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PROLOGO 

El Pro~rama Frutal ea 7 Viñas del lnaU tuto de Investigaoiones 

Agropeouariaa, oumpliendo oon su funoidn de divulgaoidn, pone 

a dispoaioidn d• los profeaion&lea, téoniooa 7 eatudioaos de 

la materia una nueva reoopil aoidn de Tesi a de Orado de la man 

oidn Frutales y Viñaa realizadas en las distintas Universida 

des del pa! e. 

En este volumen se enouentran recopilad.os los resdmenea de laa 

tesis de la menoi6n frutales realizadas en los año e 1977 y 1978. 

Se agrada,Je la oooperaoidn de las personas que han oontribuido 

a su publioaoidn. 

Santiago, Septiembre 1979. 
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U N I V E ~ S I D A 0 !) E C H I L E 

Tesis presentada por: FRANC ISCO AR.AYA BRAVO 

1978 

PROSPECC!Ot-: ':. ANALISIS :)EL Sn'TO~.A DE ''PALO l\EC- RO" DE UVA DE \ IESA 
Et-; ACONCAGUA ':'.' SA~TIAGO 

RESU>1E N 

En elª"º agrícola 1976-1977 se efectuó un anAlisis de la sintom~ 

tología y prospección de da~o de Palo Negro en uva de mesa de }as 

variedades Sultanina, Ribier, Almerfa y Emperor, en la Quinta Re

gión (Provincias de Los Andes y San Felipe) y Area Metropolitana. 

Se estudi6 la sintomatolog!a del Palo r,e gro en parronales selec 

ciona dos, que se caracterizaban por presentar una alta incidencia 

de este probl ema , Se evaluó el da"o y se relacion6 con al gunos 

parámetros que podrían influir en él , 

ta sir. tomatologfa de PaJo l~egro se present6 pao l as variedades 

Sui.tanina y Emperor como mancha s negras de 1 mm de grosor soi~re e1 

pedicelo junto a la baya. En las variedades ~i b ier y AJmer!a estas 

manchas son de tama~o indefinido ubicándose principalmente en e J 

eje primario a pesar que también se pueden encont rar en ejes se -

cundarios, terciarios o pedicelos adyacentes. AJ momento de pre -

sentarse el síntoms el contenido de s6lidos solubles varió entre 

10,5 - 11,S';; SS. Los ácidos titulables y pP. presentaron resulta -

dos distintos para cada variedad. 

La cantidad de racimos afectados disminuye desde la parte distal 

hacia la proximal de la parra. 

Los racimos afectados se deshidratan más rápidamen t e en almacena-

1 



2 

je refrigerado que loa ••nos. La necro•is producida e• diferente 

a loa a!ntomaa .de de•hidrataci6n. Lo• tejidos_., afectados co -

rresponden al floeaa y corteza. 

la cantidad de racimos afectados varia de 0-28%. Ls intensidad 

de ataque alcanz6 valores hasta de un 33,5 y la cantidad de pa -

rras afectadas var!a de 0-1 0~%. 

Ta poda , el largo del brote, la producción y el ra l eo tomados e~ 

mo una medida del vigor, fueron los indices mAs el.aumente rela

cionados con la cantidad de racimos afectados por Palo Negro. 



DNIV E 'i.SID A D D E C H I L E 

Tesis presentada por: CARLOS EN~IQUE Arr IAS SALAS 

1977 

INFLUENCIA DE filFERENTES TRATA.MI ~TOS PARA EVITAH EL PARDEA.MIENTO 
ENBUlATICO Y DEL ES'l'A:IX> DE MAIXJREZ EN D&SHI DRATACION DE IUNZANAS 
(Malus sil vestris KILL. ) 

R E S " M E N 

:r 

Esta investigación, rea lizada en la planta piloto de l a Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Chile, consistió en l a elahor~ 

ci6n de manzanas deshidratadas, a partir de desecho de pac king 

de dos variedades, en dos estados de madurez y aplic~ndose tres 

tratamientos para inactivar enzimas. 

Se usó las variedades Granny Smith y Richared Delicious; en un 

ler . estado de 111&durez, cosechadas a principios y mediados de 

marzo, para la Granny y Richared respectivamente y en un segundo 

estado de madurez cosechadas a mediado!' de marzo y med iados de 

abril, para la Granny Smith la primera fecha y Richared De l icious, 

la segunda . Los métodos para evitar el pardeamiento enzimAtico 

fueron: Blanqueado, en agua 8Q grados Cel s i us p~r 1n minutos; 

adici6n de hisu l fito de sodio al 0 ,1% y adici6n de ~ciclo cítrico 

~s cloruro de sodio al 1,0% y 8 ,5%, respectivamente . 

El deshidratado se efectuó a 70 grados Celsius, velocidad del aire 

de 120 m/min., recircul aci6n de aire del 51%, una carga de bande -

jas de 2 a 3 Kg / m2 duran t e un t iempo de 2 , 0 horas en promedio, pa

ra obtener un producto con un contenido aproximado de humedad de 

El producto almacenado en ca j as de cart6n se analizó a los 30, 6n 
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y 90 d!as de elaboraci6n para detectar el efecto del uso de los d1 

ferentes procedi■iento1 para evitar el. pardeaaiento y del tieepo 

sobre sus característica, fisicoquiaica1. 

Durante el período de observación 1eaalado 1 el producto 1ufri6 va

riaciones poco significativas en sus características fi1icoqu{mi -

cas. 

En el anflisis sensorial se detectaron diferencia, de textura y 

aceptabilidad entre Jos tratamientos procesados f!sicamente y aqu~ 

llos procesados qu!micamente. 

Los tratamientos procesados con blanqueado obtuvieron la ids baja 

calificación en la aceptabi l idad y en el anAlisis de la textura 

para las dos variedades, Granny Smith y Richared Delicious . 

Los estados mAs maduros, en ambas variedades, resul taron ser los 

mAs adecuados para e l deshidratado, prefiriéndose, a juicios de 

los evaluadores la variedad Granny Smith . 

La inactivación enzimftica a través del sulfitado es la mAs efi -

ciente si se considera el color y textura fina l . 

La manzana deshidratada de l a variedad r.ranny Smith, procesada 

con adici6n de bisu l fito de sodio de cosecha 15.III .1976, fu~ su

perior en la eva luac i6n de a acepta bilidad , por l o que podr!a re

comendarse e1 uso de estas variable. para el deshidratado comer -

c ia 1 . 



U N I V E R S 1 D A D D E C H I L E 

f eaia presentada por: V. ALEJANnRO ARMSTRO~G SABAT 

1976 

EVALUACION DE LA ~ATURALEZA ~EL DESECHO EN MANZA!,AS I 

R E S U M E N 

En l a planta seleccionadora y embaladora de fruta de l a Compania 

Frutera Sud American.a s. A., en la localidad de Requ!noa, proviE 

cia de O"Higgins, se realiz6 durante l a temporada de cosecha 1976 , 

un muestreo para determinar y evaluar la natura l eza de l desecho 

en manzanas Granny Smith, Starking Del icious y Richared Del i c ious. 

La principal categoría de danos fue aquella que reunía a l os de 

car&cter físico, con un 807. del total de defectos, en t anto que 

l as delda, individua l mente consideradas, no a l canzaron a l 11% de 

éste. 

En cada variedad, los danos de 1118yor importancia fueron : machuc~ 

nea, ramaleo y golpe de sol para l a variedad Granny Smith; her i -

das abiertas, machuconea y golpe de sol para la variedad St ar k ing 

Delicious; y heridas abiertas y machucones para la variedad Ri -

cha.red Delicioua. 

5 



U N I V E R S I D A D C H I L E 

Tesis presentada por : 0LCA X !MENA ARPON SAN MARTIN 

1978 

CALIDAD DE MANZAI-;AS Gr..A:-rr.:Y S~ITH Y S'l'ARKING DELICICU~ S0:1RE POR:.~ 
n:JERTOS ENAN IZAr,TE S. 

3.ES UX EN 

A inicios de marzo de 1977, e n el f undo Antumapu , comuna La Cra.rr 

ja, provincia de Sa ntiago , fueron cosechadas ma nzanas de l as va -

riedades Starki ng Delicious y Granny Smith injertadas sobre los 

patrones EM IX y EM IV , provenie~tes de distintos ensayos de po

da y fertilizaci6n . 

Se evalu6 la ca lidad de l a fruta a la cosecha de las variedades 

Starking Delicious y Gr anny Smith sobre los portainjertos EX I X y 

EM IV segdn los sistemas de poda en eje modificado, espa l dera y P1 

lar y su comportamiento durante el almacenaje. 

Para late, se hizo un an&lisis foliar, una eva l uaci6n de l porce2 

taje de desecho y la fruta sana fue analizada segdn calibre, color, 

resistencia a la presión de la pulpa y acidez tota l . Adem~s l a fr~ 

ta libre de defectos fue -almacenada por un período de cinco meses 

y se analizó mensualmente a partir del segundo mes con los mi smos 

anAlisis mencionados anteriormente. 

El p_orcentaje de desecho alcanzó a un 36%. El mayor dano fué: golpe 

de sol, siempre superior en el patrón EM IX y en e l sistema en e j e 

modificado ; mientras los menores valores se obtuvieron en el sist~ 

1118 en espa l dera con el patrón EM IV . 

Los niveles de nitr6geno y potasio afectaron l os sól i dos solubl es 
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y la acidez de l a fruta. 

Los sistemas de poda en espaldera, eje modificado y pilar no afe~ 

taron las caractertsticas de la fruta. 

Por otra parte, en el anilisi8 foliar, se encontr6 un mayor porce~ 

taje de Xg y Ca en el patr6n EM IX. 

A los cinco meses de almacenaje, la fruta proveniente de l patrón 

EN IX preaent6 un mayor porcentaje de sólidos solubles, una menor 

resistencia a la presi6n de la pulpa y una acidez y deshidrata -

ci6n entre sa l ida de frto y comercializaci6n similar si se le co,m 

para con el patr6n EM IV. Los desórdenes fisio l ógicos no fueron 

afectados por los patrones en los tiempos de a l macenaje y condici~ 

nes de este ensayo. 



U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada 'por: JUAN EDUAROO AYLWIN VACAREZZA 

1978 

ESTABILIZACION FISICO-QUIMICA Y BIOLOGICA DE VINOS POR CALENTAM IEJ\. 
TO. 

RES UM EN 

En esta investigaci6n realizada durante el ano 1977, en la Facul -

tad de Agronomía de la Universidad de Chile, se ha buscado un mét~ 

do adecuado de eatab11izaci6n f1sico-qu1mica y biol6gica de vinos 

por calentamiento para tres tipos de vinos chilenos, dos blancos y 

Uf!.tinto (Sauvignon, País vinificado en blanco y Cabernet- -S.auvi -

gll()n r-~apeccivaaent-e) ae re8lharon cuatro sistemas de ·calentamien

to, cada uno con tres tratamientos de tiempo y temperatura difere.!! 

tea. Loa sistemas· fueron e l de Calentamiento en Botellas con tiem

po entre 6 y 10 minutos y temperaturas entre 60? y SOºC; e l Embot~ 

llado en Caliente con temperaturas entre 35° y 45ºC ; el de Pasteu

rizaci6n Lenta con tiempos entre 10 y 30 minutos y temperaturas e~ 

tre 50 º y 40ºC;y el de Flash Paateurizaci6n con tiempos ent re 120 

segundos y 10 minutos y temperaturas entre 80 y 85ºC. 

Al vino antes y deapufs de los tratamientos se le hizo un anilisis 

f1aico-quíaico completo, adelds de determinar Ac. Tinico y cationes 

de Hierro y Cobre presentes ; así cOIIIO también un anilisia de recue~ 

to e identificaci6n de levaduras existentes, las que sólo se encoB 

traron en el vino Pata, correspondiendo a la especie Saccharoayc;.e• 

fragu ta .Torgett1en. 

Et vino tratado presenta en general buenas caracter!sticas salvo 

,.rdidaa de compuestos volftiles debido a la fa lta de hermeticidad 

del equipo y ciertas tranaforaaciones del Anhldrido Sulfuroso en 
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compuestos Sulfatados estable• los que incrementaron el tenor de 

cenizas . Se presentó una baja en el contenido de cationes y no 

se encontraron levadura• en el vino tratado, en ninguno de los 

sistemas. 

Organol~pticamente 101 vino• presentaron característica• muy pro

misorias especialmente el vino blanco Sauvignon y e l vino tlnt-e 

Cabernet-Sauvignon. Por t odas estas características y muchas otras 

l argas de enumerar en este corto resumen se aconseja como e l sis -

tellL! mds apto para nuestros vinos y ús al alcance de los product~ 

res y elaboradores chilenos, por l a menor infraestructura y equi -

pos para realizar l o a los tratamientos correspondientes al sistema 

de Calentamiento en Botellas, seguido en segundo, tercer y cuarto 

orden por los sistemas de Embotellado en Ca l iente, Flash Pauteuri

zaci6n y Pasteurizaci6n Lenta. 

10 



U N I V E R S I D A D D E C H I LE 

Te1i1 pre1ent1da por: ERNESTO BACIGALUPO KRALJEVIC 

1978 

EFECTO DE DIFERENTES CONDICIONES VEGETATIVAS SOBRE EL ~' IVEt Y VA.
RIACIO~ES ESTACIONALES DE NITROGENO Y CARBOH!DRATOS fil- CHIRIMOYO 
(Annona Cheriaola, ~ILL.) 

R E S U M E ~: 

Se obtuvieron las curvas estac ionales de a lgunos compuestos nitr,g 

genado1, (N-total, N-aoluble, N en forma de alfa amino,cidoa totA 

lea), y de •l•id~n, en tejidoa de hojas, ramilla, y ratees de IL 

bolea de chiriaoyo cv. Bronceada en buena y mala condici6n vegetA 

tiva, y del cultivar Concha en buena condic16n vegetativa. tas 

11Ue1traa fueron extY1Ída1 de frbolea de 12 aftoa de edad ubicados 

en la comuna de La Cruz, con un intervalo de 15 diaa para hojas y 

ramillas y 30 dfaa para ratees , partiendo a mediados de septiembre 

para finalizar en enero. 

Anlliaia de loa di1tinto1 compuestos nitrogenados en plantas del 

cultivar Bronceada de distinta condici6n vegetativa, determinaron 

que l oa niveles de N son casi siempre inferiores en plantas de 

desarrollo dfbil. 

Las diferencia• encontradas en las curvas estacionales de hojas y 

rasil l as, durante el periodo estudiado entre p1antas del mismo 

cultivar y distinta condici6n vegeta tiva o p1antaa de distir.to cul 

tivar e igua 1 condicidn de deaarroll o, son atribufdoa a un desp l,! 

zaffliento de la curva debido a diferencias en la fecha de a~sici6n 

de hojas, y taabifn, en el ca■o de variaciones en laa ramillas a 

cantidad de hojas catdaa, llda que a diferencia• en ]a forma misma 

de la variaci6n. 

11 
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Los estudios e~ ratees, para cualquiera de los compueatoe nitro~ 

nados analizados, no 1110straron diferencias significatina. 

Los niveles mis altos de almidón en rami l las y ratees, se encon -

traron cuando l os ~rbolea presentaban au mayor grado de deafolia

ci6n, decreciendo posterioraente a medida que avanzaba el creci•

miento estiva!. 

Loa niveles extremos en e l contenido de almidón ae observaron en 

igual fecha para todas las plantas analizadas. 



U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada por CARLOS H. BARRIGA FRA~ZANI 

1978 

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL ALCOHOL DE t,1'.AN ZANAS DE LAS ·vA
RIEDADES iICRARED RED DELICIOUS Y GUNNY SMITH. 

La presente investigaci6n se realizó para mostrar otra alternati

va de uti1izaci6n de l a 1'118nzana de desecho y analizar cuantita tl 

vamen t e y cualitativamente e l aguardiente que con ellas se logra . 

Las variedades utilizadas fueron Granny Smith y Richared De l icious. 

En este ensayo se determin6 la i nfluencia en los aguardientes, de 

la madurez en l a materia prima, y la acci6n de 1as e nzimas pectQ 

l íticas durante la meceraci6n de la pulpa. Para ello se procesa

ron las manzanas en dos estados de madurez (M1 y M2) . y la pu~ pa 

se someti6 a maceraci6n por un lapso de 15 horas con enzimas pec

tol1ticas . Se realizaron an.llis is qu ímicos a l a sidra y a1 destl 

lado obtenido, y ademAs a es t e 61timo se realiz6 una evaluación 

sensorial mediante test triangular y test de Sconier. 

Los anAlisis químicos efectuados al destilado dan resultados que 

aseguran una to t a l potabi lidad de los aguardientes desde el pu~ 

to de vista bromatol6gico. 

La acción enzimftica tiene e f ecto positivo en aumentar e l ren~i -

miento en jugo, y en elevar el coeficiente " no alcohol" de 'os 

destil ados pero eleva considerablemente el contenido de me t ano ) de 

loa Aguardientes. 

Segdn los resultados de l a evaluac ión sensoria l l os distintos tr~ 
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taaiento1 no preHntaa diferencia• 1igaificativa• •• aroaa y 1a• 

bor, exi1tiendo 1010 diferencian aceptabilidad , ... ni, teaien• 

do •nos aceptaci6n lo• aguardiente• que da orlan la nriedad 

Richared Delicloa• en aabo• e1tad08 de udure&. 



U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada por: CARLO ED~DETTO HADDAD 

1978 

ELABORACim~ DE VINOS A PARTIR DE MOSTOS CONCENTRADOS COMERCHLES 
PROVENIENTES DE VARIEDADES VITIV INIFERAS DE LA ZONA CENTRAL DE 
CHILE. 

R E S U M E N 

En la presente inve•tigaci6n se pretendi6 establecer como obje

tivo principal la aceptabilidad de los vinos elaborados a partir 

de mostos concentrados comerc i ales. 

Se utilizaron tres variedades vitiviní fera s: Sauvignon (~lanco), 

País (vinificada en blanco) y la denominada Tintor er a (t inta). 

Los mostos concentrados de dichas variedades provinieron de la z~ 

na Central de Chile, zona de Curicd. Para la di l ución de estos 

concentrados se utilizd agua destil ada . 

Se vinificaron muestras de mostos provenientes de cepas pur as co

mo t ambién mezclas de dos variedades a excepc i 6n de una mues tra 

que incluía tres variedades . 

Se utilizaron recipientes de vidrios con válvulas de Muller para 

l as fermentac i ones de l os mostos diluido, . Se a pJic6 pie de cuba 

al z~: ccn levadura alcoh6lica se l eccionada var . ~1ontrachet. 

tos v i nos así l egrados, se sometier on a aná~isis de tipo químico 

(métodos ofic i a l es chil enos ) , da ndo r esultados norma l es para vi -

nos secos, con excepci6n de las ma t erias reductoras (causas esta

bl ecidas en el capítul o Nº 4). 
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Los vinos adeai, fueron analizados con el objeto de e•tablecer su 

aceptabilidad. Coao resultado ,e obtuvo que el •Jor vino blanco 

fue la mezcla Sauvignon/ País (1 :1: y el peor fue-" el vino de la -

variedad Sauv ignon. 

Los mejores v i nos tintos fueron l os provenient es de las mezclas 

País /Tintorera (4 :1) , Tintorera / Pata (4:1) y Pats / Sauvignon/ Tin

torera (1 :1 :1) . El peor vino tinto fue. e l elaborado de l a mezcla 

Tintorera / País (2 :1) . 

Los vinos en genera l , fueron aceptados. Adellis a algunos se l es 

encontr6 sabor a j erezado (b l ancos ) y l os colores de los vinos 

sin excepci6n, se asemejaron a vinos envejecidos . 



UNIVERSIDA D e A T o L I e A DE V A L P A R A I S O 

Tesis presentada por: JEAN A. BOUDEGUER QutZADA 

1976 

CARACTERIS TlCAS F IS ICAS DEL SUELO RELACIONADAS CON EL RIEGO E:t-: 
S IETE HUERTOS DE PALIOS. 

RES UMEN 

Se real iz6 un estudi6 de las propiedades fís icas e h!dr icas de los 

suelos de siete huertos de paltos, en el Piedmont Oeste de la Zo

na de Quillota. Se determin6 textura, densidad aparente y la curva 

característica de humedad; en cada sue l o se midi6 además la veloc! 

dad de infiltraci6n por el método de ci l indro ilfiltrom~trico con 

el fin de estimar los tiempos de riego necesarios para reponer el 

contenido de agua en el suelo hasta capacidad de campo. 

Los objetivos de este es tudio fueron : determinar la tens i6n del 

agua en el suelo, antes de cada rie.go, estimando as1 los d1as de 

stress hidrico a que son sometidos los Arboles; determinar el uso 

consumo de] cultivo y la l~mina de reposici6n de agua en cada rie

go. Para ello se midieron durante la temporada de riego 1975/1976, 

los contenidos de agua del suelo, en el momento previo a cada rie

go, en cuatro profundidades : 0-30, 30-60, 60-90 y 90-120 cm. 

Se encontr6 que la s frecue ncias de riego empleadas var{an entre 

10 d{as (huerto en fonnaci6n) y mis de un mes (huertos adultos ) . EJ 

contenido de agua disponible para las plantas en e l suelo, antes 

del riego, alcanza e n promedio a aproximadamente un 40%, corres

pondiente a 6 u 8 bares de tensión. 

Al respecto, la bibliografía recomienda el riego cuando la tensión 
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del aiua en el suelo alcanza l•• 0 ,5 ba r ea a los 30 e•. de pro

fundidad. Arbitr aria.ente, co~• i derando r azone• eeol\4Saica•, eate 

valor se f ijd en 0,75 bare1, l o cua l i aplica alredecor ie 25~ -.i 

nos rie1co1 en la tewapera«a. 

Se de1prende que l a frecuencia de rie:o debe fluctuar entre 4 y 

8 d!as, pero con voldiaenea rela tivaaente pequenos, para aa! Ma• 

tener valorea de ba ja succ i~n de agua en la estrata superficial 

del suelo. 

En base a eate punt o 6pt i ao de 0 ,7 5 bares, ,e deterain6 que a trA 

vfs de la tesporada de rie¡ o , t odos los huertos tienen sobre un 

50t de d!as de stress h!dr i co, en que l os contenidos de a¡ua a los 

30 e••• de pr ofundidad son inferiores al valor de t ensidn an tes 

mencionado. 

Se determin6 que l os huertoa en s ue los con alto contenido de a¡ua 

di sponible para l as pl8ntas dur ante un ndNero si¡nificativo de 

d!as la evapo t ranspiraci6n di aria se acerca a la velocidad pote~ 

cial de evapotranspiraci6n durante e l ve r ano. En caabio, en huer

tos cuyo■ suelos aant i enen bajes contenidos Qe a¡ua durante au -

chos d!as entre r iegos c onsecutivos, e l lllcÍxiao diario de evapo -

transpiraci6n se produce en noviembre o aarzo. 

Con respecto a la 14■ina de repoaic i 6n de a gua durante cada rie

go se encontr~ que, en general , existe una t endencia a esplear 

tieapoa de riego insuf iciente& , lo que iapide un aojaaiento int~ 

gral de la r izdsf era . Esto tiene real impor tancia en huertos cu

yos suelos poseen una ve l ocidad de infiltrac i 6n relativaaente len 

ta . 



U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada por : FRANCISCO BUSTAMANTE STUVENS 

1978 

DETERMINACION DE UNA METODOLOG IA DE ENSAYOS PARA CAJO?-:ES ~ NZAt'E
ROS CORR !ENTES. 

