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Introducción. El fierro es un microelemento esencial, cuyo
estado ferroso (Fe+2) es la forma metabólicamente activa en la
planta, su carencia es causa de clorosis en plantas superiores.
Varias  causas  inciden en la carencia inducida de este
elemento como pH, exceso de carbonatos insolubles, entre
otros. Los sideróforos funcionan como compuestos
acarreadores de fierro, con peso molecular bajo (500 – 1000
Da), comúnmente producidos por muchos microorganismos.
Los sideróforos a partir  del género Pseudomonas producen
sideróforos tipo hidroxamatos (1).
El objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de los
sideróforos de Pseudomonas aeruginosa, en los valores de
peso seco, tamaño y contenido de Fe-foliar en planta.

Metodología. El trabajo experimental consistió en la
producción de sideróforos a partir de un cultivo de
Pseudomonas aeruginosa en condiciones de fermentación con
un reactor Wheaton de 4L; la siguiente fase a nivel
invernadero en base al cultivo de dos variedades de espinaca:
híbrida Santa Elena y Biroflai (2), a las que se aplicaron
concentraciones de sideróforo a 25 y 50% a 15 y 30 días. Para
la instalación de los cultivos se seleccionaron dos tipos de
suelos caracterizados en base a análisis fisicoquímicos
diferenciados por su contenido de fierro y pH. Para evaluar el
efecto del sideróforo se realizó el análisis foliar de Fe y
medición por espectrofotometría de emisión, el análisis
estadístico mediante el modelo factorial completamente al azar
utilizando el programa SAS-1998.
Para el seguimiento y evaluación experimental se diseñó una
clave de identificación. La clave es la siguiente: Espinaca
Biroflai (a1), Espinaca Híbrida (a2); Suelo rojo (b1), suelo
negro (b2); Conc. del sideróforo al 25% (c1), Conc. al 50%
(c2); Aplicación a 15 días (d1), a 30 días (d2)

Resultados y discusión.  Las variables que se cuantificaron
fueron Fe-foliar, tamaño y peso seco de la planta, cuyos
resultados fueron evaluados por ANVA para 20 tratamientos
posteriormentes analizados estadísticamente por la prueba de
Duncan, cuyos valores se reportan en el  cuadro 1.

Cuadro 1. Resultados para medir el efecto del sideróforo por la
prueba de Duncan.

Efecto Tratamiento Media Prueba de Duncan
a1b1c1d2 16.714 a

Fe-foliar
a1b2c1d1 11.214 b
a2b1c1d2 19.5 aTamaño de

planta a2b1c2d2 18.74 b
a2b1c1d2 5.348 aPeso seco de

la planta a1b1c1d1 5.344 a

Al analizar los resultados estadísticamente éstos indican que el
mayor contenido de fe-foliar fue con el tratamiento a1b1c1d2

que corresponden al cultivo espinaca Biroflai. Para la variable
tamaño de planta, el tratamiento fue el a2b1c1d2 determinada
por la especie híbrida Sta. Elena. Para peso seco de la planta,
se encontró que el mejor tratamiento corresponde al a1b1c1d2 o
sea la espinaca híbrida Sta. Elena, en segundo lugar con
pequeña diferencia está el tratamiento a1b1c1d1 que
corresponden a la espinaca Biroflai (3).

Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran que el
mejor efecto del sideróforo se presentó en suelo con buen
abastecimiento de fierro y pH alcalino que afecta su
asimilación. La acción del sideróforo estuvo en una
concentración al 25%, en un tiempo de aplicación a 30 días.
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