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Laboreo y Fertilización
en Eucalyptus grandis

en Tacuarembó
Ing. Agr. RICardo Methol'

Euca1yptus grandis. principal
especie forestal utiliZ<lda ac

tualmente en Uruguay. ha
demostrado ser muy sensible a ias.

medidas de manejo en la etapa de

instalación. respondiendo fuerte

mente a la mejora de las condicio

nes ambientales. Algunos autores

cuestionan la permanencia en el

tiempo de las ventajas iniciales ob

tenidas con un buen manejo en esta

etapa. sugiriendo Que al momento

de corte se obtendría un crecimien

to volumétrico similar.
Numerosos trabajos de investi

gación han demostrado el manteni

miento en el tiempo de las ventajas
derivadas de la apliclCión de fertili-

Z<lntes en el periodo de implanta

ción (Schonau & Pennefather. 1975;

Schonau. 1977; . Herbert & Scho
nau. 1989; Dalla Tea. E & Maarcó

M. A.. 1991 l. así como de la pre
paración intensiva del suelo (Scho

nau et al. . 1981 l. Que determinan
una m<!}'or producción al momento
de cosecha o bien una reducción del

período de rotación. Estos estudios

también concluyen Q!Je estas prác
ticas son convenientes desde el pun

to de vista económico.

En las plantaciones realiZ<ldas en

nuestro país se observa una gran

variación en las practicas de manejo

relativas a la preparación del suelo.
densidad. fertiliZ<lción y control de

maleZ<ls. En relacion al laboreo. es

frecuente observar tanto una pre

paración total del terreno como un

laboreo en fajas. e incluso la utiliZ<l

ción de sistemas de plantación prác

ticamente sin laboreo. Con respec

to a la fertiliZ<lción. existe una gran
ITdriabilidad en cuanto a la compo

sición del fertiliZ<lnte utiliZ<ldo. do

sis. forma y momento de aplicación.
En INIA Tacuarembó se evalúa

desde el allo I 992 el efecto de dis

tintos tipos de laboreo con y sin

fertiliZ<lción (Cuadro 1) sobre el cre

cimiento de E. grandis en un suelo

del Grupo Ca.N.EAT. 7.32 per

teneciente a las areniscas de Tacua
rembó.

Cuadro t: Alternativas de instalación evaluadas

Tratamiento Preparación del suelo Herramientas utilizadas Fertilización

1 Laboreo tata Excéntrica I arado I O
2 Laboreo total cultivador I vibro 150 gr de 15:15:15 I planta

3 Laboreo en fajas Excéntrica I arado I O
cincel

4 Laboreo en fajas 150 gr de 15:15:15 I planta

5 Plantación en pozos surcador O
6 Plantación en pozos 150 gr. de 15:15:15 I planta

Lá aplicación del fertiliZ<lnte se

realizo 10 días después de la planta

ción, esparciéndose superficialmente

el fertiliZ<lnle en un radio aproxima

do de 25 cm.. siendo luego incor

porado al suelo con una azada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados Que se presen
tan consideran hasta el cuarto año

por lo Que. si bien no deben consi

derarse definitivos. pueden ser in

dicativos de las diferencias en pro-

ducción Que se obtendrían al mo

mento de corte. por ejemplo en una
rolación de 8 años con destino a la

producción de pulpa de celulosa.
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Cuadro 2' Resumen de los principales datos dasométncos

Trat. Laboreo Fertiliz. 10 meses 34 meses 44 meses
Altura DAr \bI Altura DAr \bI Altura DAr \1>

1m) (cm) Im3!h3) (m) (cm) (m3!h3) (m) (cm) (mJ!h3)

1 lotal no 1.37 2.7 0.50 7.0 7.6 18.3 10.8 11.5 56.7

2 lotal si 1.87 3.4 0.81 7.0 7.8 16.7 10.8 11.7 48.6

3 rajas no 1.13 2.0 0.25 6.2 6.8 12.4 10.4 10.8 44.8

4 rajas si 1.68 2.8 0.54 7.3 7.9 16.5 10.5 I 1.2 44.6

5 surco no 0.71 1.0 0.04 46 4.9 4.8 8.8 9.0 25.4

6 surco si 1.66 2.8 0.40 7.1 7.7 12.5 10.5 11.5 37.9

El agregado de fertilizante pro
dujo un incremento signlOcativo (p
< 0.01) en altura, diámetro y volu
men en el primer año, en todos los
laboreos, mostrando una respuesta
mayor a medida Que la preparación
de sitio rue menos intensa (Cuadro
2). A pesar de esto, la rertilización
no permitió compensar una insufi
ciente preparación de suelo.

