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REPORTE DE INVESTIGACION RECIENTE 


OBTENCION DE RECOMENDACIONES DE 
!,	 l'ERTILlZACION UTILIZANDO UN FORMATO 

FUNCIONAL FLEXIBLE. 

Sain, G., and M. Jauregui. 1993. Deriving fe rtilizer 
recommendations with a flexible functional fonn. Agron. 1. 
85:934-937. 

Los modelos generales de respuesta a los fertilizantes 
son utiles para derivar recomendaciones de fertilizaci6n 
para agricultores que enfrentan diferentes circunstancias. 
Este articulo demuestra que se puede aplicar un fonnato 
funcional flexible para desarrollar recomendaciones que 
sean solidas lanto desde el punto de vista agronomico 
como econ6mico usando el analisis de suelo y variables de 
clima y manejo. Se uliJizaron datos de 38 experimenlos de 
respuesta de trig aNy Pen la pampa humeda Argentina 
para construir un modelo de respuesta general que 
incorpora eI contenido inicial de nulrientes (N03yBray-1 
P), precipitaci6n de la siembra a la madurez y cultivo 
~)revio. Los anaIisis econ6micos se efectuaron leniendo en 

cuenta las relaciones relevantes entre precio de nutriente y 
grano, rn = 8.0 Y rp = 183 para N y P respectivamente. Se 
deriv6 una tabla de recomendaciones de fertilizaci6n para 
lrigo para las djferentes combinaciones de expectativa de 
Iluvia, cultivo previo ycontenido de nutrientes en el suelo. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: (i) el modelo 
estimado no solamente detect6 un porcentaje significativo 
de la variabilidad total en la variable dependi nte (InY), 
con R2 = 0.56, P = 0.01, sino que tambien obtuvo 
coeficie ntes can sign o s en conformidad co n las 
expectativas agron6micas; (ii) el 6ptimo econ6mico para 
N (N*) Y P (P*) son compatibles con el range optimo 
computado con el analisis econ6mico de cada silio 
individual; (iii) N'" YP* se incrementaron a medida que se 

incrcment6 la precipitaci6n; (iv) N* fue menor para lrigo 
sembrado despues de soya que para trigo despues de maiz; 
(v) N* fue mas alto cuando los valores de N en el suelo fueron 
mas bajos, mientras que P* practicamente no fue afe tado 
por el contenido de N en el suclo; (vi) P* fue mas alto cuando 
los valores de Pen el suelo fueron bajos, rID ntras que N'" fue 
afectado por el contenido de P en el suelo, dependiendo en 
este caso del cultivo previo y de la cantidad de Iluvia. Se 
pueden derivar tablas similares para grupos de agricultores 
con diferentes condiciones econ6micas (diferentes 
relaciones de precios insumoslrendimientos). 

RESPUESTA DEL BANANO (Cion Valery) A TRES 
CONDIClONES DE DRENAjE 

Sancho, H. 1993. ResplIesta del banano (Cion Valery) a ires 
condiciones de drenaje. CORBANA ]8 (40): 8-11. 

Se evalu6 el efccto de lres diferentes profundidades de 
niveles frealicos en el comportamiento del CUllivo de 
banano, en las fincas San Pablo, Lim6n, Costa Rica. En la 
condici6n 1, el mvel fluclu6 de 0.50 a 1.65 m; en la 
condici6n 2, de 0.71 a 1.80 m; yen la condici6n 3, de 1.04 
a mas de 1.96 m de profundidad. Se ubicaron 4 parcel as 
de 400 m2 en cada una de las zonas mencionadas, en las 
cuales se instalo un pOlO de observaci6n en el centro. Las 
variables evaluadas fueron: altura y diametro de la pianta, 
liempo para emergencia fl oral, tiempo colgado de la fruta, 
peso del racimo (grado de cosecha), numero de manos por 
racimo, longitud de los dedos en la mano superio r, media 
inferior y tiempo de emergencia del hijo de su cesi6n. Para 
la primera gene raci6n de plantas evaluadas en la 
condici6n mejor drenada, las plantas tuvieron una mejor 
velocidad d crecimiento mostrando una diferencia de 10 
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semanas a la emergencia floral con respecto a la 
condici6n 1, y de 5 semanas con rcspecto a 1a condici6n 
2. La duraci6n del perfodo de la fruta colgando fue una 
semana anterior en la condici6n 3. La condici6n 1 fue la 
que prcsent6 valores mayores. La diferencia en el tiempo 
de emergencia del hijo de sucesi6n fue de 8 semanas 
menos en la condici6n 3 respecto a la condici6n menos 
drenada. Las diferencias de tiempo encontradas 
repcrcuten n el cnlorno de la plantaci6n. 

FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCION DE 
ZINC EN SISTEMAS DE CULTIVO 

Hamilton MA., D. T. Westennaml, and D.W. James. 1993. 
Factors affecting zinc uptake in cropping systems. Soil Sci. 
Am. J. 57:1310-1315. 

