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R E S U M E N

La forestación del Uruguay deberá basarse en especies exóticas, para aumentar rá
pidamente su escasa producción de maderas, de un área que no alcanza actualmente al 
3% de su territorio. 

Los objetivos principales de este trabajo, fueron los de realizar observaciones -
del comportaniento inicial de especies exóticas coníferas de Norte América, y los -
problemas sanitarios que pueden p:resentarse en nuestros ambientes, tanto del punto -
de vista entomol6gico, como fitopatológico. 

Indudablemente el breve periodo de 4 años no fue suficiente para formar opinión 
concreto sobre esas especies y menos aún, sobre los problemas de sanidad. 

Sin embargo queda evidente que hay espacies entro las experimentadas que, median
te técnicas corrientes de i�plantación, ·no presentan mayores problemas y sus desarr.Q, 
llos iniciales asi como su sanidad, indican posibilidades en el futuro.· Tales los e_!! 
pecies de pinos del Sudeste de N. A. y los Pinus radiata, P. patula y P. pinaster,en 
cambio P. ponderosa, P. l□mbertiana, P. strobus y Pseudotsugo menziesii, han demos-
tr□do que necesitan un tratamiento iniciol especial.en el vivero, como en la planta
ción. El resultado con los tres últimos especies se puede considerar totalmente ne
gativo. 

De acuerdo a estas obssrvaciones se ha comprobado la necesidad de tener en cuenta, 
todos los aspectos sanitarios en el vivero, asi como técnicas diferentes en la mayo
ría de estas especies a los efectos de obtener un buen "stock" de plantas deseables.
El 11 damping off", lo mismo que algunos insectos, causaron estragos en varias de las -
especies. 

También se ha podido constatar que algunas especies son muy dañadas por ciertas -
ho:cmigas (Gen. Acromy:rmex), en las plantaciones, en su primera edad, haciendo peligrar 
el logro de las mismas. 

Los daños ocasionados por la Evetri□ bouli□na en P. radiata, obligan a prestar ma
yor atención en la selección de los sitios a plantar con esto especie. 

(lt) Docente del Departamento Forestal 
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INTRODUCCION 

El Uruguay está ubicado en una región de clima templado hdmedo, favorable para el 
desarrollo de los árboles. 

Sin embargo la superficie forestal natural apenas pasa el Va, siendo un bosque in
tegrado por especies de escaso valor económico. 

Desde varias décadas atrás, se ha iniciado una forestaci6n en base a especies exó
ticas, principalmente Eucalyptus, alcanzándose actualmente, una extensión forestada -
total, de unas 140.000 hectóreas. 

Muchas de estos especies exóticas han alcanzado, en pocos años, desarrollos oxee-
lentes, siendo sus productos de oceptaci6n ind.Jstrial. 

Las investigaciones realizadas, relativas a la introducción y adaptación de espe
cies exóticas o nuestras condiciones bio-ecológicas, fueron escasas. 

Los conocimientos exactos de la implantación, manejo, desarrollos, resistencia o -
susceptibilidad a enfermedades e insectos, de las especies exóticas de valor comercial, 
�on factores fundamentales para poder desarrollar una buena politica forestal. 

En el presente trabajo, se ha encarado el estudio de la posible adaptación de im
portantes especies de coníferas, representantes de grandes formaciones forestales de 
Norte América, investigando principalmente los problemas referentes a su implantación 
con respecto a enfe:rmedades. criptog6micas y o daños de insectos • 

• 

De lo importante Región del Sudeste, estón represent�daa los especies Pinus taeda, 
P. elliottii con sus dos variedades: var. elliottii y var. denso, P. polustria y P.
echinoto.

Les Regiones Centro-oeste y del Pacífico, nos proporcionan: P. radiata, P. pande-
rosa y P. lombertiano y Pseudotsuga menziesii. 

El Pinus strobus represente la Regi6n Atl6ntica. 

So han agregado a este estudio,_las especies Pinus patula, originario de México y 
al P. pinaater de la Región Mediterr6neo, por considerarse de interés su estudio en 
el Uruguay. 

