
d) Se debe mantener la pila de estiércol húmeda y

compacta, y regarla cada dos o tres semanas, en

dependencia de las características el imatológi
cas del período del año. Por ejemplo, durante las
lluvias, debe ser mínimo el riego; no así durante
la seca.

e) En el período de procesamiento del esttércol.
aproximadamente a los cincuenta días, se debe
virar y en dependencia de su temperatura o su
sequedad. aplicarle agua.

Se debe mantener sobre las pilas una constante 
observación, para evitar que se quemen al elevar1,e la 
temperatura, ya que se produce un cambio en la natura
leza biológica, si el estiércol se seca demasiado. 

En el proceso del estiércol se produce un líquido 
rico en nutrimentos (PURJN), que se puede recolectar y 
aplicar a los cultivos como abono líquido. 

Sistema para la conservación del estiércol 
en frío 

Se amontona en p1las de 3 a 4 m de anchura y 1,5 m 
de altura, su longitud estará en dependencia de las <.:a
ractedsticas topográficas del área y del volumen a pro� 
cesa e 

Después de la formacíón de la píla, se aplasta con 
un equipo pesado, donde las condkiones así lo permi
tan. Esto se realiza para evitar I a pérdida del nitrógeno y 
el calentamiento ele la masa del estiércol, con lo que se 
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desarrolla el proceso aeróbico sin violencia por falta de 

aire, lo que provoca una lenta descomposición, debido 

.1 l,1 microl'lorn anaer6bica. 

La descomposición se produce entre los siete u ocho 

meses, aunque se puede aplicar entre los tres y seis 

meses. 

Descomposición de la pulpa de café 

Esta descomposición se efectúa con facilidad, la 

pulpa se deposita bajo techo y se realizan volteos pe

riódicos que aceleran el p1•oceso de transformación. 

Para aplicar los abonos orgánicos siga estas suge-

rencias; 

Tipos de suelos o 
Contenido t/cab 

tierras 
de materia 

orgánica (%) Mínimo Máximo 

Arenosos 2.0 325 650 

Latosolizados 
2.3 325 650 

(Rojos) 

No calcáreos 
2.3 325 650 

(Pardos) 

Mo ntmo ri lloniticos 
3.0 325 650 

(Negros) 

Calcáreos (Pardos) 3.0 325 650 

40 



El estiércol en breve tiempo: 
• Aporta nutrientes

al suelo.
• Mejora la humedad del suelo.
• Mejora la est(UCLura del suelo.
• Aumenta la actividad

biológica del suelo.
• Contribuye al incremento

.de los rendimientos y
calidad de.la cosecha.

• Evita. la contaminación
ambiental.

Para recuperar el PURIN cons

¡Úselos! 

truya una zanja con colector en ·�:::,r..�m�b.iiil la zona de escu1Timiemo de la pila. 
Se recomienda para el café y 

los frutales, aplicar 5 lb de mate
ria orgánica por hoyo para Los 
suelos de categoría U y 10 lb para 
los de categoría rn, o sea. aproxi
madamente, un cuarto o media 
lata de Las de medir café. 

¡Aprovéchelo! 

Es necesario que usted con
serve el estiércol para evitar las 
pérdidas de nutrientes. 

Recuerde que nuesLJO clima 
es muy severo y actúa violenta
mente contra el producto. 
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Para ello deberá taparlo con paja de caña, pencas de 

guano, yaguas, etcétera. 

HUMUS DE LOMBRIZ 

La lombrices de tierra conocidas como "Roja 

Californiana", producen un excremento que se llama, 

HUMUS DE LOMBRIZ, muy útil pará el suelo, y que 
puede mejorarlo mucho, porque: 

• Hace que el suelo sea más poroso y por lo tanto,
más permeable al agua y al aire.

• Aporta sustancias que ayudan al crecimiento
de las plantas.

• Tienen muchos rnicrorganismos que posibilitan

la asimilación de los nutrientes del suelo por las
plantas.

• El humus se puede producir en canteros o en
canoas.

Preparación de los canteros 
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• Escoja un terreno con buen drenaje y sombra.
• El ten-eno debeestar limpio, sin piedras ni yerbas.
• Para comenzar un cantero, eche una capa de es

tiércol de LO a 15 cm de altura en un área de l m

de anchura; la longitud puede variar según la
disponibilidad de material.

