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F E R T I L I Z A C I O N P A R A EL E S T A B L E C I M I E N T O DE PINUS RADIATA D. D o n 

E N V A L D I V I A * 

V í c t o r G E R D I N G ; J u a n E . S C H L A T T E R y L i z a n d r o B A R R I G A 

I n s t i t u t o d e S i l v i c u l t u r a . U n i v e r s i d a d A u s t r a l d e C h i l e 

C a s i l l a 8 5 3  , V a l d i v i a 

S U M M A R Y 

In Valdivia, t h e p l a n t a t i o n s of Pinus 

radiata m u s t c o m p e t e wi th a grea t var ie ty 

o f h e r b a c e o u s and s h r u b species t h a t have 

a grea t capac i ty of regenera t ion . This fact 

increases the cos ts o f s e t t l e m e n t and p ro 

d u c t i o n in a cons iderab le way. 

The p r e sen t work evaluates the fertili

za t i on and c o m b i n a t i o n w i th herb ic ides as 

a m e t h o d to accelera te the g r o w t h of the 

p ine p l a n t a t i o n s in the i r first years of de

v e l o p m e n t t o o u t g r o w t h e s u r r o u n d i n g 

species. 

Af ter th ree years of t r e a t m e n t , t he re

sul ts ind i  ca te t h a t t hey were significati

vely b e t t e r in the p ine p lan t s se t t led in 

l and covered wi th a n a t u r a l prair ie . In 

land wi th a grea t a m o u n t of w o o d - s h r u b 

species, t h e effect ins tead was less not icea

ble . Some t r e a t m e n t s s h o w a favorable 

effect of the fertil izers; t he effect of the 

herb ic ide ins tead was l i t t le . 

In general , the c o m p o u n d and m i x e d 

fert i l izers h a d a b e t t e r effect t h a n t h e sim

ple ferti l izers. The herb ic ides were effective 

in con t ro l l ing the h e r b a c e o u s species and 

the w o o d - s h r u b species were n o t . 

R E S U M E N 

En Valdivia, las p l a n t a c i o n e s de Pinus 

radiata D. D o n deben c o m p e t i r con u n a 

gran diversidad de especies he rbáceas y 

arbust ivas de gran capac idad regenerat iva . 

Tal h e c h o eleva los cos tos de estableci

m i e n t o y de p r o d u c c i ó n en forma impor

t an te . 

El p resen te t rabajo evalúa la fertiliza

c ión y su c o m b i n a c i ó n con herb ic idas 

c o m o m é t o d o pa ra acelerar e l c r e c i m i e n t o 

de las p lan tac iones de p i n o en sus p r i m e r o s 

años de desarrol lo , has ta sobrepasar a las 

especies c o m p e t i d o r a s . 

Los resu l tados después de t res años de 

los t r a t a m i e n t o s , ind ican que és tos favore

c ieron s ignif icat ivamente a las p l an t a s de 

p i n o es tablecidas en e l sitio c u b i e r t o de 

u n a p r ade ra na tura l . En camb io , en los 

sitios con alta c o b e r t u r a de especies arbus

tivo-leñosas e l e fec to fue m e n o s p r o n u n 

c iado . Algunos t r a t a m i e n t o s d e m u e s t r a n 

un e fec to favorable de los fer t i l izantes ; la 

acción del herb ic ida en c a m b i o fue redu

cida. 

Los fer t i l izantes c o m p u e s t o s o mezcla

dos tuvieron en general m a y o r e fec to que 

los fert i l izantes s imples. El herb ic ida uti l i

z a d o fue Velpar a excepc ión de un sit io 

d o n d e se apl icó Tributón. F u e r o n efecti

vos en c o n t r o l a r las especies he rbáceas , no 

así las arbust ivo- leñosas . 

