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RESUMEN

En una Sabana del Jardín Botánico de la UNELLEZ, se
estudió la descomposición de partes aéreas y subterráneas de
Panicum maximun, en seis parcelas sometidas a diferentes
tratamientos: cortes cada 30 ó 60 días, con fertilización o
sin ella, a fin de establecer la influencia de esas
prácticas sobre la fertilidad. Se midió con el método
"bolsas de malla", las cuales se e:·:traían cada 1 o 2 meses
determinándose el peso seco y el contenido de N, P, K, Ca y
Mg del material restante. Para corroborar el efecto del
corte se determinó en el suelo, las concentraciones
iniciales y finales de N03 y NH4' amonificación y
nitrificación en los días próximos, con incubaciones in
situ. Además, la respiración edáfica empleando NaOH sólido
como fijador. La Descomposición en aéreas mostró pocas
distinciones en su patrón en las seis parcelas: Una fase
rápida en las primeras semanas, otra de menor intensidad
hasta Septiembre u Octubre y fluctuaciones muy peque~as

después, coincidiendo las dos primeras con la estación
lluviosa y la tercera con la seca. Además registró
diferencias en las magnitudes, siendo mayor en las parcelas
cortadas. El patrón en las porciones subterráneas presentó
escasas diferencias en Bl - B2 - Cl - C2 donde ocurrió un
ascenso inicial, la fase de declinación con intensidades
variables y a veces peque~os incrementos. En Al A2,
presentó fluctuaciones marcadas que ponen en evidencia las
consecuencias del corte. Como en las aéreas, la intensidad
es mayor en Al - A2 Y menor en Cl - C2 presentándose al
final: 46-44-65 y 66,5% del material inicial. En las partes
aéreas, el N y K declinan los primeros meses y luego
permanecen casi constantes, el Mg se incrementó primero,
declinó por 2-4 meses y se estabilizó; el Ca en B1-82 sufrió
un ascenso inicial, luego descendió; en las otras desciende
de una vez; el P tuvo comportamiento diferente en A2-C2 y el
resto ya que registró ascensos, descensos y fases de
estabilización. Los macroelementos tienen patrón
estacional: períodos de declinación en la época lluviosa y
de inmovilización en la seca. En las porciones
subterráneas, el patrón del N fue similar en B2-Cl,
diferente en el resto, sólo en común el incremento inicial,
la fase de declinación y los 2 o 3 picos .. El Ca reportó
escasas distinciones entre las parcelas, registrándose una
fase de deflexión y picos que difieren en número y mes de
ocurrencia. El Mg presentó patrón parecido en C1-C2-A2-B2
con fluctuaciones y pocas fases de estabilización. El P no
siguió el mismo patrón, sólo semejanzas en la declinación
inicial y los picos. El K registró patrón similar en Al-Cl
y con el resto lo común es el aumento inicial, la fase de
deflexión y los picos. El orden de las concentraciones fue:
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Mg > K > N > Ca > P. Las fases de deflexión son atribuibles
al lavado y/o catabolismo~ los incrementos a la mayor
captura por organismos y la estabilización a la incorpora
ción a los tejidos. Las concentraciones de NH4 y N03 en el
suelo antes del corte eran parecidas~ uno o dos días después
son mayores las de NH4~ luego las de N03. Las concentracio
nes finales de NH4 no se detectaron en la mayoría de las
observaciones, la amonificación es escasa al alejarse del
corte. La nitrificación fue positiva y ascendió después del
corte. Los valores más altos de respiraciÓn edáfica (569 mg
de COZ/mZ h) se observaron el día siguiente al corte, luego
descendieron poniendo de manifiesto el incremento de la
actividad saprófaga en las cercanías al tratamiento. El
aumento en las cantidades liberadas de N~ P, K, Ca y Mg,
los cambios en el patrón de descomposición de las porciones
subterráneas, el incremento de las concentraciones de NH4'
N03 Y la respiración edáfica permiten concluir que el corte
cada 30 días es más recomendable. No obstante, esa
liberación de nutrientes debe estar coordinada con el
crecimiento activo de las plantas para aminorar las
pérdidas. Sólo en las observaciones iniciales se detectaron
efectos positivos del fertilizante quimico, lo que no
justifica la inversión y si agregamos, el aumento de los
costos y los problemas ecológicos causados por su uso, no
quedan dudas sobre la conveniencia de seleccionar el corte
para el manejo de las sabanas, teniendo como gran objetivo
incrementar la fertilidad.www.bdigital.ula.ve
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l. 1NTRODUCC ION

El hombre depende del suelo, el nivel de vida humano

está determinado frecuentemente por la calidad del suelo,

as! como por la clase y calidad de las plantas y animales

que viven sobre él. Las grandes civilizaciones se mantienen

opulentas mientras cultivan adecuadamente sus suelos. Es

fundamenta.l entonces aplicar técnicas a.pr-opiadas que

permitan conservar o mejorar el recurso suelo.

Por gtra parte, el crecimiento de la poblaciÓn humana

en estos últimos a~os exige aumentar la producciÓn de

al i.mentos y obl 19a C~. un uso intensivo del mencionado

recur·so.

En el caso pa~ticular de Venezuela a ese uso

intensivo, se agrega que un porcentaje de nuestro territorio

presenta graves macroproblemas: Baja fertilidad, PH ácido,

régimen pluvial dividido en dos periodos contrastantes

" invierno" y "verano" con si t.uac iones dE' e:·:ceso o déf ic i t

"hidrico, Bdem's de qua el empleo de técnicas empiricas de

manejo ha conducido al sobrepastoreo, infrapastoreo, tama~o

inadecuado de potreros, reba~os no seleccionados y poco

pr-oductivos.

I
Enormes esfuerzos se han r-ealizado para solventar-Ios,

sin lograr resultados satisfactorios. La baja fer-tilidad se

ha combatido con el uso de fer-ti 1 izantes químicos,
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incrementando los costos econÓmicos y pudiendo causar graves

problemas ecológicos como la contaminaciÓn y degradación

del suelo.

En paises cuya agricultura utiliza fuertes insumos de

agr-oquimicos, el incr-emento en el uso de fer-tilizantes

inor-gánicos ha tr-aido el lavado de nitr-atos hacia r-ios y

lagos ocasionando una eutr-oficación cultural. El incr-emento

de los nitr-atos aumentó el óxido de nitr-ógeno en la

a tmósfer-a,

020no.

inter-firiendo con la estabilidad de la capa de

Por- otr-a par-te, en los últimos a~os, el costo de los

fer-tilizantes inor-gánicos se ha incr-ementado y desar-r-ollos

agr-icolas se han visto en la necesidad de suspender-Ios o

disminuir-los, bajándose por- consiguiente la producción y la

pr-oductividad.

El aumento de precio del fertilizante y la necesidad

de aumentar- la pr-oducción de alimentos mantendr-á una demanda

par-a-sostener- o incr-ementat- la fer-ti 1 idad na.tur¿:\l del suelo.

De acuer-do a lo expuesto, es necesario buscar- otr-as

alter-nativas par-a 1 og ra.~- un m¿'.nej o adecuado basado en el

conoci1iento de los procesos que ocur-ren en el suelo. Uno

de eSO$ procesos, la descomposición
i

de la materia or-gánica,

constit.uye el objeto dr-:' e'~;;tp En par-ticular-

analizar-emos pr-ocesos r-elRcionados con la miner-alización y
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el ciclaje de nutrientes en una sabana tropical

a diferentes condiciones de pastoreo simulado.

sometida

Debiamos a~adir que hay un programa Internacional de

la UNESCO (1986) el cual trata de analizar las interrelacio

nes entre los procesos biológicos y la fertilidad del suelo;

su objetivo principal es determinar el manejo óptimo para

aumentar la fertilidad de los suelos tropicales a través de

la manipulación de procesos biológicos. Dicho programa

reconoce que los niveles de entendimiento actual de cómo los

procesos biológicos contribuyen a la fertilidad del suelo

son inadecuados y requieren ser investigados más

detenidamente.

Por consiguiente, podemos afirmar que este tipo de

investigación se justifica, ya que aportaria datos que po

drán ser utilizados para conservar o incrementar la fertili-

dad y en consecuencia,

neotropicale~;.

la productividad de las sabanas

Con este trabajo se pretende cuantificar la

descomposiciÓn Y observar los efectos de algunas prácticas

de manejo (pastoreo simulado y fertilización) sobre dicho

proceso.

El estudio se adelantó en una sabana estacional que no

ha sido cultivada, por 10 tanto sus especies se han

establecido naturalmente y están en equilibrio en el manejo
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a,ctual.

Se est0blecieron parcelas sometidas a di fer'en tes

tratamientos de corte cada 30 días, cada 60 días y testigo

sin COI"'tf.~~ ; 1a mi tad dE' parcelas fueron

fer-t.i.liza,das. En cada parcela se midió la descomposiciÓn

aér'ea y subterránea utilizando el método de "bolsitas de

malla,", determinando las variaciones en los contenidos de

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Además, se

estudió la nitrificaciÓn, incubando muestras en diferentes

fechas y la respiración edéfica usando hidrÓxido de sodio en

bolitas (eroper y Col 1.985).

SE" postula que en la sabana, el cor'te mod i f ica la

descomposición de las porciones subterráneas, que en este

sistema son más importantes para el reciclaje de nutrientes

qUE? las porciones aéreas, ya que estas últimas son

E' >; ¡:lCi r' t c:ld ,',l, S • idea es que el corte puede optimizar el

rec j e l.::i,do l.;:;., fer-ti 1 idad natural del

ecosistema, pues induce la mortalidad de las raices, lo que
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11. OBJETIVOS

1. Objetivo general

Analizar la influencia del uso (frecuencia de corte y

fertilización) sobre la descomposición y por lo tanto, sobre

el ciclaje de nutrientes en una sabana estacional.

2. Objetivos especificos

1- Cuantificar, mediante el método de las bolsitas de nylon,

los cambios en el peso seco de la bLomasa aérea y

subterránea confinada en dichas bolsas y sometida a

diferentes tratamientos.

2- Determinar la influencia de algunos elementos climáticos

(precipitación, temperatura, humedad relativa y evapora-

ción) sobre la descomposición de la materia vegetal.

3- Medir las variaciones en el contenido de nitrógeno,

fósforo, potasio, calcio y magnesio del material

aéreo y subterráneo confinado en las bolsitas •
•

vegetal

4- Seguir los cambios de la amonificación y nitrificación

inducidos por el corte.

5- Evaluar los cambios en la respiración edáfica en variás

fechas después del corte.
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111. ASPECTOS TEORICOS

1- Consideraciones generales

Los ecosistemas pueden ser conocidos como una de las

unidades de la organización biológica (Célula, tejido~

organismo~ población); están caracterizados por la

integración de diversas comunidades de organismos dentro de

un medio físico y su funcionamiento ocurre en tres

subsistemas: productores~ consumidores y descomponedores. Su

integridad es mantenida por la transferencia de materia y

energía entre esos tres componentes.

Las plantas fijan la energía solar, son junto con

algunos microorganismos autótrofos~ las únicas capaces de

elaborar compuestos orgánicos a partir de C02. La ganancia

de energía y materia por las plantas (producción primaria

neta) puede ser distribuida en tres caminos:

a- Es almacenada en tejidos perennes y contribuye al

crecimiento neto o incremento de biomasa.

b- Una parte es consumida por los herbívoros.

c- Pasa a la hojarasca y a la necromaaa" subterránea entrando

al subsistema de descomposición. Las heces y esqueletos

de consumidores también contribuyen a las entradas hacia

la descomposición. Aproximadamente 801. de la biomasa

pasa directamente a dicho subsistema, en tanto que una

porción generalmente mucho más baja pasa a través de la
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pirámide: Productor-> Consumidor prima"-io-> Consumidor

secundario.

En consecuencia~ la descomposición es un proceso

ecológico tan clave como la producción p,.-imaria. La

descomposición~ según Swift y Col (1.979) ,.-esulta de un

cambio del estado de los ,.-ecursos bajo la influencia de

factores bióticos y abióticos; a través de una serie de

cambios físicos y químicos que pueden at,.-ibui,.-se al efecto

de tres procesos: lixiviación, catabolismo y comminucíón.

El lavado o lixiviación es un proceso abiótico en el

cual la materia soluble es removida del ,.-ecLlrso por la

acción del agua; causa pérdidas de peso y cambios en la

composición química.

Catabolismo es el término bioquímico que describe las

reacciones enzimáticas con liberación de ene,.-gía que

conducen a la transformación de un compuesto orgánico

complejo en moléculas más simples cambiando así la

composición química del material en descomposición.

Comminución es la reducción en el tamaño de las

pa,.-tículas de los recursos o"-gánicos~ ocasionada

especialmente por la fauna del suelo. Difiere del

catabolismo porque es un proceso físico sin mayores

transformaciones químicas. No obstante~ durante el pasaje
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través del sistema digestivo, la comminución

9

es

acompañada por cambios catabólicos y los residuos de ambos

procesos son excretados como heces, con tamaño más pequeño y

composición química diferente a la del material ingerido.

En la práctica~ los tres procesos actúan

simultáneamente sobre el recurso y puede ser imposible

distinguir los tres efectos. Por ejemplo, la actividad

metabólica puede ablandar el material vegetal y hacerlo

más accesible para la comminución; la reducción en el tamaño

de las partículas puede beneficiar o mejorar el acceso de

las enzimas catabólicas e incrementar la facilidad con que

los compuestos solubles pueden ser lavados.

En el subsistema Descomposición, el detritus es

degradado por los organismos descomponedores (bacterias, hOQ

gos, actinomicetos y fauna del suelo principalmente), cuando

estos mueren sus restos entran al compartimiento detritus,

siendo atacados por otros descomponedores. Este ciclaje es

un principio importante en el proceso de Descomposición.

El Subsistema Descomposición realiza dos funciones

principales en el ecosistema: la mineralización de los

elementos esenciales y la formación de la materia orgánica

del suelo (hum~ficaciÓn). La mineralización es la

conversión de un elemento de una forma orgánica a una

inorgánica liberando los nutrientes que podrán ser
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utilizados de nuevo en la producción primaria.
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El

mantenimiento

disponibilidad

de

de

la producción primaria

esos nutrientes; por

dependerá de

lo tanto

la

la

liberación y flujo de ellos debe estar sincronizada con los

procesos de absorción por la vegetación. El flujo de

nutrientes es relativamente simple pero su velocidad es

dificil de predecir porque pueden influir factores que lo

limitan; sin embargo, el proceso se puede manipular para

aumentar la fertilidad.

Por otra parte, dicho flujo debe corresponderse con l~

demanda de las plantas para que no haya muchas pérdidas;

en un sistema natural hay concordancia entre la liberación y

el uso, normalmente hay pocas pérdidas o no hay, en cambio

en el ecosistema cultivado puede haber déficit en un momento

y pérdidas en otro. El equilibrio se mantiene también por

la inmovilización de los nutrientes al ser incorporados o

mantenidos en forma orgánica cuando son capturados por las

raices, cuando los descomponedores los toman o cuando entran

a formar parte del humus: mezcla de moléculas polimeras

complejas sintetizadas durante el proceso de descemposición.

El balance entre la producción primaria y la

descomposición determina la cantidad de materia orgánica

acumulada en el ecosistema. El turnover de la materia

orgánica y su distribución son determinantes en la

estructura del ecosistema y junto con el ciclaje de nutrien-
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tes representan aspectos importantes de la dinámica interna

del ecosistema (Swift y col 1.979).

2.- El proceso de descomposición y el ciclaje de nutrientes.

El origen de la mayoría de los nutrientes es la

litósfera~ donde se encuentran en forma inaccesibles para

los organismos vivos, pudiendo ser considerada como una

reserva mineral separada del pool biológico. Otros

elementos como el carbono y el nitrógeno tienen reservas

gaseosas en la atmósfera. Por consiguiente~ los nutrientes

pueden encontrarse en forma orgánica~ molecular o iónica,

inorgánica o mineral.

raíces de las plantas

Los nutrientes son absorbidos por las

generalmente sólo

de la solución del suelo,

representa una fracción del

la que

pool

inorgánico total~ el cual en su mayoría es insoluble o está

absorbido a las superficies sólidas siendo una parte accesi

ble y en equilibrio con la solución del suelo (C.L.C.)~ otra

inaccesible para las plantas. En consecuencia~ el factor clª

ve en la disponibilidad de nutrientes no es ei tama~D del

pool sino la tasa a la cual puede ~er reemplazado en la sol~

ci6~ del suelo.

La solución del suelo es altamente dinámica y sujeta a

una variedad de entradas o salidas. Dichas entradas o

salidas predominarán en diferentes condiciones; por ejemplo,

durante una estación de alta productividad la captura por
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las plantas puede disminuir el tamaAo del pool pero este

será reemplazado durante el periodo en que dominan la

degradación y mineralización.

El tiempo de duraci6n del proceso de descomposici6n es

dificil de predecir, varios factores lo afectan: la forma mQ

lecular de la fuente de nutrientes, la tasa de cambio de un

nutriente con respecto a otros, etc. Durante la desaparici6n

de nutrientes particulares puede haber periodos de inmovili-

zaci6n neta y de liberaci6n neta; un ejemplo de una pastura

bajo condiciones de laboratorio es presentado por Floate

(1970) quien observa que al avanzar el proceso de descampas!

ción, el carbono fue progresivamente perdiéndose, pero los

factores de mineralizaci6n del f6sforo y nitrógeno fueron d!

ferentes, encontrándose que el fósforo muestra inicialmente

una inmovilización neta pero después de seis semanas la

mineralización excedió a la inmovilización; en cambio, un

incremento neto en el nitr6geno mineral fue observado con

una baja relación C/N inicial.

Según Swift y Col (1981) la tasa de descomposici6n es

también regulada por otras variables: el medio físico-

químico y la calidad del recurso. El medio físico-químico

lay

(lixiviaci6n-catabolismo
I

agua I disponible
!

influye en los tres procesos

comminución); la cantidad de

temperatura tienen una influencia funda~ental; la primera es
I

esencial para mantener activo el proceso de la descomposi-
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ción. Por otro lado~ la composición de los gases~ el pH~ la

r'Ii:'ltl.lrale.:a fí,!:i,iCi::\ y ql,!{m:ic.;:,\ d€~l suelo ¿,l,fectan

de los organismos rlescomponedores.

la actividad

El medio fIsico-químico es conveniente subdividirlo en

climático y edáfico; los factores físicos pueden intervenir

directamente en la descomposición como un regulador de la

actividad biológica; varios ejemplos confirman lo expuesto:

la tasa de lavado está relacionada con la e:<tensión e

intensidad de las lluvias; la comminuciÓn está relacionada

cbn la temperatura y 105 cambios de humedad.

El patrón y J ,:;o t8,S<:~, de descomposición están

determinados también por aspectos de la composición química

y física del recurso, 10 que se conoce como calidad del

recurso. En este aspecto~ la presencia de componentes

químicos como polifenoles puede estimular o inhibir la

actividad microbiana; es decir~ la composición del sustrato

puede imponer un efecto selectivo sobre la composición de la

comunidad d~ descomponedores.

Algunos autores opinan que la calidad de un recurso re

side en su compc!,,:,j, e: iÓn qu,imica (por ej E=mp 1o si tiene 1 ignina

tendrá una calidad más baja que si tiene celulosa); otros le

a.gr-egan 1..). acc~':3ibilid<3-d~ cla~;ific~1ndolo~; en :
I

De accesibil~dad directa~ sj la ~xplotación es sin adapta-

ciones (ej. un protozoario que come bacterias sin
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prob 1em2t.s) .

De accesibilidad mediana, si necesita adaptaciones especi-

ficas (eJ. las aves que suben los moluscos y los dejan

caer para que se ablanden).

De accesibilidad difIcil, la explotación sólo puede hacer

se a través de la synergia; en este caso, la accesibilidad

es muy baja, ya que se necesitan procesos especiales para

121. e:<plotac:ión

madt"r·a) •

los termites para descomponer la

Según Swift y Col (1979) es conveniente clasificar los

rec:urs-,os en:

Primarios:

V8,S"

raiees, tAllos, hojas y estructuras reproducti-

Secundarios: músculos, polvo de hueso, células microbianas.

Cada categoría puede subdividirse según la especie que le

dio origen, ya que entre uno y otra cambia

química y el tama~o.

la composición

Bunnell y Scoullar (1975) plantean que en el Subsiste-

ma DescomposiciÓn hay cuatro tipos de recursos: hojarasca-

raíces vivas o muertas - materia orgánica - materias hidro-

solubles del suelo. Detallaremos cada una:

La hojarasca: Su cantidad cambia con el lugar y el tiempo;

donde la descomposición sea lenta habrá mayor acumulación y
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la distribución aparecerá más continua, aunque al estudiar

con detalle se observa heterogeneidad debido a las diferen

cias causadas por los árboles, la topografía, etc. En el bo~

que tropical cálido~ la hojarasca se renueva regularmente y

el aporte puede o no ser continuo; en las sabanas la situa

ciÓn depende también del fuego.

La calidad de la hojarasca es un punto clave, ella

depende de la proporción de carbohidratos, hidrosolubles,

polifenoles

Los dos primeros sonpolifenoles

f.-?net···géticos,

. (terpenos)

los

y lignina •

pueden cambiar la

descomposición y se llaman modificadores; por lo tanto, los

sustratos que tienen mayor valor serán los que contengan más

t. arbollidr·a. tos e hidrosol ub 1es; {,~stos se descompondrán más

rápido y aportarán más nutrientes. Por otro lado, los que

.! ü~r¡(-·'r, fTH..tcha l:.i.. gnin¿r. y pocos polifenoles se descompondrá.n

ffil...lY len tamE'n te y los que poseen muchos carbohidratos y

modificaclor·E!s cl€?b.í.an tE'nE'r· valor· nutrit.ivo alto pero los

modificadores les disminuyen dicho valor.

Las ralces: Pueden formar biomasas importantes, en los

medios herbáceos pueden alcanzar más de 20-30 ton/ha; en las

la parte aérea es consumida por los herbívoros o

('"' J in: :.í n ¿'Ida. ] E'IS quemas, quedando sólo parte

subterránea, como mat.eria vegetal que puede reciclarse.

c:on ecosistema la rela.ción biom¿:..sa

~,ll btf.lr r·¿r.nez-\/ .:\én::,-r:\ es ell ta (Sarmiento, 1984) consti. tuyendo 1a
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importclnte.
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las raíces el aporte de nutrientes mas

biomasa de las raíces es muy variable, se

distinguen dos tipos de raíces: finas con diámetro inferior

a dos mm y gruesas con diámetro superior a dos mm. Las

pr imf:?F'¿~~:;, viven de una semana a algunas meses y tienen

tiempo de renovaciÓn muy corto; las segundas pueden durar

toda la vida de la planta. Al igual que la hojarasca,

ap¿H"'ecen con una distribución temporal y espacial, siendo

necesarie hacer determinaciones de su biomasa a le largo del

a~o. En una sabana, el comportamiento es irregular, depen-

diendo entre otras cosas del fuego y del agua en el suelo.

Su accesibilidad o calidad es más baja que la de la

hojarasca, pero al avanzar les estudios se puede llegar a

determinar que tiene mayor valor nutritivo.

La materia orgánica: Por mucho tiempo se consideró homogé-

nea, ahora se sabe que funcionalmente se deben considerar

di~:>til1te\S; ·fr·C".c:c:iones: Hidr·osolLI.bles; >F2lZH2HZl u;" >F211112l L!; >f='512l

u y la organomineral. A medida qu~ la materia orgánica va

EVO ll'C:: iorl¿H1do, el grado de división será más importante y

tendrá más protecciÓn fisico- química. Sus ca.ntidades son

mu.)" variables influyendo el clima, el tipo de arcilla I
y!

otros factores edáficDS.

Sustancias hidrosolubles: Hay tres tipos en el suelo, los

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



17

<:°\1 ! u(:;'l(1 di I'F'ct<.'OI!.'\ltF'), ID!:> p;o:uodado'S de las raíces y el moco

lo antes expuesto, es posible distinguir

CUi;:.tro E~lod:roacL~o~~' princip¿des al subsistema Descomposición:

M0t~rja1es orgánicos lavados o extraídos de otros siste-

Lavado de la cobertura vegetal, incluyendo la exudación de

Los esqueletos y hecps de los herbívoros,

d E~SC: om pon (~do re:~, .

carnívoros y

_.. Fl mi,mt.i 110 c~:;¡.í.do qUE' ccmsti.tuye el retorno más directo.

contt-ario, hay sólo una salida mayor: la

(oonversiÓn de nutriente orgánico a forma inorgánica, proceso

que ya se explicÓ y que recibe el nombre de mineralización.

Aunqw:? Sf:~'gl..~trl 1 0=; e-=c:o~;:,i temaS', puede haber también pérdidas por

lavado o volati.lización.

En c:onSiPCUeI1C id, ·l~:::Is transferencias de nutrientes

explicadas anteriormente se pueden resumir en

- P2.f::iivas
(Por efecto de la

gr' e\ \'ecl "d )

I
<:
I

l

Hojarasca en pie

H .1 1 1Ojarasca en e sue o

1 .Mater1a orgánica en descomposición
I

I
Humus
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Por efecto de los invertebrados
del suelo
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Por consiguiente~ sobre un recurso que va a descompo-

nerse actóan factores ambientales (por ejemplo, e 1 agua) ,

microorganismos Y macroorganismos. Todo el funcionamiento

del suelo se lleva a cabo a través de esos procesos~ algunos

poco conocidos, siendo de urgencia estudiarlos para poder

planificar un eficiente manejo de la sabana o de cualquier

otro ecosistema.

3- Métodos para el estudio de la Descomposición

Los métodos son variados y su selección dependerá del

objetivo de la investigación, el nivel del detalle requerido

y los recursos disponibles; sin embargo, a menudo es

conveniente una combinaciÓn de métodos.

Swift y Col (1979) clasifican los métodos en la forma

siguieRte:

A- Métodos para determinélT la entrada de mél.teria·les al Sub-

sistem.:l.

B- MediciÓn dE~ la descomposiciÓn

B.l Pérdidas de peso de mantillo no confinado.

9.2 Pérdidas de peso de mantillo confinado.

B.3 Descomposición del mantillo le~oso.
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8.4 Descomposición de sustratos especificos.

e- Radioisótopos.

D- Respiración.

E- Actividad enzimática.

F- Mineralización de nutrientes.

G- Poblaciones de organismos del suelo.

A'- Entradas de materiales al subsistema descomposición

Entrada al compartimiento necromasa en pié. Estas entradas

pueden ser estimadas por los cambios de la necromasa en pie

cuando la mortalidad ocurre en un periodo particular del

a~o; en cambio, si las entradas son continuas a lo largo del

a~o, deben calcularse las tasas de mortalidad y el tiempo de

residencia de la materia muerta en pie.

Entrada al compartimiento mantillo. Para los le~osos se

usan varios métodos para medir el mantillo que cae: Trampas

de bolsas, cajones o bandejas, embudos plásticos. Las

bandejas sobre la superficie del suelo se usan para medir el

mantillo que cae, pero la actividad animal, el drenaje y el

viento pueden causar problemas.

En herbáceos, las hojas y tallos pueden permanecer

muertos en pie varios a~os. Los cambios de biomasa viva o

muerta pueden proveer un estimado de las entradas al

mantillo.
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Raices. La cosecha de las raices en muestreo de suelo se

laboriosas y la tasa y distribución de entradas de raices

utiliza para estimar las entradas, pera las técnicas son

B- Medición de la DescomposiciÓn.

raiees en cámaras, sobre todo para raiees

muertas es dificil de

deobservaciones

pequeñ~"s•

con técnicas

las

aún

También pueden usarsecol cwoac: ión.

I
1

\
I
I

I
i
lo'

\
!

B.I. Perdidas de peso del mantillo no confinado.

La tasa de desaparición del mantillo no confinado

puede ser estimada de la entrada total anual de mantillo (1)

y la cantidad total del mantillo acumulado en la superficie

d €:~ 1 SUf::: 1el (X). El cálculo de la constante de descomposición

instantánea (K) depende de asumir que se mantiene un estado

de equilibrio entre la entrada y la descomposición, se

calcula por la siguiente ecuación:

1<= l/X

03

condición de equilibrio es rara, ....", no es

constante pero permite una comparación del proceso de

descomposiciÓn en diferentes ecosistemas. También se puede

calcular l~ variación Estacional de K con las mediciones

;

instantáne~s de la descomposición y el tur'nover de 1a

materia o~gánic:a, la cosecha en pie y la materia orgánica

dEl suelo son medidas en intervalos, 1'::(5 tasas de
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descomposición ~alculadas de los cambios de la cosecha en

piG' • Este método tiene un error por la diferenciación en

clases de edades del mantillo.

B.2. Pérdidas de peso de mantillo confinado: Se pueden detec

minar las pérdidas de peso del mantillo y los cambios

químicos colocando las muestras en bolsas de polietileno, CA

jas cubiertas con malla, tubos de polietileno o vidrio,

segón sea el tipo de mantillo y las condiciones del hábitat.

El peso de la muestra se determina después de secado, varias

replicaciones son necesarias para minimizar el error. La

bolsas son muy usadas pero las mallas finas, aunque reducen

Id pérdida df'~l mantillo peque~o disminuyen también la

actividad de In mesofauna; por ello, la selección del tamaAo

cie l,,~ apf:?rtl.lt"·c1" dE'ppr",clE'r'A de un compromiso entre ambos. Lo

finu c:lpl m<0.t':·?r·i¿~I l'(:'IIF' influf.?ncic\ sobr-e pI contenido de la

Ilumpc!¿:lcI tJp 1 a mt.H?str·<3; Cl.dem.:fls., €estA pued('= contaminarse por

entrada de ralees, por lo que deben considerarse estos

B.3. Descomposición del mantillo leñoso. Esta descomposición

puede ser medida por los métodos de pérdida de peso no

conf in¿H:los y coof inCl.do~'..

B.4. Descomposición de sustratos específicos. El análisis

quimico del mantillo en descomposición mide la tasa de

descomposición d& compuestos orgánicos especificos dentro
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del mantillo, pero pueden ser a~adidos al suelo sustratos

pLlr os; para comparar la descomposición potencial de

hCH" i zon t~?S, suelo~;, hábi ta_ts o regímenes

climáticos. Como sustratos puros se han usado: Celulosa (la

más usada), 11gn1na y keratina.

C- RadioisÓtopos.

El material marcado con radioisótopos es conveniente

pay-a investigar- las pérdidas de elementos por lavado,

catabolismo y comminución; las limitaciones son la posibili- .

dad de obtener isótopos con vida media adecuada. Se han he

cho estudios con Ca, Sr, Ca y es en le~osos deciduos y Cs en

líquenes, musgos y pinos.

marcado con C14 puede usarse para

estudiar el turnover de la materia orgánica en el suelo y la

descomposición de las raíces en el campo.

D- RespiraciÓn.

La evolución del C02 del suelo mide la actividad

hr:.,·ter-ot.y--ó"f ica y la respiración de las r-aices. Las

mediciones en el campo son hechas cubriendo el suelo con un

ei ljrldn:l insey-tac!o E'n €~l m.1.:;ffio.

puede ser medido por:

El C02 que sale del suelo

a) Estimación del incremento en el C02 del a_i roe encerrado

durante el periodo de análisis, en nuestras pequeñas
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extraídas en intervalos.

b) Absorción continua de C02 por un álcali y cálculo de la

cantidad absorbida por titulación o gravimétrica.

e) Circulación continua del aire del cilindro con absorción

de C02 por la corriente de gas, seguida de estimación de

por titulación o gravimetria.

