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1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es sistematizar la forma en que se desarrolló la propuesta,
tanto desde el punto de vista técnico, como de su gestión administrativa y de la respuesta

del sector convocado a la actividad. Específicamente, en este informe se deberán
describir los conocimientos y tecnologías adquiridos y/o entregados durante el desarrollo
de la propuesta, en forma global e individual para cada uno de los tipos de iniciativas

(Giras, Becas, Consultores, Eventos y Documentos). Junto con eso también se deberá

contemplar un análisis y reflexión respecto a los temas abordados, las posibilidades

concretas de su aplicabilidad nacional, regional y sectorial, como también un análisis

sobre los desafíos o limitantes que se presentan para su incorporación.

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación

recopilado, entregado y preparado ~urante el desarrollo de la propuesta, incluyendo copia

del material audiovisual (incluye fotografías cuando corresponda). Cabe señalar que para

la realización de las actividades comprometidas, la entidad responsable deberá seguir los

lineamientos que establece el "Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será

entregado oportunamente.

El informe deberá, adicionalmente, describir las actividades de promoción realizadas para
convocar a la actividad, adjuntando el material y documentación utilizada y entregada
para tales efectos. De la misma forma, en el caso de la realización de eventos técnicos o

ferias tecnológicas.

Por último, cabe señalar que cualquier cambio o modificación que sea necesario realizar
en el programa de trabajo de la propuesta, deberá ser previamente solicitado a la

Dirección Ejecutiva de FIA, quien autorizará dichos cambios sólo en la medida que estén
claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas que hayan sufrido

modificaciones en sus programaciones sin previa autorización de FIA.
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2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES

Luego de terminada la propuesta (o de realizada la última actividad de difusión
comprometida), la Entidad Responsable, a través de su coordinador, tienen un plazo

máximo de 15 días para la entrega a FIA del Informe Técnico y de Difusión.

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la
eventualidad de que exista un imprevisto que no le permita a la Entidad Responsable
cumplir con dichos plazos, éstos deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección

Ejecutiva de FIA la posibilidad de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se

autorizarán en la medida que existan una razón clara y justificada.

En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá
a ejecutar la garantía respectiva y la entidad responsable quedará imposibilitada de
participar en nuevas iniciativas apoyadas por los diferentes programas e instrumentos de

financiamiento de FIA.

3. PROCEDIMIENTO

Los informes deben ser presentados en disquet o disco compacto y en papel (tres copias)

de acuerdo a los formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de
entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable. Los formatos
de dichos informes (impresos y en disquet) son entregados por FIA al postulante o

coordinador de la propuesta en este documento.

Los informes deberán ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Loreley 1582, La

Reina, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas ~ficinas en horario hábil o

enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue dentro del plazo

establecido.

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de

recepción (plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o coordinador,

informando su aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe, FIA



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" c!_..•...•.<.!.", GOBIERNO DE CHILE"<.:.,,. fUNIJACIÓN I'ARA LA<t~' INNOVACION AGRAlllA

comunicará en detalle las razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los

reparos u observaciones, motivo del rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA.

Tal como se indicó en el punto anterior, en caso de fuerza mayor se podrá solicitar con

anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito a FIA la postergación de las fechas

de entrega de los informes, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud.

4. CONTENIDO y FORMATO

La información debe ser presentada en un lenguaje claro. El informe debe incluir o
adjuntar los cuadros, gráficos, fotografias y diapositivas, publicaciones, material de
difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la

información y análisis presentados en el texto central.

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella.

El informe técnico debe incluir, información sobre todos y cada uno de los puntos

mencionados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden indicado.

De no contar con toda la información solicitada, en especial las fichas de participantes en

la actividad, el informe técnico podría ser rechazado.

Es importante contar con toda la información que se solicita, como por ejemplo, los
antecedentes de los participantes en las actividades, información relevante para FIA. El
envío de la información incompleta puede ser motivo de no aprobación de este informe.
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La propuesta tuvo como objetivo general, el "analizar e introducir conocimiento acerca del cultivo del cerezo
al país, para su posterior difusión y aplicación en toda la cadena productiva de la cereza". Lo que se realizaría
con la asistencia al V congreso Internacional en Cerezos, realizada en Bursa, Turquía en junio pasado.

La Comunidad académica internacional se reúne periódicamente (cada 4 años), en tomo a un tema específico,
en relación a esta propuesta, en tomo al cultivo del Cerezo, en donde se abarcan y actualizan todos los temas
relativos a la especie, desde la genética hasta los aspectos comerciales; brindando una oportunidad única de
actualizar conocimientos, y la oportunidad de interactuar con los investigadores más destacados del mundo.

Posteriormente, los temas tratados son publicados en Acta Horticulturae, constituyéndose en una excelente
forma de difundir una investigación, dada la amplia distribución que tienen éstas publicaciones.

El postulante, asistió y participó activamente en este evento, pudiéndose captar aquellos aspectos más
relevantes para lograr producciones de alta calidad y rentabilidad. Sin duda que la participación del
postulante, Profesor Universitario; Investigador y Asesor de empresas privadas, redundará en una mayor
capacidad para transferir este conocimiento, pues las instancias de difusión son numerosas: intercambio de
opiniones dentro del ambiente universitario; discusión de proyectos de investigación (Memorias de título);
clases tanto en la Carrera de Ingenieria Agronómica, como en el Magíster en Ciencias Agropecuarías; en
actividades de asesorías a empresas privadas o instituciones públicas, como los fondos concursables
(FONTEC, FONDECYT, FDI, FI~ FONDEF), en donde participa permanentemente como evaluador; en
charlas dirigidas a especialistas del área y productores, en donde se le invita como experto; y en todas aquellas
actividades de investigación y extensión en que participa la Universidad de Chile.

Asimismo, en esta oportunidad también se realizó actividades de difusión relativas al Proyecto FIA:
DIAGNÓSTICO y MANEJO DE LA REPLANT ACIÓN EN FRUTALES; ACCIONES NECESARIAS
PARA LA SUSTENT ABILIDAD FUTURA DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA (FIA-PI-C-2003-1-A-0 1O),
en los aspectos relativos al trabajo realizado en la especie en estudio en este simposio.

En relación a la temática específica de la especie, el congreso asentó las bases para la producción de alta
calidad de cerezas, especialmente en lo que refiere al manejo de la vegetación y productividad en los nuevos
portainjertos, todos ya introducidos al país, de los cuales recién se está iniciando su conocimiento.
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La propuesta tuvo como objetivos específicos:
l. Analizar nuevas técnicas de manejo que puedan ser incorporadas al cultivo de la cereza

2. Recomendar la incorporación de nuevas técnicas de manejo en toda la cadena productiva de la cereza

3. Detectar áreas de investigación, que pennitan un avance tecnológico de la fiuticultura chilena.

4. Mejorar la competitividad de la fiuticultura chilena, con la incorporación de nuevas técnicas de
manejo

A la fecha de este informe, y en relación a los objetivos propuestos, se puede informar que se ha cumplido
cabalmente el objetivo l.

Los objetivos 2; 3; 4 Y5, se han cumplido parcialmente, sin embargo, por la naturaleza propia de estos
objetivos, es natural que así ocurra, pues son objetivos trazados a un plazo mucho mayor de tiempo que el que
abarca este informe.

Desde ya algunas prácticas de manejo están siendo incorporadas en recomendaciones específicas a
agricultores, También se han transferido partes de este conocimiento, dentro del marco de la difusión de este
proyecto realizada en conjunto con otros investigadores.

l. Que el conocimiento adquirido, debidamente analizado, sea transferido, a través de diferentes
medios, a diversos usuarios de la tecnología fiutícola, sean estos productores, técnicos o estudiantes.

2. Mejorar la capacidad de análisis de problemas que se presentan en la fiuticultura chilena, incluyendo
especies diferentes al cerezo.

3. Promover y mejorar la discusión técnica, sea ésta en recintos universitarios, congresos agronómicos,
reuniones técnicas, empresas agrícolas, charlas, giras tecnológicas, grupos de discusión y análisis,
etc.

4. Ser fuente de opinión y aporte en el diseño de investigación, o evaluaciones de proyectos que
concursan en diferentes fondos, y que son evaluados permanentemente.

5. Difundir conceptos adquiridos, por diferentes medios, de aquellos aspectos que sean susceptibles de
ser incorporados al país.

6. Detectar áreas de investigación, hasta ahora no abordadas, que puedan ser necesarias para la
fiuticultura nacional.
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7. Extrapolar conocimientos adquiridos en este congreso a otras situaciones diferentes del cerezo

8. Difundir la investigación desarrollada dentro del marco del Proyecto FIA: DIAGNÓSTICO Y
MANEJO DE LA REPLANT ACIÓN EN FRUTALES; ACCIONES NECESARIAS PARA LA
SUSTENT ABILIDAD FUTURA DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA.

