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La Agricultura Ecológica es un

nuevo enfoque de la producción agra

ria, que pretende establecer un nue

vo tipo de relación entre el agricul

tor y sus entorno. Tiene la finalidad

fundamental de obtener alimentos de

la máxima calidad mediante la utili

zación de técnicas productivas res

petuosas con el medio ambiente.

La fertilización orgánica consti

tuye la base del abonado en la Agri

cultura ecológica, mediante ella se

pretende mantener el nivel de fertili

dad del suelo sin malgastar recursos

no renovables, ni energía, ni introdu

cir elementos tóxicos o contaminan

tes en el ecosistema agrícola.

Los principios de la fertilización

orgánica.

En la Agricultura Ecológica no

se utilizan abonos químicos, es de

cir, aquellos abonos que se han obte

nido mediante síntesis química del

nitrógeno del aire o por

solubilización mediante tratamiento

químico de minerales naturales. Tam

poco están permitidos la utilización

de compost de basuras de poblacio

nes, ni fangos de depuradoras de

aguas residuales urbanas, debido a la

posibilidad de contaminación por

metales pesados, plaguicidas y otros

productos químicos tóxicos.

Los fertilizantes minerales se

consideran como un suplemento y no

como una sustitución del reciclado de

nutrientes. Han de aplicarse en su

forma natural y sin aumentar su

solubilidad mediante tratamientos

químicos.

Se tienen en cuenta a los vegeta

les y animales que viven en el suelo,

que representan varias toneladas por

hectárea. Todos influyen sobre las

propiedades del suelo, por pequeños

que sean tienen alguna función en el

ciclo de la vida.

Las bacterias y los actinomicetos

mejoran la estructura del suelo gra

cias a su actividad metabólica ; mu

chos segregan antibióticos. Bacterias,

algas y hongos liberan de la tierra

sustancias nutritivas, fijan nitrógeno

del aire y son descomponedores de

la materia orgánica.

Tiene un interés especial el estu

dio de las micorrizas (asociaciones

entre las raíces capilares y determi

nados hongos). En el Instituto Ca

nario de Investigaciones Agrarias se

está investigando la micorrización de

plantas de tomate con excelentes re

sultados.

Las lombrices pueden llegar a re

presentar la mitad de toda la masa

animal que existe en un suelo culti

vado ecológicamente (de 500 a 2.000

Kg./ Ha). Están directamente rela

cionadas con la fertilidad del suelo

pues contribuyen a la biodegradación

de la materia orgánica, sus galerías

mejoran las propiedades físicas del

suelo y contribuyen a estimular la

vida microbiana..

36 días después d« la inoculación

Ensayo de micorrización del tomate, realizados en el I.C.I.A. en Valleguerra

(Tenerife).
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Tabla 2.- Tratamientos y sueltas en pimiento.

Fecha

7-10-97

10-10-97

14-10-97

17-11-97

11-12-97

12-12-97

7-1-98

15-1-98

22-1-98

29-1-98

30-1-98

6-2-98

12-2-98

27-2-98

4-3-98

12-3-98

18-3-98

27-3-98

2-4-98

29-4-98

27-5-98

Tratamientos

Bacillus thuringiensis (OR)

Bromopropilato (AR)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Fembutestán (AR)

Imidacloprid (MB)

Microbutanil (B)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Procimidona (B)

Fenarimol (O)

Iprodiona (B)

Imazalil (B)

Microbutanil (O)

Triadimefón (O)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Bupirimato (B)

Sueltas

Encarsia formosa 2m2 (MB)

Aphidius colemani 0.5m2(AF)

Orius laevigatus lm2(T)

Amblyseius cucumerís 100m2 (T)

Encarsia formosa 5m2 (MB)

-

Ambyiseius cucumeris 100m2 (T)

Encarsiaformosa 8m2 (MB)

Encarsiaformosa 5m2 (MB)

-

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Orius laevigatus 6m2 (T)

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Orius laevigatus 6m2(T)

Amblyseius cucumeris 100m2 (T)

Amblyseius cucumeris 100m2(T)

Amblyseius cucumeris 100m2(T)

Leyenda: AF=Áfidos; AR=Tetranichus urticae; H=Botrytis cinérea; MB=Mosca

blanca; rY=Frankliniella occidentalis; O=Leveillula táurica;; OR=Orugas

desfoliadoras; L=Liriomyza trifolii

En tomates, como ya la experien

cia ha demostrado, hubo que concen

trarse especialmente en el control de

la mosca blanca con sueltas de

Macrolophus caliginosas y de

Encarsia formosa, realizando un

mayor número de sueltas durante el

Otoño y posteriormente en el final de

Invierno, la presencia del espontáneo

Cyrtopeltis tenuis durante todo el

periodo del cultivo significó una es

timable ayuda.