Los métodos recientes incluyen el uso del analizador

de gas infrarojo (IRGAl para la determinación del C02 en una

corriente de aire y la detección del C02 absorbido por

álcalis mediante métodos conductimétricos. La principal

limitación del valor de la evolución del C02 de suelo como

una medida de la actividad heterotrófica son las salidas de

C02 de las raíces vivas; no obstante se han propuesto varios

métodos para calcularla tales como: uso de biócidas, y el

establecimiento de la regresión entre la evolución del C02 y

la biomasa radical.

Otros métodos miden la captura de C02 o la liberación

de C02 mediante respirómetros de Warburg o 8ilson; pero el

disturbio causado por el muestreo y la preparación

(extracción del material) puede afectar las tasas de

respiración, 10 cual puede ser superado colocando muestras

no disturbadas en el respirómetro.

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



24

E- Actividad enzimática.

La investigaciÓn del complejo enzimático del suelo ha

sido usada para determinar su potencial bioquímico, midiendo

la actividad extracelular de las enzimas; por ejemplo, la

actividad de la hidrogenasa es medida por su acción sobre la

colorciciÓn del tE~tr¡:;l.~;;odium. Los métodos de investigación

se basan en el principio de adición de un sustrato a una

muestra de suelo y la mediciÓn del producto de la reacción o

del sustrato residual después de un periodo de incubación.

El crecimiento microbial es inhibido durante dicha

incubación y la enzima libre es medida por el tratamiento

inhibitorio probablemente al liberarse alguna enzima

intracelular por destrucción de células.

F- Mineralización de nutrientes.

Los métodos arteriores determinan la descomposición de

los compuestos de C, pero a veces es necesario determinar

las tasas de mineralización o transformación de N-P-S y

otros nutrientes. Las entradas de nutrientes son medidai por

~:\nális,is qu.í.micos df:,:'l m<:mtillo qW'2 entra., -de la lluvia y del

lavado. Los análisis sucesivos mostrarán los cambios en la

concentraciOn y forma de los nutrientes en la materia orgáni

ca; sin, embargo muestran los cambios netos ya que las

trarl~,fDrm<~cic)nes rm puecl:~'n ser detec tadas; lo detec tado son

Para estimar los cambios
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en cantidades absolutas es necesario conocer el peso secO de

la muestra y la cOflcentraciÓn .

G- poblaciones de organismos del suelo.

Existen varios métodos para investigar las poblaciones

de organismos en el suelo:

es necesario

en el campo o

laboratorio. Estellevadas a.l

la variación estacional

muestras.

son colectados y fijados

método cuantitativo muestra la variación intraespecifica,

€",:.:tY··<::~:í.dCl~3 en

repetir los muestreos a lo largo del tiempo.

_ Análisis del complejo enzimático de los animales, el cual

indica la capacidad p~ra digerir varios sustratos pero na

determina la fuente o cantidad de sustrato.

_ El muestreo del cultivo microbial en trampas plásticas.

La estimación Y descripción de las especies con un medio

de agay·· o cebo.

l...o~:;
óltimos méto~os tienen problemas

como: La

identificación de los microorganismos, su tama~o tan peque~o

qUE' dificulta E'l cCHd:.eo; ¿1.demás, alg!-mos métodos necesitan

perfeccionamientb.

De acuerdo a lo expuesto, la producción biOlógica de

los descomponedoy-er,,; es el i·f J_c 5.. 1 c.1t~ est:ud ia.r POy- los prob lemas
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microbiana en un

y Raw (1.974) a menudo se recurre al

f.·?~:;tudio de la actividad descomponedora como indice de su

producción y con este enfoque

di Y-E'C c..i on E'5 :

puede avanzarse en dos

a) Aislamiento de las principales fracciones microbianas por

las técnicas especificas y el estudio de su importancia

cU¿Hlti ta,tiva erO) un período de observaci6n.

b) Evaluación de una actividad de descomposición de muestras

totales de suelo, durante un tiempo.

Esos dos enfoques son complementarios, el primero

d(~tJ"'t ¡Ilin,), c'l F·~,,;pfl'c.tr·'D eculóiJico dl-;> 1<). población microbiana y

potf:~nci21l de descomposición; el segundo,

determi.na el peso especifico que las distintas funciones de

descomposiciÓn tienen dentro del dinamismo de un suelo dado.
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IV ANTECEDENTES

l.a DescoOlposición no es objeto de estudio de una dis

ciplina científica, sino que es abordada por la Ecología,

Ciencias del suelo, Microbiología, Fisiología, Bioquímica,

Zoología y otras. Swift y Col (1979) rese~an la información

aportada por esas disciplinas y proveen una visión coherente

del proceso de Descomposición y su rol en los ecosistemas.

Ellos tratan de establecer algunos principios básicos para

tener una visión global, aclaran muchas situaciones y enfati

zan que el entendimiento de este proceso está aún crudo

comparado con la bioquímica, fisiología, genética y ecología

de las plantas superiores.

Más recientemente el Programa Internacional

Fertilidad del sllelo (UNESCO-MAB-IVBS~ 1986) se

Biología y

fija como

principal objetivo "determinar el manejo óptimo para aumen

tar la fertilidad de los suelos tropicales a través de la

manipulación de los procesos biológicos". Entre los propósi

tos ~e ese Programa figuran:

Preparar y pL!blicar una evaluación de la importancia de

los procesos biolÓgicos para el

ecosistemas naturales y manejados.

funcionamiento de los

Identificar las lagunas más significativas en este

aspecto, al referirse a los suelos tropicales.

Recomendar p~ioridades.

Evaluar los métodos utilizados en las investigaciones y
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hacer las debidas recomendaciones para standarizarlos.

El conDe .im:l E?n to dI::' al gUr'lOS aspec tos dE> 1 proceso

Descomposición adn no está claro.

Se rese~arán a continuación algunos de los resultados

obtenidos en sabanas, praderas o cultivos~ as! como en

Además se creyó conveniente separar los resultados

dE.'l s,u€~lo c.on 1,,: pn)'funcHdad (0-3f::oc:m).

experimentales de los trabajos documentales.

1. Investigaciones Experimentales.

a. Sistemas herbáceos

Clark (1977) en una pradera de pastos cortos en Pawnee

(Colorado, USA) pretende determinar las tasas de absorción

del nitrógeno por las plantas, su movimiento a través del

man1illo y d~] suelo hasta ser nuevamente absorbido por la

plé:lrlt,¿:\, utilj;-¿,\nc:!o como marc~":l.dor 15N. En una tabla recoge

los> valor"e~:; dE,~l C cJr"g¿[lIlico y N-total en los diferentes com

partimientos, observa que la distribución de ambos es paral~

la, de forma tal que el material epigeo contiene 10,80 % del

e total y 9 % del N total, la corona y raíces vivas contie-

tas u en descomposición; no obstante, ese contenido disminu

YE' con 12\ pn,!'fund iclé"\c1 é\l.l,nquf: menos qUE? con 1a senec tud. En

c¿~fflbj,o, 110 (",Il(,tl!'\'¡ r"ó diff:.1r"encias f,?f1 E'l contenido de...........
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El autol'- ~;,u.gipr"f..· qUf? 1/2 ~J. 1/3 del N de la par-te aér-ea

viva se trasloca hacia la par-te subterránea, 2/3 pasan de la

verdp a la aérea muerta, de la cual 5% pasa al suelo. Por-

lo tanto, llega a la conclusión que las vías más impor-tantes

en el reciclado del N en este ecosistema her-báceo son la

descomposición aérea y subter-r-ánea y la tr-anslocación entr-e

vástagos y raices.

Sin h~";\ y Col (1977) miden la dinámica de la

mineralización del e y N dur-ante la humificación de algunos

agregados or-gánicos (Estiércol, terrones, laca o goma, hojas

y 8serr-in en polvo), estimando además la miner-alización

potencial del e y los cambios en el nivel de las fr-acciones

convencionales de humus pr-oducidos por la post-incubación de

1 é~. mater-ia orgánica. De acuerdo con los r-esultados

eorle: 1UYE~f 1 qu r=? 1 él. ,-".d ición de enmiendas or-gánica.sc¡ht'=,nido~',,

i ríe 1"'(~'mE>nla la mineralización potencial de C, pero la

rliagrd.t.ud d€·?l incn;:~rnE?nt() f?S difet--entE'? en los distintos suelos

la misma enmienda, debido a: var-iaciones en el agua

disponible, la tasa de r-establecimiento del oxigeno, el pH,

el nívEo'} de otros nutrientes y

Por consiguiente,

la actividad mic~obial

la pr-oducción de las

nupvas sustdncias hómicas depende de la natur-aleza de la

materia orgánica a~adida, de las características fisicoquími

cas d0] suplo y de la síntesis biopotencial de los micr-oor-gª

nismos. El nivel d~ equilibrio de la materia or-gánica de los
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~::>tl(;:"], DS t.r-opica 1e~; PU(;?c!P Sf.~r- mej or-ado cuan to mayor-es sea.n las

erlm:i.f.:~nd<::\s ol'"g~\n i. C¿\S ¿~,fj 1'" egaclas pe 1'"' iód feamente.

Woodmansee y Col (1978) sintetizan e integr-an la

infer-maci6n de varios progr-amas sobre pastizales de Estados

Unidos, calculando el balance de nitr-ógeno a partir- de los

conterlidos deter-minados en par-tes muer-tas r-econocibles,

partes vivas de plantas, animales y micr-obios.

flujos entr-e los diferentes comparti-

Al calcular

(2,41 9 N/m2~ y los

también la m!ner-alización del mantillo

mientos concluyen que:

Solamente una peque~a cantidad de N es r-equer-ida par-a el

crecimiento anual de las plantas, 10 cual debe ser- tomado

en cuenta al agl'"8g':II'"' fe:'r-tilizantes.

La cantidad de microorganismos es alta y son competidor-es

Ni t-r- élgpno. Por" esto, fer-tilizante no debe

aplicarse cuando las condiciones son favorables para el

cr-ecimiento de aquellos.

El conocimiento sobr-e dinámica r-adical es mínimo, se sabe

que' las raices no suberizadas son muy dinámicas per-o no se

ha podido cuantificar su impor-tancia en el ciclo del N en

- Las entradas pueden exceder a las salidas en un ecosistema

be. J anceado.

Amate y Ladd (1980) siguen los cambios que acompa~an
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la descomposición de hojas de Medicago littoralis marcadas

con C14 y N:t5. Estiman el N de microorganismos viables y de

la arcilla, observan que los tejidos de las hojas marcadas

se descomponen rápidamente en los suelos arcillosos, de

forma tal que el día siete el NH4 marcado y el N03 estaban

presentes en el suelo; pero el día catorce todo el amonio ha

desaparecido y el nitrato continuó acumulándose; el día 34,

las tasas de descomposición rápida han cesado y 49% del e

marcado y 67% del N permanece en el suelo como residuos

orgánicos que se mineralizan con una relativa lentitud.

Interpretan los resultados de la siguiente manera: la descom

posición del C14 y N15 del material de vegetal y la inmovi-

lización de nitrato en el suelo o en los microorganismos se

distribuyen de acuerdo al tama~o de las partículas. El C14

twgáni.c:o y eJ N15 asociado con la arcilla fina es son

transferidos o descompuestos, su disminución ocurre por el

decrecimiento neto en el pool de biomasa y no biomásico de

esta fracción.

A.,g¡ato y Col contirn:li:l.n sus investigaciones y en 1984

comparan la descomposición de varias partes de Medicago

littoralis y M. tr-uncatula. Utilizando C.1.4 y N15,

determinan las tasas de descomposición en cortos periodos de

incubacióp y evalóan los efectos de la intermitencia (secado

y remoj ( 1

) • EIH::Uf."rl tr-an que 1as hoj as, ta 11 os y raices se

difer-enci~n en la descomposición y el N liber-ado, Jo cual
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~:;ug iE~r-f~ que::~ ti enen di s,t..i.n t.a.s pr·oporc. ionps de los comporlentes

de rápida descomposición. Tal afirmación es corroborada con

los datos aportados por la incubación en el laboratorio, los

Cucdf"~'.; c:!f.",mostraron que todo el m,,,t.erial se descompone más

r <~p id¿\mf.?n tf.? c~n las primeras semanas y que la diferencia

entre hojas, tallos y raíces se debe a las diferencias en

las proporciones de compuestos extractables con agua. Por

otra. parte, el cc)ntf.'::·ni.clo dp nitr-Ógeno junt.o con el de ligni-

na y carbohidratos inter-actúan para contr-olar la tasa de

descomposición y los cambios relat.ivos en varios componentes

de:~ IE\~,; pla.rd:as, La t<7:1S¿~ de descomposición r-esul ta 1 igeramen

t.E"" mi!\~:. baj¿.:\ ('21", r,:;¡.1.Cf?',:;, qUE' E'n hoja!:.. y t.allos, siendo para el

carbono: O,58 - 0~57 Y 0,48/ a~o y para el nitr-ógeno: 0,24 -

0,23 - O,25 respertivamente.

Es importante que estos resultados concuerdan con los

de Jenkinson (1965), Nyhan (1975) y Her-nan y Col (1977).

Nakas y Klein (1981) investigan la influencia de la

temperatura del suelo y del contenido de agua sobr-e el

proceso de mineralización de glucosa y de una mezcla de

alllino¿<.(:::.ido~;;; .intf."nt.·::~.ndo pstim~:l.~- 1,::1 mineral ización potencia..l.

Ob~o,er·van LtWlbios; E":.;t,''I( iorldlp!:'. en el contenido de agua en el

SUf~ lo: t?n E'] periodo extremadamente seco se limita la

¿u::- t j \' j c.lDd rnicTobiarlE'\ )o/ , ¿'\~;> tasc:ls de turnover- son baj as, en

el l".·~-·íudn LOll 11uv.L~~::, lo!:; cambios en el Tt son menores. No

o!J!:',t¿,nte, el c~I'i¿~:lis:¡~3 e~;~t~idístico indicó relación significa-
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tiva entre Tt y la temperatura o el contenido de agua en el

suelo al usar la mezcla, no significativa al usar glucosa,

por lo que concluyen "la glucosa no es el mejor índice de

actividad heterotrófica, especialmente cuando ocurren

cambios estacionales en la mineralización potencial, además

1.,:1 mf.?zcla pUE~cll.? detE:.'ctar los cambios".

Paul y Juma (1981) usan una descripción matemática de

la mineralización e inmovilización para obtener el tama~o y

"tLwnover" de 1a tioOla.sa mic robiana. Encuentran que:

Un 19% del N-total no pudo medirse.

El 81,2% del N15 aplicado se registró en granos,

su~? lo.

paja y

El 38,8% permaneció en el suelo, distribuido 26,9 en el

horizonte A, 11,4 en AB y 0,5 en B.

El N permaneció 0n la superficie como orgánico, menos del

1% correspondió a la fracción no intercambiable y mineral.

La minerali~ación del N15 orgánico en el suelo, la

miden en un experimento de incubación-lavado y encuentran

que~

El N15 permanece en el suelo después de una estaciOno

Se observa una mineralización curvilinea en el tiempo de

incubación.

La abundancia de Nitrógeno en la biomasa es una parte de

la fase orgánica activa y es similar al N mineralizado

duranle la incubación, lo cual implica que el Nitrógeno
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que se mineraliza pasa a través de la biomasa; por

consiguiente, está envuelto en el ciclo interno del N. No

obstante, el N activo es mineralizado a una tasa más baja

que el N de la biomasa (76,8 Vs 24,8 semanas).

Como el objetivo del trabajo era llegar a expresiones

matE'má ti.cc~s, describen los procesos y reservas mediante

las siguientes ecuaciones:

Torga N15 en el suelo= 239 e -O,0129t donde t= 53,6 sem

a 280 e y capacidad de campoa

N15 en la biomasa =71,1 p-0,0281t donde t=24,7 sem a 28 0 e

N15 T org. que permanece en el suelo = 71,1 e-0,0281t

+168,7e-0f2l90ta

Para complementar la investigación, los autores describen

las transformaciones del C,N14 y N15 con un modelo de

simulación, observando que los valores de N15 orga total

que permaneció en el suelo y el C02 pronosticados por el

modelo fueron más altos que los valores experimentales, el

N15 minoral más bajo, las otras salidas similares, las ta-

sas de transferencia brutas son constantes y los tamarios

de los reservorios fueron de una magnitud apropiada; por

lo tanto concluyen que el uso de trazas y modelos simples

es posible, pero la determinación de los pool y las tasas

p,,:; dif:Í-cil a que algunos datos coinciden con los

(;·~:·~perimentales ppro oty··os no.
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y Col(1982) obtienen datos cuantitativos

sobre la contribución de la biomasa recién muerta al pool de

nutrientes mÓviles; además investigan la influencia del

secado-remojo o fumigación sobre la mineralización del C y

del N. Observan que un flujo de N mineralizado ocurre en

los dos tipos de suelos (Parabrow y Chernozem) durante la

primera semana de incubación, siendo mayor en el Chernozem

sobre todo en las muestras con cantidades iniciales de

biomasa alta. En igual forma, la mineralización de N

causada por el secado-remojo fue más alta que la causada pof

fumigación.

En cuanto al fÓsforo, observan que: en las fumigadas

de ambos suelos se incrementó gradualmente hacia el día 28

después de la primera fumigaciÓn y decreció después de la

segunda; además los suelos con alto contenido de biomasa te-

nían el doble o más de P disponible. Después de la primera

fumigación, el K disponible se incrementó en tres días en el

suelo parabrown, hacia los siete días en el Chernozem y como

el P, fue mayor en las muestras con alta biomasa.
.,

El C de

la biomasa microbiana decreció rápidamente la primera semana

que siguiÓ a ambos tratamientos; el flujo de N estuvo

relacionado con las cantidades iniciales de N en las

respectivas biomasas microbiana; por 10 tanto la

contribución ppque~a en l~s muestras con baja biomasa es

consecuencia de las pérdidas previas a la mineralización.
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Los resultados, les permiten concluir que en
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los pr- j meros

12,5 cm de suelo, cerca de 40 Kg de N/Ha son derivados de

las células microbianas, asi mismo la cantidad de biomasa en

el suelo puede ser usada para estimar la movilidad de los

nutrientes.

Bernhard-Reversat (1982) estima el impacto de algunos

árboles sobre la distribuciÓn del Nitrógeno y su ciclaje en

una sabana semiárida; observa que la materia orgánica está

concentl'"ad¿~ en la superficie del suelo y la cantidad de

precipitaciÓn tiene una fuerte irlfluencia sobre su status

as! como la presencia de árboles, ya que se enriquece debajo

ele €-'llof-; y s¡e inCrE\mE~ntc~, a 10 largo de su ciclo de vida. Al

analizar la mineralización, se~ala que la producción de N

minpy'al df.'c.r'F'\c:t~ erl sppt.if:'~mbr'e, ant.e~:;; del final de las

1 11,1 \/ 1. ':', ~=; }' con la

prec j pi tEte: ión , la estC\ciÓn

lluvic.n,;¿". El N mini':'t',,,,,l oc:un-'e pt'· inc: ipa 1 mente como ni trC\to y

10'=, los dos C\ños de

ob::,E-?Y-V a,c i i~)11

~ ~

(1976-1977), aunque la precipitación fue 330 y

en cambio, la variC\bilidC\d en la

producción de N entre los árboles y entre los sitios fue

En el ecosistema semiárido la estimación del balance de

nutrientes es difícil debido a la variabilidad espC\cia~ e

interanual de la cubierta veqetal.
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La acumulación ~e materia orgánica y nitrógeno es mayor

debajo de los árboles pero su origen no está claro.

Algunos dicen que se debe al efecto de la hojarasca~ y

otros al microclima.

La mineralización está controlada por los cambios entre la

estación seca y lluviosa.

Whitehead y Dawzson (1984) en una siembra de centeno

determinan la cantidad de N presente en raices~ tallos y

hojas del mantillo y las proporciones de fertilizantes que

quedan retenidos en el suelo y mantillo. Encuentran que:

La cantidad de N es baja en el mantillo y grande en las

raíces, en comparación con el N total de la planta.

Más del 96 % del N total va al suelo, aunque gran

parte como N orgánico inmovilizado~ pues las cantidades de

N inorgánico fueron minimas.

ReseAan además que las proporciones de fertilizantes

inmovilizadas estaban dentro de los rangos obtenidos por 0-

tras investigadores, aunqu~ hacia los rangos más bajos,
debido a que el N marcado, inmovilizado inicialmente

su1reintercambio con el N de las dos aplicaciones siguientes

yal bajo contenido de materia orgánica en el suelo. Señalan

que cinco procesos pueden contribuir a' las pérdidas
I

de N:

lavado, escorrentia superficial, vola~ilización del amonio

del suelo y de la plallla, desnitrjficadión. Las pérdidas por

escorrentia son insignificantes, por volatilización
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las~ condiciones

de humedad del suelo y por lavado son las mayores.

House y Col (1984), quienes comparan la dinámica del

N, la descomposición del mantillo, y la quimica del suelo en

dos áreas: la primera preparada con arado (CT), la segunda

s'Ín ay"ado (t"T). Determinaron que: las concentraciones de N

en la cosecha fueron más altas en CT, posiblemente el arado

estimula la mineralización e incrementa el N disponible; las

pérdidas de peso del mantillo fueron más rápidas en invierno

y la descompo~,ición ell NT es análoga a los ecosistemas

Los efectos del arado son más marcados en el

estrato 0-10 cm. donde los niveles de N orgánico fueron más

<:.~ llos en NT, en cambio las diferencias entre NT y CT

di~'>mjnuyen con 1 i:'\ pnJfundi c1c,:\d. El nivel más alto de N

ot-gá.n ico en las capas superfici9.les dE' NT lo e:·:pl ican por la

producción de nitratos al inmovilizarse el N mineral.

También detectaron que la concentración de nitratos en el

aguB del suelo fue más alta en CT, lo cual indica que el

1avado es rn.3.yor.

Un gran aporte constituye la presentaciÓn de cuatro

modelos CT y NT de sorgo/arroz y soya/arroz, que demuestran

las diferencias en las reservas y transferencias y sugieren

que: el tipo de tratamiento juega un papel importante en el

clc::laje c:I(,. nutrü'>ld:e'6, pI ':5uf'~Io es el pr'incipal lugar- de

almacenamiento de nutrientes, el arado desvia muchos pasos
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de la descomposición de la materia orgánica~; es decir~ la

descomposición ocurre más rápidamente~ pero esa rápida

mineralización puede exceder la habilidad de captura de las

pI ant¿:\s y muchos flU tr ient.es put'?dt~n perdersE~ por' 1avado. En

cambio~ la descomposición descrita en NT inmoviliza mucho

N; por consiguiente~ el sistema con arado puede no ser tan

eficiente como en NT y si este último se mantiene por varios

a~os se incrementaría la fertilidad del suelo.

Jenkinson (1982) utiliza un experimento a largo plazo

para estudiar el ciclo del N en un monocultivo de trigo. En

1968, el experimento fUe modificado con prácticas agrícolas

modernas, cambiándose la variedad de t.rigo y el método para

el control de plagas, observando un incremento grande en la

producción y recuperación del N del fertilizant.e aplicado.

El autor concluye que el ciclo del N estA balanceado, pero

realiza una serie de criticas~

Algunos valores son cuestionablps ya que se supone que

todos los campos reciben la misma cantidad de N (150

Kg ¡Ha!año) , la fijación bio 16g iC;,1 considerada

despreciable, lo cual no es correcto.

No obs1:.i:.'\n1:.p 9 E.'1 aut.or se~ala como necesario para

incr-ement:ar uso de fertilizantes:

Det.erm~nar el tiempo correct.o de aplicación con el objeto

e0itar u disminuir elde

qUE' pE'!rmi tan

lavado;

prE~dec i r

disE?ña.r

las

modelos

cantidades
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conocer la cantidad de N incorporado en el

suplo cada a~o y la liberada para poder predecir la

capacidad de suministro d~l suelo; tener informaciÓn sobre

las pérdidas gaseosas, las ganancias de la atmÓsfera, la

c1esnitrificaciÓn.

Ahen a pasamos a rese~ar algunas i.nvE~stigac iones

experimentales realizadas en sistemas venezolanos.

ME·dina (1.969) presenta una comparaciÓn entre dos

comunidades vegetales distintas (Selva nublada de Rancho

Grande y bosquecillos de las Sabanas de Trachypgon en

Calabo?o) en base al curso anual de la respiraciÓn edáfica y

d~ lA producción de hojarasca.

F'~H-~:( 1¿-:\ medición df:'·~ 1<'::~ n-:"t"rdrac:iÓn edáfica utiliza el

mé'( (lclo (](:.~ absd:JI'cj ón dE~ Wal ter empleando una solución de

KOH. Tdmbi€~'11 IID.ce 1¡¡(,·?c1ic ionf.~s al sI adas en e 1 Páramo de

Mucubaji (Edo Méricla), la selva nublada de La Carbonera (Edo

Mérida), selva nublada en la cumbre de Choroni (Edo Aragua),

BCJ~.,ql...(e t.r-opic<':il plu. ...lial cerca.no a Colcmcito (Edo Táchira) y

zona~:> s'f.:>nli ;lr id¿:,\~::· ('!'I lEI.S cer-c¿~ní_el_~'; clE~ San Pablo (Edo L.ara).

La comparaciÓn entre el bosque nublado y el

r'evE" 1 el qU.8:

deciduo

la(5Q enH¿:l)' difE"t""!::'f"H i?~:;~ en 1;;-\ tE'mper-atur-a del suelo

época lluviosa y 11 0 en la época seca).

Los suelos de C~labozo presentan una notable deficiencia
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de N, les de Rancho Grande en Ca y K.

La producciÓn de hojarasca es 8,2 Ton/ha x aAo en Calabozo

y 7,2 en R-::'1nc 1'10 Gr¿'1nde. La tasa de producción de hoja-

r<''Isca en Ranc::tlCl Grooi:\ncfe e~;; c<'::"lsi constante, mientras en

Calabozo se observa una periodicidad definida, con las

.. tasas mayores hacia la mitad del periodo seco. Dicha tasa

está entre O,42-O,57 Ton/ha.mes en Rancho Grande y llega a

1,1 Ton/ha.mes en Calabozo.

La tasa de respiración edáfica durante la época

es menor en Rancho Grande, lo cual es atribuible

lluviosa

a las

temperaturas del suelo. Además la curva de Calabozo mues

tra una periodicidad anual determinada por la distribución

temporal de la precipitación, es decir máximos en épocas

dis'\:..intiB.s e1el en cambio la de Rancho Grande no

Las mediciones de respjración edáfica en

comunidades vegetales seAalan que:

las otras

Los valores nocturnos son mayores que los diurnos.

Existe clara correlación entre respiración edáfica y

temperatura del suelo. Sin embargo, los valores de"San

P~blo no corresponden él lo esperado, debido probablemente

a que el bajo contenido de agua del suelo inhibe la

actividad de los microorganismos, aunque el valor rela-

tivamente alto podr5a deberse a la respiración radical.

consigu5enb::, concluye que la relación entre
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temperatura del suelo y respiración edáfica se cumple para

diferentes tipos de suelos y diferentes comunidades

vegetales, siempre que el contenido de agua del suelo no

sea factor limitante.

Anteriormente~ Medina 1966, cuantificó la producción

de hojarasca, respiración edáfica y productividad vegetal en

bosques deciduos de los Llanos Centrales de Venezuela.

Utiliza los mismos métodos y encuentra que:

- La respiración edáfica en las Sabanas de Trachypogon,

presenta una clara estacionalidad, con los máxim~s valores

durante los meses Junio y/o Agosto (532 mg h) y

valores mínimos en Febrero (257 mg ello

concordante con el máximo y mínimo de precipitación de la

zona. Estos resultados Son coherentes ya que las lluvias

favorecen el desarrollo de los microorganismos y la fauna

edáfica.

Los valores diurnos son menores que los nocturnos y esa

diferencia disminuye en días nublados. Hasta ahora no se

ha conseguido una explicación satisfactoria a este

fenómeno. Haber (1958) plantea como la hipótesis más

probable que parte del C02 de la respir"ación radical es

arrastrado durante el día por la corriente de transpira-

ción, lo cual explicaría por qué los valores obtenidos en

días nublados son por 10 general mayores que en días

soleados. Si esto es cierto, habría una cantidad adicional

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



4 70_'

de C02 utilizable para la fotosíntesis, la cual no provie-

ne del aire que rodea a las hojas, a menos que el C02

transportado por la corriente de transpiración pueda

difundir y abandonar a la planta a través de las lentice--

las del tallo, antes de alcanzar a las hojas. Sin embargo,

(1966) propone que de no deberse a esa hipótesis,

la diferencia de valores es producto de la condición

fClvorOc\ble de tlumE'd¿~d en €"~l sUEdo duroante la noche, que

incrementa la actividad de los microorganismos presentes.

Bulla, y Col (1980) estudian la producción, descompo-

sic::ión, diversidad y flujo de materia orgánica en un banco

del mÓdulo experimental de Mantecal afectado por los diques

desde hace seis a~os. Los resultados revelan que:

1
'":l

La producción primaria aérea neta anual fue de 890 9 mL
•

La descomposicióll total fue de 681,g/m2 , 87% de la misma

correspondió ¿l mantillo y sólo 13% al material muerto en

pie.

El comportamiento del mantillo es más moderado que el del

mc;ot.ér°ial ver-de, n:>pcqrota. su má:dmo (632g/m2 ) al final de la

época seca y su mínimo (265g/m2 ) al final del periodo

lluviosc).

La mortalidad también tiene dos picos, desfasados con los

de la ~roducc.í.ón.

tododuroanteLa dFI<:,r:omposic iÓn en pie es:, poc o import.an t.e

el a~o, no as5 la descomposición del mantillo que sigue un
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comportamiento acorde con las condiciones ambientales ya

que es nula al principio del a~o debido a la intensa

sequía, se incrementa en forma paralela a la precipitación

hasta el mes de Agosto cuando cae cemo consecuencia de la

inundación que crea condiciones de anaerobiosis sobre el

fondo. Cuando el nivel

intensificarse.

del agua disminuye, vuelve a

Las raíces parecen ser la porción más estable del sistema;

su biomasa presenta dos máximos, el primero en Junio

(467g/m2 ) y el segundo en Ma~zo 77 (447g/m2 ). Los mínimos

corresponden a marzo 76 al final de la época seca (330) y

al pico de inundación en septiembre (317g/m 2 ).

La diversidad tuvo un comportamiento bimodal, con máximos

al comienzo y salidas de lluvias y mínimos en sequía y en

pI pico de inundación.

El proceso de modulado parece positivo hasta ese momento,

pues ha producido un incremento en la producción primaria

y una mejor distribución de la biomasa verde a

del ciclo anual.

lo largo

Bulla, y Col (1980) estudian la dinámica de una

sabana de estero afectada por los mÓdulos de Mantecal.

Los resultados se~alan que:

La máxima biemasa verde fue 1719g/m2 en D~ciembre, de los

cuales 473 fueron biemasa a?rea y 1229 tal:los sumergidos.

La biornasa muerta tiene máximos en Junio (1465g/m 2 ) y

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



45

marzo (1625g/m 2 ) y mínimo en diciembre (811g/m 2 ).

Es un Stand casi puro de Hymenachne amplexicaulis con

escasa proporcióll de Leersia hexandra; la primera, muestra

una densidad constante de 450 individuos por m2 durante la

época húmeda, con escasa mortalidad.

El material muerto tiene máximos en Junio y marzo, mínimos

en diciembre y est0 curva es el resultado de la suma de

dos procesos, la mortalidad y la descomposición.

- La descomposición es gradual y casi constante durante todo

el aAo, salvo en el pico de sequía. La mortalidad es

periódica y causada por la sequía y en menor grado por la

inundación. El sistema se comporta como de aporte

periódico, con agregación masiva casi instantánea de

material al mantillo seguida de una época prolongada de

descomposición.

La producción de la sabana la estiman en 2815g/m2 por el

método standing crop y 1097g/m2 por suma de incrementos,

ambos muestran que es una de las sabanas más ricas,

pudiéndose afirmar que el modulado duplicó la producción,

primaria del sistema y es evidente que dicho modulado

puede aumentar considerablemente la capacidad de carga del

pastizal, en particular durante la época seca.