Trotando do abarcar en la formo mós amplio los diferentes ambientes del país, y -
por seguridad contra posibles catástrofes, se seleccionaron tres lugares representa
tivos de otros tontos ü!Tlbiontes. 
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En la zona costera, con influencias atenuantes del mar, se instal6 un ensayo en 
Pan de Azúcar, Maldonado. (1) 

La segunda Zona, Litoral, en Salto (2), representa una regi6n de clima continen
tal, con extremos bastante pronunciados y con cierto déficit de agua. 

La tercera Zona, Noreste, Cerro Largo (3), la más favorable para forestales des
de. el punto de vista climático, fue seleccionada para el tercer ensayo. 

De acuerdo al trabajo de H. Orecchia, las tres �□nas se clasificarían de la si
guiente fo1ma en la nomenclatura de climas de Thornthwaite: 

Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

Malcionado: Subhúmedo-húmedo, Mesotermal. 
- Salto: Subhúmedo-húmedo, Mesotermal.
- Cerro Larga: Húmedo� Mesotermal.

La Concentrnci6n Estacionül de la Eficiencia Hidrica para las tres Zonas, es nula 
o de pequeña deficiencia de agua y la Concentraci6n Estacionül de lo Eficiencia T�r
mico, t□mbilin para los tres zonas: baja.

El diseño experimentül utilizado paro estos ensayos fue el siguiente: En coda uno 
de los tres rnnbientes se realizaron dos plantaciones de cuatro brla:¡ues cada uno, con 
parcelas distribu�das al azar de 150 plantas. tl espaciamiento empleado fue de 2 x 2 
metros, lo que dó una superficie de cada parcela de 600 metros cuadrados o sea l/16 
de hectórea. En conjunto, en cada ambiente, representan 10 hectóreas de superficie -
de parcelas. 

Las variantes fueron los siguientes: 

l. Pinus echinata, Ashley, Arkansas.
2. P. echinota, Habersham, Georgia.
3. P. echinata, Me Creary, Kentucky.
4. P. elliottii var. elliottii, Dodge, Georgia.
5. P. elliottii var. densa, Broward, florida.
6. P. taeda, Spaulding, Georgia.
7. P. taeda, New Kent, Virginia.
é. P·. taeda, Bowie, Texas.
9·. P. ponderosa, Plumas, California.

10. P. ponderosa, Coconino, Arizona.
li. P. palustris, Talladega, Alabama.
12. P·. palustris, Columbia, Florida.
13. P. palustris, Harrison, M�ssissippi.
14. Pseudotsuga mensiezii, Snohomish, Washington.

(1) Cél!Tlpo Experimental de l a  Escuela de Silvicultura, de la  Universidad del Trabajo.
(2) Establecimiento El Espinillor de A.N.C.A.P.
(3) Escuela y Campo Experimentül de la �ocultad de Agronania.
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15. P. mensiezii, Pie:oce, Washington.
16. P. lamber·tiana, California.
17. P·. strobus � Carolina del Norte.
lB. P. radiata, semilla de Chile.
19. P. patula, semilla de Sud /\frica.
20. P.pinaster, serriilla de Ca:r:.rasco, Uruguay.

Los trabajos coJ:respondientt3s a la implantación, fL'Bron los comunes a los emplea
dos 011 plantc1ciones corrientes: proparaci6n de las tiorras mediar,te arodas y disque..s, 
das; plantcici6n cor, pu�as tipo Michigan en lü faso inicial, utilizando plantos a rüiz 
desnuda, efoctu6ndcse posterio:r:mente las reposiciones mediante el poceado, por ser -
plantas de envaso, Se sigui6 este �ltimo método para asegurarse las reposiciones con 
el mismo material i rd.r:ial, 

Los cuidados posteriores fueron casi exclusivamente de  carpidas con azadas, no pu
diéndose reü.lizar ninguna lab□= de maquinaria entre los filos por el escaso espacia-
miento. 

RESULTADOS 

Pinus taeda, L. 

El P. toada es una especie de un tren natural sumamente extenso. En formo general 
es una regi6n bastante similar o la del Uruguay, considerando el aspecto· cJ.im6tico. 

Las precipitaciones osci�an entre 900 y 1600 mms. mós o menos, distribuidos uni-
formemento on las cuatro ostaciones del año. 