• Después de echar la excreta, se debe regar abun

dantemeJJte.
·• La excreta se debe situar en forma piramidal.



Alimentación 

La alimentación de las lombrices se realiza. funda
mentalmente, con materia orgánica proveniente de las 
excretas animales, preferiblemente vacuna, aunque se 
puede utilizar también la caprina (carnero, chivo u ove
ja), de conejo y equino, hojarascas, pulpa de café y 
otros. 

Descomponga bien el estiércol porcino y aplíquele 
agua frecuentemente, hasta que esté totalmente des
compuesto. 

Pasos para la producción de humus 
en canoas 

Siemhra de canoas 
CANOA 

\'---_ ____,/ 
/ -... 

\ 
EXCRETA 

. o•,0°� .. o-?•eoo"ºº "°"°" <>�•oo/ ':"',; --�---------------- ------

LOMBRICES 
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¿Cómo se cosecha el humus? 

El humus de Ja lombriz debe quedar: 
• Con color oscuro uniforme.
• Sin olor.
• Muy suelto y esponjoso.

• Con humedad adecuada.

Si el cantero es del m de anchura y 3 m de longitud,

cada seis meses se pueden extraer 400 kg de humus. 

Con esta cantidad se pueden abonar de 300 a J 00 ro de 

su cultivo. 

Si colocó 3 000 lombrices, después de seis meses 

tendrá 12 000. 

Con las lombrices producidas se puede: 

c==?i CANTERO A 

�
_____.,.,

��--� 
Ira SEMANA 

�� 
3raSEMANA 

1 1 
SOLO HUMUS 

44 



• Preparar mas humus.
• Alimentar aves o peces.
• Hacer harina de lombriz para alimentar los ani

males decoJTal.
Cosecha 

Se extraen los 10 cm de toda la superficie del cante
ro, con la ayuda de una pa.la .. se vierte ese contenido en 
otro cantero de nueva creación, se alimeman y se rie
gan ambos canteros en la primera semana. A la semana 
siguiente, deL PRIMER cantero que se habían extraído 
los primeros 10 cm de excreta, se sacan otros 10, se 
echan en un segundo cantero de nueva creación, se 
alimentan ambos y se riegan; entonces, las lombrices 
subirán a comer la excreta fresca. 

En la tercera semana se extraen del primer cantero 
los 10 cm superiores� donde quedan menos del 5 % de 
las lombrices y se llevan al segundo cantero. No se 
alimenta de nuevú el prime1· cantero, sino que·extrae
rnos el humus que queda en él. 

Aplicaciones del humus 

Hortalizas 

Utilice de 4 a 6 t/ha. 
Transplan.te de árboles 

Cualquier especie sufre un shock al ser trasplanta
da; se recomienda distribuir en el hoyo de l 00 a 300 g, 
en directo contacto con las raíces o el soporte que lo 
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contiene; en fase de replante, suministrar 300/500 g y 
regar. 

Terrenos agotados 
Independientemente de la situación, distrib1Jir de 

300 a 800 g/rn1, labrar 
con azada y regar. 
Semilleros 

Esparcir 300 g/m2
• 

Fruticultura 

De 1 a 2 kg por plan
ta joven y de 2 a 3 kg 
por planta en produc
ción o 25 kg/ha. 

Cqf'é 
Para llenar las bol

sas con el fj n de pro
ducir posturas, utiliza
rá una mezcla de cim:o 
partes de tie1n por una 
de humus (5: 1). 
Cacao 

La proporción es (3: l). 
Dosis para algu11us cultivos 11umores 

Hortalizas: 4- 8 kg/m1 de tierra. 
Viandas: 7-10 kg/planta. 
Flores: 20- 30 g/planta. 
Huertos familiares y organopónicos: 25 e¡º humus 
y75 o/rdetierra fértil. 

46 



BIOTIERRA O COMPOST 

¿Cómo elaborarlo? 

Lo que se necesita es fácil de conseguir: 
• Restos de vegetales.
• Pulpa de café,
• Desec.hbs del hogar.
• Cáscara de cacao.
• Estiércol.

No se debe usar:
• Excremento de gatos o perros,
• 

• 

• 

Malezas con semillas, que contaminan el suelo .
Plantas tóxicas (como hojas de eucaliptos) .
Plantas trntadas con herbicidas .