Una sola suelta de Dygliphus

isaea fue suficiente para reducir al

mínimo las poblaciones de Liriomyza

trifolii, aunque ya se ha comentado

anteriomente que aún sin "suelta",

éste aparece espontáneamente.

Algunos focos de Tetranychus

urticae fueron controlados con trata

mientos de fenbutestan y 3 sueltas de

Phitoseiulus persimilis (Ver Tabla

correspondiente). Algún foco de

pulgones aparecidos tempranamente

fueron controlados con una suelta de

Aphidius colemani. Las dos enferme

dades mas importantes provocadas

por Leveillula táurica y Botrytis

cinérea recibieron tratamientos

fungicidas que no perturbaron la ac

ción de la fauna auxiliar presente.

Con respecto al Control Integra

do aplicado en cultivo del pimiento

hemos de señalar, tal como se puede

observar en la Tabla de "tratamien

tos y sueltas", que el thrips,

Frankliniella occidentalis, estuvo

siempre presente en niveles media

namente altos en los conteos de las

placas cromoatractivas, es sin duda

el principal problema de control de

este cultivo, que requirió 3 sueltas de

Orius laevigatus y 7 de Amblyseius

cucumeris, afortunadamente, y a pe

sar de la presencia constante del

thrips, no se presentaron síntomas del

Virus del bronceado del tomate

(TSWV), transmitido por este insec

to y grave problema en este cultivo,

quizás se tratara de poblaciones del

GRANJA - NQ. 6, Mayo de 1999 41



La evolución de la mosca

blanca fue evaluada por conteo en

plantas marcadas y en placas

cromoatractivas, las poblaciones per

manecieron bajas mientras las tem

peraturas fueron suaves y durante las

primeras sueltas de Encarsia, con el

ascenso de temperaturas las poblacio

nes fueron en aumento justo al final

del cultivo. No se puede concluir, por

tanto, que el control por parte del

parásito fuera efectivo en presencia

de altas poblaciones ya que no se le

dio el tiempo necesario por finalizar

la cosecha. Se sabe también de la di

ficultad que encuentra Encarsia

formosa en el cultivo de pepino para

parasitar a las larvas de mosca blan

ca, por la textura pilífera del envés

de las hojas.

Con la mosca blanca en el

cultivo de Melón sucedió algo seme

jante a lo observado en Pepino, ya

que solamente fue necesario efectuar

sueltas casi al final del cultivo y és

tas no tuvieron el tiempo necesario

para mostrar un control aceptable.

Las otras plagas presentes

tanto en cultivo de Pepino como en

Melón, como Thrips y Tetranychus,

fueron bien controladas con sueltas

de Amblyseius cucumeris y

Phitoseiulus persimilis respectiva

mente.

En un último ensayo aún sin

publicar (Rodríguez, Rodríguez,

Alayón, Lujan, 1), se aplicaba Con

trol Integrado en pequeñas superfi

cies de invernaderos de tomates

(1000 m2) y pimientos (500 m2), rea

lizando, como siempre, conteos se

manales en plantas y placas

cromoatractivas. En las siguientes

Tablas se dan todas las incidencias

de tratamientos, sueltas para las prin

cipales plagas presentes durante los

cultivos.

Tabla 1.- Tratamientos y sueltas en tomate.