Los temperaturas sen m6s oxt.remas·, sobre todos las minim□s del invierno, siendo -
favorecida por lo tonto esto aspecie, �on las temperaturas del U:rüguay. Los periÓdos 
de crecimiento, o �can libre de hel�das, v an desde 180 a 300 dios. 

En general la topografía es similor, habiendo é1mbientes tonto de 11Coastal Ploin", 
como de 11 Picdmor,t11 en eJ. Uruguuy ,. 

Los numerosos trabajos tendiente:::; o demostrar las diferencias raciales existentes 
en el P. taeda en su ál:ea natural, han llevado en fcirma concluyente, a la convenien
cia de utilizar semillas l'Jcale,s, par.a ob�ener ::esultados seguros y positivos. - En 
nuestro caso, es importante reolizar estudios amplios en este sentido. Los tres orí
genes utilizados en este ensayo, si b�en �ienen poca edad, ya demuestran diferencias. 

En ensayos previos raalizadcs por ol autor, y mn una edad de siete a�os, parece 
claro que los orígenes de zonas clim�ticas más atenuadas, sarán las más indicadas pa
ra nuestro país. 

De la parte occidental o asa del ot:,:-o la da del Río Mississippi, la zona sur de 
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Texas y Louisiana con una estaci6n de crecimiento cercana a los 280-300 días, parece 
la más favorable. Con crecimientos muy similares, las zonas costeras del sur de Caro
lina del Sur, Georgia y norte de Florida pueden ser fuentes ventajosas de semillas so
bre todo para la zona noreste de nuestro país, con precipitaciones más abundantes. 

Los desarrollos alcanzados por las muestr�s de esta especie en los ensayos, así co
mo la sanidad y buen estado de vigor, indican que el P. t oeda os uno de las especies 
de mayores posibilidades de adaptación a nuestros ambientes. 

Pinus echinata Mili. 

El P. echinota es uno especie que presenta los mismos aspectos que el P. toedo. -
Los orígenes seleccionados si bien muestran ·-un comportamiento aceptable, deben con
siderarse de 6reas muy continentales para nuestros ambientes. 

A igual que el P. toedo, los orígenes de latitudes menores deberían ser los más i,!l 
dicodos poro el LI:cuguoy y su desarrollo inicial más lento, yo conocido, no debe tene_;: 
se muy en cuento o esto edad ton joven. 

Pinus elliottii Engelm. var. elliottii. 

El 11 slosh pine", representado por un sula origen, Dodge, Go., en general es consi
derado un pino que no muestro mayores vorfuciones, probobl□mente debido o su 6reo re� 
tringido. Do ocuordo o A. Squilloce y □. Wells ond Wokeley, los mejores fuentes de e� 
to especie ostón un ol centro-sur de Georgia y zona odyoconto del norte de Florido. -
El origen ensayado puede co�siderorse próximo a eso óroo, que por otro porte de acue_;: 
do con los dotas climáticos probablemente es lo que presento mayor similitud, de todo 
su área notui=al, con los del Uruguay. Esto explicaría por □hora, el excelente compor
tcrniento on el ensayo, igu□lQndo en altura al P. toedo o los tres a ños, lo que se □por
to de lo norma corriente de tener menor desarrollo que el P. toado en su primero edad, 
olconz6ndolo o veces en condiciones fovoroblos, recién posados los diez años. 

Pinus elliottii Engelm. var. densa. Little & Dorman. 

Este pino ho demostrado t ener problemas de odaptoci6n con respecto o los heladas.
En general el 6reo de este variedad del P. elliottii, se considero debajo de lo lineo 
que separo lo zona libre de helados y el origen representado en el ensayo corresponde 
o ello. Tonto en Cerro Largo como en Salto, en 1964, temperaturas inferiores o - 52 C
han perjudicado en alto porcentaje o esto V8riodod, no sucediendo lo mismo en lo est.E,
ci6n costero de Pon de Azúcar, Moldonodo, donde los mínimos fueron superiores debido.
al efecto atenuante del mor.

