
EFECfO COMBINADO 

EI suministro de fertilizanles fosfalados en suelos con 
contenidos bajos 0 medios de P permite un indiscutible 
aumento en la producci6n como se observa en la Tabla 1. 
Sin embargo, en condiciones de concentraciones muy altas 
de P en cl suelo, la concentraci6n de Zn en la materia seca 
disminuye progresivamente (Figura 3). Si se continua 
incrementando el suministro de P, Ja concentraci6n de Zn 
en Jos tejidos se reduce aun mas, debido al efeeto 
combinado de los mecanlsmos descritos anteriormente 
(inhibici6n en la absorci6n y disminuci6n en el transporte 
a larga distancia). Cuando eJ contenido de Zn en los 
t ejidos se reduce a nivel es menor es qu e las 
concentraciones necesarias para producir rendimiento 
adccuado (concentraciones criticas), el rendimiento del 
cultivo se reduce considerablemente. 

't 

NUTRICION Y FERTILIZACION POTASICA DE LA GUAYABA 


CONTROL 

La presencia de sfntomas visuales de deliciencia de Zn 
en los cullivos (entrenudos mas cortos; hojas angostas, 
pequeiias y clor6ticas) no perrn iten diagnos ti car 
exactamente los agentes causales de la deficiencia. Estos 
agentes pueden ser pobreza de Zn en el suelo, pH muy 
alto (ya sea natural 0 consecuencia del encalado) 0 exceso 
de P. 

EI analisis de suelo puede dar la informaci6n necesaria, 
sin embargo, se obtiene informaci6n adicional con el 
analisis foliar. Si existe demasiado P y poco Zn en el tej ido 
foliar existe mayor prababilidad de que la condici6n se 
deba a una deficicncia de Zn inducida por el P . 

Si el contenido de P en el suelo y en las hojas es muy alto, 
se debe suspender durante cierto tiempo el suministro de 
ferlilizantes fosfatados y se debe aplicar Zn al cultivo. En 
cultivos de ciclo corto se puede suministrar Zn al suelo, 
mientras que en cul tivos perennes se p ueden hacer 
aplicaciones foliares. 

* 


INTRODUCCION 

La guayaba (Psidium guajava L.), es la esp cie mas 
conocida y cultivada de la familia Mirtacea y es una planta 
tipi ca de las regiones tropicales y subtropicales. L a 
nutrici6n y fertilizaci6n de la guayaba ha sido poco 
esludiada, a pesar de su importancia, ya sea por el valor 
econ6rnico 0 alimenlicio del fruto y par su potencial 
utilizaci6n industrial (Accorsi el aI. , 1960). 

I E1 potasio (K) ademas de ser un nutriente eseneial para 

I 

It :a guayaba, es tambien el nutriente mineral mas extraido 
por eI cultivo para la fo rmaci6n de la parte aerea y el 
nutriente m~s exportado en los frutos fuera del eampo 
(BrasiiSobrinho et ai., 1961). 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

En este experimento se utilizaron plantas de guayaba de 
la variedad Paluma de un huerto de 3 anos de edad 
sembrado con material propagado vegetativamente y que 

II 

se instalaron en un suelo Latosol Rojo-Amarillo de la 
regi6n de San Carlos, Sao Paulo. 

Se probaron aplieaciones crecientes de clorura de 
polasio, en dosis de 0, 90, 180,540, 720 Y 900 g de K20 por 
planta, aplicadas cuatro veces en el periodo de agosto a 
enero. 

RESULTADOS 

Las p lantas de las parcelas que no recibieron 
fe rtil izaci6n potasica presentaron algunos de los sintomas 
fo liares tfpicos de la carencia de este elemento, descritos 
antcriormente por Accorsi et al. (1960). Inicialmente 
muchas hojas presentaron manchas marr6n-rojizas en los 
bordes que se extendian hacia las nervaduras. Con 1a 
evoluci6n de la dcficiencia, las manchas se tomaron 
necr6ticas, favoreciendo el arrugamiento de la hoja. Las 
plantas con esos sintomas prescntaron mal aspecto y las 
ramas se partieron facilmente. En estas parcel as, el 
contenido de K en la capa superficial del suelo fue de 0.04 

3 rncq/lOO em , considerado bajo (Raij et aI., 1985). 
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Teniendo en cuenta la baja capacidad de suplemento de 
este cati6n por el suelo y la movilidad del elemento en la 
pJanta, el K debe probabJemente haberse redistribuido de 
las hojas hacia los frutos, presentwdose los sfntomas 
inicialmente en las hojas. En la epoca de la presencia visual 
de la deficiencia el analisis foliar revel6 una concenlraci6n 
de 0.20 %, muy por debajo de 10 normal. 