San José, y Col (1982) estiman el cre~imiento hipOgeo

y la tasa de desapariciÓn de raíces en una sabana de
I

Trachypogon protegids, localizada en los Llanos Centrales
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de Venezuela (Calabozo). Establecen comparaciones con los

valores obtenidos en dos parcelas quemadas en diferentes

momentos de la época seca (al comienzo y al final

respectivamente). Los resultados indican que:

El fuego produce una disminución en el crecimiento hipÓgeo

en las sabanas quemadas al comienzo y final de la época

seca (parcela protegida: 194~8g/m2 a~o; parcela quemada al

inicio 179 Y al final 141,2).

El peso seco de las raices en la parcela protegida decrece

durante la época seca hasta un minimo (70g/m2 en Mayo)~ se

incrementa gradualmente durante la estaciÓn lluviosa hasta

208g/m2 en Agosto. En cambio~ en la parcela quemada al

comienzo decrece inmediatamente después de la quema

alcanzando 96g!m2~ luego asciende a 192 en julio y

desciende en Agosto. En la parcela quemada al final de la

estaciÓn seca, aumenta desde el inicio de las lluvias

hasta Agosto cuando reporta 167g/m2 y decrece en

septiembre.

La tasa de desa~arición fue relativamente más baja al
~ ~

fiD~1 de la estaciÓn seca que durante el periodo lluvioso~

en este óltimo se descompone a una tasa de 1% aproximada-

mente.

El test de KruskaJ Wallis no arrojÓ diferencias significa
i

tivas en las tasas de desapariciÓn en las tres parcelas.

Los valores del turnover kugieren que el sistema radical

en esa sabana puede subsistir en equilibrio por un a~o. En
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sistema hipógeo,

donde el crecimiento anual es igual a la cantidad de

materi~::I ch.'sc()m¡:lI...le~.>t,,,, en el suelo.

HernAnde~ (1985) analiza algunos aspectos de la diná

mica de la materia orgánica en el suelo cultivado con

ca~a de azúcar', i.ncluyendo los aportes por raíces y

hoj ar¿~sC:¿l., como la pérdida de C02 por respiración

condiciones

edáfica. Los resultados obtenidos refl~jan que:

Las concentraciones de N total se encuentran dentro de los

valores moderadamente aceptable para el desarrollo del

cult.ivo.

Las concentraciones de nutrientes en los tejidos vegeta

les presentan variaciones en el transcurso de su desarro-

110 comu consecuenc.i.~~ del stat.us nut.ri.cíonal,

hidric0s y f~nologia d~ la planta.

La curva de los cambios de peso como porcentaje respecto

al pe~;;o inici.. al c:onstnJid,;:\ pa.r·B. obs~~r-var la desaparición

de raíces se ajusta al modelo exponencial y al final del

periodo de muestreo (245 días) desapareció aproximadamente

el 61% del material colocado erl las bolsas.

Le:, ¡Ik'ly c:¡r' pér-did.3. ch·? PPSCl OCI..u-rE! f.-?n los pr-imeros días, lo

C:L12] F'S ,'\t-ril:Jl.dble <::,1 lav<:\do y descomposiciÓn de sustan-

cias nlá~:; lAh51(,-?'::i 1:a1f.'5 comD pr-ot~?í.nas y aminoácidos

j.:" :i,lllr·"·)':'--:1 culon.i;;,'··,eiÓn pur- par-te

las bolSAS du~ante la época húmeda

d~? 1 a. fa.una
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pcl.:~'f:l.Cd. que? d,.~···lpri:?ll ]., d(;"(jl··'.::~d<·(••. ic'lrl dc'!l mater-:i..<·~l nr-gi:~.nico.

lenta,

por- Ull,c? mPIH.W .H t.i v j (!.nJ elE-' 1 Cl<,,; Ot'g¿"\n i. smos descomponedor-es,

pC1r €'l .:tVEI.II(.fo" (~(., 1<:1 ,:.(:'qt/{¿;( y/o por lo::; c¿~mbios en la cali-

d.¿:ld d€' 1 Ill¡:l t.P r' i. .::'l] r·PHl·;:;tllPn t.E" Y-i;\ q l)(;;' qupdan

C:E:'lulc'ls;ic:C):;~ l·lF:\miC::E·ll!ló~e,:icI\S y ligninas.

los compuestos

Una disminución las cnncentraciones de nutr-ientes

producto del lavado y liberación por microorganismos es

c:or'¡cun:1a.1 1 t.E' cun 1 ¿~. dE:'~";(:ompDsic ión; sin embargo, en algunos

c:asüs se:' pr-f.;>~,,~·'rltan dl...lfYlF..'ntDs o m¿:,¡,ntenimiemt.o de las

c(?n tr"¿~c: ion(;~s.

con-

El mndpl0 E!:·:pDIH~nci¿ll de," desapar'ic:i.ón se ajustó para la

b5.om."~i<:·\., N y F', l/f.:' p¿~I"i:". Ed Ca y Mg. El fósfor-o y la bioma-

5a radical desa~0recen con tasas similares de 1,39 y 1,33

i:?,ños --l, f.? 1 N ~;C~ liIH··r·,'l má::; lE?rd:.a.rnent.e K== O,89 años -1.

La alta tasa du desaparición de las ra{ces las explica por

temper-a tura, así.

como de la fertiliz~cj~n y prepar~ción del suelo.

La cont.ribución de l~ ffidteria orgánica y nutrientes al
,;.1

sería:

j,7j - 13,12 - j2~15 - 8~60 Y 5,27 kg/ha respectivamente.

El ~:.i~cit.pm¿•. r';:'i,dici'd con', 1 ituye el fll¿l.yor a.por"t.e de materia

org~njr~ al suulo .

..- L;:l mi')f:'r·,.liz,)c;,<"I·) <:':)1..18.] ele F' y N sF'r:í..=" dE.' 1,28 Y 7,73
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t:·\ ',;, t ,:, ",<:~~, el ~-, d I;·'~.,,<·< pe' r' ',í e i ÓI", d I::'~ J iJ huj c~ y' c~ se: a c: o 1 oc ad as al

las de 1a.

~poc~ seca V~ ~,63) pur las cundiciones hidricas más

l..c,~,:; c,"lillh.i.D~::'; dp lcl.~;' conc:.entr-ac.iones en la hojarasca son

la mayor

~;.:, e,l ta mov i. J. idad, el Ca t.iende a

conc::pnt.r-¿~Y-SE,'. I..."··,s c",rlt.il:1",cIE'~" Y-f=tnanent.es de N, F', K, Mg,

la misma magnit.ud que la

hoj "~.r"aSC21 lo acoplamiento de la

1_<'\ t("'~;p.i, r"c~c i '''¡n [,·d /, f :j. C¿'. mue!,; t r a un <"l. c: 1 "'J.r- a es tac ional i dad,

(384 -

112 mg

l...LI~'" (.UY·~;;OS; dF" I'''p'';pit''¿:¡ciór', f·?cl<!:'.ficc, noct.urna. fueron supe-

El c::ul t.ivl:) c1p cc.. P=;,::I df::.'IZI~I.L<::\t p"-ovoca un empobrecimiento en

te? ';;;(?t.. con tr"<::l.r-·r·12~.t a.':!c.' e ('1', 1 ¿~. 21d ic ión de restos vegetal es

provenientes de la cosecha.

Es1 t"acli::l (.198 9 ) evalúa el efecto del uso y de las

Pt·OI)i(--.~dildft~·, fi.s.ica·;,:, y qu.:í.micas del suelo sobre el proceso de

r",)IIH ,,ji;.¡,rión (j(, N" L.i' <':..utorü concluye que: "el efect.o del

i

Cllltivo ~obre el N mineralizado aparentemente varia con la
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su(~l(") y p] t ..if'~rnr)O sOITlE,tido a cultivo, pero est~~

illfIUE-'l"lc.:i.¿:ldo por' ~:::,] F'H <--,in 1:.::\1 forma que si otros factores se

1f)'''I.I') t.ipn¡:·?I·1 C:C:HI~:; ta., tp~.:; hdbr'~~ m~J.yor minera li zac ión en un sue 1o

1I f.;' 1.\ t Y'O qUé' E·'n u. 1() /"'.c.i ell) ,•• También detecta como influyente

la cantidad y clase de M.O, aunque la incidencia de otros

factores puede debilitar el efecto; por ejemplo, la

ción dE~ p~:l.rt.í.c:tl.l.;:;.~:::, ·fin,':!",. Esto dE;?mu.estr-,,~ de nUf.:?VL1 el

propor

efecto

beneficioso de la textura liviana sobre la mineralización,

ya que la mayor proporción dE-' arena mejora la aereación, lo

cual es favorable para los microorganismos responsables de

la lTIineralización.

Bastardo y Rjvera (sin publicar) estudian algunos

tales como: la

cin~tic:a de desaparición de los componentes lignocelulósicos

en lte~ gr2mineas que contri,buyen a la mayor producción de

m<ul t j 1 1 co l.::\s ~;>¿~I::..anas inundables de los llanos

VE'r¡ezol {':'.r··, os : Leersia hexandra, Panicum laxum e Hymenachne

amplexicaulis. Analizan la contribuciÓn de los diferentes

grupos morfológjcos que actúan en el proceso (hcmgos,

su actividad durante la

degradación de la materia orgánica. Los resultados permiten

c::c1nOCf.:"t C::órflO ~f::' 'intern-?lacionclrl lc)s di.ferentes grupos de

micrC)Or'gi,:\nis/llo!:" y su p"fic.ienci2. en c"':?l pn:)ceso.

L¿~ el j nd.fl,·i. e el d.:! fue analizada en

cOI,cljciCJne"~·, elE:' ]¿.bor-c.t..nr jo dLtr"~..ntE-' 128 dí.as estudiando la
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c::i.nétic:a dE! las p{'rclid<l":; d('·, 1"'(:"<'':;0 Y mater···ia or-gánica.•

Los r·E>sultadDs utd.:~···nicl(lS ~;f.:'ñi"\lan que:

Panicum laxum r"'" F·~':iF.·rl t¿:\ 1 ¿~ mayor tasa clr? dE'sapar ic ión (1:::=

-O,0145) Y al final del experimento mantiene un 15,1% del

contenido inicial; Leersia hexandra es la especie que

desaparece más lentamente (1:::= -O,0082) con un 35,1% como

r-f.:'n·l¿lnE·nt.€'~ e Hymenachne amplexicaulis posee una cinética de

desaparición intermedia (1:::= -O,0102) con una pérdida de

peso seco final del 72~7%.

H. amplexicaulis es la especie que más material párti-

culada aporta al merlio durante el experimento, P. laxum y

L. hexandra no r'l'"e~"ent.an mucha diferencia, pero la última

pierde más peso particulado durante los primeros 64 días,

luego el aporte es mayor por parte de P. laxum.

L<":\ ·fr-<':~c:c.ión o¡·-'Jénie.;·\ pl'··e<.':;f.'nt¿~ I.Jne cinética dE' pérdida

similar a la observada para los pesos secos; P. laxus

pierde 71,9%, H. amplexicaulis 67,1% y L. hexandra 62,3%.

Cada especie presenta una cinética de desaparición parti

cular que parece estar relacionada con su fisiolpgia~

composición y concentración de los componentps orgánicos e

inorgánicos que la conforman.

La celulosa es la que presenta mayor contenido inicial

(33~6-33,4%), la hemicelulosa fluctúa entre 21,6 y 28%, la

li9nina entre 12,5 y 13,3%; est~ últimano varia significa

tivamente entrE> las especies.

Los componen1.p~', pépticos y a;::úc:a.res reductores desaparecen
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la celulosa,

hemirelulos~ y lignina disminuyen en más del 50%. Además,

la especie de l~ cual desaparecen más rápido sus componen-

tE~~~, f~~:;t.. rl\cturaJes p~; H. amplexicaulis.

C~~.d,':~ componerl tc.;, eF,t.r"Uc tut"a 1 pr"E>s(~n ta una. cinética de desa-

p~rición diferente para cada especie: lo::; aZLlcares

peptina

a~o, los aZócares casi dos años. El

siguiente en desaparecer es la celulosa,

hexandra que es la hemicelulosa. E], , componen te que más

selectividad por parte de 105 organismos descomponedores,

lo LUid f:stá n··'] ac ionado con la. calidad del sustrato,

además, la velocidad con que Viiln a ser' utilizél.dos los

diferentes componentes depende de la capacidad degradadora

de los descomponedores, la disponibilidad Y afinidad del

sustrato y su complejidad molecular.

las bacterias es el grupo morfológico que más rápidamente

utiliza el sustrato, luego están los hongos cuyo tamaño

mayor, su reproducción por esporas y la presencia de hifas

lE:~~:; ¡.)er"rnlten irlv¿~.d.i.r m.~~.3 E:~fectjv¿'1mente el sustrél.to. Además

ac tLléHI los actinomicetus con alta eficiencia y gran

C~~.pi:-~.c id<3.d P¿H <3 J ¿~

cJp]

utjlizaciÓn de

El

los componentes
i
I

or"den de iactivi-

dad(:·:~~; E~~> el si UI..'.ipntE·: Las bacteria~ inician el ataque

incJepE:!rldient.emE'r,i...I:-.· ql...I.e el fácil o no de
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ele t.inornicE'tos·.

por' los hongos y luego los

El proceso de descomposición está dirigido por factores

di·ft'~n:'nt.E~s B.l bj.ológjco y L:). vt'?locid¿uJ con que el mBteriBl

la naturaleza del

actividad de los organismos descomponedores y condiciones

físico-químicas del medio donde se desarrolla el proceso.

Swift y Col (1979) caracterizan los principales patro-

nf?S dE:' desc::ompos. ic iÓ'I E",n uc, bar'bec ho. SUE~1os de bosques

,
maduros; observando el efecto que tiene el periodo lluvioso

SObr-E'~ el dinamismo dE,l m¿'lcdillo, a.1 detect.¿H" pérdidas por

f?'S tele: i (:Jn CUlitO I...I.SBTOn dos 1:,,;;¡,maños

enc:ontr"aron difer-E~Tlc:..i.dS: ~?n las bol!",,:,(!::; fine.s, las pérdidas

(.17 1. Vs 511.); lo mismo

potasio

no varió entre las bolsas. Estos rE~su1 tados reflejan la

nelesidad de ~l~nificar ddecuadamente los experimentos, de

¿IClH·:'"r do c.on 10 que sr·' ch"~5ea invest.igar·. A pesar de dichBs

diferencias, los autores señalan el siguiente patrón de

La elevada caid~ de mantillo y la ausencia

Id époc~ seca ocasionan acumulación
I

de

luego

I

dI Ct)rnif?n~·:o dl-.·.' J,.<-: J JI.I\/i;:~.,;" COll el .iriÍ.cio de".:' le li:civiación
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y d~c"'::;'( UffIP',E".iciÓI1 bio],I'gjCd , j:1Y'Dpon:::iDne~, significativas de

b. Sistemas boscosos

in V f.? S t:. i g~':l,C ion es realizadas en

PI'''ioldf::''Y''d.':::" e 1,1,1 ti vo~, y bi'~,y·bE'c 1'10,;, en trarE:~mos en las

(j 976) ~studiB el mantillo en una vegetación

tr'opic<~l pn sucesión, da.ndo énfasis a la influencia del tipo

la dpsc:umposición de las hojas. Los

proceso

fll~" t-,!.l.p,iclo id, LLi/liÍ(':.?IL~c! (40--50 1. de pérdidi:l's de peso en cinco

f!..lE? m!.IY l~?ntC). Las pérdidas de N y P

r¿~pida.~:; en todo!::; los sitios. No el

Ca y Mg
,.

f Ll ¡::" t.. L-n ,,·':"'\'Y-1' -\ b J =,- ('Ir') ".. í '" <.. e . 'l:'.: ~~ 'o" o •• ejemplo Trema perdió cerca del 301. en

lQl :,>('=m,:"n,,)~;, 1B!:''; ot.r- as l:~species no mostraron

tE.'ndenc:ia claY-'¿~, ~;..I_I rr. l y 1'1g I'HJ dec:y-ecíeron después de seis

flIF;',,,,E'S) • El tipo también influenció la

fueron idénticos

~·:;c:d::lr'E· ]. o'" i 5\..1,(".:' 1C)5 ,,~] U v i.:~ 1PS y a 1 tos, e 1 N se perd 1ó más
I

descomposición observándose
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di'fI7z'rencj,":l.'::; dp~,pl,I(!.'!::' dE' 42 Y 60 dí.é:l.s~ el F' se perdió más

répü:ÍlI pE'tU hubu lLi·fE·:rE·!IH:iB5 sólo al final de la colección;

d.í c: I la!;; no cant.i.dades

si.gn.i·f,i(::,:")t:ivD.~:. elf',·> Ce;' y (,·,1 Mg df:?Cr"E:c.:ic') durant.e las primeras

Los re-

sultaclos permiten afirmar que las especies con contenido

inicial de N alto se descomponen más rápidamente, pero los

efectos de los termites y la presencia de lignina son

lo cual indica que las diferencias no se

deben a la edad sino a diferencias en el sitio, por ello la

def,;,c ompo!::;.i e ión DLI.lr'Te má.s lent¿~ en áreas claras que bajo

vegetación y es retardada por remoción de la vegetación.

Edwards (1977) estima las tasas de hojarasca y manti-

1) o en dE·~jc.(')rnposit j.ón €~n cuatnJ si t.ios de un bosque lluvio-

so, ubicadDs a diferpntes altitudes y con características

Al analizar" la de~:;c:omposición del mantillo

detecta que tres especie~ muestran una disminución en peso

seco, Macaranga y Shizomeria mantenían 63 y 64% del peso

después de 325 días y las bolsas con hojas de Nastus y

Dacrycarpus ~'¡e incrE'OlE'I.tan en peso después de 131 días, pero

al final tenían 56% del inicial; las hojas de Elaeocarpus se

descomponen muy rápidamente y al final tienen sólo el 15i~ •

Con los resultadus infiere que el contenido de nutrientes

8fecta la tasa de descomposición, así altos niveles de N y

F' ] b a.ce 1E::'t cH').
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Anderson, y 801 (1983) comparan el proceso de descom-

posición en cuatr8 tipos d~ bosques: BCi!,,:.que aluvial (BA) ,

B. D.i.. ptf.~r()car-pio (BD),B. Dc' matorn,l.1 (B/'l) y B. Sobre limo

(Al...) • Eneuentr an d.:i fer ['[!e:i <::1;:, en 1c1 composic ión química de

en los cU2tro sitios, presentándose una

c:oncent.r·c\ciÓn dE·~crec:iE:"lltf- dE' N Y F' en el s.iguiente orden: BL

>- EA BM :> BD.

mezcladas en las bolsas, después de 10 meses, fueron

También q!.le las pérdidas de peso de las hojas

41,31.

, (BA), 4-3,6% (BD), 54, 8~': (BM), 1 a~:¡ dE' las hoj as de Parashorea

501) simi 1a.r'f.'-?S el 1 a~s de 1 ,~~~:; ¡'Ioj ¡).~, ml"?ZC 1ada.s duran te los dos

habían perdido

50,56 Y 6.1,6% e!l BPI, RD Y Br'1 n?spt,-?J.:t.iva.fnf·?nÜ? Las hojas de

Ficus mue~5tr'2tn fli\/elE!s cJE' c:lf:;~scomp('Jsjl.ión más altos que las

f.h-~ Parashorea, pud ipncln ",f irmE' ¡- ':.;1 ..' que 1,;,s, pérdidCi.s de peso

BM '> BD > EA para las hojas

mezcladas y dE' Parashorea y BM ED para las de Ficus.

r-m¿~ 1 i ~~¿~ndo 1us cambios Em l-i:~ caneen tr¿.l.C: ión de elemen

,,'lo!:'; ·q¡u.:í.m.icoX'~ Ob;A··'t"V¡;n, quP el p(')t..:¿~.~::..i.o ti.enE''' E'l mayor cambio,

con u¡r¡¿~ pér-didC:l dE~ -i:jl.lr ():<:i.rnad.::~.fYIE!ntF~ 80 /. f?rl los pr-imeros dos

meses y con 1 O~:; oc ho meses

el ni t.l"Ógf:"·lD 'l

rápidas;

mantillo

i Il el ('!! [.')1(0'11 d i t;~I"'1 t P 1:1 r' el fósforo
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bo!:.:;quE'S y

...:: D,) e J Ll Y(:~"l que
,
t .::;1 la alta

C:UIICE'I,l r'de i(.11 , Ir.' JjIJI1 ..iII." J r\ b,'.ji·\ d(·t.iv,idad ele la fauna

P ;; l' 1 :i e: i:.4 r qUf.:\

D e:·;isten

descomposición

y E·l lus terrestres,

impJ .i.C";:lll ur', prc.'cp~:.u (c!Illpl(·jl' y cI. Ji'HgO pla;~(), que no puede

~.¡(..• t" e t.l·:<.n -1::. oi. '1' .J. c: ;::\.(1 () c. (. )1', (.,~.; -l..ud 'í c,':;·, cOl e o 1'" tu p 1 <;~ Z CJ ; sin embargo,

para comparar el

t·1.1 l' l' "'; , .' .. 9Rr~) .i rl v f'~'" l.:i lJ pI n suministro

gran

Ir, : 1 ( 1 llJ,1 i if."; ,¡ f en el

F\" <., '1.ln,!," (¡J'd.r··lo miden las tasas

: I il t':¡ f ¡ (", i ")1) ('!loO, 1C)S su€:' 1os baj o bosques

pI' -io,.'t io!:. >' Ill.Hitll e,·"" 1.1!,jC¡::Hjos ¿~ lo l¿~rgo una

t ,.- ¿:¡ 1", :::. F' e t.:.:, • 01""""'./,11 '¡'I, t0~~S de mineralización de N

'.::on d j .. , . i.Oll F:'~:o' ti '... ';;\'''1.11., r1;': ,m:i I"'ll/en de 38 a 2 ng/n; las

i .:l.·,<,~:; (.1(:,·.' 1) ..i I.r:¡ r j.(:,,)C j,')" di' ':" (.,,', i:iJ Lncr (~mentan";e la altitud

1; .·11: t.t.> ('.'11 las tasas de

11::; l.t 'fj, ,.,.! j/!II P·,! ..'!'I' '.f"', "J;', i(,'i·,<'¡(L:,f.. COf¡ las
I

de mineraliza-

r"¡ .::,:, oO, 1'1") flID~:,.t:r·ó c:I.i. ferenc:ia.s signi-
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aunque

F'I' -t ~- " '1.. r <:1. 'l a n,j (.c. r , '1 O":' • También detectan que la

(, 11t..¡,L,·,d (Ji.. c:,::,!.:iDII(""" .intí:::'I"c:;:\rnb.iabl~?~:¡ yld. concentr-aciÓn total

d" e y N '.1,' .:¡rHtF~'1I1f·lltE¡.11 CCWl la alt..itud~ lo cual sugier-e que

lu':' ~'ou,E:'l,~<::, rn(H,t¿'lrlo~::> m/l.~::; jóvene~::; ti.(~n€~n más elementos pa.r-a el

e r 1::'C: imi E'rl 1.0 di"': pI F.ln la,::,; E',e;'
• oo.} decir-, M.O y los

r,I.,LI·jpl,t,t'~"; '.;:.p inCI'pilIC"'I'li:.;'ll"l con la altitud.

y Col (1986) buscan la r-elación entr-e

F:ob.ini,~\ (e 1 algarr-obo), la nitr-i1icación potencial y la

concent.ración de nitrat.os en el suelo; encontr-ando que

dichas concentr-ac:iones y la nitr-ificación potencial son

ligeramente más Altas en las elevaciones menor-es; además,

más altas

qU,F' en la 111€:>;'~C la elr-· pino,::, y pueden ocur-r-ir- las pér-didas por-

doble

en ~J algarr-obaJ dur-ante marzo y julio~ indicando que hay

lo mismo sucede con las ta,sas de

ni tx:i f iC2H:: ,¡,ón c\Lmql...lE' la ¿H: ti v ida,d ni tr- i f iean te SE~ desar-r-o 11 a

lus primeros 1~ cm. Las tasas de miner-alización neta

r·t:-?por"·¡ EH, Pober"tson y Vi tnl,JSI;,.~:: (1981) quienes encon tra.r-on que

tC:!S¿·I", dE-.~ 11:i.t.ri f5c¿<,ciéJn están controladas por- las

d e min€:' t ¿\ 1. .i. ;~ .,,' ción •

tasas

relEe' 'h tU'I~-:;I"k y Col (1982) sE.ñale.n

din-·cta. pntn:' (E.1ntid<:JIJ dE' N en el ffiCl.ntil1o y la

1 <':l. r-elación

propor-ción
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las

t.0Iitt·dda~". m¡:~.~:; alt.as dE~ N (pOí f.ij<~lciÓn) PUpdE'1l ser el factor

I'i.i t l' .i. 'f i c: ac iÓn •

pI' inc:.ipal pat'"a

En

mineralización

ese siti.o, puede est.ar disponible el

y

N

mineral y si no hay ulla utilizaciÓn suficiente por plantas y

pueden ser lavadas cantidades significativas

Vitousek y Matson (1985) miden el N mineralizado e

inmc:¡v 1.1 i zé':l.do, la producción de nitrato y elreservorio de N

inorgánico en un bosque, evaluando el efecto de prácticas de

ma.rH::>j o (Y"emoc ión de Y"e!::,i.c1uos oY'gánicos y LISOS de herbic idá)

sobre los procesos mencionados. Dl:-:tectan que:

En el campo, la mineralizaciÓn neta si.gue un patrón sigmoi

(abril a

junio) en todas las parcelas y en ambos a~os.

oo. l ..,,) ¡::wepl'H'¿K 5"ó,'¡ con d .i, ~:;LO<"¡ e aU!5a m,'··l.yot" minpra 1 izac ión neta

., t1rcf:.í.a E'n E'I primeí verano y este proceso decreció

sustancialmente en las parcelas sin herbicidas.

la preparación del sitio y el herbici.da también afectan la

fue m~').s

clJld en lo!::; ~¡;UE;,Jt..')S ,::'Y"<:HJO:" Jo cor.,.t.y"aí'io de lo observado en

Jas incubaciones insitu.

¡ a mineralización neta y la producciÓn de nitratos fueron

bajas en las mayures profundidades y en el segyndo a~o en

1,:,<· rklíC:E"J.¿~s con r['irdm,_",. prepaY'"ac:iÓn y =,in hey"bicidas.

L,;~ c:()s~-:'cha COII minj íl1B prE~p"H'ación y sin herbicida causó un

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



60

pl"jfll"~Vf;>I'''¿~ elpl 8~?~ ppY'o de~:;pué~:; no los elevo; en c.C:1.mbio, la

en dichas

concentraciones.

N() hubu di·f€~r"f,~nc:ia~:.' ~:,i.(jrli·ficc"lt.ivél.<:.:; en la i.nmov i 1 i zac ión

Pl1t.n::~ lC1~:; pc"lrC:f.~l¿:~~j contr'ol y ],¿:¡s cosechadas con un mínimo

1) re'pe\ r' ":1 e:: i ór, ~,:i I1 t lE:' roo b i e :i el ¿\; po r' tE:' 1 cont.rar·io, la

':)1' PI:,¡·3r"c:\C iÓn t:r- c~. tam i f='.m t.o con hedJicida

redujo sustancialmente el N inmovil.i;·:ado.

Los Y·~~~:;>L.!.lt¿~dos lE'~; per-m.iten conclLl.tr cl'.Je la mineralizª,

ciÓn neta y la producción de nitrato están controlados por

Lo afirmado 10 corroboran

pn la calidad del sustrato y

las

la

la

por

porque

quemás], <::1 f'll..\mecl él.d ,

pr~c:t:ica de manejo.

diferencias estacionales

Cu.,<.IHlu el ~:;lH~\J.O e~:;tf:). fT)/\~" htÚfl€N:lO y dec:lir'!<3. cue;¡Tido el suelo se

Sf:'?ca en €-~l v(:'~r¿~.no. No ob~-5tante los autores sostienen que la

inmovilización microbial es el proceso más importante para

el control del tama~o de los reservorios y las pérdidas de

N, los bosques de coníferas b¿l.j o mane·j o int.ensivo

deb..i. endo sE'l ecc ionar~:;e pr-¿'~c tica.s que a.ume,! ten el potencial

por inrnovi,lizac:iÓrl pare;¡. as.í disminuir l<3.s pérdi.das de N.

En Venezuela, Grimm y Fassbender (1981) las

reservss orgánic~s y minerales en el bosque San Eusebio (Edo

Mérida), así como las transferencias de algunos elementos
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c21racteristicas

quimicas de los suelos: PH 2xtremadamente ácido, MO alta en

F: 1 bajé) en !:"?l "'l.'.hs:.J.f::~lo, P tDt.al cre baja,

=..;ier;do el Al el (<:'I.t.iÓn il¡·!·:f2y·ci:,mbi¿'.bl€:' mas j.mpol~tant.E'. Poste-

midf:n las reservas orgánicas y minerales

encontrando qU€ el N las mayores reservas en el

SU C·? 1o (27.200 Kg/H,::l. (21', 120 cm), la cant.id¿~d de Ca en la

baja comparada con la rese~ada por otros

5.. n ver::¡ t. :i..gddot·E~s, l~ del suelo está en promedio; los

de K, C~"=' y r-1g E'n 1 a vegctac ión t<':lmbil-::m son baj os,

camb5.o el de P es el más alto encontrdo. Los autores

sf::.'ñ¿;\l~;:.n qUE" el h.1..d 1'"icu actLlE\ como factor de

los sit.ios con dosEl.> es

cerrados sobre laderas de pendiente media-pronunciada y sin

hiel I"omor"'f i r:;:·rno (tipo A) o con pendiente media e hidromor-

y 8.900 Kg/Ha respectivamente; por el contrario

di~::';lllinuYE? -i::i ~I. 50(7.) en 1 ¿'\<:'i !::iuperf ie ies ca~.;i planas con

hielromorfismo marcado ( ti po D). La M.O alcanza su valor

hidromorfismo determina

eI.i. ~·irn.i ,., uc i ÓII el f' las reservas orgánicas y minerales.

Concluyen que existen adaptaciones entre el régimen hidrico,

F'¿~.ri:·i c:ornplcf))('ntar ~:,'-I~; e~".tudios, estos mi:.rnos autores

r-esiduos
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y c1f"~::iCOtnpn~:; :¡.C iÓn c~n E\~",E\ bDscl'".IE'. 8(:?Pía 1ando que 1a produce ión

de r'c~\s :i.dl. ID!::, VE,'(j(,?t¿l l C'~> dI c <\n;;: él un total t/Ha

distribuida asi: hoja 3,88 t/ha (48%), ramas 2,27 t/Ha

flores y frutos 1,09 t/Ha (16%), epifitas 0,23 t/Ha

(3%). La producción de hojas es constante durante los meses

la de flores y frutos presenta pequePías

v.;;\r"iac..ionl!.:'~':; c1eb.idu a la':;:, d.ifE'r"€:'nci~H; en la fenología, la de

ramas es bastante heterogénea arrojando valores entre 28 y

656 Kg/Ha y la de raíces y tallos es dificil de cuantificar.

Las tasas de transferencia de elementos químicos las reco~en

en varios cuadros, observándose que: los valores mensuales

~·:on ba!::it¿~j"\tE~ C:C)I·lstdnt(:·~':;, lo~; máEi ¿,\lt.os; ocurren en mayo; el N

tiene l~ mayor movilidad, el P presenta tasas pequeAas, el

Al altas lo euol se explica por la acidez de los suelos y la

predO(I):i.ni\licj..;::: d(~:,l (:)l en pI complejo c:,:;;¡t.iónico.