ASPECTOS DE GENÉTICA (M. Ayala)

Mejoramiento genético en Europa y Asia
En la actualidad existe un gran dinamismo en el mejoramiento de variedades de cerezo en varios países de
Europa y Asia. En la última década este dinamismo ha sido especialmente notable con más de 120 nuevas
variedades liberadas por programas de mejoramiento en el Viejo Mundo. Tanto esfuerzos públicos como
privados han permitido que países como Francia, Alemania, Hungría, Italia, Dinamarca, Inglaterra, República
Checa, Rumania y Ucrania en Europa y Japón y China en Asia hayan liberado un buen número de variedades
comerciales. Estas variedades han sido generadas principalmente por cruzamientos dirigidos y algunas por
polinización libre.

Dentro de las características más buscadas en una nueva variedad se pueden mencionar:
a. Calidad de fruta: esto significa una fruta de mayor calibre (9 a 12 g), de pulpa firme y color rojo más

oscuro.
b. Resistencia a partidura: se prioriza la búsqueda de variedades con sólo 5 a 10% de partidura.
c. Extensión del período de cosecha: se buscan variedades tempraneras (al menos una semana más

temprano) y tardía (al menos 2 a 4 semanas más tarde).
d. Autofertilidad: se basa en una mutación del alelo S que promueva la autofertilización de una

variedad.
e. Hábito compacto: se enfatiza la necesidad de variedades con menor crecimiento vegetativo sin que

esto altere el calibre de fruto.
Las variedades más notables que han sido liberadas en el último tiempo incluyen:
Early Bigi (Francia), Sweet Early (Italia), Black Star (Italia), Grace Star (Italia), Giorgia (Italia), Vera
(Hungría), Kordia (Rep. Checa), Vanda (Rep. Checa), Techlovan (Rep. Checa), Regina (Dinamarca) y Alex
(Hungria).

Mejoramiento genético en el Nuevo Mundo
En cuanto a mejoramiento de variedades en el Nuevo Mundo, destacan los países de Estados Unidos, Canadá
y Australia. En estos países existen programas de mejoramiento tanto para cerezo dulce como para guindo
ácido. Los programas van desde pequeños con 5 o 10 cruzamiento al año (150 plántulas) hasta otros de gran
envergadura 60 cruzamientos anuales (3000 plántulas).
En Estados Unidos destacan los programas de Michigan, Nueva York y Washington. Como se observa en la
tabla 1, los principales objetivos del mejoramiento de estos programas están dirigidos a mejorar la calidad del
fruto, aumentar la productividad, incrementar la tolerancia a estrés y patógenos y buscar compuestos
nutraceúticos o agroindustriales. A su vez en Canadá, los principales programas se encuentra en British
Columbia, Ontario y Sascatchewan donde los esfuerzos han sido dirigidos a mejorar la calidad de fruta,
aumentar la tolerancia a estrés ambiental, encontrar variedades autofértiles e identificar germoplasma apto
para una cosecha mecánica (tabla 2)



Programa Objetivo
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Tabla l. Objetivos de programas de mejoramiento en Estados Unidos.

Washington Extensión ventana comercia
Tamafio fruto, firmeza y sabor
Tolerancia a estrés ambiental
Resistencia a patógenos (Podosphaera sp.)

Michigan Rendimiento
Tolerancia al mo invernal y heladas
Tamaiío, firmeza y color
Fruta sin carozo
Búsgueda de comp. nutracéuticos

NewYork Tamafio fruto, firmeza y sabor
Resistencia a partidura
Autofertilidad
Uso agroindustrial (conservas)

Tabla 2. Objetivos de programas de mejoramiento en Canadá.
British Columbia Tamaiío fruto, firmeza

Vida poscosecha ('pitting') *
Autofertilidad
Resistencia a partidura
Extensión ventana comercial
Resistencia a patógenos (Moniliniafmticola, Podosphaera sp.)
*

Ontario Autofertilidad
Extensión ventana comercial
Búsqueda de comp. nutracéuticos *
Resistencia al cáncer bacterial *

Saskatchewan Arboles pequefios y compactos *
Tolerancia al mo *
Fruta rojo oscuro y jugosa
Tamaiío del cuesco
Baja resistencia del pedicelo*

La mayoría de estos programas de mejoramiento se encuentra utilizando herramientas biotecnológicas tales
como: partidores PCR, QTLs, mejoramiento asistido por marcadores moleculares (MAS) y DNA
fingerprínting entre otros. La tabla 3 entrega un resumen de los principales programas que se encuentran
utilizando biotecnología para el mejoramiento genético en cerezo. El uso de esta tecnología ha permitido
adelantos como por ejemplo en la autentificación de variedades, determinanción del origen del genoma del
guindo ácido y la comparación entre mapas de ligamiento genético del cerezo versus el de varías especies de
del género Prunus sp.

Tabla 3. Principales herramientas moleculares utilizadas en programas de mejoramiento de variedades a nivel
mundial.

Programa Metodología
British Columbia y South Australia Partidores PCR para determinar a1elos S relacionados con

autofertilidad
Washington, USA. QTLs para el estudio de tamaiío de fruto y resistencia a la

artidura.
Michigan, USA. Implementación de MAS para autocompatibilidad en

guindo ácido.
Italia y Saskatchewan DNA fingerprinting para autentificación de variedades y

determinación de cruzamientos.
España y Turquía Mapas de Iigamiento genético para comparar cerezo dulce

con otras especies de Prunus.
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- Variedades: junto con la evaluación de la necesidad de frío de algunos cultivares, se han evaluado otras
variedades como alternativa a la típica variedad '0900 Ziraat' usada mayormente en Turquía. Estas variedades
se han injertado sobre los portainjertos enanizantes Gisela 5 y Gisela 6. Entre los cultivares evaluados se
encuentran: 'Cristalina', 'Kordia', 'Lapins', 'Summit' y 'Sunbursf. De éstos, los mayores rendimientos se ha
conseguido con 'Lapins', 'Summit' y 'Sunbursf, con el inconveniente, sin embargo, de frutos con muy bajo
calibre. En este sentido, '0900 Ziraaf y las evaluadas 'Cristalina' y 'Kordia' representan las mejores
alternativas para la realidad turca hoy en día.
Chile: en nuestro país se ha evaluado los requerimientos de frío de las siguientes variedades: 'Early Burlat',
'Brooks', 'Garnet', 'Ruby', 'Newstar', 'Marvin', 'Van' 'Somersef, 'Rainier', 'Sunbursf y 'Lapins'. Durante
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con otras especies de Prunus.
Uso de marcadores AFLP (diversidad genética) y SSRs.

Avances en el estudio de variedades a nivel mundial
Desde el 'IV International Cherry Symposium' el año 2000, se han estado haciendo una serie de evaluaciones
de variedades en varios países. Todos los ensayos han evaluado variedades injertadas sobre unos pocos
portainjertos del tipo estándar y desvigorizante. A continuación se describen algunos resultados en distintos
países:
Bélgica: en este país se han evaluado -90 variedades como alternativas para 'Kordia', 'Lapins', 'Sweetheart'y
'Regina'. La estrategia ha sido una selección masiva de variedades introducidas, con el objetivo principal de
encontrar variedades más tempraneras o más tardías, que sean tolerantes a heladas, partidura y que posean una
buena productividad. Entre las variedades promisorias se encuentran 'Noire de Merched', 'Skeena' y
'Coralise'.
Estados Unidos: Oregon: en este estado se ha evaluado una serie de variedades que resulten buenas
alternativas para 'Bing'. Entre las variedades evaluadas se cuentan: 'Santina', 'Cristalina', 'Sandra Rose',
'Sonata', 'Lapins', 'Kordia', 'Regina', Sweetheart', 'Staccato', '13S-3-13', '13S-42-49' y '13S-21-1'. Junto
con la evaluación de características de productividad, calidad de fruta y época de maduración, también se han
llevado a cabo ensayos de preferencia sensorial. Estos estudios han indicado que las variedades más
preferidas por consumidores americanos incluyen las variedades: 'Regina' > Sweetheart' > 'Skeena' >,
'Lapins' >'Bing', Actualmente la tendencia en el Pacific North West es la búsqueda de una fruta grande (>29
mm), color rojo oscuro, fonna acorazonada, con pedicelo y dulce (19 a 23 °Brix).
Polonia: en este país se han evaluado las siguiente variedades: 'Vista', 'Venus', 'Victor', 'Valera', 'Summit',
'Lapins', 'Vanda', 'Techlovan', 'Regina' y 'Rainier'. De acuerdo a evaluaciones preliminares, las variedades
de mayor eficiencia productiva corresponden a 'Summit', , 'Vanda', 'Techlovan','Lapins' y 'Rainier'. El
cultivar 'Vanda' ha registrado el menor porcentaje de partidura, mientras que 'Lapins' a pesar de su
productividad ha registrado más de un 90% de partidura.
Turquía: Requerimiento de fria: en este país se han evaluado 10 variedades en cuanto a su requerimiento de
frío, con la finalidad de encontrar alternativas para áreas subtropicales. Esto ha permitido agrupar las
variedades en cuanto a su necesidad de frío. En general, no hubo brotación con menos de 720 HF. Sobre 720
HF se produjo brotación para la mayoría de las variedades aunque hubo algunas que no brotaron incluso con
1200 HF. En la tabla 4 se incluyen las variedades evaluadas y como se agruparon de acuerdo a su necesidad
de frío.