La disponibilidad de Zn puede cam b iar como 
consecucncia de diferentes practicas de manejo. EI 
objetivo de este estudio rue el de identificar algunos de los 
factores, asociados con la inclusi6n de cultivos prcvios, 
que afectan la absorci6n de Zn por los cultivos 
subsecuentes. E studios de campo llcvados a cabo por 3 
aiios, evaJuaron la disponibilidad de Zn despues de cuatro 
sistemas previos de cultivo: Frijol (Phaseoilis vulgaris), 
maiz (Zea mays L.), trigo (Triticum aestivum L.) y terreno 
en descanso, a traves de dos niveles de fertilizaci6n con y 
sin Zn (11 kg de Zn como ZnS04). Se us6 frijol "Viva" 
como planta indicadora (debido a que este cuItivar es 
modcradamente susceptible a la deficiencia de Zn). Se 
tomaron muestras de suelo antes y despues del ensayo, se 
analiza ron P, Zn, Cu, Mn, y Fe y materia orgaruca. Se 
estim6 periodicamcnte la respiraci6n del suelo durante el 
cultivo del ultimo ano. Se determin6 ad emas la 
concentraci6n y la absorci6n total de nutrientes en 
muestras de la planta completa. EI Zn extrafdo del suelo 
mediante el acido diethylenetriaminepentaacetic 
(DTPA), se incremento debido a fertilizaci6n con Zn pero 
no hubo efecto de los cultivos previos. La absorci6n de Zn 
por el frijol Cue significativamente mas alta despues de la 
rotaci6n con maIz y significativamente mas baja despues 
del lote en descanso, en los tratamientos con y sin 
aplicaci6n de Zn. Se pudieron observar notorias 
diferencias en absorci6n de Zn en estados tempranos del 
cultivo. La absorci6n de P y Cu tuvo un comportamiento 
similar a 10 acontecido con la absorci6n de Zn y se 
correlacionaron positivamenle entre si. La absorci6n de 
Zn tambien se correlacion6 positivamente con materia 
orgaruca, pero negativamente con el P del suelo. La tasa 
de respiraci6n del suelo fue significalivamente mas baja 
en ellole previamente en descanso comparado con los 
olros tratam ientos. La colonizaci6n de micorriza 
Vesicular-arbu£tiva en las ralces de frij ol fue mas alta 

en la rOlaci6n con mafz y mas baja cuando el lote tuvo 
descanso previo tanlo en los tralamientos can ysin Zn. La 
colonizaci6n se correlacion6 positivamente con la 
absorci6n de Zn, P y Cu durante estados tempranos de 
crecimiento. Un procedimiento de regresi6n determin6 
que la colonizaci6n de micorrizas, 1a respiraci6n del suelo 
y el Zn extrafdo con DTPA son las principales variables 
que afectan la absorci6n de Zn en est ados tempranos de 
crecimiento. Estos resultados enfatizan la importancia de 
la actividad biol6gica del suelo en la disponibilidad de Zn 
y puede ayudar a explicar algl.lnas observaciones de 
campo que el anaIisis qufmico del suelo no explica. 

ADSORCIONDESULFATOENELSUELOINDUCIDA 
PORCALCIO 

Bolan, N., K Syers, andM. Sumner. 1993. Calcium-induced 
sulfate adsorption by soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 57:691-696. 

E I yeso (CaS04.2HzO) es usado comunmente en 
agricultura como fu ente de Calcio (Ca2+ ), como fucnte de 
suJiato (S04· 2) y como enmienda para mejorar la estructura 
del suelo. Se determin6 el efecto del Caz + en la adsorci6n 
de S04-2 en suelos de carga variable. Mecliciones de la 
adsorci6n de sulfato en varios experimentos en colwnnas y 
tubos de ensayo, mostraron que la adsorci6n de S04·2 se 
elev6 con el incremento de la adsorci6n de ci+ . EI 
incremento en la adsorci6n de S04-2 pa r unidad de 
incremento de la adsorci6n de Ca2+ fue 12 veces mas en 
suelos que contenfan 6xidos de Fe y AI como componente 
principal de carga variable, que aquellos suelos 
dominados por materia organica. E n suelos con 6xidos de 
Fe y Alia adsorci6n especifica de Ca2 + incremenl61a carga 
positiva e ind~o de esta forma la adsorci6n de S04-2. A bajos 
niveles de Ca + en solucion ( 0.003 mol L-1), la mayona del 
incremento de adsorci6n de S04·2 (85-98%) debido a la 
adsorci6n de ci+ puede atribuirse al incremento en la 
carga positiva. A altas concentraci6n de ci+ (0.003-0.015 
mol L-1

) el incremento en carga positiva e1lica solamente 
el75% del incremento en adsorci6n de S04- . El incremento 
restante de la adsorcion de S04 -2 se atribuye a la coadsorci6n 
de ci + y S04-2 como un el par i6nico CaS04o. E n suelos 
con materia organica como principal compenente de 
carga variable, el Ca2 + es acomplejado por ligantes 
organicos. La formaci6n del complejos can Ca a traves de 
la atracci6n electroslatica no ere a cargas positivas y esta 
puede ser 1a raz6n para la ausencia de adsorci6n de S04-2 

inducida par Ca2 + en estes sue los. 
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