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INFORME TÉCNICO FINAL 

 

Nombre del proyecto 

“Recuperación y masificación de 

la producción del tomate “Poncho 

Negro” un patrimonio agrario 

ancestral de la XV Región de 

Arica y Parinacota: Una 

alternativa productiva y de 

adaptación al cambio climático”. 

Código del proyecto PYT-2017-0674. 

Nº de informe Informe Técnico Final  

Período informado 

Desde el 11 de Diciembre de 

2018 hasta el 29 de Noviembre 

de 2019. 

Fecha de entrega 16 de Diciembre de 2019. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Universidad de Tarapacá. 

Nombre(s) Asociado(s): 
Comunidad Indígena Chikka Chapisca. 
Javier Emilio Choque Choque. 
Elena Yucra Apaza. 

Coordinador del Proyecto: Elizabeth Bastías Marín. 

Regiones de ejecución: XV Región de Arica y Parinacota. 

Fecha de inicio iniciativa: 02/01/2018. 

Fecha término Iniciativa: 29/11/2019. 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto          $     97.689.998     100% 

Aporte total FIA $      57.419.998                 58,8% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $      11.030.000            11,3% 

No Pecuniario $      29.240.000              29,9% 

Total  $      40.270.000              41,2% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte $30.000.000 

Segundo aporte $12.000.000 

Tercer aporte $12.000.000 

n aportes --- 

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº 1) $54.000.000 

3. Total de aportes FIA gastados $50.531.727 

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA $6.888.271 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $11.030.000 

No Pecuniario $29.240.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $9.223.776 

No Pecuniario $27.740.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $1.806.224 

No Pecuniario $1.500.000 

 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 
 

SI X 

NO  

 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
 

----- 

  
3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 
Las principales actividades realizadas y rendidas en el Informe N°3 correspondieron a: 

- Establecimiento de una parcela demostrativa en el sector alto del valle de Lluta. 
(Resultado: 1 parcela establecida en el sector alto). 

-  Desarrollo de una parcela demostrativa de Poncho Negro como portainjerto de 
variedades comerciales. 
(Resultado: 1 parcela establecida). 

- Transferencia tecnológica para manejo del cultivo en el sector alto del valle. 
(Resultado: Una actividad de transferencia tecnológica realizada y                       
Una cartilla divulgativa de manejo del cultivo en el sector alto del valle). 
 

 
4. RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

 
- Evaluación del rendimiento del tomate “Poncho Negro” en el sector medio del 

valle de Lluta. 
Resultado: Rendimiento del sector medio. 

- Evaluación del rendimiento del tomate “Poncho Negro” en el sector alto del valle 
de Lluta. 
Resultado: Rendimiento del sector alto. 

- 2 módulos de capacitación (Charlas). 
Resultado: 3 charlas ejecutadas. 

- Ejecución de 2 días de campo. 
Resultado: 2 días de campo realizados. 

- Envío de muestras a una zona del país (Arica e Iquique). 
Resultados: 3 envíos a Iquique y 2 en la ciudad de Arica 

- Presentación del producto en dos ferias locales. 
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Resultado: Presentación en dos ferias locales. 

 
5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Generar una alternativa productiva para el valle de Lluta mediante la masificación y 
revalorización del consumo de tomate “Poncho Negro”. 

 
 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

6.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 
Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 

1 
Proporcionar material vegetal (semillas) para la masificación del tomate 
“Poncho Negro” en el valle de Lluta. 

100% 

2 
Generar un protocolo de manejo agronómico incorporando el uso de 
buenas prácticas agrícolas en el cultivo de tomate “Poncho Negro” en el 
valle de Lluta. 

100% 

3 
Revalorar y buscar alternativas de producción y consumo para un 
producto con valor territorial de la XV Región de Arica y Parinacota. 

90% 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

7.1. Cuantificación del avance de los RE a la fecha 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avan
ce a 

la 
fech

a 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estad
o 

actual 
del 

indica
dor 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

1 
 
 

1 
 
 
  
 
 

Establecimi
ento de 
unidad de 
multiplicaci
ón de 
semillas. 

Parcela de 
multiplicación 
establecida 

((PS+S
+ISR+I
SC+TP
)/UMS))

X100 

Logra
do 

1 parcela 
de 
multiplicació
n de 
semillas 
establecida. 

31/03/
2018 

 
 

100
% 

* PS: Preparación de suelo; S: Siembra; ISR: Instalación de sistema de riego; ISC: Instalación de sistema de conducción; TP: Trasplante y UMS: 
Unidad multiplicadores de semilla. 
* Meta alcanzada de cada parámetro (PS, S, ISR, ISC, TP y UMS) 0,2 (Adimensional).  

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se estableció la parcela de multiplicación de semillas de tomate “Poncho Negro”, iniciando 
con las labores de rastraje para el mullimiento de la cama de trasplante. El paso del 
rotovator generó una cama de trasplante de las plántulas homogénea de 0,3 m de altura. La 
adquisición de estiércol permitió mejorar la estructura de suelo, mientras que la 
incorporación de fertilizantes inorgánicos entregó la cantidad adecuada de nutrientes a la 
planta en sus primeros estados de crecimiento.  
La unidad de multiplicación (invernadero), presentaba en uno de sus soportes, un daño 
importante por lo que se optó por el cambio de un nuevo poste de eucalipto. Se adquirió un 
tecle para tensar el sistema de conducción del cultivo y asegurar el desarrollo de una planta 
erguida durante toda la temporada. 
El 28 de marzo de 2018 se realizó la siembra del tomate “Poncho Negro” en la almaciguera 
“Pepos Plant”. Transcurridos 28 días, las plantas de fueron trasplantadas en la unidad 
productiva para multiplicación de semilla en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus 
Lluta. En esta, se realizaron labores culturales de poda, eliminación de malezas, 
fertilización, manejo fitosanitario, riego y observaciones de las variables climáticas internas 
del invernadero. Llegado el momento de maduración de frutos se realizó la cosecha y 
selección para obtención de semillas. Terminada la etapa de producción se trabajó en la 
limpieza y mantención del invernadero para la próxima temporada del cultivo (2019). 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°1  
 

 

 

 

 

 

 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 7 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

1 
 

2 
 
 
 
 

Semillas de 
tomate 
“Poncho 
Negro” 
multiplicadas. 

Semillas 
producida
s 

--- 

100.000 
semillas 
producid

as 

10.000 
semillas 

producida
s. 

30/09/2
018 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Alcanzado el período de maduración de frutos se realizó la cosecha, con la selección de los 
frutos con las mejores características de tamaño, forma y estado sanitario para la obtención 
de las semillas. Una vez seleccionados se procedió a realizar la trilla y posterior 
conservación de semillas en refrigerador a 4°C y con protección de la llegada de luz. A la 
fecha de término de la iniciativa se contabilizó un total aproximado de 100.000 semillas 
producidas para la distribución entre los agricultores. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°2  

 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance a 
la fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Distribuc
ión de 
semillas 
en el 
valle de 
Lluta. 

Semillas 
distribuid

as 
--- 

53 
agricultor

es con 
semilla. 

50 
agricultores 

con 
semillas de 

tomate 
“Poncho 
Negro”. 

30/11/2
018 

 
 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Finalizado el proyecto se tiene registro de 53 agricultores del valle de Lluta que recibieron 
semillas de “Poncho Negro”, superando el total comprometido (50 agricultores).  
Cada sobre entregado contenía 1500 semillas seleccionadas (correspondiendo a un peso 
de 5 g), distribuyéndose un total de 79.500 semillas (265 g). 
Se debe indicar que además de los agricultores del valle de Lluta, se ha distribuido semillas 
en agricultores de otros valles y localidades de la región que las han solicitado 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°3  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicad

or 
 

Meta 
del 

indica
dor 

(situa
ción 
final) 

Fecha 
alcance 

meta 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 
2 parcelas 
demostrati
vas para el 
mejoramie
nto 
productivo 
del tomate 
“Poncho 
Negro”. 

Parcelas 
demostrativas 
establecidas 

--- 

2 
parcela

s 
estable
cidas 

2 
parcel

as 
demo
strativ

as.  

31/07/2
019 

 
 
 
 

100% 
 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Durante mayo de 2019, se estableció la primera unidad demostrativa en el sector de 
Linderos, valle de Lluta en la parcela de la señora Elena Yucra (asociada del proyecto) 
donde se evaluó el manejo agronómico de “Poncho Negro” como portainjerto. 
La segunda parcela demostrativa, se estableció durante el mes de marzo de 2019, en el 
sector de Chapisca del valle de Lluta (correspondiendo a la superficie comprometida como 
aporte no pecuniario del asociado “Comunidad Indígena Chikka Chapisca”, en el terreno del 
señor Saúl Medina). Los trabajos incluyeron la instalación de sistema de riego, trasplante y 
el manejo agronómico del cultivo (fertilización, poda, sistema de conducción y manejo 
sanitario). 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°4 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento 
en sector 
medio del 
valle de 
acuerdo a la 
potencialidad 
del territorio. 

kg/m2 --- 21 kg/m2 10 kg/m2 
30/09/20

19 

 
 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Terminado el desarrollo del cultivo en la parcela demostrativa del sector medio los 
resultados obtenidos fueron de 21 kg/m2, rendimiento muy superior a lo esperado 
inicialmente. Las características del fruto fueron de 8,1 y 5,8 cm de diámetro ecuatorial y 
longitudinal, respectivamente, clasificándose según su tamaño como “g” según la Norma 
Europea de selección de tomate larga vida. En cuanto a la calidad, los grados brix promedio 
del tomate “Poncho Negro” alcanzaron los 5,1°, considerado un nivel normal para tomate 
fresco e industrializado, característica dada por su zona de producción, un valle altamente 
salina. En cuanto a la dureza los valores alcanzaron las 3,8 lb. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Sin respaldo. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmu
la de 
cálcul

o 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcance 

meta 

2 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimient
o en sector 
alto del 
valle de 
acuerdo a la 
potencialida
d del 
territorio. 

kg/m2 --- 25 12 kg/m2 
30/09/2

019 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Finalizada la temporada de cultivo en la parcela demostrativa del sector alto (Chapisca) los 
resultados obtenidos fueron de 25 kg/m2, rendimiento muy superior a lo proyectado 
inicialmente. Las características del fruto fueron de 7,7 y 5,6 cm de diámetro ecuatorial y 
longitudinal, respectivamente, clasificándose según su calibre como “g” según la Norma 
Europea de selección de tomate larga vida. En cuanto a la calidad, los grados brix promedio 
del tomate “Poncho Negro” alcanzaron los 4,6°, considerado un nivel normal para tomate 
fresco e industrializado, característica influenciada por su zona de cultivo altamente salina. 
En cuanto a la dureza los valores alcanzaron las 2,8 lb. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Sin respaldo. 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcan

ce 
meta 

2 7 
 
 
 
 
 
 

Transferen
cia 
tecnológic
a para 
manejo del 
cultivo. 

Módulos de 
capacitación 
generados 

--- 

109 
agriculto

res 
capacita

dos 

30 
agricultore

s 
capacitado

s 

30/07/
2019 

 
 
 

100% 
 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Actividad 1: Día de campo. Manejo agronómico y capacitación en trilla de tomate para 
obtención de semillas. Se realizó la visita a la parcela de multiplicación de semillas donde 
se explicaron los principales manejos aplicados en el cultivo. En la actividad participaron 
agricultores y profesionales y asesores del área. 
Actividad 2: Día de campo. Desarrollo de “Poncho Negro” como porta-injerto. Esta 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcan

ce 
meta 

2 7 
 
 
 
 
 
 

Transferen
cia 
tecnológic
a para 
manejo del 
cultivo. 

Módulos de 
capacitación 
generados 

--- 

109 
agriculto

res 
capacita

dos 

30 
agricultore

s 
capacitado

s 

30/07/
2019 

 
 
 

100% 
 

actividad consistió en la visita a la parcela de establecimiento de la primera prueba de porta 
injertos de “Poncho Negro” evaluados con variedades comerciales en campo, 
observándose su factibilidad de como nueva alternativa al uso de este tomate. Se contó con 
la participación de agricultores y asesores. 
Actividad 3: Día de campo. Entrega de semillas para agricultores. Actividad que consistió 
en la entrega de semillas para agricultores. En esta actividad participaron agricultores, 
autoridades regionales, profesionales y representantes de FIA. 
Se encuentran pendientes 4 actividades de capacitación esperando transferir información y 
manejos a un mayor número de agricultores. 
Actividad 4: Día de campo. Desarrollo de tomate “Poncho Negro” en el sector alto del valle 
de Lluta. En esta actividad se entregó información respecto al establecimiento del cultivo en 
la zona y los manejos requeridos durante las primeras etapas de desarrollo observado in-
situ y contenidos en una cartilla divulgativa entregada a los agricultores participantes. 
Actividad 5: Visita de director de FIA a parcela de multiplicación de semillas. 
Actividad 6: Día de campo. Desarrollo de tomate “Poncho Negro” como portainjerto de 
variedades comerciales en el valle de Lluta. En esta actividad se contó con la presencia de 
agricultores del valle quienes conocieron el desarrollo in-situ de los injertos evaluados y su 
rendimiento. Por otra parte, se dieron a conocer las expectativas de la producción de 
tomate “Poncho Negro” luego de realizados los envíos a distintas regiones y consumidores 
(restaurant y empresa elaboradora de salsas) y teniendo la retroalimentación de posibles 
consumidores del producto. Se destaca que luego de observar el comportamiento de 
“Poncho Negro” como porta-injerto, el agricultor Roberto Rodríguez trabajará el año 2020 
con uno de sus invernaderos productivos utilizando la combinación “Poncho Negro”-Naomi 
y “Poncho Negro”-Alamina, para comercialización en el mercado nacional, para lo cual se le 
brindará el asesoramiento agronómico y seguimiento del desarrollo del porta-injerto. 
Actividad 7: Charla de capacitación. Uso y manejo de productos fitosanitarios en la 
agricultura. Esta actividad fue dictada para agricultores por el ingeniero agrónomo Elvis 
Hurtado, profesional con experiencia en el desarrollo de cultivos en campo y el uso de 
buenas prácticas agrícolas de manejo.  
Actividad 8: Charla de capacitación. Manejo e identificación de enfermedades en tomate. 
Actividad que tuvo como relator al Dr. Germán Sepúlveda, fitopatólogo de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Tarapacá. 
Actividad 9: Charla de capacitación. Manejo del recurso hídrico y fertilización. Esta 
capacitación fue realizada por el ingeniero agrónomo Wladimir Esteban, profesional del 
proyecto. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcan

ce 
meta 

2 7 
 
 
 
 
 
 

Transferen
cia 
tecnológic
a para 
manejo del 
cultivo. 