No s6lo este factor debe considerarse causante del daño registrado durante el in
vierno, sino que esto variedad, cuyo regimen de precipitaciones os de mayor intensi
dad en ol verano, demuestro uno tendencia o brotar vigor□sü!Tlente con nuestros lluvias 
de ot□M□-invierno, presentando por lo tonto mayor susceptibilidad o los helados. 
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Pinus palustris Mill. 

El P. palustris, en conjunto, ha presentado dificultades tanto en el vivero como 
en la_ plantación, por lo cual no puede sacarse resultados concluyentes. 

La densidad de siembra, tratamientos especiales para obtener un sistema radicular 
favorable y cuidados sanitarios, son puntos a estudiar en el manejo de esta especie, 
en el vivero. Seguranente estas dificultades junto con su particular "grass stage" , 
necesitan una □tonción ospeciul en la experimentación. 

Por su 6roa natural similar en parte a las otras espacies de "pinos amarillos del 
Sudeste", o_s do osperar uno buena □d□pt□ci6n y por su rusticidad en suelos muy pobres, 
merece que so□ considerada une especia de interés. 

Desde ol punto de visto sanitario no se h□n presentado problomos con estas espe
cies. Daños oc□sionolos, □ voces severos, so h□n notado on P. echin□ta, P. toed□ y 
en □mb□s v□riodados dol P. elliottii producidos por hormigas del género Acromy:rmex. 

En árboles de mós edod so encontró Leuc□psis pussil□ en P. echin□t□ y P. t□eda, 
pero no revistiendo importancia d□do que existen enemigos naturales que controlan 
perfectamente esta cochinilla. 

En cosos muy aislados se ha const□t□do plantos atacados por Evetrio buoli□n□, pero 
estos pinos resinosos parecen neutralizarlos inmediatamente con su exudación fuerte 
de resino. 

No se h□n dete:oninodo en estas especies ninguna enfermedad criptog6mic□, sólo los 
provocados por los hongos del "domping-off" en los almácigos. Lo experiencia del autor 
durante ocho años, con estos especies, indico que en buenos condiciones pueden consi
_der□rse, especies resistentes □l "dornping". 

Pinus ponderosa Laws. 

El P. ponderas□ se encuentro disperso por todo lo region central y oeste de N. A. 
Hoy excelentes trcbnjos sobre diferencias raciales que demuestran en forma concluyen
te la existencia de ecotipos, que varían tonto de □cuerdo o los latitudes como a los 
niveles de altitud. 

En este ensayo se han probado dos orígenes muy diferentes en cuanto a la climato
logía con las tres zonas del Uru;;uey. Los periodos de crecimiento, tanto de Plumas, 
California, de 82 dias, como de Coconino, Arizona, de 93 días, son totalmente anorma
les para nuestros períodos de crecimiento, que oscilan en unos 260 días. Pero quizás, 
el factor negativo de mayor importancia radica en una pluviosidad mucho mayor en el 
periodo de verano que en sus áreas de origen. 

Existe experiencia genexal, que especie& de climas tipo mediterráneo, de veranos 
poco lluviosos, socas, son severamente atacados por hongos on rogionos de climas de 
veranos más húmedos. Tal lo quo acontece con el P. radiata en algunas partes de nues-
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tro país, y más aún en otras regiones, como Misiones, Argentina y San Pablo, Brasil. 

Por el momento, se han encontrado ataques de Sphaeropsis sp. en los almácigos, pero 
seguramente aparecerán otras enfermedades, con el correr de los años, en las plantacio
nes. 

Insistiendo en las pruebas de introducción del P. ponderosa, probablemente deberían 
ensayarse ecotipos de la zona costera y pluviosa del Noroeste de California y Sudoeste 
de Dreg6n, donde las precipitaciones son más intensas y mejor distribuídas durante el 
año, las temperaturas más suaves y el período de crecimiento anual más prolong�do. 

Pinus radiata D. Don 

El P. radiata, especie ya difundida en  el Uruguay, está considerado como de adapta
bilidad muy amplia y su crecimiento rápido reconocido como de los mejores. 

