sustentación de cada una de las áreas en la “Mejor Solución” (ver 
mapa conceptual de esquema 1). 
 

 
 
Esquema 1. Planificación Eco-regional (utilizando MARXAN 2.1.1) para la generación 
de portafolios de conservación con metas de conservación explícitas, basado en 
Game & Grantham (2008). 
                                                 
1 Programa y manuales disponibles en http://www.uq.edu.au/marxan/ 
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2.5 Insumos finales. 
  
Junto con la entrega de este informe se adjunta un CD que contiene: 
 

 El proyecto SIG creado (que incluye imágenes satelitales utilizadas)  y 
su manual de instalación.  

 
 4 fichas pedagógicas con información acerca del Lucumillo. Estas 

incluyen información general del proyecto, características biológicas,  su 
distribución, amenazas y propuestas para su conservación. 

 
 Carpeta con los informes (avance y final) y revisión del estado actual del 

Lucumillo  
 

 Carpeta con presentaciones realizadas ante el CORB de Coquimbo y en 
el Taller de expertos. 
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3.- RESULTADOS 

3.1 Biología y ecología de Myrcianthes coquimbensis. 

3.1.1 Sistemática. 
Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo pertenece a la familia 
Myrtaceae. Esta familia en Chile cuenta con 9 géneros y 26 especies. Se 
caracteriza por presentar hojas perennes con márgenes enteros, flores 
blanquecinas con ovarios ínferos y abundantes estambres (Landrum 1988); 
además sus partes no lignificadas presentan glándulas con sustancias viscosas 
y aromáticas como terpenoides y polifenoles.  

Basándose en la estructura del fruto esta familia ha sido dividida en dos 
subfamilias o tribus, Leptospermae con frutos secos capsulares y Myrtae con 
bayas carnosas. A su vez la tribu Myrtae en base a características estructurales 
del embrión, se divide en Myrciinae con cotiledones frondosos y plegados en 
un haz que cubren al hypo-cotiledón, y Eugeniinae con cotiledones marcados 
plano-convexos e hypo-cotiledón insignificante. A esta última subtribu 
pertenece Myrcianthes coquimbensis que se caracteriza por presentar 
Cotiledones mucho mas largos que el hypo-cotiledón (Landrum 1988). 

La especie fue descubierta para la ciencia en 1840, cuando François Marius 
Barnéoud la describe como Myrtus coquimbensis, siendo posteriormente 
pasada al género Reichea por Eberhard Max Leopold Kausel en 1940, descrita 
como Reichea coquimbensis. Finalmente, en 1968 Rogers McVaugh planteó 
que el género Reichea estaría muy relacionado con género Myrcianthes, 
razones que motivaron la revisión de Landrum et Grifo (1988), quienes 
sinonimisan la especie, dejando solo a Myrcianthes coquimbensis como 
especie valida y a Reichea coquimbensis como sinónimo de la anterior y 
Myrtus coquimbensis como su basiónimo. 

Esta especie es comúnmente llamada “Lucumillo”. 

3.1.2 Descripción. 
El lucumillo es un arbusto de copa globosa, redondeada y densa, que presenta 
alturas de 1 hasta 3 m (Fig. 2). Sus hojas son perennes, simples, enteras, 
aromáticas, de contorno elíptico u orbicular-elíptico, con un tamaño de 1,5-2,5 
cm de largo y 1,2 a 1,8 cm de ancho; son de consistencia coriácea, glabras, 
cortamente pecioladas y generalmente con el ápice y la base obtusa aunque 
puede variar hasta un ápice agudo (Fig. 3). 

Las flores son hermafroditas, actinomorfas, blancas, dispuestas en pedúnculos 
unifloros, aunque a veces trifloros, con la flor central sésil y las laterales 
cortamente pediceladas, todas con muchos estambres sobresalientes (Fig. 3a). 
El fruto es una baya carnosa, de color rojo a la madurez, de 1,5 a 2 cm de 
diámetro, con una corona apical formada por los 5 sépalos persistentes. Las 
semillas se encuentran en número de 1 a 3 en el fruto (Serra et al. 1986, Squeo 
et al. 2001) (Fig. 4b). 

La familia Myrtaceae se caracteriza por poseer un alto contenido de 
compuestos aromáticos (Cole et al. 2008). Específicamente, M. coquimbensis 
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posee los más altos niveles de limoneno reportados para este genero (Tucker 
et al. 2002). El limoneno pertenece al grupo de los terpenos, y constituyen una 
de las más amplias clases de alimentos funcionales y fitonutrientes, 
funcionando como antioxidantes (Njoroge et al. 2005, Mira et al. 1999). Sin 
embargo, se desconoce como este compuesto y otros, influyen sobre 
ecofisiología de esta especie y resistencia a las condiciones ambientes 
imperantes sobre su zona de distribución. 

3.1.3 Distribución. 
La mayoría de los antecedentes bibliográficos reportan que M. coquimbensis es 
una especie endémica de la Provincia de Elqui, sin embargo muy pocos 
autores han detallado los límites de distribución de la especie. El reporte más 
reciente fue realizado por Lamdrum & Grifo (1988), ellos describen que M. 
coquimbensis crece sólo a lo largo de la costa desde Totoralillo (20 km al Sur 
de la Serena) hasta cerca de 40 km al Norte de la misma ciudad (Punta 
Calavera). Sin embargo, si consideramos las líneas base de estudios impacto 
ambiental (EIA) su distribución Norte se extendería aproximadamente unos 17 
kilómetros más, llegando hasta el sector de “Punta Barrancones”. Al actualizar 
esta información con los registros tomados en terreno, M. coquimbensis tendría 
un rango de distribución de 82,8 km, el cual va desde Las Tacas por el sur 
hasta el comienzo de la playa los Choros en el norte; su área de ocupación 
correspondería a 83.7 km² y su extensión de la presencia de 177.7 km² (ver 
proyecto SIG y Fig. 5),  
 
3.1.4 Aspectos ecológicos. 
No existen estudios detallados acerca de la fenología de M. coquimbensis. 
Lamdrum (1988) describe que la floración se extiende desde el mes de Octubre 
a Diciembre y que los frutos requieren varios meses para madurar. Similares 
observaciones fueran hechas por Cortes (2010) donde poblaciones ubicadas 
en Punta Teatinos (30º 06` S / 71º22` O) florecieron entre finales de noviembre 
y principio de diciembre de 2006. En las observaciones de terreno realizadas 
en el mes de septiembre sólo se encontraron individuos en floración en el 
sector de Coquimbo y algunos con botones florales en Totoralillo norte. En 
general en todos los sitios donde se encontraron arbustos en fructificación no 
fueron más de tres individuos, pero en Coquimbo, Caleta Hornos y 
Barrancones presentaban abundantes frutos (Ver detalles en tabla atributo de 
shape “myrcianthes_coquimbensis_wgs84.shp”).   