Módulos de 
capacitación 
generados 

--- 

109 
agriculto

res 
capacita

dos 

30 
agricultore

s 
capacitado

s 

30/07/
2019 

 
 
 

100% 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°5  

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcan

ce 
meta 

3 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteriza
ción 
nutricional 
y sensorial 
del tomate 
“Poncho 
Negro”. 

Caracteriza
ción del 
producto 

--- 

Informes 
de 

caracteri
zación 

nutricion
al y 

sensorial 

1 Informe 
de 

caracteriza
ción 

nutricional 
y sensorial 
del fruto de 

tomate 
“Poncho 
Negro”. 

 

31/11/
2018 

 
 
 
 

100% 
 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizó el análisis de diferencia de frutos de tomate “Poncho Negro”, donde los 
resultados mostraron diferencias en cuanto a las muestras analizadas (híbridos 
comerciales) y el control. Respecto al análisis nutricional destaca la presencia de vitamina 
A, licopeno, polifenoles y la ORAC de los frutos. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°6  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcan

ce 
meta 

3 9 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució
n del 
producto 
para su 
promoción 
y 
percepción
. 

Distribución, 
promoción y 
percepción 

del producto 

--- 

Informe 
de 

percepci
ón  

1 Informe 
de 

percepción 
del tomate 
“Poncho 
Negro”. 

30/06/
2019 

 
 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizó la distribución y envío del tomate “Poncho Negro” a restaurant, hotel y cafeterías 
de la ciudad de Arica, Iquique y Santiago. 
Los lugares correspondieron a: 

- Cafetería de especialidad “Milkhouse” (ciudad de Arica). 
- Restaurant Medina´s (ciudad de Arica). 
- Empresa elaboradora de salsas “Mandala” (ciudad de Arica). 
- Espacio Bhanga (ciudad de Iquique). 
- Hotel Terrado Arturo Prat (ciudad de Iquique). 
- Butifarra Restaurant (ciudad de Iquique). 
- Hotel Gran Cavancha Bar (ciudad de Iquique). 
- Hotel Regal Pacific Santiago (ciudad de Santiago). 

El producto fue enviado a los lugares indicados para la preparación de platos, degustación 
y percepción del comportamiento del producto incluido en recetas y de sus características 
en general (sabor, color y aroma), información que fue recogida mediante una encuesta.  
Para la presentación del producto se externalizó el diseño y confección de una caja 
especial (de acuerdo a la forma del producto y número de unidades posibles de adquirir por 
el proyecto). Como evidencia se anexa el informe comprometido.  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°7  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance a 
la fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

3 10 
 
 
 
 
 

Distribuci
ón y 
percepció
n del 
producto. 

Distribuci
ón y 

percepci
ón del 

producto 

--- 
Presenta
ción en 2 

ferias 

2 
presentaci
ones del 
producto 
en feria. 

 

31/05/2
019 

 
 

50% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

La meta de este resultado era la presentación del producto en dos ferias, sin embargo, las 
problemáticas acontecidas en el país durante los últimos dos meses de ejecución del 
proyecto dificultaron la organización y participación en una feria en la ciudad de Santiago. 
En el caso de la feria local, se participó en la feria agrícola más importante de la ciudad de 
Arica, Agrotecnia realizada durante el mes de noviembre. Por otra parte, se recibió la 
invitación de la SEREMIA de Salud para participar en la “Feria del día mundial de la 
alimentación 2019” donde se presentó el tomate “Poncho Negro” teniendo interacción con 
chefs y el público en general que se interesó por conocer este tomate perdido de la zona. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°11 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

3 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porta-
injerto 
como 
diversifica
ción 
productiv
a. 

Alternativ
a de 

diversifica
ción. 

(EA+EL
+EC+T

A) 

Informe 
de 

factibilida
d 

1 Informe 
de 

factibilidad 
del uso de 
“Poncho 
Negro” 
como 
porta-
injerto. 

31/08/20
19 

 
 
 
 

100% 
 
 

* EA: Evaluación en almaciguera (Tiempo de sincronización de diámetro en cv. “Poncho Negro” y híbridos comerciales; 
Condiciones ambientales de cada etapa del proceso del injerto); EL: Evaluación en laboratorio (Cortes histológicos de injertos 
de compatibilidad); EC: Evaluaciones de campo (Rendimiento, calidad y adaptabilidad de los injertos a las condiciones de 
salinidad y boro); y TA: Transferencia a Agricultores (Día de campo y material de difusión). Cada parámetro se evalúa con un 
25%. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se propuso la diversificación productiva del tomate “Poncho Negro” como porta-injerto, 
iniciando la evaluación de los tiempos de sincronización óptimos entre el tamaño de los 
tallos de la variedad “Poncho Negro” con las variedades híbridas de alto rendimiento a ser 
injertadas. Se han caracterizado los parámetros de temperatura y humedad relativa de cada 
período de los plantines en el interior de la almaciguera (prendimiento y endurecimiento). 
En el año 2018, realizadas las evaluaciones mencionadas, y alcanzado el desarrollo de las 
plántulas injertadas se realizó su trasplante en campo para la evaluación inicial de su 
comportamiento en campo, bajo las condiciones del valle de Lluta. Para la observación de 
su desarrollo en campo, se realizó un día de campo donde agricultores lograron ver el 
comportamiento de las diferentes combinaciones injertadas.  
Los resultados preliminares de la primera temporada, en cuanto a desarrollo de la planta en 
condiciones de salinidad mostraron un buen comportamiento de “Poncho Negro” como 
porta-injerto, observándose la expresión de un mayor vigor, sobre todo en la combinación 
de este con la variedad “Suzana”, un híbrido ampliamente utilizado en el valle de Lluta. Los 
resultados de una menor acumulación de boro en hojas en esta variedad comercial serían 
explicadas por la tolerancia del pie (“Poncho Negro”) a las condiciones de salinidad y 
exceso de boro existentes en el agua y suelo de este valle, lo que sería un aporte 
importante del pie para vigorizar y obtener un mejor rendimiento en plantas desarrolladas 
bajo condiciones de estrés como las del valle de Lluta. 
En cuanto al desarrollo durante el año 2019, las plantas injertadas fueron trasplantadas 
durante el mes de mayo, en el sector de Linderos del valle de Lluta (agricultor Roberto 
Rodríguez), lugar donde se evaluó su desarrollo y rendimiento. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N°8  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

3 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porta-
injerto 
como 
diversifica
ción 
productiv
a. 

Alternativ
a de 

diversifica
ción. 

(EA+EL
+EC+T

A) 

Informe 
de 

factibilida
d 

1 Informe 
de 

factibilidad 
del uso de 
“Poncho 
Negro” 
como 
porta-
injerto. 

31/08/20
19 

 
 
 
 

100% 
 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

3 12 
 
 
 
 

Generar 
modelo 
de 
negocio. 

Modelo 
de 

negocio 
--- 

Informe 
modelo 

de 
negocio 

1 Informe 
de modelo 
de negocio. 

31/08/20
19 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizó el modelo de negocio para el tomate “Poncho Negro” para lo cual se anexa lienzo 
de modelo Canvas e informe del modelo de negocio. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Anexo N° 12 
 

 

8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS  

8.1 Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el 
período informado.  

 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para 

el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Problema:  
La contingencia 

La situación presentada en el 
país en los dos últimos 

Presentación del producto en Feria 
del Día Mundial de la Alimentación 
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actual del país 
dificultó el 
proceso 
administrativo y 
de coordinación 
de esta actividad. 
 
Problema: 
Contingencia 
nacional. 

meses de ejecución del 
proyecto dificultó la 
presentación del producto en 
una feria fuera de la XV 
región (Santiago) por lo que 
solo se participó en dos 
actividades locales. 
Lo acontecido a nivel 
nacional provocó el trabajo 
parcial y en ocasiones nulo 
de nuestra casa de estudios 
siendo imposible realizar 
procesos administrativos de 
compras y pagos lo que 
impacto negativamente en la 
ejecución presupuestaria del 
proyectos y evidente retraso 
en el  pago de últimas 
compras. 

2019, ciudad de Arica. 

 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe. 

1. Establecimiento de dos parcelas demostrativas. 
2. Rendimiento del cultivo en el sector medio del valle de Lluta. 
3. Transferencia tecnológica (1 charla). 
4. Desarrollo de injertos de tomate “Poncho Negro”. 

 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe. 

1. Envío de muestras a una zona del país (Calama). 
2. Presentación del producto en una feria (Santiago). 

 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 

informe. 

1. Transferencia tecnológica (2 charlas y 1 día de campo). 
2. Envío de muestras a zonas del país. 

 
9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe  

 
En Anexo N°9, se informa la confección de un relato histórico solicitado por el ejecutivo 
técnico anterior. 

 
Una actividad no incluida en la carta Gantt, pero realizada en un rendición anterior, fue 
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el diseño y confección del folleto promocional del tomate “Poncho Negro”, el que 
acompañó el envío de muestras a otras zonas del país para dar a conocer la historia, 
cultivo y propiedades del fruto en las presentaciones a realizar en ferias en los próximos 
meses (ver Anexo N°10). 

 

 

10. HITOS CRÍTICOS DEL PERÌODO 

 
 
 

Hitos críticos1 

 
 
 

Fecha programada de 
cumplimiento 

 
 
 

Cumplimiento  
(SI / NO) 

Documentación 
de respaldo  

(indique en que 
nº de anexo se 

encuentra) 

1 Parcela de multiplicación de 

semillas de “Poncho Negro” 

establecida. 

Marzo de 2018 SI 

Informe N°1 

Anexo N° 1 

Multiplicar y generar semillas de 

“Poncho Negro” para su 

distribución en el valle de Lluta. 

Septiembre de 2018 SI 

Informe N°1 

Anexo N° 2 

Distribuir semillas en 50 

agricultores del valle de Lluta. 
Noviembre de 2018 SI 

Informe N°3 

Anexo N°3 

2 parcelas demostrativas 

establecidas. 
Julio de 2019 SI 

Informe N°3 

Anexo N°4 

Rendimiento obtenido en el sector 

medio del valle de Lluta. 
Septiembre de 2019 SI 

Informe Final 

Sin respaldo 

Rendimiento obtenido en el sector 

alto del valle de Lluta. 
Septiembre de 2019 SI 

Informe Final 

Sin respaldo 

Generar 8 módulos de 

capacitación. 
Julio de 2019 SI 

Informe Final  

Anexo N°5 

Obtención de perfil nutricional y 

sensorial del producto. 
Noviembre de 2018 SI 

Informe N°3 

Anexo N°6 

Envío del producto a 4 regiones 

del país. 
Junio de 2019 NO 

Informe Final 

Anexo N°7 

Presentación del producto en 2 

ferias. 
Mayo de 2019 NO 

Informe Final 

Anexo N°11 

Informe de factibilidad del uso de 

tomate “Poncho Negro”. 
Agosto de 2019 SI 

Informe Final 

Anexo N°8 

 
1 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
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Informe de Modelo de Negocio del 

tomate “Poncho Negro”. 
Agosto de 2019 SI 

Informe Final 

Anexo N°12 

 

10.1 En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 

entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

Al momento de culminar la ejecución de actividades del proyecto, se presentan dos hitos 

críticos no cumplidos. El primero de ellos corresponde a la presentación del producto en 

una feria en la región Metropolitana, actividad que fue muy difícil de coordinar y llevar a 

cabo debido a la situación acontecida en los últimos meses en el país, fecha en que 

estaba planificada su ejecución.  

En el caso del envío del producto a otras zonas del país, se lograron concretar envíos a 

las ciudades de Iquique, Santiago y Arica, quedando pendiente el envío a la ciudad de 

Calama.  

  

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros. 
 

La situación presentada en el país en los dos últimos meses de ejecución del proyecto 

dificultó la presentación del producto en una feria fuera de la XV región (Santiago) por lo 

que solo se desarrollaron dos actividades locales. Lo acontecido a nivel nacional provocó 

el trabajo parcial, y en ocasiones nulo, de nuestra casa de estudios siendo imposible 

realizar procesos administrativos de compras y pagos de manera normal lo que impactó 

negativamente en la ejecución presupuestaria y técnica del proyecto. 

 

12. DIFUSIÓN 

 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación 

Generada 

26/11/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 
valle de 

Lluta 
 

1 Día de campo 
Desarrollo del 

cultivo de tomate 
“Poncho Negro” 

como portainjerto 
 

10 Minuta de asistencia 
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20/08/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 
valle de 

Lluta 
 

1 Charla de 
difusión 

Manejo del riego y 
fertilización en el 
cultivo de tomate 

10 Minuta de asistencia 

28/08/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 
valle de 

Lluta 
 

1 Charla de 
difusión 

Manejo de 
enfermedades de 
tomate en campo 

10 Minuta de asistencia 

26/11/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 
valle de 

Lluta 

 
1 Charla de 

difusión 
Uso adecuado de 

productos 
fitosanitarios 

 

10 Minuta de asistencia 

Noviembre 
2019 
 
 
 
15 y 16 de 
noviembre 
2019. 

 
Santiago 
 
 
 
 
Agrotecnia 
Arica. 
 