Indi'.DI"I ql,l(;' 1",~; cur"','''''~:; de df::'scornpo~:;;ición para hojas

y ramas es line~l existiendo una correlación significativa

elltn~ f."] PF'S;() r"emc1fIl:-'llte dF" 1",,\ mUf:.':d.r·a y el tiempo de

descomposiciÓn, 10 cual c:oinc id~? con los resultados .de

B(2nlh~H"c1 R(":'v€'r~'c,t (1987') C"11 J¿',\ Cost.a dt? Marfi.l pero difi.ere

de otros <:~l..Iton,?~:; COHln T€".I"IIlY y Col (1.949) que dicen es e:<po-

Lo::> E\l.l't:ore!, cune J uyen quP las car'acteristicas del

~:d.H:~lo y l.o~, 'fE:?l'lÓmt';iIO'" .?-rn!:J.i.!'?I"d:al€·:,s E'~:'~plic~~n los resLI.ltados,

J.i;.:.jvi<:·:c:i.ón, la. c1is,mjnucié>n del Ph, el
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d€'~~:>c€'~n ~:;Cl di:::' 1<" tf:.~mppy·· ¿'. tu y- a, el i s/ll.i nI lyen 1 <J ac: ti v ic.1¿:'.d dp los

mic:.y onrgan:i.~:.m(I~:, resultando una.

disminución en la intensidad de la descomposición.

También en la zona tropical, Tanner (1981) a través de

siete experimentos diferentes mide la producción y descompo-

s;jción dE! hoj":\I'¿:(~:;c. ..::\ p,:\y-<:\ '··lace."Y" f.~st.i.maci.ones dE' la tasa de

dc·:scomposJc ión, E'n c:u,:~ trn bosquE?S de ,J amaica. ubicados en una

una pendiente, sobre una colina con mull y Llna

ce) 1 in"" con mor. Obtuvo los siguientes resultados:

El peso de las hojas de mant.illo fue mayor en Julio, més

bajo en noviembre y febrero, lo cual sugiere que la

cosecha en pie retorna a un valor constante en un

particular del a~ü.

tiempo

La tasa de descomposición es més alta en la hondonada (68

X) que en los otros tres sitios (Mor 44% la~o, Mull 45% y

pendiente 4~%), posiblemente debido a la composición del

lYla.n t i 1 lo .

Las hojas devuelt.as al sitio de recolecciÓn se descompusi~

ron más répidamente durante el periodo d~ mayor prec~pita-

ción (Ago-Dic); en cambio, la ~escomposición casi cesó en

los meses secos (Jun-ago), lo cual pone en evidencia la im

portancia de la variación en la precipitación.

Las muestras encerradas en bolsas mostraron una pérdid. de

peso similar a las colocadas en trampas, lo cual sug:iere
i

que el encerramiento no afecta la tasa de descomposición.
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hacer comparaciones es

fundamental tomar en C lH;,'fO¡ t¿,l : la,:,:, conc:iicione:.:; ambientales

hojas

(morfología y contenido mineral); los ef8ctos del sitio que

puedan hacer varia' los valores y el método utilizado.

Así mismo, Cooper (1.982) estudia el rol del mantillo

y de los organismos descompDnedore~ en el flujo de energia

tres comunidades xeromórficas ubicadas a diferentes

aol s€-:~gu5 t
O

C':' l CLln;;;o de 1 m",nti 110 que cae y su

descomposiciÓn en hols~s.

Observa que la caida del mantillo, típica del bosque

tropic~Jl, '=5 E'v:LdEo?IOl i,:"(;o, Co:f) l.::,~:; tor-~?s c:omun.idadE"J~;, coincidiendo

la má;,:ime1o c:,::\J.od¡olo dc' I)t)jc\~::> con f?1 fin,,,1 dEo: 10'\ estaciÓn seca y

la de flores y frut~s con la estación lluviosa. En los tres

sitios; 1e\ ¡:)t5o r o d ';'(1'00' ff),;:Inti110 en bolsas fue

El ¿~u tOI'" ~::;(;:~Pí~<o lo':\ qUF' no hUobCl di fE'I'-enr.: iaos sign i f ie:~ tivas

1 i:¿,S tao~"¡:IS de cif:'~'o¿,lp<:,\ric:i (¡¡ I elE' 1 manti 110, pero el

porcentaje medio de la pérdida de peso en las bolsas fue

:n"'.yor pn (;:o~l b()~::;quc' ("! >:to y 1;;:: nE'otu:'"aleza ¿.obiertao de la capa

;<e.'OI1,1')'- f j( o() pIIF;·dc'" f.",(;,'t"0 rOO(;!sponsab le de que¡ la

~:;l,l f)€:o'/' 'f i e i p

ta.ntcl, 180

de·l mi",! 1 t o¡ 1 ] (, 'o(o~ c' onv j¡;:¡, r t<:"o pn mt:,s seca )i, por:

I

t.;. O:;:;o;;:l el P (1 (".( un, pU"~ j e J {m ~'.(O·o~~ 1en t<:'l • Esta tas "'o ,

lo

en
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todos los sitios, "final de l~) estaciÓn

lluviosa y se r0duc{a considerablemente después del

i.n.ici¿,··ll dI:" de~:;¡c:ompc)s:ic .i.(A)ll r·.;(~pjda.

l! nrc:lD.n y en 1 la dinámica cJE.' los

nutr".i.eJltE~~:> (::'1'1 un bo!;;quf!~ no disturbado y d.l ser cortd.do o

qIH':~madu P,=H¿:I. eLI) t:i V2,r-, f?n San Car los de 1 RíoNegro observan

que la cantidad de N total cambió de 5583 Kg/Ha (antes de la

qu(;:~mi';l) El 41.1·92. La quema causó un marcado incremento en el N

humus superficial, en cambio la cantidad en el suelo

los'tres a~os ya que los troncos y

raíces descomponiéndose~ reemplazan las pérdidas. Esos

n i vE~les en el suelo, después del abandono fueron

relativamente altos, no parece que la recuperación a través

de la 2da. sucesión estuviese limitada por el escasez de N.

También determinaron las pérdidas por cosecha, desnitrifica-

eión~ 1aV¿:ldo (397' Kg /H¿d , as! como las pérdidas por

volatilizaciÓn de las hojas: 143 Kg/Ha. Esas hojas debían

a~adir 556 por 10 que deducen que la diferencia viene de

Seg~n los autores, hay mucha incertidumbre en las

mediciones, especialmente las de fijación y desnitrificaciÓn

pero los resultados permiten concluir:

El N dF,~,,,~~p.é.'l.r"ec(',,· por- 1,='1 ql.I.E'ifI,;;\, Y corte a ~'.na tasa de 7% por

0~O, J0 cantidad de N en el suelo no debreció durante los
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de COI' t" y quema porquE' las pérdidas

66

son

pur las entradas de la descomposición de lo

cc~tado; la eSC0sez de N no impide la habilidad del sistema

p¿ra retornar a bosque primario, sin embargo si la explota-

ción se hace por décadas o más, las pérdidas por desnitrifi-

cación, lav¿do y cusecha podrían afectar la5 reservas de N

Hendrick y Robinson (1.984) también relacionan los

el bosqLle con los procesos de

mineralización, obteniendo un modelo basado en estudios de

incubdción. Detectan que las tasas de mineralizaciÓn del e
(;' 1 ffic(nt.il),o no 1eñoso c I'"'ec en cuando el tamaño dE:~ 1

es reducido, en cambio las de N fueron más altas

Dichas tasas

dpc 1 in,',TI dv> (,7)-5 cm é'. 5--1(21 cm de profundidad cc.1,inc:idiendo con

la disminución de la respiración edáfica; además varian en

tipmpo, viéndose que ~l comienzo de la incubación son

el doblE' y en muchas muestras declinan hasta un

1i l;.~ tE,',:HJ ,
~ . ~.~

luego se mant.lenen.

Los ¿;\u t:orE'<;;; los modelos matemáticos de

d~Slomposición~ el de Wieder y Lanz y el propuesto por Chase

y G~ay, se~alan las ventajas y desventajas, además
I
I

plantean

pool orgánico

,·leSCDmpe,sic i Ón:.

pi':! t" ¿'I c CI,l c u 1 a r- la tasCl de
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d ct/dt-d cr/dt= Co Ve -Kt

dondE' c:I c::t/c:lt: t¿:\s<:~. efE, pérdidas de e en un tiempo t.

d cr/dt: lasa constante de pérdidas.

Co: pool de e/disponible.

K: tasa de descomposición.

Nadplhofer y Col (1.984) estiman el patrón estacional

dp la mineralización neta, la nitrificación y la captura de

N en varios bosques, utilizando incubaciones in situ.

La variaciÓn estacional de la mineralización fue pronun-

e: .i~"da: con un pico en junio o mayo, pico secundario en

(en los bosques deciduos) y en agosto (en el

bosque de coníferas).

La dinámica del N fue similar en algunos aspectos; por

ej E'mp 1Ci, en cada sitio el pCiO] de amonio fue mayor y más

variable que el de nitrato.

Las tasas netas de amonificaciÓn muestran mayor fluctua-

ción estacional que las de nitrificaci6n en OAK1,

,St-1.

OAK3 Y

Las tasas de nitrificaci6n fueron estadísticamente sign1-

ficativas y positivas porque el pool inicial de nitrato

es peque~o y parte del amonio es oxidado a nitrato en la

5ncu.bac:iód.
!

- Lo:·, ni t r ato~" fuE' la for-mE' más c:aptur-"ada en la mayoría de

los sitio~ y las tasas m~nsuales de N capturado varian menos
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que las tasas de mineralización.

L.O!::', iH.It.Or-e"" conc:luypn qUE' en lOb bosques templados,

los procesos más importantes son nitrificaci6n y captura de

los nitratos y, aunque los costos de captura y asimilación

de nitratos pueden ser altos, existen ciertos factores que

favorecen su selección: la captura de nitrato estimula la

captura de otros cationes (por ejemplo K), la ocurrencia de

nitrificaciÓn amortigua las fluctuaciones del N disponible,

la regulación de la nitrificaciÓn minimiza las pérdidas de N

por' 1avado.

Un estudio con enfoque diferente es hecho por Cooper

y Col (1.985), al comparar dos técnicas estáticas y una di-

n~mjca para medir el

respiración edáfica.

flujo de C02 e indirectamente la

Las tres técnicas arrojan resultados

similares cuando la temperatura del suelo es menor a 15 º C

(febrero y marzo) pero difieren en los meses más calientes;

además, no hay diferencias significativas entre los dos

tipos estáticos y las distinciones entre el método de flujo

y los estáticos parecen estar a50cj~das con los movimientos

del aire a través de las cámaras, observándose valores más

alt0s con el método dinámico. Los autores concluyen que la

variaciÓn por heterogeneidad espacial limita la exactitud de

siendo necesario

E..' J tdma~o de la muestra, lo cual ser'ia

Lo expuesto y la poca
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dccpsibi 1 id,:;~c:f los equipos permite se~alar que

69

lo

cCJIIYerLiE~nt€:> (:;'S'; u~,,¿)r uno eh,· lo'·: e!",te"\t:icos, pero cCl.librar los

los obtenidos con IRGA en ese sitio. En

nuestro caso se utilizó uno de los estáticos ya que se midió

la respiración edáfica con Hidróxido de Sodio.

2. Investigaciones Documentales.

Bolin y Cook (1983) qu~ reco gen información reciente

tama~D de las reser vas y flujos de los cuatro

mayores ciclos (C-N-P-S). Para ca da elemento señalan lo

reportado por diferentes autores en cuanto a: distribución

en la era preindustrial y después, la magnitud de los

flujos, las lagunas en aspectos cualitativos del ciclo y las

influencias del hombre con sus posibles consecuencias.

Newbould (1.978) recop.:i 1Cl. la información de a~os

recientes sobre el ciclo del N, mostrando los avances

en~ fisiología de la raiz, fijación dE~l N, fracciona-

miento de la materia orgánica, lavado de nitratos y

efectos de los sistemas agrícolas. Jenkinson y Ray~er

(1.971) ilustran la variación en el tiempo de residencia de

El 1guna.s dE materia orgánice\ : rápidamente

descompuest,'Ol.~::¡ viva

(1,69 años), con protección fisicd (49,5 años) y resistentes

(1.980 años) cl,l,l.ncFllo hay tU; cunt,inuLlm de varia.ciones entre

esas categorías.
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los procesos individuales del

diagrama del ciclo global.

E;-:plica €=n 'fOr'Hli':l did¿'.>ct..l..(:¿!, por' qUÉ:> pI N ~=f.; un E'lemento tan

interesante y rompleJo p luego rese~a lo investigado sobre

asimilación del N, mineralización, nitrificación, desnitri-

ficaciOn y fijación del N. Para la primera, aborda las dos

formas accesibles, las diferencias entre asimilación de

nitrato y amonio; en la mineralización ¿ Cuándo ocurre? ¿ de

qué depende? enfatizando sobre los escasos datos y la

dificultad para medirla. En la nitrificación explica la

impor-tancia, su acoplamiento, la formación de productos

intermedios y el efecto inhibidor del acetileno. Al analizar

la fijación del N, detalla los éxitos logrados por investigª

dores que se espera sean aportes para la agricultura.

plant.e;::., el N en los

ecosistemas exponiendG las cuatro hipótesis de Haines para

explicar el aumento de N disponible al avanzar la sucesión.

I~l final, presenta el diagrama del cicJo global y

r~coge en una tat,la las estimaciones de las transferencias

aportadas por 13 trabajos de investigación demostrando que

si hay información, pero falta ahondar en ciertos procesos.

Continuando en el mismo sentido, Marrs y Col (1.9/38)

p;,:.:'mi n¿:irl

]05 ecosistemas,

de~5Cl,rrollo

demostr-ando que

y

el
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suministrD de N ~s un factor critico en el desarrollo de es-

tos e influyenl~ erl IG distribución de las especies; por 10

tanto, cuatro principios deben aplicarse para

c:ión dE' un tE?rT€:-'llo:

la restaura-

el) t r·f? 1os E'~C os:i.~:; tem.:;:' <:; •

cual varía

solo se aumenta de manera razonable con el

aumento de leguminosas.

3- Lo~) fer"tilizar')tes detJerán usarse sólo si el desarrollo de

la v€~gE'~b:<.ción lo amer-it¿~,' por" ejemplo si está moribunda.

4- La mineralización está correlacionada con el contenido de

N en la vegetación y suelo, si ese contenido es bajo la

transferencia será poca y si se aumenta la descomposición

de M.O se incrementa dicha transferencia.

debf.~ col'::lbor'é,r' Cl,)il los f.t:>nt.E"nidos dE' N en

Por ello~

suelo;

se

u,na,

leguminc)sas, otra es el

paston?o, Los efect.os

del corte no están muy claros: en sitios deteriorados

pueden ser import.a,n te ya, ,1 que' 1<:l,S con¡:Lic iones de 1 sustrato

pueden limita,r" la, descomposición microbial y los procesos

de transferencias. Sin embargo, los autores enfatizan en

que más trabajos son requeridos.

i
Coleman y Col (1985) presentan aspettos de la descom-

posición, produce ión dE' maier iCl, orgt~r icCl y turnover,

examinando diferentes regímenes de manejo (arado, rastrojo y
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para evaluar los efectos sobre el

sisternc':io ; s;u intención es; presente:\/'" lo!?, prrocesos biót icos y

abi6ticos que ejercen impacto sobre la descomposición de la

materia orgánic~~ concluyendo que estos resultados permiten

beneficios de las prácticas de cultivo sin

aro e~d(): ¿n\ITH~1i to~" C07'n 1a concen t r"C'\c ión elE' N c:oord inados con 1as

nec:e~~)id¿:~dE~~::l dE~ la planta, mayor población de animales y

menores cambios en las condic:iones físicas. A esto, se debe

la menor compactación~ reducción de los costos del

suelo,

incremento erl la eficiencia en el uso de agua y disminución

de la E'Foo'",iÓn. Por c::onsigt\iE~ntf.o?, el nCI ¿,roadc tienE' ventajas

buscar prácticas de manejo que tengan como

centro la producción y turnover de Jos microorganismos, pues

J d~; turnover y

AnclE'r"~:;on

rop~,rwcto~
.t

y Swift (1.983) se trazan tres objetivos al

In~~stigar la validez de las generalizaciones sobre tasas

ele descomposición en los bDsques lluviosos tropicales.

Gon".i c:/E'rrar las paro¿, c:ompar°i'\r las tasas de

df.?~"'iCOmp05ición erl di ferentf.o?s ecosistemas e interpretar las

el proceso de

descompos ic i Ór, para entendé~r la dinámica del bosque,
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l:'2~;;pecialmE~ntE,' ct!().ndo éstel:?~; cl<-)rea.do por- la agricultura.

enm.i F.:'n z an e cm la explicación de los tres métodos

utilizados para medir la descomposición del mantillo en 10$

ecos.istf.~n,as t.E~rTestn~S',: 1.) Rf.?spin;\ción del suelo, 2) cocien

te mantillo caído/mantillo en pie y 3) mediciones directas

todo, se~alan los valores obtenidos por diferentes autores,

las ventajas y desventajas del método. Seguidamente, reseAan

las variaciones en las tasas de descomposición del mantillo

en bosques tropicales y templaJos, explicando la influencia

microclima, calidad de recurso y organismo.

Los autores concluyen que

La descomposición se puede invest.ig~"':l.r a diferentes

escalas, p8ro en todas se deben considerar las variables

organismos, clima y calidad de recurso, pues su interac

ciÓn detprmina las características del proceso.

Los cambios en las tasas de descomposición están determi-

nado~; por: caída de los árboles, cultivo o

la integraciónperturbaciones a gran escala que rompen

E~ntTf." plantel y sutJ',:;istc'ma descomposición.

La información s0bre los efectos de la agricultura es

pue: ,':l. , estudiar

di.chos efectos y planificar la manipulación de la

clp~,t ompo~;i.c.iÓ:l y la lil:)(::·'r·c<.c5.. ór, df.~ nutr-ientes, objet.ivos de
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coherente del proceso de

la importancia de dicho proceso

(fl··'·'.n tE"I) imif:.'>I·j to de los ecosistemas; señCl.lan los

]. .i. :< i v i a ción , c,:~tabolismo y comminuci6n,

pt (I( .f'~,~( )~:; 1'''f'''~"pDrI~::;,,:\h)€'?~::; de los cambios físicos y lo químicos y

c;:pl ic ¿~n las dos funciones de la descomposici6n: la

inorgánica y la humificaci6n, o mantenimiento en forma

Dt"g2.n ic¿~ . En anali.zan las variables que

influyen sobre el patrón y la tasa de descomposici6n: la

e a lic:li;lcl elE' 1 t ecut"'SD, el tc;\maño del pool disponible de

ntltr":!.F'nte~'" 1i') ta..;::,·;,~ a 1':3. cl...l¿~l pu€:>den ser reemplazados en la.

de) suelo y el medio f í. sico-químico. Conc 1Llyendo

¡'l 1 I f ~I .. , pll(·l~. que la descomposición es una.

e ollll¡if'¡i"C iÓn dp pt"'ocesos principales (catabolismo,

c:ommi "l'Je: iól'l Id.vado) controlada por' tres factores

(11.:' lut.:;I.l e;~;::1 ele' 1,::,1. comunidad de dE~s1componedores, ca 1 idad de 1

f·f·("I.\r·';;,C) y me'dio f;_~;,ico-qu.i..mico).

S¿·¡I'rnÜ·'I",'t.l:1 (.L97B) ha.ce la t"Pvisi6n y análisis crítico

b i. b 1 i 09 y' a'f í. a relaciona.da con la. economía de los

[ll.itr if"'ltp<, E'I"I E') pc.osist.¡;;:·ma sabana., e>:aminandc. el rol del

en la presencia de dicho ecosistema y

':-11 pc¡[,p] dc,[ptrnirli.\l'lt.e en ¡~J.gunas ca.racteríst.i.cas morfoecoló-

g5( ..-<~", Ji f:;~;.;r)ló(Jicas de E'~:;pf:~ciE?5 vegetales.
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F.:n u.n inicio, c;~plir..:' l.::,.~::' tei)r-:i.~J.":, sobr-e la e:<i.stencia

una d€~ ella es: el

E'.~n c: or·,tl'· ,,' r' ~;',p S,D b 1 12' SU. E" 10":, pu b r·E.~"· Pll nutr-if.':,ntes que no

Las dificllltades para sustentar esta teoria obliga a

VPfJ(·:·:,t.ac iÓn ,

cont€?rI5 do el€:" n 1..1 t. r' j €·:~n tes, pn el suelo y la

lo", a.por··tes dE'.' 1 <., ~;:; (;:'1'1 tr-ada"5 y las salidas; por

€? J J. n!, r'¡:':~C::oUE:' 1;;:'11 une:\ t¿'~b 1e\ los Vi:l. J. or"e~'::. en distintos sitios

observándose diferencias que le permiten concluir:

la economia de los nutrientes es un proceso lábil en las

Los mecanismos adaptativos son divergentes entre selvas y

Las últimas están relegadas a suelos pobres,

tasas rápidas de reciclado dE:' M.O excluyen

ya

la

I)U':::>i bi l.i..dad de man tenc'l importantes en la

El c::iclaj€? d€,~l N dentro de la sabana parece ser muy

vu 1. f1E'.:'r·c'.b 1 (:':~; el 1Tl",yor reser'vor- irJ (;.~!:;t:.á consti tuido por'-= la

materia orgánica en el suelo, la 'cual se presenta en forma

do compuestos húmicDs estables, lentamente biodegradables

que actúo como mecanismos homeostáticos, conservador dE:'l
I

elemento. Además, la c~ntidad de N mineral que circul~
I
I

I

cada aAo es e10s vec~s infprior al N orgánico, de modo q~e

I

no h~y excedente.
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- 1..'lS tr·an~:"fF~r·enc:i.;:~s ('?ntr'e lo~s ~su.bs.istem;)s están vectoriza-

eI"s por m.le: roorg21.ni smD~~, espec:: í f ieos que aseguran 121. des·'·

composición ele la M.O, la mineralización, humificaeión,

t.?tc: •

El K,P Y Ca son escasos y deben ser economizados para

funcionamientu de la sabana; son reciclados

irlt.€-.:\nl'::lmf~ntE:·, lo qUE'~ minimiza las pérdidas y asegura que

J.HH~~dan ~;l:?t· n~LIU.lizados por" las plantas.

Todo~:; los pr'ocesos no t.o 1E'r'an pE'r-turbac iones mayores, por

consiguiente deben ser conocidos a plenitud.

mi sroo ¿~mbien tE' (sabanas tropicales), Medina

( .1 .987) c.1i~:;c::u.te los datos sobre: diferenciación de la

cGmposición, comportamiento nutric::ional, fotosíntesis,

puestas a la fertilización y fijación simbiótica.

I'"es-

la. La descomposiciÓn y diversidad de la sabana está

relacionada con la disponibilidad de nutrientes y la

capacidad de las especies para adquirirlos.

pc:d.e-:·nciaJ. de prOdue:ción ajustado al suministro bajo de

nut.r·ienb:;.s, dur··;:~nt:e su crpcimiento.

i

las pérdidas por fuego y lavado son ~ompensadas por

F'ntr'adi:":l~:' PI) lcls J luvias, C21ptUr-·8. biológica y

I

retención
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propuesto por dife~ente~ investigadores sobre:

La fotosíntesis y nutriciÓn de nitrógeno y fÓsforo de las

gramineas tropicales, deduciendo que la fotosíntesis está

(;:' 1 contenido de N en las hojas y

posiblemente las bajas tasas medidas en Venezuela podrí.an

ser explicadas por el bajo contenido de dicho elemento,

poniéndo:se en

pr"oduc t:.i v idad .

evidencia el poder del N para limitar la

L.,d 3. i mi t.¿~c: i Ón de ]05 nutrientes para producción de

las respuesta ante la fertilizaciÓn. Como en

los casos anteriores, establece las comparaciones entre

primeras, tienen tasas de crecimiento

el!:':: nutrientes, ~,eñ<3lando que

disponibilid~d de nutrientes obliga a mecanismos de

corno: c"\ 1 tas tasas raíz/tallo,

asociación raíz-microorganismos.

F i n.::\] mE'I', tE', pI balance de dos

s¿.~.banas (Af r iea ')<:;, \)(:?nF:z:.IE·' 1 a j, demostrando que son posi ti vos

y concluyl:-' qUE: 1 ':.' r'jO" , i <:" i Ór ]] er ('¡ ] ~gLln ::1<:::.. " ••,,, .. I l" - 1.. . c. .. I c: -" , aportó datos para

fI.J.nda.menta 1 en la.
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planificación del manejo; no obstante, enfatiza sobre los

macr-oproblE'rn~":\s prE';:'!:;,E~r)tps, tale", corno las deficiencias de

nutrientes, los cuales deben ser solucionados seleccionando

especies y utilizando otras prácticas de manejo, no con el

uso de fertilizantes.

Es posible concluir que se conoce:

Relativamente poco sobre tasas de descomposición aérea en

1as s<;:\ban¿~s y en 1 c"";\S de VE'nezuel2\. particul armen te.

Insuficiente información sobre tasas de descomposición

subter-ránei:\ •

Casi nada sobre los efectos del corte (pastoreo simulado).

Poco sobre nitrificaci6n y respiración edáfica.www.bdigital.ula.ve
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v. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

1. Ubicación.

El estudio se llevó a cabo en un área del Jardín

Botánico de la Universidad "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ)

ubicado al nClrOf.:-~5t.(:;> de la ciudad de Barinas, a

aproximadamente 8 Km de centro y 5 Km del Aeropuerto. Las

coordenadas de Barinas son 89 36' N Y 70º 12' WO.

En el ird.E~r··.i.or· df.'l JE.l.rcHn, en un sector de sabanas

n0tura]es mantenidas dentro del arboretum, se adelantó el

trabajo (Figl..'.ra. N9 QiJ) 9 f::ll u.na cOi'lll...tnidad sr.:>metida él cortes

frecuentes pero no cultivada en los últimos a~os, por 10 que

presenta un mayor número de especies y se acerca a una

S".~b,':.l.I·lcl n2\t.J..lr i::I.1 •

2. Clima.

El clima de] área es tropical estacional Aw, con altas

temperaturas todo el a~o y precipitaciones alrededor de

1.700 mm anuales, concentrados en una estación lluviosa de 7

a 8 ITlf;'SP,,,, Ci!'l.y(:.~nc:lc.: sól i.l I...lfl .101. del total anual en los 4 ó 5

mE~se~" r·e:,. t.,''1n tE:'S (S."~ rm i PI' t.. o Y Cn 1 1..971).

Las tabla~ NP 01 Y 02 muestran los datos climáticos

registrados en 1.988 y 89 (a~o5 del estudio) por la estación

fIle' tE-'IJnJ l 6g 'Í.e '" fl.":l.r·; n·:'<,,·..· Ar;-r Uptl(,'t·1. o de] Min i s ter- io de Ambiente,

que ¡'.I~·f::·~::>(':'rd.:'·: cOI"l(I:ic:iuI (~'., ~'..5m:il<:)re=. al sitio del e:·:perimento.
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Fs to~:; cI<1 tO'3, conj Ll,n 1::."'fllPI'\ tI'" con 1os rf'.?poY'tados d€'~ 1. .976-89

a. PrecipitaciÓn:

La informaciÓn de 14 aAos (1976-1989) revela que la

precipitación promedio anual es de 1.708,1mm, presentándose

variaciones interanuales hasta de 773,3mm entre el aAo más

(1.984 con 1.221,1 mm) y el aAo más hómedo (1.981 con

.1 • 994 , 1mm) • Durante los aAos del experimento (1.988 y 89),

la precipitación total anu¿I,l fue ,1.645,6 y 1.269,9

respectivamente; la lluvia caida durante los meses de la

experiencia fue: 1.604,5 mm, aunque es 103,6 mm menos que el

promedio está dentro de los valores esperados como año

lluvioso.

Esta última afirmaciÓn se desprende del análisis de

las variaciones interanuales, que permite concluir la

presencia de ciclos de cinco años: con tres aAos hómedos y

dos a~os secos, at~nque a veces los ciclos se extienden a:

cuatro hómedos, uno seco y dos de transición.

Similar variabilidad se observa a lo largo de aAo,

siendo marcada la estacionalidad ya que ocurre el 87% de

las lluvias en el periodo húmedo, pudiendo definirse para

los 14 años el patrón siguiente: siete meses húmedos (abril

- octubre), tres meses secos (diciembre - febrero), y dos de

transición (marzo - noviembre).
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PRECIPITACION
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Figura 2: Variaciones mensuales de la precipitaciÓn total

(mm) en 1.988 y 1.989. Datos registrados por la EstaciÓn

MeteorolÓgica Barinas-Aeropuerto.
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No obs, t. eH) t.E', 1oc~ meses de 1

8 ''-'

período húmedo

ju.n.i.o julio y septiembre - octubre, menores en agosto

dondE' oc:ur r'e un corto vpr"ancl, en 1 a mayoría de los años.

(mayo 88 mayo 89) la

vr.,lr"ic'\ción Inf.:>ns,tl¿... l fue la siguiente: tres picos con alta

precipitación en los meses junio, agosto y octubre con 310,6

328,9 Y 271,0 mm respectivamente, descensos en julio y

septiembre durante el período lluvioso y de noviembre a

marzo correspondientes al período seco; por consiguiente,

sigu.ió u.n algo diferente al presentado por los

promedios, ya que reportó tres picos y el veranito en julio

(ver figura NQ 02).

es posible diferenciar claramente el

periodo de lluvias de mayo a octubre cuando caen el 88,01.

del cinco meses secos de diciembre a abril (con

4,13%) y uno de transición: noviembre (8,05%), notándose la

marcada estacionalidad.

b. Temperatura y radiaciÓn solar:

{H contr"Dr iD de la precipitación, la temperatura

muestra pocas variaciones interanuales y a lo largo del año.

Las primeras son hasta del orden de 0,8º e en los 14 años

obse."va.dos, ya que la temperatura media anual varió entre

26,3 Y 27.1Q e 2n los a~os 1.978 y 1.980 respectivamente.
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Figura 3: Variaciones mensuales de la temperatura media (QC)

en 1.988 Y 1.989. Datos registrados por la Estación

Meteorológica Barinas-Aeropuerto.
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Sirni] i,u- comportamiento reportan 18.5 temper dtur~j,'

medias mensuales~ las cuales fluctúan entre 24.39 e (en

las medias mensuales no bajan

patrÓn de isotermia y registran

junio .1.("781)

a f .i r"ma rse que

pr0?S€·?n ta.n un

y 2'1 ~ 49 C (en marzo 1.989), pud iéndo:::-E:

de 24~~ e,

los mayores

valores en el periodo seco, los menores en el hÚmedo.

