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FICHA PAC DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Aviso: Estas fichas de antecedentes corresponden a los datos que tuvo a la vista el Comité de 

Clasificación en el momento de su evaluación. Estas fichas son de tres tipos:  
INICIO: Ficha elaborada principalmente por autor (Inicio del proceso de clasificación). 
PAC: Ficha revisada por Comité, corregida y que incorpora la propuesta preliminar de 

clasificación del Comité (Participación ciudadana del proceso de clasificación) 
FINAL: Ficha revisada por la ciudadanía y por el Comité, que incorpora la propuesta definitiva 

del Comité (Clausura del proceso de clasificación).  
La ficha FINAL es la que se debe revisar para conocer el resultado definitivo de la clasificación 

de cada especie en cada proceso. 

 
Nombre Científico  

Passiflora pinnatistipula Cav. 
 
Nombre común  
granadilla, flor de la pasión, pasionaria, pasiflora. 
 

 
Fotografía 1. Passiflora pinnatistipula, hábito de crecimiento: arbusto trepador 

Localidad de Zapallar (Autor: Pedro Cavieres). 
 
Propuesta de preliminar de clasificación del Comité de Clasificación 
En la reunión del 02 de mayo de 2023, consignada en el Acta Sesión Nº 03, del 19no 
proceso, el Comité de Clasificación establece: 
 

1.1. Passiflora pinnatistipula Cav., “granadilla”, “flor de la pasión”, “pasionaria”, 
“pasiflora” 

 
Planta trepadora, con zarcillos donde la mitad del largo desde la base es erecta, el 
resto enrollado. Hojas con 3 lóbulos, lanceolados u oblongo-lanceolados, 
acuminados, con margen aserrado. Brácteas ovadas, de color rojo purpúreo, margen 
aserrado. Hipanto cilíndrico. Sépalos oblongos, de color verdoso a rosado, con 2 
nervios. Pétalos blancos manchados de azul, uninervados. Corona con filamentos en 
2 series, la externa filamentosa, de color azul y blanco. Opérculos dentro de la 
corona, membranosos. 
 
Especie con una amplia distribución desde Colombia hasta Chile, incluyendo entre 
otros a Perú y Bolivia. En Chile es una especie nativa que habita de manera 
restringida en quebradas costeras provistas de bosques entre la región de Coquimbo 
(Provincia del Choapa) y de Valparaíso (Provincia de Petorca y Valparaíso). Se 
establece en un rango altitudinal desde los 200 a los 700 msnm. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes, y realizar algunas observaciones para su 
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corrección, el Comité estima que para los criterios A, y E no existe información 
suficiente para pronunciarse, por lo que se clasificaría para cada uno como Datos 
Insuficientes (DD). Respecto al criterio B, se infiere presente en más de 5 localidades 
no más de 10, con una calidad de hábitat deteriorada por aumento de frecuencia de 
incendios y sequías extensas, por lo que según este criterio se clasificaría como 
Vulnerable (VU). Según criterio C se desconoce si la población esté disminuyendo 
por lo que se le asignaría categoría Datos Insuficientes (DD). Según criterio D, este 
Comité asume la opinión de los botánicos integrantes de que, en general, se 
encuentran pocos individuos (se infiere promedio conservador de 10 individuos 
asociados a cada registro, considerando el gran tamaño de cada individuo lo que lo 
hace muy conspicuo), por lo que se estima, conservadoramente, menos de 130 
individuos maduros silvestres en Chile, así, según este criterio se clasificaría como 
En Peligro (EN). Por lo que esta especie se clasificaría según RCE como En Peligro 
(EN). No se rebaja, por la gran distancia a que se encuentran las subpoblaciones 
extranjeras más cercanas (Perú), que difícilmente podrán superar para recolonizar 
poblaciones chilenas, en caso de extinción local. 
 
Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio 
asignadas preliminarmente: 
 
Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A  DD - 
B  VU VU B1ab(iii)+2ab(iii) 
C  DD - 
D *** EN EN D 
E  DD - 

  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO (EN) EN D 
 
Dado que: 
 
D Población muy pequeña o restringida, número de individuos maduros menor 

a 250, se infiere menos de 130 individuos. 
 
 
Taxonomía  

Passiflora pinnatistipula Cav. 
Reino: Plantae Orden: Malpighiales 
Phyllum/División: Magnoliophyta Familia: Passifloraceae 
Clase: Magnoliopsida Género: Passiflora 
 
Sinonimia 
Tacsonia pinnatistipula (Cav.) Juss. 
Passiflora pennipes Sm. 
Tacsonia pinnatistipula var. pennipes (Sm.) DC. 
Tacsonia pennipes (Sm.) M. Roem. 
Tacsonia micradenia DC. 
Tacsonia purupuru DC. ex Mast. 
 