* Proyecto	 1-80-4 Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad Austral de Chile. Financiado 
por Forestal Tornagaleones Ltda.,COSAF, SOQUIMICH, SHELL, S.A.C.I., ANILQUIMICA. 
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V. Gerding, J.E. Schlatter y L. Barriga 

I N T R O D U C C I O N 

Las m a y o r e s di f icul tades de desarrol lo 

de las p l a n t a c i o n e s de Pinus radiata D. 

Don en la z o n a de Valdivia, ocu r ren du

r an t e su p e r í o d o de e s t ab l ec imien to . El 

origen de tales dif icul tades está en la gran 

capac idad regenera t iva de especies herbá

ceas y a rbus t ivo- leñosas , t a n t o nat ivas 

c o m o t a m b i é n i n t roduc ida s , que c o m p i t e n 

con las p l an t a s de p i n o en sus p r i m e r o s 

años de vida. 

U n a de las pos ib les técnicas pa ra supe

rar d i f icul tades en el e s t ab l ec imien to de 

las p l a n t a c i o n e s , es la fer t i l ización forestal . 

Ella p u e d e c o n t r i b u i r en gran m e d i d a a 

e s t imula r el c r e c i m i e n t o del p i n o en su 

e d a d m á s suscept ib le . Si ésta se c o m b i n a 

con e l c o n t r o l de malezas , p u e d e inc luso 

i n c r e m e n t a r su e f ec to sobre e l c r ec imien to 

de las p l a n t a c i o n e s ( A D A M S , 1979; WA

R I N G , 1981) . 

La h ipó tes i s que dio origen al p re sen te 

t raba jo es . la fer t i l ización vigoriza las 

p l an tas de p i n o de tal forma que éstas 

p u e d e n supe ra r m á s a d e c u a d a m e n t e su 

e tapa de e s t ab l ec imien to y en f ren ta r en 

me jo r fo rma la c o m p e t e n c i a . Sin e m b a r g o , 

si las especies c o m p e t i d o r a s son demasia

do agresivas, ellas deben ser c o n t r o l a d a s 

en a p o y o a la acc ión del fer t i l izante . En 

esta ocas ión se p r e s e n t a n los r e su l t ados 

e n c o n t r a d o s luego de 3 años de evaluación 

en t res de los seis si t ios que abarca este 

e n s a y o . 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

El p r e s e n t e t rabajo se llevó a c a b o en 

los a l rededores de la c iudad de Valdivia, 

en si t ios r ep resen ta t ivos de las cond ic iones 

en q u e es e s t ab lec ido Pinus radiata D. D o n . 

Los p r e d i o s se lecc ionados son: 

—	 Los P inos (Serie Cor re l túe ) , u b i c a d o en 

un sit io de segunda ro t ac ión , p o r lo 

cual su suelo superficial ha s ido afecta

do p o r l abores p r o p i a s de las faenas de 

exp lo t ac ión , tales c o m o algún g rado de 

c o m p a c t a c i ó n y erosión del suelo , ade

más de la quema de res iduos de explo

tación. Es d e n o m i n a d o b loque E y las 

especies arbust ivo- leñosas pr inc ipales 

del lugar son: Teline monspessulana (re

tama o re tamil la) , Aristotelia chilensis 

(maqui ) , Raphithamnus spinosus (espi

no negro) , Berberís buxifolia (calafate) . 

Berberís darwini (m ichay ) , Rubus cons

trictus ( za rzamora ) y Chusquea quila 

(quila) . En t r e las herbáceas se des tacan 

Agrostis castellana (chépica) , Holcus la

natus (pas to mie l ) , Trifolium repens 

( t rébo l b l anco ) y Plantago lanceolata 

(siete venas) ( M O R A G A , 1983 ; RAMI

R E Z , 1984) . 

