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En la Universidad de Talca se estudia el eucalipto 
para adaptarlo al cambio climático 

Nos reunimos con el Dr. Raúl Herrera Faúndez, Pro- 
fesor Titular de la Universidad de Talca, que lleva más 
de 30 años trabajando en estudios genéticos de vege- 

tales para conocer su funcionamiento, aportando al de- 
sarrollo socio económico del país. Actualmente en el 

laboratorio que dirige, se encuentran investigando cómo 
los genes se expresan para adaptarse al cambio climá- 
tico, buscando elementos biológicos que confieran to- 

lerancia a la sequía, cuyos resultados están fortalecien- 

do la ciencia desde el Maule. La investigación está sien- 
do financiada por ANID, del Programa Anillo, del Minis- 
terio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innova- 

ción. Es una iniciativa a tres años donde participan in- 
vestigadores de las Universidades de Chile y Concep- 

ción, además de empresas privadas. 
¿Por qué es importante tener en consideración el 

cambio climático en este proyecto? 

El cambio climático se consolida como el desafío 
más importante de este siglo. La disminución de las 
precipitaciones es una de las consecuencias de este 
cambio, que tiene como efecto una menor disponibili- 

dad de agua de forma natural para que los árboles crez- 
can. Este acontecimiento afecta la producción silvoa- 
gropecuaria e implica un incremento de la inversión a 

fin de mitigar sus efectos.Debemos recordar que la pro- 
ducción y exportación de bienes de este sector produc- 

tivo es fundamental para el desarrollo económico de 
Chile. En el contexto descrito, las repercusiones del 
cambio climático pueden ser críticas para el país y por 
lo mismo, avanzar en el conocimiento de la respuesta 
biológica de las plantas permitiría atenuar sus efectos. 

¿Cómo repercute el cambio climático en la pro- 
ducción forestal? 

Para que los árboles crezcan y lo hagan de la mejor 
manera se deben considerar diversos factores. En el 
caso del Eucalipto (Eucalyptus spp.) es la especie ar- 

bórea más empleada en el mundo. Su popularidad se 
debe a sus características biológicas, alto rendimiento, 

fácil propagación, calidad de madera y amplia adapta- 
ción climática. Sin embargo, uno de los factores críticos 
y limitantes para el crecimiento del eucalipto durante 

sus primeras etapas de desarrollo es la disponibilidad 

de agua. 
¿Cómo se está abordando este desafío en la Uni- 

  

versidad de Talca? 
El grupo de investigación, integrado por académi- 

cos y estudiantes buscamos responder a la pregunta: 
¿Qué factores biológicos específicos permiten que cier- 
tas plantas se adapten mejor al cambio climático? 

Queremos generar conocimiento aplicable a las 

plantaciones forestales, para reducir los efectos no de- 
seados asociados al clima. El grupo de investigación 
pertenece al Instituto de Ciencias Biológicas, y cuenta 

con la colaboración de la Universidades de Chile y Con- 
cepción, además de la colaboración de CONAF y la 
Empresa Mininco. Nos propusimos conocer estos fac- 
tores biológicos que le permiten al eucalipto prosperar 

en condiciones de estrés hídrico. Es un esfuerzo multi- 
disciplinario que busca identificar genéticamente las 
variedades de eucalipto más tolerantes y así favorecer 

la sostenibilidad silvícola en el largo plazo. 
¿De qué se trata específicamente la investigación? 
Cultivamos en laboratorio y tomamos muestras en 

terreno, y analizamos distintos genotipos de eucalipto, 
identificando genes específicos relacionados con la re- 

gulación frente a estrés hídrico y analizamos cómo los 
genotipos, responden a la sequía; aportando conoci- 

miento sobre genética y mecanismos biológicos invo- 
lucrados en la tolerancia a la sequía, a partir de lo cual 

se mejora la resiliencia de los bosques,especialmente 
las plantaciones forestales. 