Siendo de una región netanente mediterránea, costera, no es de extrañar que presente 
problemas de orden sanitario. Los ataques intensos de Evetria buoliana, así como de Di
plodia pinea, en algunas plantaciones ubicadas on sitios desfavorables, de escaso dre
naje, demuestran que esta especie está en su límite ecológico en nuestros ambientes. -
Las precipitaciones del verano, mucho m6s abundantes que en su 6rea natural, pueden fa
vorecer las enfermedades haciendo riesgosa su plantaci6n. 

El excelente desarrollo inicial en las parcelas de ensayo, por otra parte ya obser
vado en numerosas plantaciones, indica la necesidad de una amplia investigación poro 
poder opinar en forma definitiva de esta valiosa especie. 

Pinus patula Schlecht et Cham 

El P. patula, originario del centro de México, es de un clima templado frío a tem
plado, con un regimen de lluvias tipo intennedio entre monzónico y uniforme, bastante 
abundante. Los inviernos generalmente tienen unos meses de sequía. Indudablemente las 
condiciones climáticas no son muy similores a los del Uruguay. 

Sin em bargo el canportamiento de este especie en los ensayos es excelente, siendo su 
crecimiento similar al del P. rodiot�� En otros ensayos de 9 años de edad, no se han 
observado hasta la fecho problemas sanitarios. 

En controles de incremento diametral llevados por el autor en Cerro Largo, demues
tran un crecimiento normal, que se inicio en setiembre y termino en el mes do mayo, 
siendo cosi idéntico al del P. t oedo, notándose sólo un otros□ en el comienzo del cre
cimiento anual. 

Los notables desarrollos a los 9 años, muy similores o los de Sud Africa, hocen que 
esto especie tongo buenas posibilidades en el Uruguay, en ambientes favorables. 
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Pinus pinaster Aiton. 

El Pino marítimo es una especie que fue introducida hace muchos años y se la ha 
plantado casi exclusivamente en la costa para la fijaci6n de dunas. En ambientes del 
interior la experiencia es muy escasa. 

Por su área natural mediterránea y por el desarrollo que ha demostrado en las es
casas plant□ciones del interior, puede considerarse una especie de media.no crecimiento. 

En los ensayos so ha comportado con un desarrollo inicial lento y un prendimiento 
bastante bajo a raíz dosnuda. 

No presenta problemas sanitarios, □tacóndolo los ho:anigas sólo on estado muy tierno. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Entre las especie& estudiadas algunas han dado resultados alentadores coincidiendo 
con ensayos anteriores. 

Como era lógico de esper□r, los pinos del sudeste, principalmente, P. taeda y P. 
elliottii v□r. elliottii, se han comportado mejor, presentando buenos crecimientos, 
fácil manejo e implantación, y a diferencio del P. radiata, un□ excelente s□nidod. 

Si bien se notan diforencias entro los orígenes no es posible dar resultados □6n. 

Los P. radiata y P. pütulo son los de más rápido desarrollo on estos primeros cua
tro años. En el P. r□diñtG se observan problemas sanitarios: ataques intensos de Eve
tri□ budlian□ y Diplodi□ pine□• En el pino p□tul□ lo sanidad es buen□, pero su proce
dencia es de un clima bastante diferente. Esto hcce que lo utiliz□ci6n de ambos espe� 
cíes en lo forostoci6n del Uruguay so recomiende con muchc cautelo. 

Los P. lcrnbertien□ y P. strobus y Pseudotsuga menzies1.1. fracasaron en los almáci
gos no lográndose plantas suficientes poro incluirlos en los ensayos parcelarios. 

En cambio el P. ponderoso p□s6 lo etapa del vivero pero su comportamiento inicial 
muy lento hace dudar mucho de su utilización futuro en el Uruguay. 

Y ppr 6ltimo, el P. pinaster, representa lo incógnita, pues o posar de su magnífi
co comportaniento en la cm:;ta, seguromonte será desplazado por otros especies de las 
arriba mencionados, on el interior, lo que se verá en ensayos de large duración. 

En gonernl los insectos que so encontraron on los pinos del ensayo, en este prime
re otap□, pueden considornrse que no presentan mayormente problemas. 

Los honnig□s del género Acramynnex, muy abundantes en todo el territorio, ocasio
naron graves daños en todos los especies, pudiendo cniquilar algunos plantns, pero su 
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control es perfectamente posible y su �año no pasa de los primeros años. 