-	 Pichi (Serie Los Ulmos) , d e n o m i n a d o 

b loque F ; s i t uado en t e r r enos der ivados 

de la l impia de un bosque na t ivo degra

dado . Sitio t a m b i é n s o m e t i d o a q u e m a , 

p e r o con m e n o r a l te rac ión del suelo su

perficial. Las especies c o m p e t i d o r a s de 

t i po arbus t ivo , son similares al b loque 

anter ior , p e r o además incluye Drimys 

winteri (canelo) . Laurelia sempervirens 

( laurel) , Persea lingue ( l ingue), Eucriphia 

cordifolia ( u lmo) , Gevuina avellana 

(avel lano) y Lomatia hirsuta ( radal) , 

en t re ot ras . Las especies he rbáceas , son 

en general , similares a las an te r io res . 

-	 Los G u i n d o s (Serie Los Ulmos) , deno 

m i n a d o b loque G, s i t uado en te r renos 

o n d u l a d o s con p rade ras an t ropogén icas , 

carac ter izadas p o r ser p o b r e s en espe

cies; la fo rman p lan tas de escaso valor 

forrajero	 y de p o c a a l tu ra ( M O R A G A , 

1983) . La m a y o r í a de las h ie rbas que la 

fo rman , son malezas a lóc tonas , es decir , 

i n t roduc idas p r i nc ipa lmen te desde Eu

ropa , en t re los cuales se des tacan: Ner

tera granadensis ( chaqui r i ta del m o n t e ) , 

Luzuriaga radicans (cora l i to) , Plantago 

lanceolata (siete venas) , Centella asiati

ca (centel la) , Trifolium repens ( t rébol 

b lanco) , Lotus uliginosus (alfalfa chilo

ta). Otras especies p resen tes son Acae

no ovalifolia (cadil lo) que es u n a espe

cie nat iva, Rubus constrictus ( za rzamo-
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Fertitización para el establecimiento de Pinus radiata D. Don en Valdivia. 

ra ) y Blechnum astatum (he lecho) . 

Las carac te r í s t i cas generales  de los suelos d o n d e se ub ica el e s tud io ,  se p r e sen t an 

e n  e l C u a d r o N ° 1 . 

Cuadro 1. Características de los suelos utilizados en el estudio. 

Characteristics of the soils used in the study. 

CARACTERISTICCARACTERISTICAA 
CODIFICACION DE LOS PREDIOS 

BLOQUE E BLOQUE F BLOQUE G 

Nombre predio 

Serie del suelo 

Profundidad 

Textura 

Densidad aparente 

Capacidad de agua 
aprovechable 
pH 

Materia orgánica °/o 

Nitrógeno total °/o 

Relación C-N 

P disponible 
K disponible 

Ca disponible 

Mg disponible 
P de reserva 
K de reserva 
Ca de reserva 
Mg de reserva 

Los Pinos 

Correltúe 

Muy profundo 

Franco arcillosa 
a arcillosa 

Baja a media 

Moderada 

Fuertemente 
ácido 

Bueno 

Bueno 

Buena 

Bajo 

Bueno 

Bueno 

Bueno 
Moderado 
Moderado 
Bueno 
Bueno 

Pichi 

Los Ulmos 

Profundo 

Franco arena 
arcillosa a arcillosa 

Media a baja 

Moderada 

Fuertemente 
ácido 
Bueno 

Bueno 

Buena 

Bajo 

Moderado 

Bueno 

Bueno 
Moderado 
Bajo 
Bueno 
Bueno 

Los Guindos 

Los Ulmos 

Profundo 

Franco arena 
arcillosa a arcillosa 

Baja 

Moderada 

Fuertemente 
ácido 
Bueno 

Bueno 

Buena 

Bajo 

Bueno 

Bueno 

Bueno 
Moderado 
Moderado 
Bueno 
Bueno 

Fuente: GERDING y SCHLATTER, 1983. 