Fecha

7-10-97

10-10-97

23-10-97

24 -10-97

28-10-97

11-11-97

25-11-97

7-1-98

21-1-98

23-1-98

30-1-98

6-2-98

17-2-98

20-2-98

3-3-98

5-3-98

6-3-98

19-3-98

23-4-98

29-4-98

Tratamientos

Bacíllus thuringiensis (OR)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Triadimefón (O)

Triadimefón (O)

Procimidona (B)

Iprodiona (B)

Fenarimol (O)

Bupirimato (B)

Iprodiona (B)

Microbutanil (O)

Triadimefón (O)

Fembutestán (AR)

Bromopropilato (AR)

Iprodiona (B)

Bupirimato (B)

Imazalil (B)

Bromopropilato (AR)

Sueltas

Encarsia formosa 4m2 (MB)

Aphidius colemani 0.25m2(AF)

Dyglipkus isaea 0.25m2(L)

Macrolophus caliginosus

0.25m2(MB)

Encarsia formosa 5m2(MB)

Encarsiaformosa 2.5m2(MB)

Encarsia formosa 6m2 (MB)

Phitoseiulus

persimilis lm2(AR)

Phitoseiulus persimilis

3m2 (AR)

Encarsia formosa 5m2(MB)

-

Phitoseiulus persimilis

4m2(AR)

-

-
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El diagnostico de la fertilidad del

suelo.

Ana. Primavesi, en su libro "Ma

nejo Ecológico del Suelo" (Ed. Ate

neo, 1982) distingue entre fertilidad

química, que define como la riqueza

del suelo en nutrientes y la fertilidad

física que viene determinada por la

estructura grumosa del suelo

(Bioestructura); ambos tipos de fer

tilidad son los que condicionan la

capacidad productiva del suelo .

Incluso la agronomía convencio

nal concede al humus un papel de

terminante de la fertilidad. Debido a

sus múltiples funciones, el humus

constituye, casi siempre, el factor de

terminante de la fertilidad de los sue

los (Dielhl R. y Mateo J.M. ;

"Filotecnia General", 1981)

Análisis rápido del contenido en nitrato en

un cultivo ecológico de tomate en Francia

mediante técnicas colorimétricas.

El gran problema consiste en que

las tablas de interpretación de los

análisis de suelo son fruto de muchos

años de investigación en agricultura

química. Pero, ¿hasta que punto son

fiables en agricultura ecológica?.

Mediante análisis de suelos, aná

lisis foliares, control de los fertilizan

tes y seguimiento de las produccio

nes se pretende, con el tiempo, po

der llegar a establecer unos criterios

de diagnóstico.

Tipos de Abonos utilizables en

Agricultura Ecológica.

En función del objetivo de la fer

tilización podemos hacer una distin

ción entre los abonos destinados prin

cipalmente a enriquecer el suelo en

humus (estiércol sólido, compost,

restos de cosecha) o bien los que tie

nen por objetivo primordial

el suministrar nutrientes a

los cultivos a corto plazo

(restos animales, purín ).

La diferencia entre am

bos grupos radica básica

mente en la capacidad de

formar humus (coeficiente

de humíficación), siendo

los primeros ricos en subs

tancias carbonadas

lignificadas y los segundos

en ricos en nutrientes.

Mediante el aporte de

abonos orgánicos se preten

den varios objetivos:

Mantener un ni

vel adecuado de materia

orgánica.

Compensar, en

parte, las extracciones de

los cultivos.

Mejorar las con

diciones físicas del suelo.

favorecer la acti

vidad biológica del suelo.

Los objetivos mencionados están

interrelacionados, ya que un nivel

alto de materia orgánica, nos propor

ciona nutrientes, favorece la estruc

tura del suelo y activa la vida del sue

lo.

En función de los objetivos men

cionados se puede recurrir a diferen

tes tipos de abonos orgánicos, que po

dríamos clasificarlos en:

■ Enmiendas húmicas, que son

aportaciones masivas de materia or

gánica ( 10-50 Tm/ha) con la finali

dad fundamental de enriquecer el

suelo en humus. Se trata de materias

generalmente ricas en carbono y po

bre en nitrógeno.

• Abonos orgánicos ricos en

nutrientes, que están destinados a

suministrar nutrientes a las plantas.

■ Abonos verdes, que son culti

vos destinados a ser incorporados al

suelo, con la finalidad de mejorar las

condiciones físicas del mismo, la ac

tividad biológica y en determinados

casos a enriquecer el suelo en nitró

geno (leguminosas).