La Evetria buoliana, el otro insecto a tenerse en cuenta por sus efectos perjudi
ciales, par�ce cwncentrarse al P. radiata y sobre todo cuando este ha sido plantado 
en ambientes desfavorables, en especial en suelos de ma¡ drenaje. 

Cabe anotar lo mismo con rospecto a la Diplodia pinea, 6nica enfe:x:,nedad de hongos 
.�ue merece ser mencionada. 

Es importante destacar la necesidad de continuar con estas observaciones, amplian
do las posibilidades con nuevos ensayos. 

Hay muchos ejemplos de enfermedades y plagas de insectos forestales que se mani-
festaron después de muchos años de implantadas las especies exóticas. Destaco el caso 
de lo aparic ión de Fomus onnosus en unn plontoción de P. elliottii var. elliottii, a 
los 1B años, cerca de Nocogdoches, Texas, por haberlo observado personalmente y por 
ser de actualidad. 

Los daños producidos en los conos y semillas, tambi6n, podrán ser ovoluodas solo
monte cuando los árboles lleguen a lo edad de fructificación. 

PROMEDIOS de ALTURAS Tar ALES a los TRES AÑOS de PLANT ACION 
(en centímetros) 

ESPECIES SALTO 

Pinus taeda, Texas . ............... .............. .................. .. 166 
P. taeda, Virginia .. .................................. .................. 107 
P. taeda, Georgia .... ...... ............................................... 175 
P. elliottii var. elli., Georgia ............... 202 
P •. elliottii var. densa, Florida.............. 72 
P. echinata, Arkansas .......................... ... .... ............ 125 
P. ponderosa, California...................................... 30 
P. radiata .................. ........................ .................................. 151 
P. patula .................................... , .... ......................................... 144 
P. Pinaster .............. ........ � ................................................... 100 
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CERRO LARGO 

190 
111 
142 
176 
105 
1J2 

41 
216 
215 
100 

MALDONADO 

144 

zr 

174 
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DATOS CLIMATICOS 

! PERIODO PROMEDIOS TEMPERATURA 2. c. PRECIPITACION mms. 
libre de 

Ene. -Jul. 1 Máx. Min. -
1- . 

J.J.A. D.E.F. Total Heladas 
¡---------· ! 

1 PINUS TAEDA

Spaulding, Ga. 6,6 25,8 39 ,4 ¡ -:-22,0 305 365 1210 231 
New Kent,· Va. 3,0 25,l 42,2 , -20,0 350 1 225 1085 197 
Bowie, Tx. 8,0 28,2 47,2 1 -22,8 290 320 1200 233 

1 ! 1 1 
i PINUS_ELLIOTTII 1
l i 

¡ Dodgo, Ga. ( var. elli. ) 10,8 28,0 42,8 ¡ -19, O 390 315 1225 246 
Broward, Fa. (v.densa) 19,l 

1 
26,3 37,2 - 6,0 600 165 1650 314 

PINUS ECHINATA 

Ashley, Ark. 7,5 27 ,6 45,0 -25,5 295 380 1295 227 
Habersham, Ga. 6,2 25,2 39,4 -17,8 355 450 1510 214 
Me Creary, Ky. 2,1 24,0 42,2 -30,0 330 345 1285 177 

PINUS PALUSTRIS 

Hürrison, Miss. 12,l 27,7 40,0 -17,0 445 350 1490 276 
Talladega, Ala. 8,1 26,7 42,8 -23,2 365 415 1385 214 
Columbia, flü. �,3 27,2 41,2 -14,5 525 245 1260 266 

PINUS PONDEROSA 

Plumas, Cal. 1,1 18,9 40,6 -33,3 31 495 1000 82 
Coconino, Ariz. .. 6,0 16,5 32,8 -31,7 140 265 680 93 

1 

URUGUAY 1 

Punta del Este, Mald. 10,5 22,5 36,7 0,2 215 200 950 276 
Salto, Salt. 13,0 26,4 42,0 i - 4,8 325 210 1140 226 
Malo, C. Largo 12,0 24,2 43,0 - 6,4 320 385 1270 274 

1 
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