Tabla 4. Requerimiento de frio de variedades evaluadas en Turquía.
Variedad Brotación
Brooks 720 HF
Van
Lapins
Newstar
Somerset
Early Burlat
Ruby
Bing
Garnet
Celeste

960HF

1200 HF
>1200 HF
No hubo brotación



esta investigación, aún en curso, se ha usado Cianamida Hidrogenada para suplir el frío, siendo las variedades
más productivas: 'Lapins', 'Brooks', 'Somersef, 'Rainier' y 'Van'. De éstas las más tempraneras
correspondieron a 'Lapins', 'Brooks', 'Rainier' y 'Van'.
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Avances en el estudio de portainjertos a nivel mundial
En el último tiempo ha habido una disminución en el número de programas de mejoramiento dedicados a la
liberación de portainjertos. Además, no se han iniciado nuevos programas de mejoramiento. Ambas
situaciones han determinado una reducción en la generación de nuevos portainjertos.
Actualmente, existe un interés generalizado en el uso de portainjertos híbridos, principalmente aquellos
derivados de cruzamientos entre P. canescens y P. ceraslIs y viceversa. Además, se están usando portainjertos
con un amplio rango de vigor, con una tendencia hacia la adopción de portainjertos desvigorizantes o
enanizantes. Esto ha llevado a un cambio substancial en el sistema de manejo integral del huerto, el cual se
encuentra inclinado a una mayor densidad de plantación.
Hoy en día existen evaluaciones en varios países, los cuales ha dirigido esfuerzos a evaluar la adaptación
edafoclimática y productividad asociada a un determinado patrón. Dentro de las alternativas de portainjertos
más evaluadas están los portainjertos de origen c1onal, el uso del guindo ácido (prunus cerasus L.) y la
adopción de portainjertos interespecíficos. Estos últimos han sido una de los más estudiados en los últimos 5
años, destacando las series PHL, MaxMa, Weiroot, Piku y Gisela y Tabel Edabriz.
Entre las características más evaluadas para definir un portainjerto como óptimo para una determinada zona
de producción destacan las siguientes:

1- Adaptabilidad edafoclimática.
2- Reducción de tamaño de árbol.
3- Precocidad para entrar en producción.
4- Efecto positivo en productividad.
5- Compatibilidad con la variedad de interés.

A continuación se describen los principales ensayos que se encuentran en progreso en distintos países.
Estados Unidos: en este país existe el programa NC-140, el cual es un esfuerzo coorperativo que se lleva a
cabo en distintos estados para evaluar variedades y portainjertos. Además existen evaluaciones más puntuales
en diversas Universidades e Institutos de investigación. Uno de estos se lleva a cabo en Nueva York y
consiste en la evaluación de las variedades 'Hedelfinger', 'Sweetheart'y 'Lapins' injertadas sobre dos
portainjertos enanizantes: Gisela 5 (GI5) y Gisela 6 (GI6). Estas combinaciones se están evaluando con
distintos sistemas de conducción (eje central, vasito español, slender splindle, V-slender spindle, Marchant
trellis y eje vertical). Como resultado general, se ha comprobado la mayor precocidad conferida por los
portaínjertos Giselas. Las combinaciones más productivas han sido aquellas utilizando el portainjerto Gisela 5
y el sistema eje vertical. Sin embargo, este portainjerto por exceso de producción tiende a reducir calibre, lo
cual no ocurre tanto con GI6. El sistema de conducción menos productivo correspondió al eje central.
Alemania: Norte de Alemania: en la zona norte de Alemania se ha evaluado la variedad 'Regina' injertada
sobre varios portainjertos utilizando como control el estándar vigoroso Mazzard. Entre los portainjertos
evaluados se incluyen: Colt, Gisela 3 (GI3), Gisela 4 (GI4), GI5, Weiroot 13 (W13), Weiroot 158 (WI58),
Weiroot 53 (W53), Weiroot 154 (W 154), Piku 422, Piku 3, PHLA, PHLB y Tabel Edabriz. Dentro de todos
los portainjertos el más productivo lejos a sido GI5 con 78 kglárbol versus Mazzard con 46 78 kglárbol. En la
serie Weiroot se han originado pérdidas de plantas (37 a 5(010) debido a problemas en su estado sanitario y
susceptibilidad a enfermedades, en especial con W158, W53 y W 154. Por esto, la serie Weiroot no se
considera una buena alternativa para dicha área.
- Oeste de Alemania: en esta zona se han evaluado las variedades 'Silvia', 'Regina', 'Schneider'y
'Nordwunder'sobre los portainjertos: GI5, GI6, PHLA, PHLB, Piku 18, Piku 1, MaxMa 14, MaxMa 60 y GF
Pontaleb. Entre éstos, los mayores rendimientos se han conseguido con GI5 y GI6. En este caso, se ha visto
que GI5 confiere una buena productividad asociada a un buen calibre, aunque debe estar bien irrigado. GI6 si
bien es una buena alternativa, tiene problemas de anclaje. Piku 1 se ve como promisorio para reemplazar a
MaxMal4 y la serie PHLA presenta una lata mortalidad.
Polonia: en este país se ha evaluado el cultivar 'Vanda' injertado en los portainjertos F12/1 (control), GI5,
MaxMal4, W158, Tabel Edabriz, PHLA, PHLB y PHLC. Todos los portainjertos promovieron enanizamiento
(43 a 69% del tamaño del control FI2/I), excepto MaxMal (91% del tamaño del control FI2/1). Los que

¡ promovieron la mayor productividad fueron GI5, MaxMa14 y Tabel Edabriz. GI5 y Tabel Edabriz a oesar de
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conferir un mayor potencial de rendimiento tendieron reducir calibre de fruto. Por otra parte, la serie PHL
produjo consecutivamente bajos rendimientos.
Italia: - Sur de Italia: en esta área se ha evaluado la variedad 'Lapins' injertada sobre varios portainjertos que
fueron: Mazzard, F12/1, Santa Lucía 64 (SL64), Colt, Argot-Avima, MaxMa14, MaxMa 97, Cab6P, Cab11E,
W1S8, Damil, GIS. La mayoría de los portainjertos indujeron una reducción en el vigor del árbol, excepto
Argot-Avima, Cab llE, MaxMa 14 y SL 64. Los más enanizantes fueron MaxMa 97, Damil, F12/l y GIS.
Además los portainjertos W1S8, MaxMa 14, SL64 y MaxMa97 hoja aumentaron la precocidad a la 38 y 48

respecto al resto de los portainjertos que comenzaron a producir a la 58 y 68 hoja. Los portainjertos más
productivos correspondieron a W1S8, Argot-Avima y SL64. En este ensayo fue clara la poca utilidad del
portainjerto GIS a condiciones de secano dado su alto porcentaje de mortalidad (>50%).
Bologna: en esta zona se evaluaron las variedades 'Lapins'y 'Regina' injertadas sobre los portainjertos Colt,
Colt6X, EDA, GI4, GIS, GI6, GI7, MaxMa 14, MaxMa 60, PHLA, Weiroot 10 (W10) y W1S8. En este caso,
los portainjertos de la serie Gisela demostraron ser los más productivos, siendo los más productivo GI7, GI4 y
GI6.
Turquía: en este país se han evaluado las variedades '0900 Ziraat', 'Stark's Gold' y 'B.Gaucher' sobre los
portainjertos GIS, MaxMal4, W1S8, Tabel Edabriz, SL64, F12/1 y Mazzard. Las combinaciones más
enanizantes resultaron ser las que utilizaron los portainjertos GIS, W1S8 y Tabel Edabriz. A su vez los de
mayor eficiencia productiva correspondieron a GIS y Tabel Edabriz. Nuevamente, W1S8 obtuvo un alto
porcentaje de mortalidad «50% de sobrevivencia).
Portugal: en este país se han evaluado los cultivares 'Burlat', 'Summit'y 'Van' injertadas sobre los
portainjertos Tabel Edabriz, GIS, CabllE, MaxMa14 y Mazzard. El portainjerto más enanizante fue GIS
seguido de Tabel Edabriz y Cab llE. Nuevamente, MaxMa 14 tuvo un vigor similar al estandar vigoroso
Mazzard. Los portainjertos más productivos correspondieron a GIS y Tabel Edabriz, aunque ambos
portainjertos mostraron una tendencia a reducir calibre de fruto.