En general a m b o s suelos son p r o f u n d o s , 

de t e x t u r a m e d i a a fina y de b u e n a s carac

te r í s t icas físicas.  En la d isponibi l idad de 

e l e m e n t o s nu t r i t i vos p r e s e n t a n a lgunas 

res t r icc iones , ta les c o m o los bajos niveles 

de fósforo d i sponib le en a m b o s suelos y 

m o d e r a d o s  de p o t a s i o  en  e l sue lo serie Los 

U l m o s ( b l o q u e F ) ; p o r esta r a z ó n  se espe

ran respues tas m u y al tas a la fer t i l ización 

con fósforo y a l tas con n i t r ó g e n o , po t a s io 

y azufre ( I R E N , 1978) . 

Los fer t i l izantes e m p l e a d o s  en e l p re 

sen te e s t u d i o  se m u e s t r a n en e l C u a d r o 

N° 2, en él se en t regan además las dosis 

p o r cada p l a n t a y  e l m é t o d o de apl icac ión . 

Bosque 7(2): 121-128 

El p e r í o d o de fert i l ización, se llevó a c a b o 

en t re sep t i embre y nov i embre de 1982 (es 

decir ,  e l m i s m o a ñ o de la p l an t ac ión ) . 

Los herb ic idas apl icados fueron Velpar 

y T r i b u t ó n ; sus pr inc ipales carac ter í s t icas , 

así c o m o los lugares de apl icación,  se deta

llan a c o n t i n u a c i ó n : 

Velpar: B loque E y G con 3 y 2 k g / h a in

gred ien te ac t ivo, r espec t ivamente .  Se apli

có  en n o v i e m b r e  de 1 9 8 2 , d i r e c t a m e n t e 

sobre la maleza y los p inos . 

Tributón: Ap l i cado en d ic iembre de 1982 

en el b loque F, con u n a can t idad de 2 1 de 

ingredien te ac t ivo p o r ha , y para e l lo , fue 

necesar io cubr i r p r ev i amen te los p inos c o n 
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Cuadro 2. Fertilizantes, dosis y métodos de aplicación. 

Fertilizers, dosage and application method. 

CODIGO DEL 
TRATAMIENTO 

FERTILIZANTE 
APLICADO 

DOSIS POR 
PLANTA (g) 

METODO DE 
APLICACION (*) 

NPK 
P 
PBMg 

PNK 

O-O 

Nitrofoska 12: 12: 17:2 
Superfosfato normal 
Superfosfato normal 
Boronatrocalcita 
Sulfato de magnesio 
Superfosfato normal 
Salitre potásico (14°/o) 
Sin fertilizante 

80 
80 
80 

5 
20 
80 
80 

-

1 
1 
1 

2 
2 
1 
2 

-
Fuente: GERDING y SCHLATTER. 1982. 

(*) Método 1. La dosis de fertilizante se ubicó en un hoyo de 15-20 cm de profundidad, a una 
distancia de 15 cm del tallo, en la curva de nivel o pendiente abajo. La herramienta usada fue 
una azahacha. 

Método 2. Similar al método 1. pero la profundidad del hoyo fue de 5 a 10 cm. 

el fin de impedir el contacto del herbicida 
con éstos. 

Estos productos fueron aplicados con 
Spot-gun cubriendo una superficie aproxi
mada de 1m2 alrededor de cada planta 
(GERDING y SCHLATTER, 1982). 

En total se aplicaron 10 tratamientos, 
incluyendo el testigo, en bloques comple
tos al azar. Cada parcela consta de aproxi
madamente 64 plantas de pino. 

La evaluación, que es de carácter preli
minar en esta oportunidad, se realizó en 
cada bloque por separado. 

RESULTADOS 

Crecimiento en altura de los pinos 

Los resultados promedios de las alturas
de las plantas de cada tratamiento, se
muestran en el Cuadro N° 3. 