Presentación en 
2 ferias 

-- Anexo fotográfico 

Septiembre  
2019 

Arica 
Iquique 
Calama 

Envío del 
producto a otra 
zona del país 

3 Informe de percepción 

 

12.2  Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes* 
Documentación 

Generada* 

26/11/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 

valle de Lluta 

Día de campo 
Desarrollo del 

cultivo de tomate 
“Poncho Negro” 

como portainjerto 
 

12 
Minuta de asistencia 

(ver Anexo N° 5) 

20/08/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 

valle de Lluta 

1 Charla de 
difusión 

Manejo del riego 
y fertilización en 

el cultivo de 

10 
Minuta de asistencia 

(ver Anexo N° 5) 
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tomate 

28/08/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 

valle de Lluta 

1 Charla de 
difusión 

Manejo de 
enfermedades de 
tomate en campo 

17 
Minuta de asistencia 

(ver Anexo N° 5) 

26/11/2019 

Parcela 
UTA, km 19, 

sector 
Rosario, 

valle de Lluta 

1 Charla de 
difusión 

Uso adecuado de 
productos 

fitosanitarios 
 

12 
Minuta de asistencia 

(ver Anexo N° 5) 

16/10/2019 
 
 
 
 
 
15 y 16 de 
noviembre 
2019. 

- Feria día 
mundial de 
la 
alimentación. 
Arica. 
 
- Agrotecnia 
Arica. 
 

Presentación en 
2 ferias 

-- 
Anexo fotográfico 
(ver Anexo N° 11) 

Septiembre 
2019 

Arica 
Iquique 
Calama 

Envío del 
producto a otra 
zona del país 

3 
Informe de percepción 

(ver Anexo N° 7) 

*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes. 

 

13. CONCLUSIONES 

 
13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto?  

Al finalizar el proyecto, los resultados obtenidos muestran que gracias a las actividades 

desarrolladas fue posible poner nuevamente a disposición de los agricultores del valle de 

Lluta, un cultivo ancestralmente cultivado, que gracias a mejoras en los manejos 

agronómicos puede ser una alternativa productiva para este valle salino. Se destaca la 

buena acogida de este producto por parte de quienes tuvieron la ocasión de conocerlo y 

degustarlo de diferentes formas (preparaciones y subproductos), surgiendo la posibilidad 

de su comercialización localmente y en ciudades cercanas a la zona de producción, 

reconociéndose como un producto diferenciado y con historia que puede sumarse a la 

gama de cultivos locales que se identifican como productos con valor territorial, acciones 

desprendidas y cumplidas del objetivo general del proyecto. 
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13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 

establecidos en el plan operativo? 

Si bien, algunas de las actividades del proyecto (envío a Calama y participación en feria) 

no fueron posibles de realizar se considera el cumplimiento del objetivo general del 

proyecto realizándose la mayoría de los hitos comprometidos. 

 
 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?  

Entre las dificultades que se presentaron en la ejecución del proyecto se pueden 

mencionar: 

- Retraso en la puesta en marcha del proyecto por receso administrativo de la 

entidad ejecutora (universidad estatal) durante los meses de verano (enero-

febrero), retrasándose en dos meses la puesta en marcha del proyecto y los 

trámites administrativos (contratos y compras) pertinentes a la ejecución del 

mismo. Misma dificultad se presentó para la compra durante los últimos y 

primeros meses del año, retrasando las compras requeridas. 

- Dificultad para encontrar proveedores de insumos específicos (sobres de 

semillas y cajas promocionales para el producto) debido a que la mayoría de 

estas empresas trabajan con altos volúmenes de producción, lo que hizo difícil 

poder adquirir los pequeños volúmenes que el proyecto puede financiar y 

trasladar desde otras regiones donde se ubican la mayoría de los proveedores 

de este tipo de insumo. 

- El envío de muestras para su caracterización nutricional y sensorial, requirió de 

un largo proceso de tramitación administrativo para efectuar el trato directo con 

el proveedor del servicio, habiendo un retraso en cuanto la ejecución del gasto, 

lo que se suma al retraso en el sistema de rendición y ejecución financiera del 

proyecto.  

- Problemas climáticos retrasaron la puesta en marcha de las parcelas 

demostrativas. 

- La situación del país en los últimos meses del proyecto, dificultó la realización de 

actividades (feria en la región Metropolitana y envío a Calama). 

-  
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13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 

relación con los asociados, si los hubiere? 

La participación del equipo técnico fue fundamental en el desarrollo de la iniciativa, 

habiendo el compromiso de alcanzar los objetivos del proyecto mediante la planificación 

del trabajo a realizar y con la constante comunicación tanto entre los profesionales y con 

los asociados. 

 

 

 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Para tener una mejor ejecución presupuestaria, sería recomendable iniciar este tipo de 

proyectos durante los meses en que este tipo de entidad ejecutora (universidad estatal) 

se encuentra en pleno funcionamiento y no en inicio del período de receso, puesto que 

en estos meses (diciembre-enero-febrero), no es posible realizar ningún tipo de compra 

o adquisición de insumos debido al cierre del sistema de compras y período de receso 

administrativo, retrasándose la ejecución presupuestaria del proyecto y la realización de 

actividades que podrían ser claves según la naturaleza del proyecto. Esta situación 

ocurrió en este proyecto, causando el retraso en la solicitud de la segunda y tercera 

cuota del proyecto, con la problemática en la ejecución presupuestaria que esto significa.  

 
13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Debido a la contingencia nacional que demoró el pago de compras quedó pendiente la 

rendición del pago de factura por concepto de insumos de laboratorios (reactivos) a la 

empresa Winkler. Esta factura se encuentra en proceso de pago durante los días 

próximos al periodo de rendición. 

Se menciona también que no fue posible rendir los aportes no pecuniarios de la 

asociada Elena Yucra al no estar los montos ingresados en el sistema SDGL. 

 

 

 

 

14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 
 
- Anexo N°1: Establecimiento de unidad de multiplicación de semillas. 
- Anexo N°2: Semillas de tomate “Poncho Negro” multiplicadas. 
- Anexo N°3: Distribución de semillas en el valle de Lluta. 
- Anexo N°4: Establecer 2 parcelas demostrativas para el mejoramiento productivo 

del tomate “Poncho Negro”. 
- Anexo N°5: Transferencia tecnológica para manejo del cultivo. 
- Anexo N°6: Caracterización nutricional y sensorial del tomate “Poncho Negro”. 
- Anexo N°7: Distribución del producto para su promoción y percepción. 
- Anexo N°8: Porta-injerto como diversificación productiva. 
- Anexo N°9: Relato histórico del tomate “Poncho Negro”. 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 24 

- Anexo N°10: Folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 
- Anexo N°11: Presentación del producto en ferias. 
- Anexo N°12: Modelo de negocio. 
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ANEXO N°1 
Establecimiento de unidad de multiplicación 

de semillas 
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Figura 1. Preparación de la unidad de multiplicación de semilla. A: Incorporación de 
rastrojo. B: Incorporación de estiércol y homogenización de cama de trasplante. C: 
Instalación de sistema de riego y D: Tensado del sistema de conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D C 

B A 
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Figura 2. Labores en almaciguera y parcela de multiplicación de semillas. A y B: Siembra 

de semillas de tomate “Poncho Negro”. C: Crecimiento vegetativo de plantines y D: 

Almácigos de tomate “Poncho Negro” pre-trasplante. E y F: Eliminación de brotes 

laterales y B: Plantas de tomates guiadas con sistema de conducción. 

 
 
 
 
 
 
 

A 

D C 

B 

E F 
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A B 

C D 

Figura 3. Labores en parcela de multiplicación de semillas. A: Guía de plantas de tomate 

“Poncho Negro”. B: Deshoje de plantas. C: Frutos maduros de tomate “Poncho Negro”. E: 

Frutos cosechados.  
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ANEXO N°2 
Semillas de tomate “Poncho Negro” 

multiplicadas 
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Figura 1. Proceso de trilla (limpieza de semillas). 

Figura 2. Proceso de trilla (semillas limpias y preparadas para secado). 
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Figura 3. Proceso de trilla (secado de semillas en estufa a 30°C). 

Figura 4. Proceso de trilla (semillas secas y preparadas para guarda). 
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Figura 5. Prueba de germinación de semillas previo al envasado y distribución. 
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ANEXO N°3 

Distribución de semillas en el valle de Lluta 
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Figura 1. Ceremonia de entrega de semillas, valle de Lluta. 

Figura 2. Registro de asistencia a ceremonia de entrega de semillas. 
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Figura 3. Ceremonia de entrega de semillas, FADECIA, valle de Lluta. 

Figura 4. Entrega de semillas para agricultores del valle de Lluta. 
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Figura 5. Entrega de semillas presidenta representante de Comunidad Indígena 

Molinos Inti Marka (Sra. Rosa Alanoca) y a la Asociación Gremial de Agricultores del 

valle de Lluta (Sra. Liliana Trigo). 

Figura 6. Muestra de material de difusión en ceremonia de entrega de semillas y 

degustación de dulce de “Poncho Negro”. 
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Figura 7. Ceremonia de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 

Figura 8. Invitación a ceremonia de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 
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PROGRAMA 

CEREMONIA DE ENTREGA DE SEMILLAS DE TOMATE “PONCHO NEGRO” 

09 DE OCTUBRE 2018, 11:00 HORAS. 

KM.19, SECTOR ROSARIO, VALLE DE LLUTA. 

PARCELA FAC. DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

 

 
10:45 – 11:00 Acreditación. 
 
11:00 – 11:15 Inicio ceremonia (locutor) – himno nacional. 
 
11:15 – 11:30 Palabras SEREMI Agricultura (Sr. Jorge Heiden Campbell).  
 
11:30 – 11:45 Palabras decana FADECIA UTA (Pilar Mazuela Águila). 
 
11:45 – 12:00 Palabras representante zona norte FIA (Ignacio Delfino Yurin). 
 
12:00 – 12:15 Palabras directora de proyecto (Elizabeth Bastías Marín). 
 
12:15 – 12:30 Entrega simbólica de semillas para agricultores (5). 
 
12:30 – 12:35 Cierre de ceremonia (locutor). 
 
12:35 – 13:00 Cóctel cierre ceremonia 
 
12:35 – 13:00 Registro y entrega personalizada de semillas a agricultores. 

Proyecto FIA PYT-2017-0674: “Recuperación y masificación de la producción del tomate 

“Poncho Negro”: un patrimonio agrario ancestral de la XV Región de Arica y Parinacota: 

Una alternativa productiva y de adaptación al cambio climático”. 

 

 

Figura 9. Programa de ceremonia de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 
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Figura 10. Registro de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 
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Figura 11. Registro de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 
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Figura 12. Registro de entrega de semillas en el valle de Lluta, octubre 2018. 
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Figura 13. Registro de entrega de semillas en el valle de Lluta, 2018-2019. 
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Figura 15. Sobres para entrega de semillas en el valle de Lluta. 

Figura 14. Registro de entrega de semillas en el valle de Lluta, 2018-2019. 
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Figura 16. Carpeta publicitaria para actividades de difusión. 

Figura 17. Bolsas publicitarias para actividades de difusión. 
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Figura 18. Tazón publicitario para actividades de difusión. 

Figura 19. Material publicitario para actividades de difusión. 
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Figura 20. Letrero publicitario de proyecto, Parcela sector Rosario, valle de Lluta. 

Figura 21. Letrero publicitario de proyecto, Parcela sector Chapisca, valle de Lluta. 
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ANEXO N°4 
Establecer 2 parcelas demostrativas para el 

mejoramiento productivo del tomate 
 “Poncho Negro” 
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ESTABLECIMIENTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA, SECTOR MEDIO DEL VALLE 
DE LLUTA (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Parcela sector Linderos, agricultor Roberto Rodríguez, valle de Lluta. 

Figura 2. Parcela sector Linderos, agricultor Roberto Rodríguez, valle de Lluta. 
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Figura 3. Parcela sector Linderos, agricultor Roberto Rodríguez, valle de Lluta. 

Figura 4. Parcela sector Linderos, agricultor Roberto Rodríguez, valle de Lluta. 
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ESTABLECIMIENTO DE PARCELA DEMOSTRATIVA,  

SECTOR ALTO DEL VALLE DE LLUTA (2019) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Labores en parcela sector Chapisca, valle de Lluta. A y B: Preparación 

de camellones. C y D: Limpieza de malla anti-vectores. 

A B 

C D 
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Figura 2. Desarrollo de cultivo, parcela sector Chapisca, valle de Lluta. 

Figura 3. Manejo de cultivo, parcela sector Chapisca, valle de Lluta. 
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Figura 4.Cultivo en desarrollo (4to racimo), parcela Chapisca, valle de Lluta. 

Figura 3. Cultivo 2do racimo, parcela sector Chapisca, valle de Lluta. 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Figura 5. Desarrollo de frutos, parcela sector Chapisca, valle de Lluta. 
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ANEXO N°5 
Transferencia tecnológica para manejo del 

cultivo 
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ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN N°1 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Figura 1. Primer día de campo, sector Rosario, valle de Lluta. 

Figura 2. Primer día de campo, sector Rosario, valle de Lluta. 
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Figura 3. Día de campo. Parcela de multiplicación de semillas. 

 

Figura 4. Primer día de campo. Manejo del cultivo en parcela de multiplicación de semillas. 
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Figura 5. Primer día de campo. Capacitación en trilla de semillas. 

 

Figura 6. Primer día de campo. Capacitación en trilla de semillas. 
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Figura 7. Primer día de campo. Capacitación en trilla de semillas. 

 

Figura 8. Primer día de campo, Manejo agronómico y trilla de tomate. 
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Figura 9. Minuta primer día de campo.  

 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Minuta primer día de campo.  
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Figura 11. Difusión primer día de campo.  
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Figura 12. Difusión primer día de campo.  
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Figura 13. Cartilla divulgativa n°1.  
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 Figura 14. Cartilla divulgativa n°1.  