Antecedentes Generales 
Aspectos morfológicos: 
Planta trepadora, con zarcillos donde la mitad del largo desde la base es 
erecta, el resto enrollado. Hojas con 3 lóbulos, lanceolados u oblongo-
lanceolados, acuminados, con margen aserrado. Brácteas ovadas, de color rojo 
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purpúreo, margen aserrado. Hipanto cilíndrico. Sépalos oblongos, de color 
verdoso a rosado, con 2 nervios. Pétalos blancos manchados de azul, 
uninervados. Corona con filamentos en 2 series, la externa filamentosa, de 
color azul y blanco. Opérculos dentro de la corona, membranosos. 
Androginóforo con 5 estambres, filamentos en un tubo unido al ginóforo, libres 
en el ápice. Ovario obovado, blanco-tomentoso. Estilos 3 a 4, terminales, 
cilíndricos o clavados, estigmas capitados. El fruto es una baya subglobosa, 
amarilla, indehiscente (Marticorena et al. 2010). 
 
Aspectos reproductivos: 
Florece entre los meses de julio y noviembre, mientras que la maduración de 
los frutos ocurre entre los meses de febrero y junio (Hechenleitner et al. 2005). 
 
Usos 
Por su rápido crecimiento, sus hermosas flores y decorativos frutos, debiera 
cultivarse mucho más en los jardines costeros de la zona central (Riedemann P 
& G Aldunate, 2001), no obstante, Serra et al. (1986) mencionan que es una 
especie muy requerida para uso ornamental. Por su parte, Montenegro (2000) 
agrega que los frutos son comestibles y utilizados como medicinales por las 
propiedades balsámicas que poseen; y además la describe como la planta 
resistente a las heladas. Jorgensen & Vásquez (2009) mencionan su cultivo 
común entre Colombia y Perú. 
 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Especie nativa de Chile, con una amplia distribución desde Colombia a Bolivia, 
en gran parte por su cultivo frecuente (Jorgensen & Vásquez 2009). Se ha 
colectado abundantemente al norte de Bolivia y en el sur de Perú. 
 
Muñoz (1966) la describe como una especie originaria de Chile y Perú, 
creciendo en Chile solamente en las quebradas húmedas de las provincias de 
Aconcagua y Valparaíso. Pero hoy se sabe que también se encuentra en 
algunas quebradas húmedas de la región de Coquimbo (Estay, 2002). 
 
Específicamente, P. pinnatistipula es una especie nativa que habita de manera 
restringida a quebradas costeras provistas de bosques entre la región de 
Coquimbo (Provincia del Choapa) y de Valparaíso (Provincia de Petorca y 
Valparaíso). Se establece en un rango altitudinal desde los 200 a los 700 
msnm (Hechenleitner et al. 2005).  
 
(tabla siguiente asociada a figura distribución especie) 
Tabla 1. Registros de las colectas realizadas para P. pinnatistipula. (Acrónimos SGO: Herbario 
Nacional, Museo Nacional de Historia Natural; CONC: Herbario de la Universidad de 
Concepción. E: Royal Botanic Gardens Edinburgh). 

Registro 
N_S 

Año Colector 
Determinado

r 
Nombre de la 

Localidad 
Elevación  

(m) 
Fuente 

1 
 

1965 
 

C. Jiles 
 

C. Jiles 
Coquimbo, Illapel, 
Cerro Centinela / 
31°56' S 71°22' W 

 
300 

 
CONC    

2 

 
2020 

N. 
Lavandero, L 
Santilli & J. 

Larraín 

N. 
Lavandero, L 
Santilli & J. 

Larraín 

Coquimbo, Prov. 
Choapa, Los Vilos. 
Fundo Caracas / 

31°57’ S 71°28’ W 

 
339 

 
SGO 

- 

 
1990 

 
L. González 
& S. Teillier 

 
S. Teillier 

Coquimbo. Fundo 
Palo Colorado 8 Km 

E de Pichidangui 

  
SGO 

3 

 
 

1961 

 
 

F. Schlegel 

 
 

F. Schlegel 

Coquimbo. Illapel, 
Cerro Silla del 
Gobernador, 

Pichidangui / 32°08' 

 
 

700 

 
 

CONC 
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S 71°30' W 

4 

 
 

2020 

 
 

C. Ray 

 
 

C. Ray 

Coquimbo, Prov. 
Choapa, Los Vilos. 
Fundo Santa Inés / 

32°9’46” S 71°29’45” 
W 

 
 

630 

 
 