I La produccion yel peso promedio de los frulos fueron a 
su vez afectados significativamenle por el incremento en 
las dosis de K. Los frulos presentaron un incremento 
medio de 30% en peso, de 154 a 199 g en las dosis de 0 y 
900 g de K20/planta respectivamente. La producci6n se 
increment6 de 57 a 85 tlha en las dosis de 0 a 900 g de 
K20/planta respectivamente. 

l 
Haciendo uso de la informaci6n generada y tomando en 

cuenta las consideraciones de Raij (1991-1992) , se 
establecio una relaci6n nutriente- produccion igual a 6, es 
decir:I 

- VaJor de la guayaba: US $ 0.06Jkg 

- Valor dl cloruro de pOlasio (60% de K20 ): US $ 
216/t 

- Por 10 tanto, kg de K20Jkg de guayaba = 6 

Haciendo uso de una ecuacion de regresi6n entre el 
ferlilizante aplicado y la producci6n de frutos (Figura 1), 
se calcul6 la dosis ec{}n6mica maxima de fertilizante 
potasico, que en este caso corresponde a 741 g de 
K20 /planta. Esta dosis estuvo asociada a un conlenido de 
K en el suelo de 0.12 meq/l00 em 3 y una concentraci6n foliar 
de 1.77% en Ia epoca de floracion del cultivo. Para los demis 
nutricntes los contenidos se simaron en 2.17% de N, 0.16% 
de P, 0.67% de Ca, 0.38% de Mg y 0.26% de S. 

La ganancia prevista debido a la ferliJizaci6n potasica se 
caJcuJ6 usando los siguientes parametros: 

- Aumento de la producci6n: 21 610 kg de guayaba/ha 
- Costo del fertil izante: 1 266 kg de guayaba/ha 
- Ganancia prevista: 20 344 kg de guayaba/ha 

Como se puede observa r en la Figura 1, la dosis
I econ6mica maxima esta muy pr6xima del valor alcanzado 

por la producci6n, evidenciandose de este mo do la 
ganancia debido al usa del fertilizante, cuyo relaci6n 
beneficio costa fue de 17:1 en condiciones experimentales. 
Ademas, es irnportante mencionar que en el caJculo de la 
re laci6n nutriente - producci6n se utiJiz6 el valor del fruto 
pagado por la industria. Parte de las guayabas producidas 
pueden ser destinadas a consumo en fresco, de acuerdo a 

la oferla del mercado, 10 que favorece la relaci6n de 
precios ya que el valor que se obtiene en el mercadeo en 
fresco es de 3 a 5 veces mayor que aquel obtenido cuando 
el fruto se destina a la industria. 

Con relaci6n a la extracci6n del potasio por el cult ivo de 
la guayaba, se obs rv6 que la p roducci6n de 1 tonelada de 
fruta fresca extrae cerca de 1 660 g de K 0 148 kg de K20, 
con una producci6n media de 74 t/ha. 
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Figura 1. Influencia de dosis d e potasio en e l 

rendimiento de G uayaba (cv. Paluma) . 


BIBLIOGRAFIA 

Accorsi, W.R., H.P. H aag., F .A. Mello. e M.O.C. Sobrinho 
Brasil. Sfntomas externos (morfoI6gicos) e internos 
( anat6mi cos), observad os en folhas de goiabe ira 
(Psidium guajava L.) de plantas cultivas em solucao 
nutritiva com carencia de macronutrientes. A nais da 
E scola Superior de Agricuhura "Luz de Queiroz", 
Piracicaba, 17:3-13, 1960. 

Anuario estadistico do Brasil. Rio de Janeiro, Fundacao • 
IBGE, 1991. p.505. 

Sobrinho Brasil, M .O.C., F.A.F. MeJIa., H.P . Haag., e J. 
Leme. A composicao qufmica da goiabeira (Psidium 
guajava L.) Anais da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz", Piracicaba, 18:183-92, 1961. 

Raij, B. van. Fertilidade do solo e adubacao. Piracicaba, 
Ceres/Potafos, 1991. 343p. 

Raij, B. van. Algumas reflexoes sabre analise de solo para 
recomendacao de adubacao. In: R euniao Brasilera de 
fe rtili dade do solo e nutricao de plantas, 20., 
Piracicaba, Ceres, 1992. Anais Campinas, Fundacao 
Cargill , 1992. p . 71-87. 