 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 65 

 
 
 
 
 

Figura 15. Cartilla divulgativa n°1.  
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Figura 16. Cartilla divulgativa n°1.  
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Figura 17. Cartilla divulgativa n°2.  
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Figura 18. Cartilla divulgativa n°2.  
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ACTIVIDAD N°2 
 

 

 

 

 

Figura 19. Segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de Lluta. 

 

Figura 20. Segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de Lluta. 
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Figura 21. Segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de Lluta. 

 

Figura 22. Invitación a segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de 

Lluta. 
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Figura 23. Minuta de segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de 

Lluta. 
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Figura 24. Minuta de segundo día de campo. Injertos. Parcela Santa Elvira, valle de 

Lluta. 
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ACTIVIDAD N°3 
 

 
 
 
 
 

Figura 25. Minuta de tercer día de campo, valle de Lluta. 
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Figura 26. Minuta de tercer día de campo, valle de Lluta. 
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Figura 27. Minuta de tercer día de campo, valle de Lluta. 
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Figura 28. Minuta de tercer día de campo, valle de Lluta. 
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ACTIVIDAD N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29. Cuarto Día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 

 

Figura 30. Cuarto Día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 
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Figura 31. Cuarto Día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 

 

Figura 32. Cuarto Día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 
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Figura 33. Invitación cuarto día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 
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Figura 34. Minuta cuarto día de campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 
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Figura 35. Minuta cuarto día de Campo, sector Chapisca. Parcela Tarita, valle de Lluta. 
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Figura 36. Cartilla divulgativa n°4.  
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Figura 37. Cartilla divulgativa n°4. 
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ACTIVIDAD N°5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 38. Visita director de FIA, Campo Experimental valle de Lluta, Facultad de 

Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá. 

 

Figura 39. Visita director de FIA, Campo Experimental valle de Lluta, Facultad de 

Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá. 
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Figura 40. Minuta visita director de FIA, Campo Experimental valle de Lluta, Facultad 

de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá. 
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ACTIVIDAD N°6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Quinto día de campo injerto y charla manejo de fitosanitarios. 

 

Figura 42. Quinto día de campo injerto y charla manejo de fitosanitarios. 
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Figura 43. Invitación quinto Día de Campo y charla, valle de Lluta. 
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Figura 44. Minuta quinto día de campo y charla, Proyecto FIA PYT-2017-0674. 
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 Figura 45. Minuta quinto día de campo y charla, Proyecto FIA PYT-2017-0674. 
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ACTIVIDAD N°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Charla en manejo de enfermedades en tomate. 
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Figura 47. Charla en manejo de enfermedades de tomate, Proyecto FIA PYT-2017-0674. 
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Figura 48. Charla en manejo de enfermedades de tomate, Proyecto FIA PYT-2017-0674. 
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ACTIVIDAD N°9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Charla en manejo del recurso hídrico y fertilización. 

 

Figura 50. Charla en manejo del recurso hídrico y fertilización. 
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Figura 51. Charla en manejo del recurso hídrico y fertilización. 
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Figura 52. Charla en manejo del recurso hídrico y fertilización. 
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Figura 53. Charla en manejo del recurso hídrico y fertilización. 
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ANEXO N°6 
Caracterización nutricional y sensorial del 

tomate “Poncho Negro” 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los tomates son muy populares entre los cultivos de hortalizas en el mundo y 
desempeñan un papel clave en la dieta humana. El consumo promedio anual es de 
alrededor de 17 kg per cápita, en Chile anualmente se consume 31,7 kg per cápita (Flaño, 
2012). La importancia nutricional de los tomates está relacionada con su composición 
química (Brandt et al., 2006). La acumulación de biomoléculas en los frutos depende de la 
traslocación de sacarosa, aminoácidos y ácidos orgánicos a las células de la fruta en 
desarrollo (Boggio et al., 2000). 

Los factores que influyen en el aumento considerable en el consumo de tomate incluyen 
la concientización del consumidor sobre beneficios como la prevención del cáncer y las 
enfermedades crónicas (Lana y Tijskens, 2006). Este efecto beneficioso se debe a la acción 
de los compuestos antioxidantes, que reducen el daño oxidativo en el cuerpo (Beecher, 
1998). Además, de los parámetros ligados con la calidad sensorial (Sabor, textura, color, 
etc.). De ahí, que la percepción humana del sabor implica la integración de múltiples 
estímulos químicos del gusto y los receptores olfativos. Sin embargo, esta percepción se 
ha visto atenuada por las variedades comerciales actuales, las cuales, si bien son 
uniformes y de una firmeza importante han visto mermada su calidad sensorial, 
principalmente el sabor, color y aroma. En este sentido, el rescate y revalorización de los 
ecotipos locales, como el tomate “Poncho Negro”, principalmente en condiciones de 
estrés abiótico son una alternativa importante de considerar producto de sus atributos 
organolépticos que los hacen distinto a otras variedades comerciales de tomate. 

El presente informe tiene por objetivo reportar los principales resultados nutricionales y 
de diferenciación del tomate “Poncho Negro” con la finalidad de resaltar sus atributos que 
le otorgan una calidad sensorial importante.  

  

II. ANÁLISIS NUTRICIONAL 

 

2.1. AMINOÁCIDOS 

Los aminoácidos juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de los órganos 

en los seres humanos. Los contenidos de aminoácidos reportados en el tomate “Poncho 

Negro” derivan de los grupos Oxalcetato (Ácido Aspártico) y Alfa-cetoglutarato (Ácido 

Glutámico) con concentraciones de 115 y 195 mg por 100 g de tomate, respectivamente. 

Estos aminoácidos se encuentran en mayor concentración en el jugo de tomate, 

específicamente en el pericarpio del fruto (Boggio et al., 2000). El Ác. glutámico 

representa casi la mitad del contenido total de aminoácidos (Nasir et al., 2015). Sin 

embargo, los valores reportados en el tomate “Poncho Negro” se encuentran por debajo 

de los valores de referencia estándar de la parte comestible de tomate (Departamento de 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 101 

Agricultura de los Estados Unidos, 2006) con valores de 135 mg de Ác. aspártico por 100 g 

de tomate y de 431 mg de Ác. Glutámico por 100 g de tomate. Estas variaciones pueden 

ocasionarse producto de la variedad del cultivar, posición del racimo y las prácticas de 

fertilización (Kader et al., 1978). 

2.2. VITAMINAS 

Estas son compuestos orgánicos que los seres humanos necesitan en pequeñas cantidades en la 

dieta. La falta de vitamina A, por ejemplo, conduce a miles de casos de ceguera y causa 

altas tasas de muerte infantil en poblaciones nutricionalmente vulnerables (Sherwin et al., 

2012). Este tipo de moléculas liposolubles tienen una recomendación diaria de ingesta 

para hombres y mujeres mayores de 19 años de 900 µg/día y 700 µg/día (Instituto Linus 

Pauling, 2000). Los contenidos de vitamina A en el tomate “Poncho Negro” corresponden 

a 674 µg EAR por 100 g de tomate. Estos valores son significativamente superiores a los 

datos estándar de 42 µg EAR por 100 g de tomate reportados por USDA (2006). Por otra 

parte, la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un antioxidante 

hidrosoluble y no-enzimático primario en el plasma y tejidos de los seres humanos (Combs 

y Gerald, 2012). Mientras que en las plantas son la primera defensa contra radicales libres, 

radiación ultravioleta y ataque de patógenos (Rosales y Arias, 2015). En frutos de tomate 

“Poncho Negro” se reportaron contenidos de vitamina C de 16 mg por 100 g de tomate, 

siendo levemente superior a los estándares de referencia de 13,7 mg por 100 g de tomate 

(USDA, 2006). La ingesta diaria de esta molécula varía entre género con 90 mg para 

hombres y de 75 mg para mujeres mayores de 19 años de edad (Instituto Linus Pauling, 

2000). La vitamina D3 es un esterol activo importante, pues es precursora biológicamente 

inactiva de la vitamina D. Esta actúa como una hormona e influye el metabolismo del 

calcio. De ahí, que su ingesta diaria recomendada sea de 15 µg por día (Instituto Linus 

Pauling, 2000). Los resultados indican que la concentración de vitamina D3 en frutos de 

tomate “Poncho Negro” alcanzó los 1,6 µg por 100 g de tomate, siendo significativamente 

superior respecto a las referencias estándares para tomate, tanto en EEUU y España, las 

cuales no indican la existencia de vitamina D3 en frutos de tomate (USDA, 2006; Moreiras 

y Col., 2013). Entre las vitaminas presentes en el tomate “Poncho Negro” destacan el 

contenido de vitaminas A y E, sugiriendo al tomate “Poncho Negro” como un suplemento 

alimentario de estas vitaminas. 

2.3. LICOPENO 

El tomate es uno de los vegetales más consumidos en el mundo después de la papa, 

siendo reconocidos dentro de su composición nutricional, compuestos que otorgan 

beneficios para la salud del ser humano. Entre estos se encuentra el licopeno uno de los 

principales carotenoides y un potente antioxidante (Silva, 2012), cuyo contenido depende 
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de factores genéticos, temperatura, disponibilidad de agua, luz, cultivares utilizados y del 

estado de maduración del fruto, con niveles que se incrementan significativamente en 

estados más avanzados de madurez (Palomo et al., 2010). 

Los resultados realizados a frutos de tomate “Poncho Negro” cultivados en el valle de 

Lluta han reportado valores promedios de 194,6 mg/100 g de licopeno (Laboratorio de 

Suelo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá), valores que 

se encuentran entre el rango reportado por Crisanto et al. (2010) para tomatillos nativos 

de Oaxaca en México (116-368 mg/100 g) y con valores superiores a los informados por 

George et al. (2004) para 12 genotipos de tomate cherry y bola (entre 7,43 y 106 mg/100 

g) seleccionados para contribuir con capacidad antioxidante.  

Respecto a los valores informados por la Base de Datos Nacional de Nutrientes USDA 

(2018) los valores encontrados en “Poncho Negro” superan de manera importante a los 

2,573 mg/100 g referenciados para 100 g de tomate. 

2.4. POLIFENOLES TOTALES 

Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas 
presentes en los alimentos de origen vegetal. En los últimos años se ha demostrado que 
una dieta rica en polifenoles vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de 
enfermedades 
Cardiovasculares (Quiñones et al., 2012). 
 
Los niveles de polifenoles totales consultados en el portal de antioxidantes de INTA (2018) 
muestran, para el caso de tomate beef fresco con cáscara crudo, niveles de 28 mg 
EAG/100 g pf, mientras que en el análisis realizado a frutos de “Poncho Negro” este valor 
alcanza los 44 mg EAG/100 g pf. Por otra parte, análisis realizados por Lutz et al. (2015) a 
diferentes frutas y verduras (zanahoria, pimentón, manzana roja, mora, berenjena y 
tomate) mostraron valores inferiores a los informados para “Poncho Negro”, en especial 
en tomate donde los autores reportaron valores promedios de 2,3 mg EAG/100 g pf. Esta 
diferencia en cuanto a la acumulación de polifenoles podría explicarse por las 
características de las zonas en que se desarrollan los cultivos, siendo los factores 
climáticos y la salinidad un factor que podría estar induciendo una mayor acumulación de 
polifenoles en frutos de “Poncho Negro” cultivado bajo condiciones de alta salinidad y 
exceso de boro, mientras que los valores indicados por Lutz et al. (2015) corresponden a 
frutos cultivados y cosechados en la zona sur de Chile (valle de Aconcagua) donde las 
condiciones de clima, suelo y agua presentan mejores características para el desarrollo de 
los cultivos, habiendo menores factores de estrés implicados en la posible acumulación de 
este tipo de compuestos. 
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2.5. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE RADICALES DE OXÍGENO (ORAC) 

Las sociedades actuales se enfrentan a un problema mundial como son las enfermedades 
crónicas tales como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Una de las 
teorías más aceptada es que el estrés oxidativo está involucrado en la etiología de las 
enfermedades crónicas. Los antioxidantes pueden contrarrestar los efectos del estrés 
oxidativo bien por inhibición o por evitar la propagación de las especies reactivas de 
oxígeno, previniendo y/o reparando los daños que estas moléculas producen. 
Consistentes estudios epidemiológicos han sugerido que las moléculas antioxidantes 
presentes en los alimentos, pueden prevenir el daño oxidativo derivado de estas 
reacciones y por tanto tienen un efecto preventivo frente a las enfermedades crónicas. 
Este efecto protector no solo es debido a sus nutrientes (vitaminas, minerales, péptidos, 
etc.) sino también a otras moléculas denominadas fitoquímicos entre los que se incluyen 
los compuestos fenólicos y los carotenoides. Además de las frutas, verduras y vegetales, 
hay otros alimentos que también tienen una elevada capacidad antioxidante como el té, el 
vino, el café, y los zumos de frutas. Debido a la dificultad de medir por separado la 
capacidad antioxidante de las moléculas y sus efectos sinérgicos, se han desarrollado 
distintos métodos para evaluar su capacidad antioxidante total. Uno de los métodos más 
empleados para medir la capacidad antioxidante en alimentos es el ORAC (Capacidad de 
Absorción de Radicales Libres) debido a que permite comparar alimentos de distinta 
naturaleza en cuanto a su riqueza en moléculas antioxidantes, y a que mide la capacidad 
de los antioxidantes presentes en la muestra para proteger una proteína (fluoresceína) 
del daño oxidativo (Navarro-González et al., 2017). 

Los resultados obtenidos indican que el tomate “Poncho Negro” presentaría una ORAC de 
493 µmol ET/100 g pf, valor muy superior al reportado por en la base de datos de 
antioxidantes de INTA (2018) para tomate beef (correspondiente a un tomate grande, 
carnoso y multilocular) fresco con cáscara crudo (134 µmol ET/100 g pf). De la misma 
forma, los valores encontrados en “Poncho Negro” superan al ORAC de la mayoría de 
frutas y verduras evaluadas y más aún en tomate donde los valores de tomates cultivados 
en el valle de Aconcagua fue de 5,2 µmol ET/100 g pf. 