Durante el estudio (ver figura N9 03), la tempera. tura

media mensual fue casi constante, reportándose la máxima en

¿\bl~ i 1 del 90 (29,29 C) y la mínima en julio del 88 (25, 59

e); por consiguiente, siguió el mismo patrón de los 14

considerados para definir' el clima.

af'íos

8:.¡ lU¿H.i ón dJfHrente se observa al anal izar' las

variaciones diarids, ya que éstas si son importantes, están

pc.;.r· F'IIC:i.fTI.;':l dE' 1,2;.'1(') e e 1""1 gr".:":\n p,":\r··t.e dc:'l i'lño, siendo m¿'.yores:.

dL't·a.nte ~·:'l pE·r".fodo s:·ecCi (ha,,:~jt.a. d<:-? 22,39 e) ya que la. b¿lja.

f"ll.' bu!::, i d é',el permit~ una radiación solar intensa durant.e el

día, por consiguiente allas temperaturas y en la noche, una

ocurriendo

Dl.,tr.. a ,--, te los meses

) ) uvio~,¡os;, la r2diat iÓn diurna se reduce por 1a e 1 eV~':l.dC1.

nuhosidad; además en la noche, esa misma nubosidad ocasiona

UI"¡¿, i fTi::ld.:i.,:;\c j (.:.r¡ pE'queñé' y J. <'::1 t.€?mperatul~cl nc. baj a tan to como

PII el periodo soco; por lo tanto, la oscilación di2ria es

me,:", (")"" • ND nb~:;+iHl te, ,:Hrd:.'n~:. t. ü=.,nen gran ~.igni f iCé'ldo eco1 6g ico.
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Figura 4: Variaciones mensuales de la Radiación Solar Total

(cal/cm2 ) en los años 1.988 y 1.989. Datos registrados por

la Estación Meteorológica Barinas-Aeropuerto.
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la radiación solar es alta

dUFElntc-' t.ode, c~'J i •. ñcl (,'er' t.<"?-bl¿< N9 2);; prE:'senta variaciones

intf.~r·a.nui:~lf'~<:;¡, c'lil:r·I;.·\ .12::::; Vc:al/min/c:m2 (en 1.989) y 149

Kc::al/min/cm2 Fll .1.979. En igual forma, pocas variaciones a

lo largo del a~o registrándose lo máximo en la época seca

febrero - marzo en la mayoría de los a~os) y 10

mínimo en la época lluviosa (comúnmente en mayo o junio).

Tal situaciÓn se repitió en los meses del estudio: máximo en

abril (11260 cal/min/cm 2 y mínimo en mayo (9332 cal/min/cm2 )

ver' figura Ng04:

c. Evaporación y humedad relativa:

La informaciÓn evaporimétrica de la tabla NQ 02 se~ala

que la Evaporaci6n promedio anual es de 2.162,6 mm. para el

periodo 1.976 - 1.989.

Al igLlal que la precipitación, presenta variaciones

interanuales y a lo largo del a~o.

LAS primeras~ fluctúan entre 1.945,4 mm (en 1.982) y

2.338,8 mm (pn .1977) ;¡ 1a.s segu.ndas son también sig-

nificativas, y reportan los valores elevados en el pe

riodo seco y los más bajos en el lluvioso, notándose de

nuevo di íEf-r'enc j as; ell t.re ambos per oÍ odos.

:"'"C,b.l.clio se' obsprvó el mismo patrón: los

valores, más; altos en rn¿=lr20 - <3.t.:wil (234 y 259,2 mm) y los
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EVAPORACION
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Figura 5: Variaciones mensuales de la EvaporaciÓn Total (mm)

en los año 1.988 y 1.989. Datos registrados por la EstaciÓn

Meteorológica Barinas-Aeropuerto.
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HUMEDAD RELATIVA
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Figura 6: Variaciones mensuales de la Humedad Relativa (X)

en los a~os 1.988 y 1.989. Datos registrados por la

Estación Meteorológica Barinas-Aeropuerto.

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



90

más bajo~ en julio (144~5 mm) ocasionados los primeros por

las altas radiaciones y altas temperaturas.

NQ (5).

(ver figura

La humedad relativa media muestra en los 14 aAos pocas

variaciones interanuales: 75% en 1.982 y 70% en 1.985 y 89;

en cambio, variaci,ones importantes a lo largo del aAo~

siendo menor (hasta 50%) y menos variable en el periodo seco

sobr'e todo de:.:' f.;,>nF'r"o a m¿H"ZO. Dur'ante el per.í.odo lluvioso

fluctúan más y reporta los mayores valores (junio julio,

8~) Y 86%).

Simjlar patrón se registró durante la experiencia: los

valores más altos en jLllio-agosto (84 y 83%) los menores de

febrero a abril (5~-58-57% respectivamente), coincidiendo

estos últimos con la alta evaporación y alta radiación~ mieQ

tras que la alta humedad relativa se corresponde con un des

Cf?I"ISO en 1<,:,\ f.;,>vc:q::)Ot'<:;lc,iÓn y t-i:lcH<"'iIción solar. (ver f19. NQ (6).

d. Viento:

La velocidad del vientu varia cp~ la altura y segÚn la

época como ]0 demuestran los datos expresados en la tabla N9

02 Y la figura Nº 07).

Los valores promedios para los 14 aAos (1.976 89)

r'(,::'flpjCl;n qt..I,E': las medias mayores se
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VELOCIDAD DEL VIENTO
MEDIDA A .65M Y A 10 M. DE ALTURA
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ENERO FEB MARZOABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV DIC

MESES

~. 88 (.65M) -+- 88 (10M) ---*- 89 (10M)

Figura 7: Variaciones mensuales de la velocidad del viento a

0,65 m del suelo en el a~o 1.988 y a 10 m del suelo en el

a~o 1.988 Y 1.989. Datos registrados por la EstaciÓn

Meteorológica Barinas-Aeropuerto.
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()'·")r;~o .,... ¿;\br"j,l), lp',,~ fT)(,;:,I)Or'e<" cjur'c.~,nt:.E' ]éJ época. lluviosi:J: 1,5

..... j ~ 8 I<m/ h en <'190:'" to .... sep t i E'mbre ~ pucl iE'nclo cone 1ui r que 1as

variaciones son escasas a 10 largD del a~o.

A 10 m d~] suplo ocurren mayores velocidades y mayores

f 1. tiC tl...!i',H: iCH'lf.:'!:; de aCLlf"Y'do ,'9. 1 a época, ya qtH'? en 1a. época seca

1<'.\" vE!lJJc:i.dade'", más; é\lta~, (hasta dE.' 10,7 Km/h

en febrero), y en la época lluviosa disminuyen, reportándose

ha",.'!.:.,' dE- 7,1 Km/I, (E'n junio).

Lo reseAaclo para los 14 a~os se observó durante la

experiencia y puede spr comprobado en las tablas NQ 01 y 02.

TC)ffi¿\ndc. PI'; con<:',:i.dpr-aciÓn 10 e)·~pLI.e:::,;tCJ, se puede definir

clim,J. dF' J.:'., ;:·~on,;:' como: Il,;:lner"o, con isotermia anual,

pr'E,'c!Dmi,',,:;¡n( i ,') 1"1",' al i,' i::\<", tE'mpE'rC:l, turas y a 1 t.(~r·nanc 1.a de una

f:'S dec :l, r u.n régimen

f)], u\, iumét.y·j CD df"¡J(?I"Ic! j pn t e clPol e ir, tur'Ón in t.ert,ropicCl.1 (CIT)

le':::; fn€':'~~,f!!:" dE? ITldYO <:' ()(:t'.ubrf.:~ y df.'~ lo::; ali.~"ios de diciembre a.

G,::'. Fe'} e 1 i mi':\ e1:i "", ij 1" ."" n; ¡:', •

ESt.E' el .i ni;;" ·flJ(::·- def in ido pe",. Koepen (.1..931 ) y

clasificado por Gold - Brunner como: tipo Aw a.m.s: el ima.

mayor dp 189 r y precipitaciones mayores a los 600
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Similares caraLteristic~s han sido reportadas para las

~;,::\b¿:lna~:, t.r'''opj (,ales, pDr

(1.969) Silva (1.987).

3. Geología y Suelo:

Silva (1.972) Sarmiento y Monasterio

Como 10 5e~alan 2ing y Stagno (1.966) para entender la

forma del relieve es necesario conocer la morfogénesis, por

lo tanto se explicará brevemente. Durante el Paleozoico,

la cuenca Barinas - Apure no se habia individualizado y

las cuencas oriental y occidental una gran

depresión ocupada por el mar. A finales del Paleozoico, un

primer movimiento orogénico dio origen a

monta~o5a precursora de los Andes.

la estructura

Durante el Cretáceo como resultado de un paroxismo, se

d~posilaron sedimentos epicontinentales constituyéndose las

f(,)rf"ac:::ionE'!::> C~""lc:l(""r¿;'l,s, C¿lpcICho, Colr.:.n y N¿'l,vi:3.Y.

El C€·~no;'~oico un complejo

caracterizado por: fuerte orogénesis que sobre - elevó la

E.>str"tlctu,r¿~ Andin¿~, ~;f.?pi'l.r<:'l,ndD ]<:lS c:u,pncas Apure - Barinas de

la cJp Mar C':\caibr) y E'] y"etornc) de L':\ (':'nJsión, recubriéndose el

piedemonte andino

c.on ti nE"I) t ¡¿:¡ J •

por un manto de sedimentos de origen

A f j tli:" 1 f'"'' dFl PI i ('.le. E'l'lt'J se inició un nuevo

1. t-.~V ,,¡ n t¿.l mi p: 1t.n ql...l(' que afectó la Cordillera
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la

jn·fluf.:)rH~:j¿:\ c.I€,~ un;·' c:ri!,·,,i,c., c.lirn.'tic¿, ('jlaci¿<.Liones e intergla-

c:: i ,',c iOnF!s) tomÓ I.JI\ c¿~y"Acter m/I.S Y-ítmj(:o, depositándose en

inter'montañosos:

e onos y el ('? r' Y' i:~mf.'~!:'; qu.C' f oY"nl·:,~.n E' 1 pi f:-:'dE'~mDnte y los llanos

De es prob¿<.ble que la

di"fE~Y-E'ncia del paisajE? fUE'? de'!::er-minac:la €'Jn primer lugar por

la tectónica pleistocena, fallas paralelas y perpendicular~s

al eje andino causaron distintos niveles en las deposiciones

Por' con!:;it;;)u'¡ ent.E", 1,:,\ vé"r·ieclé.~.cJ (je procesos ocurt-entes

trajo como consecuencia la diferenciaciÓn regional, l~ cual

fur"" ob,:,-PY \":'l.d¿·, pUt·· S;,;Y·mj(,·r;l:.n, t1un¿".".tE·Y·"io y '3il\/a ( 1 .971) ,

qtliel)(2!',

geolliurf u 1Óg ieas: Una !:;uperfic:if? lf.'-'v¿'.ntada al suroeste del

río Sant.o Domingo con paisajes de sabanas secas al norte y

super1icie deprimida al

noy DE'str=? del Y" ;Í..,¡ cc¡n p.ü s"U (~~:; dE? bDsques o

bClbqUP!:i - sab,":tl') a !:'" y un,':'!. f Y" ¡-,trlj e\ é~cl OSc,( la. la.!:', colinas del

el f;;' po~:; i1c:: i on E'~:;

I
con

En cada unid~d gecmorfológic::a 5 lus procesos de modela-
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dI, dE'] n'] Íf'\'F' h",1.1" ",;ido di!::;!. ,intu<::;, 'formándose diferpntes pa,i-..

te norte del est2do Barinas (Silva y Col 1.971).

El ";1-1:.io elE' P)';PF'I"'jolentación corresponde a una terraza

del sistema de relieve Barinas (ver anexo NQ 01),

¡:)OF 5i1\l,::,\ y co] (.1.97:1) como ~",igue:

descrito

Se trata de un gran depósito que en forma de delta de

epé"ilndaj f::~, se desarrolló en la salida del río Sto Domingo a

los llanos durante el Pleistoceno - Riss (t 11). Formado

por sedimentos heterogéneos que constituyeron un gigantesco

abanico, el cual fue posteriormente afectado por movimientos

tectónicos, en particular una falla NW-SE que levantó la

parte suroccidental y deprimió la opuesta, que en su mayor

parte fue posteriormente cortada y fosilizada (Zing y

Sf~g¡)rl lus ,::;,j),tores, este sistema no ha, sido

modelado por corrientes divagantes, sino que el relieVE

actual es producto del tipo de deposiciÓn de los sedimentos

a lo largo de ejes de epandaje y del posterior efecto de la
,,1

¡""I'''osión hídr' iea..

El drenaje es esencialmente subterráneo, encontrándose

solo 2 ó 3 ca~os importantes que drenan hacia El PagQey y

fue descrito por Baptista
I
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Está constituido por bancos altos y planos~
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con pend ien t.e

NW-8F de 0~4% en los primeros j0 Km a partir del

piedemonte que pasa a 0,15% hacia El Tore~o. Es posible

establecer dos unidades topográficas; un sector plano y

",11 tu, poco atravesado por baJios al NW y otro sector de

bO:\rH.: o:;, 1¿:1 F"CJ O~:; y más es t rec:: hC)~¡ que llegan hasta el SE,

ocup~ndo la seri~ BarinBs las partes más elevadas y

prf'~SiPn tando un material pan?ntal fr-anco arenoso~

originado por alteración de las texturas medianas del

per"fiI, (FAa.- FA).

Esta posición alta favoreció la acción de dos

procesos pedogenéticos principales: Rubefacción y lavado.

de formación del

perfil. La alteración del material parental rico en biotit.a

pe.',,"·f i ] por ¿:d. ter-ación del

material parental, se efectuaba una eluviaciÓn de elementos

1: 1 (":' r .í ur.1 n

favorecida por las altas precipitaciones durante el

lluvioso~ por 10 tanto resultó la formaciÓn de un

1,(lr'j;':ontE':~ B <'lr"gilico enriquec:ido f.~n coloides minera.les

Los suelos de la parcela de experimentación son
I

clasificados como tropoustalf Dxicos, desarrollados sobre

mat';:r j,::"¡l,,,··,·, ricos E,·r"¡ biotit.e:', depositados en las posiciones

topográficas más altas, con pendientes de ~,4 a 0,15%,
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i,l'l t P/"110 rnc)cjPt ",do y p)-: tf.'rno qU(~' var í <::1 de muy rápido

1";,,,'1 <" r AI"i d" :,;,f:"lj!:'ll ID pE'nc:l.iE'nt.E~.

Las ,~~act~~ísticdS generales del perfil son:

Co) c:w transición

h",cj<:~, lo 'fr-allcu - arcillo arenosa, y con proporciones muy

) i mo. El contenido de arcilla va aumentando

por lo

t arltu las teKturas van de franco arenosa en el horizonte A

fr~nco - arcillosa en el horizonte B y vuelve a ser

'f r ¡'"n e o arcillo - arenoso a franco - arenosa en el C. El

hdt :i ;':'01"1 tr:' Be,:; fnu,y profundo y se €~ncuentra moderada,mente

rf,:; e r O-dCj t'E'gado . Son suelos muy duros en seco y friables al

Son suelos ácidos, de baja fertilidad natural

y ]~S SiljtAientes propiedades químicas: materia orgánica baja

~ teQuIar, carbonato total regular, nitrógeno total bajo a

JIiUY b<~'do, 1!"~':"'forc! mLi)/ b,,<¡jo, potasio muy bajo, ca,lcio medio a

bajo mdgnesio alto, capacidad de intercambio catiónico baja,

bsjo, zinc muy bajo, aluminio cambiable muy alto

l. 986) .

boro muy

(Baptista

A las propiedades físicas mencionadas anteriormente se

dE'ben anexar: granulometria uniforme, excelentes condiciones

de' pC';>rmec),bi 1 id¿Jd mLIY bLlena infiltración

(0~evpdo, 1.988).

~;,imilare!::, reflejaron los análisis
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p~~~tj[aJus pn pI área experimental, rese~ados en las tablas

TABL.A Nº 03

CAL ICnTA EN EL AF<BORETUM (ANTES ESTACION EXF'ERIMENTAL DE LA

UNFL L E'Z ) :1 DESCF:ITA POF\ R. SCHARGEL y F\ • MORALES EN 1..981-

PROFUNDIDAD X TEXT: "AT. ORB. CATIONES INTERC. PpPI. pH
UNIDADES

CIl. Arena lillo Arcilla XC XN Ca. "g. K. Bray. Agua

O-9 72 13 15 Fa 1,21 1,10 8,3 11,7 O,7 28 5,5

9-22 70 13 17 Fa 1,86 l,e7 e,3 1,5 1,4 16 5,1

22-41 61 12 27 FAa O,59 8,115 1,2 t 1,2 t 4,4

41-61 57 11 32 FAa 8,43 II,B4 .1,5 11,5 11,2 nd 4,7

61-98 54 12 34 FAa O,23 0,12 1,5 11,5 1,1 nd 5,4

90-110 53 1O 37 Aa O,12 8,01 1,7 O,5 O,2 nd 5,6

110-17i~ 51 11 3B Aa O,85 nd 1,9 1,5 O,3 nd 5,7

t= trazas,

nd= no determinado.
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Horiz. Prof.cl pH pH Dens Arena lilo Arcilla e N elN e.l.e. Ca "g J( Na Bases
H20 J(CL aparo % % % % % leq/l00g id. id. id. id.sat.%

------------------------------------------------------------------------------s.total arcilla----------------------------------

Ap1 0-20 5,6 4 1,41 69 12 18 0,1 0,06 11,1 1,4 1,8 0,44 0,13 0,28 0,03 ó31

Ap2 20-30 5,5 4,3 1,68 62 5 33 0,1 0,05 14,0 2,4 1,3 0,1 0,33 0,21 0,02 55%

Bt2 30-60 6 4,6 1,83 53 23 24 0,5 0,04 12,5 2,3 9,6 1,00 0,54 0,29 0,03 811

Bt3 60-90 6,3 5,1 1,56 51 21 28 0,3 0,03 10,0 3,4 12,1 1,00 0,11 0,45 0,06 65%

BICI 90-145 6,6 • 5,3 1,64 48 19 33 0,2 0,03 6,7 3,6 10,9 1,10 0,80 0,41 0,02 65%

C2 145-180 6,5 5,3 1,73 48 15 36 0,1 0,03 3,3 3,6 10,0 1,00 1,17 0,64 0,02 79'1.

11 C > 180 6,7 4,9 1,66 56 8 36 0,1 0,03 3,3 3,5 9,7 1,10 1,12 0,66 0,04 83'1.

Tabla NQ 4 : Calicata en el Jardín Bot~nico de la UNELLEZ, descrita por Aldana, Hetier,
Sarliento, Alaya y Burgand. en 1.989. •

¡......
\::: ~

c:.
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4. Vegetación

La vegetación del á~ea es una con

elementos arbóreos dispersos y algunos islotes de bo~;;ques

llamados "matas", 10cEl.lizada sobre un SUE.'lo bieíl cil"'enado y

profundo correspondiente a la serie Barinas.

La re.3.1.i.zó E~l es:·tu.dio [lO ha sido

sometida a cultivos agricolas durante los óltimos a~os, solo

a cortes periódicos, por lo que su composición floristica se

acerca a la de una sabana natural.

Curatella americana ''/ VEI.I':\'::'!'~ 9t··"··I.lllil ;E··.:'I.<:'; dl.)i"íl.i n¿~nt:.es: Trachypo-

gon vestitus, Leptocoryphium lanatum, Axonopus purpusii y

Axonopus canescens.

En

la siguiente composición en las sabanas de la serie Barinas:

Axonopus canescens, Trachypogon vestitus,
.¡f

Leptocoryphium

}anatulTl, Andropogon ~emiberbis con los valores mayores de

cul:JPr turEl.

el.!. se toe tos.

En E\1

y PaspalufTI plicatulum CO[I los, vCJ.l Cjl~e::; má.s

la:

Cenchrus~ J 'e.: i iE:'ntE'>S E:'~:;P(:~C j ~.,~: .• cjuo . ["1·:;'1"", tE'~':;:: Hypar henia rufa,
I

ciliaris, Axonopus compressus, Paspalum vigatum, Cyperus sp;
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pi' .iIlC.tp<':l.lrnE;'nt.l::' Dpt,:;lTlodiu,m y Calopogo-

En lTlE'nUI' fl eC:UE;~r'IC·:.¡8. ¿\palrecE~n: Paspalum plicatulum, LeQ.

toco~yphium lanatum, Hyptis suaveolens, Panicum pa~vifolium,

Cenchrus cilia~is y T~achypogon spp.
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10.3

VI. METODOLOGIA

1. Dise~o Experimental:

El estudio se realizó en el Jardín Botánica de la

UNElLEZ-·B¿:H i r,¿,\~:~, en una sabc\na estac iona 1 correspondien te a

12 serie Barinas. El sitio seleccionado es una comunidad

la acción humana pues ha estado sometido a

ct:)t"b",~::; fn:;.~cu,(7?IYtE"'s dl-'T;'Jnte los Ltltimos años; sin embargo, no

tld ~"iclo cu 1 ti vado por" lo que se presen tan más espec ies

establecidas naturalmente.

Para evaluar la influencia de diferentes frecuencias

de corte (cada 30. dLas: Simulación de sobrepastoreo, cada 60.

di i'\S del pastoree normal) y de la fertilización se

establecieron seis (6) parcelas de 20 x 10 m2 como lo señala

Calendario:

El trabajo experimental se realizó desde Mayo 88 hasta

...'Julio 89, En Mayo 88 se efectuó el cotte y secaBa de

pon, iC.HlE':'S' ¿~érpa~, y ~:;u.bt.E;lI'Táneas 'de Panicum maximum (N V:

área circundante al

E' ~': pE' r j mE"n te) • Pos tE'r ior'mE'n t,e, se colocaron 5 gramos de

(Bolsa.~::; S);

material aéreo en bolsas de malla de 10 x 10 cm (Bolsas ~) y

2 f.jrBtnu<:, de i1'i:\tet'i~ll :"ubtpr'r'áneo en bolsas df.:' 5 ;.( ::' cm
I

ambas con aperturas de 1 mm para retener las
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FIGURA NQ 09

Parcelas establecidas en el Jardín Botánico de la
UNELI..EZ-B¿~r·ind!::¡ y sometida!:'.,; a

diferentes tratamientos.
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fracciones peque~as como lo sugieren Swift y Col (1.97Q ).

En Junio 88~ las bolsas tipo A se ubicaron sobre el

suelo, las S a una p~ofundidad de 5 cm, disponiéndose 60 en

De Julio 88 a Mayo 89 se extrajeron al c~z8.t'"· cinco

bolsas tipo A y cinco tipo S de cada parcela, se separó el

material vegetal, se secó, se pesó y analizó químicamente,

determinando los contenidos de nitrógeno (N), fósforo

potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg).

( P ) ,

E ~::; t.. E> pf:.'r-m,i tiéi dE'term:,i,.na.r" ¿cuá.n to se

¿A qué velocidad? ¿cuándo se produce la

descompos¡ición? . ¿Qué nutrientes y en qué concentraciÓn se

extrayendo las bolsas los días: 59, 109, 159,

después del corte, con el objeto de observar el

2lZl9 Y 259

e1esar--ro 11 o

de la descomposiciÓn r-¿<.pid;:l..
~ "

En Mi:'\YO )-/ .Jun j u dF' 1 89 Si':.' micli. ó ], 8. a.moni f i c a.c ión y

ni tri ·f icac: 5.ó'·1 1 CY'" d:í..,:;l.s 59 , 109 , .159 Y 2(Zl9 dF.~spués de 1

e o r t F', 1.I t j Ji ;, ,7.\ n el el i ti e t t b e' c:: i (1 f; f:>~. j n ,::,. j t LI el u 1'" C:I•n t e 1 5 e1:L e'. S, •

método
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el e t. :i. v j el <::'. d p ~::. 1" e <'. 1. :i ;.' <::\ d <'~ 0." el t \ ,.' ¿~ n t p J <:i, E, ~.: p ("., r i €':~ n cid.•

2. Medición de la Descomposición.

a. T~abajo en el campo.

Selección del mate~ial vegetal.

Dt·.:' las ár0~~ próximas al experimento,

Guinea (Panicum maximum), se separó el suelo con el lavado;

se

y 1:,; (lr ,:t r"on c'n ho 1. si t..::< s dE' mi::\ 1. 1. él,: 5 9 I~él.mos elE'

trio:'. '!_'Ó:' l' :1.."i ] '::\ é r·I.:·~() ;' :2 r:J Ir ,-'. rilO".. el F' rn.::.~. tE'~ r" i a 1 ~:51..1. b ter' r' <'3. n e o •

- Ubicación en el terreno.

r:Ir' P 1'" o 'fUI ,d5..dnc!!, disponiendo 60 de cada tipo en 1<?l. S

r ¿l h 5 J J E: y C:' (l.'!' !.' •

- Fe~tilizaci6n.

I ;'i f> '!": .¡ , .,' ;-. ':'If"; (',''', .,.. ~.., 1" P ..,.}) J' -.' é', r"nr", Llf')"" ·fé·, ...·/Y)LI J -l,,- .' •• I \" •... .l. " •• 0... • • ..'. •.... - M··,._.. A. ~ _ H" • e\ . I II . . c. p~ep<".~<?l.da

1) t-E·'¿, ".(] r-; f: u 1 ,-) f'.. (,)i'!(i f l..'.E"n tE, dE:' ni t r-óg E'II o,
I

superfosfato
,

1 1" :.¡. ¡ ¡J. e ¡F-'.T .:' I f·· ) f r~!:;. r l. )t" () '/ c. J.o:"I..lr·o dE' potasio par<?l el potasio.

Con pl el I .J ~:.1 l.. j.) el E pr-opor"c:. ión se
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l. l" :i ] j ;'.: ". ur'l

ei e· N, F' '/ l,:' P (:1 i' , 1f' e t ", i' f·, ¿J' ,

1.. ':"1. 'f E' l' t :i J ,.~ ;:. <:Ie. :,¡ (;1) se hizo una vez, en Julio 88 y se

Corte o simulación del pastoreo.

Et-)t.t'·(·:~:, ..:11...11 j.C) 8f~ y jl.Jr)icJ 89, E~n 1a.5 ~)ar··(:ele.~j Al y A? SEo?

L "i' t<':,¡ l' ("JI I OH"" I ~::;I.)<'" J PIE'n t.E·' , ) t\~? F!.1 Y B2 bi men sU.a 1 con el objeto

el,,, ~.-, i mil. J ~.¡nbt E·'I'·::I<::~ t.C'.i'·po ''1 p.35 tOI'-eo norm21.1 respec: ti '.lamen te.

El corte·' <..,(...~ 11:i;·:u C:Orl machetE, ¿:\ u.na. ¿¡.lt.ura media de 5

~::.(Ibi'(,'" r:"'1 'o::;tIE'lo; l.::;.. bio:na~c:i':!. cDr-t.a.d<:;\ 'fue e:·:traída de

Muestreo de las Bolsas A y S:

Con 30 di.as en la. época

lluviosa y cl 60 días en la época seca, se extrajeron cinco

! \("1 J:. i" ~:" ·r.i p (\ A 'l I .¡ [1 (r., t. 1. p () S el (~, c: e:l. d a p tI r e e 1. ti, loe u. a. 1 da. un

Cada grupo era empacado en

Frl l,:~ tdblió' N9 0:-, !'"E' ~.;(--:·ñdJ¿J""1 li:.<.~~; 'fech,'.:'\s dE' mupst.r-€-?o.
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TABLA N9 0.~5

CRONOGRAMA DE ArTIVIDADES EN EL CAMPO, PARA DETERMINAr LA
DESCOt'1F'OS 1e 1ON .

~~F~C~- -~~~~~:~-::~::-~;~~~;-~
1; neas de Panicum maximum.

29-5 a 3-6-88 Secado de las partes aéreas y subterráneas.

6-6 a 10-6-88 Trituración y colocación en las bolsas de
malla, del material aéreo y subterráneo.

22-6a 25-6-88 Colocación de las bolsas en el terreno. las
A sobre el suelo y las S a 5 cm de profun
dida.d.

ler. corte a las parcelas Al-oA2- 81 - 82.

lra. extracción de las bolsas de malla.

2do. corte a las parcelas Al - A2.

2da. extracción de las bolsas de malla.

3e~. ~orte a las garcelas Al-A2 y 2do. a
la_ pdrcelas 8l-BL.

3ra. extracción de las bolsas de malla .

4to. corte a las parcelas AI-A2.

4ta. extracción de las bolsas de malla.

5to. corte a las parcelas AI-A2 y 3ro. a
las parcelas 81-82.

88 5ta. extracción de las bolsas de malla.

19 - 7 - 88

26 - 7 - 88

16 - 8 - 88

29 8 - 88

17 9 - 88

'":'0 9 88..:.. I

15 10 88

28 - 10 - 88

28 11 - 88

01 - 12

6to. corte a. las pa.rcela.s ~H-A2 .

6tCl.. e)·~tr<3.cción de las bolsa.s de ma.ll a.

7m.3. e){tr-2lcción de 1<3. S bolsas de malla.

09 - 01 89

08 - 03 89

21 - 03 89 7mo. corte a las parcelas Al - A2 Y 4to. a
las parcelas Bl - B2.

25 - 04 - 89 8vo. corte a las parcelas AI-A2.

20 01 - 89

8 - 05 - 89 8v? extracción de las bolsas de malla.

10 - 0.5 - 89 9no. corte a las parcelas AI-A2 y 5to. a
las parcelas Bl - B2.

07 - 0.6 - 89 10mo. corte a las parcelas Al - A2.

12 06 89 Colocación en el terreno de 20 bolsas con
material aéreo y 20 con material subterrá
neo.

17 - 06 _. 89
22 -- 06 - 89
27 - 06 - 89
03 - 07 - 89
09 - 07 - 89

1ExtracciÓn de 5 bolsas tipo A yJ 5 tipo S, en cada fecha.
______1
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b. Trabajo en el laboratorio:

- DeterminaciÓn del Peso Seco:

DE~Spués dEo? tr··dnspor-ta.da=,> bolsas, s e e;·: t. r ¿:l. í a. e 1

ma.terial utilizando pinzas para separe\!''' las

por·c ion~~s dE' tierra u otros residuos. El contenido de

cada bolsa se colocó en papel periÓdico y se secó en la

estufa a 85º e hasta peso constante; luego se pesó con una

balanza analítica con presiciÓn de + - 0,1 mg.

Los cont.enidos de las cinco bolsas tipo A se mezclaron y

frascos herméticamente cerrados. El mismo

procedimiento se aplicó a las bolsas t.ipo S; resultando en

cada fecha un total ds 6 frascos con material aéreo y 6 con

Hl¿J te I~ i <'.:l. 1 cuyos contenidos serían utilizados

de:

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.

-- Cálculos:

Determinados los pesos secos del material contenido en las

cinco bo 1 ~.;¡.:.<.~:::. extraídas de cada parcela, se cCl.lc:u.ló la

media aritmética ( X ) y f..? 1. 1 u.~~go el

inicial,

s.iPIldo E:'stE'~'!J 1''::'\''·'" c'l rn¿ttF~r·i<l.l ;:·'.ér€00 (A) y :- 9 pi"'. r<=<. el

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



lH?l

- Determinación del Nitrógeno:

A

cada muestr¿ sp lE agregaron 2 mI de la mezcla digestora

Acic:lcl ~:·.ulfl.~Jr.;( C) (11..), sE·)€-m.i.tn dE' ~;¡oel.i.o (5 g), sulfato de

pt)i... a~,>jo (2~1 IJ)1 ó>~idc' dE~ fTlE~I'cul'io (10 g), sulf¿..~to de cobre

(25 mI). En grupos ele seis 1 se colocaron en los

digestores durallte 30 minutos las porciones aéreas y 60

rn :i. 11 u to~:: ~,e agregó

se procedió a la

t oí t '..1.] ",e ión, so; i lJtl :.i.. E·!ndC! la metodología de

Micro-!<jeldahl, c11·,."r roí 1... <::, Pf¡ TSHF I'h.::·l.hods:. Handbook F'~.g. 46.

F.i.II.::I) mE2n tE' ~

P':' ,.:..'j ~·,··'m¡:¡ JI.:'::

PORCION AEREA MES JUNIO 88 PARCELA Al 2lJ412l
2lJ512l
2 lJ 312l

,._ ._..~ __ _.R..__ _ .._ __.. _
..-

- Dete~minación del Fósforo lJ Magnesio, Calcio y Potasio:

contenido

vegc'i::c:l,J ele (',",dC':, (en

A ca.de<.

dc;·jó rc:·pu~:'.;.'t" C:l':I'" ")" l· 7',1 '·"'CY·;;:'.':: •.
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qLle

de filtre N9 3 yagua destilada.

obteniéndose

el extracto que seria utilizado para determinar: El

fósforo con el fotocolorímetro el magnesio y calcio con

el espectofutómetro de absorción atómica y el potasio con

el fotómetro de llama (modelo Perkin-Elmer).