Este arbusto crece solamente entre grandes roqueríos costeros sobre laderas 
que reciben casi constantemente frescas brisas húmedas del Océano Pacífico 
(Lamdrum & Grifo 1988, Hechenleitner et al. 2005), aunque algunas 
poblaciones pueden encontrarse directamente en el suelo sin rocas (Fig. 6). Se 
encuentra asociado a otras especies arbustivas como Brigedsia incisifolia, 
Oxalis gigantea, Heliotropium stenophyllum, Bahia ambrosioides, Polyachyrus 
poeppigii (Squeo et al. 2001, Hechenleitner et al. 2005). 

Basados en las observaciones y estimaciones realizadas en terreno los 
parches con el mayor número de individuos se encontrarían en el sector que 
va desde Totoralillo al sur del Panul y Punta Teatinos a Punta Porotos con 
mas de 1000 individuos, lo cual coincide con lo reportado por Hechenleitner et 
al. (2005). Por otra parte las poblaciones que se ubican en el sector del Panul 
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y Coquimbo son las que presentan los parches mas dispersos y de menor 
cantidad de individuos, especialmente en el sector de Coquimbo donde no 
superan los 10 individuos. En el resto de las localidades los parches varía 
entre los 50 y 100 individuos. Casi todos los ejemplares observados 
presentaron características de individuos en edad adulta. No obstante, no fue 
posible determinar si estos se encontrarían ya en etapa de reproductiva 
debido a que las campañas de terrenos no se realizaron en el periodo de 
floración. Destaca también la ausencia de plántulas y juveniles, sólo se 
observó un ejemplar en estado de plántula en el sector de Coquimbo junto a 
una gran cantidad de semillas germinadas. Por otra parte, se observaron 
individuos con crecimiento vegetativo a partir de raíces descubiertas en varios 
sectores (Fig. 7). 

En un estudio realizado en el sitio prioritario Punta Teatinos-Juan Soldado, 
sobre la diversidad y estructura de las asociaciones planta – visitantes florales 
(potenciales polinizadores) (Cortes 2010), se pudo observar que M. 
coquimbensis fue visitado por 17 especies de insectos, de los cuales los 
himenópteros y dípteros, fueron los ordenes más importantes en numero de 
especies y frecuencia de visita. También se pudo observar que dentro de la 
comunidad de plantas en este sitio, M. coquimbensis presenta uno de los 
niveles de diversidad relativa más alto, lo cual indica que en esta comunidad 
M. coquimbensis es una de las especies más generalistas. Sin embargo, sólo 
en un 20% del total de sus observaciones (105) presentaron visitas y su tasa 
de visita fue una de las más bajas, sugiriendo que estos insectos sólo serían 
visitantes ocasionales y no polinizadores. No obstante, para confirmar esto 
sería necesario evaluar la efectividad de estas visitas. 

En los trabajos de terreno fue posible observar depredación pre-dispersión en 
frutos por larvas de lepidópteros, los que resultaron ser similares a los 
encontrados en Myrceugenia rufa (Cortés 2004), y probablemente 
pertenecientes a la familia Tineidae, no se descarta la presencia de mas de 
una especie (Fig. 8).  

En el anexo 5 se presenta un resumen de la información ecológica obtenida en 
las campañas de terreno. Para simplicidad del análisis se dividió en sectores.   

 

3.2 Estado y propuestas para la conservación del Myrcianthes 
coquimbensis. 

3.2.1 Estado de Conservación. 
M. coquimbensis es una especie declarada oficialmente en categoría “En 
peligro” (EN B1ab(iii)+2ab(iii)), según consta en el D.S. N° 50 del 24 de Abril de 
2008 del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se aprueba la nómina del 
segundo período de clasificación de especies. Lo anterior se establece en base 
a antecedentes científicos y técnicos presentados ante un Comité de 
Clasificación, el que posteriormente, somete una propuesta ante el Consejo 
Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Esta 
clasificación es consistente con lo propuesto en el Libro Rojo de la Flora Nativa 
y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo 
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et al. 2001), en donde además parte de sus poblaciones estarían ubicadas 
dentro del sitio prioritario “Sector costero al norte de La serena” que abarca 
desde Punta Teatinos por el sur, hasta a la Cuesta Buenos Aires en el norte. 
Sin embargo, esta especie no se encuentra con protección dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).  

3.2.2 Usos y amenazas. 
Existe poca información que ponga en evidencia los posibles usos de la 
especie por parte del ser humano. A través de observaciones en terreno y 
conversaciones con crianceros, fue posible determinar que tanto el ganado 
caprino como el ser humano consumen ocasionalmente los frutos de M. 
coquimbensis.  La cosecha de sus frutos se utilizaría también para su uso 
como planta nativa ornamental (comunicación personal de María Teresa 
Serra). La principal amenaza detectada en terreno para la especie es la 
destrucción del hábitat. Esta es provocada principalmente por el 
emplazamiento de proyectos inmobiliarios (parcelas de agrado) en el sector del 
Arrayán al norte de la ciudad de La Serena y en el sector del Panul, al sur de la 
ciudad de Coquimbo (Fig. 9); de igual manera los potenciales proyectos 
industriales energéticos cercanos a la localidad de Chungungo constituyen una 
amenaza similar (comunicación personal de Luis Faúndez y Patricio Novoa; ver 
además EIA Farellones y Cruz Grande, Hechenleitner et al. 2005). Asociadas a 
la pérdida de hábitat, fueron observadas otras amenazas de menor magnitud 
como actividades mineras (clandestina) y hornos de carbón en los sectores de 
quebrada Conchilla y el Panul respectivamente. La extracción de tierra de hoja 
proveniente del sustrato bajo los arbustos es otro que se le da actualmente a la 
especie (comunicación personal de Gina Arancio), y aunque evidencia de esto 
sólo fue observado en el sector de Caleta Los Hornos, representaría una 
amenaza importante al afectar la germinación de las semillas que caen de los 
arbustos y el eventual establecimientos de las plántulas (Fig. 9) En general en 
zonas cercanas a asentamientos urbanos es posible observar la presencia de 
basurales. La distribución de las amenazas detectadas en el rango de 
distribución de la especie se muestra en la figura 10. 
 