RES U M E N 

El prop6sito de esta investigaci6n es determinar el método de e~ 

sayo mAs adecuado y preciso para probar cajones corrientes de ma

dera y sentar las bases t~cnicas para medir su capacidad de uso y 

resistencia, proponer en 6ltil'IIO término a un d iseno 6ptimo que l e 

permita competir con cajones de otros materiales. 

La fabricaci6n de cajones de madera es una de las formas de a prE 

vechar al m«ximo el recurso forestal, aón cuando es posible uti l1 

car incluso despuntes de aserraderos. 

De entre los variados métodos empleados en diferentes países pa

ra ensayo de cajones, se escogieron dos que representan las con -

diciones ús reales de servicio y que permiten obtener resu l tados 

cuantificables, estos fueron : caida libre con acondicionamiento 

mec~nico previo y ca!da libre sin acondic ionamiento mec&nico. 

Se realizaron 180 ensayos, consistentes en 45 t ratamien t os difere~ 

tes con cuatro repeticiones cada uno. 

Las variables estudiadas fueron : tipo de c&!da (caída de esquina, 

de arista y de tapa y fondo), alturas de caída (45, 75 y 100 cen

tímetros) y acondicionamiento mecAnico ( O, 4 y 7 ciclos por segu~ 

do durante O, 30 y 60 minutos ) . 
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Los resultado• obtenidos se sometieron a un anilisis estad!atico 

por medio de un anilisia de varianza con eatructura factoria l de 

5 x 3 x 3 determinando ast las variabl es con incidencia aignifi• 

cativa . Se l ogro determinar los dos t ipos de ca!da l!lis adecuados 

para realizar ensayos de cajones de madera. 

Posterionnente se determinaron l os tratamientos TIiia adecuados en• 

t re aquellos que presentaron menor desviación standar y menor va• 

Jor de media en la cantidad de ca!das libres necesarias para 

lograr e l punt o fina l o rotura. La menor Desviación Standard y la 

Med ia mis pequefta son par,metros que permiten mostrar resu l tados 

m.fs precisos y tds económicos en funci6n del tiempo para efectuar 

l os ensayos . 

Se caracteriz6 el t i po de da~o por t ra tamiento y se ca l culó el 

Coef ic i ente de Variac i 6n para determinar e l ndmero de muestras r~ 

queridas para r epresenta r una poblaci6n de c a j ones. 

Se aprec i 6 que e acondicionami ent o meclnic o en l a s condiciones 

estab l ecidas no es conveniente para rea l izar ensayos de ca jones, 

por cuanto ejerce una influencia l!IUY ins i 3nificante en los reau J· 

t ados, loE: d i s persa mucho, hac i éndol os mAs i mprecisos y en conse

cuencia dificul tando su comparac i6n . 

Se c oncluy6 , f ina l mente, que e l t ratamiento mis adecua do r esu lt6 

ser de catda 1 i bre de arista desde una a ltura de 75 centímetros, 

sin acondicionamien t o meclnic o previo ,y ta■bifo el de caída libre_ 

de tapa y fendo desde una altura de 100 cent!■etros sin -acoodicio

na•tento aec&nico previo, por dar resultado, lli• precisos y una 

aejor caracterización de los danos sufridos por el caj6n. 



r ' I V E R s I n A J D E C H I L E 

Tesis presen tada por: ~!ERNAt-: E. CAMACHO FiIBY 

1976 

EF~'l'O DE ACU11ULACION DE FRIO A DIF&RERTES TEM.PEBATUR.AS SOBRE EL 
DBSARBOLLO VEOE'l'Á'l'IVO DE PLAli'l'AS DE Fragaria x ananaea CV. TIOGA 

K E S U M E N 

Esta investigaci6n, realizada ~n la Fac ultad de Agr onomía de : a 

Universidad de Chi l e, consisti6 en eva l uar e l efecto de tres p~ 

r!odos j e acumul aci6n de frío usando 3 temperatur as de almacenaje 

refrigera do en cada uno de el l os, sobre e l de sarrollo vegetativo 

de plantas de frutil la del cultivar Tioga en pl antac i 6n de vive-

ro, 

Este ensayo se rea l iz6 en dos localidades ub icadas a dife r ente s 

alturas sobre el nive l del 11\Sr; Rinconada de ~~ip6 (420 me tros SQ 

bre el nivel de l mar) y Coya, Rancagua (800 me t ros sobre e l nivel 

del mar). 

Para comparar e l efecto de los tratamientos, se util izaron plantas 

testigo, sin frío adiciona l , cosecha da s días antes de l a planta• 

ci6n y mantenidas en macetero. 

El crecimient o vegetativo , en todas las variables evaluada s, tuvo 

un s i gnif i cativo incremento, en la medida que se aument6 l a per

manencia en fr!o de las pl antas , Este resultado fue vá l ido tanto 

en Rincona da de Xaipd como en Coya. 

En todas las permanencias en fr!o, la t empera tura de a l macena j e t~ 

vo inf luencia sobre el crecimiento vegeta t ivo , l o que t ambi én fue 
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observado en ambas localidades~ 

El efecto de los tratamientos se manifest~ en forma ~s notable 

en la localidad de Rinconada que en la localidad de Coya, prese~ 

tando las plantas en esta 6ltima, un crecimiento signlficativame~ 

te ~enor en la localidad anterior. 



U N I V E R S I D A D O E C H I L E 

Tesis presentada por: RODRIGO CASTILLO ABARCA 

1977 

KPECTO DBL .aCI IX> OI!BRKLICO Y SAIII (ilü) D LA li'LORACIOK DEL 
ALKBIDBO (Prunua -,gdalua ::Bataob) CUL'fIVAR JiOIPARXIL. 

RESUMEN 

Se asperjaron almendros t,onpareil de 7 al'los de edad, ubicados en 

la localidad de Buin, con Alar y GA en dosis de 4.000 y 2.100 

ppm para eJ Alar y de 101 y 50 ppm para el GA , ambos ap l icados en 

enero, marzo y julio. Además, ambos productos se aplicaron en foI 

ma si~ult4nea y diferida a sus dosis máa altas . 

Ambos productos acortaron significativamente eJ periodo de f l ora

ci6n, siendo su efecto más notable sobre el inicio de ésta, sin 

embargo, el GA presenta una tendencia t11Ucho tds marcada, en este 

sentido, que el Al ar cuya re1aci6n d{as de retraso de 1 inicio de 

Ja floración / días de retraso del t~rmino de la floración es más 

estrecha que la presentada por el GA (1, 6 y 3 respectivamente) . 

De acuerdo con los resulta dos, se encontró que el A1 ar fue ~s 

efectivo en retrasar la plena floración que el GA, siendo enero 

la mejor época de aplicación para ambos productos. Respecto de 

las aplicaciones combinadas de GA y Atar, éstos no se afectan 

significativamente entres! cuando son aplicados en es t as cond i -

ciones. 

Los tratamientos con ~A obtuvieron mayores pesos de se~i)la, car~ 

zo y "pelón" que !os de A1ar, sin llegar a presentarse diferen

cias significativas entre. ambos tratamientos y el testigo. 
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Los ,rboles tratados con Alar presentaron un porcentaje de cuaja 

significativamente superior a los asperja dos con ~A. sin embar

go, ambos productos no presentan diferencias significativas con 

el testigo. 

A través de los estudios anat6micos y raorfol6gicos de yemas mue~ 

treadas en distintas ~pocas, se determin6 la secuencia de l desa

rrollo de la yema floral, el efecto de los tratamientos sobre f~ 

te y la fecha de diferenciación floral del almendro cv. ~:onpareiJ. 



U K I V E R S I D A D D E C H I L .:. 

Tesis presentada por: SERG I O CEBALLOS YÁt ZO 

1977 

PRESERVACIOll DE PALTA (Peraea aaerioana lllLL.) VA.RIEDJLD FUERTE 
»Emil1l'E EL uso DB AmTIV'OS QIJIMICOS y BAJAS '1'BILPEB.ATUliAS. 

R E S U M E N 

La presente i nvestigación, rea l izada en l a pl a nta pi l oto de l a Fa

cultad de Agronomía de l a Universida d de Chi l e, consisti6 en l a 

e1aboraci6n de pasta y rodajas de pa l ta, conge l ~ndo l as en fo rma 

casi instant,nea median t e la inmersión de N2. liquido, previo e~ 

vasado en bo }sas de ceJof~n con pro1ipropi l eno y se l l ado a me -

nos 55 cms . de Hg. El producto fue a tmacena do conge l ado a menos 

20 ' C y refrigerado a 4 nC seg6n tratamiento, uti l izando pa lta s 

varie ::lad fuerte. 

El producto~ f•e sometido a an~lisis fhico- qu!micos durante un 

lapso -:le 3 meses, a ohjeto de de t ectar e 1 efecto de 1 us0 de l a d.f: 

s is de Acido s6rb ico, jcido cítrico y 6cido ascórbico; y · los cam

bios que pudieren ocurrir en el producto sobre sus caracterís t ic as 

f!sico-qu!micas y organol ~pticas . 

Durante el per!odo de observación se~a i ado , hasta e l primer me s 

l os 8 tratami entos pl antea dos no presentaron variaci6n en sus ca

rac t erísticas t anto f!sico- qu !mi cas como microb io l ógi ca s . 

Hacia e ~ tercer mes de ! ensayo s61o dos tratamientos pres entaron 

un mínimo de variaci6r en sus características. E11 os f ueron e ' 1 

y e ~ 5 , que esta~an plantea dos sobre l a base de aditivos y mante

nidos congela dos en forma de pasta y roda j as. 
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En el análisis sensoria l se pudo comprobar que ~o existe difere~ 

cia significativa en '. a presentaci6n de l os t ra t amientos , como 

aei ~11110, )as variaciones ex perimentadas en l os caracteres de 

t ext ura• aro!M, sa t-or y acept ab il idad . Lae •:los i s de ad i tivos co

mo ác ido asc6rt ico y ácido s6rb ico ut i!lzados, no fueron perclt i-

1as por los pane , istas , Sin embargo !ue detecta do el ácido c ! t ri

c o por su efec t o acidificante. 

E'! período -Je preservaci6n est.!!t-1 ecido e n !os otj e t ivos, f•e.... ;:,r,2 

l ".l'~a do '.1as ta ;, t e mJ s ic : •A -Je Je enunciado . 2s 3S ! como, 'a eva -

luac i6n sensoria l pu-Jo e f ec tuarse a los s ei ~ me se s 1e ln icia j c 

e1 ensa ye , si~ que e ll o pres ent a se dif icul t a d n13una e n 3u r e 3-

J i zaci~n . 
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Tesis presentada por: CONSU!LO CEPPI DI LECCO Th1FANT!. 

1977 

EVALOACIO~ DE TECNICAS EN LA ELABOUCION DE SIDRA CARBONATADA PAU. 
CUAT~O VARIEDADES DE MANZANAS. 

R E S U M E N 

Se trabajd con el desecho de e■balaje de cuatro variedades de aan• 

zanas: ~ichared Delicious, Jonathan, White Winter y Granny Saith 

(verde y udura), con el fin de deter■inar su aptitud sidrera indi 

vidual. Se utiliz, la t&cnica de ■icrovinificacidn incluyendo coao 

variables, teaperaturas de feraentacidn de 15 y 25ºC, sia desbo -

rrar, con desborre natural y con aplicacidn de enziaas pectol!ticas 

(Ultrazyn 100) se~n la especificaci6n por trata■ientos . A la sidra 

seca se le adicion6 anhídrido carbdnico (5 atm6sferas) y azdcar en 

dosis de 30 y 60 ,11. 

De las variedades en estudio, la a&s adecuada resultd la Granny 

S■ith procesada en el estado de udurez ús avauzada. La aejor ca

lidad se obtuvo sie■pre, cuando se realiz6 el desborre y mejor adn 

al aplicar enzimas pectol!ticas, junto a una te~peratura de fenaen

taci6n de 15 º C. 

El desarrolle de la fenentaci6n malol~ctica result6 ser una desv~n 

taja considerando la ~aja acidez i~icial de 1a l:lB~zara. 

..,., 
- 1 



U N I V E R S I D A ~ D E C H I L E 

Tesis present ada por : 1-4'.AR IA ADRIANA CERM ARRIAGADA 

1977 

PARDEAMIENTO IlJTE RNO Y ENFRllifIENTO PREVIO AL EMBALAJ E Er! UVA STJL 
TANINA 

R E S U M E N 

Pardeamiento interno 

En Estados Unidos se de t ect6 un pardeamiento i nt erno en l a uva 

sultanina chil ena que importa es e pa ! s . El pre•ente ensayo se 

realiz6 con e l objeto de de t ermi nar l a causa o las causas de di

cho desorden. Para e llo se cont6 con la c olaboraci6n de es pecia

l istas del Departament o -de A~ricultura de l os Estados Unidos, 

quienes recibieron una réplics del ensayo en Chile. 

ll pardeamiento interno es una enfermedad fisio16gica cuyas po

sibles causas serían: La fumigación con bromuro de me t i l o que se 

realiza en Chile, l a madurez de cosecha , periodo de almacena j e , 

al tas t emperatura s que s l canEa l a fruta por exposición indebi da 

a l sol (30• a 35• C) , atlll6sfera con a l tas concentraciones de an

hídrido carbónico, etc . 

El ensayo en Chile consistió en un transporte simlado, imitando 

las condiciones que tiene l a fruta cuando se tras l a da en barc os 

a Estados Un i dos . Se observó que s6lo la fruta fumigada pre,enf 6 

e l pardeaffliento, aunque l a c antidad de fruta afec t a da no t uvo d i 

ferencias significativas , e l dano auaent6 con e l tiempo de alma

cenaje y en la fruta inmadura. 

El transporte • EB."UU. mostr6 muy afectada la fru t a fumigada, au-
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mentando e] dafto luego de un•• de al•cen1je • OºC. 

Las altas temperatura& que alcanza la uva eabal1da por expo1icl6n 

al 101 producen una apariencia de cocción solar, que no tiene re

laci6n con el de1orden. Las conc~ruiOllea de co 2 ( tt, 2,.54%. y 51) 

1 pardeamiento interno. 

Enfriamiento previo al nbalaje. 

Frecuente.ente, en la fpoca de co1echa la• pla"t•• de e.balaje de

ben recibir gTan cantidad de fruta y 1e ven en la nece1idad de 

guardar uva en la antee•ura, o en laa c••r•• de fr{o antes de 

emhalarlas. Debido a e1t.t1, la fruta se embala con eierta humeiiad 

en l a superficie de los ~raros . 

r ara medir e l efec t o que prorluce este unejo en la vida posterior 

en almacenaje,•• enfri6 fruta a OºC y 1o•c, y luego 1e eabal6, 

penuneciendo en alucenaje refrigerado por un me, aprtnd•da•n-

te. 

El an•lisis poaterior no w,strd diferencia• significativa, e1ta

d{1ticaMnte entre la fruta de loe doe trata■iento, y la uva en -

friada luego de embalarla. 
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Tesis presentada por: EMILIO RAUL DAVID ALLENDES 
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VD:UICACION DE VARIEDA DES TINTAS NO TRADICIONALES El,¡ EL VIf:EDO 
CHILE1'0. 

R ES UM E N 

Con e l objeto de eva luar la ca l idad vin!fera de var i edades t i ntas 

no tradicionales en el vinedo chil eno, se realiz6 una vinif ica

ci6n con nueve cv (Bonarda, Cabernet Seuvignon, C. G. 25 39, c.--c.. 

6815, Cot Rouge, Lambrusco, Leopoldo III, Ojo de liebre negr a y 

Petit Si rah) cosecha 1978, donde Ca bernet Sauvignon y Cot Rouge 

f ueron test igos. 

Los vinos Lambrusco y c. G. 2539 fueron mezc l ados con tonarda , CA 

bernet Sauvignon, c. G. 681S y Petit Sirah, para ubicar aquellas 

que mejoran las caracter!sticas propias de l oa vinos puros . 

Loa vinos obtenidos se sometieron a anf l isis físic o qu!mico , los 

que complementaron una eval uación sensorial referida a los gus t os 

del consumidor chileno. 

De l a evaluaci6n sensorial se conc l uyó que l os mejores vinos fue

ron Lambrusco y l a mezc l a de c. G. 2539 con un 351. de Cabernet 

Sauvignon. 

La mezc l a de Lambrusco con un 35% de Cabernet Sauvignon resultó 

recomendable para aumentar e l color de l vino puro cuando este pre

sente una . baja coloraci6n. 
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Tesis preuntada por: S~BASTIAN DIAZ ESTADES 
GABRIEL SELLES VAN SCROUWEN 
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EJ'ICTO llB u lDSI:Dl:D DE POBUcro• r .LCtllIJUCIOJJ DB SALKS Eli FRU 
TILLA (1'ragaria a.nabaaaa l>aoh.) CUll?IV.A.i fiO<U. -

R E S U M E N 

La investigaci6n se rea l iz6 en la Estaci6n Experimental Antumapu , 

de la Facultad de Agronom!a, Universidad de Chile, deade el 31 de 

mayo de 1974 al 30 de diciembre de 1975, incluyendo dos tempora -

da.- de cultivo. 

Los objetivos fueron determinar el efecto de la densidad de pobl a

ci6n y de la acuailaci6n de sales sobre el rendimiento y la cali -

dad tecnológica de la fruta, en frutillas, cultivar Tioga, y estu

diar la distribuci6n de sales en diferentes siate•a de cultivos. 

Se empleó un diseno estadístico de bloques con parcelas divididas 

(aplit plot) , con tres tratamientos, tres subtratamientos y cuatro 

repeticiones. Los tratamientos consistieron en tres sistemas de 

cultivo, un sisteu de hilera simple de 0,60 Jll de distancia entre 

surcos y dos sistemas de hilera doble, de 0,90 y 1,20 m de dis tan

cia entre surcos, · respectivamente. Los subtrataraientos consistieron 

en t~ea densidades de poblaci6n de : 45 . 045, 59.523 y 75 . 757 pl a12 

tas po~ hectirea. 

Se analizaron estad!sticamente hi 1iguientes variables: Nómero 

de hojas y estolones por planta, en el primer afto de cultivo. Pr.2 

duccidn de fruta, peso promedio de frutos, poTCentaje de s6lidos 

solubles, ,cido cttrico y pR de los frutos en la primera f l oración 

del segundo afio de cultivo. La acuaulacidn total de sales, cloruro 
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Y sodio soluble• bajo hileras de plantas al tfrmino del periodo 

de riego de cada ano y en la primavera entre ambas temporadas, 

Ademds se estudi6 la distribuci6n de sales solubles y cloruro y 

sodio solubles, en los primeros 15 cms, de suelo, en los tres 

sistemas de cultivo y el contenido de cloruro y nitrógeno foliar 

al tirmino del periodo de cultivo de cada ano. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir, princi~lmente, que: 

- En el primer aao de cultivo la densidad de población, el siste

ma de cultivo e interacci6n entre ambos factores no afect6 sign1 

ficativamente el ndmero de hojas y estolones por planta. 

- En el segundo ano de cultivo la densidad de pohlaci6n afect6 sig 

nificativa111ente la producci6n de frutos y la producción por 

plantas en la primera floración. 

- la producci6n total de frutos no fuf afectada significativa•nte 

por el sistema de cultivo y la interacción entre ambos factores. 

- El peso promedio, porcentaje de s6lidos solubles, pH y porcenta

je de ~ciclos de loa frutos no fu~ afectado significativamente 

por los par~metros estudiados, 

- La mayor acumulaci6n de sales, c1oruro y sodio solubles, bajo la 

hilera de plantas a los 15 cms. de suelo se produjo en el sist~ 

ma de hilera simple. En los sistemas de hilera doble se produjo 

un desplazamiento de las sales, c 1 oruro y sodio soluble de la h1 

lera de plantas hac ia el centro de las platabandas. 

- Existió una alta correlaci6n entre la concentración de cloruro -



soluble y la concentraci6n de sólido soluble, con la conductivi -

dad eléctrica del estrato saturado de suelo . 



U N t V E R S I O A O O E C H I L E 

Tesis presentada por: t-'ELSOtl G. ECHEVERRIA LOPEZ 

1977 

EFECTO DEL ETHEPHON ET\ LA PRO DUCCION, RALEO Y MADURACION DE UVAS 
DE MESA. 

R E S U M E N 

Durante l a t emporada 197 6-1977 se estudi6 e l efecto de las dosi s 

y épocas rle apl i. caci6n cie Ethephon en 1 a pro-luce i 6n , ra 1 eo y mad~ 

raci6n en •as varieda des <le uva i e mesa Moscate' Rosada, Su 1 t aP i na, 

Emperor y RH-i.er, en parrona 1 es ub icados en , a prov i ne ia de Los 

A!i des ( V Reg i6n :· . Se usar0ri aspersi.one ::c f o 1 iare s de O, 10n 

y 3íl0 ppm aplica da s en 1 éoocas : ~1 d e f 1 oraci6n, 3_¿ mm diAme trc 

,Je bayas y 7-8 mm r! Ume t ro de '!--ayas . En E,nperor y Ri t-ier s e a p 1 i

caron rlos is de "l , 101'\, 2()1'\ y 10~ ppm en 4 y 3 época s re~pec t ivame.!: 

t e a inicios de co1oraci6n . 

En ~osca t el Rosada, e l Ethephon no a lteró e! crecimiento vegeta t i

vo. La prod,,cci6n !)or p1.anta fué reducida por 1 os t ratamien tos en 

amras ~osis y é pocas, sin reducir e 1 mi11 eranda j e. A~ momer-to de 

cosecha los s6 ' i dcs sc l ub l es, acidez tota l y re1ac~6n s6' i ~os so·~ 

h1es / acirlez fueror a l terados por 'os trat~mient0s con Ethe~h on . En 

1 os racimos e l prorlucto pr o~ujo fito toxicirlad. 

En Su1 tanlna e l"I Ja se '!unrla época, 1as aspersioPes fo 1 íares con 

Ethephon en ~odas s~s dosis disminuyeron l a pr o~ucci6r por p 1 an t a, 

al t eraron Ja acidez to t a l y 1 a rel aci6n s61f~o~ sc1u~' es !acidez en 

1a cosecha. 

En Ri r l er ~as as per~ iones de prec osecha con Et hep~on no a! t erar0n 

1 

' ~ r.ol or ac i 6n ~e 1 os racimos ; sin em~ar2c, e r Emperor t o~os ·os 



tratamientos produjeron un aumento en e l co1or. 

Los sólidos so1ub Jes, y re l ación s6lidos / 1oluble1/ acidez no fue

ron a1terado1 en Eaperor, pero 11 lo fuf 1a acidez total; sin ea

bargo, en Ribier a61o ,e alteraron 101 16lidoa soluble, en e ! ao

mento de cosecha 
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"'esis ;,resentada por : J UAN MIGUEL ~ZUltIZ IRA~RAZAEAL 
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CALIDAD DE 1A t-:ARANJA EN EL MERCADO CO!-'SUMIDOR 

R E S U M E N 

Con el ob jeto de determinar Jos camb ios de madurez sufridos du -

rante 1 a cosecha ( j u1 io a octubre) de 1 a variedad Washington N_! 

ve l y 1a inf l uencia que t ienen Jas principa l es zonas de cu1tivo 

en e l las; ademAs, comparar en el momento de mayor volumen de lle

gada a ~ mercado , Ja calidad de las distin t as vari e~ades de nara~ 

.~as --l i. ~po-,i!: 1e s ?a ra el consumo, se tomaron muestras en e l mayo r 

~ercado distribuidor de fruta de Santiago. 

