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PRESENTACION

El proyecto Centro de Desarrollo Rural tiene como objetivo investigar y sistematizar
las prácticas exitosas replicables que potencien el desarrollo de las comunidades
a través de la formación y actual ización del recurso humano.

La fundación Soros de Guatemala apoya este esfuerzo con la Universidad del
Valle de Guatemala-Altiplano y se propuso para este año 2009, la identificación
y selección de ocho buenas prácticas en el área de desarrollo rural;  con el
propósito de replicarlas en otras comunidades.

Para el acompañamiento de la formación y actualización del recurso humano
se desarrollaron materiales educativos pertinentes y validados de cada una de
las buenas prácticas seleccionadas enfocados en tres niveles: comunidad; con
el propósito de replicar la práctica en el campo, técnico; para asistencia técnica
a la comunidad y estudiantes universitarios; para reseña académica de la práctica.

A continuación, se comparte el presente módulo para apoyarle en el desarrollo
de la práctica.
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1. ANTECEDENTES

Alrededor del año 1850 los seres humanos iniciamos la era de la industrialización,
actividad que genera desde ese entonces, muchos gases con efecto invernadero.
Los gases se acumulan continuamente en la atmósfera y en los últimos años sus
cantidades han aumentado considerablemente. Entre más gases hay en la
atmósfera, menos rayos solares pueden escapar de vuelta al espacio. Como
consecuencia de esto, se retiene más calor en la atmósfera y la temperatura
promedio mundial sube por encima de los 14¼°C que naturalmente debería
mantener. Durante los últimos 100 años se ha elevado un poco más de medio
grado (0,6¼°C). Eso podría parecer muy poco, pero veamos las consecuencias
que implica este cambio .

El aumento de la temperatura del planeta causa un desequilibrio en el balance
climático. Extremos climáticos como tormentas fuertes, olas de frío o calor, lluvias
fuertes y sequías siempre son mas intensas y mas frecuentes. Otra consecuencia
del aumento de la temperatura es el deshielo de los glaciares y de las capas de
hielo que existen en los polos y el aumento del nivel del mar. Muchas costas están
en peligro de ser inundadas y las reservas de agua dulce disminuyen.

La agricultura orgánica es una de las alternativas viables para la disminución de
la contaminación del planeta, la finalidad de esta no es la de intervenir en los
casos de emergencia, sino, de prevenir según el modelo de la naturaleza y
mantener un equilibrio estable. En este sentido, también podemos ver el aporte
que brinda el sistema orgánico para contrarrestar parte del efecto invernadero
y, por ende, el calentamiento global. Vale más actuar ahora que pagar una
deuda mayor en el futuro.

Los beneficios para el clima mundial son solamente una parte, sumada a las
enormes ventajas ambientales, económicas y sociales que ofrece la agricultura
orgánica. Algunas prácticas de este tipo agrícola disminuyen la emisión de gases
con efecto invernadero y ayudan a fi jar el dióxido de carbono.

1

1 Daniel Brettscher. Agricultura Orgánica y Gases con Efecto Invernadero, Pag. 8. Costa Rica 2005.
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·   Conocer el papel que juega la agricultura orgánica en la protección del medio
ambiente y la vida en general.

·   Conocer qué cambios se suscitan habitualmente en nuestro medio cercano
atendiendo a las problemáticas de orden ambiental.

·   Valorar el cuidado del medio ambiente como el único medio de vida posible
al que somos capaces de adaptarnos para vivir en armonía con el entorno de
crecimiento humano.

·   Que el técnico profesional pueda proponer posibles soluciones que estén a
nuestro alcance y que nos posibiliten mejorar nuestra calidad de vida y la de
nuestros sucesores.

·   Validar la capacidad de la agricultura orgánica en la mitigación del cambio
climático, a través de la reducción de gases de efecto invernadero.
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2.1.  GENERALES

2.2.  ESPECIFICOS

2. OBJETIVOS



La agricultura orgánica se define como un sistema de producción que se basa
en el manejo racional de los recursos naturales, sin utilización de productos
químicos, como abonos, insecticidas, herbicidas y funguicidas. Permite obtener
alimentos sanos y abundantes de máxima calidad, manteniendo o incrementando
la  diversidad biológica y  cuidado del medio ambiente en general.

La agricultura convencional, busca alimentar la planta y no el suelo, en este
proceso elimina los microorganismos benéficos y la materia orgánica presente
en el suelo. La agricultura orgánica alimenta al suelo y no a la planta, potenciando
los microorganismos y la biota benéfica del suelo, así la planta absorbe eficazmente
los nutrientes del suelo, obteniendo finalmente una planta nutrida, sana y resistente
a plagas y enfermedades.