3.2.3 Propuestas para la conservación. 
Entre las acciones tendientes a la conservación ex situ de la especie, se 
encuentran cultivos realizados en el Jardín Botánico Nacional, donde existen 
plantas cultivadas a partir de semillas de individuos colectados al Norte de la 
ciudad de La Serena (comunicación personal de Patricio Novoa). De estás 
actividades se observó que el proceso de transplante de individuos ya 
geminados sería un paso crítico debido a la alta cantidad de individuos que 
experimentaron muerte de raíces. También se han realizado estudios 
tendientes a la producción de individuos en viveros con fines de restauración y 
conservación En estos se señala que las semillas tendrían un alto porcentaje 
de germinación, y que las plantas alcanzan entre 10-20 cm de altura a fines de 
una temporada de vivero. La conservación ex situ sería indicada para aquellos 
parches con un bajo número de individuos y para aquellos que se encuentran 
bajo fuerte amenaza, por ejemplo las poblaciones que se encuentran en las 
inmediaciones de Coquimbo, y aquellos individuos ubicados al costado de la 
ruta 5 norte.  
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Entre las discusiones generadas en el taller de expertos, se sugirió como 
actividades de conservación para la especie, el realizar plantaciones de 
individuos in situ. Al respecto, creemos que este tipo de medidas no es 
recomendable, debido a que se desconocen los requerimientos mínimos 
necesarios para asegurar el establecimiento y sobrevivencia de plantas en el 
medio natural.  

Por otra parte la conservación in situ permite mantener los procesos ecológicos 
como las interacciones a nivel poblacional y comunitario, que dan forma a los 
distintos niveles de la biodiversidad (Groom et al. 2006). Por lo tanto creemos 
que las estrategias de conservación para esta especie debiesen ir por esta vía. 

El resultado obtenido del análisis de portafolio de conservación realizado para 
M. coquimbensis, y que tomó en cuenta las amenazas observadas en su rango 
de distribución, mostró como mejor solución y además con una alta frecuencia 
de selección (Fig. 11) a tres  zonas donde sería prioritario realizar acciones de 
conservación in situ,  totalizando un 53,4% (44,7 km²)  del área de ocupación 
de la especie. Esta selección incluye sectores donde sería posible pensar en la 
existencia de tres poblaciones (entre Las Tacas –Coquimbo, Punta Teatinos – 
Caleta Los Hornos y La Darsena – Barrancones) y por lo tanto existiría una 
buena representación genética de cada una de ellas. La suposición de la 
existencia de estas tres poblaciones está dada por el hecho que en las 
campañas de terreno no se observó dispersión de semillas y que además 
existe amplia discontinuidad del área de ocupación de la especie en las zonas 
del emplazamiento de las ciudades de Coquimbo y La Serena, y en la zona de 
Quebrada Honda.  

Sin embargo, llama la atención la selección del sector El Panul, a pesar de la 
presencia de parcelas de agrado y creciente urbanización, lo que estaría  
explicado por el tipo de meta de conservación pedida (75% porcentaje de área 
de ocupación). El Panul es uno de los sectores que posee una mayor extensión 
longitudinal del área de ocupación, lo cual implica una mayor probabilidad de 
selección dada la meta de conservación utilizada.  Otro sector seleccionado es 
entre Punta Porotos y El Arrayán que si bien no presenta amenazas deja fuera 
el sector de Punta Teatinos al sur, mientras que el sector más al norte 
considera zonas donde se encuentra proyectado el emplazamiento de 
termoeléctricas.  

Si bien las amenazas observadas en terreno y los costos identificados para el 
proyecto GAP-Chile 2009 fueron incorporados en el análisis, creemos que en 
base al tipo de meta de conservación utilizada (porcentaje de área de 
ocupación) y a las características intrínsecas del polinomio de selección (el cual 
busca obtener una representación espacial de todo el rango de distribución del 
objeto de conservación), el análisis no puede discriminar entre los sectores 
seleccionados y otros mas aptos. 

Tomando en cuenta este análisis  y las observaciones realizadas en terrenos, 
se resuelve modificar los sitios prioritarios entregados por el portafolio 
generando una nueva configuración (Fig. 12), la cual costa de tres sitios: 

• Sector Costero de Chungungo 
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• Sector Costero Punta Poroto - Punta Teatinos 

• Sector Costero Totoralillo 

Estos sitios consideran un 39% del área de ocupación total de la especie, 
cumpliendo de igual manera con una representatividad de las potenciales 
poblaciones biológicas mostrada por portafolio de conservación, pero sin la 
presencia de  amenazas como las futuras termoeléctricas y las zonas 
parceladas. En el caso del Sector Costero Punta Poroto - Punta Teatinos, 
forma parte del Sitio Prioritario Sector Costero al Norte de La Serena, definidos 
por Squeo et al. (2001). Una mejor discriminación de áreas por parte del 
algoritmo podría ser obtenida al definir otro tipo de metas de conservación (e.g. 
tamaño mínimo poblacional, poblaciones viables). Sin embargo, esto no es 
posible de realizar con la información disponible actualmente para la especie. 