EI1 aparato arrojó las partes por millÓn

biom~)~;:;.:,;l. en Celda fecl·l~::'.•

Determinación del desarrollo de la descomposici6n en la

fase rápida.

1 u';;· resultados obtenidos en 1.988

~eflejan una fase rá~ida las primeras semanas, se decide

en j .989, pero extrayendo cinco (5)

tipo A Y 5 tipo S a los 5 - 10 - 15 - 20 días; en

cc)r'J::;(~~:'C:L1.t~nc:ji:?I. :::.c·1r
--· e cllc)car"; f.?rl el t.el--re'l"lt1 el 1.2/6/89 Y se

.t 7 M' ;:~ 7' '.- :~7 el E~ j 1...1 rl i c), 2 d E~ j L\ 1 i o y 9 de \.1 L\ 1 iD.

C~.!mc.1 en el Ci::I':';O é"'.ili.-F'riot- ~ F!rl c¿;'.da. fecha se determinÓ el

p~'::;U ~:;eco del fT).,·,ti.:ll'i.,:,} cOl'ltenido E'n l~:;..s bolsas tipo A y

i.-.i ¡ '''':.' S, ob t.F·n i l!:'n( 'l..~:":.l:';' e i r'le o v a.l o re<=.:' por' ti pe> , los cuales

pr-O:lll'dj ,.\.,1" p.::.t".;;",. uh-l..'-::I'IE·r· un solo v".lor y su error
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~::>t"'I'ld,::,t'd, u~::,<,!,'\du 1 ~)<:; ~::>ifJlJiprltf.~s ecuacionl':?s:

y j 1 Xi Es ::: (T n-l n = 5

Error .rn-l
Standard

Po~:;te I'.i DI" mer'¡ te ~ sc""? ca.lculÓ el porcentajE~ que

representa esa media del valor inicial.

Ta.mbi.én se determi.nÓ el contenido de nitrógeno

fÓsforo, potasio, calcio y magnesio.

3- Medición de la Amonificación-Nitrificación-Mineralización.

a. Trabajo en el campo.

F'a r··'::l. o h <:" E! r v d. ro, E! 1 cur-so de 1 c:, amonificaciÓn y

45 días se utilizó la i.ncuhación insitu descrita por

Anderson e Ingram (1.987 pág 74) Y empleando el siguil:mte

Los días Iro, Sto, 9no, 14vo y 17vo después

d~l corte, se introdujeron en el suelo hasta 15cm de profun-

c1i.d¿·icl, S~i5 (6) tubos de p16stico de 5 cm de diámetro y 35

cm de longitud, siendo colocados al la pa.rcela.

<:" n tp::> ITIPrl c: 5.. 01\ ""eje'. I
'

'~' J (. . tapa.r·on con bolsBS de
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1.13

15 dias y

laboratorio para determinar

contenido de dos "fcH'nl¿~=:; de ni tr-'ógeno: amonio (N-NH4)

el

y

nitr¿;lto mismo, se determinó el a.monio y

nitrato del suelo, nueve (9) dlas antes del corte.

Como las determinaciones se hacian en el 1 a.borB. tOI~ io

( I.JL.PI MERIDA) , los corazones de suelo se

49 C por pocos dlas. En la tabla No 6 se

s.eñ¿:Ian l¿:\~::; fec:h¿·\~;:; ele c:oloc",c:ión y e;-:trac:ción.

b. Trabajo en el laboratorío.

el E' 60 t,] c¿l.da una, a. las e u ¿l. 1es

el\..! t" ,)rl 'I..~., ~::;E' 1. ';;:; (6) Transcurrido ese

tiE'rn¡:)(.) S', E'" '.I.t,:ic¿\t"c,r¡ ("'fl Id C:E:::ntr-·:í.fug¿~ dur-'c:\ntE'J 10 minut.os, SE:::

pdppl de filtro N9 1 Y se vaciaron en un

fr.:'lSC::U dE' 250 mI. Posteriormente, se agregó 50 mI de K eL

para separar el nitr~t8 y 2monio que pudo haber- quedado en

ledo, filtró de nuevo. Luego se

1 <3. c~c:tivicl¿:¡d dE' L,,·,c. tr·.'r ieit.s, se completó con agua

d(·~::;t.i.l,~cI<,-:¡ ha.~::t.;:;, 500 cc: C)l:.,tF'I·ljéndDSf:~ a~-:lJ. f~l e:-:tr-'¿,cto, el cual

",C (,jI'.,':J.I"'dc':, t~fl 1·~'\í·ri.s;ct"c'L:i(!11 c:ll.lrD.ntf.'~ pocos, díe¡:,.

humedad,
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pe":"·l.nclc E?n un<~. Cdj.i..ti:¡. de i:'\ll)'lninio 20 g dE? ca.da mLlE,·:::;t'-f.Ol. dF!

y pesándola de nuevo.

,', 100

Dicho procedimiento se hizo por duplicado para cada

ITIUE~S:;t..I'''c'\ •

Posteriormente, el extracto se sometió a la siguiente

des ti 1 ¿H::: ión:

En u.n balón se cc)],ocó el e:-:t.r-acto, SE.' agregar-'on 2 9 de

óxido de magnesio y se destiló durante ~ 15 minutos para

- Se dejó reposar pI baJón Z 15 min., se agregó 2 9 del

react.ivo Dewarda (AL 10, Cu 45, Yn 5 N=0,010 X), se desti-

16 ::; 15 minutos y <:~E: obtu.··...li.el'.. on " lo,,; nit.r-·atos".

Se tituló con el titulador automático Metter Dl-40

obteniéndose las PPM que se utilizaron para determinar: mg

de N - NH4/K9 Y mg de N-NO~!Kg.

Cálculos:

PtrnOllif.icación neta
dur¿u·lt.e la incub¿:·\ci6n: t\lH4-"'~'~ -- NH4-'N (fin¿d)-- NH4-N inici~l

Nitrificación neta
durantp la incubación: ND3-N~ N03-N (final)- N03-N(inicisl)

Mineralización ne
ta dur-ante la incu-
b¿H: i.é'f1:
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TABL.A N9 06

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO, PARA LA MEDICION DE
AMONIFICACION y NITRIFICACION.

05 - 89 ExtracciÓn de dos corazones de suelo.01

FECHA ACTIVIDAD

12 05 89 Introducción de seis tubos plásticos en el
suelo. Remoción inmediata de tres para la
determinaciÓn de N inicial y mantenimiento
del resto en el terreno, tapándolos con bol
sas de polietileno.

15 05 89 Idem al 12 dE! mayo.

19 05 89 Idem al 12 de mayo.

23 05 89 Idem al 12 dE' ma.yo.

26 05 89 Idem ¿d 12 de m.3.)/O Q

E:< tra.cc ión del t-f.·?':5 to de tubos colocado~.;; el
12 de mayo par·a. 1.3. dE,t.er·min.,::.c ión del N final

30 - 05 - 89 ExtracciÓn do los tubos colocados el 15 de
m<:~yo •

03 - 06 - 89 Extracción de los tubos colocados el 19 de
ffi""YO.

07 - 06 - 89 Extracción de los tubos colocados el 23 de
mayo.

10 - 06 - 89 Extracción de los tubos colocados el 26 de
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Como en cada fecha se obtenían dos valores
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pa.ra f21

nitrógeno inicial y final, se promediaron obteniendo un

solo valor y su error standard.

4. MediciÓn de la respiraciÓn edáfica:

Para observar el curso de la respiración edáfica se

días 1º, 5º, 8º, 13º Y 159 después del corte siguiendo este

procedimiento: El 2 de Junio de 1.989 se colocaron al azar,

en el áre~ de estudio, diez cilindros de plástico de '"'O.r:.• I cm

de diámetro y 3~ cm de altura, introducidos en el suelo

Un2\ pr-o'ftl.ncl id·3.d de ~I cm. La vegetación viva

encerrada en el cilindro fue removida. En las fechas antes

anochecer, dentro de cada cilindro se

di ¿".rTH::' t rOoo)

b¿.lan~:a ¿llla.l:; t.ica"

los cilindros

c:I:Lc:hu'" ftH~lOS fueron removidos, c:ubier-tos con

elE' n ,00 1e ''-"' u •

!:7-()ci j [) "

ganancia dE peso del hidróxido de

FJ
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e o 1oc ;., c..i órl , 'f(-"L 1,.' tiempo de

cilindrD.

FECHA YHORA DE
COlOCACION

9 Junio 89-6:40 pm.
13 Junio 89-5:50 pm.
lb Junio 89-6:40 pm.
21 Junio 89-6:20 pm.
25 Junio 89-5:45 pm.

FECHA VHORA DE
EXTRACCION

10 Jun 89-7:50 amo
14 Jun 89-7:00 amo
17 Juro 89-7:50 amo
22 Jun 89-7:50 al.
26 Jun 89-7:45 amo

PER"ANENCIA
(HORAS)

13 h 10'
no dio

13 h 10'
13 h 30'
14 h

SUPERFICIE
CUBIERTA

(c.2)
660,18
661,18
661,18
660,18
66",18

Tabla NQ 07: fecha y hora de colocación y extracción
de los frascos de vidrio, permanencia en los cilindros y
superficie cubierta por el cilindro.

Cálculos:

En cada fecha, se determinó el peso inicial y final

del hidróxido de sodio en los frascos de vidrio, la ganancia

Como en cada fecha se obtienen diez (10) valores, se

pr-omecíiar'on parc:. 01. .. ":.. ,ene r" un solo valor- y su error standard.

para cada mU~5treo se calculó: g/h/m2 utili-

zando el peso del C02, 10 permanencia en el cilindro y la

superficie cubierta pur éste.

5. Trátamiento Estadístico.

\'
¡ ices de Panicum maximum (Guinea) las
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V¿'ll'·:ia.c:.i()np~:; €:~rl 1 El. 'E,Upf~r"fic:jF:' y 2' poco:.; cm.
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dp pr-ofund idEl.d

del suelo~ la diversidad de especies vegetales y animales

puede haber ocasionado diferencia en el material con tl'?n ido

hujas y cinco bolsas con raíces de cada parcela y en las

Para el análisis estadistico se utilizó la media

aritmética como medida de tendencia central

standard como medida de dispersión.

y el

se procedió en el C:2.S0 de los

<9.r,2,1 i::·.i~:, (!ll:ímicc!~;; ~

EL.FMENTO

NITFi'OGEr,,¡o
FOC:;F'ORO
p[lTr,S J n
Cj~,LCID

t1P,GNES 1O

NUMERO DE REPLICACIONES

3
2
1
1
l

la relación entre los pa.r·á.metros

estudiarlos y los factores ambientales más in1 luyente~.:;

S0 realizó un análisis de correlación entre:

Precipitación Total Mensual (mm)
Temp~ratura Promedio (ee)

PESO SECO HUffiE-:dad Fi:E' 1a. ti va Med la. (1.)

Evaporación Total Mensual (mm)

(gramos en las bols~s de descomposición) se utilizó el test
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Jinc',":..1." (Soki:':l1 y Flnhl'f.. .1981),
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VII- PRESENTACrON y DISCUSION DE LOS RESULTADOS.

1. DescomposiciÓn a lo la~go del año:

Como se explicó en el capitulo Metodologia,el método

utiliza~D para m~dir la descomposiciÓn de la materia

or··gAllicEI .• 'fUE' l<:~ d(;·?'Lpr'm.in.c:\ción de lc.'l,5 pél~did~J.~:' de peso E.~n un

h 1..,1 1 ~::;,'.1. ~.:. d E-? ma. 1 1 ¿,\ • r e:' s.:, u 1 t.arJos

obtt"l.i,do!,'i SI';' r'c:¡'s:;(,:,'P¡.,:·!"j F!n lD.~:¡ ti:;lbla=; 8,9 Y E'n las figur'as 10

y .1.1 peso seco del

mencionado materj.al, a lo largo del experimento y en las

¿,\ trat.a.mient.os,

representados en 9 y como % del peso inicial.

a. Porciones Aéreas:

En 1. ¿,\ (cortf: ca.dCl. 30 d.í.¿"s sin

f c· r t. j, 1 '1- ;:: <,'l,n +.. f.":,'i ) , las porciones aéreas registran pérdidas de

pesa hasta el 29 de septiembre; de t.al forma, que rJespués de

92 días sólo se mantiene el 18,4% del mat.erial inicial; por

con~':;i.gui€-:~nt.E·, hell') ocurl' .:¡de) pérdidas dE' 81,6%. No obstCi.nte,

las 4 primeras semanas
r~·

( 38i'~ ) Y son

SE'l]uicl;:¡.'::; pc:or 1 ¿\<.., F'I'F'<:;,E"1i t¿·,cl <':l. S, c:!uI'''c\nt.e, =':.E"pti.embre (26,6%).

De~";¡:)l..lé~:" un
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PERDIDAS DE PESO
PORCIONES AEREAS
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FECHAS DE MEDIClON

-Al -1- A2 ---*- 81 ---*- Cl -+- C2

Figura 10: Curso de la descomposición de las porciones

aéreas representada como porcentaje remamente del material

retenido en las bolsas (ordinal) y las fechas de mediciÓn

(abcisa) durante un año y en las seis parcelas del estudio.

los valores indican la ledia aritm~tica.
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, 20,2%) Y posteriormente un

f ir ",,] p'". dE" nov i [>fl,brr:" un nuE'VO ascenso dEo'

conservándose a partir de allí., los

V¿~lDI'E"~:; ca~:;i COI·I~ot.¿:'rlt-E·'~; (1.2,4,1.1.,2,8,2'1., del 9 dE' E'nEo~ro 89

a] 9 de m<0.yo).

En l;:~. p::l.r-cr,1 ",< A2 (cDrtr' ca.d¿·¡ 30 dí.c\s:; y

la situación observada fue la siguiente: pérdidas de peso

finales de octubre, pequ€:,ño incremento durante

no~iembre y casi mantenimiento de los valores de diciembre a

la descomposición mayor

las cuatro primeras semanas, perdiéndose el 47,8%

de·] m<':\.tet·ic,l. ir,ici,"l] Du.t' a.r ¡ t.( los clos mf:"5E~S s ig u i E,n tesó, la

df,~~,;compos;}j.. c .ión pórdidas

~';1: <:li¡lJ-ríUt' i:-'.n dE~Spués d~~ esa fec ha.,

periodo restante ( 1.

dic:jr=':nbn~: 88: ~,,8~/:, 9 ('·:-¡t:~I"U 89: 8,8 .'/ 8 marzo 89: 5,4%).

En E: .1 (CGrt-p cada 60 dí.as sin 1er-"

ti..] i:: <.;; e i Ón ) fer-ti.l i zac ión)

jt¡i 1",,!' ¿< L"i p.::.<x·cE' la Al: disrninLlciones

f 1;.: (lE' ::;(:;'jJtic'!mbr-'e (41 y 38i~ el primer

:··f·'U:~I.nc:1c:; .1..7,8)1 1.4,,4~~ E'l tE-)rc:ero), un

'':; ... ''':'1 ,r ,d:.l'· '. e D''': t.u. bJ'-c'!, ':::.EI]I...l i do por" un per í odo de

1 ¿~ dE'scomposi-"
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En la

descomposición ocu~~e p~og~esivamente a lo la~go del pe~íodo

e:-: pe~ imentCl.l , siendo alta du~ante los p~ime~os 60 días,

cuando se presentCln pé~didas mensuales de 36,4% y 34,2% que

dejan solo el 63,8 y 29,60% del material inicial. Después

de esa fecha (29 agosto 88), la descomposiciÓn continda pero

a tasas meno~es, sob~e todo a pa~tir de finales de octub~e

donde las vari.ac:i,ones SCln esc:asaSn

El (sin co~te y con

fer··U.. l iZ.3.c:ión) r-e -r ], f:.j i:' pérdida de peso continuas

se

Como ~rl los casos anteriores, durante la fase de

la dpscomposición se observan diferencias en la

es más alta el primer mes (pérdidas de 36,6%),

intensidad:

mediana el

(77,2%) Y m€"'f,O<''i illtf.:'n~;3a d(,~ <'3ept.iembr-e a fina.les de

l'it l \/iE'fílt't P.

el t~Cl. +":'Cl.miE~nto

E"~, t <" el .1 <.. tic o ¿\ [,} .i ~..;! ( !, 1I '.,' i:-' t t· o j ó el j f ('" rE'" n c: i ':'I,!". si 9 n i f i c: a t i vas e!l

( VE'I pl..I.d 5. E!ndo establecer un solo
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rL::<o t 1'0 (JII pe.ra

124

1<::105

intensidad hasta fine.les de septiembre u octubre (26

di::' ,Julio r.\ 29 eJe" ~"p¡l+iEo'rnbro'E-~ () 28 dE~ oct.ubre) y fluctuaciClnes

En algun0s. ocasiones, durante la fase de int.ensid<:~d

menot- o en el periodo de casi detención del proceso SE"

registraron reque~os incrementCls en el peso~ los cuales son

de dificil e~':pl icación" Edwards (1.977) observó dicho~:;

có por la inmigración de organismos del suelo ya que al fi-

nal estas hojas estaban considerablemente descompuestas.

En nuestro caso, esos incrementos se presentaron en

las fases d2 descomposición lenta y pueden deberse a errores

observa que en cad2 caso, los valores se pueden ajustar a

una función exponenlial (negativa) cuyas ecuaciones se reco-

Además, la no ~resencia de diferencias significativas

E,:;t"<oc:I:í.:::;tj.C':ifllE'f'lt:E! pc"r m i.. t E:! E'l c'.juste de todos los dEl. tos a

(nE'ga.tiva) , cLl.)'a ecua.e j ón

-. ""T~I.·'-'7' "":!"l1~. .. •• •
o,;' •• ,,:,.;' ~!}, ...., '1,0 f- I1 ~'::,Il tr".VC·f"+·fO·lr"J";¡ <:;1"" dl.c;tlr'C""L(=r·,".' ~. ... .. .. - _. e.. , ~,. ~-. ... .... . <.,. __ . .....:;J . 'l;;.;.- u

..... 1.1:1" -)<:"":,(-- d(;: de~;"'o,·Dmp():;;ic.iÓI·1 t"-.~~pid¿~s (de .,Junio c'1 Agosto).
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I..Jll.:..i.fd~::;(·.' cjp dc:'sc.omposic.ión fTl¿~~;; lf.·?nté'i (dI'" Ago~"to a NC1\'iem.)

l.111.,:;\ fa~::;f:' de L¿;\~:;;.i. dE~tenci(,)n dF?1 proce~:;() (ele Die. a. 1'1"'\)/0).

Por consiguiente, la descomposición presentó a. lo

1,~:'.r(jU dE·~1 f?;<pE~r'jnIE'nto, vé:\.r'i¿1ción f.:?stc..'(c:i.onal coincidiendo la

f'"'~'>f' <~ct.iVd Cl,.)f, pI ppr-iodo lluv5,oso )/ la c¿isi detención dE?1

¡:>:' 1.'( I:::'~::>C) c: on F' J pE' r- .í. Del o Sf.?C o .

Esta variación estacional debe interpretarse la,

(,:~;~..i.~::>t·f.:'ll(.:i,;"1 dE' los dos p(,:?riodo':; bien c:ontr<:~.5;tante<:';1Iuvioso y

secu que ocasiona enormps diferencias en la cantidad d~ agua

c:: ,~~.:í. d ;"'. E'fl la precipitación. periodo lluvioso

L ·':"'YE·.'r· ()1' contE'íd. do dE'

a.ce 1et"a r'(:)n lo".;

1 i ;.~ 1. \/ .i. 2\ C i Ón ,

curnm.! nllc·ióll.

la topograf.í.a plana, los v<'llores

S ...¡t Illic·'rlt.C: .197(~'3) ¡¡ '::::f:?IJ~!.n Ma.YT':::; y Co 1 (1988) cU<'l.ndo 1. a VE"gE':"ta'-

fTlf"nOI" E'S,

1 .~ ;:~ cobf:?r tU.r i'" pe:

::i. y ¿·¡.tl n:f:-"I I t.a r' y c:: om pI i e ¿" r~;,f:::!

S5n embargo~ la.vado

111.lvi¿¡.~';: ,
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rápido,

t···espon~,<:ü:d.l.iz¿H" ¿:\1 la.va.do eh:: un pc:wc€.~nt.aje de

pér·did,::\s;; dE.' pf.~SO (-::.'1'1 f:.·l pprí.odo lluvioso.

El catabolismo microbial principal

la descDmposición y, por ello en la. época

cuando ocurre un incremento considerable de los

organismos se acelera el proceso.

La comminución posiblemente e~ escasa debido al tama~o

orificio de las bolsas que excluye grupos de la fauna. ;

también seria mayor en época lluviosa por el

incremento de la fauna.

at""'ibuibles

C. .';1 tao be) 1 j ,:·mo mi e ",,·ob.i al 1av'::'.do dE~J. soluble y

comminución; no es posible separar la acciÓn de cada uno, ni

di.::;tiI1l]uir- los tres efectos, aunque podríamos concluir que

el onh::'1l es el siguiE'ntE": Ca tii:l.bol ismo mie: rc.1bi.a 1 > 1ava.do >

comnd.nuc ión • Las pérdidas por erosión pueden ser

por' la topografía ~,lana y la desnitrificación es desprscia-

ble por ser suelos bien drenados.

Similar-·es c:oncll.J:;;j.ones plantean Smitrl y Col (1.981),

NjUr;:.·t-jé:'~ 1.lt:.:i.lizclnc!c, bc,J::,.Ó"'''' ((.Ir, ¿·'P¡;;;'tttl.ri:'.c:; de' 10u.nl ('tipo (-i) '7"

de 125 um (tipo 8), CUI'¡clIJyen qLIP Pr1 las bolsa.=:. l':..1 po B, el
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1D P :;.~ I.JI..I.f:'>~"' tu, la dpscomposiciÓn las seis

p2l,rC:f='l¿;I~" no E'~" un pr'OLE'~-=;C) cont.ir",ucl, ~;;inD que se realiza en

etapas dependiendo de bloqueos que establezca la

y ca'b,j, elc:;;'ti€?n~,,\ 3.1 pr-DCE";::;C)"

Curv<:(~::; ~",i(jI.i1.c),r"p~:;, Swift., Smit.h y Perfect.

{.1 ,,981) pn tll' r·a.~:,tr"Djo dC7? NiCjer"i¿-", Yi:~ ClLI,e hay ausE~ncia de

f:.' I , 1"" époC::i:~ ~;;eC<:;l. y m¿~YDres 1. i ber-ac: iones en

los m0ses ele m~s ~lta precipitación. Lo mismo rese~an

F\ i"-.. \.' ¡e,' ro', ';;', l. (J.982) en una sabana semiárida de

Senegal, Edwards (1.977) en un bosque montano bajo de Nueva

T';';'i';r'f..'·r

Por otr~ part~ Swift y Col (1.981), concluyen que la

tasa de descomposición PS regulada por: medio físico-químico

Nu(·;~,::,tro'":> i r'E'~;:,ul tcl,chJ~;; c::ull'finnan lo pli:H,te¿i,do por- estos
I

'/e que las dif~rencias en el contenido de

I /t,lill'.:'c!<.I,;.i :..1 t? J. E'V <", r'c¡r" .::;1 e iÓn , humedad

pr'pc: j, ¡li t ,,·C. j (.'1 y Fl.bur¡d':".r,ci¿1 dF.' lo::> or-g¿l,ni=;lTlo:;; entre' l<3,s dos
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1.:~"p'.JI aSí oC':::lsionan

lluviosa ~s activa Vs época seca hay casi detención.

POI" con!::;il..,;¡uÍE'nt,r:¡.:, la va,t'-iabl(~~;; infll.lYé~ntes son:

y orgdrl),~:;nlu5 actu¿~r'ltp~"" PUE'S:, E'l t-ecurso 'fue idéntico

clima

(hojas

de Panicum maximum); ambos son determinantes en

En las sabanas tropicales actdan primero los macroor

ganismos y factores climáticos, luego los microorganismos,

pr inc i pa 1men t€~ los basidiomicetos y otros hongos que hacen

más rápida la descomposición; por ello, en la época seca si

no hay basidiomicetos, bacterias y actinomicetos porque el

poca humedad, el proceso se h¿\ce só lo por

1f.?n t.e.) (Swift y Col

j .981 ) "

jr,tE'tvier"l.':·¡'1 E'r, E'l pt'-ocP~;C), a,!C;:í. corno y el ¿~gU¿I, r'esponsable

c11:.~ l,~i"> pérdid<:~~:; por' lav,;:'¡,do; pot'o f.:'llo, las di'fer'E?ncias ent.r'e

Parecidas ob~0rvaciones rese~an varios investigadores;

Nakas y Kleill (1.981) comprobaron cambios estacionales en el

periodu extremadamente

,,) fYl<::'/"'); b,)j¡:~, d,:i,!,;¡j,:u".'Í bj] i.d,,,,.,.1 CLlI"¡ pn,:,c i.pit~:H:icH1E'~,: €?\/E,ntuales

j 1...11,:i C) ¿.¡ I...i ,¡"'" :1, (-?ml ¡t'c,) " Du l' ¡::i,n l 1.. 0:' ] pr' j ((,f,-I
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limita la actividad micrcbial y las

di.:' '{,ll,r I¡OVE·'r ~;;orl ~::.UBVP~;;,; E.'rl E'l segu,",dD el tUI'"'novf:?r es mucho

111/<.<;; CDr- to y ~,c .::l( t:::~1. E't"'¡:~ 1a. (h?~~c:C)mpo~5 ie. iéJn como conseCUf2nc ia

ci L,'1 i.1·1~ t"E'mf:'n t:u dE' la actividad microbial. El análisis

iril.:l..!"CÓ n=:~lc:~c.i..t~lIi signi·ficc:\tiv<:., entr-F..~ tiempo del

t:...~ t- I j (,,)V 1.7.') r ( T t) 't c. (.,lrl t.f.·:·~n i c:J [) ejf.:" ag Lt<3 p eJ E'rnCJ5 t r arl do lo

rlrlcler~;,OI' y S\..¡ift. (1983) E~stablecen que en los

sostenido

bosqLIE'S

e! tU ,:'\.1'1 tE? la estación seca, cantidades de

nitrógeno, fósforo y otros nutrientes se acumulan en el piso

eh:· J bU~::,qUE:' C) E"II E' 1. ma.n ti 11 el, pE~ro en cua. tro sema.nas dE~

~':d:,I::;¡.(L;;1 :::If:." l1LIV:(.;:,,";;, todo el fós¡for"o acumul¿ldo y la mitad del

nltr'ógeno fueron liberados a través de la descomposición del

(;,,:·l.r l" i 1 1. e,.

y Col ( 1 .981) , €~'n un Nigeri¿l

nbs'C't"Vi).ll ·9.I...l.~o,c. ;'lL j."., d€',' J c?-. desc:omposic ión en la época seca, qUf?

tr'¿;¡(' C:C'i/IO rc·",ul1.c,dc.I ¿\cumulac:ión dE' nut.t-i.entes en el mantillo

y ~;I...lf:? lo; en c0mbio, al comienzo de las lluvias, con el

.i rl.,L/.. ic:, d(;',·~ 1. 1dV¿:Ic!C' j' 1 El cle~"c:omposic:: ic'.. n bi.o 1ógica pl'"'opor'c iones

filO\' i 1 j .. :':.a.d¿l<':, ~' 1 i ber¿.das, ocur-r" i.endo 1 o~¡¡ mayol~e~, flujos

C'II flli;H:~(.), <'",I::>ril ¡ mayo, mes,€':~s dE' más a.lta precipitación.

Bernhdrd-Reversal (1.982), para una sabana semiárida

UC· ;:::;l-.... r'f;.·u··;~], ~;;f.,·~:,Jó C:¡1.1C:' la. producciórl N mi.neral

·C'·'.'i): :).(':'11'[" .:0' ¿l.n-l.t-~·,:. dl.-:~l ·r.i.I)¿~l dc~ las lluv.i.¿~.S y tienE'

dec r-ece en

dos picos
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n.;:~ 1aL i orH:\ch:>s con la. pI" E.'C. i pi tac ión; decir,

130

la

suelo es alto en l¿s etapas tempranas de la estaciÓn

r·E'laciÓn e:~ntreConcluye que existe

lluvi.o~sa~ decrece a medi.da que 1 ¿l. vE'getación se va

la

minF.~Y·a1 i ;~c\c iÓn SU€? lo; pera,

tf.:?nF.~t·· un Lonuc i(lI.iL~I·l t.o rné~s prt:~c iSCl, :;12 dE~bE' determina.r

con más exactitud la relación entre: precipitación - dura

ciÓn de la humedad en la superficie del suelo - mineraliza

c:.iór¡. L.'::l infiuenci¿l cite' 1.::\ pt"ec:ipit¿:\ción la confirm2\ al

observar el crecimiento de la mineralización en el a~o más

seco.

(j. 977) a] mor, .l. '!,:o y-ea y' 1 ¿:l el ese om pos, 1. c i Ór', en

c.uatr·o s.i.t.io~; d(::" un bu~·~q""!E'.:' mOflt~).no b~).jo (7~n NUF.2Va Guine¿1, re

POy.. tó que le\ dE:·~.¡Cc!II'i.:lo~:,.i.ción E··~" lE'nt¿~ dur·<:':l.ntE:' los mes,es:· más

secos, cuando sólo los orgenismos descomponedores más duros

permanecen activos.

(1.98.1.) , es t¿H~ iona 1 idad la

de5COmpQ~~:¡iciÓI'l Pf) tl.r. I.)osql...le rl'iÓII "i.:<"':¡.f10 dE',' \J¿~m¿\ici:~.; enfa ti. za que

en t.t"e\:; =,i t.ios 1. el. dE"'::L DmpC)~:,:i. c:.i Ól i m¿ls r-ápi.d¿~ coi nc i de con el

per:í..odo dt:2 m~"¡.s ':'.lL:\ pn:,'cipitdcióli (agD~sto a diciembre 74),

Ci:\si. lo

C. Ui:.~ 1 e~;; url~:~. dCrnCl!;,,'I...I·,.'c,;ór¡ elE 1.:., irnpDt-ta.ncia de 1,,). V6.1·;i.é:1.ción

E? 1 con "!..pn ido ele huc,lt· Cli:'C! df.::' 1 suelo no fue nunca bajo. El
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.:l).\1.UI· 'Li:I()¡bi.é·/1 nl)""("I' vó c1.i fE'r··(;)l"lc:i.';:'F, E'll 1".. dF'~;CDmpO~cjic,iórl

1 C!~:', ciCI~:. dños:, , y 1 -0"1',, E!:;, p 1 i e é, pur und friE' j oro el j Se 1."r- i tiuc ión de 1 a

P 1'''t.~C :i. r· l i t .•:" e 1. órl ,

pi l..c;\c ió: I l.ot.¿-:'].'