ASPEClOS DE CALIDAD DE FRUTO (G. Reginato)

Calidad de fruto
Respecto de la calidad del fruto, estudios recientes en EE.UU. indican que los atributos importantes de las
variedades deben ser: cereza grande (30 mm o más); color oscuro, típico de Regina; forma típica, acorazonada
como Kordia; deben ser cerezas dulces, no ácidas, y de preferencia con el pedicelo. En términos de calidad
general: la mejor catalogada es Regina, y le siguen Sweetheart, Skeena, Lapins y Bing.
De ahí la importancia de la evaluación permanente de las diferentes variedades respecto de sus atributos. En
relación a esto, una evaluación reportada para Chile indica diferencias importantes para las diferentes
variedades; asimismo, también para Chile, hay evaluaciones que muestran el potencial del extremo sur de país
como oferente de fruta tarde en la estación, enero, donde para la Patagonia se indica que las variedades más
promisorias son Sweetheart, Lapins, Kordia y Bing; las 3 primeras maduran a mediados de enero, con
firmeza entre 70 (Bing) y 87,3 (Sweetheart), acidez entre 0,44 (Lapins) y 0,66 (Bing) y S.S. entre 21
(Sweetheart) y 15,5 (Bing).

Rentabilidad y calidad de fruto
Otro aspecto de gran importancia reportado fue la relevancia que tiene, para el éxito comercial de la especie,
la proporción que producen las diferentes variedades en cuanto a calibres grandes; sin duda que esta
caracteristica, junto con la producción total, son aquellos aspectos que marcan la rentabilidad del negocio de
la cereza (Suiza).

Cuaja de frutos
Dentro de los aspectos reportados en este aspecto de la producción, fue que, en cereza ácida, existe una
variabilidad en cuanto a la cuaja, con mayor o menor tendencia a la autofertilidad. Otro aspecto novedoso,
incluso para la fruticultura en general, es una nueva causa de autocompatibilidad, ligada a la función de polen,
independiente del grupo de alelos de incompatibilidad que posea la variedad. También se reportaron estudios,
tanto de campo como in vitro, para determinar la compatibilidad de las diferentes variedades.
En términos de aumentar la cuaja de frutos, se reportó el uso del ácido naftil-talámico para incrementar la
cuaja (uno de los ingredientes del Tomaset); también, en el caso de la variedad Regina cultivada en Oregon,
se reportó la importancia de la distancia con la variedad polinizante para lograr mayor cuaia.
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Calidad de fruta
Uso de ácido giberélico. Respecto de este regulador, se confirman aspectos ya reportados para su uso, como
son: aumento de la firmeza, mejora de la conservación del fluto en almacenaje, atraso de la cosecha; mejora
de la apariencia de la fruta; no efecto sobre el tamafio ni sólidos solubles en el fluto; retardo de la pérdida de
color del pedicelo en almacenaje, y mantención del brillo en almacenaje.
Un aspecto importante reportado fue la forma en que la industria exportadora de cerezas de Nueva Zelanda
enfrentó los problemas de calidad de fruta que se encontraban a nivel del mercado, los que, en términos
generales, son similares a los problemas que enfrenta la industria productora de cerezas de Chile. La solución
fue concertar en talleres de trabajo a los diferentes eslabones de la cadena de producción y establecer
aquellos aspectos critico s que dependían de los diferentes participantes, y la manera de controlarlos para un
mejor desempeño de éstos.
También se presentó una técnica basada en lavado con agua ozonizada, la que aumenta la firmeza de la fluta
almacenada a TO ambiente; aumento de la acidez en los flutos tratados; y disminución del color; también se
indicó que algunos tratamientos muestran amarillamiento del pedicelo.

Tamaño del fruto.
Un cambio fundamental observado entre el último congreso realizado y éste, fue la importancia otorgada a
aquellas condiciones necesarias para la obtención de un buen tamafio de fruto. Primeramente, el tamafio del
fruto dependería del número y tamafio de las células; el primero de éstos estaría determinado genéticamente,
en cambio, el tamaño celular se puede alterar por condiciones de manejo.
Para la obtención de un mayor tamaño del fruto, se presentaron varios trabajos que indican la importancia de
la relación hoja:fruto necesaria para alcanzar los objetivos buscados, como es un buen tamafio de fruto. Así se
reportó la importancia de los dardos en formación (madera de 2° afio) y la participación de los brotes como
fuente importante de carbohidrato s necesarios para el desarrollo del fiuto. En relación a este mismo aspecto,
se presentó el uso del ácido giberélico como herramienta para la reducción de la flores para el afio siguiente;
también la importancia de que, cualquiera sea la forma en que el árbol se intervenga, la regulación de la carga
frutal debe efectuarse antes de que se acumulen 400 grados día después de iniciado el crecimiento del fruto.
Paralelamente, junto con una mayor tamaño de fiuto obtenido con una mejor relación hoja:fruto, se reportó un
efecto de la carga frutal en sólidos solubles, acidez, firmeza y, lo que es muy importante, la resistencia a
"pitting", reporte realizado en Chile.
De aquí la importancia de tener en cuenta acciones raleo de fiutos, extinción de dardos, poda, etc., que
maximicen la relación hoja:fruto necesaria para lograr frutos de alta calidad.
Interesante fue el reporte de un trabajo en que se comparó diferentes estrategias de aporte de agua al cultivo,
en él se indicó que la especie, aún con un 50% de aporte de agua, o con una estrategia de secado parcial del
sistema radicular, puede obtener una cosecha prácticamente similar a aquella que se obtendría con una
reposición completa de los requerimientos hídricos, además con un mayor control sobre el crecimiento
vegetativo.

Frutos dobles
En general, los reportes coinciden en lo ya ampliamente conocido, en que los frutos dobles son consecuencia
de las condiciones de alta temperatura durante la formación de flor, en el verano anterior. Sin embargo, se
reportó el hecho que la aplicación de ácido giberélico reduce en forma importante este problema,
mejorándose, aún un poco más, cuando de incrementa la dosis de nitrógeno aplicada al cultivo.

Partidura de frutos
Respecto de este tema poco avance se detecta en los últimos cuatro afios. Como aspecto novedoso se indican
algunos ensayos con efectos satisfactorios en base a fertilizantes foliares (platina, Frutasol, Nutrileader).
Además, se ha consolidado la apreciación acerca del efecto de las cubiertas del cultivo como protectores de
partidura; respecto de este aspecto se reportó el efecto que tiene sobre la reducción de enfermedades que
afectan el fruto.

Maduración del fruto
En esta especie siempre ha sido atractivo modificar la fecha de producción de fruta por motivos comerciales.
Al respecto se presentó un trabaio Que aborda este tema mediante el uso de reguladores del tipo auxinas



Manejo y reguladores de Crecimiento
El manejo de huertos de cerezo en el mundo está cambiando dramáticamente. La revolución de los árboles
enanos ha llegado. Los huertos están produciendo desde el año 2, con retornos económicos en a los 3-4 años
de plantado.
El cubrimiento con plástico, el manejo de un árbol simplificado, con entendimiento de la rama productiva,
están cada vez más en boga. Esto adelanta madurez por mejor iluminación, y protege la calidad de la fruta.
Hasta se está ensayando cosecha mecanizada para el mercado de fruta fresca. El uso de "mulch" refractante es
promisorio.
La investigación en árboles enanos partió hacia 1980. Aumenta el uso de patrones más enanizantes y
precoces. El desafio hoyes como MANTENER el vigor en árboles sobre patrones enanos. Para debilitar un
árbol vigoroso, se poda en post cosecha para reducir vigor. Se minimizan cortes de despunte, se hacen solo de
raleo, y se usa stress hídricos. Para vigorizar árbol débil, podar antes de inicio brotación, se maximizan cortes
de despuntes, se fertiliza más, se evita stress hídricos, excesos de carga, etc.
Desde Michigan se mostró un modelo de desarrollo de la carga frutal, a través del tiempo, dependiendo de la
poda y la edad de la planta. Se empieza a alimentar con datos fisiológicos, y los modelos pueden ser
continuamente refinados, según tipos de suelos, manejo del riego, etc.
La madera frutal de una rama es de tres años, en la de dos años se están desarrollando los dardos. Situación
"ideal" relación de dardos a área de hojas 2 a l. A medida que el árbol envejece se acentúa la necesidad de
ralear, y a que la relación se acerca a 7 a 8. A medida que el árbol envejece, el modelo indica la necesidad de
raleo, en % de la carga total. Estos cálculos teóricos naturalmente se ven alterados por la realidad del huerto.
En patrones enanos, cargas altas reducen el vigor vegetativo e incentivan la formación de más dardos, por lo
que el árbol no crece. La densidad de flores tiende a aumentar con la edad. 1 metro de rama llevaba de 550 a
775 flores en 200 yemas. Como manejar ese árbol enano para equilibrar vigor con carga? Madera de 3 años
debe tener 7-9 hojas por nudo. Ejemplo de un modelo de 765 árboles/ha, objetivo 140,7 cm2 de hoja por fruto
con 2220 frutos por árbol. El modelo va mostrando imágenes de cómo evoluciona el árbol a lo largo de su
vida.
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citocininas y giberelinas. De este trabajo se rescata el hecho (ya conocido) que es posible lograr un atraso de 7
días en la maduración con aplicaciones de GA3 (10 ppm x 4 veces; 30-40 ppm), además de frutos más firmes
y pedicelos más verdes. Paralelamente, con la aplicación de CPPU (5ppm), solo o con GA3 (40ppm), se logró
un atraso de la coloración del fruto.