La conservación de la biodiversidad es una tarea compleja que incluye una 
serie de actores y enfoques (Estevez et al. 2008). Por lo tanto se recomienda la 
creación de una mesa de trabajo que tomé la información de este estudio como 
un punto de referencia y partida en la creación de una estrategia de 
conservación para la especie. Estas reuniones de discusión debiesen estar 
conformadas por personal científico local (ej., Universidad de La Serena, 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas) o nacional, personal de la 
SEREMI de Medio ambiente, CONAF y SAG de la Región de Coquimbo, 
Municipalidades de Coquimbo, La Serena, La Higuera, dirigentes de 
comunidades agrícolas presentes en área de ocupación de la especie. Dentro 
de los puntos que creemos debiesen tratarse en estas mesas de trabajo 
estarían: 

 La necesidad de contar con estudios científicos que entreguen 
conocimiento acerca de parámetros poblacionales (densidad 
poblacional, estructura de edades) y rasgos de historia de vida de los 
individuos en cada una de las poblaciones (edad de madurez, potencial 
reproductivo, etc.). Por una parte, este tipo de estudios permitirían 
evaluar el estado en que se encuentran cada una de las poblaciones e 
identificar atributos biológicos seleccionables entre estas, con metas de 
conservación adecuadas para estos; pero también permitirían identificar 
las etapas y factores críticos en la sobrevivencia de los individuos (ej. 
efecto de la extracción de frutos por humanos en la capacidad 
reproductiva), para ser utilizados en el monitoreo de las poblaciones y en 
la creación de planes de manejos. Esto último resulta relevante tomando 
en cuenta las recientes herramientas legales con que cuentan las 
instituciones ambientales, incluidas en la ley del bosque nativo. 

 Ya que la mayor parte del área ocupada por el lucumillo es de propiedad 
privada, es necesario planificar una estrategia que incentive la creación 
de reservas privadas. Por ejemplo solicitando a las empresas o 
industrias cuya ubicación este proyectada dentro del área de ocupación, 
la creación de estas como medida de compensación en vez de 
plantaciones o replantes de individuos como medidas de mitigación 
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 Debido al crecimiento de zonas residenciales y turísticas dentro del 
hábitat de la especie, es importante crear también actividades de 
difusión que permitan a la comunidad conocer y cuidar a la especie.   

4.- CONCLUSIONES 

En concordancia con los objetivos propuestos en este trabajo, se logró 
sistematizar y actualizar la información disponible para la especie, donde se 
puede destacar que gran parte de los estudios científicos publicados a la fecha 
corresponde a revisiones sistemáticas y en menor proporción a estudios 
relacionados con los compuestos aromáticos sintetizados por la especie. Esto 
constituye un vacío de información relacionada a aspectos ecológicos 
relevantes para su conservación.  

A través de los trabajos realizados en terreno en conjunto con la información 
generada en los EIA, fue posible actualizar y redefinir el rango de distribución 
de M. coquimbensis, ampliándose desde Punta Barrancones por el norte hasta 
la localidad de Tacas hacia el sur. También fue posible confirmar que la 
amenaza mas importante para la especie es la pérdida de su hábitat por la 
creciente demanda de territorios de tipo residencial en la zona litoral. Esta 
amenaza se manifiesta desde Las Tacas hasta caleta Los Hornos, afectando a 
una de las poblaciones más abundantes ubicada en Punta Teatinos. Sin 
embargo, entre Caleta Los Hornos y Chungungo aún existe la potencial 
amenaza de las instalaciones de Termoeléctricas proyectadas (Cruz Grande y 
Farellones). 

Ante estas amenazas y considerando las características ecológicas de la 
especie, queda de manifiesto que la estrategia de conservación adecuada para 
el lucumillo debe ser in situ. Sin embargo, dado el estrecho rango de 
distribución y la presencia de amenazas en casi la totalidad de este, creemos 
que es necesario realizar estudios y mesas de discusión multi-disciplinarias que 
brinden información mas detallada para priorizar zonas y poblaciones con 
mayor efectividad. Con este tipo de medidas no sólo es posible conservar 
ejemplares de la especie sino que más bien a poblaciones en su hábitat 
natural, incluyendo todas sus interacciones; lo cual asegura la persistencia de 
la especie en el tiempo. 
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6.- TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1. Listado de imágenes ASTER utilizadas en este estudio. La columna “IMAGEDATE” indica la fecha de captura de la 
imagen; “IMAGETIME” el horario de captura de la imagen; “PRODATE” la fecha de adquisición de las imágenes por parte del IEB; 
“SAA” Angulo solar azimutal; “SEA” Angulo terrestre azimutal. 
 

NAME IMAGEDATE IMAGETIME PRODDATE SAA SEA 
AST_L1B_00302222007145624_20091123075357_11697.hdf 2007-02-22 14:56:24.8180000 2009-11-23T13:56:35.000Z 63,236237 55,884884 
AST_L1B_00302222007145633_20091123075337_10961.hdf 2007-02-22 14:56:33.6800000 2009-11-23T13:55:35.000Z 62,644085 55,663422 
AST_L1B_00302222007145642_20091123075448_13260.hdf 2007-02-22 14:56:42.5440000 2009-11-23T13:56:32.000Z 62,063599 55,186459 
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Tabla 2. Cronograma de actividades en terreno, de geo-referenciación de las 
poblaciones y amenazas a Myrcianthes coquimbensis. 
 

Fecha Sitio visitado 

26/09/2010 Península de Coquimbo – El Panul  

30/09/2010 Las Tacas - Totoralillo 

31/08/2010 Punta Teatinos 

02/09/2010 Cuesta Porotitos – Caleta Los Hornos 

06/09/2010 Caleta Los Hornos – Playa Temblador 

07/09/2010 Playa Temblador – Punta Barrancones 

19/10/2010 El Arrayán, sector sur 
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Figura 1: Imágenes satelitales orto-rectificadas para utilizar en trabajos de 
creación y análisis SIG. Ambas imágenes se presentan en la misma escala 
(1:500.000). 
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Figura 2: Hábito de crecimiento del arbusto en su ambiente natural. 
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a) 

 

 

b) 

 
Figura 3. Extremos de la variabilidad morfológica observada en la hoja de 

Myrcianthes coquimbensis. Base y ápice obtuso, de individuo encontrado en 

sector El Arrayán (a); base y ápice agudo, de individuo encontrado en sector 

Punta Teatinos (b). 
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a) 

 

 

b) 

 
Figura 4. (a) Detalle de la flor de M. coquimbensis. (b) Detalle del fruto de M. 