INFORMACIONES AGRONOMICAS No. 158 

\ 



Raij, B. van., N.M. Silva., O.C. Bataglia., JA. Q uaggio., R. calagem para 0 Estado de Sao P aulo. Campinas , 
Hiroce., H. CantarelJa., R. Bellinazzi Junior., AR. Instituto Agron6mico, 1985. p5. (Boletim Tecnico, 

100).Oechen. e P .E. Trani. Recomendacoes de adubacao e 

EL AZUFRE EN LA NUTRICION DEL CULTIVO DE BANANO EN 

COSTA RICA* 


EI azufre (S) es un elemento importante en la nutrici6n 
del cultivo del banana ya que, junto con ni tr6geno (N), 
polasio (K), f6sforo (P), calcio (Ca), y magnesio (Mg), es 
uno de los elementos que la planta requiere en mayor 
cantidad. 

La funci6n mas importante del S en las plantas es su 
parlicipaci6n en la estructura dc las protefnas como parte 
integrantc de los aminoacidos sulfurados, cistina, cistefna, 
y metionina. Tambien su funci6n esta ligada con vitamin as 

Iia ulfuradas como la biolina, la tiamina y cl coenzimo A 
r ,.Ocvlin, 1982). 

Lahav y Turner (1992) consideran que anualmente se 
remueven alrededor de 23 kg de S/ha en una plantaci6n 
con una productividad de 50 t/ha/aiio de fruta. Esta 
remoci6n puede condueir a deficiencias si no se repone el 
S extraido. 

E ste clemento ha venido loman do relevancia en los 
programas de fertilizacion en los ultimos aiios. EI S se 
presenta en contenidos por debajo del nivel cODsiderado 
como adecuado en la mayoria de los analisis foliares de 
banano, realizados en el laboratorio de anaIisis de suelos 
y foliares de CORBANA para fineas bananeras de Costa 
Rica (datos sin publicar), manejadas con diferentes 
programas de fertilizaci6n. 

As! mismo en observaciones de cam po, es fac tible 
~sualizar los sfntomas caracterislicos de 1a deficiencia del 
'~lement o, sobre todo en plantaciones nuevas, 10 que da 

una idea de la magnitud del problema. 

EL S EN EL SUELO 

E I contenido de S en los suelos organicos puede lIegar a 
ser basta dell% , mientras que en suelos inorganicos este 
contenido fluctlla entre 0.02 y 0.2%. EI S en suelos 
inorganicos se presenta mayormente en forma de ani6n 
sulfato (S04=) (i6n con carga negativa), de est a forma es 

• Uipez, A. 1994. Revlsta CO RBANA 18 (40): 15·19 • 

principalmente absorbido por las plantas. Los aniones 
como cr, NO)· YS04 = son absorbidos por el suelo en un 
p r oce so conocido co mo int erc amb io an i6ni co 
(Fassbender, 1982). 

Se ha encontrado que los suelos de origen volcanico 
(Andisoles) poseen la capacidad de absorber cantidades 
considerables de S. Esta capacidad aumenta al disminuir 
el pH del suelo. Se estima que la retencion de S en estos 
suelos es por 10 menos diez veces mas fuerte que la 
retenci6n de aniones N03- y cr (Bornemisza, 1990). Este 
tipo de suelos se puede encontrar con banana en Costa 
Rica en la zona bananera al oeste del rio Reventazon 
(Lopez y Solis, 1992). 

Otro aspecto interesante de la disponibilidad de S es que 
las lIuvias intensas arrastran cationes, los cuales son 
acompaiiados p o r a ni ones, sie nd o e l sulfato un 
acompaiiante imp orta nt e d e estos ca ti o nes. Este 
fenomeno explica la rapida eliminacion del S en regiones 
de alta precipitaci6n (Inslituto de la P otasa y el F6sforo, 
1988). 

Por otro lado, en suelos <icidos el S0 4 = es absorbido a 
los cationes de la fracci6n s6lida tanto como el hierro. Este 
mecanismo depende del pH de la soluci6n del suelo, de la 
concentraci6n del i6n sulfato, de la temperatura, de los 
iones presentes, del tipo de material absorbente y del 
t iempo de contacto entre el suelo yel sulfato (Bornemisza, 
1990). 

DEFICIENCIAS DE S EN EL CULTIVO DE BANANO 

Los Slntomas de defi ciencia visual de S fueron descritos 
en 1965 por Charpantier y Martin-Preve!' Luego en 1972, 
Marchal, Martin-Prevel y MeIfn amplfan esta descripci6n. 
Estos autores mencionan que los slntomas aparecen en las 
hojas j6venes de la planta, las cuales se tornan de color 
blanco amar iUento. Si Ja deficiencia es muy fuerte, 
aparecen parches necroticos en los margenes de las hojas 
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