El mayor crecimiento inicial pro
movido por la rertilización, cuan
do es acompañada de un correcto
control de malezas, permite acor
tar el periodo en el Q!Je la planta
ción reQuiere los mayores cuidados
(control de malezas y hormigas y
laboreo de entrefllas).

La rorma de aplicación del rertili-

zante usada en este ensayo, dema
siado cercana a cada planta, resintió
la sobrevivencia de las plantas rertili
zadas. El contacto directo del N con
las raíces, provocó Quemado de raí
ces, erecto Que l<Imbién ruera repor
tado por otros autores (Schónau &
Pennerather, 1975 y Schónau et al.,
1981). Para evitar este erecto es con
veniente aplicar el rertilizante en dos
aberturas aambos lados de la planta
a unos 20 cm de distancia y a 10

cm de prorundidad (Faroppa et al.,
1992). También es recomendable,
hacer la aplicación 7 a 10 días des
pués de la plantación, una vez Que
las plantas superaron el stress inicial.

La disminución en la sobreviven
eia por causa del Quemado de raíces

rue más severa cuando la planl<lción
se realizo en pozos sobre un surco
(58% vs. 87%) debido a Que el sisle
ma radicular tendría un desarrollo res
tringido en este tipo de preparación
de suelo, arectándose una proporción
mayor del mismo.

El crecimiento volumétrico al
canzado a los IO meses con una
preparación completa del terreno
rue netamente superior, debido a
una mayor sobrevivencia y al ma
yor desarrollo de las plantas tanto
en altura corno en diámetro.

En las siguientes mediciones las
parcelas Que tuvieron laboreo total
mantienen la superioridad alcanza
da al primer año en altura y diáme
tro, mientras Q!Je las direrencias en

Todo lo que necesite para
la produccion de plantines de calidad
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volumen de madera tienden a incre

mentarse con el tiempo (ligura 3).

Esto permitiría un ciclo de rotación

mas corto. respecto a las otras for

mas de preparación de sitio evalua

das. Sin hacer una evaluación es

tricta. es posible suponer Que este

tipo de laboreo se justificaría desde

el punto de vista económico Yd Que

la diferencia de costos entre las dis

tintas formas de laboreo. diluidas en

todo el ciclo. serían mínimas en re
lación al incremento en producción

logrado.

No obstante. en terrenos con

pendientes pronunciadas donde el

laboreo total puede ocasionar im

portantes perdidas de suelo por

erosión. es posible obtener buenos

crecimientos realizando laboreo en

fajas con fertilización.

Estos resultados coinciden con

los obtenidos en Sudáfrica por

Schiinau et al. (t 981) Quienes con

cluyeron Que el laboreo total per

mite obtener resultados notoria

mente superiores. no pudiendo ser

igualado por ningún otro método

de preparación de sitio.

Al cuarto año. al igual Que en

la primer medición. se sigue obser

vando una mayor respuesta a la fer

ti�ización a medida Que la prepara

ción del sucio fue menos intensa.

CONSIDERACIONES FINALES
Al cuarto año de instalado cI ex-

perimento se mantienen los efec

tos de la forma de preparación del

suelo (laboreo) y de la fertiliz,1ción.

Mediante laboreo total se obtuvo

una performance superior en to

dos los parámetros evaluados (so

brevivencia. altura. diámetro y vo

lumen). frente a las otras formas

de preparación de sucio.

La fertilización adQuiere mayor

importancia a medida Que la inten

sidad de laboreo es menor. pero no

permite compensar una insulicien

te preparación de suelo.

La aplicación de fertilizante no

debe ser muy cercana a las plan

tas. sobre todo cuando este con

tiene N. para no provocar daños

radiculares. Una alternativa ade-

cuada sería realizarla en dos orili

cios a 20 cm de distancia de cada

planta de 10 cm de profundidad.

Un aspecto fundamental al ins

talar una plantación de Euca1yptus

Que debe ser resuelto antes Que la

fertilización. es el control de male

zas. En general estas se encuen

tran mejor adaptadas para beneli

ciarse con los nutrientes agregados

y si no son eliminadas. se vuelven
aún más competitivas Que si no se

hubiera fertilizado.

Es necesario ajustar la dosis y

combinaciones de nutrientes Que

maximicen la respuesta a la fertili

zación en varios sistemas de labo

reo y estrategias de control de ma

lezas y en distintos tipos de suelo.
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