coquimbensis. 
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Figura 5a. Registros de colecta históricos de M. coquimbensis.  
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Figura 5b. Registros de colecta tomados en las campañas de terreno.  
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Figura 5c. Área de ocupación de M. coquimbensis  
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a) 

 

 

b) 

Figura 6. Hábitat natural de Myrcianthes. coquimbensis. (a) Zonas rocosas 

costeras. (b) zonas sin rocas cercanas a la costa (individuos del Arrayán sur). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 7. Plántula de Myrcianthes coquimbensis observada en el sector de 

Coquimbo (a). Crecimiento vegetativo a partir de raíces descubiertas (b). 
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a) b) 

c) d) 

 

Figura 8. Parásitos encontrados en frutos de Myrcianthes. coquimbensis. Detalle de la larva (a), pupa (en hoja del arbusto) (b), 

fruto infestado (c) y distintos estadios incluyendo ejemplares adultos (posiblemente de distintas especies) (d).  
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Figura 9. Principales tipos de amenazas de Myrcianthes coquimbensis. Parcelas de agrado sector El Arrayán (a), parcelas y 
urbanización en El Panul (b), minería clandestina en quebrada Conchilla (c) y basurales en el sector de la Herradura, Coquimbo. 
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b) 

d) c) 

a) 

 



 
Figura 10. Distribución de las amenazas de M. coquimbensis, observadas en su rango 

de distribución.  
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Figura 11a. Mejor solución obtenida para el portafolio de conservación de Myrcianthes 

coquimbensis.  
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Figura 11b. Soluciones sumadas obtenidas para el portafolio de conservación de 

Myrcianthes coquimbensis.  
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Figura 12. Sitios prioritarios resultantes del portafolio de conservación de Myrcianthes 

coquimbensis.  
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7.- ANEXOS 

 
Anexo 1: Encuesta enviada a académicos y profesionales con experiencia en aspectos 
ecológicos y de conservación de M. coquimbensis.  
 
ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y 
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”. 

(Licitación N° 1854-20-L110) 
 
Nombre del encuestado: 
 

Nombre Científico: Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo. (Brittonia 40(3): 
290-293.)  
Nombre común: Lucumillo. 
Familia: MYRTACEAE 

 
 

 
Antecedentes Generales 
Myrcianthes coquimbensis o el comúnmente llamado “Lucumillo” es una especie endémica de la 
Región de Coquimbo, está declarada oficialmente en categoría “En peligro”, según consta en el 
D.S. N° 50 del 24 de Abril de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se aprueba la 
nómina del segundo período de clasificación de especies. Lo anterior se establece en base a 
antecedentes científicos y técnicos presentados ante un Comité de Clasificación, el que 
posteriormente, somete una propuesta ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA). Esta clasificación es consistente con lo propuesto en el Libro Rojo 
de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo 
et al. 2001), en donde además se entregan antecedentes de la historia natural y biología de la 
conservación de esta especie. 
 
El lucumillo es un arbusto de copa globosa, redondeada, que presenta alturas de 1 hasta 1,5 
m. Hojas perennes, simples y aromáticas. Las flores son hermafroditas, actinomorfas, blancas, 
todas con muchos estambres sobresalientes. El fruto es una baya carnosa, de color rojo en la 
madurez, de 1,5 a 2 cm de diámetro, con una corona apical de los 5 sépalos persistentes. Las 
semillas se encuentran en número de 1 a 2 en el fruto (Serra et al., 1986, Squeo et al., 2001). 
 
Su distribución se restringe al litoral costero de la Región de Coquimbo (comuna de La 
Higuera, 29°28’S a comuna de Coquimbo, 30°12’S). Crece solamente entre grandes roqueríos 
costeros sobre laderas que reciben casi constantemente frescas brisas húmedas del Océano 
Pacífico. 
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Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M. 
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje 
de ganado, etc.) 
 
 

 
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M. 
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos 
industriales, etc.). 
 
 

 
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que 
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de 
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.). 
 
 

 
Bibliografía 
 
LANDRUM L, & GRIFO F. (1988). Myrcianthes (Myrtaceae ) in Chile. Brittonia 40(3): 290-293.  
 
SERRA MT, GAJARDO R. & CABELLO A. (1986). Reichea coquimbensis. Programa de 
protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. 
Corporación Nacional Forestal. 16 pp. 
 
SQUEO F, G ARANCIO, J GUTIÉRREZ (eds.) ( 2001). Libro rojo de la Flora nativa y de los 
sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. EDULS. 372 p. 
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Respuestas de encuestas enviadas a expertos.   
 
ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y 
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”. 

(Licitación N° 1854-20-L110) 
 
Nombre del encuestado: Luis Faúndez 
 
Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M. 
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje 
de ganado, etc.) 
 
En mi experiencia en el área de distribución de la especie no ha visto ni escuchado que se le 
de algún uso comercial; la presión por pastoreo, si existió, no alcanzó a afectarla, ya que 
especies con mayor aceptabilidad ganadera (palatabilidad relativa) como Bridgesia incisifolia 
no se presentan ramoneadas significativamente en el área. Es probable que el uso como 
material energético aún continúe, pero en cantidades mucho menores que en el pasado, ya 
que la mayor parte del área de distribución actual tiene una baja ocupación humana. 

 
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M. 
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos 
industriales, etc.). 
 
-Proyectos inmobiliarios (secundario; al menos en sector al sur de Juan Soldado) 
-Emplazamientos industriales (potencial, según construcción de centrales de energía en sector 
Chungungo, pero en este caso con medidas de manejo ambiental) 
-Obras de infraestructura vial (potencial, según construcción de doble calzada de ruta 5-N, en 
sector cercano al actual paso por Caleta de Hornos, en donde existe un grupo significativo de 
individuos de esta especie y también tiene, en caso de afectar individuos de esta especie, 
medidas de manejo ambiental. 
 
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que 
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de 
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.). 
 
No cuento con antecedentes en este sentido 
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ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y 
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”. 

(Licitación N° 1854-20-L110) 
 
Nombre del encuestado: Patricio Novoa 
 
Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M. 
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje 
de ganado, etc.) 
 