III. ANÁLISIS DE DIFERENCIACIÓN 

El mercado nacional de tomate está constituido principalmente por tomates con buena presencia 

(tomate en forma de bola), uniformes, pero con escaso sabor y aroma. Aun así es considerada 

como la principal hortaliza consumida en el país (ODEPA, 2013). Sin embargo, el hecho de ser 

consumido directamente ha llevado a sus consumidores a demandar tomates con calidad 

sensorial. Es aquí, donde consumidores recuerdan variedades de tomate como “Poncho Negro” 

con sus características organolépticas especiales de color y sabor típicas de los tomates de antaño 

(Angel et al., 2016), los cuales gracias a las condiciones edafoclimáticas del entorno agroecológico 

de su producción han estimulado la presencia de moléculas, tales como el licopeno, que aportan 

beneficios para la salud. Con la finalidad de evaluar las características sensoriales diferenciadores 
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del tomate “Poncho Negro” respecto a otros tomates comerciales se realizó una prueba de 

diferenciación con otros dos tomates híbridos comerciales cultivados en el valle de Lluta. 

3.1. APARIENCIA 

La apariencia visual es un atributo importante al momento de tomar la decisión de 

comprar un tomate. Muchos factores no relacionados influyen en la apariencia, desde los 

efectos relacionados con heridas hasta la colonización microbiana. Los componentes que 

afectan a la apariencia de los frutos de tomate son el color, tamaño, forma, defectos y 

deterioros. Dentro de la apariencia física la firmeza es muy importante para el 

consumidor, producto que este atributo se asocia a una mejor conservación de los 

tomates. Los resultados reportados indican que el tomate “Poncho Negro” mostró 

diferencias significativas, respecto a las variedades comerciales de tomate Naomi y Suzana 

con grados de diferenciación de 3,8 y 3,9, respectivamente. Estos resultados indican que 

el tomate “Poncho Negro” presenta atributos visibles para los consumidores, tanto por su 

forma arriñonada, aroma y color intenso. 

3.2. SABOR 

El sabor es un atributo subjetivo y esta función de la percepción del degustador, pero es 

un factor clave para ganar la lealtad de los consumidores. Los azúcares, ácidos y sus 

relaciones son importantes para la dulzura, acides y sobre todo para la intensidad del 

sabor del tomate. El sabor de tomate “Poncho Negro” reportó diferencias moderadas 

respecto a las variedades comerciales de Naomi y Suzana con grados de diferenciación de 

2,9 y 3,3, respectivamente. Esta moderada diferencia ocurre producto que las variedades 

comerciales fueron producidas en condiciones de salinidad y toxicidad por boro, al igual 

que “Poncho Negro”, implicando el desarrollo de solutos compatibles para mantener la 

homeostasis interna de la planta, lo que a su vez favorece el sabor de los frutos de 

tomates. Sin embargo, el tomate “Poncho Negro” se diferencia posiblemente producto del 

aroma intenso de sus frutos, ya que el sabor se ve influenciado por los aromas de muchos 

constituyentes químicos (Goubet, et al., 1998). 

3.3. TEXTURA 

Si bien las diferencias entre el tomate “Poncho Negro” y las variedades comerciales fueron 

leves, existiendo mayores diferencias con la variedad Suzana (grado de diferenciación de 

2,3), esta diferencia se acentuará a medida que transcurra el proceso de maduración del 

tomate, principalmente, por la cantidad de multilóculos del tomate “Poncho Negro”. 

Además, la textura tiene relación con la firmeza y jugosidad del fruto. En este sentido, el 

tomate “Poncho Negro” presenta una pulpa muy jugosa y de textura suave a causa de una 
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baja área de contacto célula a célula, y altas cantidades de espacios aéreos intercelulares, 

lo que implica que el tejido no sea tan firme y tenga una consistencia más jugosa.  

 

IV. CONCLUSIÓN 

Este análisis ha contribuido a reafirmar los diferentes atributos sensoriales que 

caracterizan al tomate “Poncho Negro” respecto a las principales variedades comerciales 

que se comercializan en las regiones norte y centro del país. Mientras que la 

caracterización nutricional del tomate “Poncho Negro”, permitió comprender y resaltar 

los atributos benéficos de esta variedad local, principalmente, con las altas 

concentraciones de licopeno, vitaminas A y C, y capacidad antioxidante. Todos estos 

parámetros permitirán a los consumidores contar con información respecto de los 

atributos del producto y poder así diferenciarlos de los otros productos existentes en el 

mercado.    
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Figura 1. Análisis polifenoles totales y ORAC de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 2. Análisis polifenoles totales y ORAC de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 3. Análisis polifenoles totales y ORAC de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 4. Análisis nutricional de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 5. Análisis nutricional de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 6. Análisis sensorial de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 7. Análisis sensorial de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 8. Análisis de diferencia de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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Figura 9. Análisis de diferencia de tomate “Poncho Negro”. INTA, 2018. 
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ANEXO N°7 
Distribución del producto para su promoción 

y percepción 
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Figura 1. Diseño de caja para presentación de tomate “Poncho Negro”. 

 

Figura 2. Presentación de tomate “Poncho Negro” para promoción. 
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Figura 3. Presentación de tomate “Poncho Negro” para promoción. 

 

Figura 4. Presentación de tomate “Poncho Negro” para promoción. 
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Figura 5. Encuesta de percepción de tomate “Poncho Negro”. 
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Figura 6. Encuesta de percepción de tomate “Poncho Negro”, Hotel Regal Pacific, 

Santiago. 
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Figura 7. Encuesta de percepción de tomate “Poncho Negro”, Cafetería Milkhouse, Arica. 
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Figura 8. Encuesta de percepción, Espacio Bhanga, Iquique. 
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Figura 9. Encuesta de percepción, Butiffara Restaurant, Iquique. 
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Figura 10. Encuesta de percepción, Hotel Gran Cavancha Bar, Iquique. 
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Figura 11. Encuesta de percepción, Medina´s Restaurant, Arica. 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura actual ha planteado el concepto de sostenibilidad ambiental y social, producto de la 

significativa reducción de los recursos naturales que ha conllevado a sistemas productivos con 

mayores limitaciones o dependientes de insumos cada vez más costosos. Las tendencias de 

consumo y ritmo de vida de los consumidores contribuyen notablemente a la demanda de 

alimentos que sean respetuosos con el medio ambiente, y además, que sean sanos y adaptados a 

diferentes necesidades y que en algunos casos sea los propios consumidores capaces de 

producirlo. 

Otra tendencia importante para los consumidores es el origen del alimento (identidad), lo que le 

aporta protagonismo a su preparación. Esta relación de transparencia entre el consumidor y la 

cadena alimentaria ha privilegiado el consumo de frutas, hortalizas, aceite, carne o marisco de una 

localidad. Este sentido de pertenencia  de sus productos, por parte de las comunidades locales, se 

ha complementado con un sentir de identidad y autenticidad que ha llevado a los consumidores a 

preferirlos. 

El presente informe pretende dar a conocer las perspectivas del tomate “Poncho negro” como 

alternativa de consumo no solo para la población de rango etario alto que lo consumió hace años 

atrás sino que pueda ser incluido en la canasta de preparación de diferentes restaurantes de la 

región norte o centro del país. Las propiedades organolépticas que se desprenden de sus frutos 

rojos con manchas verdes en sus hombros le permiten distinguirse entre otros frutos de tomate 

producido en la zona.  
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EVALUACIÓN 

Para conocer las perspectivas del consumo de tomate “Poncho negro” por parte de la población se 

envió una muestra de tomate, en cajas de madera que simulaban las condiciones de 

comercialización del tomate antiguamente, acompañado de un brochure que contiene la historia 

de este ecotipo en la zona. A lo anterior, se le incorporó una encuesta con 4 preguntas (Figura 1), 

donde los chef o dueños de los restaurantes plasmaron su opinión culinaria y de presentación del 

producto.  

Los participantes fueron: Fatoria Hotel Regal Pacific, Enrique Araya (Chef ejecutivo), Santiago; 

Restaurant Butifarra, Luis Caroca (propietario), Iquique; Espacio Bhanga, Macarena Zuloaga 

(Propietaria), Iquique; Hotel Gran Cavancha Bar, Maria José Morales, Iquique; MilkHouse, Anita 

Quiguallo C. (propietaria), Arica; Medina´s Restaurant Gourmet, Luis Medina L., Arica; y Mandala 

“Identidad & Origen”, Angelo Auil K. (propietario), Arica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Encuesta enviada con muestras de tomate “Poncho Negro” a restaurantes del país. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: TOMATE “PONCHO NEGRO” 

Los parámetros consultados tienen 

relación con el color, aroma, forma (bola a 

arriñonada), sabor, textura y tamaño. 

Siendo la propiedad del color del fruto 

(fruto rojo con hombros verdes) la 

alternativa con mejor aceptación entre 

todos los restaurantes analizados. El 

aroma y sabor es el segundo atributo que 

resalta como “muy bueno” con el 85,7% 

de las preferencias. Mientras que los 

atributos de forma y tamaño son los que presentan diferencias entre los restaurantes evaluados, 

ya que alrededor del 42,9% señala una buena forma del fruto y 14,3% señalan que el tamaño del 

fruto de tomate es malo. A pesar de estas diferencias la nota de aceptación en la presentación del 

fruto de tomate la señalan como muy buena con 85,7% de aceptación. 

PREPARACIONES CULINARIAS CON TOMATE “PONCHO NEGRO” 

En general, los restaurantes señalaron que la preparaciones en frescos realizadas fueron: 

ensalada, pebre, sándwich, mermelada de tomate y tomate salsa verde. Mientras que en 

preparaciones calientes fueron: salsa de tomate, tomaticán vegetariano y papas chips, confit de 

tomate, tomate asado con queso de cabra al pesto, dresane de tomate miel y lomo salteado. Por 

último, la empresa Mandala “Identidad & Origen” en su esfuerzo por generar un producto 

gourmet con identidad local trabajÓ en la generación de salsa de tomate artesanal con productos 

locales como el tomate “Poncho Negro” de Lluta, “Ajo” Camiñano y “Orégano” de Socoroma. 

Además, Mandala en su constante innovación ha desarrollado últimamente salsa barbacoa 

considerando el  uso de tomate “Poncho negro” como materia prima. 

En referencia a la incorporación de tomate “Poncho Negro” a las preparaciones gastronómicas de 

los distintos restaurantes analizados estos manifestaron plena aceptación para ser incorporado en 

sus platos, principalmente por la textura del tomate que entrega un cuerpo a la salsa muy distinto 

a los tomates comercializados actualmente. En este punto, el restaurant Espacio Bhanga señala 

que el tamaño del tomate debería ser más pequeño por la relación kilos por precio. Este atributo 

es factible de manejar en campo no siendo un problema para los productores. 

La última pregunta consideraba si recomendaría mejorar un atributo del fruto de tomate. Aquí, el 

71,4% indican que no realizarían ningún cambio al producto. Sin embargo,  dos restaurantes 

(28,6%) manifestaron que el tamaño y la maduración del tomate son atributos que considerarían 

mejorar. Respecto, al tamaño consideran que es mejor un tamaño más pequeño, y que la 

maduración fuese de más días, ya que tiene corta vida de postcosecha.  
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Figura 2: Preparaciones en restaurantes de Santiago e Iquique. A: Pebre realizado en Hotel Regal 

Pacific. y B: Sopa de tomate realizado en Espacio Bhanga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Preparaciones en restaurantes de Iquique. A: Mermelada de tomate de restaurante 

Butifarra. y B: Tomate asado con queso de cabra al pesto de Hotel Gran Cavancha Bar. 

 

 

 

Figura 3: Salsa de tomate “Poncho negro” con 

ingredientes de ajo camillano y oregano de socoroma 

producido por Mandala “Identidad & Origen”. 
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En referencia a la incorporación de tomate “Poncho Negro” a las preparaciones 

gastronómicas de los distintos restaurantes analizados estos manifestaron plena aceptación para 

ser incorporado en sus platos, principalmente por la textura del tomate que entrega un cuerpo a la 

salsa muy distinto a los tomates comercializados actualmente. En este punto, el restaurant Espacio 

Bhanga señala que el tamaño del tomate debería ser más pequeño por la relación kilos por precio. 

Este atributo es factible de manejar en campo no siendo un problema para los productores. 

La última pregunta consideraba si recomendaría mejorar un atributo del fruto de tomate. 

Aquí, el 71,4% indican que no realizarían ningún cambio al producto. Sin embargo,  dos 

restaurantes (28,6%) manifestaron que el tamaño y la maduración del tomate son atributos que 

considerarían mejorar. Respecto, al tamaño consideran que es mejor un tamaño más pequeño, y 

que la maduración fuese de más días, ya que tiene corta vida de postcosecha.  

  

CONCLUSIÓN 

El análisis de la información recopilada mostró una aceptación muy positiva de este producto 

siendo las características de color aroma y textura los atributos más destacables de este producto. 

Desde el punto de vista culinario la información indica el aporte de este producto para la 

elaboración de platos fríos y calientes destacándose en el caso de restaurant y la empresa 

Mandala especializada en productos gourmet elaborados en base a productos  con identidad local 

el uso de este tomate para salsas dado el cuerpo q este entrega a su preparación. 

Una de las incertidumbres q se desprende de las encuestas se refiere al gran tamaño del producto 

sin embargo está característica idea ser manejada fácilmente a través del manejo agronómico. 