• Restos de plantas enfermas .
• Plantas venenosas .
• Vidrios, metnles y plásticos, porque no se des-

componen.

Elaboración de compost 

La elaboración de compost es una técnica relativa
mente simple. que puede ser aplkada por los agrkulto
res en las montañas. 

El proceso de elaboración del compost es la obten
ción rápida de humus fuera del suelo y puede equipa
rarse a los procesos de preparación del denominado 
humus de lombriz. con la ventaja de ser más rápido, más 
simple y con menos requisítos. 
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L:i transformacíón de los residuos se produce. prin
cipalmente, por la acción de macro y microorganismos, 
l:i des<.:omposición de la materia orgánica puede produ
cirse en presencia de oxígeno molecular (0) o en su 
ausencia. 

Utilice restos naturales, derivados de caña, café, 
plátano. atl"oz, maíz, coco, Leucaena, basuras, y otros. 
Solos o mezclados, estos materíales se disponen eri pi
las de l ,20 a 1,50 m de altura; de 2 a 4 m de anchura, la 
longitud depende de la cantidad de material de que dis
ponga. También, se pueden h1tcer en pilas cónicas. 

Para disponer de materia orgánica todo el año man
tenga tres sebos: uno en explot.ición, y otro en proceso 
de fermentación y un rercero en constnu.:cíón. 

Forma de manejo de compost 

cA A 
Utifiz,ím/osc F 11r111e11t(lndo 

F"rmut:iv11 
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M.t\Li\S HIERBAS 

JH:STOS i\GROIND\JSTRli\l ES /A��� 

RESTOS DE COSl'CI ii\. 
1::S'l'lÜ{C()L ANIMAL 
OTíERRA f.f;RTn, 1 m 

''1 

Se. le pueden aplicar in6culos. que son concentra
ciones de microorganismos que aceleran la descocnp,n
sición y se producen en laboratorios. Además, se pue
de adicionar: tierra férti L cal iw fosfatada, roca fosfürica. 
guano de murciélagó. y pequeñas cantidades ele urca, 
ccniz:a y otros. 

Haga así las pilas o silos de compost. 

También, usted obtiene humus en un compost. pre
pamdo con varias capas de hierbas o restos de cose
chas alternadas con capas ele hierbas o restos ele cose� 
chas alternadas con capas de estiércol o tierra vegetul; 
nl rormar las capas, humeclézcak>, voltee la pila cada 
quince día� o un me:s y en poco tiempo obtendrá humus 
de calidad. 
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Uso del compost 

En la literatun1, se citan dosis de l t/ha o más, según 

el cultivo. Las dosis altas se empican en todo el campo 
( 40 t/ha), con el propósito de recuperar orgánicamente 

los suelos degradados. En cultivos perennes, se usan 

dosis altas para que su efecto dure varios años. En 

cultivos de ciclo corto, se recomiendan las dosis bajas, 
cada vez que estos se siembren o planten. En maderables 
y frutales, se aconseja aplicados en el hoyo. En el caso 
del plátano, se sitúa en el lugar de ubicación de la semi
lla, en el fondo del surco. 

¿QUÉ HACEMOS CON EL ABONO 
NATURAL PRODUCIDO? 

El abono obtenído debe ser empleado lo más rápido 

posible (menos ele 6 inescs). Recuerde.que el rn�jor al
macén es el suelo. Cuando lo use, mézclelo bien con la 

tierra pnra que las plantas lo aprovechen mejor. 
Algunas dosis y proporciones de aplicación: 

Tomare: 8 kg/m2 de tierra 
Pepino: 5 kg/rn1 

Otras hortalizas: 3-6 kg/m2 

Vinndns: 7 kg!ml 

Floricultura: 40 g/planta, aproximadamente 5 celas. 
en la maceta 

Frutales: 3 kg/árbol 

Cítricos: 5 kg/111? 
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Sustrato de huertos familiares y organopónicos: 50 � 
de abono+ 50 ,;¡) de tierra fértil (esta proporción 

puede variar) 

USO DE LOS ABONOS VERDES 

COMO PROTECTORES 

Y MEJORADO RES DEL SUELO 

Plantas más utilizadas 

Leguminosas 

rrijol de terciopelo Soya 
Dolichos Frijol carita 

Canavalia Scsbaniu 
Gramíneas 

Sorgo forrajero 

Sorgo de grano 
Maíz 

Ventajas agronómicas de la Mtilización de 
abonos verdes 

• 

• 

• 

La descomposición de los abonos verdes y re

siduos vegetales produce dióxido de carbono, 
que ayuda a la liberación de los nutrimentos del 

suelo. 