No tengo antecedentes de extracción de leña, hojarasca, forraje de ganado, pero sé que se 
han hecho cultivos con fines ornamentales exitosos, como es el caso de los realizados por 
Juan Spaarwarter G. en el fundo Palo Colorado, de la comuna de Los Vilos.  
También hay una pequeña plantación de más de 10 años en la barra del río Aconcagua, cuyos 
individuos producen semilla viable. 
En el Jardín Botánico Nacional se han cultivado plantas a partir de semilla de las plantas de la 
barra del río Aconcagua y se plantó un individuo adulto de Palo Colorado con éxito. 
También se cultivaron 4 ó 5 individuos a partir de 7 u 8 semillas colectadas al norte de La 
Serena, los individuos crecieron bien por siembra directa en las macetas pero no resistieron el 
cambio de macetas, cuando estas se hicieron pequeñas, probablemente a causa de la 
destrucción del pan de tierra, al parecer no soporta la destrucción de las raicillas o tiene 
problemas para regenerar raicillas. 

 
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M. 
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos 
industriales, etc.). 
 
Fundamentalmente proyectos inmobiliarios, por las propias labores de construcción de casas y 
caminos, como también por la práctica de los propietarios de “limpiar” sus parcelas o su 
propiedad de especies nativas para plantar especies foráneas. 

 
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que 
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de 
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.). 
 
No tengo toda la información. Pero toda la semilla que hemos colectado de individuos 
cultivados de Lucumillo siempre a resultado viable y sin muestras de ser atacada por polilla 
como es el caso de otras myrtáceas de zonas semiáridas como Myrceugenia rufa y M. 
correaefolia. 
También resultó viable la semilla colectada de poblaciones naturales de Lucumillo.  
En el caso de M. rufa el ataque es muy bajo en los primeros estadíos de la maduración del 
fruto y aumenta a medida que avanza la temporada, de manera que si se colecta temprano es 
posible encontrar semilla viable no atacada. Colectas tardías encuentran gran parte de la 
semilla atacada por la polilla. 
Desconozco si Myrcianthes coquimbensis posee el parasito del fruto que presenta M. rufa. Si 
no posee parásito, entonces las probabilidades de cultivar la especie a partir de semilla es muy 
alta, pero habría que generar modalidades de siembra directa, o cultivos en contenedores de 
dimensión mayor, de manera que no haya daño a las raicillas en el momento de la plantación, 
pues nuestra experiencia indica que no soporta repiques o transplantes. 
 
Nota: el parásito de M. rufa es aún desconocido, solo ha sido determinado a nivel de Familia. 
Tesis de pregrado de Biología, PUCV, Felipe Cortéz. 
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ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y 
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”. 

(Licitación N° 1854-20-L110) 
 
Nombre del encuestado: MARIA TERESA SERRA VILALTA 
PROFESOR ASOCIADO 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. SANTIAGO. CASILLA 9206 
 
mtserrav@gmail.com 
 
 
 
Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M. 
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje 
de ganado, etc.) 
 
Se requiere de un protocolo y control de la extracción de germoplasma por parte de 
particulares y7o comerciantes, ya que el principal uso detectado es la cosecha de sus frutos 
para su propagacion como ornamental, como se indica a continuación. 
 
Extracción de semillas para la venta a compradores tanto nacionales como internacionales : 
http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/HighResPages/SH0480.htm 
a cargo de M Belov…desconozco la legalidad de la acción, ya que se trata de una especie en 
categoría EN Peligro tanto a nivel nacional como regional . Se indica el uso de la planta como 
arbusto ornamental. En la visita a la página del 30/8/2010 se señala que no tienen semillas 
disponibles…. 
 

Muy recomendable para cultivo como planta ornamental (Riedemann et al, 2006).  

 
Probablemente en el pasado reciente una de las alteraciones más directas fue el ramoneo por l 
ganado caprino. Y si es apreciada por sus aceites esenciales podría ser colectada con fines de 
utilización de sus aromas y otros compuestos han dado origen a bio-prospecciones, por 
ejemplo: 
 
Investigations of an Antitubercular Extract of Chilean Myrcianthes coquimbensis and Related. 
Populations. Natural Product Communications. 2 (10): 969-974. ... 
http://www.uc.cl/geografia/cda/pdf/Gloria_Montenegro_2006.pdf 
 
 
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M. 
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos 
industriales, etc.). 
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Probablemente la mayor amenaza que se presenta en esta especie, así como en otras 
especies endémicas de Chile, es la escasa información de sus usos y amenazas, así como la 
biología reproductiva que es esencial para su propagación y conservación tanto in-situ como 
ex situ. En tanto, la principal causa de reducción de sus poblaciones es el cambio de uso del 
suelo para la instalación de urbanizaciones, la degradación de la cubierta vegetal del matorral 
costero y la ausencia en el sistema SNASPE y/o APP ya que al encontrarse en ambientes 
marginales se esta afectando a todo su hábitat mediante el turismo desorganizado, el pisoteo, 
etc. 
 
Es una especie que en forma natural es muy escasa, restringiéndose a una condición de 
hábitat local en una zona sub-desértica. Sus poblaciones se encuentran amenazadas por su 
posición muy próxima a áreas de ocupación urbano-industrial, y de expansión turística- 
inmobiliaria. Posiblemente en el lugar donde hoy se encuentran los puertos de Coquimbo y 
Guayacán haya existido una importante población, que hoy está extinguida (Serra et al. 
1986). 
 
Extracción de su hojarasca para tierra de hoja (Squeo et al. 2001). 
 

Hechenleitner et al. (2005) indica que aunque existen grandes sub-poblaciones que aún 
sobreviven al impacto antrópico, una de las más grandes se localiza en Punta Teatinos, en 
donde existen varios cientos de individuos. Esta localidad tiene una gran presión para el 
desarrollo de proyectos turísticos (Squeo et al. 2001; Muñoz & Moreira 2002) 
 
Es una especie que en forma natural es muy escasa, restringiéndose a una condición de 
hábitat local en una zona subdesértica. Sus poblaciones se encuentran amenazadas por su 
posición muy próxima a áreas de ocupación urbano-industrial, y de expansión turística- 
inmobiliaria. Posiblemente en el lugar donde hoy se encuentran los puertos de Coquimbo y 
Guayacán haya existido una importante población, que hoy está extinguida (Serra et al. 1986, 
Muñoz- Schick & Serra, 2006). 
 