Se cons ider6 color, tama flo, forma, textura y grosor de la cásea -

ra, cantidad de j ugo, s61 i dos solubles, ácidos totales, re l ación 

s6Jidos solubles acidez, cantidad rle ~cido asc6rbico, apariencia 

externa e interra, aceptahilidad del jugo y eva l uación de l dese

cho . Los análisis se hicieron en 1os Lahoratortos de 1 a Facu l tad 

de Agronomía, Sede Antumapu de la Un i versidad de Chi1e. 

Yo hubo una grar. d iferencia entre las tres zonas mues t readas 

(Santia~o, 0"Hi gg irs y Co l cha8ua ) , ya que e l clima de es t as zonas 

es similar, pero s f. hub('\ una t endencia a aumentar el tama?to, r\1 &2 

sidad y grosor de 1 a cáscara, s 6lidos solubles, ácidos totales, 

relaci6n sólidos solubles acidez ; cantidad de ácido asc6r~ ico y 

una 'disminuci6n en l a cantidad de ju~o en l.es tres zonas en la m_! 

dida que 1a t emporada de cosecha avanza. 

En todas J as zonas 1 a mejor aparienc i a externa e interna y 1.a ace.2 
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tabilidad del jugo se consigui6 en e l me, de septiembre. 

La cantida<l del desecho en las tres zonas 111Ueatreadas fu~ muy al 

ta, sie"do la zona de Santiago la •nor, con un 72% de desecho. 

Las variedades Wa1hington y Th0111pson pre sentaron una calidad re

lativamen t e buena tomando ' as ca rac t eríst icas fí ~icas y qu {micas. 

La varieda d tard{a de Valencia esta ba tota Jme nte iruu dn ra. 

La Yar i edad chilena, a pesar de, tener una ca l idad mala, segtin 

l as características físicas y químicas, tuvo una buena apariencia 

externa e interna y aceptabilidad de1 jugo , 

L8 varieda d chilena present6 la mayor cantidad de jugo con un 

277. . 

Los tama~os m41 chicos de todas las variedades, presentaron una 

mayor deshidrataci6n diaria que l os t ama~o• mis grandes, excepto 

en la variedad chilena. 

El grosor de l a ciscara sobrepas6 tanto en las tret z•u• -e.1 

tre~,, ceao ea tHas las Yarieclaua lo• valeres coaside1:aiff ea 

los !a~ados 0.1~••• 
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Tesis presentada por: RAUL H~ FERREYRA ES PADA 
VICTOR M. MtTNOZ GONZALEZ 

1977 

COMPARACION DE CUATRO MET')DOS DE RIEGO EN MAHZANOS (Var., Starking 
Del!cious). SOBRE PATRON E. M. IV~ 

R E S U M E N 

La presente investi gación se realiz6 con el prop6sito de determi

nar los efectos de los ~todos de riego por aspersión, surcos, t~ 

zas y goteo en el crecimiento vegetativoi estado h!drico y concen 

traci6n de sales del suelo, en un huerto de manzanos de 2 a fios v~ 

riedad Starking Delicious sobre patr6n E. M. IV ubicado en la pro

vincia de O"Higgins, comuna de Olivar . El suelo., de origen aluvia l 

y profundo, se reg6 por goteo~ surcos, tazas y aspersión cada vez 

que los tensi6metros, ubicados a 4 0 cm de profundidad, marcaban 

- 0 , 6 bares, excepto el tratamient o regado por goteo en el que se 

aplic6 el agua diariamente. 

Para determinar el crecimiento vegetativo de los irboles se midi~ 

r on el di&metro del tronco, el largo de ramillas, n6mero de yemas, 

altura y di&metro de copa del 6rbol. En la determinación del estado 

h!drico de los manzanos, se us 6 bomba Scholander midiéndose con é~ 

ta el potencial total de la hoja. La concentraci6n de sales se ob

tuvo a partir de muestras compuestas de suelo, tomadas de O a 15 

cm y de 15 a 40 cm de profundidad. 

Los resultados indican que el crecimiento vegeta t ivo es mayor en el 

riego por goteo, el cual present6 un incremento de di4metro de tron 

co de 34,377. en comparación con tazas, surcos y aspers16n que aume~ 

taron en un 16,, 65%~ 16 , 00% y en un 12,48~~ respectivamente e Las di-
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fereneias de crecimiento vegetativo encontradas p«ra loa distintos 

IW!todos de r iego ae pueden atr i buir a la foras de aplicación del 

agua y el fertilisante. El trataaiento de rie¡o por a1persi6n pre-

1ent6 un menor creciaiento vegetativo que el resto de loa trata -

miento1, debido al ba j o rendiaieeto de alaacen.aje de lo• riegos . 

Al analizar lo• dato1 de potencial total de la hoja ae observa que 

el tratamient o r egado por goteo presenta valores 8'1 alto,, debido 

• la aplicaei6n diaria del agua de riego. 

La uyor concentraci6n de 1ale1 1e encontr6 en el tratamiento re&,! 

do por surcos en el camellón, obaerv6ndose una menor concentraci6n 

en goteo debido a la fot111 de infiltraci6n del agua en el auelo 

que presenta cada ■étodo, 

!parenteaenie el riego por goteo prodaoe Wl 11a;ror oreoiaiento T.,_ 

taUvo. Bl .. ~or eetado h1drioo lo preeentan loa ■ansenoa regado• 

~or goieo. 
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'i'eds presentada por: ':': I CAR:-:-0 FIO~I70 i'.llIZ 

1978 

Ti,CI'"'E?:c:.&. !)E '-A '\.f_AD'...·"."..:::Z l Ti SC DE r::lZIMAS :.:-;:cror r-:cAs n T.". EL~
EO"."..ACDN JE SE>RA DE MA:~ZAN.\S (fy;;us. ulu1.) 

RESl'MZN 

En la presente investigación se estudiaron las caracter!sticas si

dreras de las variedades de manzanas ~ranny Smith, Richared Deli • 

cious y una Mezcla de Variedades, en la que aJe~s de las dos va

riedades anteriores, se incluyeron las variedades White Winter y 

Huidobro; siendo mezcladas en partes iguales. 

Tamb ién se es t udió el efecto de la madurez de la materia prims , la 

aJici6n de enzimas pectol!ticas (ULTRAZYM l~a), previo a la macerA 

ci6n; y diferentes coupages de sidra de manzanas Granny Smith y Rl 

chared Delicious . 

En el jugo se realizaron anilisis de tipo químicos, y en la sidra 

se efectuaron, adem.fs de los an,lisis químicos, una evaluación se.n 

.. sorial o degustaci6n. 

Las enzimas pectol!ticas aplicadas en la t11aceraci6n de la pulpa de 

manzanas, incidieron positivame~te, al aumentar los rendimientos 

de jugo y disminuir el contenido de pectinas y taninos eo el pro -

dueto final. 

El ar-itisis sensorial de los diferentes trataeientos no di6 dife -

rencias significativas para las características de sabor, dulzor, 

astringencia. aroma y color. presentando solo diferencias•• acidez 
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y apariencia. Tanto la variedad Granny Seith, como los trataaien

tos de 1idra1 provenientes de manzanas imuduraa fueron mal cali• 

ficadaa por su acidez . 

Segdn lo observado a travl• de todo el ensayo y sobre la baee de 

los resultados obtenidos se rec011ienda la elaboracidn de sidra .,t 

con manzanas en madurez de consuao y en base a una M&cla de va -

riedadea. 

V 1 



liN I V F: RS I !) Af. C A :·OL I C A D E C t.¡ I L E 

fesis presentada por: ijSR~AN FORTTES SORIC 

1977 

Dm'ERKINACION 11 STANDARS DE KAIOREZ PAlt.A EL PROCEOO DE LA PAPA
YA SN CONS8RVA (Carioa oandamaroensis HOOK F.). 

RESUMEN 

Se realiz6 un ensayo con e l ohj e to de determinar Standar de ma -

durez para el proceso de l a papaya e n conserva y ver la relación 

que existía entre el contenido de sólidos solub les y los niveles 

de acidez en los diferentes e stados de madurez con t empla dos en el 

prese nte estudio que se realiz6 en la IV Regi6n en la t emporada 

7 5- 77. 

Paró ello se procedió a cosechar papaya en dos zonas, dos é pocas 

y con dos estados de madurez deter~inados por coloración, proce -

diéndose posteriormente a procesa r l a fruta , obt eni~ndose papaya -

e,:i conserva . 

Tanto en la fruta fresoa oomo en la fruta prooesad.a y fruta pro

cesada pero oon periodo da Cut Out oompletado, se realizaron an,! 

lisis de oontenido de sdlidos solubles, niveles de acidez y pH, 

determinAndoae simultAneamente la relaoidn sdlidoa solubles/ aoi

dez. 

tos r esulta ios obt enidos i ndicaron de que el !n~ice que hcy día 

se u t il iza, que es e l cambie de co loración de fondo, s i c i e n es -

ciert o e s por su naturaleza subjetivo e impreciso , puede ccnvertiL 

se en un bue n índice de madurez a l ac ompa ~ar l e análisis de cont~ 

nidos de sólidos solubl e s y <le niveles de ac idez. 

?or otra parte , se pudo determinar ademAs, que existe una estrecha 
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relaci6n entre el contenido de adlidoa aolablea, loe nivele• de 

acidez y pR. 

En la etapa de evaluaci6n teuorial, loa ev•luadorea eoetraron • 

urui clara preferencia por aquella pa,.ya co•echad• con e•tado• de 

udurez _., cercaftol al 10<"- de aa1rilles, no detectando diferen

cia• entre zona& de cultivo ni 4poca1 de cosecha . 

r 



t' N I "J E R 3 I I, A D D : C H I L E 

fes is presentada por: FLORH'CIO GODOY ISLA 

1976 

USO DE FUNOICI DAS SIS'l'EIUCOS EN &L CONTROL D& PLATEA.IX) (Stereum 
purpureu.m (Pera. ex Fr.) Fries ) D IIJRAZJJERO (Prunus peraioae (L.) 
Bataoh ). 

R ES üM E N 

En el Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Agronom!a, 

Universidad Je Chile, se efectu6 una serie de experiencias con el 

fin de evaluar las propiedades biol6gicas de ciertos fung i cidas 

sbdaic-os en relaci6n a su acci6n sobre el hongo Stereum_ ~-

~ Pers . ex Fries y a su traaslocacida acropétala como ~asipéta, 

la, al igual que a su persistencia en plantas de duraznero (?runus 

persica r atsch). 

En este estudio se utilizaro~ los productos : ~enlate (benomyl), 

Cercobin M (metiltiofanato) , ET.-273 (triarimol: , Saprol ( trifori

ne) , Sicarol (pyrocarbol id) y Vitavaz (carboxin). 

Los ensayos que se realizaron con estos fungicidas fueron : 

l. Acci6n " in vitro" a diferentes concentraciones sobre S. purpu-

~ · 

2 . Translocaci6n de los productos tanto en forma acropétala como 

basipétala y su persistencia, en ambos casos, en el tejido de 

plantas de Prunus persica . 

3 . Co:itrol protectivo, sistem.itico y erradicante sobre~-. purpu -

~ en plantas en producci6n de duraznero, inoculadas en con-
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diciones de campo . 

La prueba "in v itro" per111iti6 establecer las variaciones entre los 

productos ensayados, referente a la dos i s m!nima que ir.hibe en 

1 01J7. el crecimiento miceliar de l hongo. Se verificó que Vitavax , 

Sicarol y El-273 lo inhiben a las dosis a!nimes (12,5 a 25 ppm. ) ; 

Saprol ejerce el mismo efecto a 400 ppm. Tanto Benlate como Cerc~ 

cin M no lograron detener el desarrollo del pa t ógeno a la dosis 

~xima (800 ppm. ) 

El antlisis de la translocaci6n de l os productos en estudio, se 

realizó médiante el método b iol6g ico, a través de la técnica de -

difusión en Agar, utilizando l • purpureum como i ~dicsdor , 

:-ara verif icar la t r a nslocaci6n ac ::-op~tal.!! y su persistencia en -

las plantas de duraznero, se aplic6 ca da producto al suelo de las 

macetas, 3 semanas después de la pl antaci6~, i~corporado c omo una 

so1uc16n en determi nado vo lúmen de agua des t ilada. 

Sioarol 7 Vi tava.x o.emoat.raron poseer la oapaoi-dad de tranalooar

ae en fonaa aorop•tala en plantas de Prunua peraiou, 7 oon i

gual periodo de persistencia (15 d.!u) tanto en la ra!s ooao en 

el tallo. 

Faa comprobar l a trans1 ocaci6n c&sipéta1 a j' su persistencia , e l 

f ollej e üe la s plantas fue pulverizado con una ~oluci6n del res -

.,ectivo -fun6icida, en un volómen de 1.000 ce de a¡;ua dest ilada, 

util izando para este fin una pulverizadora manua 1. 

':'anto 5 icaro1 como \"i t avax presentaron trJnslocaci6n basipftala 

al detectirseles en las raíces de las plantas tratadas, si bien 

la persis : e ncia fué 1istint a para cada producto. ~l primero per -

sistía hasta e! final de la experiencia ( 15 d1as después ) e~ e l 



:::a!lo j. e ::- l a ra !:z, mientras c:ue ·; itavax , e r, igL1a J periofo ,j e tie12 

po s6Jo persist í a e n el tallo, sir. de:::ec t arse e n ~a raíz. 

f inalmentt, s e real i z1 u n esLuJio c ~n los f ~ng ici~as rt-173 y Si -

caro: , en c on~i.: iones de c ampo, para estac lecei:- un posi!:-,: e ce .. -

~ro1 de platead0 a ~rav~s de :os trata~ie ntos: sist~mico , err~ 

l icante y protect i ~o. 

:'3ra cal efec t o, se inocu l( •1r número de duraznercs varieda 1~ f ix i~ 

red , de S a ücs de e da d , y s e l es tra t 6 s e6ún :os sigu ient es ~r at~ 

a. Si stémi oo Se aplicó el fu ng icida a ! os fruta l e s por me die de 

as¡:-ersiones f o] iares cor una motor.~mba de 12 : i -

t res ; e l ia 24 horas se podaron > al j fa sigu!e r.-

t e se i noc ~Jaron con purpureum. 

~, . Sr r a ,~icl-1,:..e : :'rimer o se pojaro-. l os fr u t a ~. es , i uocul~ndose e : 

~ons o a : d!a s i gu iente y al tercer dfa se ~uiveri-

z6 con un~ s o! uc i6n del ces pectivo f ungicida . 

c . ? r o tec t:: vc: La poca y a pi icaci6n de~ fu :-6 icida se h i c iero,. e} 

d. Testigo 

~ismc d la, i nocul~ndose con mice li~ Je 3. pu:- pu -

reum al dla sigu iente • 

. .\ 6 fn, t a i e s se les inocularon un tota l de 4 "l ram_i 

1la s ( 1.., ra"'li11. as ,'~rbo l ; , i gua l .:,ue e n 1os ~r a t a -

~ie ntos , pe r o s i n aplicaci6n de fu ~g i ciJa. 

En l e s t r ata~ie~tos ca<lR ~ur eznero reci~ i 6 u~ vo16me n de ] li t ro s 

de solución J e product~, c orrespondiendo una dos is 1e 15 gr lárbo 1 

de 3 ica r o 1
. ' y .: c 7, '.i g r / á r bol -:! e ET. - 27J . 

~ara eva :uar los t ra t amient os se es tabl ecieron~ f ecta s de rec ue n-

to , con 15 <l !as 1e d iferencia e n tre ellas. En cada una se val ora ba 



tanto el n6raero de ramillas enferma, como el n6aero de ra■illas 

sanas. 

Se deterfflin6 el efecto final de este en1ayo, a travla de un.a 

diagnosis visual de loa síntomas externos del follaje al emerger 

las ramillas enfermas, que mostraban un lustre plateado, en -

contraste con el verde de los frboles sanos. 

El primer tratamiento (ai■t•1<kf, no tiene ninguna significa

ci6n, es decir, los productos aplicados segdn esta t,cnica no•~ 

tdan para proteger las herida• de poda de duraznero. 

El tratamiento erradicante da buenos resultados, po1iblemente -

porque se aplicó antes que el pat6geno ,e estableciera en el 

frutal. Debe repetirse para verificar ai aumentando el tie•po de 

incubaci6n del hongo, se obtienen iguales resultados . 

E! tratamiento protectivo es el Ida fac t ible de realizar co!IIO -

prActica de control ~e: plateado; pero falta e1tableeer el moaen• 

to de aplicar el producto para que asegure una may~r protecci6n 

al frutal y pueda ser utilizado como una nueva t~cnica por el 

agricultor. 



U N I V E R S I D A D D E e o N e E p e I o N 

Tea is pre•eatada por: BER?IARDO AQ1JI1ZS GODOY RAGG I 

1976 

BALANCE DE AGUA EN ' VID. RELACIONES ENTRE PARAMETROS AMBIE TTALES 
Y CARACTERISTICAS DE LA PLANTA. 

R ESUME N 

Se reali~ una inve&tigaci6n destinada a medir valores de eva po

transpiraci6n actual en un viaedo variedad Torontel de cuatro 

aaos de edad, a través de l a ecuaci6~ de t>.lance de agua . Los 

par,metros aeteorol6gicoa y caracter!sticas de la planta fueron 

considerados a través de regresi6n line41 y correlaciones para e l 

per!odo agTicola 1971/1972. 

Lea -medie iones de campo y los datos •teoroldgicoa 1e obtmrieron 

de la Estaci6n ExperiMntal Agrlcola de la Univer1idad de Concep

ci6u9 en Chillfn, ubicada a 36ft34~ Latitud Sur y 12•10' de Longi• 

tud y a 144 metros sobre el nivel del ..mar. 

El valor proaedio de EvapotraMpiraciOn para el periodo agr!cola 

aeilalado fuf de 226 ,88 ... l o cul ha sido encontrado por otros 

investigadores en viftedo• jovenes bajo condiciones de secano sim,1 

lares a la1 que prevalecían durante el periodo agrícola anterior

mente .. ncionado . 

En relaci6n a la influencia de algunas variables meteorol6gicas 

. sobre la planta, se encontr6 una alta correlaci6n general. Si n e~ 

bargo, el flujo de calor entre hojas y aire no mostr6 un comportA 

atento de acuerdo a lo medido. Esto fué ••timado como una defi -

ciencia del equipo de mediciones ah -que una realidad. 
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En general se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

l. Los valores de evapotranspiraci6n obtenidos con este m~todo 

son razonablemente buenos y pueden ser mejorados al incorpo -

rar determinaciones neutr~trica, y tensiom~tricas dentro de 

un rango de mediciones desde los 5 cm de profundidad, hasta 

la profundidad radicular efectiva. 

2. El suelo analizado mostr6 cierta eatratificacidn típica que -

produciría redistribuci6n vertical de agua en el perfil del -

suelo . 

3. Debido a deficiencias instrumentales en las mediciones, las• 

regresiones no fueron significativamente importantes. Se rec~ 

mienda el uso del potencial de agua de la hoja como mas fisiQ 

16gicamente representativo de l estado de agua de la planta. 



UNIVERSIDAD D E C !l !LE 

Tesis presentada por: MANUEL GONZALEZ VERGARA 

1978 

EFECTO DEL TRIPOLIFOSFATO DE SODIO COMO COMPLEXANTE DE HIERRO EK 
vmos COMPARA!)() co~ EL FERROCIANURO DE ro-~ro. 

RESUME N 

Con el objeto de determiMr el efecto del tripolifosfato de sodio 

coao complexan.te de hierro en vinos y el control sobre l os quie -

bres de color debido a precipitaciones ffrrica,, se resliz6 un e~ 

tudio en tres vinos ~lancos (Semillón) , y un vino tinto (Burdeos) , 

siendo todos de la cosecha 1977. 

En forma paral ela se efectuó un trataaiento con ferrocianuro de -

potasio e n cada uno de e l los a fin de c omparar su acción Jesfe 

rrante frente a la ca pacidad "aecuestrante" deJ tripol i fosfa t o 

de sodio. 

Se determin6 que el tripolifosfato de sodio pr esenta un alto poJ er 

"secues t r ante" !!e hierro f~rrico controlando as! las precipitacio

nes férricas y por lo tan to la l i mpidez de :os vuos tra ta~os, no 

pre.entando diferencias estad!sticu frente al tratami ent~ con f~ 

rrocianuro de potasio . 

En los vinos blancos el t ripolifosfato de sod io produj e un alt~ 

control socr e el pardeapi.iento no enz imático que involucra el ca -

_t i6n hierro; y en el vino tint o ~urdeo c on t r o l6 tam.b i ~n cierta 

precipi tacion de materia col~rante. 

Por medio del ª°'li•1s aensorial se comprobó que el tripolifosfA 
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to de soJ io produce una eatabi11zaci6n sot re l as precipi taeio -

nes f~rricas, no afec ~ando las propiedades organo14pt1e~s, 1ituA 

c16n semejante qu@ fué ~etectada con e1 tratamiento con f err~i~ 

nuro <le ?Otasio. 



U ~ I V E ~ S I ~ A D Cil !lC 

Tesis presenta .::a por : CARME~! GUTIE~~EZ LC:}OS 

1978 

IRRADIACICr Y f';;~GI 8 DAS C::~~ FRl1.HPtTESAS ( Rubus ideaeus 

Se r e3liz6 un ensayo con f rambuesas de la especie Rubus ideaeus L. 

provet'!. ientes de la l ocalidad de Yia lloco, Area Me trc-pol itana, Ch i

l e con e1 ob jetivo de evalu~r el efec t o de varios tratamientos en 

la c~nservaci6n de la f ruta . 

~a fruta f ~é cos echada el 27 de diciembre de 1976 y traslada~a al 

Centro de Estud i os ;-Tuc l eares " La Reina'·, lugar donde se rea l iz6 e l 

ensay o. E1 almacena j e s e hiz C' con una temperatura de ('º ::; y humeda d 

rela tiva e~tre 83 y gri . 

los tra~amier. ~os efectuados fueron: 

l. Fun¡;ic idas . Se util~z6 una mezc}a de dos fungicir:l a s Eenomyl 

(metil-1 (buti1 carbami l: 2 banzimidazol carbama to) y dicl orán 

(2- 6 dicloro 4 ni troanil i ~a ) en dosis de 6~ y 1"1 g / 10" l . de 

agua, respectivamente. 

2. Radiaciones . Se aplicaron dos dosis de radiación , una de 15~ 

Krads y otra de 1nn Kra J s, con una unidad de irradiación J ise

nada para a limentos que utiliza como fuente el 137 Cs , 

3. Tes tigo s in t ra t ar . ~ara evaluar el efecto de los tratami entos 

se procedió a hacer una serie de análisis que fueron: análisis 

f!sicos, qu ímicos, fungoso y evaluación seo sorial; tamb i~n se 
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hizo un cilculo de costos de los distintos tratamientos. 

Los an41isis físicos incluyeron deshidratación y dafto mec,nico. 

Zn e1 an&l isis qu!mico se consider6 : s61 idos sol ubl u, 4cido as

c6rhico, acidez, pH y humedad. 

En la evaluación sensorial se evaluaron caracteristicas de color, 

olor, sabor y textura. 

Las diferencias entre los tratamientos se detectaron mediante un 

an&lisis de varianza en cada control y mediante pruebas de Du_g 

can y Scheffé. 