Cosecha mecanizada
Dado el alto requerimiento de mano de obra que significa la cosecha de las cerezas, se ha estado estudiando la
posibilidad de incorporar la cosecha mecanizada a este cultivo. A la fecha los avances son que es posible
obtener un muy buen rendimiento de cosecha, respecto de la cosecha manual. Dentro de los problemas que
deben ser solucionados para que la cosecha mecánica sea una realidad se puede indicar la arquitectura del
árbol, la que debe ser rigida para lograr la remoción de la fruta; el correcto uso de etephon, con el fin de lograr
un mayor grado de soltura del fruto que facilite remoción; y, tal vez, el más importante, la percepción del
consumidor al fruto sin su pedicelo; al respecto, preocupante es el hecho que el consumidor, de acuerdo
algunos estudios de aceptación, estaría dispuesto a comprar frutos sin pedicelo al mismo precio que fruta con
pedicelo.

Almacenaje de la fruta
Respecto del almacenaje de los frutos, se reportó el uso de láminas plásticas como apoyo a la conservación de
la fruta, sin embargo, los mayores aportes se visualizan en aqueJIos aspectos de precosecha que determinan la
calidad del fruto en postcosecha, que ya se han indicado en los aspectos de calidad del fruto.
Específicamente, en aquellos aspectos de postcosecha, resulta interesante el reporte acerca del uso de agentes
biológicos para el control de enfermedades de postcosecha (Pantoea agglomerans), como es el control de
Botrytis y Penícillium. Asimismo, muy interesante es el uso de la inmersión en 30% alcohol, previo al
almacenaje, para lograr un mayor efecto sobre hongos, como Penicillium, Cladosporium, Botrytís y
Alternaría.

ASPECTOS DE MANEJO (G. Lemus)



Fisiología de huertos en alta densidad.
En el congreso se abordó con detalle el tema desde diferentes puntos de vista: Según Matthew Whitting, de
Washington: ¿Qué es alta densidad? El huerto denso es de alta eficiencia. El objetivo básico no es la densidad
en sí sino la eficiencia. En USA la eficiencia está muy relacionada a la economía en mano de obra. Un huerto
peatonal es al menos un 20% más económico en mano de obra respecto a uno tradicional. Los requerimientos
del huerto denso en el futuro: árbol chico (No necesariamente patrón enanizante), plantación en hilera,
conducción sistemática, huertos pedestres, mecanización y automatización como un desafio para el futuro.
La rentabilidad vendrá de bajos costos de producción, precocidad, alta productividad en kg/ha, y alta calidad
de fluta.
Lo último depende mucho de las relaciones patrón-injerto. De la serie Gisela, el G7 es el que muestra la
mayor producción acumulada. Él se centrará ahora en el tema de las relaciones.
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Polinización y cuaje
En relación a la polinización y cuaje, en cerezos cultivares Kordia y Hedelfinger se muestra un estudio de
fecundación. Se muestra fotos de polen, tubo polínico, embriones recién fecundados, etc. Se colectaron
estados recién fecundados del huerto, y se después in vitro y se desarrollaron los embriones en una solución
de 15% de sacarosa.

Fuente de carbohidratos: Hojas y madera.
La respuesta del árbol al medio ambiente: mientras más luz el árbol produce más azúcar.
Índice de área foliar: la superficie de hojas dividida por la superficie total. El óptimo está en 3,3. Mientras
más baja el LAA, el árbol es menos eficiente. Para mejorar el LAA el sistema de conducción adecuado es
fundamental. La máxima actividad de sink del cerezo se produce unas dos semanas antes de cosecha.
El cerezo dulce tiene una limitación o un déficit de asimilados en el período de precosecha. Es posible
aumentar la actividad de la fuente, a nivel de canopia global, es probable con manejo. A nivel de hoja no.
Algunas de las técnicas usadas: poda de post cosecha, para mejorar la entrada de luz. Con ello se removió un
30% de la canopia: se mejoró la distribución de luz pero se disminuyó la cantidad de hojas. En resumen, con
poda de verano se reduce la cantidad total de carbohidratos, pero queda por medir en que medida se mejora la
diferenciación de yemas. Otra técnica es la cubierta reflectante en el suelo (Color-up), con ello el interior de la
canopia, la parte baja, mejoró su eficiencia en forma importante, 50%, cosa que no ocurrió en la parte externa
del árbol. En resumen, seguimos creyendo que hay que tener optimizada la intercepción y distribución de luz
en la quincena previa a la cosecha. Respecto al sink, que es el o los órganos que captan los fotoasimilados,
La expansión del tronco se ve muy afectado durante el período de máxima demanda de la fruta, lo que explica
el porqué los árboles con patrón enano al tener carga alta dejan de crecer. El AG se ocupa para reducir la
inducción floral. En post cosecha la actividad del sink está muy reducida.
En Turquía, sobre Mahaleb o P. avium, plantan a 7X7 metros o más, demorándose más de 6 años en entrar en
producción. Ensayos de poda de despunte en ramilIas endardadas, con cortes de 5-10-15 cms. De largo. Todos
los tratamientos de poda dieron una relación CRIN más alta que los testigos sin poda en las variedades
ensayadas, incluyendo Lapins y Sweetheart.

Uso de 6-Benzyladenina + Ga 4+7(promalina) en viveros.
El objetivo del ensayo es buscar la concentración óptima de la mezcla para inducir ramificación. Con
tratamientos de 250 a 500 ppm obtuvieron excelente planta de vivero, con ramificaciones, sin fitotoxicidad.
Se debe aplicar sobre el lugar donde se desea obtener laterales. Aplicar en el vivero cuando el brote verde de
la planta la planta tiene 70-80 cms. de altura en Diciembre, para Chile.

Efecto del riego, ácido giberélico y nitrógeno en la aparición de flutos dobles en "Van".
En un árbol hay grandes diferencias en tamaños de flores. El problema de pistilos dobles o triples es
importante en el este de Turquía, en algunos huertos, en otros es menor. La literatura mundial dice que el
problema de fruto doble se debe a altas temperaturas de verano en la etapa de diferenciación celular. La
diferenciación de pistilos está terminada a fines de Agosto.También stress hídricos. Aplicaciones de ac.
giberelico en julio (Verano). La aplicación de Gib más nitrógeno, con riego, tienden a disminuir la ocurrencia
de pistilos dobles.
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Crecimiento de la cereza sin restricciones.
En Argentina se hizo un raleo 8 días DPF para que no hubiera limitación de fuente de carbohidratos, Testigo
sin ralear, Se midió semanalmente diámetro y peso materia seca por estimación relación peso-diámetro, con
ecuaciones regresivas. En cosecha, lógico, árboles raleados produjeron menos, %SS más alto en un 20%, Si
diferencias significativas en firmeza, y acidez, Al cumplirse 400 días grado, las diferencias entre árbol no
raleado y raleado, en términos absolutos, empiezan a hacerse más notorias, A los 578 día grado, hay
diferencia significativa en calibre entre los dos tratamientos. Conclusiones, pese a que es solo un año de
evaluación, es que cualquier intervención de regulación de carga debe estar hecha antes de 400 días grado (47
días) después de plena flor.

Uso de cianamida hidrogenada
El efecto de cianamida hidrogenada se reconoce para las zonas con baja acumulación de frío invernal. La
aplicación a mediados del mes de julio en Chile, en las dosis estudiadas en nuestro país por más de una
década comienza a reconocerse en Europa.
La CI es un agente que rompe la endodormancia, El requerimiento de frío del avium es entre 1000-1700
horas. En bari tienen de 600 a 1000. La investigación se hizo del 2001 al 2004. 3 tratamientos a 60-45-30 días
antes de fecha normal de inicio de floración. Dosis de 2, 3,5 Y 5%. Antes de floración había de 4500 a 5000
yemas frutales por árbol. La maduración fue adelantada 7-8 días con los dos primeros tratamientos en el año
1. El año 2002 hubo menos de 600 horas de frío. El tercer año 2004 muy similar al primero, con resultados
similares a éste, La conclusión es que se adelanta más la floración que la maduración. El efecto de CI fue más
dramático el año 2002 con menos frío. Las dosis más efectivas fueron 2 y 3,5%. Los tratamientos tempranos
fueron los que más adelantaron.

Raleo químico
El empleo de aceite mineral, (aceite de pescado más tiosulfato de amonio) en distintas dosis, da la posibilidad
de evaluar en Chile estas sustancias. Promisorio para variedades de gran cuaja como Lapins y Sweetheart.