■ Preparados microbianos, que

son abonos orgánicos comerciales

enriquecidos con determinados

microorganismos.

Todas las materias orgánicas na

turales, siempre que no estén conta

minadas, pueden ser utilizadas en

agricultura ecológica, pero hemos de

rechazar los abonos contaminados

con pesticidas, antibióticos o meta

les pesados. También se ha de consi

derar el riesgo de contaminación bio

lógica cuando se utilizan aguas

residuales de alcantarilla o de trans

misión de semillas de malas hierbas

por estiércol.

Las materias orgánicas frescas no

se deben enterrar en profundidad,

sino que es preferible incorporarlas
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muy superficialmente de modo

que se produzca una descomposición

aerobia. La condiciones anaerobias

da lugar a la momificación de los

materiales orgánicos y en determina

dos casos a la formación de produc

tos fitotóxicos .

Las enmiendas húmicas.

Con las enmiendas húmicas pre

tendemos mejorar o mantener un de

terminado nivel de substancias

húmicas del suelo. Para calcular la

cuantía de los aportes, se ha de fijar

un nivel de la tasa de mineralización

del humus , que es función del clima

y el suelo.

En nuestras condiciones

climáticas se produce una rápida

mineralización de la materia orgáni

ca , sobre todo en terrenos ligeros y

bajo condiciones intensivas de culti

vo. Para mantener el nivel de mate

ria orgánica es necesario aportar, en

la mayoría de los casos, enmiendas

orgánicas (estiércoles, compost, res

tos de cosecha,..etc).

Al aportar al suelo un material or

gánico fresco este es atacado por los

microorganismos produciéndose una

inmovilización temporal del nitróge

no debido al aumento de la población

microbiana, posteriormente es libe

rado lentamente al suelo. Por ello, los

estiércoles frescos se han de aportar

antes de la etapa de máxima necesi

dades nitrogenadas de los cultivos.

Una buena práctica es aportar el

estiércol sobre el abono verde, para

a continuación, incorporar todo su

perficialmente.

El comportaje de residuos.

El compost se obtiene mediante

la descomposición biológica, en con

diciones aeróbicas, de materiales or

gánicos, Se suele elaborar en pilas

alargadas de sección trapeizoidal. La

Pila de compostaje en la parcela ecológica de la Granja Agrícola Experi

mental del Cabildo de Gran Canaria.

experiencia ha demostrado que la al

tura más aconsejable es de 1,2 a 1,8

m, el ancho entre 2,4 y 3,6 m y el

largo dependerá del espacio disponi

ble.

Son muchos y complejos los fac

tores que intervie

nen en el compos

taje, pero podemos

señalar como los

mas importantes: la

temperatura, la hu

medad, el pH, el ba

lance de nutrientes

y la presencia de

una población mi

crobiana capaz de

descomponer los re

siduos.

Para mantener la humedad cons

tante durante el proceso de

compostaje, es recomendable cubrir

la pila con algún material que per

mita la transpiración : hojas de

platanera, pinocha, maya anti

hierba,..etc.

El intervalo óp

timo de temperatu

ra para conseguir la eliminación de

los patógenos, parásitos y semillas de

malas hierbas es de 35 a 55aC. Estas

temperaturas se alcanzan de una ma

nera espontanea si el proceso de

compostaje se realiza de una manera

adecuada (buena aireación de la pila,

40-60% de humedad en los materia

les y relación C/N entre 25 y 30)

Sistema de compostaje interesante para lograr una

buena aireación de la pila.

Un compost maduro, es decir,

muy descompuesto tiene menos va

lor fertilizante que un compostjoven.

En la práctica se utilizará para abo

nar las plantas que no toleren la ma

teria orgánica fresca y para hacer se

milleros.
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Los focos de orugas desfo-

liadoras fueron controladas con tra

tamientos de Bacilus thuringiensis y

los pulgones conimidacloprid al sue

lo.