Los controles para los an411sis se hi,ieron en tres oportunidades: 

Despufs de irradiar la fruta, a salida de almacenaje en fr!o y 

después de dos d{as de comercialización; sacando la fruta al 1°, 

3°, 7º, 13° y 17° d{as. 

De acuerdo a los resulta1os se concluyó lo siguient~: 

- Los tratamientos con radiaciones tuvieron un efecto notorio en 

el control de pudriciones especialmente en el periodo de comer

e ia 1 izac i6n; fu"9 as! como la fru t8 se pudo mantener por 13 

d{as en refrigeraci6n y 2 a temper8tura ambiente con pfrdi~as 

entre un 50 y 607.; en este mismo lapso, l as otras muestras pre

sentaron sobre un 80?. de pudriciones. 

- Las radiaciones aumentan la susceptibilidad al daao iaec4nico y 

alteran las caracteristicaa organolfpticas de la fruta. 

- El tratamiento con fungicida tuvo eacaso control de pudriciones 



pero no alter6 las caracteristicas organolépticas de la fruta, el 

dafto mec~nico f•e bajo. 

- Los costos de aplicac16n de fungicida s fueron menores que l os 

fa irradiaci6n, con una diferencia de US$ 1,95/ton. 
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U N I ~ E R 3 I D A D ) z C H I L E 

'i:esis presentada por : AKA CECILL\ HERNANDEZ '.' IXT~ 

1977 

H 1F!.TJE:TCL<\ DEL ESTADO DE ~.A:'.IUREZ Y TIEMPO DE ALMACENA~~E EN LA ELA 
3 ORA~ ION DE ~!ANZA:,AS CES:-I IDRA TADAS 

Esta investigac ión tuvo como obj e tivo principal evalua r la influ~n 

cia de la variedad, e stado de madurez y tiempo de a l macenaj e en 

la elaboración de manzanas deshidratadas. Dicha investigación fué 

r ealizaua en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Ch ile. 

Se efectuaron anll isis f!sico- qu!micos a la materia prima y pro -

dueto elaborado. Este dltimo fué sometido además a una evaluac i6n 

sensorial tanto para el producto deshidratado . como reh idratsdo. 

: a nto la varieGad Richared Delicious como l a Granny Smith origin~ 

ron un produc t o deshidra tado de buena c alidad y aceptabi lidad , de~ 

tacando la primera como ligerament e más apropiada par a procesar. 

En general se obtuvo mej ores resultados con la fruta cosechada en 

su óptimo estado de madurez (marzo para l a varieda d qichare~ De l i

cious y a bril para Cr anny Smith . El almacenaje refrigerado <le la 

fruta fresca, e l cual se prolongó hasta 90 d!as no afect6 la ca l i

dad de l producto deshidra tado. 
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u N I V E R s ! o A u e A r o L I e A DE V A L P A R A I S C 

Tesis presentada per: GUILLERMO HILLIGE! ROJAS 

1976 

A2L!CACION DE ACIDO GIBEitELICO A S!MILI.AS y PU NTULAS DE TltES cu1 
TIVARES BE FALTOS (Persea americaaa MILL. )USADO COMO POltTAINJ!RTO , 
PARA OBTENER UN MAYO!t CllCDff!NTO EN ALTU!A Y DIAMETRO !N EL MOME1! 
TO DE S!R INJl RTADO. 

R E S U M E N 

En el vivero "Las Casas de l Bos que" , ubicada en la parcela Nº 1 , 

Santa Carelina, ce.una de Talagante, Santiacc, se realiz6 un estu

dio de aplicaci6a de &cido ciberflico a se•illas y pldntnlas de 

los cultivares de palto . El Abuelo, Duke y Max!cela, usados coae 

portainjertos, con el fin de l ograr pl,ntulas de uyor creciaiento 

en didaetro y a l t ur a en el aoaento de ser injertadas . 

Este ensayo se real i z6 bajo condiciones de invernadero . Para hacer 

ger~inar las se■i l las s e usaron bolsas de polietileno negro. 

Las semillas se sumer¡ieron durante 24 horas en soluciones de 

10. 000, lG OOO. 100 y 10 pp■ de fcido Jiberflico y un testi¡~ con 0 

PP• solo en agua destilada . 

Las primeras pl~ntulas t ratadas tenían 5 a 10 c•. de a ltura, lueto 

se trataron pl~ntul as de 15 a 20 c■ • rstae se fuai¡aron con solu

ciones de 10. 000 , 1.000 , 100 y 10 ppm <le ácido giber~lico y unas 

con O PP• que se l es aplicd solo agua destilada. 

Se co■pard la ger■inac i6n y el creci■iento de las plántulas de los 

tres cultivares de palto. 

Las principales conclus iones fueron : 
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La ¡eraiaaci6a ... te■parau ,e •1• ea l•• •••ill•• tratau• cea 

lae c•acentracioae1 _., alta• 4e •ci4o ciberllice. 

Se losra ua aayer creei■ieAte del•• pertaiajerto, de 101 tres 

cultivare, eapleado1 al 1er tratada la •••illa per 24 h•ra1 ea 

fcid• aiberflic•. 

Si se aplica ,cido ¡iberflic• a ,1,atvlas e1t11 deben tener •aa 

altura aayer de lS e■• ya que las ,1,at•l•• Mures• 10 e■• de 

altura ao preeentan •• crec:iaieato cea1iderable. 

Loa tres eeltivare1 pre1ent1ren ua auaeftte del crec:i■ieato ea di! 

aetre y altwra de las plfat•l••• • M4ida que•• iacreaeat, la 

deeia de •cid• ¡iberflic•. O\teaieado 101 •J•r•• creci■ient•• 
del•• p•rtainjertos cen 1•• do1i1 •• 10.000. 1.000 y 100 p,- de 

icide ¡iberflice. 
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e e 1: e E P e r o r-: 

Tesis presen t ada por : EU_CE!-' :O :-run;ornLLAK 3AA'.'EDRA 

1?76 

I'ARAME".:'R:)S '~1'EOROLOCICOS E WD ICES ~roc:. IMAT: C03 E!, RELACIO:º en:-· 
Il. PP.'.:D:..'CCIOl': :)E '...'VA ·: CO?:TI:NIDO ':' ::>TAL DZ AZUCA:":. . 

~ E C U M E l\ 

La presen t e i nves t i gac i 6n s e r ealiz6 en el :::. epartamen t o l e J i::0 -

tec nia -de l a Esc uela ~e ~gronom!a de l a Universi dad de Ccncep 

c i 6~ , Ch i l1 án. Comprendi 6 l a recop~laci6n y c od ificac i 6n <le dat0s 

de produccl6n de uva y contenido de azucar, de 72 vi~edos de l a -

pr ovinc i a de ~uble y e l análisis Je infonnaci6n c l imá t ic a , dura~te 

las t emporadas 1969 a 1974. 

Los ob jetivos de l a i nvestigac i 6n, fueron me¿ ir y correlacinnar 3 

paráme t ros me t eoro l 66 icos y 2 índices b ioc 11ma t icos con l a prcdu~ 

ci6n de uva y con t eni do total de azóca~, durante los 6 a ~os de 1 

estudi o , 

La informac i6n s obre produce i 6n j• c ont enidc de azucar de uva ne -

gra (9r.~~ Pa rs: y ':::, Janc a (3"% 'Moscatel de Alej andría' , fué obteni

da de ~ a Cooperat iva Vit ivi n!cola de Qui] J 6n . T,os 72 v i i"i eJos 

muestrea dos pertenecen a las c<"munas de :ta nquil y Quil1 6r. . 

La i nf0rmac i 6n rneteor o16gica rec opila Ja corresponrl i6 a los va 1 o -

re s diarios ~e : temperatura m~xims y m!nima de) a ire , horas de -

sol y ?rec ipitaci6n, durante e1 periodo vegetativo . E~ls fué ob t~ 

niela de l a Ss t ac i6n Agrome t eorol 6gica de ! a Lscuela ~e Agronom1a 

(30° 34, de L, S. y 72° 38' ~e L. O. ) y de l a Zstaci6n Pluviotérmi

ca de San Ignacio de Pa l omares :36 °38' de L. S. y 72º34~ de L.O . , 
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~ s pant:ne t r c,s :neteorol6g icos ana ~iz i: dos f ue r or. tas unitlaJes té,r 

:nicas, horas de i :1s 0J aci6n y pl uviome t r!a, acutm.:: ada s durant e e l 

per1odc vege t ativo de l a v i G. 

C~mo 1ndices bioclimAticos se usaron El indice He l io t érm.ico de 

r,rana s , :.'ernon y Leva doux, y e l !ndice biodinmtico de Cc n s tl:!; 

t ir.escu . 

Los resuJ tados ob tenidos , permiten nestacar las siguientes co~ 

c lusiones : 

l. ~e los indices bioclim4ticos estud i ados, 6nicamente e : indice 

r: i oclimAtico de Coutant inescu , di6 corre l aci6n significativa 

con la producción y contenido total de azrtcar en uva País, para 

ambas comunas. 

2. La pluviometr!a acumulada 1urante e l pe~{odo ve ge t at iv, , fué 

el 6nicc psrfmetr~ mete0r c l6gicc que di6 corre~aci6n significeti 

va con l a proi ucción y cont enido tota l de az6ca r en uva ~a{s, p~ 

ra ambas co-trunas, aunque l os valores de la correlacJ.6n son infe

riores a los obtenidos co~ el indice bioc! im~t ico de Conatantine~ 

cu. 

3 . En e l cult i va r Mosca t el de Al ejandr{a, ninguno de los pará!!!,! 

tros me t eorol6gicos e !ndices H oc l imA t icos probados, di6 buena 

corre l ación con la producci6n de uva y c ant i 1ad t ota i de a z6car. 

4 . No se encontró correlaci6n ent r e ~os valore s de am~os indices 

y l a producción de uva de Ja cosec r.a sub-siguiente, en ambos 

cu ltivares. 

5. Se eoaontr6 una res pues t a diferente de ~os cultivar es, Mosca -



teJ de AlejaG~r!a y Pa!s, ba~c las mismas c ondiciones c 1 i~~ t ~ca s , 

~edidas por e~ indice bioc]im&tico de Const9ntinescu . 

S. La informaci6n m~s apro;,ia-ia r esult6 ser l a de ! a : staci6n -

?1.uviot~rmica -ie San I gnac i o de P-'3lorr.ares, por su maycr cerca n!¡; 

a 1as comunas e s tudia das. 
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El'HEPROB COllO RALRAIX>R D& Fl:iU'l'OS DB W'RA.ZlrEB.OS (Prunua Persioae 
(L. ) · fil.TSOR) U EL V u.LE DEL llllPO. 

R I: ::: " ~ E r: 

Cc 1~ el prop~sito ie cor.ocec e ~ compc-r tamie n t o ·!e '": : ~rnr::'.1:; féc.LJc, 

2- c. 1r r ce ti ' fosf6~ic o· cerne- !16ente ral eador ce f!"ut-.,s le -:1..: r .Jz 

".1.eros e n eJ '/a 1 ~e de : ~'.a ipo, s e e s tt:-l b ro n 1 a s -l c si::- ? ·'1, S"\ ·, 

1 
r mi 1 Í:"e t 1· 0s 

(c v. ~ 11:"c-ct•.: r.él 11 
.,· ' 'te Gra r -:! " . .'.den:1s e r. e 1 cv "Ji xie- f..e j ' ' y en al 

gun~s l íneas tipo "Le C::ran~" se a pl i caron 5'.) P?m de : ¡::,rC'ducto c u"'.!! 

1~ l g semilla t e r. !a un prome~it de 9 :nm J e longitud. 

En el cv. ''"C" ... ,, .. or _una , Ethephon provoc6 un ra1e o satis factori 0 con 

: a dosis 31 ppm, cua ndo s e apJi~6 c on 10 mm de ! ongitud de seroi -

lla •. ,in eml a r g<', 1 a época de ap1 icac i 6n de 5 m.-n de :on3 itur:l C:e 

s emil 16, resul t 6 prenatura, para 13s dos is ensa)· '!das . La dosis :'1 

¡::,pm fué baja, ap1icada cuando la semilla med!a 5 , 10 6 15 mm de 

longitud. ta dosis 8'.) ppm inJujo so~re r a l ee, ap l icada con 10 é 

15 mm de l ~r6o de semilla a l i gual qu e 50 ppm, apl icadas cua n¿o 

13 semilla promedi3oa 15 mm de larg~. 

ETJ:E f FOr e~ t ,_ cv. " Dixie- Red" remov i 6 uns a decuada cantidad de 

frut a . St r equ i ere más inform~ci6n soc re la respuesta ciel cv. 

"Le .:; rand '' y Je l as 1 !neas sometida s a estos e r.sayos . 

1uran t e la estaci6n de crec imiento s e estudi6 el desarro ~lo de 

l os frutos e n los cvs. "i:ortuna" y "Le ':r and '' . El crec i mie nto de 
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l os frutos dependi6 directamente de la carga frutal y los frboles 

tratados con ETIE: HON alcanzaron mayores calibres que los tes t i -

gos. 

En el cv. " ::>ixie-Red" se compararon los efectos del raleo manual 

y del promovido por ETHE~ñ0N, teniendo como testigos plant as ain 

raleo. El mejor t amano de fruto se obtuvo c on raleo manual; E~ 

PH0~7 indujo un tamafto de fruto satis factorio; las plantas no r_! 

leadas tuvieron l a mayor proporci6n de frutos pequeftos. 

El momento del raleo manual se estudi6 en l os cvs . "For t una" y 

"Le Grand' ' , para l o cual se comparó el desarrollo de Jos frutos 

raleados cuando la semilla promed iaba 5, 10 y 15 111111 de longitud, 

respectivamente, en relación a un teatigo sin ralear. El mayor 

tamano de fruto se l ogr6 al adelantar el raleo , ademis , las 

plantas no raleadas presentaron mayor porcentaje de frutos de -

calibres pequeftos . 

A la cosecha se efectuaron mediciones de la ?roducci6n ?Or ir -

bol, diámetro sutural del fruto, resis t enc i a üe la pulpa a la 

presión y s6lidos solubles, tanto para los t ratamientos con 

ETHEPH0N, como para el rs Jeo manual . 



r r I ~ E ~ s I D C A 7 O L I C A 

Tesis presenta da por : JUM~ r:;. MAN~:::; FE'{REYRA- YO~,R IGA 

1972 

~e rea1iz6 un e s tud i o de es ~acionalidad de nu tr i entes e n guindos 

e r. la provinc i a de Santiago. En e l primer ano de l ensayG se t ~ma

r on t res var i edade s : i ng , Lambert y Cora z6n de r al olll8 ✓ t res tip0s 

~e hojas ; de dardo c on fruta , de dardo s i n f r u t a y del tercio m~ 

d io de] ~ rami • l a J e : crecimi erto anua l , mues t reándose ~e ~de nn -

v iem0re a ma rzo cada 20 d! a s . En el segundo a ~c se continu6 l a es 

tac i ona 1 i da J c on una variedad Coraz6r. de Pa 1. oILa y con un t i po de 

hoj a, l a proveniente del tercio medio de l a rami l :a, mues t reá~dr 

se en enero y febrero cada 15 d!as y usánJose un di seno de bl o -

ques al azar . 

Se efectu6 t ambiéD en el segundo a~o una prospecci6n nutriciona l 

en la misma es pee ie en J a zona de Rcmera l en l a provine i a de Cu r_i 

c6, t omándos e para t al e fect o la variedad Cor az6~ de ~a :oma , ~a 

f echa que s e efec t uó el ~uestreo para la pr ospecc i ón fu~ del 1 ~ 

a l 12 de f ebr ero . Se tornaron 17 mues t ras de 12~- 15 '.J '.1eja s c ada 

~na de la r ami! l a de l ano. 

En la s ho j as, para ambos e nsayos, se a~a ~iza rcn les s i g11i ente s eJ ~ 

t: r. e l es t uJio de es tac iona ' i da d : os nive l es de :' , -o , K, y }'\g pre

den taro~ t e~dencias a s ce~dent es , ~ie~trns que a que llos de : a , Fe, 

~~n , Z:1 y 8u f ueron desce~,den t es a través de 1 a t emporada . Es t a s 
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variaciones se presentaron en los tres diferentes tipos de ho

jas muestreadas . 

Los niveles en l as hojas provenientes ::!e -~ardos y ramil 18& no 

s iempre fueron iguales . Para el N y K los niveles de las hojas 

del dardo con fruta fueron más alto oue para los otros tipor de 

hojas. Para el P los niveles mis altos fueron aquellos provenieQ 

tes de las hojas de ramillas. Para el Mg, Ca y ~m los niveles de 

hojas Je ramillas f ueron los más bajos. Para Fe, Zn y Cu no se -

encontraron diferencias claras que favorezc a n un determinado ti

po de :.oja . 

Se recomienda usar para el an4l i s i s f oliar en guindas hojas del 

tercio medio del crecimiento anual . 

El período ae muestreo para l as tres variedades ser!a, en la z~ 

na central, el mes de enero, y para l a zona centro-sur ~Curic6) 

se exte~deria 15 d1as más , o sea, hasta l a primera quincena de 

febrero. 

En la prospecci6n nutricional, se encontr6 una de f iciencia de N 

en un 24% de los huertos muestreados y se recomienda fertili zar 

con este elemento para corregir esta deficiencia . Se encontr6 

~ambién una deficiencia de Zn bastante general i zada en 1a zona 

y se recomien1a a ?licaciones de sulfato de es t e elemento a las 

~ojas en Otono para corregir esta deficiencia . 

los co:-i tenidos foliares de P, K, Ca , ;-fg , 7e y Cu se encuentran 

dentro Je l os rangos recomen~ados p~r la liter atura. 

J e encontra~on cor relaciones positivas entre Ca y Mn y Fe y Cu. 



D .:. CH ILI: 

1977 

ESTUD IO COMf.A,~7 :::'".' ') D:': T_J, FE~:'1I::ffAG IO~~ A~!AEK~BICA EN ~!()S':'05 l' LA ~
C".:l '.3 

En e l presente tra~ajo se estudiaron l ~s efectos de la maceraci~~ 

carb~nica en la oxidaci~n, c~l~r, sabor , y aroma del vino prod~c! 

Además se hizo una comparaci6n de ~s ~a ~écnica con fer~entacicres 

con a J re¿aci6n pr evi~ de!~ y l"" mg de so
2 

en la mo~ien la. 

:n ' e s ~in~ s , se rea! izar"n an~lis is de tipo qu!mico, de !evadu-

~as y a nálisis sensoria! o degus~aci6n. 

E:;. ·; i :10 macera.fo e :.,n co
2 

bdicO en general : 

- ~ajo grado alc ~h6~ico 

- ' !encr ac J~ez volAtil, por ex i s tir un meno~ desarrollo ~acterial. 

- '·'enor c ~nter. i -:To ~e GC'tz eh sus dHer¿~tes formas. 

- Aurne¡¡t o de co¡_or por rem::-ci-<n de pi;;mentos. 

- ~a~or a fruta ) ~r oma que ~ecuerda el olor de la cepa en plen! 

florac 16!' .• 

El a~~lisis s ensorial no m~rc6 diferencias sign ificativas e n~ r e 

~es ~rata~ientos, pero el vi~o rr~cera~o con cc2 octuvo las ca l ifi 

cacic~es ~~saltas e~ }as c a racter!sticas de col nr , sabor, aro~a 

y t.o·:c;ue t. 



~obre la base de los resultados o~tenidos se recomienda l! aplic~ 

ci6n de la maceraci6n carb6nica en los vinos Llancos cuy o ob~et1 

vo principal es el mejoramiento del color y de las caracter!sti -

cas del gusto del vino . 

I 
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D E e o N e E p e I o N 

7esis preaentada por : ARTURO F. MERD~C HINRI~..SEN 

1976 

EFECi'O D~~ ~,BONATO DE a.'1m-TIO, ENZ D'.AS PECTOLITICAS y ~msTO COJ 
C~,TRADO SOBRE EL CO?{TENIDC DE ALCOHOLES SUPE~IORES EN EL -✓~O. 

't E S U M E N 

La i nvestigación tuvo por objeto intentar reducir los alcoholes 

super iores en el vino mediante la agregación de carbonato de -

amonio, enz i maa pectol!ticas y mosto concentrado a la vendimia. 

Ad~s se pre t eodi6 establecer si existía relación entre el agre

gado de ~nzimaa pec t ol!ticas a la vend imia y el alcohol met!lico 

er. los vinos. 

La recol ecci6n de l a uva se efectu6 en el ■ea de abr i l de 1974, -

utiliz~ndose para e l lo el cul tivar ~ scatel de Alejandrí a. Los r~ 

sultados fueron analizados en el mes de enero de 1976. 

En~• dise~o de block a l azar se realizaron tos s iguientes trata-

mientos: 

Tratamient o A 

Tratamiento B 

Testigo 

Agregación de carbonate de amonio en conc entr aci6n 

de 2,5 g/Rl . 

Tr a t amiento C: Agregaci6n ie carbonato de amonio e n concentraci6n 

de 5, O g /1-Il de raos to. 

Tr at amiento D: Agr egaci6n de carbona t o de amonio en concentraci6n 

de 11) ¡ / Hl. 
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,Tratamiento E: Agregac16n de enz i mas pectol!ticas en concentra -

e 16n de 2, O g.'RI de mosto . 

Tratamiento F : Agrezaci6n de mosto concent rado en concent r ac i 6n 

de 26 ,64 g/Rl de moa ~o equivalente a 35 • ~aum~ . 

En relaci6n a los resultados obtenidos se conc luye lo siguiente: 

- La agregación de carbonato de amonio, rnoato concentrado y en.zi 

mas pectol!ticas a l zumo de uvas, no tuvo efec t os aignificat i 

vos en la cantidad tota l de alcoho! es super iores an ! os vinos . 

Sin embargo, fu~ posibl e constatar una tendencia a 1a dismin~ 

ci6n de estos alcoholes por efecto de eatos tratamientos. 

- La mayor dismi nuci6n de lo~ alcoholes superiores en el vino se 

obtuvo con el agregado de mosto concentraclo a l a vendimia. 

- ~os diferentes tratamientos en l as condiciones de ensayo no t~ 

vieron efectos en l os contenidos totales en alcoho l uiet!l ico . 

- Ninguno de los tra tamient os afect6 las característica s ·orga

nolfpticas de los v i nos . 



U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

. e s 1.s presen t a da pcr: RI:::A.R "QO MER!N" HI:IB. I C7~EK 

1974 

Z?'!'.'.C-:"l')S .:;:L ce.:: ~ i : L DRSl ... 'q.ROLLO VECE:-ATIVO • r'..EP?..ODUC7IVC 'JEL 
e·;. !1CSCATEL ROSAI;O l. s u r::YtUErCIA EK EL CONTEN~C VE c.r:::.ER E-
t.INAS EK;:)()GENAS , AZUCARES Y A.LMIDO?-1 • 

';.ESDMEN 

Eo pl antas de cv. ~-íoscatel Rosado con inflorescencias expues tas 

a diferentes grados de corrimiento ae procedió a efectuar en el 

ano 1972, 25 días antes de inicio de floración aplieaciones de 

CCC a una concent ración de 1. 2~~ ppm i. a. Se controló crec ioien

to de los brotes, grado de corrimiento,Nº : y peso de granos semi

llados y no seaillados . Ademis de la totalidad de l as inflores -

cenci3s seleccionadas, se muestreo una ra11lificaci6n de 3er. 6r -

1en con apr oximadamente 21) botones florales. Este muestreo se e fef. 

tu6 25 dbs antes de iniciara~ la floraci6n en inicios de Esta y • 
15 días despu~s, en estas mues t ras se determinó act ividad gibe

r~liea, az11cares, alaid&• y acidez total. En la época 1e flora -

ci6n se hicieron anilisis de ger111i ruici6n de polen. 