Finalmente la posible inclusión de este producto como ingrediente de las diferentes preparaciones 

culinarias y subproductos, demuestra el interés de los diferentes restaurant y empresas por contar 

con este tipo de producto diferenciado con historia, identidad y propiedades nutraceuticas 

importantes para la salud humana. 
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ANEXO N°8 
Porta-injerto como diversificación productiva 
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INFORME TÉCNICO DE COMPATIBILIDAD DE PORTAINJERTO “PONCHO NEGRO” 

 

INTRODUCCIÓN  

Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta como el 

tomate. En los últimos años, la producción mundial se ha mantenido en un nivel promedio 

anual que sobrepasa los 110 millones de toneladas (CEI-RD, 2007). Los principales 

países productores de tomate son China, Estados Unidos, Turquía, Italia, Egipto e India, 

que conjuntamente han producido durante los últimos años el 70% de la producción 

mundial. Asia participa con poco más del 50%, seguida de América con 20%, Europa 15% 

y el resto proviene de Oceanía y África.  

De acuerdo a las estimaciones de la FAO, que no hacen distinción entre tomate para 

consumo fresco e industrial, el tomate es la hortaliza más cultivada en el mundo, 

alcanzando 4,7 millones de hectáreas en el año 2011, con una producción de 159 

millones de toneladas (cuadro 1). A nivel mundial, el tomate se considera la hortaliza más 

importante, ocupando el primer lugar tanto en superficie como en volumen de producción. 

A nivel nacional y desde el punto de vista de la alimentación de la familia chilena, el 

tomate también es considerado la hortaliza más importante. Ocupa el primer lugar dentro 

de las hortalizas de la canasta (ponderación de 0,32%), lo que significa que es la hortaliza 

a la que los hogares destinan más recursos, de acuerdo a los datos entregados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2011) 

Con estas tendencias se observa un incremento importante de una producción extensiva 

a una de manera intensiva, en donde existe mayor productividad por unidad de área, en 

un esfuerzo por aumentar los beneficios del uso de un ambiente controlado como el que 

se da en la producción de tomate en invernadero. Se han desarrollado técnicas que 

ayudan a optimizar los recursos a utilizar, un ejemplo de esto es el uso del injerto. Los 

injertos o plantas injertadas son el resultado de la unión de dos plantas afines (porta 

injerto y variedad), donde se utiliza el sistema radicular de porta injertos 

La producción de plantas injertadas comenzó en Japón y Corea a fines de 1920 con 

sandía injertada usando calabaza como porta injerto (Yamakawa, 1983). Después de los 

primeros experimentos se incrementó el uso de plantas injertadas para la producción de 

hortalizas principalmente en sandía, pepino y algunas solanáceas, principalmente tomate 

(Kurata, 1992) y pimiento (López-Marín et al., 2009). Los beneficios que se logran 

realizando la práctica del injerto son muy importantes, ya que con el injerto se incrementa 

el vigor de la planta y la vida de poscosecha de la fruta (Lee y Oda, 2003), además de que 

estas plantas ofrecen mayor resistencia a marchitamiento causado por patógenos 

(Hartman y Kester, 1975; Oda, 1999). En las plantas injertadas se reducen las infecciones 

por virus, hongos y bacterias (Hain et al., 1993), por lo que el uso de agroquímicos 

durante el ciclo de cultivo es menor; se evita la aplicación de desinfectantes del suelo 



Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 134 

como el bromuro de metilo, este último deberá de eliminarse a partir del 2015 en todo el 

mundo debido al impacto sobre el medio ambiente (Ristaino y Thomas, 1997); otras 

ventajas de las plantas injertadas es que toleran condiciones de salinidad y suelos con 

mal drenaje así como condiciones de estrés por temperaturas elevadas (Khah et al., 

2006); el injerto también es útil cuando no hay posibilidades de hacer rotación de cultivos 

debido a un intenso uso del suelo (Liere, 2008). Por lo tanto, tiene gran relevancia realizar 

la práctica del injerto, porque aún y cuando incrementa los costos iniciales debido a la 

necesidad de producir el doble de plántula, el rendimiento y la calidad del fruto se 

incrementan obteniendo mayores beneficios económicos. 

Considerando lo anterior el injerto podría contribuir a mejorar la producción de los 

sistemas de tomate en invernadero en el valle de Lluta, a partir de cultivares locales de 

tomate como poncho negro y usados como pie en las condiciones del valle de Lluta. Por 

lo anterior se planteó un objetivo general y dos objetivos particulares de estudio en el 

presente trabajo. 

Objetivo general. 

Evaluar la posibilidad de utilizar ecotipos locales de tomate (Poncho Negro) como 

portainjertos, como alternativa productiva al valle de Lluta.  

Objetivos específicos. 

a) Evaluar el porcentaje de prendimiento entre portainjertos locales y variedades 

hibridas, considerando condiciones ambientales y periodos de siembra 

diferenciada, en condiciones controladas de almaciguera.  

 

b) Evaluar el efecto del injerto sobre el rendimiento de tomate (utilizando 4 

variedades injertos bajo condiciones de invernadero en el valle de Lluta.  

 

c) Evaluar el rendimiento de plantas injertadas de cuatro variedades de tomate bola 

en portainjerto “Poncho Negro”.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El injerto en plantas es la unión de una porción de tejido vegetal viviente de dos plantas 

distintas para que se desarrollen como una sola planta (De Miguel y Maroto, 2007). La 

técnica de injerto permite cultivar especies sensibles a ciertos patógenos o condiciones 

específicas de suelos, utilizando el sistema radicular de portainjertos tolerantes o 

resistentes, y la parte aérea de la variedad a cultivar. El injerto es una técnica que 

proporciona de manera natural, resistencia a plagas y enfermedades del suelo como son 

hongos y nemátodos, excesos de salinidad y boro entre otras condiciones ambientales 

poco favorables para una planta franca. La técnica de injerto es admisible para la 

producción integrada o cultivo ecológico (De Miguel y Maroto, 2007). 

El principio del porta injerto es sencillo, en primer lugar porque las raíces del porta injerto 

son resistentes, mediante un porta injerto se evita que los patógenos penetren en la 
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variedad. En segundo lugar, el porta injerto ofrece más vigor a la planta durante su 

crecimiento. Las plantas injertadas contribuyen a incrementar la calidad del cultivo y la 

tolerancia a enfermedades del suelo, tanto en condiciones al aire libre, casas sombra o 

malla e invernaderos (Jiménez- Borjas, 2009). También se ha demostrado que el injerto 

de plantas hortícolas puede ser efectivo en casos de excesos de algunos nutrimentos 

como el boro y altos niveles de salinidad. (Edelstein, et al., 2008). Es esta última condición 

la característica que más destaca en el cultivar poncho negro y la razón para proponer su 

uso como portainjerto, su capacidad de tolerancia a condiciones salinas y exceso de boro, 

puede permitir generar una alternativa productiva en el valle de lluta.  

 Los patrones o porta injertos son las plantas cuyo sistema radicular sirve de soporte a la 

variedad a cultivar, evitando su contacto con el suelo. Un portainjertos debe reunir las 

siguientes cualidades: 

• Ser inmune a la enfermedad que se desea prevenir. 

• Ser tolerante a las condiciones de suelo y agua del lugar donde se desea producir. 

• Que tenga vigor y rusticidad. 

• Tener buena afinidad con la planta que se injerta. 

• Contar con plántulas en buenas condiciones para la realización del injerto. 

• No modificar desfavorablemente la calidad del fruto (De Miguel, 2007). 

Proceso del injerto 

En el injerto completo las dos partes se comportan como una unidad, no solo para el flujo 

de agua y minerales en la planta, si no para el transporte de hormonas para la 

coordinación entre la raíz y la parte aérea (De Miguel, 2007). El injerto se debe a la unión 

morfológica y fisiológica de las dos partes implicadas, por lo que la conexión vascular 

entre la parte aérea y la base radicular es el requerimiento básico para la unión del injerto. 

Para que el injerto entre dos plantas tenga éxito, estas plantas deben ser compatibles o 

afines, aunque sean de diferente especie (Bekhradi, et al., 2009), además de que debe 

haber una coincidencia de los tejidos próximos a la capa del cambium que produce un 

borde, producto de la cicatrización llamado callo. Se ponen en contacto los tejidos de la 

variedad y el porta injerto, de manera que las regiones del cambium coincidan y se 

mantengan estrechamente unidas mediante una pinza de silicón hasta lograr la 

cicatrización (Godoy y Castellanos, 2009). El desarrollo de un injerto compatible 

comprende tres procesos: cohesión del porta injerto y la variedad; proliferación del callo 

en la unión y diferenciación vascular entre ambas partes. 

La cohesión se produce como resultado de la deposición y subsiguiente polimerización 

de materiales de las membranas celulares, debido a la herida del injerto. El cemento 

secretado en las uniones, a la vez que proporciona soporte mecánico, establece una vía 

continua para el flujo de agua a través del injerto, lo que permite la recuperación de la 

variedad unas horas después de la operación. Esta primera fase de cohesión no requiere 

un reconocimiento entre las partes, puesto que el vegetal puede unirse también a un 

objeto inerte. 
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La proliferación del callo es una respuesta a las heridas; las capas externas expuestas 

de células de la región cambial tanto de la variedad como la del porta injerto producen 

células de parénquima que pronto se entremezclan y entrelazan, formando lo que se 

llama tejido callo. Algunas células de este callo de nueva formación que están en la 

misma dirección de la capa de cambium de la variedad y el porta injerto intactos se 

diferencian en nuevas células cámbiales. 

La diferenciación vascular es el episodio final y ocurre cuando los injertos son 

compatibles. Esta diferenciación vascular se produce entre los vasos de la porta injerto y 

de los de la variedad. Se observa en el callo la diferenciación de algunos vasos y tubos 

cribosos, directamente derivados del cambium, que pueden asegurar una primera unión 

transitoria entre los tejidos conductores de cada uno de los componentes del injerto. 

Usualmente se diferencian nuevos elementos del xilema lesionado, desde el callo a las 

dos partes del injerto, a partir de los 4-7 días. El injerto se completa cuando se han 

establecido varias conexiones de xilema y floema a través del injerto (De Miguel, 2007). 

La interacción entre las células del porta injerto y la variedad fueron estudiadas en análisis 

citológicos y moleculares por Chen y Wang (2006), quienes concluyeron que puede 

ocurrir variación genética en las células de la unión del porta injerto y la variedad, lo cual 

puede ser utilizado como un potencial en el mejoramiento de plantas. 

Incompatibilidad del injerto 

La diferencia entre injerto compatible e incompatible no está bien definida. No existe una 

regla para predecir el resultado de un injerto, aunque en términos generales cuanta más 

afinidad botánica haya entre las plantas, más probabilidades de éxito en el injerto. Existen 

desde especies que tienen una relación estrecha y se unen con facilidad, hasta otras no 

relacionadas entre sí, incapaces de unirse, hay una cicatrización intermedia entre plantas 

que forman una soldadura, pero con el tiempo muestran deficiencias en la unión o en su 

hábito de crecimiento. 

La incompatibilidad se manifiesta en la aparición del miriñaque, un abultamiento de la 

zona inmediatamente superior al injerto, enrollamiento y amarillamiento de las hojas, 

muerte prematura de las plantas (De Miguel, 2007) y resistencia hidráulica en la unión del 

injerto y el porta injerto (Oda, et al., 2005). 

Factores que influyen en la unión. 

Además de las características propias de las plantas que se unen, algunos factores 

ambientales facilitan o dificultan el proceso. Entre los más importantes están los 

siguientes: 

La Temperatura. Influye poderosamente en la división celular, por lo tanto en la 

formación de tejido de callo y la diferenciación de nuevos haces vasculares. Con 

temperaturas muy bajas o muy altas los procesos se aletargan o paralizan, la temperatura 

óptima durante la fase de unión es entre 25-28 ºC. 
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Humedad. Los tejidos cortados para la unión del injerto, deben mantenerse bajo 

condiciones de humedad elevada, pues en caso contrario, las probabilidades de una 

buena unión son reducidas. Las partes expuestas a baja humedad se suberizan, 

impidiendo la unión. Es necesaria la alta humedad relativa para que no se deshidrate la 

púa que está sin raíz, antes de que selle la unión, por lo que la tasa de supervivencia y 

calidad del injerto mejoran cuando se mantiene la humedad relativa del 80-90%. 

Superficie de contacto. Un contacto eficaz depende del número y disposición de los 

haces conductores en las dos plantas que se injertan y de disposición de las zonas de 

corte que están en contacto. En el tomate, los haces conductores están dispuestos en 

círculo, alrededor del tallo. Si el porta injerto y la variedad tienen diámetros similares en la 

zona de unión, la proximidad entre los haces vasculares de las dos plantas es máxima y, 

por lo tanto, la facilidad de la unión también lo es. La perfección del injerto es muy 

importante, ya que si se pone en contacto solo una pequeña parte de los tejidos del porta 

injerto y la variedad, la unión es deficiente. Aunque haya una buena cicatrización y 

comience el crecimiento de la variedad, cuando esta alcance un desarrollo importante, 

una unión escasa impide el transporte de agua suficiente y se produce el colapso de la 

planta injertada (De Miguel, 2007). 

La técnica de injerto utilizada. El tipo de injerto (corte de porta injerto y variedad) varía 

dependiendo el tipo de planta, en el tomate el tipo de injerto que se utiliza es el de 

empalme, el cual tiene grandes requerimientos climáticos, siendo muy delicado el manejo 

de las plántulas después de realizar el corte y hasta que cicatriza la herida. 

Oxigeno. La división y crecimiento de las células van acompañadas de una respiración 

elevada, por lo que es necesaria la presencia de oxigeno en la unión del injerto para la 

producción de tejido de callo. 

 

Contaminación de patógenos. En ocasiones bacterias y hongos entran en el corte, las 

cuales causan la pérdida del injerto. La limpieza y desinfección, es uno de los 

requerimientos básicos para la realización de la práctica de injerto. 

Condiciones ambientales en la fase posterior al injerto. Es necesario controlar la 

temperatura y humedad relativa para asegurar que en la fase posterior al injerto, no se 

marchite ni el patrón, ni la variedad. 