En el cuadro se aprecian grandes varia
ciones, tanto entre bloques como también
entre los tratamientos. El efecto del herbi
cida es apreciable solamente en el bloque
de Los Guindos, favoreciendo considera

blemente el desarrollo del pino y la acción 
del fertilizante. En este caso, los dos mejo
res tratamientos superan al testigo en 48 y 
42° /o respectivamente, por su parte el tra
tamiento sólo con herbicida superó al 
testigo en un 23° /o . En los bloques res
tantes, el efecto de los herbicidas no se 
distinguió claramente, incluso algunos tra
tamientos con fertilizantes y sin herbici
das fueron superiores, tal como sucede en 
el bloque F. En este bloque, los dos mejo
res tratamientos superan al testigo en un 
10°/o. También en el bloque E, las mayo
res alturas corresponden a los árboles de 
un tratamiento con fertilizante sin herbici
da; aquí los mejores tratamientos superan 
al testigo en 27 y 23° /o respectivamente. 

 Crecimiento en diámetro de copa de los 
pinos 

 El desarrollo de la copa es de primor
 dial importancia en la etapa de estableci
 miento de las plantas de pino. Además, su 
 correlación con el grosor del fuste es muy 
 alta, como lo demuestran GERDING y 
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Fertitización para el establecimiento de Pinus radiata D. Don en Valdivia. 

Cuadro 3. Altura promedio de los árboles (cm) con los diferentes tratamientos, según lugar de ensayo. 
Average height of the trees (cm) with the different treatments, according to the trial place. 

BLOQUE F (Pichi) BLOQUE G (Los Guindos) BLOQUE E (Los Pinos) 

Código del Altura de Diferencias Altura de Diferencias Código del Altura de Diferencias Código del 
tratamiento la planta significativas la planta significativas tratamiento Tratamiento la planta significativas 

(cm) ( P < 0 . 0 5 ) (cm) ( P < 0 . 0 5 ) (cm) ( P < 0 . 0 5 ) (*) (*) (*) 

NPK-H 236 227 NPK-0 PBMg-0 296 
PBMg-H 287 P-0 227 PNK-H 227 

PNK-H 286 PBMg-H 225 PBMg-H 217 
P-H 262 NPK-H 214 O-H 196 

NPK-H 254 PBMg-0 212 P-H 190 
NPK-0 252 P-H 212 0 - 0 160 
PNK-0 249 PNK-H 208 NPK-0 159 

P-0 239 0 - 0 206 PBMg-0 158 
O-O 233 PNK-0 192 PNK-0 143 
0-H 229 O-H 191 P-0 140 

PROMEDIOS: 
S/HERBICIDA 254 213 152 

C/HERBICIDA 264 210 213 

(*) H: Tratamientos con herbicida. 
O : Tratamientos sin herbicida. 

Cuadro 4. Diámetro promedio de la copa de los árboles (cm) con los diferentes tratamientos, según 
lugar de ensayo. 
Average diameter of the crown of the trees (cm) with the different treatments, according 
to the trial place. 

BLOQUEE (Los Pinos) BLOQUE F (Pichi) BLOQUE G (Los Guindos) 

Código del Diám. de Diferencias Código del Diám. de Diferencias Código del Diám. de Diferencias 
Tratamiento la planta significativas tratamiento la planta significativas tratamiento la planta significativas 

(cm) (P<0.05) (cm) (P<0.05) (cm) (P<0.0S) (*) (*) (*) 

PBMg-H 101 NPK-0 91 NPK-H 121 
PBMg-0 91 PNK-H 85 PNK-H 119 

0 -0 90 NPK-H 82 PBMg-H 106 
O-H 83 P-0 81 O-H 98 

NPK-H 83 PBMg-H 79 P-H 90 
PNK-H 75 0-0 78 NPK-0 66 
NPK-0 73 PBMg-0 77 O-O 66 

P-H 70 O-H 77 PNK-0 65 
PNK-0 61 PH 68 PBMg-0 64 

P-0 56 PNK-0 68 P-0 63 

PROMEDIOS: 
S/HERBICIDA 74 79 65 

C/HERBICIDA 82 78 106 

(*) H : Tratamientos con herbicida 
O : Tratamientos sin herbicida 
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S C H L A T T E R ( 1 9 8 3 ) . E l e fec to de los t ra

t a m i e n t o s sobre e l d i á m e t r o p u e d e ser 

obse rvado en e l C u a d r o N° 4 . 