En relaci6n a los resultados obtenidos se concl uye lo siguiente: 

- Los tratamientos con CCC disminuyeron significaU-...amente el cr!_ 

cimiento de l os brotes. 

- Las plantas asperjadas con CCC experimentaron un aument o signi 

ficativo en el nWllero de granos cuajados . Este aumento fué debi 

do, especialmente, al mayor nwnero de granos sin semi! la. 

- La apl i caci6n de CCC no infl uyó significativamente en el peso J e 

los granos al momento de la cosecha, cotDO t ampoco en las concen

traciones de azw:ar, almid6n y acidez de las infl orescencias . 
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- Exietir!a un cierto grado de autoincompatibil i dad en el cv . 

Moscatel Rosado, manife1t1do por 11 dificultad de los granos 

de polen de emitir tubo• pollni cos sobre pi1tilo1 de 11 mis• 

variedad. 

- Se constató actividad giberflica,antes 1e floración, i nicios 

de la mis:na y con pos ~ericridad a ella. En poat-floracióú ae 

observ6 un acentua~o descenso de la activi dad g!berélica. 

~·o se observaro~ diferene!8s importantes en l os contenidos 

de g i berel l nas en lns tratamientos t es tigo y :ce, como tampo

cc en las i nflorescencia• expuesta, a diferentes gra dns tle cc

rrimient~ . 



UN IVERSIDAD CATOLICA D E C H I L E 

Tesis presentada por: Jl .AN PABLO MUJICA VIZCAYA 

1977 

INDAGACIOli SOBRE EL DRilZAMIEMTO DE BBO'l'SS DB NOGAL (Jungla.ns 
regia). 

R E S ll M ! N 

El cultivo del nogal en Chile presenta varias dificultades que se 

producen principalmente porque no ha podido ser propagado vegetati 

va.ente en Chil e, existiendo variabilidad en cuanto brotaci6n a 

floraci6n, madurez y calidad de mses. La propagaci6n por estacas~ 

ria un lll!todo que peraitir!a la propagac16n de e l ene s ~ 

Se hicieron numerosos ensayos, tratando de obtener enraizaaiento. 

Se obtuvieron estaca, de aadera herb,cea (con hojas), de udera a~ 

•i· lef'losa (con hojas) , aabas aantenidas bajo llo.bna y de •de

ra lef'losa, la• cuales fueron tratadas con 8.000, 5.000 y 3.000 

ppa de A. I.B. Se ocuparon para ~ato dos -clones distinto,. Ninguna 

de estas estaca• enrais6. Taabi,n se obtuvieron estacas de brote, 

adventicio• prnia•nte tratados con A.I.B. anillado y •ntenidos 

en condicione• de etiolaci6n, pero taapoco earaizaron. 

Los acodos dieroe buen re1ultado. Todos los brotes de un afto de -

edad (10) que fueron acodados y anillados, produjeroa ralee•. !l -

creeiaiento de los esbozos radiculare• fu4 lento y por ello es ne

cesario .. s de uaa teaporada para obtener ralees bien desarrolla -

das. Lo• brote• del afio acodados, en callbio no enrabaron. Los tr!. 

taaie11tos con A.I . B. no dieron reaultado. !1 acodo solo, ain otro 

trataaiento, produjo ralees solaMnte en dos brote• de un cien, p~ 

ro aay eacaaas y peqaeftas. 
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l NIVERSID.•.D C H I L E 

Te1is presentada por: GABRIEL M'L~ OZ CANDIA 

1977 

EFECTOS DEL ETHRlL P:N LA ABSCISION DE LA lSPI?-. A, ll'- LA MADURACION 
Y EN EL COMPORTAMilNTO lN ALMACENAJl REF RIGlRADO Dl LA TUKA (,ip, , . _ 

~~g ~ic ~s i ~¿ ~c a). 

Considerando que para la cosecha y la con,ervacion de l a tuna 

(Opuntia ficus indica) la pre1encia de espinas constituye un fac-

tor limitante, la presente investigación pretendió evaluar el efe~ 

to de doa dosis de Ethrel para provocar la abaci1ión de dichas e! 

pinas ya sea en fot'1118 directa o a travf• de una aceleración de la 

madurez de l a fruta . 

Por otra parte se determinó el efecto de l a ap l icación de una mez 

cla de fun ?, icidas (Benlate- Botran) en precosecha, 

Tanto el !thre l como l a mezc l a se ap l icó a pl antas ubicadas en un 

tuna l de la l oca l idad ''El t-oviciado" en l a C'.'l<r;:ia de Pudahuel. 

Las dosis emp l eadas fuer on de 500 y 2,00íl ppm, para e l lthre i; 5~ 

y ll.O gr / 10O l de a gua para P.en l ate y Fotran respectivamente, Et 

lthrel se ap 1 icó en tres fechas diferentes y tambifn en parcia l1 

dades, La mezc l a f un2icida se ap l icó dos días antes de l a cose -

c ha a duplicados de l os tratamientos con lthre 1 • AdemAs se rea ~i

zó un tratamiento complementario con sulfato de cobre en <losis ~e 

40 y 80 ~r / 100 1 de agua. 

De cada uno de estos tratamientos se a l macenó fruta en c~mara 

frigorífica a 0° C ~ 0 ,5 y a una humedad re l ativa de 8)-90 %. 
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por 34, 67 y 84 di•• con el objeto de evaluar au coaporta■iento 

de po1tco1echa. 

Como resultado de loa adliaia efectuados tanto de pre coao de 

po1teoaecha, •• pudo apreciar que el ! threl no afect6 la absc:lal6n 

de eapinaa con las dosis y en las fechas u1ada1. Por otra parte 

no alter6 la udurez de la fruta en cuanto a color, reai1tencu a 

la pre1t6n y 16lido1 solubles, ni afecta el comportamiento duran

te el alamacenaje de la tuna. 

Se observaron 1ln embargo alguno• de16rdene1 en las plantas, como 

10n la fonaact6n de protuberancias y exudaciones en la• pa¼etaa. 

Con respecto al uso de los fungicidas, ambos redujeron notable• 

mente la incidencia de pudriciones hasta 101 34 dia1 de almacena• 

je, lo que permite la comerc1a1i~aci6n de la fruta. A 101 67 di•• 

11 bien pre1ent6 dafto1 superficiales por pudriciones, era apta P.! 

ra el consumo; po1terionnente aument6 el dano por pudriciones en 

todos 101 tratamientos llegando• un nivel muy severo. 

Loa dea6rdenes desarrollados durante el al•cenaje son indepen -

dientes de la apltcaci6n del !threl como de loa fungicidas. 

Se encontr6 ade9'1 una relaci6n entre la forma de la fruta y su 

tendencia a la rugoaidad, obtenifndo1e mayor deshidrataci6n en 

fruta alargada que en la redonda. 



UN IVE R S IDAD D E C H I L !i: 

Tesi s presentada por : AMPARI1 O ~~oz GONZ.UP:Z 
ClCILIA NI ÑO DE ZEPEM MONTP:Nl CRO 

1978 

M:AL!SIS DE PRODUCCION Y M!RCADEC' DP: LA l.JVA DE M!SA DE EXPORTACIOt-: 
Etl CHIU:. 

R E S U M E ~¡ 

El presente estudio tiene por finalidad cuantif icar 'a respuesta 

da da por l os produc t ores de uva de mesa, ante l os incentivo, deteI 

minados por l a política de fomento e incremento de 1.as exportacio-

nes. 

Para este fin se realizó un compl eto anl lisis de l a evoluc ión tan 

to de l a superf icie, como de l a producción de este f ru ta ! y se es

tud ió 5u comportamiento en el niercado ex t erno e interno, 

lntre 1962 y 1974 la uva de mesa ha incrementa do su superficie de 

huertos inJuetriales, en un 18 ,2% entre las provincias de Aconca -

~ua a Ma lleco, exclusivament e con variedades de exportación. 

Ll ama 1a atención e l gra n aumento de ~a superflcle plantada entre 

1974-197E en 11.s principa l es provincias productoras de este rubro , 

Aconca gua y Santiago, superando e l 61% 1e incretMnto. 

Respec t o,. l a evoi uci6n de la prorlucci.6n de es t e fruta l se ohserva 

un aumento de un 168,2~~ entre 1962-1971.., 

'..a! exportAciones de uva Je :nesa h!l o aumentado en forma continuada 

entre los a:'\os 1966 y 1977 , ,H s t ingu Undolle dos etapa s l> i e , marc a

das entre ambos a nos, per!odo 19E6-1 973 y 1974- 1977, donde ~os vo-

85 



86 

ldmenes promedios anuales aumentaron en caai un lOOt, loa retor• 

no, unitarios en un 351 y retornos globalea en-'• de un 168t. 

Tradicionalmente USA ha aido el principal aercado para la uva de 

mesa, absorviendo esto• dltimoa affoa mi• del 80"t de laa exporta• 

cionea chilenas de eate producto. !a i■portante deatacar que 

frente a este •rcado Chile no preaenta C011lpeteftcia, ya que ea 

iadif~iea el dnico competidor del Hemisferio Sur y sua envio• -

van principalmente a !uropa, ademls USA•• un aercado que eat• 

potencialmente inaatisfecho, ya que no ,e han realizado explora

ciones de mercado en la parte central y oeste del pat,. 

La positiva re1puesta a loa incentivo• determinados por la poU

tica de fomento de las exportaciones de1101trada en esta teaia, 

tiene plena juatificacidn por el resultado econ6mico de la expl~ 

tacidn de este rubro, el que, 11edido tanto por au Valor Actual 

Neto como por su Tasa Inter~ de Retorno, 1a1e1tra elevad•• ta1a1 

de rentabilidad. 



J N I V ! R S I D A O D E C H I L ! 

Tesis presentada por : CA~LOS !. ~AR!A CAZENAVl 

1976 

SFEC'ros DE LJ. PO DA Y uso DE ?OLl S1'I LENO iN PLAN'.rAS :;)_8 F'HUTl LLA DE 

~s AÑOS . DE LA 1/AiU!SDAD TluGA . 

f< E S U M E N 

En este ensayo, se eva luaron l os efectos de 3 i ntensidades de poda 

e n dos condiciones, con t~ne l y sin tdne l de po1ieti l eno, en e ! 

rendimiento, precocidad y ca lidad de I a fruta de pl anta a de f ruti 

: la en dos anos de l cu l tivar Ti oga . Ademla se anal1z6 e l efec t o de l 

t dne l de pol ietileno t ransparente e inc o l oro, en l a pro tección de 

l as f l ores y frutos j6venes, contra l a, he l adas y/o bajas tempera-

t uras. 

!J ensayo se real1z6, en l a ! stac16n Experimenta l ''An t umspu " de ' a 

Facu Jta d de A~ronom{a de l a Universidad de Chile, Sant i a go en e l p~ 

r {odo comprendido desde j u l io de 1973 a febrero de 1974. 

Se ,1 só e l dise i, o experimenta l de parce l as div i d i das, con ó re ~e ti• 

ciones por tratamiento. 

Se c ompararon 3 intensidades de poda: poda moderada , en l e que se 

de j aron sólo 2 a ;, ho j as nuevas ; pot'a s evera, en 1 a que se remov i~ 

ron t odas las hojas y sin po..Ja . Zatos t r a t a:llient os estaban some t i

dos B 2 condic1ones, bajo t~ne l o a l a i re 1i hre. 

Ninguna d~ l as i 1,tens1dadea de poda rea l i zadiis tanto l8 poda moder.!_ 

da como l a poda severa Afect6 s ignifica t iva0tente l a precoc t <l ~d ni 

e ) rendimien t o totsl rle t cu lt ivar f ioga . 
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• Se not6 un au•nto de la teaperatura del aire y del 1uelo ea el 

interior de los t dnele1 , lo que evit6 el dafto de flore, y fru • 

ta1 j6vene1 por helada• y/o baja• t eaperatura,. 

• Ninguna de las inteuidade, de poda hizo variar la calidad de 

la fruta co1echada, 1in emba rgo, • • pudo deterainar que la fr~ 

ta producida en el interior de l tdnel, pre1ent6 •nor flnaeca 

y uyor porcentaje de fruta daftada. No ebstante, ni el taufto 

ai el contenido de 16lido1 1oluble1 •• vieron afectado,. 

• Se logr6 un adelanto de 10 dla1 ea la co1echa de la fruta, en 

el interior del tdnel. 

- !1 u10 de tdnel de polietileno, no afect6 el rendialento total. 

Sin nbergo, el e1tudio ecoodaico pendte conclut~ que la••· 

yore1 utilidade1 se obtuvieron•• el tdnel, COIIC cn1ecuencia 

de 101 1Njore1 precio, obtenido, al adelantar la co1echa de la 

fruta. 

• Por dltiao, no 1e encontr6 interaccl6n entre 101 trataaiento1 

con re1pecto a la precocidad y rendiaiento total. 



UN !VERSID .'. 0 e o N e l p e I o N 

Tes is presentads por : OSCAR B. ~AV!A MU~OZ 

1977 

:::NFLU!NCU DE 'HFiRENTES SISTEMAS Dl MAHEJO E!, VIP!OOS CON n:~ 
D!!NTl , SOBR.l SU PROD1JCC ION Y !STA DO NUTR IC IO~AL. 

R E S UME N 

El presente trabajo t uvo por finalidad investigar la inf~uencia 

oue sobre a l gunas caracteríaticaa quí~icas de sue i o y pl anta tie

nen diferentes sistemas de maneje en vinedoB de secano y ei de 

eva l uar el efecto de estas pr~cticas sobre la prodLcción y v igor 

de la vid. 

!: ? vif'l.edo en e l que s e realizó la 1.nvestigac16n ae encuentra uhic,! 

do en la c0111Un.a de Ranquil, provine 1a de ~ub) e. Su sue l o es de or! 

gen granítico y pertenece al Gran Grupo de l os Al fiso !es, con una 

pendiente media del 201 . 

La experiencia se inició er. la temporada 1971•72, con los siguie~ 

tes tratamientos : 

l. Cu lt ivo tradicional 

2. Desmalezamiento químico 

3. Sie ga periód ica de m le zas 

4 . Cultivo superficia l 

5 . Cobertura vegeta l sin control de malezas 

El dbeflo e xperimenta l utilizado fu' un Bloc !< a 1 Azar c on cuatro 

r epeticiones. Cada un idad experimenta l consisti6 en una parce la 

de 50m2 con 11) a 13 pi.antas . 
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Se hicieron l as siguiente• detentinacicmes : 

1. Producciones: Recopilaci6n y evaluaci6n de loa antecedentes de 

produccion de uva, concentreci6n de azdcar y producci6n de••~ 

miento de las te3porada1 1971•72 a 197S• 76, antecedente• obte• 

nidos por personal de los Departaaentos de Fitotecnia y Suelo• 

de la lscuela de Agronoa{a de la Univera idad de Concepci6n. 

2. A~lisi• quí mico de suelos: Deteninaci6n de lo• valore• aaal! 

ticos de pH, aater ia orgfnica , nitratos, fósforo disponible 

(Oleen) y potasio de interca~bio en 111 muestras obtenidas de 

cada parcela a 0-30, 30-60, 60· 90 y 90-120 e■• de profuadidad, 

a cuatro anos de iniciado el ensayo. 

3. Ani111 i 1 fitoqu{mico: Detenainaci6n de nitrógeno, f6aforo y P2 

tasto total en hojas y pee!ol oa de plantas en plena ftoracidn, 

sometidas durante cuatro ano,•· loa diferente• 1i1teu1 de•· 

nejo del suelo. 

Del presente trabajo, se pueden extraer las 1iguiente1 conclu1io

ne1: 

l. No ae eucontr6 diferencias signific ativa,, a una ai.aa profun• 

didad, en ninguna dete rminac idn qu{aica de suelo. 

2. El auelo bajo cobertura vegetal penunente (trataaieatos 3 y S) 

presenta, en su priMra profundidad , valore• levemente •yor•• 

de materia orglnica que e l sue l o descubierto (tratamientos l, 

2 y 4) , lo que se debería principal11.ente a la acu.ulaci6n en 

eata capa de los residuo, vegetales apor tados por la cubierta 

vegetal. 

3. La, plantas sometidas a cobertur• vegetal muestran , en el•"'· 
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lisis foliar, neoores concentnciones de r-: P y K lo que refl_! 

jaria el efecto de la compet encia ejercida por la• maleza, por 

agua y nutrientes sobre la nutrie i6n de 1.a vid. 

' • · Las vide• maneja1as con cobertura vegetal per•nente. durante 

las cinc o temporada• c onsideradas, pre1entaron •nore, produc

ciones de uva, sz<lcar y sarmiento , de l 6rderi de l 30,2, 23,6 y 

17 , S~~ respectivamente, con respecto• las p~antas cuyo suelo ful 

cultivado. 

S. !l efecto depres ivo de cobertura vegetal sobre la producción de 

uva, azdcar y sarmiento, se hizo mf, intenso en los aftoa con e~ 

casa pluvioaetr{a. 

6 . !n general, los mayores va l ores de grado alcoh6lico probable e~ 

t 4n asociados a laa baja, producciones de uva que se obtuvieron 

con cobertura vegetal. 

7. Dado los grandes beneficios de la cobertura vegetal sobre la 

con1ervaci6n del suelo y el mejoraMiento de sus propiedades f{

aicaa, sería conveniente continuar las investigaciones tendien

tes a la obtención de mejores rendimientos bajo e1ta1 condicio-

nea . 

91 



UNIVERSIDAD CAT OLICA O! V AL PAR A IS O 

Tesi1 presentada por: VICTOR NAVIA GARRIDO 

1976 

! XPRESION VISUAL DE LA SINTOMATOLOGIA O! DlFICllNCUS NUTRICIONA
LES !N PLANTULAS DE CHIRIMOYO (Annena, Cheri11ROla KILLJ <:V. "P.RON-' 
C!ADA". 

RESUMEN 

En la E1taci611. Experimental "La Palaa" perteneciente a la E:leue -

l• de Agron01llia de la Univer1idad Cat6lica de Valpara{so, 1e reA 

liz6 un en1ayo bajo condicione• de invernadero, cuyo1 o~jetivos 

fueron detenainar la expresidn visual de la 1intomatolog{a de de

ficiencia, nutricionalea en plfntulas de cbiriaoyo (Annona cheri-

aola Mill.) para 101 elementos nitr6geno, f61foro, pota,to, calcio , 

aagne1io, azufre, ~inc, boro y fierro; y deteniinar las concentra

cioaes y conteaido1 de 101 elementos ensayados 11ociad1s a 1{nto

u1 deficitarios y menor crecimiento. 

Se u1aron 1eailla1 extra idas de fruto• •duro, cv. "Bronceada'', 

las cuales fueron sembradas en bandeja• de gerainaci6n en auatrA 

to de arena fina e1terilizada con br0ta1ro de aetilo, el 10/12/74. 

Luego el 20/1/75, las pl intula• ae trasplantaron a bol1ita1 de po

lietileno transparente conteniendo una •zcla de arena fina y 11• 

1a0 de caulea (3:1). 

Fueron colocadas en frascos de vidrio , de 1.700 ce. de capacidad, 

en soluci6n nutritiva Hogland N • 2 completa, a media concentraci6n, 

deapues de haber sido desprendida la tierra de sus ratees y haber 

desinfectado sus 1i1teaas radiculares y cuello con uu mezcla de 

fungicida y bactericida. 
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UNIVERSIDAD CA.TOLICA O! V AL PAR A IS O 

Tesi1 presentada por: VICTOR NAVIA GARRIDO 

1976 

EXPRISION VISUAL DE LA SINTOMATOLOGIA O! DlFICI.lNCIAS NUTRICIONA
LES !N PLANTULAS DE CHIRIMOYO (Annen.t. Che.ri.ala MILL~ CV. "P.RON- ' 
C!ADA". 

RESUMEN 

En la Ee tac16n Experimental "La Palu" perteneciente a la !&eue -

l• de Agron0111ia de la Universidad Catdlica de Valpara{so, se reA 

liz6 un ensayo bajo condicione• de invernadero, cuyo• objetivos 

fueron determinar la expresidn visual de la 1intomatolog{a de de

ficiencia• nutricionalea en plfntulas de chirimoyo (Annon.a .E!!!.!· 

aola Mill.) para los elementos nitrdgeno , f61foro, pota1io, calcio , 

ugne1io, azufre, ~inc, boro y fierro; y deter,ainar laa concentra• 

cioaes y conteaido1 de los elementos ensayados ••ociadas a tinto

•• deficitarios y menor crecimiento. 

Se u1aron 1etailla1 extra{tfas de fruto, uduro1 cv. "Eronceada", 

las cuales fueron sembra~as en bandeja• de gerwinaci6n en 1ustrA 

to de arena fina esterilizada con brOtaJro de metilo, el 10/12/74. 

Luego el 20/1/75, las pl,ntula1 1e tras plantaron a bol1ita1 de po

lietileoo transparente conteniendo una mezcla de arena fina y li

ao de ca•ales (3 : 1). 

Fueron colocada, ea frascos de vidrio , de 1.700 ce. de capacidad, 

en aoluci6n nutrit iva Hogland. Nº 2 coapleta, • media concentraci6n, 

de1pue1 de haber sido desprendida la tierra de sus ratees y haber 

desinfectado sus 1i1teu1 radiculares y cuello con uu mezcla de 

fungicida y bactericida. 
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Las pllntulaa estuvieron en •olucidn co■pleta deade el 2/9/75 al 

9/10/75, y luego fue r on some tidas a soluciones carencialea, rd•.!! 

tras el teatigo se ma ntuvo en aoluci6n compl eta a concentracio -

nea ahora normales, 

El primer síntoma en manifestarse fu, e l de carencia de calcio -

(30 d!aa); continuaron los de nitrógeno, potaalo, ugnesio, f6s• 

foro, boro.azufre y finalmente, se visualizó l a deficiencia de

fierro (14') dtaa) no ohtenUndose s!ntom,u en pUntulaa carente, 

en zinc. 

Los síntomas m.fs severos corres pondieron a deficiencias de ca lcio, 

nitrógeno, fósforo, magnes i o y boro; y la demora en la exprui6n 

de síntomas de deficit de fierro y la auuncia de 1os correspon• 

dientes a la de zinc, se debió muy probablemente a contaminac!o 

nes de las plintulas y soluciones nutritivas en las que se encon• 

traban. 

A los 180 d{as las pllntulas fueron cosechadas, determi~ndose pe 

sos fresco y seco de los diferentes 6rganos; concentracionea y 

contenidos de los e l ementos ensayados; y par,aetros de crecimien

to (incrementos en a l tura de ts l lo, difffletro de cuello y ndmero 

de hojas) , sometiendo l os resultados a an,lisis de varianza y 

test de rangos mdltiples de Duncan cuando ful posible y necesario, 

l.11 plfntulaa tds afectadas en su crecimiento fueron aquellas de

ficientes en calcio, nitrógeno y f6sforo. 

Las concentraciones y contenidos, pese a no haber podido ser anal! 

zada1 detallada~ente, por carecerse de un ndmero de repeticiones 

adecuado para obtener resultados estadlstica■ente significativos 

y vflidos, se 1110straron •en los rangos óptimo y deficiente- un p~ 



co inferiore• a los reportado• para cttrico1 y algo 1uperiore1 • 

101 corre1po■diente1 a paltos. 