Durante el Otoño-Invierno

1997-98 un nuevo ensayo de Control

Integrado en Pepino y Melón fue lle

vado a cabo en la Granja Agrícola

Experimental del Cabildo de Gran

Canaria (Rodríguez, Rodríguez,

Alayón, Lujan, 1998).
r-

En este ensayo fueron con

templadas para la lucha biológica,

como siempre y principal la Mosca

blanca (Trialeurodes vaporariorum),

algunos focos de ácaros {Tetranychus

urticaé) y el Thrips occidental de las

flores {Frakliniella occidentalis).

En los siguientes cuadro se

pueden ver las incidencias en trata

mientos y sueltas:

Fecha

12/11/97

24/11/97

23/12/97

7/1/98

9/1/98

13/1/98

19/1/98

22/1/98

23/1/98

29/1/98

30 / 1 /98

6/2/98

12/2/98

Pepino

Bupirimato (0) B. Thurigiensis (L)

Imidacloprid riego (M B)

Orius laevigatus 1 / m2

Encarsiaformosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 /m2

Ciproconazol (O)

Microbutanil (O)

Phitoseiullus persimilis 10 /m2

Encarsia formosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Fenarimol (O)

Promamocarb (Pythium spp. al suelo)

Bupirimato (O)

Encarsiaformasa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Phitoseiulus persimilis 10 / m2

Encarsiaformasa 5 / m2

Phitoseiulus persimilis 8 /m

Fenarimol (O)

Fembutestan (A R)

Melón

Orius laevigatus 1 /m2

Encarsiaformosa 5 / m2

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Ciproconazol (O)

Microbutanil (O)

Phitoseiullus persimilis 10 /m2

Propamocarb (Pythium spp. al suelo)

Benomilo

Fenarimol (O)

Amblyseius cucumeris 100 / m2

Encarsia formosa 4 /m2

Bupirimato (O)

Hexitiazox (A R)

Encarsiaformasa 5 / m2

Phitoseiulus persimilis 10 / m2

O = Oidium; L = Orugas de Lepidópteros; MB = Mosca blanca; AR = Tetranychus urticae
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Fecha

26/03/97

11/04/97

17/04/97

24/04/97

28/04/97

30/04/97

8/05/97

12/05/97

13/05/97

16/05/97

19/05/97

28/05/97

29/05/97

9/06/97

12/06/97

19/06/97

23/06/97

3/07/97

10/07/97

17/07/97

24/0_7/97

1/08/97

7/08/97

Sueltas y tratamientos

piriproxifen (MB)

Amblyseius cucumeris 1000/m2 (T)

Orius l/m2 (T)

Encarsia 5/m2 (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Orius l/m2 (T)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Phytoseiulus 4/m2 (AR)

Encarsia 5/m2 (MB)

Orius l/m2 (T)

piriproxifen (MB)

Encarsia 6/m2 (MB)

Phytoseiulus 4/m2 (AR)

Amblyseius degegerans 0,4/m2 (T)

bacillus thuringiensis (OR)

cihexaestan (MB)

Encarsia 6/m2 (MB)

Amblyseius cucumeris lOOO/ml (T)

Therodiplosis persicae 0,5/m2 (AR)

TMTD+fosetil-al+benomilo (HS)

TMTD+fosetil-al+benomilo (HS)

Encarsia 12/m2 (MB)

azadiractin (M) Soil drench

Tetradifon (O)

bupirimato (0)

hexitiazox (AR)

azadiractin (M) Soil drench

bupirimato (O)

bacillus thuringiensis (OR)

bupirimato (O)

Imidacloprid (A) Aplicación al suelo

Tetradifon (O)

bacillus thuringiensis (OR)

Tetradifon (O)

bacillus thuringiensis (OR)

Triadimenol (O)

Triadimenol (O)

Leyenda:

(T) = Thrips (Frankliniella occidentalis)

(MB) = Mosca blanca (Tríaleurodes vaporariorum)

(LY) = Minadoras (Liriomyza trifolii)

(AR) = Araña roja (Tetranychus urticae)

(O) = Oidium (Sphaerotheca fuliginea)

(OR) = Orugas (Variasl especies)

(M) = Meloidogyne spp.

A = Afidos

En el cultivo de melón hubo que

considerar el control biológico de

mas plagas que en el tomate, y ade

más de las allí tenidas en cuenta por

su evolución, se tuvo que intervenir

en el control del thrips Frankliniella

occidentalis y del acaro Tetranychus

urticae.