Observación 
Personal 

5 
 

1960 
 

M. Véliz 
 

M. Véliz 
Valparaíso. Petorca, 

Papudo. 32°30' S 
71°23' W 

 
100 

 
CONC 

6 

 
1960 

 
F. Schlegel 

 
F. Schlegel 

Valparaíso. Petorca, 
Papudo. Quebrada 

del Francés 32°31' S 
71°25' W 

 
120 

 
CONC 

7 2003 A. Moreira A. Moreira 

Valparaíso. Zapallar, 
Quebrada Los 

Boldos / 32°32’23’’ S 
71°26’26’’ W 

465 SGO 

8 
 

1968 
 

F. Schlegel 
 

F. Schlegel 
Valparaíso. Zapallar, 

Quebrada Honda 
32°33' S 71°28' W 

 
15 

 
CONC 

9 

 
1952 

 
A. Garaventa 

 
A. Garaventa 

Valparaíso. Zapallar, 
Quebrada Agua 
Potable 32°33' S 

71°28' W 

 
35 

 
CONC 

10 

 
 

2011 

 
 

M. Gardner et 
al. 
 

 Valparaíso, Petorca, 
Zapallar, NW de 

Cachagua / 
32°33’20’’ S 

71°25’26.8’’ W 

 
 

472 

 
 

E 

11 

 
 

2002 

 
 

A. Moreira 

 
 

A. Moreira 

Valparaíso. 
Provincia Petorca. 

Quebrada El Tigre / 
32°33'22'' S 
71°26'05'' W 

 
 

250 

 
 

SGO 

12 

 
1997 

 
M. Gardner & 
K.L Matthews 

 Valparaíso, Petorca: 
Zapallar. Quebrada 

Aguas Claras / 
32°35’ S 71°25’ W 

 
70 

 
E 

13 

 
 

2004 

 
Darwin 
Chilean 

Initiative 1627 

 Valparaíso. Petorca, 
La Ligua, Cerro 

Imán, Quebrada Las 
lajas del Imán 32°43' 

S 71°18' W 

  
 

CONC 

 

 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  
De acuerdo a lo indicado por Hoffmann (1998) y Teillier et al. (2018), P. 
pinnatistipula es una especie escasa. No se tiene registro del tamaño 
poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional. Sin 
embargo, se conocen pequeñas sub-poblaciones en bosques costeros, las 
cuales a veces crecen cercanos a áreas urbanas o áreas sujetas a desarrollo 
agrícola (Hechenleitner et al. 2005). Este Comité asume la opinión de los 
botánicos integrantes de que en general se encuentran pocos individuos (se 
infiere menos de 10 individuos asociados a cada registro) por lo que se estima, 
conservadoramente, menos de 130 individuos maduros silvestres en Chile. 
 
Tendencias poblacionales actuales 

No existen registros oficiales debido a la falta de estudios sobre las tendencias 
poblacionales de la especie. Villagrán (2007) hace referencia a la mayor 
abundancia de Passiflora pinnatistipula comparando los períodos 1971-1972 y 
2005-2006, en las quebradas Los Cadillos y Aguas Claras en Zapallar, pero 
atribuye este efecto al aumento de la luminosidad por la apertura del dosel 
debido a la perturbación antrópica. 
Por otra parte, Amigo & Flores (2012) reportan la presencia de P. pinnatistipula 



Ficha PAC 19no Proceso RCE página 5 de 11 

en inventarios florísticos de asociaciones de bosque esclerófilos mediterráneos. 
En el caso de la asociación Cryptocaryon albae, P. pinnatistipula es registrada 
en 3 inventarios con rangos de cobertura de “II”, “I” y “+”, mientras que en la 
asociación Aextoxico punctati-Cryptocaryetum albae, se registró en 11 parcelas 
con el código “+”. Esto implica coberturas mínimas y máximas de 1 y 10-25% 
según lo mencionado por los autores. 
 
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  
Sus hábitats a menudo corresponden a áreas en donde existen bosques 
remanentes del tipo forestal esclerófilo con elementos higrófilos entre los 200 y 
700 msnm y en donde crecen otras especies amenazadas tales como 
Beilschmiedia miersii, Citronella mucronata y Myrceugenia correifolia 
(Hechenleitner et al. 2005). 
Serra et al. (1986), establecen que P. pinnatistipula crece en condiciones 
ambientales muy excepcionales, las cuales corresponden a quebradas con 
masas boscosas densas constituidas por árboles relictuales tales como 
Beilschmiedia miersii (Belloto del norte) y Aextoxicon punctatum (Olivillo). 
Adicionalmente, estos autores mencionan que P. pinnatistipula depende del 
flujo de agua de la cuenca y la influencia reguladora del océano; 
excepcionalmente crece también en el bosque dependiente de la neblina, 
Santa Inés, ubicado en el macizo montañoso denominado Silla del Gobernador 
en la IV región. 
 