Final-ate, la tknica del cultivo hidrop6aico coDfina6 1u1 ventA 

J•• y defecto• ea relac16n a t6cnlca de cultivo de pl,ntula1 en 

arena o cuarzo para fine• experiMntalea. 
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U N I V E R S t U A D O E C H I L E 

Tesis presentada por: ADRIA~A NORI:l!NFJ,YCHT N. 

197ó 

DETEHMilJAClON DE ttESISTENCIA 8N 00$ ESPEClES DE ACAHO S fl:Tú ~' ~:

GOS Tet~anyohus urtioae (KOCH) y Penonychus ulmi (KOCH) 

R E S U M E N 

Se detenninaron los niveles de resistencia a carbophenothion, di· 

coto, y ch lorphenamidina para tres poblaciones de Panonychue ulmi 

Y.och, ara~ita roja europea y í e·tranychua urticae (Koch), arat\i-

t3 bimaculada, provenientes de tres l ocalidades de Chile Central. 

Se utilizd e l ~todo standard de ~ALKlR, BOSWELL y SMITR, propuei 

to por FAO (22) para verificar resistencia en fcaros. Luego de tr~ 

tadaa se col ocaren en una cimar• herm4tica a 27ºC y 957. HR . Log r~ 

cuentos de mortalidad se realizaron a l as 20 ,24 y 48 horas segdn 

la especie y pesticida empleado, La aortalidad se expresó en unid~ 

des probits obteniindose así los valores LC50 , tc9Oe inclinación 

de la 11nea de regresi6n dosis-1110rtalidad. 

Se obtuvo toler~ncia a carbophenothion para los dos strains de T. 

urticae y de P. ulmi siendo ~sta mfxiu en pob ~acionee de ara-

ílita roja europea provenieate <le Quinta de Ti l coco (4 . 3x) • Se en 

contr6 tolerancia a chlorphe~midina en e l strain Lo Conti de T. 

urticae 'J res i stencia definida en l oa atrains Teno y " ."'. de P. 

u1~i a este mis110 producto. Para dicofol, se deteraind la existen

cia de to l eranc ia <le P. ulmi, strain Teno. - --
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U N IVE R SI D A D D E CliIL! 

Tesis prue11tada por : CLARA MARL.\ OT!W. Pl':Rl':Z 

1978 

DESARROLLO VI TIV ~ ICCt.A y TR IBUTAC !ON DEL vn:o. 

Este e1tudio cons tituye un esfuerzo por acopiar antecedentes que 

penai t an conocer l as caracterís t icas relevantes de la vitivinicu! 

tura chi l ena, en re l aci6n con l a pol ítica tributaria vinícol a . 

~ ~mplia rev isión de la r e,lidad vitícola permite conc l uir ~ue e l 

sector tiene, potencialmente , un pr0111iaorio futuro. Entre los mt1 1• 

tiples fac t ores que dific ul tan su desarrollo, uao de l os ds impoI 

tantea, es el de la Tributac i6n . 

El estudio de las diver sas manifestaciones hi1t6rica1 de Ja pol!t1 

ca tributaria chil ena, en su compl e j idad, en sus contradicciones y 

en su, variables ori entaciones sefta t an carencia de claridad, arm~ 

n{a y pennanenc ia , que son las caracter!sticaa distintivas de un, 

Pol ítica Tributaria rac i ona ] . 

Las normas tr i butaria• mue, t ran un caracter exajeradameate "Fl!!c.! 

l istas - r ecaudador'', que le ha n imped ido ser una herraMienta para e l 

desarrol l o de l sector, no f onundo parte, con las políticas de pr~ 

cios , cr~dito, comerc igJizaci6n, etc. , del si1teu de ~,ctaru l os 

~a o de ser orientadores de l desarrol l o del sector. 

Se 1r1Uestra l a extr aordina r ia gravedad de l fenómeno de la evaai6n 

tributaria, y l a imperi osa neces ida d de encoat rar l e una ripida ao

l uci6n. 
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Se enfatiza la necesidad de ■odific1r las actua 1es nor,us tribu

tarias de'l Vino, pero 1e deja lllllY en clarc que, cualquier ca■ -

bio, para ser verdadera■ente eficaz, ha de e1tar subordinado , la 

for111Ulaci6n de ur. plan global de desarroJ lo del sector vitivin! 

cola. 

De este modo, la política tributaria, ser!, un elemento b•1tco 

de los planee de desarrollo, "aedio afs eficaz para utiaular la 

producci6n 1gr{col1 promoviendo un u10 racional y eficiente de -

los recursos". 

100 



U N I V l R S I O A D D E C H I L ! 

Tu i, pre sentada por : MOIS!S ?4CHECO HONTECINO 

1977 

EF?CTO DEL AC I DO N- DIMlTU AMINO SUCCINA}UCO SOBRE !L CRECIMIE~TO 
'/EGETATIVO , MADUREZ Y COMPORTAMin.-TO EN F "R IO DE LOS F RUTOS DE 
GUINDO !>ULCE ( Pru)ius avi um L. ) CV . CORAZO?-! DE PAL<»4'.A, 

Se rea !. iz6 un e nsayo cou AJ a r (SADtt) en guindas, Prunus avium L., 

cv . r.orazón de Pal oma . 

El trat~miento con Alar a 1 . 000 ppffl ae realizó 20 d!aa deapufa de 

plena floración ( 17 de octubre) a 6 irbo l e1; otro• 6 sirvieron de 

testigos . 

La aplicación de Alar a <le l aot6 la uduraci6n de 1a fruta tratada 

en 10 dtaa. 

Las rani l l a• tenaina l ea y laterales tratada• con el producto fue

ron u• 5J% 5's cor tas que las no tratadas . 

!1 i r ea f ol i a r no fuf afectada por el tratamiento con Alar. 

La fruta ae untuvo en alMcena j e refrigerado durante 30 d!as. Se 

r ea l izaron dos mues t reos , a loa 13 y 30 d!aa de almacenaje . 

ll uso de bol sas de pol leti l eno reduj o las pfrdidaa de peao por de~ 

hidratac i6n y l a fruta se ma ntuvo en me jores condicione• que Las al 

raacena daa en c ajas. 



UN IVERSIDAD D E C H I L E 

Tesis presentada por: RICARJO PACHECO SALAS 

1978 

ESTUDIO COMPARATIVO DE GELATINAS EN LA CLARIFICACION D[ vrnos. 

RESUMEN 

Con el objeto de detenainar el efecto de la calidad de la gela• 

tina en la clarificaci6n de vino• y su acci6a sobre algunas frac• 

ciones fen61icas, se realizó un estudio con 4 gelatinas (cola de 

carpintero, gelatina de conejo, guanaco y vacuno) sobre 2 vinos de 

la cosecha 1977. Estos correspondieron a uno blanco (Seaill6n) y 

uno tinto (Burdeos) . 

Se pudo deterMtnar que las gelatinas presentaron una gran afinidad 

¡>or los fe11ole1 t,nicos de elevado peso aolecular, con excepci6n 

de la cola de carpintero; urui afinidad aedia por los fenoles fl•v~ 

nlcos de bajo peso aolecular (cate<¡uinaa y leucc,antoc baos) y un 

alto efecto sobre la limpidez del vino. 

El aejor resultado se obtuvo con gelatina de conejo, siguiendo en 

6rden de importancia la gelatina de guanaco, vacuno y por ~ltimo la 

cola de carpintero . 

La gelatina de conejo produjo ua. gran efectividad sobre las fra~ 

clones fenó licas, la limpidez y estabilizaci6n del color. 

Loe resultados obtenidos, demostraron que esta gelatina (conejo:,, 

tiene ade!ds un control fflOderado sobre e! pardeami~nto del vino S~ 

111ill~n. 
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Por medio del anjlisis sensorial se comprob6 que Ja cola de car• 

piatero no ea un producto aconsejable para la cl,rificaci6n, si -

tuaci~n contraria a lo encontrado con la gelatina de conejo que -

tiene una extraordinaria calidad como gelatina pura y como clar! 

ficaate. 



IT NIVERS I DAD D E C H I L E 

i esis presentada ?Or: LOURDES E. P!:RALTA ALBA 

1977 

&NSAYOS PRfillilNARES EN AIJUCENAJE DE PALTA FUERTE (Persea ameri 
~ MILLS. ) . 

RESU ~·1EN 

Se hizo un estudio en alrucenaje de palta fuerte para detenlnar 

e l co■portaaiento de tre• temperaturas de •l•cea.aje, longitud de 

fate y po1ibilidade1 de uso de polietileno para la guarda 1e esta 

fruta. 

La investi gac16n se llev6 a efecto en el Frigorífico ubicado e n e 1 

Campu1 Antuma?u , de la Facultad de Agronomb de la Universidad de 

Chile . Se util izaron pal t as de huertos de la localidad de Peumo . 

Se efectuaron tres ceaechas, usando tres teaperaturas de guarda en 

las dos primera, : llºC, 7ºC y 7ºC para pa11r luego a 2ºC . La terc~ 

ra cosecha 1610 contempl6 las dos dltiaaa te■peratura,. 

La temperatura rle llºC ao perraiti6 guardar l a fruta por m.fs de 21 

d!as a 7ºC, l a fruta se mantuvo aceptable hasta los 37 d{aa. El 

otro trata~iento usado per~iti6 prolongar la vida de aliuceuaj e 

hasta los 51 días de frto. 

E1 uso de poJietileno agrav6 el dano en la pul pa despuls de estos 

d{ae de aJucena je, con respecto al tratamieato 1in poliet ileno, 

pero impidi6 significativamente l aa pfrdidas de peso. 

Aunque en algunos casos los porcentaje• de pfrdida de peso fueron 
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altos, no 1e observ6 p~rdida de turgeftcia en la fruta. 

Loa dea6rdenea externos coMenzaron a desarrollarse principalmente 

uM vez que la fruta fuf pasada a te■peretura ambiente, aiende ~i 

tos manches irregulares y circulare• deprimidas de color pardo 

oscuro. 

!l principa l desorden de la pulpa fuf el pardea•iento, que se ~r~ 

aent6 en todas las temperaturas. 

Debido al hecho que uaa vez cumplido el período de guarda de las 

paltaa el ablanda■ieftto ea rfpido, •• conveniente que el período 

de post aliucen.aje sea cerca del lugar de consumo • 

• 
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UN!llERSIDAD D E C H I L E 

Tesis preaentada por: MANUEL Pil-"1'0 CON'l'RERAS . 

1975 

lF!CTOS nEL GCC, DESPUNTI Y ANILLADC SOBRE CONT!~'IDO Dl AUX U:AS, 
LA CUAJA 'i ALGUNOS EL!Mn-"TOS n I!'l~RAUS EN VID (Vitis Vin!cola L. ) 
CV O MOSCA Ttl. ROSA DO. 

R ES U M ! . N 

Con el objeto de aumentar l a deficiente producc16n del cv. ~osca

tel Rosado, se trataron pl antas de cinco anos de edad con 1.200 

ppa de CCC, ani llado, despuntado y anillado_.. deapuntado de br~ 

tea , efectuados 20 d{aa aates de pleu flor. La evaluac16n de 

los resultados se efectué sobre la cuaja. nivel de activida d aux.! 

nica y de algunos e l e•ntos minera l ea en e l botón floral. 

El nive l de cuaja aumentó tds con anillado sis despunte y en 6rden 

decrecieate en anil lado solo, CCC y despuntado de brotea. 

Los distintos tratamientos aplicados no afectaron al tipo de haya , 

pero si su peso y vold111en . 

La aplicación de CCC no a l ter6 la cantidad de nitr6geno en ninguna 

de sus forus. en cambio e l anillado disminuyó el sol uble, inso lu

bl e y total de los botones fiorales. 

El deapun:ado ~isminuy6 e! nitr6gene aolub l e y total y el anil l ado 

:ds de1punte, el insolubl e y e l totai. 

El contenido de elenientos minerales de los botones fl ora l es, no e~ 

periaent6 cawbios con ninguno de l os t ratamientos, excepto aqu• • 

llos con anillado que bajaron el nive l de unganeao. 
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!1 ani l lado, el deapuntado y en aenor grado las pl aatae a1perja

da1 con CCC diaainuyeron el conteaido end6geno de auxina, en los 

botonee floralea. 

Aparentemente la cuaja no tendría relaci6n directa coa l oa nive• 

1•• de actividad aux{nica en loa di1tintos trataNientos de eete 

ensayo. 

La actividad aux!nica obtenida en el Rf 0 ,7 podr{a deberse a la 

preaenc 1a de LH .• 

En el Rf 1,0 de todos los trataaientos, a excepción de l anillado 

~• despunte, se detect6 la presencia de un inhibidor de l creci

~iento del coleoptillo de avena. Se descarta la posibilidad dt -

una relaci6• entre este inhibidor y el grado de cuaja. 



U N I V ~ R S I D A D :) E C H I L E 

Tesis presentada por : MARTA C. RAMIREZ MARTINEZ 

1978 

!FiCTOS DE A L('Ur os REGtJLA DORES DE CREC IMI!NTO ! t: EL DESARROLLO DE 
LA FLOR DEL CHIRIMOYO ( .\nnona Che rimo l a MILL ') 

Se pulverizaron f l ores de chi riraoyo cv. Bronceada en condiciones 

de campo de 4r boles de 12 anos de edad ubicados en la co11Una de -

La Cruz, c on NAA e ll doail de 10 y 100 pprt, GA
3 

en dosis de 5"' y 

50:3 ppm , rA en dosi, de l y 1 () ppm, ETitR..ET, en dos is de 240 y 240~ 

ppm, SADE 10~ y 10~0 ppm. Todos a p1icados en dos eetados de desa

rrollo de la fl or ex pre s ados en l argos de f l or 2,S cms . de l argo 

c orresponde cuando empi eza la acumu l aci6n de a l mid6n en las t, • 

eradas y 0 ,8 Cff de l argo que correspon~e a Ja meiosia de la cf l ul a 

madre del mi croesporoci t o. 

Es t c a r egul adores de crecimiento no influyeron en la dicoga~ia de 

la f l or ni e n el desa r rollo y velocidad de creciaieato de fsta. E1 

ETHREL en aus dos dosis y los dos estados de desarrollo, produ j o 

abscici6n tota l de las f l ores. 

Las condic i ones c l illlJticaa no afectaron la dicoga•ia. Pero e l des~ 

rrollo tota l de la f l or es ida r,pido en las flores que se fonu n 

a mitad de te■porada . 

Con los c ont r ol e s (H2O) se deterniin6 las aberturas natura l e1 de -

l a s flores y se ob1erv6 una diferencia de 26 horas entre e l esta do 

aa1culino y e l estado feaenino . 

Adliaia de contenido de al•id6n de los granos de polen de laa 



florea de chiri110yo tratada, con lo• reguladores de creci■ieato 

que •e aencioun anteriormente.•• contabilizf que las flor•• 

tratadas con GA3 con 500 pp■ y un estado de desarrollo que co

rresponde a la ■eioais de l microeaporocito. tuvieroa un uyor 

contenido de al■td6n 

Loa estudi•s anatómico• y ■orfel 6gicoa de l at f Jorea tratada, no 

mostraron diferencias. 

Se pulverizaron f l or ea abiertas de chiri111<>yo cv. Bronceada en t~ 

rreno . con NAA 100 pp■ , GA3 500 ppa. SADH 1000 PP•• y EIBRIL 24 

y 240 ppa y ae obtuvo un adelaato de 3 horas de l estado uacul1 

no de aquellas flores pulverizadas con !THREL 240 ppm. 

Flores abiertas del cult ivar Concha Lisa tratada• en invernade• 

ro con ETHR! L 1200 pp■ a diferentes horas (14. 15, 16 y 17 h) a l 

estado f eiaenino. aueatran un adelanto de 4 hora, de1 estado--~ 

culino con EIBUL 1200 ppn aplicado a la• 1~ horas de l d!a ante

rior a la abertura de loa e,taabrea y un adelanto de 5 horas con 

ETHR!l, 481)0 pp• aplicado en estado femenine a las 16 horas. Se 

realizó un teat de gerainaci6n de estos granos de polen de las 

florea tratadas con ETHR!L y se obtuvo un s1. n91 de ger■inacl6n -

■!nlu. 
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U N I V E R S I D A D C A T O L I C A O! V .l L P A R A I S 6 

resis presentada por: PEDRO RAZ!TO MICLIARO 

1976 

ES'l'UDIO DE TOllCl.DAD DE CLORUROS Y somo EN PALTOS (Persea amer ica
~ Millar) DE LA PHüV'INClA DE QUI LLOTA. 

Se rea l iz6 una pros~cci6n nutriciona1 para deterainar los pro• 

blemas de sal inidad, en la principal !rea productora de pa lto de 

Chile. 

En cada una de cuatro l oca l idades en que fui realizado este estu

dio : La Calera, La Cruz, Pocochay y Quillota, ae aelecciouron cua

tro huertos representativos; dos correspondientes al cultivar Ha u 

y dos al cultivar Fuerte . fl portainjerto en los 16 huertos corre! 

pondi6 a plfntu l as de la raza Me j i c ana . 

En cada huerto ae determin6 una parcela experimental que c0111pren -

d!a 9 lrboles debidamente aislados por hileras bordee e hileras •!. 

paratorias, lo que e n tota1 ocupaba uRa superficie de 3.60~ ■2 a 

cuyos perfi l es de suelos se les realizó caracterización ■orfol6gi

ca, mediante uaa calicata representa t iva . 

Se realiz6 anllisis f oliar, detenainfndose e ! nive l de nitrógeno, 

f6sforo, potasio, ca lcio, cloruros, cobre, wia gneaio, uoganeso )' -

zinc, en dos fechas: enero y a.erzo de 1976. En las ■ilmas fechas se 

realiz6 an411sis de sue lo, en lo concerniente a fertilidad y sali· 

nidad yanilisis de agua de riego para deterainar su salinidad. 

Simultineaaente se hicieron observaciones referentes a la intensi• 

111 



dad de la s i ntoutolog{a presente en los ,rboles y una e1tluci6n 

de 1 vigor y l a produccl6n de frutos . 

El anilisls eatad!stico de l o~ resultados se oas6 en corre l aci6n 

simple y parcia l entre l os dis tintos anilisls y entre fatos y 

~• • oj servacio~es hechas en l os 4rbol es . 

Se deteniln6 una correlación significativa al 1%, entre e l cont~ 

nido de cloruros en las hojas y loe 1!ntoma1 visuales de toxicidad 

aumentando la concentraci6n foliar de cloruros a medida que se iE 

tens ifican los s1ntoaas. 

Las hojas sin s!ntoius presentaron una concentraci6n de n. l'lSC'i , 

de cloruros eo el primer weatreo y de 0,061t en el segundo. Mie~ 

tras que las hojas con s!ntous, presentaron un valor pr•medio 

de 0, 37i de cloruros, t o que equivale a 6 6 7 veces lds c loruros 

que en las hojas normales. 

Se observ6 que los nivel es elevados de cloruros van asociado• 

con valores altos de sodio y ca l cio en las hojas, los cuales aco~ 

panar!an al c1oruro en su toxicidad, pero sin alcanzar nivele• e~ 

ceaivos. 

tl 95t de los huertos preaent6 un uyor o menor gra do, sint01Ut~ 

Jog{a foliar con una necrosis en los lpicea, que• su ver: concueI 

da con lo que la literatura cita como toxicidad de cloruro, pero 

s6lo e l 18! de fstoe, mostr6 da~os severos, siendo levemeate _., 

altos los valores de s!ntoaas y de algunos e1eaent os salinos en 

la zona de Ouillota. 

A medida que los tejidos aumentaron en edad, se apreci6 un cla

r o au~ento de la sintomatolog! a visual y presentaron mayor acuau

laci6n f oliar de~cloruros. 
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Se encontró una correl aci6n negat i va , s i gnificativa a l 1% entr e 

la aint ou tolog{a, y la ca r ga y vigor de los frbolea, lo que sen~ 

lar{a una di aminuci6n en e ) crec i miento y en l • producc i6a de l os 

f rboles a aed i da que la toxic idad se hace mis severa . 

EJ pH de l sue l o oacil6 entre un rango de 7, 6 a 8 , 6 y presentó una 

correlac16n t i gnifi cat iva con los va lorea de pH del agua, auaque 

l os de · eata dl t iu fueron leveaente i nferiores. 

S6l o un huer t o present 6 una conductividad el4ctrica 1uperior a 2 

llllhos / ca . en las -,estraa de sue l o. Sia eabargo, el 85% de Jaa 

111Ue1tra s de agua pre1entaron va lore• sobre 0,5 Wlaho1 /c•., l o que 

clasifica CO IIIO agua de sal inidad aedi• y un 151. preaent6 una con

duct ividad el~c triea sobre ~, 75 mahoe / ca., que corre,ponde a agua 

a l ta• nte salina . 

Se detennind una corre l ación al taaente significativa entre la 

conductivi dad e l f e t rica de l agua y la coeceatraci6n foliar de clo

ruro, y la 1intoutolog{a, lo que probar!• al agua coao originante 

principal de l proble ... 

Hubo una cotte l aci6n significativa entre la cantidad de cloruros 

del agua de r iego y la concentrac16n foliar de cloruro• lo que i n

dicar{a que en a l guno, sectore1, el agua contfeae una concentra 

ci6n excesiva de cloruros. 

FiMl-.ente se encontr6 que los huertos, en general presentan ni• 

ve l e s nor-. l es en l a s hojas en : fósforo, nitr6geno, potasio, cal

c io, ma gnesio , iunganeso y cobre. t~o a11 en zinc, que fueron val~ 

r ea 11Uy bajos de acuerdo a loa es t fndare1 foliare• internaciona l es. 
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U N I V E R S I D A D D E C H I L ! 

Tesis presentada por: JORGE R!TAMALES AR.~NDA 

1978 

!NTERACCION DOSIS-EPOCA DE ETHEPHON COMO RALEADOR DE FRUTOS DE DU 
RAZNEROS CVS. "FORTUNA" Y "U GRAND" EN !L VALLl DE ACONC.l,GUA •• : 
SUSC!PTIBllIDAD D! 52 CVS. DE DURAZNERO 'i 21 CVS, DE N!CTAR INO EN 
SANTIAGO. 

RES UMEN 

En esta investigaci6n se estudió e l efecto de ETH.lPHOf, (ac. 2-cl,2 

roet1 l fosf6nico) coao raleador de frutos de durazneros, Se ensay~ 

ron las dosis 20, 51 y 80 pp,a (partes por ail16n' aplicada cuan

do la se11illa medía 5, 10 y 15 'lnll (miltaetros ) de l ongitud en los 

cultivares ''Fortuna" y "Le Grand", en el Va 11 e de Aconcagua . Por 

otro lado, se estudi6 la respuesta de 43 cvs. de durazneros y 

15 de nectarino• a la aplicac i6n de !TrlEPHON en una concent rac i6n 

de 50 ppm cuando la se•illa med{a 9,5 1Rlll de l ongitud en promedio; 

detereinando adeda, la correlación entre caída natural de frutoa 

y efecto de !TIIEPHOr en la abscis16n . 