Con la agricultura orgánica que contribuye a crear un medio ambiente equilibrado;
 se producen productos sanos y nutritivos. Conserva la fertilidad de los suelos y
mejora la microfauna del mismo. Se incrementa el control natural de plagas y
enfermedades además implementa un proceso productivo autosostenible.

Las principales prácticas en que se basa la agricultura orgánica son: Labranza
mínima, siembra en curvas a nivel, terrazas en terrenos de alta pendiente,
establecimiento de barreras vivas, asociación y rotación de cultivos, utilización
de coberturas verdes y muertas, utilización de abonos verdes, utilización de abonos
orgánicos compostados y fermentados,fabricación de lombricompuesto, manejo
de plagas y enfermedades mediante el control biológico, uso de repelentes
(aleopatía), utilización de insecticidas y herbicidas naturales (purines).
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3. INTRODUCCION
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4. MARCO TEORICO

La agricultura orgánica es el arte y la ciencia empleada para obtener
productos agropecuarios sanos mediante técnicas que favorecen las fuentes
naturales de fertilidad del suelo, este sistema de producción trata de utilizar
al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y
la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos
no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger
el medio ambiente y la salud humana, mediante un programa preestablecido
de manejo ecológico que puede ser certificado en todas las fases del proceso
y que va desde la selección de semillas, hasta la venta del producto. La
agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos.

La diversificación biológica resultante de los sistemas orgánicos aumenta la
estabilidad del ecosistema agrícola y brinda protección contra la tensión
ambiental, lo que a su vez aumenta la capacidad de adaptación de las
economías agrícolas. La demanda de alimentos y fibras de producción
orgánica por parte de los consumidores y la exigencia de un desarrollo más
sostenible que plantea la sociedad ofrecen nuevas oportunidades a
agricultores y empresas de todo el mundo.

4.1. AGRICULTURA ORGÁNICA

Hoy en día el cambio climático pone de relieve la necesidad de una estrategia
 para la alimentación sostenible en la cual la producción ecológica es un
modelo. La agricultura ecológica tiene un elevado potencial para adaptarse
a las consecuencias del cambio climático y enfrentar el riesgo que supone,
así como de producir alimentos de manera sostenible. El cambio climático
y la pérdida de la calidad del suelo son amenazas serias para el futuro de
la producción de alimentos.

4.2. NECESIDAD Y BENEFICIOS QUE PRODUCE LA
AGRICULTURA ORGANICA
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La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a mediano y a largo
plazo de las intervenciones agrícolas en el agroecosistema. Se propone
producir alimentos a la vez que se establece un equilibrio ecológico para
proteger la fertilidad del suelo o evitar problemas de plagas. La agricultura
orgánica asume un planteamiento activo en vez de afrontar los problemas
conforme se presenten.
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La certificación orgánica es un procedimiento mediante el cual se garantiza
que un determinado producto animal o vegetal, los equipos y el proceso de
producción, cumplan con las normas de un organismo regulador orgánico,
sin dañar el medio ambiente.

4.3 CERTIFICACION ORGANICA

Las normas de producción orgánica fueron establecidas, en primera instancia,
por los productores y consumidores que conformaban las primeras
asociaciones de productores orgánicos, quienes establecieron en sus
asociaciones agencias de certificación, si bien existen variaciones entre las
normas de los diferentes países, así como entre las agencias de certificación,
existen conceptos básicos comunes a todas las agencias y legislaciones
(según IICA):

a. Manejo del suelo y la finca con una visión a largo plazo con 
protección del suelo contra la erosión, mantenimiento de su actividad
biológica y su vida, entre otros.

b. Se debe favorecer la biodiversidad en el sistema productivo y en 
su contorno.

c. Mantener a los animales en la finca con óptimas condiciones de 
alimentación y habitación.

d. Reciclar materiales de origen vegetal o animal para devolver los 
nutrientes a la tierra y minimizar el uso de materiales no renovables.

e. Promover el uso responsable del suelo, el agua. el aire, y minimizar
la contaminación de esos recursos.

f. No emplear agroquímicos en la finca al menos 36 meses antes de
la cosecha, y evitar la contaminación que las aplicaciones de 
agroquímicos en fincas convencionales vecinas puedan ocasionar 
a los cultivos orgánicos en desarrollo.

g. Agua: el manejo del agua y su procedencia son importantes. Este
recurso debe ser cuidado a nivel de finca.

h. Contaminación: el proceso productivo y el procesamiento deben
ser no contaminantes con el ambiente. Por ejemplo, los desechos de
la agroindustria no deben contaminar fuentes de agua.

i. La documentación respalda el proceso; debe contarse con la 
documentación necesaria que permita garantizar las actividades de
la finca o de la planta de proceso.