L...¡.,(::' y Ced (1..979) dptE'ctar"on la varj,8.ción estacional

ZDn d ';;, t.E·al/.• l ¿:;.d a';;;, ~ 1.'21 pie () el r~ disponibilidad ocurre

El pico de

pt·5.rna\,lf..~r ,;;1. lo atribuyen a la del suelo

(111.1.;;ir,l.¡;:.' E'l ill\iic'l'rloa f.:-~::. dE'cit"', <:,\1 11f::·g¿lr E'l p€.C'ríodo favora--

1..)1 e:.' },:. mj.r"IE'r'<:;\li;;~';:·lciól'l ';:l.lc¿~n;;·~.CJ. pI pico a.ntes mencion¿)elo. Los

dut('t ('.;.''''' ~"E:'ñ<::\lal'l qu,¡:,.:' P::;,Ó pf:?r :i.oclic.idad se o!::>sf.:-r'va tambi.én en

J.o:' 1 t.I'Óp:i.. CO, dDndc~ E'l pi c:e, E:-~,:;t.¿. <'.l.soc:iado a.1 inicio de": las

qu~ 5lQU~ a la eslación seca. Explican el patrón en

17 ';;J.'!"'i:,io',: d(:::' GI'¡'"",.I'IIE~~ c1u.r·,,,',nt(;:~ la époc¿:~ ~:J(;~C':;'., el nitr-ógeno se

.,_ tI, .~J; I e¡ (',i 11uvid::., t"'¿?,pida

S,'l,I'''lniPI', ti. ) ( .1 9 78) , Pi::', roo¿'/, ur',a sabana estacional de

A:<onopus purpusii-LeptocQryphium lanatum, en Barinas,

("O'IC :il...lYt-,: í¡l..Ir~ 1,:'. ] :iHlitdd,:,~ dE'::icompu=',ición dl::? la. bioma.sa, muerta.

.,oo'.mO'lju por-c]l.l>' fl(.I 1",'1' flitr·i·fic.:ación; en cambio, a.1 comienzo

di:: 1 nilr2to que 58rá asimilado pcn las

('0'1'1 ';:::Lt.i\cI ere jr¡;i,el,t.o.
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DE' ac:uE'I'c:ln ", lu l':~::pUP~;tD~ nL,lf::~~:,tr'o<;:, I'"¡;?sultados y los de

o"l. r d <::. in ves t j 9'''' e i llr, E'::~::; c:IE~muE'~:"t r an 1 <':\ E:'S t¿-;l.C i ona 1 i dad de la

df.:'~;:;C:DrnposiciÓ11 E:'n ICE:; :;i 'liu';;; con veH'iabi 1id<~d c 1 im¿~t.ica a 10

1<:Hgo del aNo, es decir, donde la rH"ec:: i pi tac iÓn , humedad

relaliva y evaporación, fluclóan ocasionando variaciones en

pobl ac: ionp,,> ::;dr..:r·ófc(g<:(~':;' y er', la int.ensidad de la

F'dF"¿:\ al",¿I}i=::¿:lt' €'} E'iE'etC! ejE' f.>sto~" element.os climát.icos

se calculó el coeficiente de correlación,

correlaciones altas y significativas entre:

pr'f.'c. i pi tac i 611 ". J.'E~!::>CI Sf"e'CO pt"omE~d i o

no encontrando

Dicho!::; ClJe f.i.c .iC···llte·::; (ver

t,:,bla Nº 10), /1'11 ((:·,,·.·Lr'<':I.I: PC)C:",¡~:¡ difer"E-.:'f,cias E'ntre la:. parcelas

y no pueden ser utilizados para confirmar los efectos sobre

el proceso estudiado;
:'

sin embar-go, con ellos podríamos

especificar el responsabilidad que ese elemento

climático tiene; por ejemplu, en la parcela Al, la humedad

atmosférica es responsable de una parte de la estacionalidad

presentada por e' proceso a lo largo del a~o (ver- tabla Nº

09: o::: O,53). La cClI'r'f.':,laciÓI¡ ¡j(!.-'bil indi.ca qU,E otr-'os

est,<ftll cJebilit¿:,rlc:c, il e:, curr-F'lEJ,c:i(q,.

fa,ctor-es
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CC'ITiD ~::,E' Ilit,·?nc ionó alll.E'r·· ionnen tf-?, (;? 1 tr-atamien to e~::>tad í§.

ticu no r·~:?vE'·ló d.i·fl,,'rf..~I'lc.i.. ¿I':::, :·"'ignificativd:':; al las

seis parcel~s entr~ sí (ver anexo N°2), sin embargo, la 1ig.

9 demuestra qu~ durante la fase más rápida, en la parcela A2

(47,8%); en las Cl y C?

(cortada cada 30 días y fertilizada)

pérdidas mayores de peso

se las

(no

En igual forma, en la

fase de descompusición lenta, el proceso fue más acelerado

E'n la~;; parC:E'li"~.; ~:'O(II(·;~tidd~:' d. cortf:;)s má~::; frecuentes.

Similares observaciones se detectan al compc... rar el

proceso ~':!I) 1.:\5 p,'n'e f:21 ¿:,':;;; c:ur t.¿H1a.s y no cortadas (ver f ig. 10) .

At.lnquf::-~ COil'lO E'II el r·'~:?~;tc! d(·:~ lo~; casos, las diferencias no son

dic:t.c) pr'ocE;~~:;;c! ~::'(7" i:H.f-:'ll:-'I'-':,: f:n l¿:(~::::. r'¿Hcelas cortadas, lo cual

pudr·.J..~) E:·)q::li..c<:H~;:·,\·, ljoi le)::; E:fectos del a.clareo al cortar. Al

h<''1LE'r' la entrada de luz solar es mayor, se

produc i rAI'! ascensos en la temperatura del suelo que pueden

<:':\1••. e 1. 1::: r <3 t· físico-

qu :í..m.i.. cu~;, responsat]ps de la Descomposición. Tal aseveración

E~L. ~;>o~"t.E'rlic:lé' t.<~flibj ;""1', PDI-:

y Matson (1.985) quienes determinaron que la

In :l. l', E' "00 ~.\ ] j .. ~.: '::,)C 5. (jn !::-'n LW¡ sl.JE"10 bDf:,COSO (pl<'H1t<:''Ición de pinos)

(J(" C¿l¡·ooi.J)ill" ..¡. elf') la.
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EFECTOS DEL CORTE
CORTADAS va. NO CORTADAS

6~-----------------------,
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oL--L._---L-_-=----=====:~;;;;;~~~~
26JUN 26JUL 29AGO 29SEP 280CT 1DIC 9ENE 8MAR 8MAY

FECHAS DE MEDICION

- CORTADAS ---1- NO CORTADAS

Figura 11: Curso de la DescomposiciÓn de las porciones

aéreas en las parcelas cortadas (A1,A2,B1,B2) y protegidas

(Cl,C2), expresada como gramos de material retenido en las

bolsas (ordinal) en relación con las fechas de mediciÓn

(abcisa) durante un año.

los valores indican el prolediD de las ledias aritl~ticas en cada parcela (Al,A2,81,82 y Cl,C2).
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la caliclad de] recursu; por ello, la mineralización se

incrementa de marzo a mayo o junio cuando el suelo e!::itá

caliente y húmedo y declina cuando el suelo está seco en

€o? 1 ver~).no •

.... 1'1.:~rt"s:. y Col (1..988) s';E~ñal¿:\ri que E.'l cort.e~ y past.or·eo pueden

tra.ns'fen~?ncias; el

pastor'eo muestra un marcado efect.o al reducir las partes

muertas de material y permitir mayor entrada de luz solar;

pesar de que los efectos del corte no están clarós,

deben ser parecidos a los del pastoreo, debiendo utilizar

éste en aquellos sitios donde el pastoreo no es

!:iCJ!Jt"(:" todo dor",dE-? 1.<:~ d('·:'::;coll,po<;;.ición e:::; 1 imi tCl.dC1..

posible,

1 i bE.'i· ¿le iÓr, de ó;-:iclos de

n.i.·'.:.I'"':~¡(Jf:~110 dE'1 m'3I'¡"!::i.11o u ,;l(.. l<:~ (liEI.t(-:,r-i.:. orgá,nic.d dE'] sU.l'?lcJ,

PUE"'dEc' SPI~ J..H"l<:' t· fC;":'::.pUE'''c, ta elE'] inc rerm;:.n 1:0 de 1 e'. t.€~mpE.'r21. tura.

PE'!r-o E?Se ei .!..: lan7é'u con (: ] c:ort€7, no ~:solo ocasiona

aumentos E'n 1El t em pc~ r" ¿:I tu 1'- ;:'1 el E' 1 ~ó~uel0, sino que también

facilit,:".

r eclund¿H'" :i.<:\ en '.JI) ¿,lumE·'11 '!...O (,',n 1 ¿'.S:. pér'd i das por lavado. Al

la superfic.ie del suelo, ha.y ma.yor

auncjl,",IG~ ést<~.<:':. no son t2.n altas si el disturbio es

-;:-.uJ.u corte y el tt::'t'tF'IICI (';>',e, pl¿~n(J y con dt-ena.je moder'ado el
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Cml otr-c:> tipo de 1:1.Ú; bJrbio, esCl.s pérd ida.s son mayores;

P(Ij' pjpf1lplo, HOU~:>F' y Col (1.984·) n:~alizan observaciones en

un !:;i~:;t.€~/Ylii~ con <':I1''',:'\do (CT) y ot.ro si.n arado (ST) y comprueban

que la descomposición ocurre más rápida, con menos pasos en

el CT, libprándose muchos nut.rientes que pueden perderse por

Er I i. gu.::\ l forma, Jordan y Col (1.983) most.ra.ron los

c~mbios que pueden ocurrir en la descomposición al usar el

dr'<::\clc!; €·~Ilcont.r"c:\r"on qu€'= en suelo no ar¿ldo hay mayor núme,:,o de

microorganismos, mayor diversidad especifica, la temperatura

PS más fría (bajó entre 1,5 y 39 C), la retención de humedad

lo cual debe ser tomado en consideración al

Bt:,." ti', l"',";,¡'c!- nr,!'.',." t"'s,a t. (1.982) en una sabana semiárida de

S(-,;'nC""Ji::l 1, t:':::'.lílbién dF'i.:.~",c: te" qUE' El mie: t-oc: 1 iena c r"f.:~é.".do por 1os á.!:.

bolbS reduce la evapotranspiración, mejorá el crecimiento de

este ú,l timo

las plantas, promueve el crecimiento herbáceo,

m~teriA orgánica y el nitrógeno en el suelo;

aumenta la

o~tá inmovilizado en una época y liberado en otra,

l¿'l!", pla.ntcJs lo necesit,:,cJ.n y pueden asimilar-lo.

cua.ndo

Anclerson y Swift (1.983) señalan que el aclareo

incluye modificaciones en el mEdio fisico-quimico y la

biota, incrementando las tasas de descomposición y, por

consiguiente la liberación de los nutrientes; enfatizan que
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die h,':;l. ';5 tasas pueden ser manipuladas para mejorar

137

la.

qLlimico"" .

suelo y sustituir el uso de fertilizantes

Estrada (1.989) encontró que en los suelos de la serie

el laboreo trajo mayores cantidades de N mino el

cual es superior en los cultivos y bajo en los pastos.

Los resultados de nuestro experimento sugieren que

las parcelas sometidas a corte (cada 30 6 60 días), el

ascenso de la temperatura ocasiona mayo~ actividad microbial

y aumentos en otros procesos físico-químicos que redundan

en un aceleramiento de la descomposición; además, la mayor

entrada de lluvia al suelo puede aumentar las pérdidas por

lavado o acelerar otros procesos también causantes de la

En c:ofl":;ec:uencii:J., son lo!:; Fr:.:'s:.ponsables de

las div0rgencias entre las parcelas cortadas y no cortadas.

1'.10 ob~;;t.¿'.I\tE~, c. 10 i:J.ntes e:,:puE'":,to df:.~bernos agregar otros

factores observados en la parcelas protegidas (Cl y C2).

Allí posihlemente la descomposición em má¿ discreta y no

sólo se inmoviliza más N sinó~ue pueden actuar agentes de

r et.E'nc: iÓn . Sin disturbios, el recurso después de un cierto

tiempo va a prespntar más resistencia a la descomposición

(Swift y Col 1.981).
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t1·"~t."Dn (.1,,985), .;:J.l .;:i.I·ldli;·:,"·r'· los p'f{,"?ctos dp la~:; pr-t.<.ctic;;-..s de

l¿i p~::trLlct.ulr·a del la materia

Or g.llr·li.c~." y €·~l contf~ll.oi.c1u dI:" nutr-iE'~ntes. Encontraron que las

los residuos orgánicos permanecían en el sitio y la

r f.-o"riul.:· J .::le ión Dt· u r' ¡-'.í. <:\ r'¡or ma 1 mE.'n t.E'; en c¿unbio, fueron más

removerlos; así mismo, la mineralizaciÓn y el

Similares observaciones registran House y Col (1. 984)

en Ul¡ eu 1 t.i vo e (in Dr'ac:!o (CT) y sin ¿:,\rado (ST). Sugieren que

e] ST reduce la p?rdidas por lavado, proporciona un sustrato

los descomponedores, la entrada de materia

org/lr'd( ¿-:\ y L., l.i.h'l ~'lejól\ df~ nutTi€~ntes ch~l ma.ntillo E~S más

por" (:::l1.i.i~. ;,;;.i ~:'E:: SC),;;:.t..:tf:?ne c:!ur·ant.e var'i.os a,ños se

En ,)"gu¿d furlil¿i, COIPill¿Hl,1 \.,.lern COIE' y Elliot (1.986)

lo~:· c,:,,,mbicl;;;' CILIP pUE?dl'.':'i'l ocurrir en el patrón de la

.:::,1. €:~ 1 arélc!C;¡:
,1

mayor nómero de
ro>

mi r::: r' 0'.:1 r"'J,::l,l'l i ,;;,rnu '.., , espE?c:í..fica., mEnor-es

r"pt:Enc ión de lo cua,l es

L ,"! 1, :-'" .::1. ,.) t:. (,? el Lo' ] incrr:'fl:r:'r,'1r' F'n diversidad especifica y

ch·." I ) ;. :¡ d .::-\(:1 ¿:l.rl:i n', '::'.} "

L( , r"J ·'i ti t. (' ,,1 r! (:1 rt~vclC'!. que el

)-' (.i::'.mbio',;:,
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dpscomposición; en nuestro caso, con la aplicación del corte

pud~mos deducir qUE en las parcelas protegidas (parcelas Cl-

r7) , el proceso de mineralización es menor y la

inmovilización mayor; esta última puede ser atribuida a la

no remoción de material aéreo seco, por lo tanto, la no

p~plicamos, es responsable de las variaciones

El, p) pn::)(.:E'~::;O"

(acelera.ción)

D f;:' .,\ c: Uf!.'! '" d o a. lo e;<puest.o, proceso en estudio

presentó algunas diferencias en las parcelas. Como se menciQ

fiÓ anteriormente, éstas no son significativas estadisticameu

te lo cual es observable en el Anexo NQ 2 donde se solapan

gran parte dp los intervalos. Sin embargo, al analizar con

más detalle la representación es posible concluir que:

F i"-I, ,....,1', .c\l. (jI !I"IEI'''. el; 'f"P!'" F·r,ci. as· er!tr€;:' 1",l.s par·cE.'las somet.idas

al mismo tratamiento, es decir AI-A2, 81-82 Y CI-C2 siendo

más marcadas entre las cortadas cada 30 dias.

Las mayores divergencias se registran entre las A y C, es

decir entre las sometidas a los tratamientos más extremos:

cort.e cada treinta dlas y protegidas.

hizo la comparación entre los distintos

(parcelas Al+A2 Vs 81+82), la cual C1.rroj ó escasas

di fE'n:::nci¿.\s Pi' 1 e' m¿<yor' J. ¿·l. de 121 s; obser-vaciones, e;-:cepto

pr .ilrlf.-~t-· (JIC'<:: cU.a.ndD c'l proc:eSD fue mayor en las

PEl I e (O" 1 él~. C D r" t.'3 d Ei E e ¿., el <' 30 d í Cl. Si (v E' 1'"' f i g. 12).
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la

EII l.;.~:; p¡;:¡.¡'" cE-l ¿IC::, cortadEI<::'. c¿,l.da 30 días (Al-

(2) ,

clu r' dl"'l tE' c.: e:1 ,,:,:i toe! d ~:.:. 1 ,::. ,,:. Clb~::,f!r vac i oné.'<:" (VE' r' f i. g • 1.0 Y t¿~bla.

A). En las parc~las cortadas cada 60 días (81.-82) y en las

e u 1" t.i:·,cla~:; (Cl"·,,C2) , las diferpncias son tan escasas que no

fertilizante sobre el

comparar las

parcelas con y sin fertilizantes, es decir las A2+B2 Vs

Al+Dl ya que la descomposición fue mayor en las fertilizadas

a In largo de todo el a~o. Las diferencias son tan escasas

LlI.I.f:.' rlc; pDdr í..:·:¡ h,::(bl-i:,'r'<:,,~? de,· (·:::,fE'Ct.OS dE-I ff::~rti 1 i2¿:•.ntE~ SObt~E- el

aunqu~ en el anexo Nº 2 es detectable que existe

Entre

El efecto dE los fertilizantes sobre la descomposición

ha sido analizado por varios investigadores. Ma.rrs y Col

(.1 ,,98f3) dE.,tprfít.¡ ¡le"1 I ],:';, 01:irlF.·ri·:¡li;::':.;\c:i(I!'1 dc'l nitrógeno y la

n.í,tri fic¿"l,ciÓn, lluvioso

tt"'opic¿"l; Ca,

804 Ca, NH4 -N,-P) Y comprueban que a 100 msmm las tasas de

ni ili(::'ral .i~: ¿:le:: ión y rl j 'l. r".i f i c. ·:,<c j ón ~:;E:' inc:: t"'E:'men tan con dos

limit.ados
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COMPARACION ENTRE LOS CORTES
30 DIAS va. 80 DIAS

4

2

3

5

6,--------------------------,
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oL----.L-_.L----=::r:===-2=:::::r~t===:E==::t
26JUN 25JUL 29AGO 29SEP 280CT 1DIC 9ENE 8MAR 8MAY

FECHAS DE MEDICION

- CORTE A 30 DIAS ---+- CORTE A 50 DI AS

Figura 12: Curso de la Descomposición de las porciones

aéreas en las parcelas cortadas cada 30 días (Al,A2) 60

días, (B1,B2) expresada como gramos de material retenido en

las bolsas (ordinal) en relación con las fechas de medición

(obcisa) durante un año.

Los valores indican el proledio de las ledidas aritléticas en cada parcela (A2,B2 y Al,B1).
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EFECTOS DEL FERTILIZANTE
CORTADAS Y FERTILIZADAS VS
CORTADAS y NO FERTILIZADAS

6 ,--------------------------------,
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oL--L_----l.,---_:=~===:=:t::==s===~~
26JUN 26JUL 29AGO 29SEP 280CT 1DIC 9ENE 8MAR 8MAY

FECHAS DE ME:DICION

- CORTo y FERTILIZADAS ~ CORTo y NO FERTILlZ.

Figura 13: Curso de la DescomposiciÓn de las porciones

aéreas en las parcelas cortadas, fertilizadas (A2,B2) y sin

fertilizar (A1,B1), expresada como gramos de material

retenido en las bolsas (ordinal) en relaciÓn con las fechas

de mediciÓn (abcisa) durante un año.

Los valores indican el proledio de las ledias en cada parcela (A2, 82 YAl, Bl).
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del sustrato, por ello se aceleran

HOF'nby, Thoma~" (1..985) anal iZ¿;in la

mineralización en varias parcelas; una regada con aguas

fecales y lodo y otra con suelo nativo. La mineralización

po ti2nc:.i.. ¿;\ l en este óltimo está por d(;?b¿~j o del pn:Jmedio

1'''F'pO~'t<':tclo po y" S'l¡;;tr,for"d y Smi, t.h 1.78mg/Kg, pE.'ro en

sp~alado para 39 suelos de USA: 18 a 358 mg/Kg.

rango

Lo~" au.tores

indican que a las dos semanas del tratamient.o con lodo, las

pI sU.e 1 C)

r,:;)I,!)C'y ( 1, .981 )

fu,er 011 :

Mor'

y 1 ¡;"'';:, pérdidas de peso

Mul 1

No t r- ,,). ta d ¿~ ~" •

Remoja~~s en agua.
Remojadas en sales.

~

29, 8~~

31 , 0:~
35,6%

40,8%
37,4%
47,O%

y CIad:: (1.978) SE·ñ¿¡,1 an que 1 ¿¡.

cantidad de microorg~nismos en el suelo es muy alta y ellos

",( ~.ólfl SiL'I' elE'"'" Oil/l.¡:.,,)!I(.:.>d, r;:::"C:" :' no competidore·s;. del nltr'ógeno
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son favorables para su cr-f?cimiF!nto,
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las

1....0 r-(,?s€-?ñ¿.l.do, ponE' de manifiesto qI.Jl-:'? i:.•. lgtl.nos ¿1utclres

h;::tl' dL't(:·'c::t.<::ldo e·fF·c::tos; elL·l fE'I,··tili.;,·:¿.nte sobre el proceso de

d€?S;C::Ol1iPOE,ic ión, ot r-o"" no; f:?n n 1...\ f:? S tro c: a.E'.iO, so 1() se observan

(·:'·fEctC"'; f.:' 11 1¿:\ pc'l'"cE'lc' A2 (c::ol,tacl.:;:,. ca.c1<~. 30 eH.as), dc)r',c1p 12\S

mAyores pérdidas de peso nos señalan que el proceso es más

in t.f?r,';¿iD.

Al ambos efectos (corte y fel'·t.i 1 iza.ción) ,

e cm e 11...\ j .. r" ~ 1 <:'l. 1 i bf:?r··a.C: iÓn nu t.r- iF.?fi t.es o

El en el resto de las

C:? ;~: el.

sigue el orden: Cl ~ C2 ? 81 ~ 82 >

~ A2; y el man~jo se planificará de acuerdo al procese.

ql.JC in l_erE~se inc:: ,···emF..'n t ..,'. t o mi.I·'f::.'r·-c"".l .1. ;:: .'::l.e: i. ón o inmov i 1 i za.c ión •

~.a. Comparación con valores en otros ecosistemas:

El, ta~la N9 9 a/b se recopilan las pérdidas de

pIE:s:,as SE'cas

\ pa.rc(·l.:·~s..

12'=' diferentl'?s

f:' >: pe>!, ti ¡ FrJl'.) ,- Jo·::: obtenidos en otras

\

\
i , 1 \i.' :, t i 9 t: i. o 11 I"~'
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Autor. Ambiente. Especie. %de pérdida de peso

Tanner Bosque 11 uv ioso Alchornea Colectada en llar y
de Jan:ilica a JatifoJia devuelta en llar 52,4%
1550 IlIsmm.

- Colectada en llar y
devuelta en llulJ
6B,B%

- Colectada en Ilull y
devuelta a Ilull 65,6%

- Colectada en Gap y
devuelta a Mull 73,B%
Duraci6n del e~peri-

lento 3B3 días.

Clethra occi- Ilor Jun 11,0%
dentaJis-. Sept. 10,5%

Feb. 21,8%
Mull Jun. 11,2%
Sep. 11,n
Feb. 21,O%
Sap. Jun. 11,6%
Sep. 9,1X
Sep. 21,3%

Clusia have-
tioides. Mor 1'1u11 Sap.

Junio 16,5 14,8 15,7
Sep. 11,4 13,2 16,9
Feb. 26,2 23,5 26,9

Edwards: Bosque montano Elaeocarpus No reconocibles a los
bajo de Nueva pti lanthus 325 días y solo 15%

Duración Suinea, sobre
del expe- ca Jinas, pen-
rimento: dientes de 10- \'1acaranga 63%
325 días. 45 Yvélles. albescens.

Schizomeria sp 6U
Li tsea 71%
Planchonella 7U
firma
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Autor

Amato y Ladd.

Ambiente Especie

Nastus Produc
tus
Dacrycarpus
cinctus.

"ed icago li
ttoralis.

1 del peso original

56X

se descompone rápi
damente hasta el día
34, luego cesa.
Vida media: 1,7 años
para C14 y 2,3 años
para N15.

146

Fassbender
y Grinull

Bosque san Eu
sebio. Merdida.

(Bosque montano)

Hojas de Po
docarpus
rospigliosii,
Ternstore.ia
ac rodan tha,
Eugenia sp y
Bromeliáceas.

Tasa anual de des
composición 72X.

Tasa de desaparición (KI 7. del contenido inicial
a los 128 días

Bastardo y
Rivera.

Hernández l.

Bulla,
Miranda
y Pacheco

Sabana inunda
ble de los lla
nos venezolanos

Cultivo de caña
de azúcar en
Venezuela (Edo.
Yaracuy)

Un banco del
l/Iódl'1o expe
rimenta! dE
Mantecal

Panicum Laxul/I
Leersia he
xandra
HYllenachne
amplexicau
lis

Caña de azúcar
con variedad
PR1028

Mezcla de
especies

K= -O,0145

K= -O,0082

K= -0,0102

Final de época lluviosa
t = 160 días
peso inicial b 9
peso final 4,27 g
R = 2,12 mg/g día
K= 0,77 años

Tasa de desaparición (K)

Descomposición total 681,8
91m2, a7X corresponde al
mantillo y 137. al material
muerto en pié.

15,H

35,iX

27,7%

(época seca)
t = 62 días
peso inicial b 9
peso final ~,39 9
R= 1,73 mg/g día
K= 0,63 años
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LD~S r'I::'~<:;;LI J t ~J.do·::; oh t: PI") i d D~i E!n ¡, 1, J,':;"<':' i.,,'"o C¿. ~3C) fue r'on :

Am b j (':-'1 ',·I'.E·' E ~.; r! 1:',' C j e
S.;:.b"'il.n,'ii\ Tr'opi--' P.;::inj el,Im
c,::,11 I::::St..i:H:,io-'" m<,i<i I¡I U (o',

rI¿ll ~ a .180. m~5mtn

% de pérdidas de peso a los 317 días

Parce12 Al: 91,8
F'<:HCE:'l<:~ (',2: 98,6
F'arcE'1<::I. B.1.: 96,8
F'a,rCf:?'l<J, B::~: 95.0
F'a re: €'" 1. a C.1: 9 5 , 2
Parcela C2: 99,18

nues tr¿l fase

experiment.al con los de otras investigaciones, deducimos que

1.- Los de las cuatro especies del bosque lluvioso de Jamai-

ca; debido a las diferencias en altitud y estructura-

C:t:)mpo~':i.i.ciórl dE' lE'. llDj¿'i.

En c:!:i.c!'lc) 1. a.s haj a~;; son más:; dura.s, poseen

Jni··I.yur .,<,1l: i tu.:::1 id,:: ';::',<:; :.(,01"1<':\ d€:c\'::,c:: €-?nso~:;; en 1 a descomposic iÓn •

Los d(·:? J bo~::,qu.E' mon t..,:, n o dE? NLlf.?\/¿:1. Gu, inea.• Lo r'I'?fer ido a

altitud es también aplic2ble en este caso por tratarse

de un bO~-3ql."(:" ¡nDI'j t';<.no, y 1 d~:" haj 2). S dI;? seis espee: ies

prClpc'r'ción tejido

mr::2cAn ico ~ di::.C.i l' má.=:'. di'fici! de

d€::=icumpl)nE:'\' ~ clF: f.' 11 e) que p!:.~r'manE'cen

r"(econoc :i. b 1e'".; S6lo Elaeocarpus

m¿'.s
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lu que podríamos decir que se acerca a

nuestros valores.

105 de Medicago Littoralis~ cuya diferencia puede

l. OrTl t)()~:> i e .i ('11 d (' 1 <:'1. ~"" l,t I j <"~;:' •

4.- A los oblenido~ mezclando hojas de cuatro especies en el

bO,,;qUE' de S,,)rl EU.f;ol7!bi u Como E'n rE'~:>lo d€:·~ 1os casos , la

<.) 1 ti t:l...tc/ y l a ("! ':;; .t.:. r" u. e t.ur a. '/ c:ompu~;,:i.c: iÓn dE.! las hoj a,s son

B~st~rdu y Rivera, se observa que nuestra especie (Panicum

los 3 o 4 meses el porcentaje del contenido

inicial variÓ en las parcelas entre 10,2 y 20,2%, pero en la

mayoría de ellas gira alrededor de 12 o 13%. F'or- 10 t¿~,nto ,

posiblemente tienen similar composición y

conCE'ntrac ión dE' lo:; CDmpOl1f21l te::' ot-gén leos e inor-g~,n lcos, lo

~os se~alB la influencia de la calidad del recurso enc: U¿,\ 1

l'? ) prOCf:?SCI DE~~3c(,JrnpCi'::;iLiÓI), )id ql...l(::~ en dos a.mbientes

Al

Hp r'll (., n ciE";~

C UI¡I ¡.'I,;~ r' <," r I'I!) t·"",. l: t ; por

1¿l,
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de 10 descomposición ya qu~ en 2mbos casos,

t.a':"i':I.~";. !5()n m~:\yul"F'<:;; PI', 1."" r?>po(::a 11uvio~"<~'I. En cambio, se

los valores (Guinea "':" ca.ña. de

dl-:,Ibid(;) cCl lé.(~3 di.fE.'r-PI-,c:i.i:l.~:; E'l'i la composi.ción química

de las hojas y en las condiciones ambientales, pues la zona

J~l cultivo es más húmeda y con una estaciÓn seca más corta.

Al llevar a Labo la comparaciÓn con lo

F:1,l11é:1 y Col (.'1980,:·,) ~"'E·- det["ctcHI i::llgl...'.na~:> dif€;:.r·encia~, en el

curso de la descomposiciórl, ya que en Mantecal es nula al

princ.ipio dE,·:'l Ciño c!E'b.ic:io ¿< le,l intf.~'n~:;;."". spqu:í.a, s,e incrernent¿~

en for'ma paralela a Id precipitación hasta Agosto cuando cae

LOme) CUI"',<:;f":'CUE~r,c:i¿;" dE,- 1<,:,. inund¿:fci.t~n y Ell disminuir' el nivel

En nuestro caso no ocurre

Fr·, ,;",n, f:'n~:. (.. ,:':, ~;;;C.!S',~, ~.; i gIl (,--' \_11'1 e ompoy- ta.m i E':'n to a.c o rd€~

con las con~iciones ambientales.

Bul1,,:, y CDl (198C?lb) en un"". ~;ab¿m¿~ dE' estero 2.fectada

C.Olic;.t.:;!llt(..• cI~.lr"!I)t.E· todo E'l él.ño, s¡;¿l.lvc) en el pico de 18.

del material

pr-C1cesos:
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la

5.1' 'f 1. U.E,'11C ia En nU.E?:::;-!::t-·o caso podría.mos

"

rJ in,.::·, > Or·g<:llii::,mc!~:::. :> C;::(liclad dE'1 rE'c:ur·so.

El el j mi::, será dpterminante la abundancia y

caso de las porciones aéreas no variará mucho al tratarse de

En carnl::lio~

y otros sislemas b~')scos;os l¿~. ca.lidad del

b. Porciones Subterráneas:

En 1 C;I. figut ':". 1.4 y ], <.',1. ta.bl¿) 9 se recopilan

pérdidas de pesu en las porciones subterráneas~

en % del valor jnicial.

e>~ prf:?si-Jda.s

t··¡ E,' u.n incr·E'mr;·?I,t.O E'n (,1 p!:-?~;,(J (2 ~ 2,15g) seguido de un

32,~j~~ ejel

Desde esa fecha h¿sta el 29 de septiembre se registra otro

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



PERDIDAS DE PESO
PORCIONES SUBTERRANEAS

1.17 Al 1818 A 1718 Al 18110 A 11'11 Al 20/1 A 21'8 Al

140

120

P 100O
R
C 80
E
N

60T
A
J 40
E

20

O
26JUN 26JUL 29AGO 29SEP 280CT 1DIC 9ENE 8MAR 8MAY

FECHAS DE MEDICION

-A1 -+- A2 --*- 81 --&- 82 --C1 ~C2

Figura 14: Curso de la descomposiciÓn de las porciones

subterráneas expresada como porcentaje remanente del

material retenido en las bolsas (ordinal) y las fechas de

mediciÓn (abcisa) durante un año y en las seis parcelas del

estudio.