Se obtuvo raleo adecuado en el cv. "Fortuna'' con 8'1 f>Plll a,lícados 

con 10 - de largo de ae111illa, al igual que 50 pp• en la ipoca 

15 11111 de 1 argo de se111l la. ln "Le Grand", • l aplicar 50 y 8'1 ppm 

con 15 !11111 de largo de sewiilla, se neceait6 de ! •nor raleo manual 

co•plementario. Los trata■ientos con 20 ppm, as! como tambi~n aqu~ 

1101 con 5 wn de largo de semi l la no tuvieron efecto import ante 

en l a ca!da de frutos, en ambos cultivares. Por otra parte, l a d~ 

sis 80 ppm al ser aplicada con 15 ■111 de largo de semil la, produ

jo sobrerraleo, acoapa~ado de efecto• fitot6xicos, los que fueron 

lllás urcados en el duraznero, 

ETHEPHON iftdujo gradoa variables de raleo en loa diferentes cult.1 
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vares de durazneros y nectarinos bajo eatudio, • l terando la 1 b1-

cici6n de frutos a travfs de un auaento de la ca!<b natural en 

los 18 dfas que siguen a au apl icaci6n, 

AJ establecer la curva de desarrollo de los frutos en 101 cult1 

vares "Fortuna" y "Le Grand " , se pudo observar que el creci■ien~ 

to de los fruto, eatl re l acionado con e l grado de raleo provoc,

do por el producto en cada trata•iento, 

ln los cvs . "Fortuna" y "Le Grand'' , se detennin6 e l efecto del 

raleo manual efectuado en las fpocas 5, 10 y 15 .. de longitud 

de se•illa. Al adelantar 11 fpoea de raleo, no se obtuvo un cal! 

bre Nyor de l os frutos pero fstos tuvieron un adelanto en su•.! 

durez. 

Las aediciones efectuadas a la cosecha de producc16n por frhol, 

di4wietro sutural, resistencia de la pulpa a la pres16n y 16Jidos 

solub l es, se~alaron una relac16n directa entre el grado de raleo 

y adelanto en la waduraci6n. 
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U N I V E R S I O A !) D l C H I L ! 

Tea is presentada por : B!RNARDA R!Y!S CARREqO 

1978 

EF!!:CTO D!L ACIDO G IBERET..ICO EN LA PROPAGACION DE PLANTAS !)E FRUTI 
LU ~Fraga r ia ~ ananassa Duch • . ) CV .TIOGA 

RES UME~, 

En la loca l idad de ColiM (70° 42' longitud oeste, 33° 14' l atitud 

sur) , durante la segunda quincena de aeptieMbre, ae estableció un 

vivero de plantas de frutilla cv. Tioga, ba j o condiciones de ca~ 

po. Estas plantas se pulverizaron con 50, 75 y 100 pp• de CA apl ic~ 

do eft seis fechas diferentes despufs de l a plantaci6n. 

Las pulverizaciones simples de 75 y 100 ppm de GA y las dob l es o 

triples de 50 pp■ , provocaron un significativo increeent o en la 

producc16n de plantas hijaa, hojas, estolones, contenido de alMi -

d6n en co■paraci6n a la producción de las plantas testigo, 

El efecto Ida notable de l GA en las plantas udres se obtuvo sobre 

la elongaci6n de l os internudos de la corona, e l desarrollo de 

hojas chicas y clor6ticas y la escasa producci6n de plantas hijas 

debido a las pulverizaciones de dosis altas de CA. 

Para investigar el efecto histol6gico del GA sobre el desarrol lo 

de las lf•inas foliares, elongaci6n de internudos y pec{o1os, se 

detennin6 la participaci6n de la divisi6n y elongac16n c e l ul ar en 

el ta■afto final de estos 6rganos. 
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U N I V E R S I O A D D E C H I L E 

Teah ¡,resentada por: PATR IC H MONICA ROBU: 00 HA.NA.ME 

1976 

FACTORES DE INCDENCIA EN EL PARDEAMI!:'.l:TC D! UVAS ALMER IJ. 

lESUM Et-' 

El presente eatudio tuvo por finalida-:f conocer l a influencia de 

diversos factores de manejo aobre la incidencia de pardeaaiento 

en la uva Aliaeria, enfeniedad fisiológica que afecta de preferen

c ia la piel del grano. 

Se efectuaron dos cosechas en dos parronales, la priaera con un 

conteaido de s6lidoa solubles entre 14,8 y 15,6% y la segunda en

tre 17 ,5 y 13, 1 ~L El so2 se aplicó 11ediante furai gac iones di res_ 

tas repetidas cada 10 días y a travfs de generador de sulfuroso en 

cuyo caso se usó e■balaje con polietileno. Parte de la fruta in• 

gres6 a frío el mismo día de la cosecha y la restante 24 horas 

despufs. Las condiciones de guarda fueron : teaperatura entre 0 y 

1 ºC y huaedad relativa entre 81) y 90%, excepto un trata•iento ad,! 

cional que se alaacen6 a 2,5ºC. 

El alaacenaje tuvo una duracidn tota l de 6 ■eses, efectufndose las 

evaluaciones del pardea11iento cada dos meses y luego de 4 días de 

peruaecer la uva a te1!lperatura aabiente. 

Los resul tados 110straron que la uva cosechada con un estado de "1!. 

durez tds avanzado, pre1ent6 una intensidad de dano significariv~ 

mente m•s alto que la iruwadura. lata influencia se oñservd en la 

fruta de los dos parronales y persist16 conaistenteaente a lo lar

go del periodo de guarda . 
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El uso de teaperatura de guarda de 2,s•c perunente d16 resulta

dos clara111ente pro■iaorios al disainuir e l de&6rden en fonu no

t able , Sin embargo, a6n cuando es factible reducir la intensi

dad de pardeamiento con este siste•, no es posible recoaend3r 

su u5o coeercial por cuanto es necesario solucionar loa proble -

mas detectados en esas condiciones de almacenaje, coao son au -

mento de pudriciones y desarrollo de pardeaaiento interno. 

Los dos parronales presentaron igual evoluci6n de l prob1em.a, sin 

embargo el A mostré m,yor susceptibilidad que eJ B a l pardeamieE 

to. Adetds, qued6 demostrado que la duraci6n del aL11U1cenaje e&tl 

directamente re l acionado con la intensidad de da~o que se mani -

fiesta en la fruta. 

El s isteiu de embala je y la forN de aplicaci6n del sulfuroso i.!!.. 

.f luyi de distinta fonM sobre el pardeaaiento dependiendo de la 

madurez de la fruta . La fruta_., ■adura y embalada con genera -

dor de sulfuroso fu, menos afectada que aquella fuaigada directa

mente, en cambio, en l a in.adura se produjo lo contrario. 

!l hecho de prolongar por 24 horas el tie■po que se extiende en

tre la cosecha y el almacenaje de la fruta, no incidi6 en ningdn 

sentido sobr e el probleaa, ea decir aJ menos esa de•ora no es•~ 

ficiente para alterar el desarrollo de fste. 

La infonsaci6n obtenida del anjliais nutricional no per111iti6 con• 

cluir sobre la relaci6n con la incidencia del pardeamiento. 



G N I V E R S I n A D o ! C H I L E 

Tesis ,resentada por: V!SNA ROJ IC STANCIC 

1975 

Pbytopbthora oinnamomi rl.and y Phytopbthora ci trophthora (SMI TH Y 
SMITH) F:WNIAN AOENT:3 CAUSALES DE LA PUDRICION DEL CUELLO D!!;L NO
GAL (Juglans regia L.) EN CHILE. 

Se 111Ue1trearon 13 huertos de nogales (J. regia) ubicados en dife

rentes cOP11.unas de l a provincia de iconcagua con ,rboles de 10 a 

2~ anos de edad, con sintoaas de enferraedad. 

Los objetivo6 principales de l trabajo fueron : 1) Lograr la ai s la

ci6o del o de los pat6genos, causantes de la "pudrici6n de l c ue -

llo", en nogales. a partir de te j ido enfe?'I\O (cancro) de l irbol. 

Se estudiaron 4 aspectos relacionados con la aislac itfo : diferentes 

t~cnicas de aislamiento, diferentes medios de cul t ivo y diferentes 

tipos de tejido enfenao; 2) probar la patogenicidad de l as especies 

aisladas inoculando 4rboles j6venes de l a aisu e1pecie frutal, y 

3) identificar l as especies pat6genas aislada ■• 

Entre las ticnicas de aislafli ento e•pleadas la sie■hra de t r ozos 

peque~os de corteza infectada, en placas con ~edio de cu l tivo , di6 

l os mejores resultados. 

Se probaron diferentes medios de cul t ivo c01aUnes. se l ec tivos y ~~ 

dificados con adici6n ~e cata l izador de fenoles ( pol i v inil pi r ro

lidone o PVP) . Los mejores resultados se obtuvieron e~pleando ae• 

dios coa,unes ( AGA~-papa-dextroaa y ACAR u{z~ y uno selectivo de 

Tuo (1970) deno■inado P10vP. ?ara comprobar la real efect i vidad • 

de este óltiao. ea necesario reali2ar 11U1yorea ensayos . 
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Se co-aprob6 que el tipo de tejido para retliz,r los ai1la■ientos 

corresponde a la zona de avance de la lesi6n en el cancro. Ait• 

laciones efectuadas de tejido :ds interno o als viejo del can

cro, no fueron exitosas. 

ln todos los a isla~ien tos se obtuvieron sie•pre dos especies de 

Pbytophthora con características 11\0rfológicas marcadamente dife

rentes entre s!. 

Para dete?"1'111nar la ,poca del ano ads adecuada para rea lizar los 

aislaaientos, es necesario una uyor investigación puesto que 

estas deterMinaciones son especificas para cada especie de Phyte 

phthora. ~o se puede generalizar los resultados obt enidos en este 

estudio ya que se trabajó con ambas especies a l a vez . 

Las dos especies aisladas mostraron ser pat6genas para~- Regia, 

a trav~s de inoculación de ellas, e n raus de 3 a 5 c■s. de 

di4metro, en lrboles j óvenes de 4 a 6 anos de edad. En todos 

los casos fuf pos ible ~a reaislaci6n del pat6geno. 

Las especies aisladas fueron identificadas de acuerdo a las cla -

ves de Frezzi y tvaterhouse • como P,hytophthora cinnamoni Randa y -

Phytophthora eitrophthora (Sin. y s·a,) Leonian. 

Posteriormente. fueron confir111adas por Mircetich en !atados Unidos. 

Esta es la primera referencia para el pa!a en que se deter.ina 

a estas especies como agente s causales de "pudrición de l cuello" 

en nogales, 
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U N l V E ~ S I D A D e o ~ e E P e 1 0 N 

-~es is presentada por: CLAL'DI0 A. F'.Of'l.l. '- 3EtThA~TI: 

1975 

'.>ALAtlCF: HIDRICO EN VtílAS DE SECAt-,0 nE LA PROVINCIA m:: flUBLE SO-
METIDAS A DOS srsn::-v.s DE MM,EJO 

3 E S ll ~ E ~; 

Entre el 24 de septle•bre de 1974 y e J 18 de aarzo de 1975 se re~ 

1iz6 un estudio que tuvo por finalidad deterwi~r evapotranapira

ci~n por e l •~todo del balance h!drico en un vinedo de secano a~ 

riaetido a doa sisteua de aanejo : cultivo tradicional y alega peri~ 

die a de aa lezaa. 

El viftedo se e•cuentra ubicado en l a co-.una de Ranquil, provincia 

de ~uble . El suelo es de origen gran!tico y pertenece al r.ran Cru 

pode los Palexeralf, 

La variaci6n en el contenido de agua del suelo· a lo largo del ci -

ele vegetativo del cultivo se aidi6 por detecci6n de neutrones y el 

coaponeate de dreuje ae calculó a partir de observaciones ten•i~ 

aftricas efectuadas fuera de la zona radical de las plantas . 

Loa resultados de este estudio indican que hubo s61o una pequena 

diferencia en evaporaci6• real entre ambos trataaientos (278,07 

- y 292.04 m para cultivo tradicional y siega de ulezas, respe~ 

tivaaente). Fo Óbs tant&-, en los priaeros estados del ciclo •egeta

t1•o de la planta, la vina 10-.etida a siega de malezas exhibió va• 

lores de evapotran1piraci6n considerable.ente da altos que aque -

lla bajo cultivo tradicional (126,28 - coatra 82 . 09 - al 20 de 

novieabre de 1974.) 
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De lo anterior se puede concluir que las ulezaa coapiten 1eri1-

sente por agua con las plantas de vid, principalaente en los 

pri■eros estados de su ciclo, lo que explicaría el desceaao ob -

servado en loa rendi■ientos ea vif\a1 de aecano so.etidaa a siega 

de -.a t ezas . 

!n efecto, durante una parte i•port1ate del período vegetativo 

la disponibil idad de agua en el suelo en este tr1ta•iento fu~ 

notori••ente ■enor que en 11 Tina cultivada tra dicioulaente, d~ 

hiendo las plantas pasar por eat1dos feno16gicos críticos tales 

coao floraci6n. diferenciaci6n de yeua, foraaci6n y creci•ieato 

de frutos y aaduraci6n en condiciones de atress hidrico. Eapero, 

el descenso en los rendiaientos podría ta■bifn atribuirse, aun -

que en aenor grado, a deficienciaa nutritivas causada, por la es• 

casa humedad del sue lo que induciría una baja disponibilidad de -

nutrientes. Fiul■ente, no se puede deaestiur la coapeteRcia por 

autrientes que ejercerían las ulezas, fundaaentalaente en los - 

pri■eroe estados del ciclo de la vid, es decir, cuando el suelo 

tiene altos contenidos de agua a travls de todo el perfil. 
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~ ~ I V l R S I O A D D E C !i I L t 

Tel11 presentada por: S!RGIC RTJ IZ 'é',, GL! C. 

1978 

CR!:CIMIE1'1T<1 DEL FRUTO Y CC'MPORTAMIE:>!TO uE POST COS!CHA Ei-: ~JfC'"AlH 
~os LATE LE CPJ.~D 

Se estudi6 creciaieat• del fruto e11 aectariaos ('-'ec t a .::. rest, Le 

Grand y Late Le Grand) y comportamiento de post cosecha en necta

rinos ;.,ate Le Grand con frutos provenientes de un huerto ubicado 

en la localidad de Polpaico, Coauna de ~il Til, Regi6n Metropol i -

tana . 

Se obtuvieron 111 curva• de creci•iento de loa frutos en l•• vari~ 

dadea !~ecta C.rest, Le Grand y Late Le Gra1td eftcontr!ndose una auy 

buena relaci6n entre el diiaetro sutura! en 11 primera fecha de 

referencia y el diiaetr• a la co1echa. 

' ln la variedad Late Le Grand para dos utades de udurez se alNc~ 

n6 la fruta a una teaperatura de ~ºC y una humedad relativa de 85-

90% por ~er!odoa de 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días, dindoselea dea 

pufs en cada caso per!odoa de 6 , 9, 12 d{11 a teaperatura aabien

te alaulando distintas alternativas de coaercializaci6n. 

A un segundo grupo se aoaeti6 a un iasconatante a l .. cenaje refr1 

gerado, conaideraDdo la influenc ia del ~re-enfriaaento, aiau l ando 

un tra•aporte típico a Eatados ll11idoa y au posterior coMrcial iz! 

ci6• en eae país . 

Se obaerv6 que la fruta aluceaada a frío constante a aedida que 
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au■enta e l período de al-.aceuje refrigerado, dis■inuye la re1i~ 

tencia a la preaidn porceat aje de a6lidoa 1oluble1 coa una ten -

dencia al auaento del pH, porcentaje de ,~rdida de pese y ca■bio 

de color de fondo 11n obaervar cambio• en e l color de cubri■ien

to . Se eatableció un e fecto aarcado de la te• pera tura aabie■te 

en la evoluci6a del est ado de ■-durez de la fru t a . 

En el segundo caso se obaervd un ~ejora■iento iaportante de la 

coAdic16n de coaercializaci6n de la fruta por acci6n del pre-e~ 

friaaiento~ Cuando l•• te■pM1ratura1 del al1'1.9cenaje fueron alter

nadas disminuy~ el período de la conservac16n de la fruta por 

una aceleraci6n del proceso de aaduracl6n. 

• 

& • 
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U N I V E ~ S I D A D D !!: C :1 I L E 

Tesis preaentada por : LU I S !1. . SAN MARTI N FARIAS 

1978 

!VALUAC lON DE LA NATURALEZA DEL DESECHO DE MANZJ.?;A II 

Se hizo un auestreo aleator i o s i■pl e , sin ree•pl azo, para evaluar 

y deterainar la natura l eza del desecho y el eatado de u clurez ge

neral previo al calibraje en las variedades de unzana Granny 

Saith, i 1chared Delic iou, , Starking Deliciou1 y St&r~rimson, pr~ 

veniente, de la planta seleccionador a y e■baladora de frutas de la 

Co•perativa Agrícola y Lechera (COP~VAL LTDA.) de San Fernando, 

Provincia de Colchagua (VI ltegi6n) , durante la teaporada de coa.!_ 

cha 1976. 

T..a causa principal de desecho corre1,ondi6 a la categoría de da -

nos fhices, con un 75~~ de l tota l de defectos, siet1do las da • i& 

nifieativaa, ■achuconea, heridas ab iertas y gelpes de sol. !1 vo

luaen de desecho en pr$~dio para la s cuatro variedades anal i zadas 

f ue aproxi .. daaente de u• 10%. 

Dentro de l aa causas pa t ol6gicas de deaecho, e l ánico dafto detec

tado eorrespondid a Ventur i a inaequalis (Cke .) ~ int . 

Para la evaluación del estado de udurez general te utilizaron los 

índices de resistencia• la presión , sdlidos aolubles y acidez ti

tulahle . 
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. 
UNIVERSIDAD D E C H I L E 

Tesis presentada ¡.or: MAURICIO F. SANTELICES ISCALA 

1977 

DINAMl.CA ESTACIONAL Y 8N PHO?UNDI.DA.D DE Xiphinema americanum Cobb 

Y Xiphi nema index Thorne y All en &N UN VIÑElX> TRAT).lX) Y NO TRATA.IX) 

CON NEMATI CI DA DE PR!!!P A.NTAOION (DD) . 

R E S lJ M R N 

Se deterain6, desde dicieabre de 1974 a urzo de 1976, el coaport~ 

miento estacional y en el perfil de~ araericanum y!..: index en un 

viaedo replantado de tres.afl.os sobre terreno tratado y no tratado 

con nematic i da (1.3 dicloropro?ileno, 1 dicloropropano; DD). 

En el suelo no tratado, las poblaciones de~ americanum presenta

ron un aumento de l os adultos en abril, especialmente a 25- 50 cm. 

de profundidad, y un aumento de l arvas y adultos, a 0-25 y 25-50 

e•. de profundidad, e~ julio-agosto. La diferencia funda■ental del 

coaportamient& de X. ••ericanuM en el suelo tratado, f ue la ausen

cia del auaento de adultos en abril; probable• ente , c~•o resultado 

del efecto indirecto del neuticida en la ••duraci6n y desarrollo 

de las larva, durante el verano º 

Las reducida• densidades poblacionales de X. indexen todo perfil 

estudiado de los suelos tr..atados y no t ratados¡to per.itieron evi• 

denciar auaentos poblac ioru les claros. 

b america nua present6 un gran período reproductivo a fines del v~ 

rano y uno menor a fines de priuvera. Asbosse · caracteri~aron por 

una uyor proporción de adultos y cantidad de he•bras t r,vidas. C~ 

características semejantes permiten suponer la existencia de un p~ 

ríodo reproductivo de las poblaciones de ~-rlndex a fines de prima-



vera. 

La aayor densidad del•• poblacione• de ~•11ericanu■ e1tuvieron 

ralacionada1 a la zona de uyor denaidad radicular, no••! laa 

poblacione1 de!• index. Si n' e•bar~o, en aaba, e1pecie1 la dis• 

tribuci6n en profuadidad f ue variable . 

En ninguna de la• des especies hubo un claro au.ento de la pro -

porci6n de adulto, con el auaento de la profundidad. 

Son necesarios estudio• de e1te tipo en vinedos donde existan la!. 

yore1 densidade1 de X. inde~ . 
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U ~ I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tea is preaentada por: JOltCE SIN!:RMAN FINKELSTE H 

197') 

ALGUNAS CONSI DERAClOllES SO.BtlE LA ANATO.M.IA DEL ESTIPITE DE PALMA 
Cl:IILENA (Jubaea obilensis (Mol.) Baillon). 

R E S U M E N 

Se estudi6 la anato•!• del estípite uduro de unA palsa chilena 

(Jubaea ohileneis (Mol. ) Baill on ) . 

ln priaer lugar se describi6 la aorfolog!a exteru e interaa del 

estípite para ubicar en 11 a los diferentes componentes . Luego 1e 

estudi6 la anatow!a de la "corteza", su origen, su desarrollo y 

evoluci6a, junto con describir l os ele111entoa que la constituyen. 

Posterioraente 1e estudi' la &Rato•!• de la estela y 1us const1 

tuyentes, ea decir, el haz fibrovascular, el haz fibroso y el t~ 

jido funda■eatal; cada u•o de los cuales fue aaalizado, determinA 

dos sus eleaentoa y estructuras pre1ente1, junto co~ dar nociones 

de sus ta .. nos, proporcioaes y caracter!stieaa particulares . Fi• 

nal■ente, se consider6, a .. nera de coaple111ento, las variaciones 

de las diaensionea a lo lar,o del eat!pite. 

ll estudio se realiz6 con el prep6sito de contribuir a un aejor 

conociaiento de esta eapecie y coa ello a una ■ejer utilizaci6n i~ 

du1tri1 l. 
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u N I V R ~ s I D A D e A T o L I e A DE V ALPARAISO 

Tesis preseatada por: HUGO PERCY SIERRA GOLDB~RG 

1978 

SFECTO DEL DINIT RO-ORTO-C RESOL (DNOC) Y DE DINITRO-BUTIL-FENOL 

(mBP) APLICAOOS SOLOS O CO.MBINA.OOS CON ACEITE MIN3RAL EN EL RE
CEOO DE llJRAZNE1tO (Prunus persi cae ( L. ) ) CV, MAYF'LOWEH. 

R E S U M E N 

El insatisfaotorio rompimi ento del receso en duraznero (Prunus 

persioae (L. )) cultivar Mayf lower, el oual se manifiesta en atra

so de floraoi6n y foliaoi6n como c a:!da de ye1Das, se atribuye a 

que no alcanza a complet ar sus neoEJi dades de f río, 

Uno de los ~étodos de oontrol, es el rompimiento del reoeso me

diante a.gentes desaoopl,;i.dos de la fosf'orilacidn, sean solos o com 

binados oon aceite min ~ral. 

Por éa t o, irboles de duraznero CV. Hayflower localizados en Isla de 

Maipe, Reg16a Metropolitana, Chile, fueron aa,erjados aeparada■en

te coa soluciones de dinitre-orto-cresol (DNOC) al O,2% y de dini

tro•sec-butil-fenol (DNBP) al 0, 27. , taRto solos y co■binados con 

aceite mineral de UR 92-94 al 5%, en tres &pocas difer entes : 16 de 

junio; 14 de julio y 17 de agosto. 

!..a dftica aeluci6n que l ogr 6 coao efec t o un adelanto del rompiaien• 

to del receao, con ausento del porcentaje de floraci6n y foliación, 

fue la aapera16n de DNOC ■'s acei t e realizada el 14 de julio. 

La aiau solución de DNOC úa aceite aaperjada ea distinta fecha no 

alcau6 el •isao efecto, pero al igual que con laa otras aapersio

nea, a _excepci6n de DNBP -'s ace i te asperjado en junio y agosto, 
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ae l ograron efectos si•il ares al co~trel. 