La mosca blanca tuvo una evo

lución normal propia de los meses en

que transcurrió el cultivo y después

de ocho sueltas de Encarsiaformosa

las poblaciones fueron controladas y

reducidas a un nivel bajo aceptable.

Hubo siempre presencia del espon

táneo Cyrtopeltis tenuis aunque a

bajo nivel poblacional, sus beneficios

en este cultivo parecen ser menores

que en del tomate.

La presencia del thrips fue valo

rada por los daños en las hojas sin

que estos tuvieran alguna repercusión

en la cosecha, no obstante se consi

deró el realizar sueltas de Orius

laevigatus (3 sueltas), Amblyseius

cucumeris (2 sueltas) y Amblyseius

degenerans (1 suelta). La plaga no

parece ser importante en este culti

vo.

La minadora, principalmente

Liriomyza trifolii, permaneció a bajo

nivel poblacional durante toda la épo

ca del cultivo con solo dos suelta de

su parásito Diglyphus isaea, la pre

sencia espontánea de éste nos hacer

pensar en que no será necesario en el

futuro realizar sueltas del mismo.

La presencia de algunos focos de

cierta importancia de Tetranychus

urticae aconsejó realizar dos sueltas

del acaro depredador Phytoseiulus

persimilis y una del Díptero

Therodiplosis persicae completado

con algunos tratamientos de

acaricidas integrables, con lo cual se

consiguió reducir las poblaciones del

acaro a un nivel no dañino.
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Abonos ricos en nitrógeno.

Los aportes de nitrógeno se efec

túan exclusivamente en forma orgá

nica. Todos los fertilizantes

nitrogenados sintéticos, incluida la

urea, están prohibidos por la regla

mentación europea reguladora de la

Agricultura Ecológica.

Hay una serie de abonos

nitrogenados de naturaleza orgánica

que pueden ser utilizados como com

plemento de la fertilización orgánica

de fondo. Se trata de abonos obteni

dos a partir de productos o

subproductos de origen animal. Ade

más de nitrógeno orgánico contienen

fósforo, azufre, calcio, magnesio,

potasio, sodio y microelementos.

Es interesante mezclar abonos

nitrogenado de diferente velocidad de

mineralización, para lograr un sumi

nistro regular de nitrato al cultivo.

Los más utilizados en Canarias son

los purines de animales (al 1%), la

harina de sangre y la harina de soja.

Purín de vaca fermentado mediante una bomba de

aire de acuario, en la finca Ecológica MADOPE en

el Zumacal (Gran Canaria).

minerales (fosfal, fosfatos naturales,

patentkali,...etc).

Abonos ricos en fósforo y

potasio.

La eficacia del fósforo depende,

fundamentalmente, de su naturaleza:

orgánica u inorgánica. El fósforo or

gánico es 100% asimilable por la

planta. Su velocidad de

mineralización es comparable con la

del nitrógeno. Sin embargo, el fósfo

ro mineral, cuando se aplica, es en

gran parte retrogradado en el suelo,

quedando fijado en forma de carbo-

natos o de óxidos en función del pH.

Los fosfatos naturales, que tiene

un alto contenido en carbonatos (de

30 a 40%) son retrogradados en su

casi totalidad en suelos calcáreos,

siendo su utilización más adecuada

en suelos ácidos. En suelos calcáreos

es preferible el fosfal, que es un

fosfato de aluminio de bajo conteni

do en carbonatos (11 % de Ca O). Por

otro lado, su alto contenido en alu

minio impide su uti

lización e suelos áci

dos, en los cuales se

puede producir una

toxicidad por alumi

nio.

En caso de ca

rencia es preferible

utilizar las formas

orgánicas, como el

polvo de hueso, más

caras pero más efi

caces.

Ya se encuentra en el mercado al

gunos abonos utilizables en Agricul

tura Ecológica (Italpollina, Phenix,

Bio-Rex,..etc), Generalmente están

fabricados a base de mezclas de ma

terias primas orgánicas (turto de san

gre, harina de huesos, vinasa,..etc) o

El patenkali, la

vinasa y las cenizas

de madera son abonos ricos en

potasio .El primero aporta, además,

cantidades importantes de magnesio.