4.4. NORMAS DE PRODUCCION ORGANICA
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Para exportación el mercado de productos orgánicos en Centroamérica se
inició y aceleró con la gestión de agencias de cooperación y Organizaciones
No Gubernamentales ONG´s que actuaron como facilitadoras de la
colocación de esos productos en mercados europeos, estadounidenses y,
más recientemente, en Japón. Por ejemplo los Estados Unidos son grandes
productores de productos agrícolas orgánicos, pero a su vez, son importadores
netos de los mismos. Los informes del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos -USDA ERS- (Economic Research Center) sobre agricultura

4.5. MERCADOS DE DESTINO
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orgánica, indican que el mercado de frutas y vegetales orgánicos en los
Estados Unidos, alcanza un valor de US$6,500 millones, lo que representa
alrededor del 2-3% del total del mercado de frutas y vegetales frescos
(www.usda.gob).

Extranjeros de paso o residentes en Centroamérica también vieron con interés
la posibilidad de facilitar la exportación de productos sin químicos como
cacao, café, banano, mango, azúcar morena, ajonjolí y añil. Para mercados
locales e internacionales, los cultivos orgánicos en Centroamérica
tempranamente se orientaron hacia la exportación, cada vez se pone de
manifiesto un mayor interés por el desarrollo de los mercados locales.

En los escasos puntos de venta de la región, se manejan sobreprecios (al
consumidor) en el rango del 10 al 30 %, muy diferentes a los precios obtenidos
en el mercado externo. En algunos casos, los productos orgánicos destinados
a la exportación pueden superar por más de un 100 % al producto
convencional (según IICA).

4.6. PRECIOS

Toda planta para desarrollarse normalmente y obtener buena producción
necesita de una buena cantidad de elementos mayores (Nitrógeno, Fósforo
y Potasio), así como de elementos menores necesarios para las funciones
vitales de la planta, como el Boro, Magnesio, Zinc, Manganeso, Azufre, Cobre,
entre otros.

Todos los métodos de agricultura orgánica garantizan la presencia en el
suelo de microorganismos como bacterias, hongos, micorrizas, insectos y
lombrices  que descomponen la materia orgánica convirtiéndola en humus,
además de facilitar la fijación de nutrientes y la fácil absorción de estos por
las plantas.  Podemos mencionar muchas ventajas de la nutrición orgánica
pero entre estas resalta principalmente el cuidado del medio ambiente y
por ende la vida de nuestro planeta tierra.
Los principales métodos utilizados en la agricultura orgánica para mejorar
las condiciones del suelo y por ende facilitar y mejorar la nutrición de las
plantas son:

• Preparación de abonos fermentados (caldos microbianos): Se preparan
utilizando insumos como productos orgánicos, productos químicos puros (no
sintéticos), desechos de plantas, estiércoles, harinas, huesos, entre otros con
lo que se preparan biofertilizantes que potencian la microfauna del suelo,
mejorando sus condiciones biológicas y favoreciendo a las plantas.

• Preparación de abonos compostados: Se preparan utilizando insumos
naturales y de fácil consecución como estiércoles, cal, tierra, desechos
orgánicos de cocina y desechos de cosecha, con los que se preparan abonos
de muy buena calidad.

• Preparación de abono orgánico utilizando lombriz californiana.

4.7. NUTRICION ORGANICA
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El suelo se define como la capa superficial de la corteza terrestre, formada
por un grupo de elementos, que le proporciona a las plantas sostén,
almacenamiento de nutrientes, agua, aire y microorganismos, los cuales
unidos permiten el desarrollo normal de las plantas.

La materia orgánica es formada por la descomposición de residuos de origen
vegetal y animal, es importante para el suelo, por ser fuente de elementos
nutritivos para las plantas, disminuye la erosión y mejora las propiedades
físicas del suelo.

El humus es el resultado de la descomposición de la  materia orgánica  que
se encuentra en el suelo y procede de restos vegetales y animales muertos.
Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas
estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento
por las plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades
físicas del suelo tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad
de retención de la humedad. El desarrollo ideal de los cultivos depende del
contenido en humus del suelo. El humus se agota por la sucesión de cosechas,
y el equilibrio orgánico se restaura añadiendo humus al suelo en forma de
abono orgánico.

Las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, ya que está
constituida por la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nematodos,
insectos y lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo acelerando
la descomposición y mineralización de la materia orgánica, además que
entre ellos ocurren  procesos de antagonismo o sinergia  que permite un
balance entre poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques
de plagas a las plantas.