La solución de DNBP más aoeite asperj ada tanto en Junio OOIDO 

en A~oe to , t uvo efectos t 6xioos, obteni6ndose un poroentaje 

inferior a 5 % de flores como de ho jas . 

Respecto al efecto de los dinitr oa aaper jadoa en l as diferentes 

fechas , ~s t os ao tuv i e ron efectos t6x i cos r epec t o a l cont rol en 

el porcentaje de ca!da fl or al, foliar y total, a excepci6n de 

DNB P Ida aceite asperjado en j uaio y agos t e, en el cual el por· 

centa je de ca! da fue ritenox- , l o que no cootrarresta su efecto t~ 

xico en rompiai ento de l r eceso. 

De esto se concl uye que la fpoca de as persi6a de estos age a tes 

ro■pedores de receso es ua f actor i■portaftte a coasiderar, y que 

parece pro•isorio que se pros igan los estudios del efecto de DNOC 

a.fa ace i te y otros productos ea Chile, para adelantar re■pi•iento 

de receso tant o en diferentes cultivares de duraznero, ce• o en 
1 

otras especies deciduaa , co■o prunoideaa, poaaceaa y otras . 
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U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis preaentada por: .;UAJ\' CARLOS SILV! P03LE':'! 

1977 

~VALUACION DRL CONTROL DE C ali roa oerasi L. MEDIAB'rE Baoillus tuu

ringiensi s Berliner, ANTIA.LlMENTAR!OS E INSECTI CIDAS QUUUCOS &N 
CEJ:t~ZOS. 

R E S U M E }i 

Con el objeto de evaluar el control de Caliroa cerasi L. aediante 

Bacillus thuring1ens1s Berliner, productos Ant1aliaentar101 e In-

1ecticida1 qu!•icos en cerezos, se rea11z6 una 1nvestigac16n de 

caapo y laboratorio en la localidad de Macul y Antuaapu, respecti

vaaente, provincia de Santiago, Chile. 

En el easayo de campo el diseno experiaent al f uec011pletamente al 

azar utiliz•ndose 6 trataaiefttos con 4 repeticiones cada uno ; loa 

tratamientos consistieron en aplicacio~e• al follaje de RaciJ1us 

thuringiensis Berliner, Acetato de Trifenil Esta~o, Clorfen•~idina, 

Carbaryl y una 11ezcl.a de l.: thuringiensh Berliner con Clorhna11i

dina. 

El c•ntrol lllls rfpido y efectivo fu~ obtenido por los insecticidas 

Carbaryl y Clorfenaaidina, superando la acción de los de_., co• • 

puestos . 

Los resultados obtenidos ta■bi~n de■ostraron que el r acill us thu

rin¡iensis fierliner y el Acetato de Trifenil Esta~o ejercieron UP 

buen control . 

La mezcla de B. thur!ngiensis Berliner y Clorfenaaidina auaent6 

su poder insecticida en relaci6n a 101 trataaieatos de estos •is-
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•os compuestos en foraa separada, evidenciando con esto un efecto 

sin~rgico. 

En el ensayo de laboratorio el diseno experiaental fue co•pleta• 

aente al azar, utilizindose 11 trataaientcs con tres repeticionea 

cada uno, los trata■ientos conaistier0n en aplicaci6a de los pr~ 

duetos usados en el ensayo de ca•po sobre hojas de cerezos va -

riando las concentraciones de lo• distinto• coapuestos. 

Los resultados tetalea obtenides deaostraron un buen control eje~ 

cido por todos los productos, siendo los de 1141 ripida acci6n las 

dosis altas de Clorfenaaidina, Carbaryl y la aezcla de BacilJus 

thuringiensis B. con Clorfenanidina lo cual corrobora los resul• 

tadoa anterior.ente obtenidos en el trabajo de caapo. 
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U N IVERSIDA D D E C H I L E 

Tesis preseatada por ENRIOUl CLAUDlO VALDES UMA.R 

1977 

METODOS APLICA BLES A UN PROGUHA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAC.i.S 
EN HU!RTOS DE MAKZANOS DE CH I U: CE!,TRAL. 

Con el objeto de evaluar la efectividad de diferentes ~todos de 

control de las principales plagas del aan~ano que se presentan en 

el periodo pri•veral de Chile Central y la poaibilidad de apli -

carlos en un prograaa de luch• inte~rada, se reali26 esta invest! 

gac16n de ca•po, en la localidad de Quinta de Tilcoco, provincia 

de Cach~poal, Sexta ~gi6n. 

ll diseno experi■ental empleado f~e co•pleta•ente al azar, util!• 

zando trece trataaientos contra fcaroa fitd~agoa y dos aplicacio

nes centra polilla de la 11\inzana, en parcel•• de bloque coapacto. 

Las aplicacio~es contra fcaroa se realizaron en per!odos de pre

floraci6n y se~dn los niveles de densidad poblacional se realiza

ron aplicaciones de post•floraci6n. Los preductos probados fueron 

Aceite, Torque, Hostathion, Plictran, Oaite, Lossin, Neeroft, C8514 

y taabi~n co~binaciones de algunos de los acaricidas citados, con 

Aceite. 

Las aplicaciones contra polilla se efectuaron deterainando los niye 

les poblac i onales basado en el sisteu de traapa con atrayente se

xual o fer011ona con el no•bre e~pec!fico de Codleaone para el caso 

de la unzana . Para controlar esta plaga se realizaron a~licacio -

nea de Gusathion en desie de 45 y 35 g/ 100 1 . de agua respectiva -
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Ment e . 

De los trata~ientos contra f caros, Aceite y ~~rque P. ~ pre-flora• 

cidn y Torque e n pos t• fl orac i6n, fueron los que die ron un reaul 

tado ds efectivo. Lossin y Plictr an en post•florac i6n tuvieroa 

buen efecto de con trol en l as dosis apl icadas. 

'.fediante el ni vel de c aptur a con t r-a11pas ·s e deterai n6 la existen• 

cia de tres generaciones de adul tos, las dos pri■eras • co•pl e to 

desarr &l lo y uaa terce r a par cia l . 

Las tra■paa con f eroaona resultaroa ser un efectivo siste .. de de

tecci6n de los niveles poblaeiona l es de polilla de la ■anzana. 

Gusathion dio u• buen cont rol de polilla. coNe así ta•bifn del 

gusano de los penachos. 

Controlar l a generaci6n inver nante de polilla de la uazana es uft 

bue~ sisteaa pa ra disainuir los futuros altos niveles que la pla

ga pueda a l caAzar y ade-.4s para evitar el dano que pueda ocasio

n-'ir a la frut a . 

~asado e n los resul t ados ya senalados, se reco■ienda utilizar la 

i nforaac i6n de estos diferentes s ~todos de control de plaga del 

aanzano, e n ua programa de lucha integrada, en l e que se refiere 

a abandonar loa calendarios f ijos, a la aplicac16a de trata■ientos 

qu!•icos que provocan los futuros altos niveles de las poblaciones 

plagas y pr evenir e l efecto per j udicial que puedan tener los pes

ticidas sobr e 101 eneaigos na t urales . 



UNIVl!: R3 I D AO .') E C H I L E 

Tesis pre1e11tada por J ULIO VALDIVU PETERMANN 

1977 

DETIRMINACION DEL CONT!KIDO CATIONICO DE VINOS Y VtDES PIWVE?-'.tE;; . 
TES DE CULTIVARES DE U. PltOVWCIA DE S..\t~TlAGO 

RES UM E N 

Se realiz6 un estudio de asociacidn de los conteaidos de catione& 

y boro en vino, planta, suelo y agua de riego de vinedos de la 

Provincia de Santiago, Ch ile, durante la te■porada 1975-197 6. 

El ensayo se llevó a cabo, en cua tro variedades de iaportancia de 

la zona: Cabernet Sauvignoa, Cot, Se■ill6a y Sauvignon, 

Para la deterainac16n del contenido de cationea en el tejido fo• 

liar, se colect6 hoja comple ta Cl,aina y peciolo) durante el pe• 

riodo de floración. 

Los eleiaentoa ■inerates analizados corres~onden a: calcio, potasio, 

.. gnesio , u nganeso, cobre, f ierro, zinc y boro . 

De los resultados obt enidos se puede concluir: el tener de catio

nes y boro presente en la planta, no iuarda relaci6n con el conte

nido que presentan los vinos para ninguno de loa ele.entos analiz~ 

dos ; hubo una significat iva correlación entre el centenido de ~a 

nesio y boro del agua de riego con el nivel de escoa eleaentos pr~ 

sent ee en el vino; adeMis se observ6 una significativa correlación 

entre e l contenido de boro y aanganeso del suelo coa el contenido 

de la ¡,lanta , 
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U NIVEiSI D A T) !) E C H I T., E 

Tesis presentada por EMILIO E:-ENJAMI N VEU SALINAS 

1977 

USC' DE LA MORFACT INA CME 740 50 EN RALEO DE FRUTOS DE DURAZNt ':{03 . 

R E S U M E t~ 

En un huerto de la provincia de Safttiago, se probd l a aorfactina 

<::ME 7405n cotae raleador de frutos en durazneros ~ed Haven y For t u 

na de 6 anos de edad, taaano y vigor semejantes, bajo la, a1a""11s 

condiciones de unejo para cada cultivar. Las dosis fueron 30 , 4~ , 

53 pp• • 10 rynpp en el priner cultivar, y l a, aisu a dosis a 11 y 

20 DDPF en el segundo. Los trataftie~toa con morfactina se coapara

ron con un trata■iento teatiio (ralee aanual a 50 DDPF) . 

Esta 1110rfactina se mostr6 eficaz COlllO raleador de frutos en todas 

las dosis y fpocas en loe cultivares ensayados, pues au efecto fue 

aiailar al del raleo unual . 

El raleo efectuado con esta aorfactina no afect6 la calidad de la 

fruta, .. nifestfndoae una tendenc i a a au~ntar el calibre y adela~ 

t ar la fpoc a de aadurac16n de fs ta . 

Estudios anat6aicos , robaron que el l'IOdo de acción de eete produc

to qu!•ico, que provoca abacic16n de frutos, es debido a un aeca

nisao dife-r ente a aquel que cauu la muerte de l emb ric5n . 
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U N I V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada por: ,'fAJUA EU?!A WA ! SS .!:,Ll!TH 'LE !VA 

1977 

SOBRlVIVENCIA, DIS PERS TO!\ 'í VARI>,CION ESTA.C IONA L DEL ORGANISMO 
CAUSAL DEL TIZO~ BACTERIANO DEL PlltAL (Pseudomo na~ syrin,ae va ~ 
;fa l 1) 

F. ES'JMEN 

En un huerto de perales del cv. ''Pacl(a111's Triulllph", ubicado en 

h provincia de Cachapoal, el cual posee antecedentes de "tiz6n 

bacteriano" del peral, se deterainaron las var iaci0ne1 poblacio

nales, las fuentes de in6culo priurio y aedos de dispers16n de 

Ps. syringae. 

Con anterioridad a que se observaron los pri•eros síntoaas de 

"tizdo", se detendn6 la presencia superficial del oriaaisMO cau_ 

aal en Nlezas sanas ; florea y hojas aanas de peral; tejido! at1 

zonados en te•poradaa anteriores y ocasionalmente en hojarasca 

en se•i-deaco■posiei6n y en ye■as en receso.Luego que se pre~en· ~r~n 

los a!ntoua de la enferaedad, se e1tableci6 per16dicaaente la 

presencia de_!'.! . syringae en flores, hojas y frutos sanes del 

hufsped; en ulezas sin s!ntoaas, y en algunas oportunidades en 

la hojarasca. 

Tanto loa insectes Apis aellifera T •• y ~uizanther:la 11t1tabi! is s ,.1-

nola, co■o las gotas de roc!o, constituyeron agentes de dispersión 

de Pa. syringae . 
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se lograron efectos si•ilares al co~trel. 

La soluoi6n de DNBP m!s aoei te asperjada tan to en Junio oomo 

en A~oeto , tuvo efectos t6xioos, obteni6ndose un porcentaje 

inferior a 5 % de f lores oomo de hojas. 

Respecto al efecto de los dinitros aaperjados ea las diferentes 

fechas, ~stos ao tuvieron efectos t6xicos repecto al control ea 

el porce~t aje de calda floral, foliar y total, a excepci6n de 

DNBP llis aceite asperjado en juaio y agoste, en el cual el por -

centaje de ca!da fue r1tenol", lo que ao cootrarresta su efecto t~ 

xico ea roapiaiento del receso. 

De esto se concluye que la f pc,ca de aspersi6a de estos ageates 

roapedores de receso ea ua factor i•portar1te a coaaiderar, y que 

parece pro•isorio que se prosigan los estudios del efecto de DNOC 

a.fs aceite y otrea productos ea Chile, para adelantar re■piaiento 

de receso tanto en diferentes cultivares de duraznero, coao en 

' otras especies deciduaa, c0110 prunoideaa, poaaceas y otras. 
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UNlVERSI D Au D E C H I L E 

Tuis pruentada por: J UAr-' CARLOS S ILV! PO?iU TE 

1977 

BVALUACION DEL CONTROL DE Caliroa oerasi L. 16.EDIAN'rE Baoillus ~
ringiensis Berliner, AN'TI~LlMENTAJUOS E INS6CTI CIDAS Q.UU.UCOS ~ 
CEJ:t~ZOS. 

RES U ME .'i 

Con el objeto de evaluar el control de Caliroa cerasi L. aediante 

Bacillus thuringiensil Berliner, productos Anti11i11ent1rio1 e In-

secticidas qu!•icos en cerezos, se realiz~ una investigac16n de 

caapo y laboratorio en la localidad de Macul y Antuaapu, reapecti

vaaente, ~rovincia de Santiago, Chile. 

En el easayo de campo el diseno experiaental f uec011plet1aente al 

azar utiltz,ndeee 6 trata■ieatos con 4 repeticiones cada uno; 101 

tratamientos con1istieron en aplicacio~es al follaje de Raci! 1 us 

thuringiensis Berlintr, Acetato de Trifenil Esta~o, Clorfena~idina, 

Carbaryl y una aezch de l.: t huringiensh Berliner con Clorfenaiai• 

dina. 

El c•ntrol sla rl,ído Y efectivo fu, obtenido por los insecticidas 

puestos . 

Los resultados cbtenidos tambiin deaostraron que el f acillus thu-

rin¡iensis fierliner y el Acetato de Trifeni l Esta~o ejercieron UP 

buen control . 

La mezcla de B. thuringi~nsis Berliner y Cl orfenaaidiM auaeftt6 

au poder insecticida en relac ión a lo• trata■ie•tos de estos •is-
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■os compuestos en fonaa separada, evidenciando con esto un efecto 

sin~rgico. 

En el ensayo de laboratorio el dise~o experiaental fue co•pleta

iaente al azar, utilizindose ll trataaientcs con tres repeticiones 

cada uno, los trata■ientos coftaistieron en _aplicaci6n de los pr~ 

duetos usados en el ensayo de caapo sobre hcjas de cerezos va -

riando las concentraciones de los distintos co■puestos. 

Los resultados totales obtenidos demostraron un buen control ejeL 

cido por todos los productos, siendo los de da ripida acci6n las 

dosis altas de Clorfeaa■idina, Carbaryl y la aezcla de Baeillus 

thuringiensis B. con Clorfenanidina lo cual corrobora los resul

tados anterior-ente obtenidos en el trabajo de caapo. 
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U N I V E R S I D A D D E C H t L E 

Tesis preseatada por ENlUOUl CLAUDIO 'JALDES LAMA.R 

1977 

~1ETODOS APLICABLES A UN PROGUM.\ DE CONTROL I NTEGRA DO og PrAC-\S 
EN HU!RTOS DE MAKZANOS DE CH I U CEKTRAL. 

Con el objeto de evaluar la efectivi dad de diferentes ~todos de 

control de las priacipal es pl agas del aan~ano que se presentan en 

el periodo pri-veral de Chile Central y 11 posibilidad de 1pli -

carlcs en un prograaa de lucha integrada, se reali26 esta inveat1 

gaci6n de caNpo, en la localidad de Quinta de Tilcoco. provincia 

de Cachapoal. Sexta ~gi6n. 

!l diseno experi■ental empleado f~e co•plet1•ente al azar, utili

zando trece trata■ientos contra fcaroe fitd(aioa y doa aplicacio

nea centra polilla de la m.anzana, en parcela• de bloque coapacto. 

Las aplicaciones contra lcaroa se realizaron en períodos de pre

floración y se~dn loa niveles de densidad pob]acional ae realiza

ron aplicaciones de poat-floraci6n. Loa preductos probado• fueron 

Aceite, Torque, Hostathion, Plictran, Oaite, Losain, Neeren, C8514 

y taabi~n co~binaciones de algunos de los acaricidas citado•, cen 

Aceite. 

Las aplicaciones contra polilla se efectuaron deterainando los r.iy e 

l es poblac i ona l e s basado en el siate., de traapa con atrayente se

xual o feroaona con el noabre e~pec!fico de Codle110ne para el caso 

de ta aanzana. Para controlar esta plaga s e rea l izaron a,licacio • 

nea de Gusathion en dosis de 45 y 35 g/ 100 l. de agua respectiva• 
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De los tratamientos contra lcaros, Acei te y ~orque ~ ~ pre-flora

ci~n y Torque en post•floraciOn, fueron l os 1ue die r on un reaul 

tado ds efectivo. Lossia y Plictran en post-florac idn tuvieron 

buen efecto de control ea las dosia aplicadas. 

\fediante el nivel de captura con tuapas se deterain6 la existen• 

cia de tres generaciones de adultos, las dos pri■eraa • co■pleto 

desarrollo y uaa tercera parcial. 

Las tra■paa con fero■ol\a reaultaroa ser un efectivo aisteaa de de

tecci6n de los niveles poblacionales de polilla de la aanzana. 

Gusath ion dio u• buen control de polilla. coae as! taabifn del 

gusano de los penachos. 

Controlar la generación invernante de polilla de la uazana es un 

buen sisteaa para dis■inuir los futuros altos niveles que la pla

ga pueda alcaRzar y ade-.4s para evitar el da~o que pueda ocasio

l'l'i r a la fruta. 

nasado en los resultados ya senal8dos, se recoaienda utilizar la 

inforaaci6n de estos diferentes M~todos de control de plaga del 

aanzano, en un prograu de lucha integrada, en lo que ae refiere 

a abandonar loa calendarios f i j os, a la aplicac16a de trata■ientos 

qu!•iccs que provocan los futuros altos niveles ~e las poblaciones 

plagas y prevenir el efecto perjudicial que puedan tener loa ~es

ticidaa sobr e loa eneaigos naturales. 
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UNIVP! R3ID A O r, E C H 1 L E 

Tesis pre1e11tada por J ULIO VALDlVU PETERMANN 

1977 

DETIRMINACION DEL CONTJ!:NIDO CATIO~IGO DE VINOS y VIDES PltOVEtnEr:
TES DE CULTIVARES DE U. Pl'-OV INC IA DE S..\i:TIAGO 

RESUMEN 

Se realizd un estudio de aaociac16n de loa conteai dos de cationes 

y boro en vino, planta, suelo y agua de riego de vinedos de la 

Provincia de Santiago, Chile, durante la te•porada 1975-1976. 

El ensayo se llevó a cabo, en cuatro variedades de iaportancia de 

ta zona: Cabernet Sauvignon, Cot, Seaill6a y Sauvignon. 

Para la deterainac16n del contenido de cationea en el tejido fo• 

liar, se colect6 hoja completa (l i•ina y peciolo) durante el pe -

riodo de floraciónº 

Los eleaentoa ainerales analizados corresponden a : calcio, potasio, 

ugnesio, unganeso, cobre, f ierre, zinc y boro, 

De los resultados obt enidos se puede conc l uir: el tener de catio

nes y boro presente en la planta, no guarda relac16n con el conte

nido que presentan los vinos para ninguno de loa ele•ntos analiz! 

dos; hube una significat iva correlación entre el centenido de .as 

nesio y boro del agua de riego con el nivel de ettos ele.entos pr~ 

sentee en el vino; ademis se observ6 una significativa correlación 

entre el contenide de boro y sanganeso del suelo con el contenido 

de la planta . 
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U N ! V E R S I D A O !) E C H ! T.. E 

Tesis presentada por ; EMILIO i::.ENJAMIN VEU SALINAS 

1977 

l!SC' DE LA MORFACTD:A CME 740 50 EN RALE O ;)E FRUTOS DE DURAZNE~OS . 

R E S U M E t~ 

En un huerto de la provincia de Sa~tiago, se probd l a •orfactina 

r.ME 7405:1 coao raleador de frutos en durazneros ~ed Haven y Fort~ 

na de 6 anos de edad, taiuno y viger aeaejantes, bajo las ■isMas 

coftdiciones de unejo para cada cultivar. Las dosis fueron 30 , 40 , 

51 pp• • 10 rynpp en el priraer cultivar, y l a, ■ismaa dosis a 11 y 

20 DDPF en el segundo. Los trata~iefltoa con morfactina se co•para

ron con un trata•iento testiio (rale~ .anual a 50 DDPF). 

Esta 1110rfactinA se mostrd eficaz c01110 raleador de frutos en todas 

laa dosis y fpocas en los cultivares enaayados, pues su efecto fue 

siailar al del raleo unual • 

. Zl raleo efectuado con esta •orfactina no afect6 la calidad de la 

fruta, aanifestindose una tendencia a auaentar el calibre y adela~ 

tar la fpoca de aaduraci6n de fata. 

Estudios anat6-icos probaron que el l'IOdo de acción de este produc

to quf•ico, que provoca abacici~n de frutos, es debido a un iaeca

nisao diferente a aquel que cauaa la auerte de l embri6n. 
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U N r V E R S I D A D D E C H I L E 

Tesis presentada ¡u,r: MA1UA EU?!A WA ISS!:-LlJTH 'LE IVJ, 

1977 

SOBRlVIVENCIA, DISPERSIOi-; Y VAR IACION ESTA.CIONAL DEL ORGANISMO 
C.A.USAL DEL TIZO'.'( P.ACTERtANC DEL Pl!:AAL (Pseudomonas syrin¡0ae van 
ifal 1) 

R E S TJ M E N 

En un huerto de perales del cv. ' 'Pac\cant' s Triu?9ph", ubicado en 

la provine 1a de Cacha poa 1, e 1 cua 1 posee ª"tecedentes de "t iz6n 

bacteriano" del peral, se deterainaron las variac:i0nea poblac:io

iales, las fuentes de in6culo priurio y aodos de dispersión de 

Ps. syringae. 

Con anterioridad a que se observaron los priaeros síoto.as de 

:'tiz6o", se deter1dn6 la presencia superficial del orgacitlftO cau_ 

sal en .alezas sanas; florea y hojas sanas de peral; tejido! ati 

zonados en te•poradaa anteriores y ocasionalmente en ho j arasca 

en se•i•descoaposic16n y en ye .. s en receso.Luego que se pre!en··H c1n 

los 1!ntous de la enferaedad, se eatablec:16 per16dicaaente la 

presencia de Ps. syringae en florea, hojaa y frutos saaes del 

hufsped; en ulezas sin stntoaas, y en algunas oportunidades en 

la hojarasca. 

Tanto los insectes Apis aellifera l .• y ~uizantheda 11t1tabil i!5 Sri

nola, coao las gotas de roc!o, constituyeron agentes de dispersión 

de Ps. syringae. 
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