A pesar de que se manejan peor

es preferible los abonos el polvo que

granulados. La eficacia del abono

depende de la superficie de contacto

con el suelo, que es mucho mayor en

el caso del polvo.

Los abonos en verde.

Se denomina abono verde a la in

corporación al suelo de plantas

forrajeras expresamente cultivadas

para ello. Se trata, generalmente, de

plantas verdes con alto porcentaje de

agua, escasamente lignificadas y que

poseen abundante azúcar, almidón y

nitrógeno.

Las plantas más utilizadas como

abono en verde son las leguminosas,

las cruciferas y las gramíneas, si bien,

pueden tener interés plantas de otras

familias como el girasol, la malva, la

facelia,..etc.

Las especies a elegir ha de ser de

fácil implantación y crecimiento rá

pido, es decir que sean capases de de

sarrollar una gran masa vegetal en un

corto período de tiempo. También

interesa que tengan un potente siste

ma radicular con una gran capacidad

de penetrar en el suelo.

Al incorporar un abono verde en

el suelo se produce una estimulación

de la vida microbiana del suelo, como

consecuencia de disponer los

microorganismos de una gran canti

dad de substancias nutritivas. Cuan

do estas se agotan los

microorganismos provocan una

mineralización del humus estable del

suelo.

La cantidad de nitrógeno que

pueden llegar a fijar las distintas le

guminosas es muy variable. Entre los

factores que afectan a la nodulación

cabe destacar: La temperatura, el pH,

la humedad, la presencia de nitratos

(Inhibe la nodulación) y los

microorganismos del suelo. Una vez

formado el nodulo este se hace más

independiente del medio estando su

actividad y duración regulada funda

mentalmente por la temperatura.
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FIJACIÓN

CULTIVO

Guisante

Lenteja

Veza

Soja

Altramuz

Trébol

Alfalfa

DE NITRÓGENO EN LEGUMINOSAS

Kg de N2/ha/año

85

85

85

57-97

150-169

104-220

128-300

Fuente: Burns y Hardy, 1975

En Bélgica se han hecho estudios

sobre la mezcla de avena y veza

(Monfort,1985) que indican que la

masa recolectable contiene alrededor

de 100 kilos de nitrógeno por hectá

rea quedando en el campo (raíces y

restos de cosecha) de 15 a 20 kilo

gramos de nitrógeno. Se estima, que

según el clima, el porcentaje de este

nitrógeno que es utilizable por el cul

tivo siguiente a lo largo de un año es

del orden del 30 al 50%.

Los análisis de suelo evidencian

un aumento importante y duradero

del fósforo asimilable después de rea

lizarse un abonado en verde

(Monfort, 1986). Hay plantas, como

algunas especies de cruciferas que

tienen la capacidad de utilizar el

potasio presente en el suelo en for

ma insoluble.

Algunos ejemplos de abonado.

El tomate es uno de nuestros cul

tivos más exigentes en cuanto abo

nado. Actualmente es el principal cul

tivo ecológico de exportación en Ca

narias. Son pioneros en este sector la

Cooperativa Na Srá. de Abona y La

Canarita, con varias decenas de hec

táreas en la Isla de Tenerife y la Fin

ca de ADEPSI en Gran Canaria.

Las recomendaciones de abona

do para el cultivo de tomate de ex

portación son (Nogueroles, C. ;

S.PA.E ; 1996) de : 30.000 KgVHa de

compost, como abonado de fondo ;

1.500 Kg./Ha de

abono orgánico

compuesto 6/8/15

(Phenix), dirigido

a cada mata, en

tres aplicaciones

( 1/3 al cuajado de

la Ia flor, 1/3 10

días después y 1/

3 al cuajado de las

últimas flores) y

200 I/Ha de

purines de vacas,

en riegos alternos,

a partir de la pri

mera floración.

En el caso de

la platanera se re

comienda incor

porar 30.000 Kg./

Ha de compost

cada dos años du

rante el invierno

conjuntamente

con 600 Kg./Ha

de cenizas y 200

Kg./Ha de harina

de sangre. Ade

más cada año, en

Febrero, se apli

carán 500 Kg./Ha

de harina se san

gre, harina de car

ne o harina de pescado ; en Abril y

en Septiembre se aplicarán 7.000

Kg./ Ha de compost.