El área de ocupación (AOO) es de 48 km2, mientras que la extensión de la 
presencia (EOO) de la especie es de 1.046 km2. 
Se pueden clasificar sus poblaciones en 4 Localidades, de norte a sur: (1) 
Poblaciones encontradas al sur de los Vilos (1-2); (2) Poblaciones asociadas al 
sistema de niebla del Cerro Santa Inés (3-4); (3) Poblaciones asociadas a los 
bosques de Papudo y Zapallar (5-12); y (4) población asociada al Cerro Imán 
(13). 
 
Principales amenazas actuales y potenciales  
 

Descripción % aproximado 
de la población 
total afectada 

Referencias 

Cambio climático. 
Debido a las tendencias en el aumento de 
las temperaturas y a una disminución de 
las precipitaciones entre los años 1961-
2021 (DMC, 2021) para la zona central del 
país, el hábitat de P. pinnatistipula se ve 
fuertemente afectado debido a la pérdida 
progresiva de cobertura vegetal de los 
bosques y particularmente con cambios 
tan complejos como el aumento de la 
evapotranspiración en las especies 
vegetales (Garreaud et al., 2017).  

100% DMC (2021) 
Garreaud et al. 
(2017) 

Fragmentación del bosque esclerófilo 
costero y bosque relicto de Aextoxicon 
punctatum (olivillo). El riesgo de deterioro 
de este último, va en aumento. Instalación 
de antenas de telefonía celular en la punta 
del cerro Santa Inés (caminos e instalación 
de plataforma). 

- Squeo et al. 
(2001) 

Pastoreo  
Presencia de ganadería bovina y equina 
con acción de pastoreo en el Santuario de 
la Naturaleza Cerro Santa Inés (a pesar 
del cierre perimetral de este). 

100% Observación 
personal 
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Urbanización  
Creciente presión poblacional (proyectos 
habitacionales y turísticos a gran escala) 
en la distribución donde habita P. 
pinnatistipula, efecto el cual la ha hecho 
bastante escasa. 

100% Riedemann P & 
G Aldunate 
(2001) 
Villagrán et al. 
(2007) 

Competencia interespecífica con 
especies invasoras 
Debido a la apertura del dosel del bosque 
de Aextoxicon punctatum (olivillo), se ha 
observado que P. pinnatistipula crece en 
conjunto a la especie invasora Rubus 
ulmifolius (Zarzamora) probablemente 
compitiendo. Ambas especies alcanzaron 
el dosel de los árboles con alturas que 
sobrepasan los 10 m de altura. Este 
comportamiento se detectó en una 
quebrada del Santuario de la Naturaleza 
Santa Inés. 
 

100% Observación 
personal 
Villagrán (2007) 

Aumento de la frecuencia de Incendio 
por urbanización Debido ocupación legal 
e ilegal humana tomas en las bases de los 
cerros donde se encuentran sus 
subpoblaciones, aumentando el riesgo de 
incendio que lleguen hasta ellas. 

  

Cultivos No forestales ilegales Debido a 
plantaciones de marihuana en las 
quebradas donde habita esta especie. Que 
desecan las quebradas aumentando el 
riesgo de incendios. 
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Ilustraciones incluidas  
 

 
Fotografía 1. Hábito de crecimiento: arbusto trepador. Localidad de Zapallar 

(Autor: Pedro Cavieres). 
 

 
Fotografía 2. Hábito de crecimiento: arbusto trepador. Localidad de Cerro 

Santa Inés (Autor: Cristian Ray). 
 

 
Fotografía 3. Detalle de la hoja (Autor: Cristian Ray). 

 

 
Fotografía 4. Detalle de zarcillos (Autor: Cristian Ray). 
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Fotografía 5. Detalle de estípulas (Autor: Nicolás Lavandero). 

 

 
Fotografía 6. Detalle del tallo leñoso (Autor: Cristian Ray). 

 

 
Fotografía 7. Detalle del fruto en estado inmaduro (Autor: Nicolás Lavandero). 

 

 
Fotografía 8. Detalle de las semillas (Autor: Nicolás Lavandero). 

 
 



Ficha PAC 19no Proceso RCE página 10 de 11 

 
Fotografía 9. Detalle de la flor (Autor: Pedro Cavieres). 

 

 
Fotografía 10. Hábitat en cerro Santa Inés (Autor: Cristian Ray). 

 

 
Fotografía 11. Hábitat en Quebrada El Tigre (Autor: Cristian Ray). 
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Mapa de distribución de especie 

 
Figura 1. Distribución espacial de Passiflora pinnatistipula en base a colectas 
expuestas en la Tabla 1. 
 