4.8. EL SUELO

Para que el suelo brinde a las plantas las condiciones adecuadas para su
normal desarrollo y además para evitar procesos erosivos que ocasionen que
el suelo pierda su capa de materia orgánica, es conveniente realizar las
siguientes prácticas:

4.9.1. Drenajes y desagües
Un suelo encharcado, con alto contenido de humedad se erosiona fácilmente,
disminuye la producción de la planta y beneficia el ataque de plagas y
enfermedades, por lo que es imprescindible construir drenajes que desagüen
el exceso de aguas.

4.9. CONSERVACION Y MANEJO DE RASTROJO
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4.9.2. Labranza mínima

Es la menor cantidad de labranza requerida para crear las condiciones de
suelo adecuadas para la germinación de la semilla y el desarrollo de la
planta. En otras palabras, es la práctica de manejo de suelo que consiste en
arar lo menos posible, ya que se afectan las propiedades físicas del suelo.
En casos en que sea necesario porque los suelos son muy compactados, se
debe recurrir al arado de cincel vibratorio o rígido, y evitar el uso de arado
de disco.

4.9.3. Plantación directa

Es una práctica recomendada para conservar la estructura grumosa del
suelo de la erosión, consiste en sembrar directamente las semillas o plántulas,
retomando el concepto de labranza mínima.

4.9.4. Siembra en curvas a nivel

Es una práctica adecuada para disminuir la erosión, sembrando en hileras,
siguiendo el contorno de la pendiente, cada hilera sembrada retiene el suelo
que se desprende de la anterior.

4.9.5. Barreras vivas
Son hileras de plantas de crecimiento denso que se siembran siguiendo las
curvas a nivel y disminuyen la erosión, actuando como barreras de la acción
de las aguas de escorrentía.

4.9.6. Coberturas verdes y muertas
Sistema que consistente en colocar coberturas verdes o muertas (pastos,
hojarasca, desechos de cosecha), a manera de acolchado sobre el suelo,
que lo protege de la erosión, además de regular la humedad, temperatura
y actividad biológica.

4.9.7. Rotación y asociación de cultivos

La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias
y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos
ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan
a un tipo de plantas se perpetúen en el tiempo determinado.

La rotación de cultivos admite un mejor aprovechamiento de los nutrientes
del suelo y es un manejo de suelo que si se practica con leguminosas se
enriquece el suelo con nitrógeno a causa de la simbiosis que se establece
entre las raíces de las leguminosas y las bacterias fijadoras de nitrógeno.

La asociación de cultivos es un sistema en el cual dos o más especies
vegetales se plantan suficientemente cerca para conseguir determinados
beneficios. La interacción entre la asociación de cultivos puede tener
efectos inhibidores o estimulantes.

La asociación de cultivos permite un mejor aprovechamiento del espacio,
otorgando al suelo una excelente cobertura y compone un gran método
de control biológico de plagas y enfermedades.
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Labranza mín ima

Plantación directa

Barreras vivas
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El abono es cualquier sustancia  que mejora la calidad del sustrato a nivel
nutricional para las plantas arraigadas en éste. Un abono orgánico es un
fertilizante que no esta fabricado por medios industriales, como los abonos
nitrogenados, hecho a partir de fósiles, aire y obtenidos de , como los fosfatos,y
el potasio. Los orgánicos provienen de animales, humanos, restos de comida,
vegetales y otras fuentes orgánica y natural.

4.10.1. Abonos Verdes

Los abonos verdes se constituyen en una técnica de manejo de suelo que
se basa en el cultivo de especies vegetales de rápido crecimiento, que
producen abundante follaje, para salvaguardar el suelo y mejorar sus
condiciones biológicas, físicas y nutricionales.

Se siembran durante un determinado tiempo, luego se cortan, se dejan 15
días como cobertura muerta y posteriormente se incorporan al suelo, para
tal propósito se recomienda la utilización de leguminosas, crucíferas y
gramíneas.

4.10.2. Abonos Compostados
Son fertilizantes naturales preparados con materiales orgánicos que al
descomponerse proporcionan los nutrientes y minerales básicos que necesitan
las plantas, potencian la acción de los microorganismos del suelo y en el
proceso de transformación del compostaje, éste se calienta destruyendo
algunos patógenos que pueden atacar las plantas.
Los principales materiales para la elaboración de abonos compostados que
aportan activación de microorganismos, energía, aireación y minerales, son:
estiércoles (vacuno, equino, gallinas, entre otros.), miel de purga, tierra fértil,
caldos microbiológicos, cal (cal agrícola, cal dolomita. roca fosfórica - calfost,
fosforita huila), levadura de pan, mogolla de trigo, ceniza, plantas arvenses,
pulpa de café, lombricompuesto,  ceniza, cascarilla de arroz, residuos de
cosechas.

4.10. ABONOS

La fertilidad física, química y biológica del suelo se mejora con la aplicación
de la materia orgánica,  la que al descomponerse en humus, libera gran
cantidad de nutrientes que son aprovechados por las plantas.