Nutrición y riego
El N es la herramienta para manejar el vigor, manejar enfermedades y desórdenes. Entre el 20-30% del
nitrógeno aplicado es tomado por los árboles de hoja caduca. Sabemos que en otoño se acumula en las yemas,
y en primavera se moviliza a los órganos de crecimiento. Aplicaciones de post cosecha de N no son muy
eficientes y se almacenan más que nada en raíces. Se aplicó N al suelo en 4 estados: primavera, en fase de
crecimiento rápido, antes inicio cosecha, mitad del verano y antes del inicio de caída de hojas.EI árbol toma el
21,7% aplicado, y del N total que el árbol usa en primavera, solo el 12,4% viene de la fertilización. La
conclusión de la primera temporada es que la eficiencia de la aplicación de primavera, en absorción es mucho
mayor que la fertilización otoñal. En la segunda temporada, las fechas de aplicación son primavera,
precosecha, mediados de verano y antes de la caída de hojas, al igual que la temporada anterior. Aquí la
eficiencia de absorción fue pareja en las 4 fechas de aplicación, en torno al 25% del N aplicado. Las
implicaciones son que las aplicaciones de primavera son las que más pueden afectar el crecimiento de esa
temporada, y afectarán algo el crecimiento de la siguiente. El uso práctico de esto es que se puede elaborar un
presupuesto de N en el programa de fertilización. Uso total del N usado por el árbol: 13% vino del fertilizante,
37% de la mineralización del N de hojas, y 50% de las reservas del árbol. Árboles jóvenes necesitan múltiples
aplicaciones.

Déficits de riego
Técnica destinada a controlar vigor y aumentar productividad. El objetivo era estudiar el impacto fisiológico
y hortícola de un déficit de riego constante durante toda la temporada: podemos producir cerezas con menos
agua?, Se usó Bing en mazzard y Gisela 5. Suelo franco arenoso. Un tratamiento fue control, con 100% de
reposición de bandeja, un segundo con 50% reposición regando alternadamente un lado u otro del árbol cada
vez, y un tercero, dando un 50% de reposición semanal a todas las raíces. Iniciaron la temporada con un perfil
de suelo saturado de agua. Hubo poca variación del contenido de agua en el suelo entre los tratamientos desde
brotación a precosecha. En el fondo, solo al final de la etapa de crecimiento lograron marcar una verdadera
diferencia o stress. En el fondo no hubo ningún stress consistente. En crecimiento de brotes, tampoco hubo
diferencias entre los 3 tratamientos. Respecto a la fruta, en los GiS y 6, los tratamientos de déficit afectaron
negativamente el calibre de la fruta. Respecto a firmeza hubo poco impacto. Conclusión primaria es que las



Partidura de fruta
Por qué se parten las cerezas? Unas pocas semanas DPF, la cutícula deja de engrosar, pero el fruto sigue
creciendo como un globo Que se infla. La absorción de alWa por la piel es resoonsable del 70% de la
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cerezas se pueden producir regando menos. El tema no está todavía maduro para una recomendación práctica.

Poda en Solaxe.
Trabajo preparado junto con Jacques Claverie. Sistema siempre usado en Francia eje vertical. La producción
temprana a veces puede tener un efecto negativo en la sustentabilidad del huerto. En su opinión, ningún
sistema de conducción por si es suficiente para el objetivo de alta producción calidad. Objetivo del trabajo es
dar una visión general de investigación en arquitectura del árbol de cerezo, Respecto a arquitectura del árbol,
en un árbol joven, las ramas tienden a posición vertical, hay una fuerte acrotonía, hay un fuerte dimorfismo
entre nudos cortes y largas. La floración es lateral. La iniciación de la yema floral se produce a fines de
primavera e inicios de verano del alo anterior. La mayor parte de la producción es en dardos. El número de
flores y el diámetro de los dardos aumenta mientras más distal está de la base de la rama. Esta tendencia se ve
muy afectada por el sistema de conducción y el manejo. El desarrollo de dardos: la actividad de los dardos
decae con la edad. La longevidad del dardo es multifactorial, depende de la poda, la luz, la orientación de la
rama: dardos por debajo de la rama viven menos. La copa se desarrolla después de la floración. La cereza es
de ciclo corto entre flor y cosecha, por lo que la nutrición de azúcares es fundamental. La rama frutal se
divide en tres tramos. La fruta es el sink principal, sobre todo en etapa 1 y 3 de crecimiento fruto.
El manejo de la forma del árbol versus el manejo de la rama frutal: considera importante trabajar la rama
frutal como la unidad fisiológica. Para optimizar la formación y poda de la manera frutal hay que considerar
la frecuencia de ramas acrótonas, la proporción de nudos con inflorescencias axilares, distribución de flores
por dardo, desarrollo de frutos en dardos de más edad. Ela árbol de cerezo joven es fuertemente jerárquico. El
arbusto español es un caso extremo de balance entre estructura del árbol y la rama frutal, pero ews muy
costoso. El solaxe respeta la arquitectura natural del árbol, y es más barato de formar. Respecto a dardos y
yemas frutales, sabemos que las yemas frutales se concentran en la base de las ramas y en los cambios de
edad. La "rama ideal" debiera tener un crecimiento de 20-30 centímetros al año. Fundamental: mejorar la
intercepción de luz del árbol, pero también la arquitectura, para la distribución de la luz (El árbol poroso).
Ej. Un árbol muy abierto en copa capta bien la luz, pero por mala arquitectura se gasta mucho en chupones.
Concepto de particionar el crecimiento vegetativo donde ocurre la floración, el dardo. Manejar tanto la carga
frutal como la densidad de fruta, lo que se logra con la práctica de extinción de dardos. La extinción de dardos
es efectiva en variedades de alta concentración de dardos y buena cuaja. La extinción promueve crecimiento
vegetativo, y vigoriza y prolonga la vida del dardo. Para lograr todos los objetivos, hay que evitar crecimiento
vegetativo no deseado, evitar cortes de despunte en invierno, especialmente en variedades o patrones
vigorosos. Aumentando la distancia entre dardos optimiza la distribución de los brotes que salgan. Las
prácticas de conducción como extinción deben considerarse una inversión para toda la vida del huerto.

Uso de cobertura plástica
El tema de la partidura se ha revisado varias veces por investigadores, sobre lo que le pasa a la cutícula
cuando expuesta al agua. Métodos de control, clima y geografia, cobertura plástico, aire, tipo helicóptero,
aplicaciones de calcio, uso variedades resistentes. La fruta, en primer lugar: la absorción de agua varía
dependiendo de la parte de la fruta. Un pedicelo grueso predispone a partidura. Se sabe que en uvas, la
partidura estaba muy influenciada por la temperatura, por influenciar la rigidez de la cutícula. El Ga3 reduce
partidura, por fortalecer las células del mesocarpio. Antitraspirantes reducen partidura. Las células del
exocarpo en el ápice de la fruta tienen un período más largo de división, lo que reduciría partidura. Se ha
discutido muchos si los estomas tienen influencia en partidura. El número de estomas por fruto varía según el
cultivar de 250 a 2.000. Autores dicen que el número de esto mas aumenta la absorción de agua. Respecto a la
membrana cuticular, una más gruesa reduce partidura. Fracturas cuniculares aparecen en los últimos estados
de vida del fruto. Relaciones hídricas: la atmósfera alrededor del fruto, se ha visto que la fruta toma menos
agua de un aire saturado de vapor que de agua líquida depositada. La superficie del fruto importa agua desde
la atmósfera que la rodea, es decir puede absorber del vapor de agua del aire que lo rodea. Aplicaciones de
calcio reducen partidura. La absorción de agua al fruto por el pedicelo induce partidura, es máxima con
superficie mojada. En conclusión, el árbol de cereza necesita abastecimiento regular de agua en las raíces, y
una atmósfera seca en su copa para evitar partidura.