Los valores indican las ledias arit.~titas.
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1<':1, 'fc':\SfC' dE:' dE's';C:Cln·,pD':::jcj(~ln continua '/ ¿1ctiv8. que

dias se descompone 18 m~YDr porciór" registrándose sólo el

46i: del pe~::.D inicia.l. Entre esa fecha y el 8 de marzo

que antecede a otra fase de

m.:3.tf:;:'~·i.a1. •

pronunciada donde se pierde un 75% df.? 1

- En la parcela A2, el proceso presenta en su patrón algunas

d l...l Y- 8.n te 18.5 ocho primeras semanas ocurren

8 Y 23% respectivamente, registrándose al

·fina.l el 77% del material inicial. A partir de ese

fIICl(l)E'nto ':.".p ob:~el'''v¿:t un incr'pmento en los peSO:5 que se

e~: t j .. ench-:~ hasta el 28 de octubre, seguido por la °fa.SE? de

descomposición activa, la cual ocurrp hasta la culminación

de las observaciones; pero es mayor de octubre a diciembre

(1<"1<'-'> pénJidE'.s van dE? + 3% ---> 69,5%, es decir los pes,os

elE:' 2, 06g O" 0,f.,.tg) rt Dure'.ntE'"

dic5E·mhrp mayo no tan

Ob:5Pt-v.!<.ndcl~3f." i ne }I.. I<:O un pequ.E'ño a!::icen:;;C) de

d:i.e:i.embrp 21. erlo::?t-o (li.'l,td. .... 0 ~ 88U) .

En la parcel~ 81, al igual qu~ en la p~rcela Al, en las

pr:i mer dS¡ c: llc~ tI" [) bE?m<?II-' él,,;; se r'pCj i ,,:; t Ir {. ur', i. ne: t-emen to en 1. os

('7
••1. ] 1,!F"CjC-' s' i ULI.. I.I' rE.' C' 1 p,'-ocesCi de pérd ida.s

d,··

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



l\) rn/, <, i.n tpnso de ~s(:'?p tiembre el oc tubn2,

A partir de esa fecha

donde sf.~

1 1. bE'r'¡:~ registrándose al de

En la parcela 82, el proceso de descomposición siguió un

descenso hasta el 8 de marzo, observándose pérdidas de

peso continuas, y ocurr- iendo las mayores en dos

períodos~ del 29 de agosto al 29 de septiembre (25,5%) y

del 28 de octubre al 01 de diciembre (23,5%). Sólo en el

óltimo mes se observa un

0,2'5 g).

incremento en los pesos (0,08g

En 12 parcela el, como en las Al y 81 ocurrió un incremen-

to pe) 1os pe~:.CI~" CLd"¿U1 tE? 1 C\S PI'- imeras CU2. t:ro semanas (2 ->

A parti~ de esa fecha comienza la fase de

descomposición que se extiende hasta el final del

e){ pf.?r imE'n tu; tOr , 1¿:\<.::. ~,igLli(·"'n tes C¿¡.t-·a.e t.er- ís t.icas:

-- F ,:;;sc' m.:~ ':5 ii ¡ t.Lnc:~c< dE' 1 29 ele afJosto a J. 29 de septiembrE~

(f.:~ 5 ~..__.> 22;. ~ti:) n

- L!r¡ Pf:'q'_iPño inct(,¡er'do th·." diciE>rnbt-·p a enero (1 --> 1,39).

mayo, los datos experimentales po-

el r i,," '") 08 e-0,12:{
..... , .. a
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r:::n 1 ," p"~rcf.::\la C2, el patr-ón de 1 ¿l. de~:;composic:iórl fue

similar al seguido en la par-cela Cl, salvo las siguientes

d istinc: iDnf.:~s: un inc r-(-:>m(~?n t.o en el pf-.?so de 1 29 de

septiembr-e al 28 de oc:tubr-e (0,91 __> 1,90); y las mayor-es

pér-didas del 29 de julio al 29 de septiembre (32 y 35,5%

respectivamente).

Una vez pr-esentados los r-esu 1 tadoS'.;, intentar-emos su

:i.. n t.er pr-(~'ta.c: i 61'''1 • En la. parcela Al, las pérdidas de peso

pr-esentan fluctuaciones: tr-es incrementgs el 1r-o, 3r-o y 8vo.

mes seguidos de descensos pr-onunciados. Los dos primeros

inc:r-ementos, pueden explicarse por inmigr-ación de or-ganismos

bolsas de malla debido a la abundancia que oc:ur-r-e

durante el periodo de lluvias. Este aumento de or-ganismos

l)ubihlernE~ntl:.'·' fu!'? a.c:eler"a.do por el c:or.. tE'2, lo c:u..;;'l.l se cor-r-obo--

ró a través del experimento de cuyc·s

f.?n la Die ho aumf.?n to

ocasionadas al aclarear ü por las 11 uv ias caí.das.

las porciones subterrjneas, per-o c... 1

c om pon €'i'n t(;?S

pues dichas

difícilmente

c1 r.'-"::-.cofllporliblc"::, (pr incipa.lmpnte' lignina).

S.i.n la inmigración y actividad de dichos

organismos continúa y, por ello, se presenta luego una fase
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; 1·ltCI·)·::.. "~ <:1(":",;(, C)fn¡:'( "o,:: ( i '1;, acción de los

(c»ti)l..!uli~"i1I(') y 1.::\ a.cción de las lluvias caídas

0(: d',.j UIIE,.n pér'cJ5.cl,::.'~) de 1' 1. '.C', indicd.dur-¿:..::; d~? dicho proceso.

El tE'rCL'1 rE'g i s t r a.clo 8 de

muestr-eo, f rE-~C uen tes

l ui',r,dn ~'(',' Llt.:].i i'" (·1 mÉ·tocJo .de bCllsa~"· dE' ma.lla (Anclerson y

S:J i f l 1" 983) .

¿:¡cuer eio 2 lo expuesto, se puede concluir que

es1.a p2rce12 ocurren incrementos en los pesos que pueden ser

a la inmigración de organismos, los cuales

c: 01') t.i 11 \J.:;) d C:!~:, periodos de descensos; menos intensos al

dE:'bicio porciones

1 11,,"_i \: 5 (I{;' , 1 :;"'

coinc: .idj,('~ndn inVE0s '1::ig'::l.c ion!:'?s:

Sl¡~i ft, Smith F'E't' frr:'1 (j. 981 ), N¿ü.as y ~::: 1 E: ir", (1.981) ,

( 1 .98:0::) n

(1.977) (.~. nC;}81),

En 1¿-, P,:.:l.t·CF·]i'. n:·.' r,'.! '::;'.f-' Ob,:,E:.'I·····/ó r;,.}] incY"emE'ntD en

c: 1.,1••::", t. t" c. ~:., \ (;, '" r I E.' ' .. le.. eU.?1 podrí.s. in te r pretc.<.rse que

~ {':I'; I ~".F' -F F' l' t ::. 1. :i ;' i' 'I'U Ili,,:;p:c;,-, tic'nr:::.n suficif:::ntE' a.limer,t.o

bolsB.s

B. ta--

;', .:.-.p,:. ",-;,1 0°) ¡-. ",L' (,._r'::
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1. E'il t"c, debido a l¿~, composición

1 ~56

1 a~;

¡ ¡t, l' '1- E'~: Después de ese descenso, que duró dos

se rogistró un primer incremento atribuible a la

COl(,)l'j'; ;'.i:;,1' j()1'1 e1f'.' LI"g.:;)nismo~::; del SUE'lo~ irnpl,..I.I~:;ado por el cortE?

ya qUE, all.í.. pico en las

I"rE'c:ipit,i.'H,jOI"I€-·'Si (VE"" fig. 02 ) Y el corte estaba. c:er"c2.

Esta observación, tiene también una prueba: la presen

cia de un fase intensa de descomposición que se extiende ha~

ta comien~us de diciembre. A partir de allí, las variaciones

son pOC~5~ 10 CUHl indica disminuciones en el proceso debido

a la presencia de la época seca, cuando 'las condiciones am-

biE'nt2¡lf::::; rE'c.iLI,C.eri E,l cat.a,bc,] is,mo y la,5 pélr'didas por'

o 1 i ;.:: 5,,\/ i ..::le.: i.f;¡l (p! ,í lit.. j r:l.,:; 1e':.', 1'''PC,:,POfE:>,,:dJ 1E2S €?n E21 ár·E'a).

1 aVCl.do

la.s

notándosE'

=,_,ólo un 1 diciembre en la

El, 1,', pi,·'tLF']i?-. B2~ t":lmbjén fpl-tili.zada como A2, no se

re~firmar lo e~plicado p~r2 A2 (efecto del fertilizante).

\:1 r C'1¡é)Y 'l.<::lcI'.! ,.,¡, ui t .:I~:: .inv~.,·,;;t.ig<::¡.c:iollP.;;': De=:,composicióil lenta
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cOI!l.i.PI'l·Z() dc:'I.. I:; dc· la composición y est~uctu~a del

EII (:':e.. t.·:··, (·.::1':>" ';I.r.. tlj:.lr, CJt"g,;:lrri.::;rno::;; c:apc1ces de atacar"

t~ansforma~

para otros descomponedores que actuarán luego ocasionando la

descomposición rápida, es decir, que acelerarán el proceso.

c:¡ccjón ele' 1 agu¿~. , Yd que transcurre la épOCCi. lluviosa,

pudiendo OC:U.t·I'''ir· 1 ,:::,. 1 i:<iviación, c¿Hnbio::; químicos y

aceleramiento del catabolismo.

intensidad

procp':;;;o d j. ~,rr, i n 1...1. Y r,·: al dE?t.enerse el

cc~tabol:i.srno y lc;;. ]j;<i··.¡i.·ó·u:ir:'1r·;"

no sometidas a co~tes

(Cl y C2), Y¿'. qUE:' 1.:-,.";' f 1 uc tl.l.3C .i.Ui'('::"~":. dI'¡:: J pr-ocE.'SO son meno~es

a las observad0 en la~ A1 - A2.

posible

no sumetida~ a corte (C1-C2), el petrón de lCi descomposición

fu!::;' sim:i.la.t·, r¡o cl/:),,¡'(:¿..:,tE', I.:;~l) ¿)JgUI/;;4':. fE-eh:::..::;, (;;'1 efecto del

En L¿'¡l,bio, E;-'n 18.::' p.:;;¡t"·cele.~; cortedas cada

Id:i.:~.s J¿,. ,',,5.t.u.a.'.:!.óli ¡. .. jjf(·r·¡·'n·/. r;;; pL.;¡"qUf: >;'1 pr·cH::E:':'.;O preSE?I1-

tó l flll.ctu.ac:ir.lfH·."::: rH.,"rC¿II.. :.;;., (..¡'.Ie cl:,fj r¡i;·::,r, J¿; ..,. COíl:;E'cuencia:::. de

c
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los curte~ fr~Luentes y que permiten afirmar la po~"ibilidad

c:l~.- 1 el. fli;::'flipuldCiól"1 de::- cJicl"lu pt-uce~:)o E'I-¡ lC:l~;1 sclbanas.

Explicada e interpr~tada Id variación estacional del

proc.p:;C) , se analizarán algunas características intrínsecas.

ocur·r-E.' ] i ;.~.i. v i ¿,c i. ón , c¿;¡t.abol ismo y

COHlrninuc .í.éll), siendo dificil separar la acción y efE?C to de

L¿",c!.,<. unu. Si.r¡ E-mtk:'.rgu, (,)1 c:wc:l(·~r·1 podr:í.<:l. ser: catabolismo "....

1 i;< i v i a e:: i (.)11 :> c.:omminuc:ión, !:;obn,> todo E':'n 1 <:l. época lluviosa

cuando se registra la mayor intensidad.

pl<:lna y el buen d r'enaj e, la

L.onw¡.i 1';1..1.(:: i ór, L"::>C .':) ~"'~". ¡.)eH-qu.e el t.amañ o de los or i f ic i os e:<c luye

r'esponsab 1 e puede

,:;,(,?r" (.:'1 c<:,td!J()l i Sf1,':' ~

A';;;.í. m.:is·.f1¡(), e:~ ifl:por-·tant.€" señalar que los re~;L!1 t<:l.dos

fa.ctores

COI'I objeto de comprobar est.adísticamente la.

j1l-flu(,'ncia dE'l clim.':l., S·E: rE"i::11i<.:ó ur', anf:..lisis. dE' corr'elac:ión

evapor·a.c ión.humeda.d

secos y algunos elementos climáticos:

. I
rE'lc'.t.J..\,8 )/

f·n1.:n::>

temperatura, precipitación,
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l... ()~:;; r'p~;>t 11 ta.du~.; 'f l. I.e ,,-un 105 ':;:; i gIl j er! tE\~:, :

-- Ce.) ,.. ""t.-l <':Ie: i C~)11 ,':1 1 t ,O:'. y c:.i.. gr··,:.i 'f .i ( ..;;1. t i \/.,;1. e 011 J i< t H.lmE::,d d el

en las parcela.5 Bl,B2,Cl,C2 (ver taLla 11).

-- Cor"rE:'12tción ¿~ltd ~:\igrlific~1t.ivE' con 1,':1. t.f2mpf.:'ratura E'r\ 1a.s

parcelas Bl,B2,Cl,C2 (tabla 11).

Curre1,::lciÓn ¿·~.lt<.:" cor", 1":1 pre'c..ipii:.é!c:.ié.m PIi lelS p.:3.rcE'las A2-·

B2 - C1.

Correlación alta con

Bl, B2, Cl, C2.

la evaporación en la.s parcel ¿<.s

Por consiguiente, estas correlaciones altas

los efectos del clima sobre el proceso, fácil de

comprobar con lo sucedido en las parcelas sometidas a cortes

corte, disminuye la correlaciÓn.

Otr'o sUE21o,

cuyo efecto a lo largo del a~o es diferente,

época lluviosa su actividad y densidad es mayor.

pues en

C. Off/D

calidad del recurso, la cual limitó o disminuyó el

;::,1_. J. comienzo debido a la composición y estructura del

material, principalmente 1ignina, celulosa y hernict?lulosa.

Este comportamiento inidial es diferente en las hojas, donde

fU.E· acelE:"~':-:"c.1o, por·,i.ér-,dose en f2vid¡::;.r-,c5..¿:¡. E'}
I

esi.t-uctut-·¿.. y compo!::,iciórl dé'] rE'CUt-·s··o :;:.obr-c.' l.,:, DE:S'C Orfí pu=,> i--
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ción.

b.a. Efectos del corte:

Como se discutió en el aparte anterior, las pérdidas

de peso en las parcelas cortadas cada 60 días (B1-B2) y en

las parcelas no cortadas (Cl-C2) presen t.ar·on un patrón

lo largo del a~o; aunque en fUE-?

notorio el cambio ocasionado por el tratamiento en algunos

moment.os. Por el contrario, en las cortadas cada 30 dias,

las difE':'t'F'nc.:i.E(<':;. E~rl clicho p';".tr·ón fuerorl notables, ya que se

en pe <.:, C) ~:' r:::~:J '.. l. i el C' " el \:; d:i.~:.¡minuc i or"E'S¡ qUE' por¡E~n el€'2 man i fiesto 1a

posibl El ir'lfi!i(j 1"' ,;'1 ( j .. (~ln dE' [.,"!Jar¡ i ~::;mD~:; dE' ] r,;J...I,E' 1e a. 1 pr"od',Jc i rSE-? e 1

y 0] 2celeramient.o de su actividad que redunda en

i,J.n<';, m,;3yor ] ibl.::'¡ <,:'e. ié'I'¡ dE' ,'lutl'''iE'ntE-?';:, (Vf'2r" i'i(J'...I.ré". 1.3,'3.).

Po r c: ori ';" :¡ U1.I,:i c'r'l 'f... ("":1 E' J. pt' i me,' 1'" E' f ¡:,:'e:: 'Lo el el c [) r tE2 e é:td ¿,\ 30

pObic:.i..ót¡ Cuando se aplican cortes con
,,'

'f l' 1:,\ e. I l. (-,,~ n í, .i;l~' ! '"e, E' ¡' 1:..:' U :i ~, t " ;:,1, li (, d,mh.i..o~;;

dichc p,.::,'l..ról¡.

C()(¡)!',:,:,r'F'I/IC)"" 'c' hOI'- ,,:::, 1 D'::, v ¿;,\ J. C.l'''E'S'.; di l. r'an 1:. E" 1 <3, pI" ime ra

la

Al

primeras81a~:

(."r¡ la

¡

(De Dlc,~:o..c:I¡'in pel'", i. e :i.. ó¡ I 1. ('-:1' Ita, 1. d. C:Ud,l a.b,a r"c:ó

Sf.'mall'¡"~:;),! l",,~;:; ('("::'YCHP·;;;. pércijd,;~l!:" Dcurr"'E:'n

i
(32 ~ 5%). EI¡] ,"; 'f ",':, '" r:~ ~", j 91..1. .i. f?f'1 tF' (Dc-? dl:"~:;c ompo",,; ic: ión r á.pidB. )

~:..i tl.!':~:C i ()n [j~'", cJ:i 'f t, t"E::,'n t.E!: U.ll El ~,; VE'C E~~:; f:')~;;; fTld yo r en 1a s 'pa re e 1a s
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.lhl

r '.IJI.,!·,

r' t:' J .i.. ~.; t. r .,:'.1 I

t'L.. t "('" q r..\ "" F'[, pf2r .í.oelo

..,j (jl'.i ('1, t.f' t:' J 21 ele Marzo). por lo t.anto E·1

y

pt-oceso

, ] P,t'OI"<::, biE'r'l, €e!', la<:;. pC¡r"cE·la.s no cot"·t.adas,

) ...¡. ¡:;o r C.. :!.. unE': 'OO, ~:; u.b '1' ".:' j'" ro' (:,r) E:'·','.·O con t ('~n .i el ':'.'. ~.; P[, J <:~. ~:; bo 1 ~;c( s d e mc~.l 1 a.

r e·.:' tE~n:l. ·::Ui 65 Y 6b,5'%.

m~1yor"

l.! f'~',:,,,~ C.íl" po·:..;.i. L 5. ón ;¡ por ello, ~n ese periodo, las

l'ou1 y ,,"('pr.ll· t.abal" ("i'i.• yO'.... p<". p.3t-·a

pérdidas

la.

acuerdo d Jo expuesto, las diferencias los

el proceso en estudio.

los

'%. de

(no

del

de

C2

lE?ntit.ud

efect.os

(l:::':.:í. mismo,

las parce!as el y

cIt.' .1. e1:2 di.. as,

r'eg i s t. r' ¿:'.eI Ci \:~n

pon',~r)

l...i ¡:., ~;,. ¡) ,..l. {, ~:..

jnjc. i¿,\l

'1 i', rn b :i. {. 1''',./ .':.\ 1o r- c· '..;

rE·tuvo

66,5'%.; 21'1 cambio, las Al y A2 el 46 y 44'%.

t- c...~.. ¡¡pc ~ .. :i.. Vél mel' tE:' , E~tos result.ados convalidan la hipót.esis:

"El (:(')1"'-1.1;;' rnudi ·fic·:::. t::1 pr"ocPi'30 d",~ DF.'scomposic:ión".
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El rO·I() sCJn

~, 5 9 n:.i f :í (: 2. t·¡. V " ':' los:. i 1""', t E·rv<::·.l D'::::·

iJr-.:.~.·fjc:~), E'~'¡ po·:::.iblp cOI'¡cluir- lo ~::;.i.. guiF'ntE?:

- Se observan escasas di1eren[:ias entre las dos parcelas 50-

mE't..i.d.'3.!::; a 1..1.11 mismo r··égim¡:.::·n de cort.E:, e~'> dpcir entr-E?: Al-A2

Bl-82, el-e?, siendo menores en las protegidas.

- La mayor divergencia se nota entre las cortadas cada 30

días, fertilizadas y las protegidas

qt l !,:.- l.o:l~::. di~:;tincio:-1¡:'::"":' ~,,():'¡ 1'T1I..I.Y eS.CE:\sa.S; ETI c¿:..mbio, son más

(:un1p¿).r· <::C .iÓn (;:m t re 1~J~; p';:'t-ce 1""s CC)I~t:.ada.~,> (r~1-'A2--81-B2,) y 1as
:1 .

Le'!:" di 'íi::"~rpl""lc:i¿:\s el·,tr'c! lü~:;¡ p.:::l.tt-·onr:·s'. S 01""1 E:-'::C¿:'~'··¿~'S dur·a.ntE-'· la

L". época.

No obstante, es convenjpnte recordar que el PE). t rt':"n

de las cort¿das cada 60 días (81-82) es similar al de las
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EFECTOS DEL CORTE
CORTADAS va. NO CORTADAS

2

1.5

05

G
R
A
M
O
S

2.5.--------------------------,

OL-.__l....-__..L-__..L-__...l.-__-'-__-L-__--'-__--'

26JUN 26JUL 29AGO 29SEP 280CT 1DIC gENE 8MAR 8MAY
/ FECHAS DE MEDICION

-CORTADAS --+- NO CORTADAS

Figura 15: Curso de la descomposiciÓn de las porciones

subterráneas en las parcelas cortadas (A1,A2,Bl,B2) y

protegidas (Cl,C2), expresada como gramo de material

retenido en las bolsas (ordinal) en relación con las fechas

de medición (abcisa) durante un año.

los valores indican el prOledio de liS ledias aritl~ticas en cada parcela )Al,A2,Bl,B2, y Cl,C21.
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Las pérdidas de peso (cantidades liberadas) son mayoreE en

las cort~das durante gran parle de las observaciones.

final

'le::y -, ~341.) •

bien, las mayores distinciones se observan

tk).C E·'t lE'. CO(llP"'II'"-E.e:.ión E'ntre los clo~;, tj po~c'; dE? cC)l'"·te~.;; (Ver

'f igl.l.r- ;,') En esta oportunidad, se detectan V,3 r- i Cl.C i onE.'S

en el patrón y aumentos en las cantidades liberadas, siendo

po e::. i L J 1'.' e orle: 11..1. i r- q I..J.E' f:c' 1 C Ot-- t.e e cid "-'. 30 d .í. ¿:~.!:ó oc a~-:; i 01""\ 21. r,~ f E.~c tos

me:'";'"C)1 f·:":.- q:"l(' E:,l prac.t..ic¿:Ic:lo <: ¿:.d.ó" ó0.

Sjn ,:'11 15 vemos,; que

r!ic.tIIJ~'; C'-íf'~ t.Ci',;, ~"Drl mF'rIO~.· PI"cJf"¡uncia.do:;¡ €,'f1 1.:3 E't.ap",¡ inicial,

.:oO: L t' F' t el o ¿:. se puec:le mantener la

continuos.
, .
i

pues su influencia sobre la descomposición

I

m¿;jyor- dE'Spués. de '>.'aTias a.plica.ciones".

Ad~:?rn.~.s !i parte de dich2ls aplicaciones debe

coincidir con a época de crecimiento de las plantas, paro
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COMPARACION ENTRE LOS CORTES
80 OlAS va. 60 OlAS

2,5

2

G 1.5R
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0.5

O
O SO 60 90 120 150 180 210 240

FEOHAS DE MEDIOION

~~ OORTE A SO OlAS -+- CORTE A 60 OlAS
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qt\f' la captura disminuya las

:!. (,b

plantas casi detienen su crecimiento~ los cortes deben

distanciarse para aminorar la cJ P n u tri r.:'.. ri t e s' ,

f PI VOr"f?C i É.'11do!::,t"'! aS.Í 1,:,\ i nmov i 1 i ~.~ ac: j Ón •

b.b. Efectos de la fe~tilización

En la figura 13a se puede comparar la descomposirión en

parcelas fertilizadas y en las no fprti 1 i za.da.s.

Durante el primer mes, en ras parcelas A2 y B2

r:!.",~,,) nCI '"f,' '·CgiSt.I'(1 F'l inc'r'emE'ntu E'Ji lCJ~, P("'~",,o~:; obsE':!t-vado en

los organismos

pr.l[ p) c.c)l""It.r,::H·'i(), lo tenía.n fécilmeni.:.e accf.?,:,-:;ible; en mejoF"l':?s

quP pel!"e) onE':!~:;

subterréneas encerradas en las bolsas de malla; por ello no

recurrIan a éstas. pese)

lo cual permite suponer que 10 e:-:puesto

haCE'n

poc·::·. intensidw 21.1 m.:3.teria.l cont.enido en las bolsas.

pCH-qLH:.:' t.ienen s,ufici€':!ntE' a.limpnt.o "l' compit.F·n con las. pI.ant2s

por el ferti.lj.zante". Después de esa f2se. en las p¿:;.rcelas

Al Y A2, las pérdidas de peso presentan p~cas diferencias~

excepto en DiciembrF y M~rzo cuando son mayores en A2. Los

las p.,:-,rcela.s. Bl-'B2
I

prE:'s·~?n t?n m~yore:::-,

siendo superiores en B2 durante los meses de
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F'n p2rce}as C1-C2 son también

P~""I·';':: idos, not¿'ndos(~ diferencias más pronunc: iadc"".s

Septj~mbre y M~yo, siendo sup8riores en C2. resultados

res~~ados se~dlan que en la mayoría de lB.s

las P:::O.' ""·0 son ~::.t...1 pE'I" i ores en pa.rcelB.s

emhargo, el tratamiento estadístico no

f E" V (' ) t, d j f 1;:' f'" 1:-' rl cia. <;" s 1. (] n i 'f j. c a t. :i. V El. ~.;.o, e el n f i r m2l n do loe ;.~ p u e s t. o

investigadores, quienes indican que la descomposición

sustrato original y los

1a compB.r¿:l.c ión

fertilizantes la afectan poco.

Para reafirmar lo planteado sobre la

fertilizante en la Descomposición, se hizo

influencia del

las parcelas fertilizadas y cortadas (A2-E2) y

parcelas no fertilizadas y cortadas (Al-El) promediando las

Los resultados se reportan E'n la

dr",··::cnrnl.Jc)'" j c: i6n a. lo largo del a~o, especialmente en la

! ;.;' (" .';;.[1 L:i d¿.;c:les. las parcE·I"".s

f0rtj) zadas, en la mayoría de las observaciones, e:·:cepto
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EFECTOS DEL FERTILIZANTE
CORTADAS Y f'ERTILlZADAS VS
CORTADAS y NO FERTILIZADAS

2.5.---------------------------,

2

G
R 1.5
A
M
O
S

0.5

oL-__.L-__...l.-__...L.-__...L-__-L.-__-L-__-'--__--J

26JUN 26JUL 29AGO 29SEP 280CT lOtC gENE 8MAR 8MAY
FECHAS DE MEDICION

- CORT. y FERTILIZADAS -+- CORT y NO FERTILlZ

Figura 17: Curso de la descomposiciÓn de las porciones

subterráneas en las parcelas cortadas, fertilizadas (A2,82)

y sin fertilizar (A1,81), expresada como gramos de material

retenido en las bolsas (ordinal) en relaciÓn con las fechas

de mediciÓn (abcisa) durante un año.

los valores indican el proledio de las ledias en cada parcela (A2,B2 y Al,Bl).
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-ff"-'rti 1 i za.c ión ) podríamos concluir que:El primero~

11:.8

empleado

con mayores frecuencias (por ejemplo cada 30 dia~)

en mayor proporción que el de las porciones aéreas~ ya que

no sólo ocasiona cambios en el patrón a 10 largo del a~o

sino también cambios en los valores registrados. Es calJsante

en el peso, seguidos de fases intens¿:lS dE:'

liberación de nutrientes que, planificadas para la época de

c:r·E'c.i.rnjE~nto, redund2~r.ia.n en un aum(?nt.o de 1.::) product.ividad y

pérdidas por laVado, pues las

e: a p t c'i r" é r, "

Por otra parte, la inmovilización, proceso opuesto a

Le:. mineralización, e~:·:· rnE:lyor' PI', 1.:J.='; p.:HTE-:·la.;;:; no c:ort.ad.':is, 10

cual indica que durante las f.:'<.ses de "no o escaso

inmovilización, evitando, asi~ las pérdidas y contribuyendo

'::' JD ,rE·tencié.n de 1C)5 rll.I.t.ripnt.p,:::· ha.sta. el mom<:':'f·'t.O propicio.

El ta.n

pérdidas de

Clt.I"2\=;' la.s disminuye (por ejpmrlo al

parcelas A2 Y B?), J ('''¡ r 1...1.::\.1 pf:::ím5. t.~?

pod r- i a.mos

di'" <~,;l:i.(.:'cjÓrl"
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baca Comparación con otros valores

N<':\c:lr.·,lhofff't" '¡/ rol (.1 .9P~;) C:l..l.::.'rlt:!f.if·¿~.n

(' j ón rjp 1 (\1.:,:,u·,t i. ] Jo h.í pógf?D ~3<"-;I.Jfli ¡ i>:'ldo q!,IC' l.~~. c:le~.5composición y

El p;.~pprimpntD I...!n ¿H'boretum de la

1.1111. \/FI·-si.cl¿:l.d de Wisconsin y en cuatro sitios diferentes,

nominados segón el nombre de la especie dominante; por

Pino rojo. Encuentran que las diferencias en la

biomasa de raíces finas en los cuatro sitios, no fueron

~" i. 9 ni 'f 1. c: a ti vas, . Si.n embargo, más

minprdlización neta tenían más alta biomasa de raices finas.

Dic h¿~. biomasa y ~l contenido de nitrógeno no varió

significativam0nte en las fech05 y entrp los cuatros sitios,

·fl.IF·rC:-'11 rE'lative"nlE'nt,€o' cons:tan1:..c' .:::, lo gr·¿¡.diente

v<:(r'jilnclo ¿<.lt-ed(~'dor df:" 201.(]/m?, prE":::..€,"n t..:>'.ndo los valores

"180 Y ?49g/m~ entre Pino Rojo y Pino Blanco

respertivamente.;, Por- con~;;iUl..I..i. pn te,:, ~::,j 1 <3. produce ión de esa.

los v8.1ores

obtenidos por esos autores 5011: 180 - 2m1 - 249g/m2 , los

cualps son superiores a les obtenidos en nuest.ro experimento

posiblemente deGido a 125 diferencias en: La calidad del ma
I

terial en rlesco~posición y las condiciones ambientales donde

se realizan anl~os experimentos.

analiza)a descomposición de 1a.s:·
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17.1

,0 ) (O r; <:, ": 11 1) r¡ c: '0 o.] t i vo d f~ C <:J ñ <:'Jo d l'~ 80 ~c Ú c <:~ r-; e fi e ti (;' n t r 20 q '. te 1a

que al final de] periodo de muestreo (245 d5.¿:ts)

Además,

report~ que las mayores pérdidas de peso ocurren en la época

1luvios2, luego de este perlode, dicho proceso se hace más

J E'rltO"

E~tos resultados señalan que existen semejanzas en

]Q~ valores ohtenidos por este investigador y los encontra-

Sa~ Jos~, y Col (1982) estiman la tasa de desaparición

dr' J hipógeo en una sabana Tr-,,;¡.c hypogon.

una protegida del fuego, una

Las tasas de desaparición no arrojan diferencias

FpQ de rrecimienlolParcelaryprotegidal
I (g/m..:-.mp':.;)

1
Abr-·j 1
I't:IY[I
.JI.:n.i o
Ju. J io
Ago<:.:to
Septiembre

13,4
17,9
6,3
8,9
8,0

12,9

F'. quefi);:;I[~<·.·¡

¿-:r. 1 il,5("5.0
(~J/m:::' .mE·~3)

.1.1,9
14,2

5,3
8,0
5,9
7,2:

P.quemada
B.l f ina.1

(g / m2 "m€~s )

10,6
12,3
6,0
6,7
5,6
8,9
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Lor,:; resu.ltados indican ql,lP dich.='"' tar.;a es rf:?1.3tiv'J.mf.?nt(;-?

baja al final de la época seca a) compararla con los valores

en la época lluviosa. Por lo tanto, existe coincidencia en

lo reportado por S2n José y Col y lo determinado en nuestra

fase experimental,

estacionCl.J. idad.

la descomposición mUE'stra
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