4.11. APLICACION DE MATERIA ORGANICA

La agricultura de rastrojo es un sistema de producción en el cual los cultivos
en plena producción, no se limpian o sea que se dejan enmalezados. Este
sistema está basado en el principio del equilibrio de la naturaleza, logrando
reducción de costos de producción y obteniendo buenas cosechas. No
requiere el uso de fertilizantes químicos, pesticidas, ni otros insumos; se reduce
el riego y la mano de obra.

4.12. AGRICULTURA DE RASTROJO
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El lombricultivo es la siembra de lombriz californiana, la cual, al estar adaptada
a vivir en altas densidades y a consumir todo tipo de desechos orgánicos
(estiércoles, desechos de cosecha, desechos de cocina, entre otros.) los
cuales transforma en un abono orgánico de alta calidad y a un bajo costo.

El abono producido por la lombriz es llamado lombricompost, la especie más
utilizada es la lombriz roja californiana (Eisenia foetida), ya que está adaptada
a nuestras condiciones y a vivir en cautiverio. La lombriz consume diariamente
el equivalente a su peso (1 gramo Aproximadamente), Coloca un huevo
cada 27 días, de los cuales salen de 2 a 15 larvas, las cuales en 90 días aprox.
están maduras.

4.13. LOMBRICOMPUESTO

El planeta tierra posee naturalmente una capa gaseosa que la rodea y
permite la vida en su superficie, Esa capa se llama atmósfera. La mayor parte
de la vida moriría por el frío, sin una atmosfera que atrape el calor. La
combinación de vapor de agua (nubes) y varios gases como el dióxido de
carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O) mantiene la
temperatura promedio mundial en 14¼°C.

Estos gases se llaman gases con efecto invernadero (GEI) porque funcionan
como el vidrio o el plástico de un invernadero. Dejan que los rayos solares
entren a la tierra, pero al ser reflejados, los gases impiden que los rayos
escapen al espacio y los reflejan de nuevo en la superficie. De esta manera
los gases con efecto invernadero (GEI) son responsables de retener el calor
en la atmosfera, de igual manera como el vidrio o el plástico retienen el calor
en un invernadero.

4.14. EFECTO INVERNADERO
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Las consecuencias del efecto invernadero son numerosas y de gran
repercusión. El aumento de la temperatura del planeta causa un desequilibrio
en el balance climático. Extremos climáticos como tormentas fuertes, olas
de frío o calor, lluvias fuertes y sequías siempre son más intensos y más
frecuentes.

Otra consecuencia del aumento de la temperatura es el deshielo de los
glaciares y de las capas de hielo que existen en los polos y el aumento del
nivel del mar. Muchas costas están en peligro de ser inundadas y las reservas
de agua dulce disminuyen.

La mayoría de los científicos coincide en que el efecto invernadero va en
aumento. Están de acuerdo en que urge tomar medidas para hacer frente
al calentamiento global, ya que las consecuencias son cada vez más graves
y costosas. Sobre todo, tenemos que disminuir las emisiones de gases con
efecto invernadero. Antes de que podamos pensar en posibles medidas
tenemos que saber cuáles son esos gases y de dónde provienen exactamente.

Hay varios gases con efecto invernadero que aportan al calentamiento
global y que son responsables de las consecuencias que acabamos de
mencionar. Todos estos gases son transparentes como el vidrio o plástico de
un invernadero. Generalmente se habla de tres gases con efecto invernadero:
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y dióxido de nitrógeno (N2O).

4.15. LAS CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO
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El potencial de estos gases para retener el calor en la atmósfera es diferente.
Una cantidad de metano emitida es 23 veces más dañina que la misma
cantidad de dióxido de carbono y, si fuese de óxido de nitrógeno sería 300
veces más perjudicial. La contribución de los diferentes gases al calentamiento
de la tierra depende, por un lado, de ese potencial y, por otro, de las
cantidades que aportadas a la atmósfera: dióxido de carbono (CO2): 60%,
metano (CH4): 20%, oxido de nitrógeno (N2O): 4-5%, Otro: 16%.

4.16. ¿DE DONDE PROVIENEN LOS GASES CON EFECTO
INVERNADERO?

Hasta ahora la mayor parte de las emisiones de gases con efecto invernadero
proviene de los países industrializados (por ejemplo, EE.UU., Alemania, Italia,
España, Japón) Como los gases se distribuyen en todo el planeta, las
consecuencias se extienden a todo el mundo. Vamos a ver de dónde
exactamente vienen.