¿Qué otros aportes han brindado el desarrollo de 

proyecto? 
Ha permitido la formación de capital humano avan- 

zado y de profesionales especializados en bioquímica 
vegetal. Bajo un enfoque multidisciplinario, los investi- 
gadores jóvenes, junto a los académicos de las distin- 

tas universidades, mejoran su entrenamiento en biolo- 

gía molecular, bioquímica vegetal y biotecnología. El pro- 
yecto plantea una visión integral de las ciencias, fomen- 
tando el interés y la participación activa en investiga- 

ción, tecnología y desarrollo sostenible. Los miembros 
del equipo, además, demuestran su compromiso con 

la ciencia con actividades educacionales y de divulga- 
ción, a fin de generar conciencia en la comunidad de la 

importancia de la investigación aplicada. Entre las acti- 

vidades de difusión está la dirigida a estudiantes se- 
cundarios, fortaleciendo sus habilidades de análisis, 
síntesis y evaluación de conceptos científicos; a esta 
actividad la llamamos «Campamento Científico», e in- 
cluye charlas, talleres prácticos y la preparación de una 
propuesta científica. Los trabajos son luego apoyados 
en su ejecución, y algunos de ellos son presentados en 

ferias científicas escolares. Con ello hacemos que el 
conocimiento adquirido durante estas instancias cien- 

tíficas se comparta y comunique de manera efectiva con 
el resto de la comunidad. 

¿Qué otros aspectos de la ciencia se logran con el 

proyecto? 

Los resultados de este proyecto de investigación 
representan un importante y significativo avance en la 
comprensión de los mecanismos genéticos que hace 

posible que los eucaliptos toleren ambientes donde el 
recurso hídrico es restrictivo. Podemos identificar ge- 
nes clave, lo que amplía el abanico de posibilidades 

para la selección de individuos más resistentes a la 
sequía. Esto, junto con contribuir a la sostenibilidad del 

sector silvícola en Chile, también entrega información 
relevante para enfrentar desafíos del cambio climático 
desde un punto de vista genético para todo el mundo. 

Por Mariana González Reyes 

  

Crónicas Maulinas de folk lore y educación 
Celebración de “Las Carmenes” en Chile 

  

Juan Enrique 
Gonzalez Gallegos 

El santoral registrado 
en nuestro calendario 
emana y se origina en el 
cristianismo desde la anti- 
gua iglesia católica con el 
afán de venerar a los san- 
tos y beatos canonizados 
a lo largo de los siglos. Se 
instaura como un acto divi- 
no pero una vez más el 
pueblo ha 'humanizado'” 

tales actos convirtiéndolos 
en celebraciones, como 

tantas otras manifestacio- 
nes traídas por los evan- 

gelizadores españoles. 
Junio y julio son, principal- 
mente, los así llamados 
meses de los santos y 
como costumbres festivas 
entre los más celebrados 
están San Juan, San Luis, 
San Pedro y Pablo, San 
Guillermo. Mención espe- 
cial tiene la celebración de 
Las Carmenes cada 16 de 
julio cuyo origen es un tan- 

to distinto a los anteriores. 
Se atribuye a la Virgen del 
Carmen, una de las diver- 

sas denominaciones de la 

Virgen María. Coinciden 
entonces en fecha con este 
recordatorio el santoral y la 
veneración a La Virgen del 
Carmen. El cristianismo, 
la fe y la iglesia católica han 

influenciado para que sea 
considerada histórica- 
mente como Patrona de 
Chile, Patrona del Ejército 
Libertador de los andes, 
Patrona y generala de las 

armas chilenas y los ejér- 
citos chilenos, llamada 

también La Virgen del 
Carmelo. Pero como nues- 
tro tema se enfoca en la 
forma de celebración del 
folk, o sea del pueblo mis- 
mo y no de la historia ni 
iglesia, comparto testimo- 

nios y vivencias del santo- 
ral Carmen, especialmen- 

te comentando la manera 
más antigua y tradicional 
en zonas especialmente 

rurales “...la dueña de 
casa tenía muchos invita- 
dos por eso ordenó fae- 
nar una vaquilla, un chan- 

cho y un par de corde- 
ros...” me contaba la se- 
ñora Erzurcinia Domín- 
guez Dominguez, qepd, 
muy conocida , afamada y 

recomendada cantora del 
sector Piedra del Baño, de 
Purapel a fines de los '90. 