Son una lenta y duradera fuent.e de nutrimentos . 
así como incrementan los contenidos de mmeria 

orgánica del suelo. 
Ocupan el suelo durante períodos en que follan 
los culti_vos principales. 
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• Reducen la erusión y las pérdidas de

nutrimentos.
• Mqjoran la estructura y otras propiedades del

suelo.
• 

• 

• 

Incrementan la actividad microbiana .

incrementan los rendimientos de los cultivos .

Impiden el desarrollo ele plantas indeseables .

Rendimiento de la masa roliar 
y co11tenido de nutrimentos en los abonos verdes uLilizudos 

sobre suelos fuertemente erosionados 

Alimentos 
Raciones (libras diarias) 

A B e D E F G 

Pastos naturales 5 - - - - - -

Hierba de Guinea - 5 - - - 5 -

Hojas de plátano - - 6 - - - 6 

Rastrojo de millo - - - 4 - - -

Rastrojo de maíz - - - - 4 - -

Leucaena 2 - 2 - - - 3 

Piñón (Júpiter) - 2 - - 3 - -

Algarrobo del pais - - - 3 - 2 -
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forma agradable de enriquecer al suelo. 
Los abonos verdes deben cumplir las siguientes 

ca1·acteríst icas: 
• Excelente vitalidad y germinación de las semi�

!las.
• 

• 

• 

Crecimiento rápido .
De fácil incorporación .
Que el período de descomposición nti vaya miís
allá de los sesenta días después de Sll in<.;orpo·
ración.

• Que sean resistentes a las plagas y enfermeda
des_

¿En qué áreas usted debe emplearlos? 

•

• 

Areas en preparación para siembra y viveros y
plantaciones en desarrollo, de cualquier especie
y variedad.
En todas las cal les del campo, en llano o semi I lano
(pendicµte hasra el 10 %).
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• En calles alternas, en áreas alomadas y monta
ñosas (más del 10 % de pendiente), para evitar
grandes daños a( suelo por l[t erosión, al remo
ver su capa superior.

Época de siembra 

Julio y agosto, con el objetivo de producir semillas. 
Al inicio de la primavera, con el o�jetivo de producir 

abonos verdes. 
Distancia de siembra 

a) Áreas en preparación para siembras o viveros
Se plantarán las diferentes especies a 60 cm entre

hileras y de 5 a 21 cm entreplantas, según la especie de 
que se trate (en el caso del Sorgo, la anchura de la calle 
puede ser menor). 

b) Plantaciones en desarrollo
Si se siembra café Arábica, en las calles de 2 m se

harú en dos hileras o surcos en el centro ele 1a calle, con 
una separación de 60 cm y la distancia de nai-igón de 5 
a 21 cm, con excepción de Lcucaena, Sorgo y Mimosa, 
que puede ser a chorrillo. 

En el caso del Robusta, se establecen en !ns calles 
de 3 m, cuando se trata de plantaciones en desarrollo, 
hasta cuatro hileras; siempi-e se debe dejar, corno míni
mo, 60 cm e11t1'e el último surco y la hllera de café_ 
¿Cuándo las incorporamos? 

En el momento de la floración e inicio de la forma
ción de vainas (mayor fijación de N y formación de 
fitomastl). 
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¿ Cómo utilizarlo? 

• 

• 

• 

• 

• 

Se recomienda picar la fitomasa en la superficie, 
y <.lespués incorporarla al suelo, donde est�i mn
terin se pudra rápidamente. Una adecuada in� 
corporación se obtiene, cuando queda enterra
do más del 70 % de In filomasa existente. 
Algunas especies rebrotun bien y, por tanro, se 
les puede dar varios cortes ni afio. como la 
Leucaena. a la cual se le puede dar de cuútro a 
seis cortes; otras no rebrotán bien y hay que 
plantarlas anualmente. 
En las montañas no se pl1ede pensar en utilizar 
los abonos verdes como en los cultivos de ciclo 
corto, por cuanto, no se puede remover el suelo 
para su incorporación. 
En áreas en preparación para siembra, puede em
plearse el abono verde; se hacen los hoyos con 
dos meses de antelación a la siembra; se corta el 
material vegetal y se ubica en el hoyo,junto con 
parte de la tierra que se sacó de él. 
Las áreas para viveros se pueden seleccionar el 
año antcriol', hacerles las pruebas de nematodos. 
y aun antes de tener los resultados, roturar y 
plantar las especies paru ,,bonos verdes en todo 
el campo. Si la prueba da  positiva, se rotura el 
campo, se incorpora abono verde y se planta un 
cultivo temporal. 