La mayor cantidad de dióxido de carbono (CO2) proviene de la quema de
petróleo o sus derivados como gasolina, diesel o carbón (llamados
combustibles fósiles). Es decir, cada vez que arrancamos el automóvil o la
motosierra producimos dióxido de carbono. También aportamos a la emisión
de este gas, cuando gastamos energía que ha sido producida con base en
estos combustibles fósiles.

Es importante recordar que también gastamos energía indirectamente con
el consumo de muchos productos. Por ejemplo, durante la producción de
un quintal de fertil izante químico una fábrica gasta energía y
consecuentemente su consumo implica emisión de dióxido de carbono.

Por lo general, podemos decir que el tráfico de vehículos y la industria son
mayormente responsables de la emisión de dióxido de carbono
(aproximadamente el 80%).

Las emisiones de metano (CH4) han aumentado con los cambios dados en
la agricultura de los últimos años. La ganadería moderna a gran escala
aporta este gas a la atmósfera. Otras fuentes son los suelos inundados en los
cultivos de arroz. Además hay emisiones de metano por actividades de gas
natural y vertederos.

Actividades humanas que ayudan a la producción de óxido de nitrógeno
(N2O) son la fertilización desmedida de suelos agrícolas y la quema de
biomasa (por ejemplo residuos de cosecha o leña). Las actividades industriales
y la ganadería (emisión de gases desde los estiércoles; también contribuyen
a las emisiones de óxido de nitrógeno).

Otra gran fuente de gases con efecto invernadero es la deforestación y el
cambio en el uso de la tierra. Durante la tala de bosques con la quema de
los residuos (ramas y hojas) y durante la preparación de la tierra para usos
agropecuarios (por ejemplo, el arado) se liberan grandes cantidades de
dióxido de carbono y, probablemente, de óxido de nitrógeno.

Con lo anterior, vemos que también la agricultura juega un papel en la
emisión de esos tres gases con efecto invernadero. Queremos profundizar
en este asunto y vamos a ver cómo la agricultura contribuye al efecto
invernadero y al calentamiento global. Si sabemos dónde hay fuentes de
gases con efecto invernadero en las fincas, podríamos reducir su producción.
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4.17. PRODUCCION DE GASES CON EFECTO INVERNADERO
EN EL SUELO

El suelo produce y/o consume naturalmente dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O). Con los cambios en la agricultura
convencional (usando químicos) las emisiones aumentaron sustancialmente.
Sobre todo, la aplicación desmedida de fertilizantes químicos promueve la
producción de óxido de nitrógeno en los suelos. Estos fertilizantes están
compuestos de una gran parte de nitrógeno. De este nitrógeno, una parte
(en un promedio 1.25%) se puede convertir en óxido de nitrógeno y escaparse
desde el suelo al aire (a la atmósfera).

4.18. EMISION DE GASES CON EFECTO INVERNADERO DE LA
GANADERIA

El proceso de la digestión de los alimentos en el estómago (rumen) del
ganado bovino produce grandes cantidades de metano que escapan a la
atmósfera. El aumento de la actividad ganadera en todo el mundo contribuye
sustancialmente al calentamiento global. Otra fuente de gases con efecto
invernadero en la ganadería son los estiércoles que producen durante su
descomposición metano y óxido de nitrógeno.

Otra fuente de dióxido de carbono surge en el transporte de los productos
agrícolas desde la finca, hasta el consumidor. En las últimas décadas y sobre
todo con la globalización de los mercados, las distancias entre los productores
y consumidores se han incrementado considerablemente y, por lo tanto,
aumenta el gasto de combustible fósi l  para esta actividad.

Sabemos ahora que en la actividad agrícola hay fuentes importantes de
gases con efecto invernadero pero todavía no sabemos precisamente dónde
están. Generalmente se han identificado tres áreas donde hay mayor
producción de gases: el suelo que emite CO2 CH4 N2O, la ganadería bovina
que emite CH4 N2O, el gasto de energía que implica CO2.........................................................................

4.19. MANEJO AGROECOLOGICO DE PLAGAS (MAP)

4.19.1. Controles culturales
Entre los controles culturales para un manejo agroecológico podemos
mencionar: control manual de insectos, eliminación de plantas o frutas
enfermas, barbecho, variedades resistentes, rotación y asociación de cultivos,
manejo de densidad y fechas de siembra, manejo de riego para combate
de malezas, cercas vivas para crear refugios para los enemigos naturales,
rampas, caldos minerales.

4.19.2. Control biológico
Entre las buenas prácticas para un control biológico podemos mencionar la
conservación o fomento de los enemigos naturales de las plagas, aumento
de organismos benéficos e introducción de enemigos naturales contra plagas
exóticas.