Me cuenta que había sido 

invitada como cantora para 
alegrar el baile a una ce- 

lebración de Las Carme- 
nes que se hizo para el 
lado del Cerro El Hualle. “... 
tenían vino cosechado de 
las mismas viñas para 
bañar yeguas señor..., y 
yo no era la única canto- 

ra... viera que era boni- 
to... llegaron dos canto- 
ras más pero para dar un 
esquinazo a la celebrá...”. 
Para el esquinazo, la o las 

cantoras comenzaban su 
canto fuera de la casa con 
versos de saludación re- 
creando la razón de estar 
allí: ....hasta aquí vengo 
llegando/ a saludar a su 
mercé/ con mi guitarra 
cantando/ buenas noches 
tenga usté...'. Sin embar- 
go la cantora no entraba 
mientras la homenajeada 
no saliera a recibirle y des- 

pués de otros varios ver- 
sos como por ejemplo: 

*...la compaña que yo trai- 
go/es bailarina y cantora/ 
y con mi verso le digo/ 
usté se asoma en buena 
hora...” Una vez asomada 
la dueña de casa viene el 
último verso que es un co- 

gollo, considerado una 
parte importante del esqui- 
nazo. El cogollo es el ver- 
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so final del esquinazo don- 

de la cantora demuestra y 
deposita en verso todo su 
aprecio: “...para usté mi- 

sia Carmencita/ cogollito 
de almendrao/ le bendiga 
la virgencita/ porque el 

cielo se ha ganao.../, para 
todos los presentes/ ver- 
de cogollo de higuera/ la 
fiesta será allí adentro/ o 
la armaremo aquí a afue- 
ra/. Es entonces cuando la 
tradición dice que en reco- 
nocimiento y agradeci- 
miento, la dueña de casa 
le ofrece un trago del me- 
jor mosto y continúa el jol- 

gorio dentro con improvi- 
sados mesones y arre- 
glos florales. Entre cuecas 

y corridos, todos bailados, 

la abundante comida, la 

cocina, los comensales, la 
algarabía y tonadas de las 
cantoras usualmente lle- 
gaba la madrugada; inclu- 

so al otro día no faltaban 
quienes llegaban a los 
conchitos. También se sa- 
bía que había celebracio- 
nes que duraban días per- 
maneciendo invitados y 
dueños de casa sin alejar- 

se del lugar. El pueblo ha 
puesto la impronta que un 

original comienzo religio- 
so terminara en una activi- 
dad pagana. De lo relata- 

do se puede extraer innu- 

merables características y 
clasificaciones de lo que 
llamamos Folklore. Es la 
cultura popular tradicional. 
Desde niño mi curiosidad 
fue más grande de lo que 
yo podía dimensionar en 
ese tiempo, por eso reten- 
go en mi retina, mis senti- 

dos y en general en mi 

memoria, fiestas tradicio- 
nales similares en el ba- 
rrio Santa Elvira de Chillán 
donde viví gran parte de mi 
niñez. Recuerdo la cele- 
bración de las carmeles”, 

San Juan, velorios con re- 
zanderas, cantoras de es- 
quinazos y contrapuntos. 
En forma paralela, el mun- 

do cristiano aún realiza 
actividades con sentido 
religioso venerando a La 
Virgen del Carmen, devo- 
ción que se puede obser- 

var no solo en Chile sino 
también en otros países. 
En muchos hogares o re- 
cintos de oración aún se 
lleva a cabo la construc- 
ción de altares con rezos 
tradicionales y ofrendas 

florales. En algunas loca- 
lidades, se realizan misas 

con canto a lo divino, y se 
saca a la Virgen en una 
carreta adornada tirada 
por bueyes por las calles 

del pueblo. Siendo en este 
caso parte de una celebra- 
ción cristiana, es inevitable 
que el pueblo ponga en 
sus actividades algunas 

costumbres campesinas 
demostrando el natural 
sincretismo a fuerza de 
evolución. Mención aparte 
se hace por la ancestral 

celebración en La Pampa 
del Tamarugal, pueblito de 

La tirana, la multitudinaria 
festividad religiosa del mis- 
mo nombre del pueblo, La 

Tirana, en honor a la así 

llamada Reina y Madre de 

Chile, conocida también 
con cariño La Carmelita y 
La China.
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