El injerto aún cuando es una técnica que ayuda a obtener mejores resultados en la 

producción de tomate en invernadero, presenta desventajas. Es una técnica costosa ya 

que se tiene que adquirir el doble de semilla (porta injerto y variedad), se tiene que 

producir doble cantidad de plántula, incrementando el costo inicial para establecer las 

plántulas en el invernadero. El proceso de injerto es muy delicado porque se tiene que 

contemplar todos los factores antes mencionados que pueden afectar el éxito de la 

práctica. 
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Metodología y diseño experimental.  

Materiales para injertar 

Dentro de los materiales a utilizar al momento de realizar esta técnica, Jiménez Borjas 

(2009) enumera los siguientes: 

• Porta injerto (Poncho negro) 

• Híbrido o variedad a injertar (Atiya , Alamina, Naomi y Susana) 

• Bandejas de poliestireno expandido de 135 y 60 cavidades respectivamente.  

• Sustrato (turba con perlita) 

• Navajas de un filo 

• Clips o sujetadores 

• Plástico transparente 

• Mano de obra especializada (injertadoras) 

• Vivero acondicionado (almaciguera) 

Instalaciones para injertar 

Las primeras instalaciones destinadas para la producción de plántula eran iguales que las 

de un almaciguera tradicional, las mismas estructuras con acondicionamientos para el 

soporte de bandejas, un sistema de riego automático y una máquina de siembra son 

suficientes. Actualmente, la exigencia de mayor calidad de plántulas, el alto precio del 

hibrido, la técnica de injerto, la mano de obra, la producción estacional, la competencia del 

sector y la distribución de las áreas de un semillero. nos llevan a buscar instalaciones 

especiales para nuestros propósitos. De las secciones más importantes destacan los 

invernaderos, cámara de germinación, cámara de cultivo, sala de repicado, salas de 

calefacción, almacén de manipulación, taller de injertos, embalse y cabezal de riego, zona 

de almacenamiento y desinfección, maquinaria necesaria y vehículos de transporte. Todo 

estas condiciones la encontramos en una almaciguera local (pepo’s plant), una empresa 

ariqueña con más 25 años de experiencia y donde ya se han generado algunas pruebas 

durante el proceso de mejoramiento del tomate poncho negro para dar origen a Tunka 

Payani.  

Las instalaciones más importantes para la realización del injerto son: 

La cámara de germinación, es un recinto cerrado de características similares a cualquier 

cámara frigorífica donde se introducen las bandejas sembradas y se mantienen durante 

un tiempo determinado en condiciones óptimas de germinación. 

La cámara del cultivo, es un recinto de similares características a la cámara de 

germinación, la diferencia es la incorporación y control de la luz. 

El taller de Injertos, es el lugar donde se realiza la operación de injertado; es un recinto 

totalmente separado y aislado del resto de los invernaderos de producción, donde se 

mantienen condiciones climáticas óptimas, tanto para el personal que realiza dicha labor, 
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como para las plantas a injertar. Tiene medios y técnicas de control climático para tener 

los parámetros de temperatura, humedad relativa y luz en los umbrales óptimos. 

El túnel de prendimiento o mesas de cultivo, son las estructuras construidas dentro del 

invernadero a una altura de 50-70 cm del suelo, perfectamente niveladas, donde se 

colocan las bandejas, recién injertadas, recibiendo los cuidados y tratamientos necesarios 

para terminar su ciclo de prendimiento. El ambiente en este túnel de prendimiento debe 

estar a una temperatura de 23 a 27º C, con una humedad relativa entre 85% a 95% y a 

baja radiación (100 mol m-2 s-1) por 7 días (Godoy y Castellanos, 2009). 

La zona de aclimatación es la zona del semillero donde tiene lugar la adaptación de las 

plántulas, después de sacarlas del período de estancia en túnel o cámara de 

prendimiento, siendo el paso intermedio, adecuando los injertos al microclima del cultivo 

definitivo (De la Torre, y De Miguel, 2007). 

Diseño del experimento.   

1.- Se sembraron 1000 semillas de Poncho Negro y 200 de cada variedad (4 en total) y 

400 semillas de la variedad Naomi. Distribuidos de la siguiente manera.  

Portainjerto Variedad 

Poncho Negro (1000) Naomi (400) 

 Susana (200) 

 Poncho Negro (200) 

 Tunka payani (200) 

 

Resultados.  

La fecha de siembra diferenciada exitosa, tanto para portainjerto (pie) como para variedad 

corresponde a la que se detalla a continuación.  

Cuadro N°1.- Lista de patrones o portainjertos utilizados en el ensayo. 

Nombre del portainjerto o “pie” Fecha de siembra 

Poncho Negro     (cultivar local) 02-04-2019 
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Cuadro N°2.- Lista de variedades utilizada en el ensayo. 

Nombre de la variedad o “cabeza” Fecha se siembra 

Suzana                   (comercial) 30-03-2019 

Attiya                     (comercial) 30-03-2019 

Alamina                 (comercial) 30-03-2019 

Naomi                    (comercial) 30-03-2019 

 

Duración del ciclo de injertos. 

Los tiempos en almaciguera para cada uno de sus etapas se detallan a continuación, 
cabe destacar que no hubo variaciones en comparación al tiempo estándar que demora la 
producción de injertos en la plantinera Pepos plant. En este caso se monitoreo todo el 
proceso en las distintas cámaras y almaciguera, como se detalla en el cuadro N°4.   

Cuadro N°3.- Etapas del ciclo de injerto y días de duración. 

Etapa del ciclo injerto Numero días por etapa 

Cámara de germinación 4 

Almaciguera (etapa crecimiento) 18 

Cámara de injerto 2 

Cámara de prendimiento  2 

Almaciguera (etapa endurecimiento) 20 

Total de días ciclo injerto 44 

 

Cámara de germinación y almaciguera (etapa de crecimiento). 

Esta etapa se lleva a cabo en un cámara primaria que carece de luz y controla humedad y 

temperatura según requerimientos de la semilla a producir, en este caso, para las semillas 

de tomates, todas las semillas fueron expuestas a 28°C y 70% humedad relativa por 4 

días, hasta la emergencia de estas, luego fueron trasladada a la almaciguera por 18 días, 

tiempo suficiente para que todas los cultivares y variedades alcancen el desarrollo 

suficiente para la etapa de injertos, se destaca en esta etapa que los portainjertos o “pies” 

fueron sembrados 4 días antes que las variedades  (30-03-2018) siguiendo el protocolo 

estándar para injertos, y las variedades fueron sembradas el 02-04-2018. Este paso 
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mostro un desarrollo homogéneo en todas las plantas estudiadas como lo muestra el 

crecimiento homogéneo de portainjertos y variedade s en la figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1.- desarrollo homogéneo de las plantas del ensayo post cámara de germinación en almaciguera. 

Cámara de injerto. 

A los 18 días de siembra fueron pasadas a la cámara de injerto, ahí fueron injertadas 

según las combinaciones descritas en el cuadro N°3, cabe destacar que este proceso se 

lleva a cabo de manera manual y por personal calificado en esta técnica, en esta cámara 

son colocadas por 2 días para luego ser pasadas a la cámara de prendimiento. Aquí la 

condiciones ambientales son de 28°C y una humedad relativa de 85%. Además se aplica 

un fotoperiodo de 24 horas de luz.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°2.- Etapa de injertado manual en cámara de injerto. 

Cámara de prendimiento.  

En esta cámara se genera el proceso de prendimiento de los injertos, las condiciones 

ambientales de esta cámara son de 25°C  y una humedad relativa de 80% en promedio, 

además se regula la luz con un fotoperiodo 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. En 

esta etapa se evalúa el % de perdida. El porcentaje de perdida asumido por la 

almaciguera es de un 10 % en promedio y para nuestro ensayo fue inferior a esa cifra 

(5%). 
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Figura N°3.- Grupo de injertos del ensayo en cámara de prendimiento. 

Almaciguera (etapa de endurecimiento). 

El grupo de injertos fue colocado de vuelta en la almaciguera por 20 días una vez 

terminada la etapa de cámaras, esta etapa busca el endurecimiento y ambientación a las 

condiciones ambientales del valle. En esta etapa se aplican productos enraizantes y 

bioestimulantes, además se realizó medición de crecimiento de los bloques y se fotografió 

de manera permanente la evolución de crecimiento y comportamiento general de las 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura N°4.- Vista general de los injertos en etapa de almaciguera. 
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Cuadro 4.- Medición de longitud de injertos a los 10 y 20 días en etapa de almaciguera. 

Combinación de injerto medida  Medición de  10 días  Medición de 20 días 

Poncho negro/naomi 11-12 cm 14-15 cm  

Poncho negro/suzana 11-12 cm 14-15 cm 

Poncho negro/alamina 11-12 cm 14-15 cm 

Poncho negro/attiya  11-12 cm 14-15 cm 

 

Histología.  

Observaciones histológicas e histoquímicas. En los cortes transversales de las raíces se 

comparó la integridad de los tejidos del cultivar Poncho negro (A) y dos de las variedades 

injertadas más usadas Naomi (B) y Susana (C). No se observan cambios estructurales 

importantes en la integridad de los tejidos, cabe destacar que las muestreas fueron 

tomadas previo a trasplante en la última etapa de almaciguera, a nivel histológico existe 

una gran compatibilidad entre el cultivar poncho negro y las variedades utilizadas en este 

trabajo, no se presentaron síntomas de incompatibilidad en la etapa de almaciguera ni en 

campo. Lo que facilito la absorción de agua y nutrientes, aportando el vigor y tolerancia de 

poncho negro en las condiciones del valle de Lluta a las variedades injertadas (Naomi, 

Susana, Attiya y Alamina).  
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Figura 5. Micrografías de cortes trasversales de raíces de tomate poncho negro injertado, vista a 4X que 

muestran diferencias en la organización celular. A) Poncho negro, B) Naomi y C) Susana. (Epidermis (ep), 

corteza (c), xilema (x), floema (f), células de parénquima (cp). 

Rendimientos.  

Los rendimientos obtenidos para el caso de la combinación poncho negro X Naomi, en el 

ensayo realizado en un predio del sector Purochile, en el km del 24 del valle de Lluta, 

entregaron los siguientes resultados, para en análisis de dos bloques de 5 plantas 

equivalentes a un metro cuadrado efectivo de superficie, distancia sobre y entre hilera, el 

rendimiento promedio de ambos bloques estuvo en los 30 kilogramos por planta crecida a 

doble eje y evaluada hasta el séptimo racimo, el rendimiento promedio por planta alcanzo 

los 6.15 kilogramos para el bloque 1 y de 5.92 kilogramos para el bloque 2. Con una 

desviación estándar de 1.38 y 0.88 kilogramos respectivamente, todos estos 

antecedentes, indican que poncho negro transfiere a la variedad Naomi las características 

propias de este cultivar, como vigor y tolerancia a condiciones de salinidad y exceso de 

boro, que no poseen otros portainjertos disponibles en el mercado, aumentando 

significativamente los rendimientos en comparación a la planta franca de poncho negro 

cultivada en el valle de Lluta, como referencia, en trabajos anteriores (FIA 2012) se 

reportaron rendimientos de Poncho negro como planta franca de 20 kilogramos por metro 

cuadrado, producido a 7 racimos, con mucha perdida de calibre. En comparación al 

injertado que obtuvo un 80 % de tomate con calibre comercial de primera en los racimos 

evaluados. Se debe destacar que este ensayo de producción evaluó solo la combinación 

Poncho negro X Naomi, a petición del agricultor donde se realizo esta evaluación (Sr. 

Roberto Rodríguez), y representa el primer ensayo productivo con agricultores de poncho 

negro injertado. Las otras combinaciones de injerto poncho negro fueron evaluadas en los 

invernaderos de la Universidad de Tarapacá.   

Cuadro 6.- Tabla de rendimientos de bloques de 5 plantas de la combinación poncho 

negro X Naomi.  

RENDIMIENTO TOTAL A DOS EJES. (7 RACIMOS)      

        

 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 DS bloque  1 m² 

BLOQUE 1 5808.5 6321.1 4635.5 8365.7 5630.3 1380.1 30761.1 

        

        

BLOQUE 2 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 DS bloque  1 m² 

 5508.4 6427.7 5070.7 5369.7 7214.5 884.2 29591.0 
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CONCLUSIONES  

Una vez analizado los resultados podemos observar que no hubo incompatibilidades entre 

Poncho negro y las variedades comerciales (Naomi, Susana, Attiya y alamina), su 

crecimiento fue similar en las dos fechas de evaluación en almaciguera. Desde el punto 

de vista histológico no se observan cambios estructurales importantes en la integridad de 

los tejidos, tampoco se presentaron síntomas de incompatibilidad en la etapa de 

almaciguera ni en campo. Lo que facilito la absorción de agua y nutrientes, aportando el 

vigor y tolerancia de poncho negro en las condiciones del valle de Lluta a las variedades 

injertadas (Naomi, Susana, Attiya y Alamina). 

Al analizar sus rendimientos se observa un aumento importante en la producción para el 

ensayo productivo con la combinación Poncho Negro X Naomi, que aumentó en 25% su 

rendimiento en comparación a la planta de franca de Naomi, cabe destacar que este 

aumento no se ve reflejado de manera significativa en el número de frutos, si no que en el 

aumento de calibre de cada fruto, y por ende el aumento de peso total. Esto refleja el 

traspaso de vigor y la mejor absorción de agua y nutrientes que por parte de Naomi 

injertado sobre poncho negro.  