Los r e su l t ados pa ra e l d i á m e t r o de c o p a 

reflejan en forma m á s n o t o r i a e l e f ec to del 

herb ic ida . De h e c h o e l d i á m e t r o de copa 

es m á s a f ec t ado p o r la c o m p e t e n c i a in te 

respecíf ica que la a l tura de los p inos . En 

e l b l o q u e E, se m a n t u v i e r o n c o m o los m e 

jo res t r a t a m i e n t o s PBMg-H y PBMg-O, los 

q u e s u p e r a r o n al tes t igo en 11 y 1 0 ° / o 

r e spec t ivamen te ; en el b loque F en cam

b i o , los fer t i l izantes aparecen c o m o m á s 

efect ivos con herb ic idas , p e r o en general 

fue ron similares. N P K - 0 y PNK-H, supera

r o n en 17 y 8 ° / o e l tes t igo r e spec t i vamen te . 

F i n a l m e n t e , en el b loque G se o b t u v i e r o n 

los me jo res r e su l t ados d e b i d o al ef ic iente 

c o n t r o l de las especies c o m p e t i d o r a s : en 

es te b loque los dos mejores t r a t a m i e n t o s 

s u p e r a r o n al t es t igo en 82 y 7 9 ° / o , respec

t ivamen te ( N P K - H y PNK-H) . 

Especies competidoras y sobrevivencia de 

los pinos. 

El desar ro l lo y sobrevivencia de las 

p l an tas de p i n o se debe , en t re o t r o s , a la 

acción que e l m e d i o a m b i e n t e ejerce sobre 

ellas. De este m o d o , es i n t e re san te c o n o 

cer el desarrol lo de las especies c o m p e t i 

do ra s —para luego asociarlas al desar ro l lo 

de la plantación— tal c o m o se aprecia en 

el C u a d r o No 5. 

Los r e su l t ados ind ican q u e la c o b e r t u r a 

de maleza a l t e rce r a ñ o en los tres b loques 

fue elevada, l l egando p r á c t i c a m e n t e al 

1 0 0 ° / o en dos de ellos. En el b l o q u e E en 

c a m b i o , ésta fue re l a t ivamente m e n o r , 

p r i nc ipa lmen te en los t r a t a m i e n t o s c o n 

herb ic idas . En este b loque las especies 

c o m p e t i d o r a s de m a y o r c o b e r t u r a fueron 

r e t a m a ( 5 5 ° / o ) , h ie rbas ( 3 3 ° / o ) , especies 

leñosas c o m o m a q u i , cane lo y avel lano y 

o t ras especies c o m o za rzamora . En los t ra

t a m i e n t o s sin herb ic idas , las especies c o m 

pe t ido ras obl igaron al p i n o a lograr m a y o r 

a l tura p r o m e d i o . En e l b l o q u e G, d o n d e 

p r e d o m i n a r o n especies herbáceas de m e n o r 

al tura c o m o c o m p e t i d o r a s , no exis t ió l a 

t endenc ia en al tura del b l o q u e an te r io r . El 

b l o q u e F p o r su p a r t e , t uvo un 5 2 ° / o de 

h ierbas , 2 2 o / o de a rbus tos y 1 9 ° / o de 

Cuadro 5. Desarrollo de las principales especies competidoras y sobrevivencia de los árboles al tercer 

año por tratamiento y bloque. 

Development of the main surrounding species and outliving of the trees at the third year by 

treatment and by block. 
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qui la ; a q u í el herbic ida ap l i cado no fue el 

a d e c u a d o —al m e n o s en la can t idad em

p l e a d a - y p o s i b l e m e n t e se hub i e r a logra

do mejores r e su l t ados ap l i cando Velpar , 

que es m u y efect ivo en el c o n t r o l de las 

h ierbas . 