4.19.3. Control con plantas insecticidas
Uso de polvos, extractos, aceites de plantas con propiedades insecticidas,
reguladores de crecimiento, repelentes o que alteren el comportamiento de
las plagas. (Bejarano G., F. 2002)
...................................................................
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4.20. INSECTICIDAS ORGANICOS

Los insecticidas son agentes de origen químico o biológico que controlan
insectos eliminándolas o impidiendo de alguna manera que tenga un
comportamiento considerado como destructivo, pueden ser: naturales
o artificiales.

Las plantas tienen dentro de su composición interna gran cantidad de
componentes químicos naturales y orgánicos que actúan como repelentes
y controladores de plagas y enfermedades, aplicándose asperjando
(fumigación con bomba de 16 litros) frecuentemente sobre los cultivos,
eliminando hongos, nematodos, bacterias, virus e insectos. Entre las plantas
que tienen esta capacidad tenemos: El tomate, la ruda, el ajo, el tabaco
y la cebolla entre otras.

4.20.1. Purines
Son los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica
de los estiércoles (en biodigestores). Funcionan como reguladores del
crecimiento de las plantas. Los purines son líquidos obtenidos a través de
la fermentación de hierbas, restos vegetales y/o estiércol. Dependiendo
de que se utilice en su preparación es el nombre que recibe, así podemos
obtener purines de ajo, de cardo, entre otros.

4.20.2. Caldos utilizados como plaguicidas
Actúa eficazmente en la agricultura para el control de todo tipo de
hongos, ácaros, insectos.

4.20.3. Abono Líquido Fermentado (ALF):
Se define como abono líquido fermentado al producto que se origina a partir
de la fermentación de materiales orgánicos como estiércol, plantas verdes
y frutos. Popularmente se cree que los mismos contienen sustancias que
favorecen el crecimiento vegetal a la vez que contribuyen a mejorar la vida
microbiana del suelo.

Son mezclas de productos orgánicos y algunos químicos nobles que mejoran
las condiciones del suelo y estimulan la multiplicación de microorganismos
benéficos que ayudan a transformar los nutrientes de manera que sean
asimilados fácilmente por las plantas.

...................................................................

Purines
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4.21. ALELOPATIA

La alelopatía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre plantas,
mediante las relaciones de regulación o repulsión entre ellas y otros organismos.
Muchas plantas producen sustancias químicas que repelen a otras plantas,
hongos, bacterias, nematodos, virus e insectos, por lo que representan un
control natural muy efectivo que en muchos casos evita la utilización de
insecticidas, herbicidas y funguicidas.

A continuación veremos algunos ejemplos:

• Caléndula (Calendula oficcinalis L.): Actúa como repelente de nemátodos
y otras plagas.
• Cilantro (Coriamdrum sativum L.): Las flores del cilantro atraen insectos
benéficos a los cultivos.
• Flor de muerto (Tajetes patula): Excelente repelente de nemátodos, moscas
y larvas, sembrado intercalado dentro de los cultivos.
• Hierbabuena (Mentha piperita):   Sembrada entre los cultivos por su excelente
aroma atrae insectos benéficos, repele pol i l las y pulgones.
• Frijol cannavalia (Cannavalia ensiformis): Sembrada en los linderos de los
cultivos repele el ataque de hormiga arriera.
• Manzanilla (Anthemis nobilis L.): Sembrada en compañía de otros cultivos
estimula su crecimiento favoreciendo la fi jación de nutrientes.
• Menta (Mentis spicala): Repele el ataque de áfidos, gusanos tierreros y
polillas.
• Ruda (Ruta graveolens L.) Sembrada en los linderos de los cultivos atrae las
moscas negras y moscas de las frutas, alejándolas de los cultivos, es decir
usada como trampa.
• Tomillo (Thymus vulgaris)  Sembrada dentro del cultivo repele zancudos y
bacterias, estimula la fauna biológica.

A continuación se describen algunas plantas con propiedades insecticidas
que han sido identificadas y usadas por el hombre:

4.21.1. Tabaco

El cigarrillo contiene una mezcla de alrededor de  entre estos
componentes se encuentran muchos conocidos por sus actividades
tóxicas, mutagénicas y cancinógenas, como compuestos inorgánicos
tales como el arsénico (tóxico poderoso), níquel, cromo, cadmio,
plomo, polonio 210 (sustancia radioactiva). Además contiene acetona
(solvente), naftilamina, metanol, pireno, dimetilnitrosamina, naftalina
(anti-polilla), nicotina (utilizado como herbicida e insecticida), monóxido
de carbono (gas de los caños de escape), benzopireno, cloruro de
vinilo (utilizado en los materiales plásticos), ácido cianhídrico (que
fuera empleado en las cámaras de gas), uretano, tolueno (solvente
industrial), dibenzacridina, fenol, butano, DDT (insecticida). El benceno
es usado en tintas, pegamentos, gasolina, detergentes, explosivos,
insecticidas, plásticos, solventes, removedores de tintas entre otros.