 
 



 
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que 
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de 
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.). 
Hechenleitner et al. (2005) indica que aunque existen grandes sub-poblaciones que aún 
sobreviven al impacto antrópico, una de las más grandes se localiza en Punta Teatinos, en 
donde existen varios cientos de individuos. La ubicación de las subpoblaciones se indican en el 
mapa anexo, correspondientes a la coprología de la especie sobre la carta de los pisos 
vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006) citado en Muñoz-Schick & Serra, 2006. 

 
Respecto a la propagación de la especie, fue estudiada por nuestro equipo durante 1986-1987, 
en el marco del proyecto de Protección y recuperación de especies arbóreas y arbustivas 
amenazadas de Extinción en Convenio CONAF/ Universidad de Chile (Cabello, 1987) y sus 
resultados fueron ampliamente difundidos en Documento Técnicos Nº22 de Chile Forestal 
(1987) .cuyos datos aun son útiles y pertinentes… Se indica que las semillas provenientes de 
frutos recién colectados germinan en alto porcentaje. Las plantas alcanzan entre 10-20 cm a 
fines de una temporada de vivero. Nº de frutos /kg: 480, Nº de semillas /kg: 708, presentan 1-2 
semillas por fruto.  
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Anexo 2. Antecedentes sobre el proceso cartográfico del proyecto “Diagnóstico del 
estado actual del conocimiento y propuestas para la conservación del lucumillo 
(Myrcianthes coquimbensis)” (preparado por MSc David López, Profesional SIG del 
CEAZA). 
 
1.1 Material base utilizado en la etapa cartográfica. 
Para la realización del proceso cartográfico del proyecto “Diagnóstico del estado actual 
del conocimiento y propuestas para la conservación del lucumillo (Myrcianthes 
coquimbensis)” se emplean los siguientes materiales y fuentes de información: 
 
Base cartográfica: La base cartográfica para la Región de Antofagasta corresponde a 
los archivos vectoriales en formato shapefile de Arcview correspondientes a: Sitios 
Prioritarios, Caminos, Curvas de Nivel, Hidrografía, Topónimos y límites administrativos, 
a escala 1:50.000. 
 
Software de procesamiento y licencias: Para el procesamiento de las bases de datos 
satelitales fotogramétrica se utilizó los siguientes programas:  
ENVI 4.6.1 (2 Licencias Profesionales CEAZA) 
ASTERDTM (Licencia CEAZA) 
 
1.2 Metodología del procesamiento de las imágenes satelitales. 
El SENSOR ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer), es un sensor multi-espectral de alta resolución espacial entre 15 y 90 m, 
que opera en los intervalos espectrales 0.56 - 0.8 μm (VNIR), 1.65 - 2.4 μm (SWIR) y 
8.3 - 11.3 μm (TIR) (Fraser et al 2006). Consiste en tres telescopios construidos en 
Japón, uno para cada zona espectral. Los mismos son apuntables en dirección 
transversal con desviaciones del nadir. Comprende 14 bandas espectrales, con un 
ancho de barrido de 60 km. No toma datos en forma continua sino durante 8 minutos 
por órbita. Dado su alta resolución y posibilidad de variar el ángulo de visión el ASTER 
proporciona imágenes estereoscópicas. ASTER se ha diseñado para estudiar los 
procesos locales y regionales, incluyendo la temperatura de la superficie y el balance 
de energía, lo que permite realizar mapas geológicos, de uso de la tierra, y de cambio 
de la cobertura terrestre y dada la elección de sus bandas espectrales permite otras 
aplicaciones en recursos no renovables. 



Para la realización del trabajo del Catastro de Formaciones Xerofíticas, se 
seleccionaron y utilizaron 3 Imágenes Satelitales ASTER de la Región de Coquimbo. El 
criterio utilizado en la selección de las imágenes fue la ausencia de cobertura nubosa, 
seleccionaron aquellas imágenes que presentaron menos de un 2% de de nubes en el 
área de estudio (Tabla 2). 
 
Ortorectificación. 
Las imágenes ASTER al igual que las imágenes de alta resolución al ser 
georeferenciadas, llevan implícita el concepto de ortorectificación, el cual es un proceso 
integral que agrupa los procesos de corrección atmosférica y geométrica reunidas en el 
modulo ASTER DTM (SULSOFT 2005). De este modo el conjunto de imágenes de 
ASTER fueron corregidas atmosféricamente y ortorrectificadas en el software ENVI 
4.6.1 (ITT 2009) y con el modulo ASTER DTM (ver más adelante). Adicionalmente se 
tomó como apoyo complementario los archivos vectoriales de la red de drenaje y la red 
vial de la cartografía regular (Escala 1:50.000) del Instituto Geográfico Militar (IGM), 
además se incorporó en el mismo procedimiento el Modelo digital de terreno SRTM 
versión 4 (http://srtm.csi.cgiar.org/). Todo lo anterior permite un mejor ajuste y calce con 
la cartografía regular anteriormente señalada (Figs. 2 y 3). 
Los productos obtenidos fueron Imágenes Aster VNIR, SWIR y TIR ortorrectificadas y 
un nuevo DEM de cada escena logrado a partir de las bandas 3N y 3B. 
Todo el proceso fue realizado bajo la proyección UTM Zona 19S y datum WGS84. 
La ortorrectificación de las imágenes ASTER se realizó con el modulo semi 
automatizado llamado ASTER DTM, para los detalles específicos de los parámetros 
cargados en el modulo se especifican a continuación: 
 

 
 
Entorno principal del Modulo donde se definen los directorios de trabajo (Entrada y 
Salida) y las imágenes a procesar, y selección de los productos a obtener como son la 
creación Ortoimagen en VNIR, SWIR y TIR. 
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 En la viñeta Internal DEM esta opción permite crear un Modelo Digital de Terreno a 15 
metros con la Banda del VNIR llamada Banda 3B, y también permite alinear el 
resultado de todas las imágenes con la ortorrectificación mediante el norte geográfico 
coincidente con los utilizados en la cartografía IGM 1:50.000 
 

 
 
En la viñeta Processing el método de interpolación es 2-D Cubic, (tiene un 5 % de 
precisión que el método de interpolación 1-D Cubil por defecto) bajo una matriz de 
trabajo es de 9x9 pixeles 
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En la viñeta Externa DEM se especifica el apoyo de un modelo digital de terreno 
externo al proceso de ortorrectificación en este caso fue utilizado el V4 (Shuttle Radar 
Topography Misión) de 90 metros, de libre disposición en http://srtm.csi.cgiar.org/ 
 
 

 
 
En la viñeta Miscellaneous se utiliza un archivo vectorial de la misma área de la imagen 
a ortorrectificar, en este caso fueron utilizados vectores de los escurrimientos y caminos 
de las cartas 1:50.000. 
 