Si bien los herb ic idas no logra ron con

t ro lar a las especies c o m p e t i d o r a s has ta el 

tercer a ñ o . en el c u a d r o se p u e d e aprec iar 

que la a l tura de ellas, fue m e n o r en t o d o s 

los t r a t a m i e n t o s con herb ic ida . La sobrevi

vencia de los p inos p o r su p a r t e , fue al ta , 

no o b s t a n t e e l e levado porcen ta je de co

b e r t u r a y a l tura de las p l an t a s c o m p e t i d o 

ras. Sin e m b a r g o , p u e d e apreciarse q u e las 

parcelas fer t i l izadas c o n herb ic idas , p re 

sen tan una m o r t a l i d a d l evemen te m a y o r 

que los t r a t a m i e n t o s tes t igos y los fertili

z a d o s s o l a m e n t e . 

D I S C U S I O N Y C O N C L U S I O N E S 

Las p l an t ac iones de Pinus radiata D. 

D o n . t ienen res t r icc iones de c r e c i m i e n t o 

d u r a n t e su p e r í o d o de e s t ab l ec imien to 

q u e . en los a l r ededores de Valdivia, se 

debe a la alta c o m p e t e n c i a de especies her

báceas y a rbus t ivo- leñosas . c o m o a c ier tas 

l imi tac iones del suelo de í ndo le nut r i t ivas . 

Las especies c o m p e t i d o r a s agravan las 

l imi tac iones nut r i t ivas ya que c o m p i t e n 

con e l p i n o p o r los e l e m e n t o s nu t r i t ivos 

d i spon ib les en e l sue lo , a d e m á s p o r e l agua, 

el espac io rad icu la r y aé r eo . 

Según el p r e sen t e t rabajo , c u a n d o el 

c o n t r o l de malezas es efect ivo d u r a n t e el 

p r i m e r a ñ o después de la fert i l ización 

(véase b l o q u e G, Los G u i n d o s ) , las p l an tas 

de p i n o logran u n a m a y o r v igoros idad. Tal 

v igoros idad, sin e m b a r g o , es me jo rada si la 

p lan ta se fertiliza. Por el con t r a r i o , una 

p lan ta fer t i l izada sin c o n t r o l de malezas , 

p u e d e es tar expues ta a u n a c o m p e t e n c i a 

m a y o r ya que t a m b i é n las malezas se ven 

e s t imuladas y c o m p i t e n po r el fer t i l izante 

ap l i cado (véase b loque F , Pichi) . Efec tos 

similares d e m u e s t r a W I L L ( 1 9 8 5 ) r e spec to 

al a p r o v e c h a m i e n t o del fer t i l izante p o r 
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par t e de las malezas . 

En casos excepcionales , en que el ferti

l izante queda bien u b i c a d o y las malezas 

no acceden a él, gracias al b u e n desarrol lo 

radicular de las p lan tas de p i n o , el e fec to 

del fer t i l izante es t imula v igorosamente a 

las p lan tas (véase b loque E, Los Pinos) . 

A similares conclus iones se llegó en los 

o t ro s sitios de este e n s a y o u b i c a d o en 

p u n t o s di ferentes de la zona ( G E R D I N G et 

al, 1984) , que no es tán inc lu idos en la 

p resen te evaluación. 