Como resultado adicional es que gracias a las masiva presencia y participación de un grupo de técnicos y
académicos chilenos, se pudo concretar la elección de Chile como futuro anfitrión del VI Congreso
Internacional en Cerezos, a organizarse en 4 años más, entre todas las instituciones locales, haciendo de
cabeza para la organización de éste la Universidad Católica de Chile.
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partidura. A través del pedicelo es responsable del 30% de la partidura. Posibles soluciones, las mismas
mencionadas ya. La mejor solución es la cobertura plástica. El uso de fertilizantes foliares ayuda bastante:
cloruro de calcio, aumenta la concentración de sales afuera del fiuto, bajando la presión osmótica. Hay que
aplicarlo antes o durante la lluvia. Resultados variables. Un producto llamado Frutasol, de amino-ácidos en un
año redujo partidura, el otro la aumentó por aplicar después de lluvia. Hay que aplicarlo antes desde el cambio
de color, y que se seque antes de la lluvia, al 2%. Así forma una película protectora. Otros, Nutrileader 459,
algas a 5 litros/ha, justo antes de lluvia. Otro es Platina, belga, aminoácidos naturales. 1 litro/ha desde cambio
de color, es el que dio mejor resultado. En resumen, el futuro se ve promisorio.
En relación a coberturas y enfermedades fungosas, el plástico es la mejor solución, ya que mantiene la fiuta
seca. La protege de partidura y pudriciones. La pudrición muy vinculada a la partidura. El hongo principal es
brown rot (Monilia spp.) y botrytis. También hay múcor y antracnosis. En Noruega usan un techo plano. Aquí
no hay efecto sobre la humedad relativa ni temperatura ni movimiento del aire. En Noruega se planta mucho
en pendientes. Deben cubrir por 3 a 4 semanas. Bajan partidura y pudrición. Ensayos expandiendo el periodo
de cobertura no mostraron un beneficio adicional. Lo malo es que toma mucho tiempo, sobre todo con riesgo.
Se podría reducir el número de aplicaciones de fungicida. Es la única alternativa para producción orgánica.
En Alemania, se cultivan variedades tardías bajo plástico, buscando bajar el costo. Ensayo en Gisela 5,
estructura oval metálica, Midieron el microc1ima bajo el plástico, con una pérdida de luz de un 20% bajo el
invernadero. Midieron una serie de parámetros. La humedad adentro es más alta, sobre todo en la noche. La
temperatura es 4°C más alta desde las primeras semanas. Riesgo de heladas es el mismo adentro que afuera.

Enfermedades
Patógenos: virus y fitoplasmas. Las enfermedades fungosas y bacterianas se pueden prevenir con
agroquímicos, no así los virus, que se distribuyen en forma sistémica. Lo primero es la detección certera.
Segundo, eliminar las fuentes de transmisión. Hay 4 tipos de virus del cerezo presentes en Turquía, más el
tomato ring spot virus. Apple chlorotic leaf spot virus PDV, PPV, (plum pox virus), PNRSV. Síntomas en el
campo: PNRSV se ven necrotic ring spots. PDV, amarillamiento de la hoja. PPV, hojas c10róticas y
malformaciones en la hoja. Se inspeccionaron más de 11000 árboles, visitando 45 productores. PDV bordes
c1oróticos. Conclusiones es que el estado sanitario de los cerezos en Turquía no es muy satisfactorio, parecido
al chileno.

En un estudio realizado en Italia, quienes están muy avanzados en virología. Hay 28 virus reportados. Una
enfermedad de fitoplasma. Revisaron países como Túnez, Marruecos, Italia, Turquía, Siria, Israel y algunos
países de Europa del este. PDV afecta el fiuto del cerezo, sobre todo en variedades de piel blanca. El PDV es
un mosaico amarillento muy típico, con árboles muy deprimidos en su crecimiento. PNRSV, de nuevo,
anillos necróticos en la hoja. PNRSV, hojas encarrujadas. ACLSV, manchas en la fiuta y hojas. APLPV,
apple mosaic virus. Hicieron un survey para varias especies de carozos, y el cerezo, lejos era el más infestado
de virus. El análisis proviene de testear más de 4000 árboles. Casi la mitad de los árboles salieron Elisa
positive, el más predominante es PDV, lejos, seguido por ACLSV. Cherry green mottled virus CGRMV. Hay
un virus de pitting de la madera. Conclusiones: en el mediterráneo, el cerezo es la especie más infectada, por
suerte no por viruses que infecten: un buen trabajo de viveros, la certificación de plantas de vivero es muy
importante.
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El sector relacionado al cultivo de la especie en Chile ha sido muy dinámico, incorporando nuevas variedades,
portainjertos, técnicas de manejo, nuevas áreas de cultivo. La asistencia a este congreso permite constatar que
este interés no sólo ha sido local. A nivel mundial, esta especie también ha suscitado un gran interés, por lo
que se ha generado mucha investigación en relación a este tema.

Por lo mismo, las áreas de aplicación de nuevos conocimientos son muy amplias y variadas. Algunos
conceptos tratados son directamente aplicados, como aquellos que dicen relación con aspectos de manejo
específicos de la vegetación para obtener un mayor tamaño de frutos, control e importancia de la maduración,
aspectos relacionado a la firmeza de la fruta (aspecto de gran importancia para Chile), control de la partidura,
etc. Otros, como la aplicación de reguladores o tratamientos específicos en pre y postcosecha son aplicables
previa validación de corto plazo.

Sin embargo, existen otros aspectos que deben ser validados en el largo plazo, por la gran interacción que
tienen con las condiciones locales, ya sea ecológicas o por la lejanía de los mercados que presenta Chile como
oferente de fluta de contraestación. Curiosamente estos aspectos que requieren una mucho mayor evaluación,
antes de la aplicación, son aquellos que son más dinámicos a nivel de introducción en los agricultores, como
son el uso de portainjertos, introducción de variedades, adopción de sistemas de poda, como el solaxe, etc.
Otros aspectos aún no los visual izamos como una necesidad local, pero vale la pena tenerlos en cuenta por las
posibilidades de impacto que pudiera tener sobre la industria, como el caso de la cosecha mecanizada.

Sin duda que la asistencia a este tipo de actividades, lejos de entregar respuesta a los problemas, abre, en
mucho de ellos, interrogantes que deben ser evaluadas en el proceso adaptativo correspondiente, antes de
incorporarlos como prácticas de manejo habitual en los huertos de cerezas. Aquellos aspectos que requieren
una adaptación a mediano plazo pueden, a su vez, ser evaluados previos a su incorporación. De esta manera,
en algunos de los casos, como ya se indicó, es probable que puedan ser incorporarlos como prácticas de
manejo habituales, sin mayor adaptación, o muy menor.
Sin duda que aquellos aspectos de evaluación de materiales genéticos siempre abre una gran oportunidad de
realizar aportes a la industria. Este aspecto no sólo es un motivo de preocupación principal para los
productores, quienes buscan a través de la novedad un cambio en la rentabilidad de su cultivo. Sin embargo,
ocurre que es aquí donde ellos enfrentan un gran riesgo, pues incorporan a cultivo variedades, portainjertos, o
métodos de cultivo que resultan poseer caracteristicas o resultados muy inferiores a las expectativas cifradas
en ellos. A esto se debe agregar la parcialidad con que se trata la información por parte de los proveedores de
materiales gen éticos, los que a través de evaluaciones parciales, o definitivamente poco sistemáticas,
confunden a los agricultores quienes, en definitiva, asumen todos los riesgos al convertirse en los evaluadores
de los materiales enéticos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••.)Io."~' ~ GOBIERNO DE. CHILE.
.•••• •• rUNL>ACIÓN PARA LA«1.' INNOVAClON AGRAI(IA

Fecha Actividad Iniciativa

6-10 de junio Asistencia y participación en el V Congreso internacional
del cerezo.

Beca

2 23 de agosto Reunión técnica Región Metropolitana Beca

30 de agosto Beca3 Reunión técnica en VI Región

El programa de actividades se cumplió de acuerdo a lo presupuestado. Se concretó la participación en el
Congreso y se realizaron las actividades de difusión propuestas.

En el marco del Congreso, varios trabajos hicieron énfasis en la importancia de la calidad de fruta,
especialmente acerca del tamafio de frutos, así como también en cuanto a sus cualidades organolépticas y de
resistencia al manipuleo. En relación a éstos, y marcando un cambio fundamental en los aspectos de fisiología
en relación al congreso pasado (EE.UU. y Canadá), fueron los aportes en relación a la regulación de la carga
frutal, o mejoramiento de la relación hoja-fruto, los que, a juicio de este participante, fueron un gran aporte, por
el cambio de enfoque que se ha producido en el manejo de la especie, especialmente con la llegada de
variedades autofértiles (mucho más productivas) y portainjertos que transfieren propiedades enanizantes,
precocidad y productividad a esta especie, tradicionalmente considerada de muy baja precocidad.

Otro aporte novedoso interesante fue el uso de tratamiento con etanol para mejorar la sanidad en postcosecha.
Este aspecto, aunque simple en su lógica, puede convertirse en una interesante arma de manejo de la especie,
especialmente para aquellos que se orientan al manejo orgánico de la especie.

En relación a otros temas tratados, a juicio del participante, si bien existieron aportes valiosos, éstos no fueron
radicalmente diferentes a lo realizado en otras especies, o a lo ya realizado en esta misma.
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Institución Persona deEmpresa Contacto Fono/Fax Dirección E-mail
Organización

Washington State Antunez, 24106 N, Bunn Road Prosser WA aantunez@mall.
Universitv Aleiandro 509-786-9389 99350-8694 USA wsu.edu

541.737.5457 azarenka@scien
fax: ee.oregonstate.