Finalmente, bajo las condiciones estándares de producción de injertos utilizada en una 

plantinera tradicional, podemos concluir que el cultivar poncho negro, presenta una muy 

buena aptitud para ser utilizado como patrón o portainjerto, visualizándose como una real 

alternativa para producir tomate en condiciones de salinidad y boro. El incremento en el 

rendimiento se debe a que los porta injertos tienen vigorosos sistemas radicales y son 

capaces de absorber eficazmente agua y nutrimentos. El rendimiento esta correlacionado 

a un buen vigor de la planta y a la resistencia mostrada por el portainjerto a las 

enfermedades, así como también a la fortaleza de la nueva planta para tolerar ciclos más 

largos de producción sin el detrimento que ocurre en el rendimiento de una planta no 

injertada. 
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Figura 11. Diversificación de la producción de tomate “Poncho Negro” como porta-injerto. 
Agricultora Virginia Vilca y Javier Choque. A: Plantines para injertos de híbridos 
comerciales sobre el cv. “Poncho Negro”. B: Trasplante de plantines injertados en campo. 
C: Desarrollo vegetativo de plantas injertadas en parcela experimental. D: Evaluación 
fisiológica de las plantas. Temporada 2018. 
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Establecimiento parcela demostrativa de porta-injerto “Poncho Negro” 
Sector Linderos, Agricultor Roberto Rodríguez. Temporada 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12. Ensayo de porta-injerto de tomate “Poncho Negro”. Sector Linderos. 2019. 

 

Figura 13. Ensayo de porta-injerto de tomate “Poncho Negro”, sector Linderos. 2019. 
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ANEXO N°9 
Relato histórico del tomate “Poncho Negro” 
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MEMORIA DEL TOMATE “PONCHO NEGRO” 

 

Relato de un cultivo olvidado.  

“y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate, astro de tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra sus 

circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas, nos 

entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura”. 

 

Oda al tomate (fragmento) 

Pablo Neruda 

Odas elementales (1957) 

El origen del “tomate Poncho Negro” no está del todo claro. Se dice que la semilla fue 

traída desde Bolivia en el ferrocarril que transitó desde 1913 y unió la ciudad de La Paz 

con el puerto de Arica por más de 80 años. Otras versiones señalan que una fuerte plaga 

azotó los poblados de Molino y Chapisca durante la primera mitad de la década de 1970, 

por lo que, el decano en título del otrora instituto de estudios agronómicos, actual Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, hizo entrega de semillas de tomate 

resistentes a los nematodos que azotaban la producción de los agricultores aymaras en el 

valle. Versiones más avezadas señalan que el tomate “Poncho Negro” siempre ha estado 

en el Valle salino del Lluta y que es resultado de la selección ancestral de un tomatillo 

silvestre (Solanum chilense) que crece en las quebradas esporádicas de las pampas 

áridas del extremo norte de Chile, esta domesticación de carácter histórico-cultural 

otorgaría un valor ancestral al cultivo dejando entrever siglos de conocimiento de un 

medio en extremo árido, cuya única fuente de agua es un río salobre que recorre 147 

kilómetros desde su naciente en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en la 

playa Las Machas (Arica).  

De lo que sí se tiene certeza es de la forma de este tomate desaparecido, los agricultores 

que lo cultivaron durante el siglo pasado no han olvidado tan característico producto y su 

memoria evoca con emoción cuando lo recuerdan. El tomate “Poncho Negro” posee una 

forma arriñonada, tiene pintas negras en la base que conecta el fruto con su pedicelo, lo 

que asemeja una manta negra que lo cubre por escasos centímetros desde arriba hacia 

abajo, haciendo parecer que el tomate vistiese un distinguido poncho negro. Su sabor es 

dulce con toques ácidos, en palabras de sus agricultores es un fruto que “se deja comer”, 

gracias a su característica pulpa. Lluta, al ser un valle salado no posee condiciones 

naturales para el desarrollo de la fruticultura, por lo que este tomate, es recordado por los 

agricultores como la “fruta del valle”, su dulzor permitía, según el relato de sus 

contemporáneos, acercarse a la plantación y tomar directamente un sabroso tomate 

desde la mata.  
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Este tomate, no poseía la resistencia adecuada para las vorágines de transporte que 

implica trasladarlo por varios kilómetros desde su lugar de producción al de 

comercialización, este es uno de los principales motivos por lo cual dejó de cultivarse. Su 

cáscara presentaba baja resistencia a las inclemencias de los traslados por las antiguas 

carreteras de tierra que unían Lluta con el resto del país, por eso los agricultores, 

conocedores acabados del medio en que viven, programaban su cosecha para los meses 

calurosos, puesto que su cáscara o exocarpio, se partía por el frío y lo hacía “llorar” 

imposibilitando la opción de empacarlos.  

La historia de su comercialización, se circunscribe a lugares que no estuvieran a más de 

tres días de viaje desde el valle de Lluta; lugares como Iquique, Antofagasta, Tocopilla, 

María Elena y Calama. Realizar traslados a más distancia requería una inversión mayor 

que no convenía, según los precios del tomate y las dinámicas de los mercados de 

entonces.  

Por esa razón los campesinos “lluteños”, utilizando el ingenio que dota realizar agricultura 

en un medio árido y a veces hostil, idearon varias formas de vender la producción, todas 

ellas de mucho sacrificio que develan prácticas ancestrales del dominio de un medio 

árido. Hablar de las formas de la comercialización del “Poncho Negro” es hablar de la 

geografía del extremo norte de Chile. Dos factores fueron los que, motivaron la 

producción de este tomate: El extinto ferrocarril “Arica – La Paz” y la configuración de los 

valles longitudinales del norte de Chile.  

El Ferrocarril Arica – La Paz, transitó desde las costas de la ciudad de Arica por la cumbre 

norte que encajona el valle del río Lluta, varias son las estaciones que recorre antes de 

atravesar la puna chilena y llegar a Bolivia. Una de sus estaciones, Estación Central, 

ubicada a 5 kilómetros del Valle posee una diferencia altitudinal de 541 metros con el 

pueblo de Molino, donde se producía, principalmente, el tomate. Esta estación recibió las 

cargas que eran trasladadas a lomo de mula durante la madrugada, desde el poblado 

hasta la Pampa Ossa donde se ubicaba la estación del tren, arduo recorrido desde el 

fondo del valle hasta la cumbre de su cuenca. A las 10 de la mañana, de forma álgida 

pero organizada y durante 15 minutos que el tren detenía su marcha para dejar o recoger 

pasajeros, se hacían un sinnúmero de transacciones de las cuáles destacaba la venta y 

trueque del tomate. En la hoy deshabitada estación del Ferrocarril Arica-La Paz, existían 

teatros, almacenes, carnicerías y árboles frutales que encantaban a los entonces niños 

aymaras de los cuáles pudimos rescatar la información para presentar este relato. Otra 

forma de comercialización del tomate, fue a través de la ardua labor de los marchantes 

quienes recorrían pampas y quebradas en el norte de Chile con productos para trueque o 

venta en determinados puntos de la ruta. La topografía del relieve nortino permite la 

conectividad a través de pasillos naturales entre zonas interiores y costeras, favoreciendo 

una economía complementaria en lugares donde no puede accederse de manera fácil a 

productos para una dieta diversificada. Se sabía la fecha de arribo de los marchantes y se 

esperaba con ansias su llegada. En ese entonces, esta era la forma más certera de 

conseguir frutas, carne de alpaca, pescado seco u otros productos que por la ausencia de 

caminos para vehículos no arribaban a los poblados interiores de la región.  
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La perspicacia de los agricultores del valle ideó un sinnúmero de preparaciones del 

tomate; tomate con cebolla y ají, dulce de tomate, mermelada de tomate, tomate con ajo 

para la hora de once y la sencilla pero multifacética ensalada a la chilena, entre otras 

recetas. El tomate con cebolla y ají verde se prepara salteados en una sartén a fuego de 

leña y cumplen la función de guarnición; por su parte, el dulce de tomate se realiza a 

través de la cocción lenta de su pulpa con azúcar y agua, la que una vez alcanzada la 

textura deseada para envasarse. La mermelada de tomate se cuece en una cazuela con 

bastante azúcar hasta lograr fundir los sabores melosos con otras especias de 

temporada. El tomate con “ajito”, como llaman los agricultores, se trata de una receta para 

la hora de la merienda que se sirve a media tarde, consiste en trozar el tomate, 

condimentarlo con sal y abundante aceite vegetal para, posteriormente, agregar ajo 

cortado fino y servirlo con pan amasado. La “ensalada a la chilena”, es ya una receta 

clásica a lo largo de todo el país; sus ingredientes son tomates, cebollas y cilantro, siendo 

especialmente utilizada para acompañar los almuerzos.  

El cultivo del tomate “Poncho Negro” implicó bastante dedicación por parte de los 

agricultores. El proceso comienza con el rescate de semillas de cultivos anteriores, se 

seleccionan la de los tomates más grandes, se estrujan en una malla adecuada para 

estos fines. La semilla se rama, es decir, se incorpora a tierra preparada para formar 

almácigos, a medida que crece la planta se debe retirar los chupones o mamones, los 

primeros frutos en aparecer que por su precario tamaño y calidad deben retirarse para no 

afectar el crecimiento de la planta principal. Cuando logra unos 15 centímetros de altura 

debe ser traspasada a los surcos y comenzar su encañado.  

El encañado consistía en una estructura en forma de “A” que se arma con cañas de río, 

muy numerosas en el sector, el amarre se realizaba con fibras de totoras. El riego se 

realizaba cada 3 o 4 días en modalidad tendida, afirman sus agricultores que las aguas 

salobres del Lluta, cargados de azufre, potasio y sales minerales eran quienes aportaban 

el sabor característico al tomate, haciéndolo único en el mundo. El abono estaba 

compuesto por guano blanco, estiércol común y las mismas plantas de tomates que una 

vez entregado sus frutos perecían aportando nuevos nutrientes al ciclo vital de las 

parcelas. Un dato no menor era que el abono era traído desde las playas guaneras 

ubicadas al sur de Arica como también del islote Alacrán que hoy forma una península 

ubicada a unos 460 metros del famoso morro homónimo a la ciudad. La producción 

demoraba de 2 a 3 meses, posteriormente a la cosecha, los tomates se encajonan 

quedando disponible para la venta. Se tienen antecedentes de que la ritualidad aymara 

acompañó todos los cultivos de la zona, especialmente el maíz, cebolla, tomate y otros 

productos. Antes del plantar se realizan rogativas que datan de épocas prehispánicas; se 

tributa hoja de coca, alcohol e incienso.  

El deceso del tomate se produjo durante la abominable llegada de tomates híbridos como 

el “Carmelo”, el “mendocino” o el “híbrido” como lo llaman los agricultores, los cuales 

abarataban considerablemente los costos de producción y transporte. Estos tomates son 

más resistentes al traslado y aunque de calidad inferior en cuanto a su sabor, son 

susceptibles de ser transportados a largas distancias por la resistencia de su cáscara y la 
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duración de su ciclo de vida. Por su parte, el tomate “Poncho Negro” con su característico 

dulzor y cáscara poco resistente fue presa fácil de plagas e insectos que en muchas 

oportunidades estropearon la producción completa generando grandes pérdidas para los 

agricultores.  

Hoy las condiciones que gatillaron el cese de la producción del poncho negro pueden ser 

sorteadas con la mezcla de la tecnología, la ciencia y el saber tradicional de los 

agricultores aymaras. Por primera vez después de 40 años el tomate “Poncho Negro” 

queda nuevamente a disposición de los paladares de la región. 

Cuando se consultó a los antiguos agricultores del salino Valle del Lluta acerca del 

mensaje que enviarían al mundo respecto a este producto, la mayoría coincidió en la 

importancia de destacar el verdadero sabor a tomate, de los sabores de antes, que no 

posee insecticidas ni fertilizantes artificiales y que se aleja de la producción masiva de los 

híbridos. Explican que el tomate debe probarse, puesto que es el sabor quien manda 

antes que cualquier presentación escrita. Haber rescatado de nuevo este valioso y único 

patrimonio natural para volverlo a su localidad, como Universidad Regional es una 

responsabilidad muy grata. 

Relato breve tomate “Poncho Negro”. 

El tomate “Poncho Negro” fue un producto cultivado por última vez hace 40 años en el 

nortino valle de Lluta, en la comuna de Arica. Por la dificultad de su transporte, por su 

poca capacidad para competir con tomates híbridos y por su corta vida, cesó su 

producción. Hoy, a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y con el concurso de 

horticultores aymaras, este producto nuevamente queda a disposición de los paladares de 

la región. Su característico aroma floral y su textura carnosa, además del legado histórico 

de sus formas de producción lo transforman en un tomate único. Sus propios agricultores 

destacan su sabor distintivo, “ese sabor de antes” sin modificación genética, sin usos de 

pesticidas químicos y con un respecto único hacia el desarrollo natural del cultivo.  
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ANEXO N°10 
Folleto promocional de tomate  

“Poncho Negro” 
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Figura 1. Portada de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 

 

Figura 2. Página 2 de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 
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Figura 3. Página 3 de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 

 

Figura 4. Página 4 de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 
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Figura 5. Página 5 de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 

 

Figura 6. Página 6 de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 
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Figura 7. Contra-portada de folleto promocional de tomate “Poncho Negro”. 
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ANEXO N°11 
Presentación del producto en ferias 
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Figura 1. Invitación participación en feria organizada por SEREMI salud, Arica. 
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Figura 2. Participación en feria organizada por SEREMI de salud de Arica, octubre 2019. 

 

Figura 3. Participación en feria organizada por SEREMI de salud de Arica, octubre 2019. 
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Figura 5. Participación en Feria Agrícola Agrotecnia, 2019. 

 

Figura 4. Participación en feria organizada por SEREMI de salud de Arica, octubre 2019. 
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Figura 6. Feria Agrotecnia, 2019. Tomates injertados con portainjerto “Poncho Negro”.  

 

Figura 7. Feria Agrícola Agrotecnia, 2019. Visita SEREMI Agricultura. 
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Figura 8. Participación en Feria Agrícola Agrotecnia, 2019. Interacción con agricultores. 

 

Figura 9. Participación en Feria Agrotecnia, 2019. 
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ANEXO N°12 
Modelo de Negocio 
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