En cultivos no tan exigentes

como los anteriores y siguiendo una

buena rotación de cultivos se puede

mantener la fertilidad del suelo con

unas mínimas aportaciones de

compost, siempre que se incorporen

al suelo los restos de cosecha. No

obstante, se ha de considera la nece

sidad de incorporar ganado en las fin

cas ecológicas. Su presencia permite

el aprovechamiento de los restos ve

getales y genera el oro negro de la

Agricultura Ecológica : el estiércol.

Abonado orgánico de una platanera en Biofinca

(Tenerife)
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Proyecto de Control Intej

Fecha

20/02/97

23/02/97

07/03/97

13/03/97

26/03/97

03/04/97

07/04/97

11/04/97

17/04/97

18/04/97

24/04/97

24/04/97

5/04/97

28/04/97

6/05/97

8/05/97

12/05/97

16/05/97

21/05/97

28/05/97

29/05/97

3/06/97

6/06/97

11/06/97

12/06/97

18/06/97

25/06/97

10/07/97

;rado Tomates

Sueltas y tratamientos

abamectina (T)

buprofezin (MB)

piriproxifen (MB)

cihexaestan (MB)

abamectina (T)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m.l (MB)

Diglyphus 0,l/m2 (LY)

Encarsia 5/m2 (MB)

miclobutanil (L)

Encarsia 5/m2 (MB)

Macrolophus 0,5/m2 (MB)

piriproxifen (MB)

Encarsia 5/m2 (MB)

Aphidoletes l/m2 (A)

bacillus thuringiensis (OR)

Encarsia 5/m2 (MB)

Aphidoletes l/m2 (A)

Aphelinus 0,2/m2 (A)

bupirimato (L) Soil drench (por el riego)

fenbutatin (V)

Encarsia 10/nú, (MB)

bromopropylato (V)

bupirimato (L) Por el riego

fenbutatin (V)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

bromopropylato (V)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

bupirimato (L)

SIAPTON (Estimulante crecimiento)

Tetradifon (L)

17/07/97 Tetradifon (L)

Leyenda: (T) = Thrips (Frankliniella occidentalis)

(MB) =Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)

(L) = Levellulla táurica; (LY)= Minadora {Liriomyza trifolii; L huidobrensis)

(AR) = Araña Roja (Tetranychus urticae); (ORJ= Orugas (Varías especies)

(V) =Aculops lycopersisi; (K)= Afidos (Varias especies)

Viene a confirmase en este tra

bajo que la "mosca blanca"

{Trialeurodes vaporariorum) es el

principal problema de plagas del to

mate canario en inviernos de tempe

raturas normales, y requirió 6 suel

tas Encarsia^Macrolophus y 4 de

Encarsia además de algunos trata

mientos con productos integrables

apuntados en el cuadro. Los trata

mientos con insecticidas, para redu

cir la población, antes de comenzar

con las introducciones de los parási

tos, fueron fundamentales para man

tener un nivel asequible para los pa

rásitos.

La "minadora" (principalmente

Liriomyza trifolii) no representó nun

ca un problema importante, siempre

fue controlada muy bien por su pará-

sito natural Diglyphus isaea,

alcanzándose niveles de parasitación

de larvas bastante altos. Aunque se

efectuaron 2 sueltas iniciales del pa

rásito, realmente pensamos que en

condiciones normales no van a ser

necesarias.

Con respectos a otras plagas he

mos de anotar la presencia de focos

de pulgones en un determinado mo

mento del cultivo que fueron contro

ladas satisfactoriamente con suelta de

Aphidoletes y Aphelinus; algún pe

queño foco de orugas desfoliadoras

bien controlados con Bacilus

thuringiensis; y presencia algo mas

importante de Aculops lycopersici

que requirió de varios tratamientos

de acaricidas integrables. Los nive

les de thrips (Frankliniella

occidentalis) fueron siempre muy

bajos.

Paralelamente al trabajo anterior

se realizaba otro en cultivo de melón

(Rodríguez, Rodríguez, Florido y

Hernández, 1996) cuyas incidencias

se resumen en el cuadro que sigue:
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