Oregon State Unlversitv Azarenko Anlta 541.737.3479 Corvallls OR 97331 USA edu
1.8053925172

fax: P,O. Box 80298 Bakersfleld, CA 93380, d.w.cain@world
Sun World Internatlonal caln David 1.8057583651 USA net.att.net

+54-2965- casilla de Correo 88 (9100) Trelew eclttadini@Chub
INTA. Chubut Clttadlnl Eduardo 15668461 Araentina ut.lnta.aov.ar

~~I /~~!l/t~I~)?/!!
Prlvate Bag Xl Matleland 7602 South

Unlversltv of Stellenboseh Cook Nlael Afrlca :" '~-¡~''--:t H 1 ;! ~

Vlrj{)f C(H'd~lf"'"

Dratm Dlr.Reg. Agrieult- Quinta Do Valongo 5370 Mlrandela Is_(I_¡~~.t:_T!)I_\i; \

Tras-Qs-Montes Corderio Vitor 351278260965 Portugal :~!111 (: t rft 1 )! .1 '! .~

Uludag Unlversity, Bursa, +90 224 442 89 atlllaer@uludag
Turkev Erls. Atilla 70 .edu.tr
INIA Las Lengas 1450
Covhalaue Dleao Arrlbillaaa 056-67-237754 darrlbll@lnla.eI
Corvinus Unlversity of

Hrotko Karolv
P.O.Box: 1518 Budapest, Pf. 53. karoly .hrotko@

Budapest +36 - 14826284 Hungarv unl-eorvlnus.hu

Miehloan State Universitv
langg@msu.ed

Lana. Greaorv East Lansino. MI48824-1325 USA u
33.499612414

fax: 2, plaee P vlala, Montpelller, 34060, laurl@ensam.ln
INRA Laurl Plere Erie 33.499612616 Franee ra,fr
Washington State 24106 N. Bunn Road Prosser WA olenahan@wsu.
Unlversltv (WSU) Lenahan Ollvla 509-786-9389 99350-8694 USA edu

400 E. Scenle Dr. Sulte 2.278 The Iynn .Iong@oreg
Oregon State Universltv Lona. Lvnn 541-296-5494 Dalles Oro 97058 USA onstate.edu
Agrle. Research Inst. slurle43@volca
Voleanl Center Lurle Susan PO Box. 6 50250 Bet Daaan Israel nl.aarl.aov.1I

Avda. Cesar Augusto 3-7ob 50004 jnegueroles@fr
ALM aroup Neaueroles Juan 976-469459 Zaraaoza Spaln utaria.eom

Roblnson,
Cornell Unlversltv Terenee 315-787-2216 630 W. North Sto Geneva NY 14456 tlrl®cornell.edu
Universita cattolica del Roversl, ist.a rboree-
Saero Cuero Alessandro +39 523 599221 Vla Emllla Parmense 84 29100 Italv DC@unicatt.it

asantos@utad.
Santos Alberto Portuaal pt

Frult Researeh Station +49-4162-6016- stehr.rolf@lawi
Jork Stehr Rolf 110 Moorende 53 0-21635 Jork Germanv khan.de

BOszOrményl Street 138 4032 Debrecen erdodlne@agr.u
Universitv of Debrecen Szabo Zoltan JG309U9G098 Hunoarv nideb.hu
PCF-Proeftuln Pit- en Vercammen, Frulttulnweg 1 3800 Sint-Trulden jef.vercammen
Steenfruit Jozef +321169.70.80 Belaium @ocfruit.be

+497851 u.wermund@pe
Peter Vetter GmbH Wermund Ursula 870114 Am Yaehthafen 2 77694 Kehl Germanv ver-vetter.eom
washington State mdwhltlng@ws
Unlversitv Whltlna, Matthew u.edu

xllogian@otenet
Tissue Culture Laboratorv Xilovannls Crlstos 302681051554 Filothel Arta 47042 Greece .ar

mailto:d.w.cain@world
mailto:.hrotko@
mailto:DC@unicatt.it
mailto:stehr.rolf@lawi
mailto:@ocfruit.be
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Tipo de material

Presentación Power
point

Aspectos de genética del cultivo del
cerezo

Marlene Ayala, PUC

Gabino Reginato, U. de
Chile

Presentación Power
point

Aspectos de crecimiento y calidad de
fruto en cerezos

1Presentación Power
point

Aspectos de manejo del cultivo del
cerezo

Gamalier Lemus, INIA

Artículo de revista

Tipo de Material

1Resúmenes póster

Trabajo presentado en replantación Gabino Reginato, U. de
Chile

1,
correlativo O

N° Correlativo (si
es

6 pósteres

Foto

Artículos

EnCn Fotos de todas las presentaciones y visitas

2 1 trabajo escrito. Autor: G. Lemus

Reportes de
investigación

3 4 de Estaciones experimentales de Turquía

Libro 4 Libro de resúmenes
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Las actividades de difusión realizadas se refieren a dos reuniones técnicas con agricultores y técnicos. Ambas
reuniones fueron muy exitosas, con, aproximadamente, 70 participantes en la Región Metropolitana (pontificia
Universidad Católica de Chile) y 100 en la VI Región (INIA Rayentué). Las presentaciones estuvieron a cargo
de Marlene Ayala de la PUC, quien analizó aquellos aspectos relativos a la genética; Gamalier Lemus (CRl La
Platina, lNIA), quien analizó los aspectos de manejo; y Gabino Reginato (U. de Chile) quien revisó aquellos
aspectos de calidad de fruto.

En cada reunión se analizaron aquellos aspectos más relevantes alcanzados en la captura, y se discutió cuales
tendrían una aplicabilidad en la industria de la cereza en Chile.

No se realizó una entrega de material escrito referente a las presentaciones, pero se ofreció mandar las
presentaciones a aquellos asistentes interesados.
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA
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¡Nombre Gabino

¡Apellido Paterno IReginato

IMeza¡Apellido Materno

17.332.307-kI RUT Personal

¡Casilla 1004, SantiagoI Dirección, Comuna y Región

IFono: 9785727 Fax: 9785813¡Fono y Fax

IE-mail greginat@uchile.c1

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidad de Chile

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
60.910.000-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

I Profesor asociadoI Cargo o actividad que desarrolla

IFruticultma
Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja
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Nombre

IApellido Paterno

IApellido Materno

IRUT Personal

Dirección, Comuna y Región
Departamento de Fruticultura y Enología. Facultad de

Agronomía e ingeniería Forestal. Pontificia

Universidad Católica de Chile

[Fono y Fax Fono: 6864159

Fax: 6865471

¡E-mail Imayalaz@uc.cl

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

IProfesor auxiliar

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Pontificia Universidad Católica de Chile

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
81.698.900-0

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja Fruticultura

mailto:mayalaz@uc.cl


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••. c'-.••.•••.~~,.GOBIERNO DE CHILE
.••• '~ • fUNLJACIÓN I'ARA LA

~ • INNOVAClON AGI!AI~A

INombre Gabino

IReginatoIApellido Paterno

IApellido Materno

17.332.307-kIRUT Personal

ICasilla 1004, SantiagoIDirección, Comuna y Región

kono: 9785727 Fax: 9785813IFono y Fax

Igreginat@uchile.clIE-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidad de Chile

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la

60.910.000-1
sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

IProfesor asociadoICargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

mailto:greginat@uchile.cl
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INombre

ILemusIApellido Paterno

ISepúlvedaIApellido Materno

16.167.842-5IRUT Personal

ICasilla 439/3, SantiagoIDirección, Comuna y Región

IFono: 7575145 Fax: 541 7667IFono y Fax

IglemuS@inia.clIE-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
INIA La Platina

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la

61.312.000-9
sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

IInvestigadorICargo o actividad que desarrolla

IFruticulturaRubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

mailto:glemuS@inia.cl
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6. EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La convocatoria al congreso fue muy alta, con 350 participantes. Se adjunta lista, correlativo n06

La convocatoria a actividades de difusión fue muy alta, aproximadamente 170 personas

b)Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

En el congreso y en las actividades de difusión existió un alto interés

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No existieron instrumentos de evaluación en ninguna de las actividades. Sin embargo el nivel de
conocimiento adquirido se considera importante

d)Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No existieron problemas durante la ejecución del proyecto
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a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

x bueno __ regular __ malo

Justificar:

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)
Sin recomendaciones

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnológicas, en lo posible presentar conclusiones
individuales por participante.

La asistencia a estos congresos internacionales temáticos abre numerosas posibilidades en diferentes ámbitos
de la producción de una determinada especie. Al sector académico le aporta el material base para
investigaciones futuras, ya sea en la forma de contactos o en nuevo conocimiento. Éste, correctamente
analizado y evaluado puede, en definitiva convertirse en aplicaciones a la industria, ya sea en el corto o
mediano plazo. Este segundo aspecto se cumple con las actividades de difusión, en las que se entrega el
conocimiento a la industria, oportunidad en que se produce una retroalimentación, también positiva y
necesaria para el desarrollo de nuevas ideas y técnicas a estudiar.