Finalmente se vuelve al entorno principal y se da opción Execute para que comience la 
ortorrectificación. Para más información de los parámetros específicos en 
http://www.envi.com.br/asterdtm/english/index.htm
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Anexo 3: Ficha de terreno. 

SECTOR   PUNTO  

FECHA    

COLECTOR   
N_INDIV 

 

FLOR                                    N_enFLOR  

FRUTO   N_enFRUTO  

RECLUTA   N_enRECLUT         

CARÁCTER. HOJAS  

SUELO  

SP_ACOM1  

SP_ACOM2  

SP_ACOM3  

SP_ACOM4  

SP_ACOM5  

AMENAZAS  

OTROS  

  



Anexo 4: Invitación a taller de expertos “Diagnóstico del estado actual del conocimiento y propuestas para la conservación del 
Lucumillo”, X Congreso Latinoamericano de Botánica. La Serena 2010. 
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Anexo 5: Resumen de información biológica obtenida en campañas de terreno por 
cada sector definido. 
 



1.- Las Tacas – Totoralillo. 
Se encontraron parches de más de 500 individuos en Totoralillo, pero de no más de 50 
individuos en Las Tacas. Estos parches forman un continuo desde el norte de las Tacas 
hasta el sur de El Panul. 
Todos los individuos observados se encontraban sin flores, algunos con frutos 
maduros. Presencia de parásito en frutos de individuos de Las Tacas. 
El principal hábitat en el sector es rocoso. 
Se detectaron amenazas como construcciones residenciales en el sector de las Tacas,  
basura asociada a balnearios cercanos de Totoralillo. Se observó también la presencia 
de ganado caprino. 
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2.- El Panul. 
Se encontraron parches de no más de 50 individuos.  
Todos los individuos observados se encontraban sin flores, solo algunos con frutos. 
Presencia abundante de parásito en frutos. El principal hábitat en el sector es rocoso 
pero se observaron algunos individuos creciendo en suelo desnudo. 
Se detectaron amenazas como parcelaciones, construcciones residenciales y 
basurales. 
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3.- Coquimbo. 
Se encontraron parches pequeños y dispersos de no más de 10 individuos.   
Se observó solo un individuo con flores, algunos con abundantes frutos. Presencia de 
fumagina en algunas hojas. El principal hábitat en el sector es rocoso. Se detectaron 
amenazas asociadas a las  zonas residenciales aledañas como escombros y basurales. 
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4.- Punta Teatinos. 
Se observaron grandes parches de más de 1000 individuos en Punta teatinos y parches 
más dispersos a la altura de cuesta Porotitos (por la costa).   
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos. El principal 
hábitat en el sector es rocoso. Se detectaron amenazas asociadas a las zonas 
turísticas como basura en la playa (Punta Teatinos) y la presencia de majadas y 
botaderos de basura más al norte en cuesta porotitos.  
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5.- Playa Conchilla al Arrayán. 
Se observaron parches de no más de 50 individuos.   
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos. El principal 
hábitat en el sector es rocoso y zonas de suelo desnudo. Se detectaron amenazas 
como destrucción de hábitat provocado por trabajos mineros no regulados, y en menor 
medida basura asociada a asentamientos pesqueros en la costa.  
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6.- El Arrayán. 
Se observaron parches dispersos de unos 100.   
No se observaron individuos con flores, y sólo unos pocos con frutos. El principal 
hábitat en el sector es rocoso. Se detectó como principal amenaza la presencia de 
parcelas residenciales cubriendo una gran extensión y llegando hasta la costa.  
 

 
 
 

 
   

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo: 
Informe Final. 
 

57



7- Caleta Los Hornos. 
Se observaron parches de unos 100 individuos.   
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos, uno con 
abundantes frutos al costado de la ruta 5. Se pudo observar evidencia de extracción de 
sustrato bajo los arbustos probablemente para ser usado como tierra de hojas.  
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8.- Playa la Despensa a Totoralillo Norte. 
Se observaron grandes parches de unos 100 individuos.   
No se observaron individuos con flores ni tampoco con frutos. El principal hábitat en el 
sector es rocoso. Solo se observó la presencia de majadas y ganado caprino como 
potencial amenaza.  
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9.- Totoralillo norte. 
Se observaron parches de no más de 100 individuos.   
No se observaron individuos con flores aunque algunos con yemas florales, alguno 
individuos con frutos y parasitados. El principal hábitat en el sector es rocoso. Al sur de 
la playa de Totoralillo Norte se encuentra proyectada la construcción de la 
Termoeléctrica de Farellones, se observó además botaderos de basura cercanos a la 
playa.  
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10.- Chungungo. 
Se observaron parches de no más de 100 individuos.   
No se observaron individuos con flores aunque algunos con yemas florales, alguno 
individuos con frutos y parasitados. Aledaño al poblado de Chungungo se encuentra 
proyectada la construcción de la central termoeléctrica de Cruz Grande.  
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11.- Barrancones. 
Se observaron parches de no más de 100 individuos.   
No se observaron individuos con flores, solo un individuo con abundantes frutos. Solo 
se observaron individuos en hábitat rocoso. En general esta zona es poco concurrida y 
no se detectaron potenciales amenazas. 
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	Nombre Científico: Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo. (Brittonia 40(3): 290-293.) 
	Hechenleitner et al. (2005) indica que aunque existen grandes sub-poblaciones que aún sobreviven al impacto antrópico, una de las más grandes se localiza en Punta Teatinos, en donde existen varios cientos de individuos. Esta localidad tiene una gran presión para el desarrollo de proyectos turísticos (Squeo et al. 2001; Muñoz & Moreira 2002)
	Ortorectificación.
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