En los resu l tados o b t e n i d o s p o r GER

DING et al., ( 1 9 8 4 ) y en este t rabajo se 

p u e d e observar que e l e fec to c o m b i n a d o , 

con t ro l de malezas y fer t i l izantes , e s t imuló 

a las p l an tas p r i nc ipa lmen te en el desarrol lo 

de sus copas , las que p r e s e n t a r o n un diá

m e t r o m u c h o m a y o r y un follaje m á s vigo

roso . Re l ac ionado con ello, se o b t u v o un 

d i á m e t r o de fuste m a y o r y una m a y o r 

a l tura . Es to p u e d e c o m p r o b a r s e en e l 

b loque G. de Los Gu indos . En c a m b i o , 

c u a n d o las especies c o m p e t i d o r a s arbus t i 

vo-leñosas no fueron a d e c u a d a m e n t e con

t ro ladas p o r el herbic ida , el p ino concen

t ró su desarrol lo en la a l tura , en b ú s q u e d a 

de la luz; p o r o t r o lado, su copa y fuste 

p e r m a n e c i e r o n con m e n o r desarrol lo en 

d i á m e t r o . Es to es especia lmente n o t o r i o 

en el b loque E. d o n d e se o b t u v o la m e n o r 

re lación d i áme t ro / a l tu ra . En casos ex t re 

m o s las especies arbust ivo- leñosas p u e d e n 

p o t e n c i a l m e n t e cubr i r al p ino . Sin embar 

go, es to ú l t i m o no ha s ido c o m ú n y la 

sobrevivencia de las p l an tas ha s ido al ta, a 

pesar de la gran c o b e r t u r a que a lcanzaron 

las malezas al te rcer a ñ o de med ic ión . 

A p a r e n t e m e n t e el p ino , gracias a la ade

cuada ofer ta de agua en la zona de Valdivia 

y a la fer t i l idad del sue lo , sobrevive a la 

c o m p e t e n c i a inicial, la que sólo re t rasa su 

c rec imien to . Si es to fuera el caso, u n a fer

t i l ización robus t ece r í a a la p lan ta c o m o 

a p a r e n t e m e n t e sucedió en el b loque E, 

Los Pinos , y b loque F. Pichi. 

De a c u e r d o a los resu l t ados de este tra

bajo y los de G E R D I N G et al, ( 1 9 8 4 ) . el 
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t r a t a m i e n t o c o m b i n a d o herb ic ida m á s fer zas s imu l t áneo no tuvo , a p a r e n t e m e n t e un 

t i l izante t uvo é x i t o en aque l los lugares c o n gran éx i to , con excepc ión de a lgunos casos 

vegetac ión c o m p e t i d o r a que fuera p redo  c o m o en los b loques E, Los P inos , y F. Pi

m i n a n t e m e n t e he rbácea y . a d e m á s , en chi. Los fer t i l izantes que me jo r resu l tados 

sit ios de segunda ro t ac ión o en an t iguos d e m o s t r a r o n fueron los c o m p u e s t o s o 

suelos de p radera o cul t ivo agr ícola . Sin mezc lados c o m o NPK (Ni t ro foska) , PNK 

e m b a r g o , en sitios q u e han s ido despejados (Super fos fa to n o r m a l y Salitre po t á s i co ) y 

del b o s q u e na t ivo , a m b o s t r a t a m i e n t o s n o PBMg (Super fos fa to n o r m a l , B o r o n a t r o 

t i enen , hasta t res años después de la plan calcita y Sul fa to de magnes io) . 

tac ión, un e fec to i m p o r t a n t e . Los herbici Los resu l t ados o b t e n i d o s después de 

das u t i l i zados para es tos casos , no fueron tres años no p e r m i t e n conc lus iones gene

su f i c i en t emen te efect ivos. Sin e m b a r g o , rales al r e spec to . Ellos son d i ferentes , sitio 

aún sin herb ic ida el p ino t i ene b u e n a so p o r s i t io , i n d i c a n d o que e l t i p o de p lan ta 

brevivencia y desar ro l lo en a l tura . Sólo c ión y sus t r a t a m i e n t o s cu l tura les deben 

peligra su forma y es tabi l idad al v i en to cons iderar cada caso en par t icu lar . Las 

c u a n d o es descub ie r to p o r una l impia tar med ic iones después de c inco años de los 

d ía . t r a t amien to s se espera precisen estos resul

La fer t i l ización sin un c o n t r o l de male tados . 
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