Si l a  prueba es negativa, se rotura cuarenta y cinco 
días untes de la fecha en que se van a I lenar las bolsas, 
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se incorpora el mat'crial y se conti1nia lt1 preparación de 
tierra. 

FERTILIZACIÓN QUÍMICA 

Está bien definido para cualquier agricultor. que la 
fertilizaci6n tiene como finalidad brindar a los cultivos 
los nutrientes esenciales, requeridos para su crecimien
to y desarrollo, y además restiwir al suelo las pérdidas 
pQr extracción de las cosechas, lixiviaci6n, erosión y 
vol a ti l 1zaci6n. 

La fertilizaclón química sólo sejusti rica económica
mente, cuando el cultivo está bien atendido y quei"e
mos incrementar los rendimientos; es una actividad 
costosa. 

Para evitar consecuencias negativas de la fertiliza
ción, es necesario regirla por preceptos técnicos, entre 
lo� cuales se pueden com;idernr; 

Garnntizar el muestreo de todos los campos me
diant'e la metodología del servicio agroquírnico 

(SAQ). 
Poseer actualizadas las norn,as vigentes de fer
tilización para cada cultivo. 
Hacer, en tiempo y forma , el plan de fertilización 
por cultivo. 
Que se cumplan los rnuestreos foliares de los 
cultivos establecidos y que se consideren los 
rcsultudm, t:n la predicci6n de los requerimien-
1os nutricionnles. 
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Aplicar las dm,is resultantes de los anúlisís 

agroquímicos. 

Época y forma de aplicar los fertilizttntes 

La época está relacionada con los períodos de lluvia 
car;,icterísticos de cada zona; en términos generales. los 
fertilizantes balanceados se aplican en primavera y el 

nitrogenado. en el segundo semestre del año, fracciona
do en dos aplicaciones: la primera, sc:,¡cnta días des
pués de la aplicación del balal1(.;eado; y la segunda, se

senta días como máximo. ante:- del inicio de la tlor�tción. 
Bst.o quiere decir que si se llplicú el fertilizante balancea
do en la primera quincena de abril, se puede hacer la 

primera aplicación ele nitrogenado en la segunda quin
cena de junio; y la segunda, en septiembre II octubre. 

En todos los casos, el lerti lizantc se debe enterrar o 
tapar con residuos vegetales. para evitar que sea arras
trado por las aguas. 

En la rnonluña, el fertilizante se aplicará en 7,unjillas 

de 5 cm de profundidad. en forma de media luna. en el· 
área de go1.eo ele la planta, por la parre superior de la 
pendiente. En distancias cortas de siembra, cuando las 

plantas unen sus copas, �e puede hacer, en lugar de 

media luna, una zanjilla continua a todo lo largo del 
surco. 

Cuando exista cobertura, no resulta necesario hm.:cr 
zanjilla, se retira esta, s� aplica el lertílizonte a voleo y se 
tapa con el mismo mntc.rial e.le cobertura. 
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Fertilice de esta forma el café) cacao
) 

frutales y forestales . 

.En et llano, en plantaciones en desMrollo, la fenili
zación se realiza en forma circular en una banda a unos 
30 cm del tallo; cuando la::; plantas cubren el hilo, esta 
se hará en bandas en la zona de goteo; plantaciones 
con 5 000 plantas/ha o más, cierran bien, se fer ti I izan en 
franjas continuas. 

Protección de los fertilizantes 

Dondequiera que esté el fertilizante, debe ser prote
gido para evitar su rápido deterioro y lo _grar que c;on
serve su calidad, hasta el momento de ser aplicado. 

Si por cualquier circunstancia, el fertilizante tuviera 
que permanecer en el campo más de un día, se deben 
lomár las medidas necesarias para su protección: 
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