4.21.2. Chile picante (Capsicum annuum)
El fruto, también llamado chile, es una planta indehiscente erguida
o péndula, incompletamente bilocular o trilocular, de forma y tamaño
variable, dulce o picante, rojo o anaranjado cuando maduro y verde,
blanco o purpúreo cuando inmaduro; contiene numerosas semillas
reniformes pequeñas, las cuales, junto con las placentas (venas) que
las unen a la pared del fruto, contienen en mayor proporción la
oleorresina o sustancia picante llamada capsicina.
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 Entre las plagas que controla podemos mencionar Pulgones (Aphis
nerii), Escarabajo de la papa (Leptinotarsa sp.), Gorgojo del arroz
(Sitophilus zeamais), Hormigas (Lasius sp), Orugas (Pieris brassicae),
Mariposa pequeña de la col (Pieris brassicae), Virus mosaico del
pepino (Pseudomonas syringae phaseolicola), Virus mosaico del
tabaco (Cyclamen persicum).

4.21.3. Cebolla (Allium fistulosum)
Presenta un sistema radicular fasciculado, de coloración blanca. El
tallo lo constituye una masa caulinar aplastada característica, llamada
disco y consiste en una sucesión de entrenudos muy cortos y se sitúa
en la base del bulbo, y sobre el que se insertan las hojas. Constan
estas de una parte inferior o vaina envolvente y una parte superior o
filodio, hueca, redonda y con los bordes unidos. Las vainas envolventes
de las hojas interiores forman el bulbo comestible protegido por las
hojas exteriores. El principio activo es Bisulfuro de alipropilo, flaconas
que trabajan como insecticida. Entre las plagas que controla podemos
mencionar Áfidos (Hemiptera Aphididae spp.), Pulgones (Aphis nerii),
Ácaros (Stenotarsonemus pallidus), Larvas de mariposa (Papillo
Machain) además combate  y bacterias.

4.21.4. Manzanilla (Matricaria chamomilla)
Hierba aromática anual de la familia de las compuestas de hasta 60
cm. de altura. Tallos glabros erectos, Hojas divididas con lóbulos
dentados. Flores en capítulos de hasta 2,5 cm. de diámetro; lígulas
blancas, que cuelgan a medida que maduran; flósculos amarillos,
pentalobulados en un receptáculo cónico. La familia de las
compuestas asteraceaes comprende unas 20.000 especies de plantas
distribuidas por todo el mundo pero principalmente en las regiones
templadas y subtropicales. La manzanilla es usada para reforzar y
estimular la  a las plagas y enfermedades. Principio Activo: Aceite
esencial (camazuleno, alfa-bisabolol, óxidos de bisabolol A, B y C,
óxido de bisabolona), flavonoides (luteolol, apigenol, quercetol),
cumarinas (umbeliferona, herniaria), mucílagos urónicos, lactonas
sesquiterpénicas o  amargos (matricina, matricarina, precursoras del
camazuleno) y sales .

4.21.5. Ortiga (Urtica dioica L.)
Planta herbácea, no excesivamente alta, con tallo erecto y leñoso
recubierto de pelos urticantes, rizoma rastrero y numerosas raíces. Las
hojas, de color verde claro, son pequeñas, ovales, profundamente
dentadas, cubiertas al igual que el tallo por pelos urticantes.

Para hacer extracto fermentado de ortiga, se cubren las hojas y tallos
cortados con agua y se dejan durante 3 semanas para que se
descomponga. Después de este tiempo el líquido se podrá emplear
como estimulante del crecimiento y contra condiciones fitosanitarias
desfavorables en los cultivos, causadas por áfidos, coccidios,
deficiencias de hierro, etc. La ortiga tiene una gran afinidad con el
hierro, ya que es capaz de colectar este elemento Su presencia
usualmente es un indicativo de un buen contenido de humus; además,
contribuye a mejorar suelos pobres. Principio activo: Ácido gálico,
ácido fórmico, caroteno, vitamina C, tanino, potasio, hierro, calcio,
silicio.
Insectos que controla: Pulgones (Aphis nerii), Áfidos (Hemiptera
Aphididae spp.), Coccidios (Mustela putorius).
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4.21.6. Crotalaria (Crotalaria agatiflora)

Además de repeler las cucarachas, resulta tóxica para las plagas
que infestan los granos almacenados

4.21.7. Neem (Azadirachta Índica)
Es insecticida, fungicida, nematicida y repelente. También inhibe el
crecimiento de otras plantas. Es una especie esclerofolia que crece
rápidamente en zonas tanto semiáridas como semihúmedas. Aunque
el principio activo está presente en todas las partes de la planta, las
mayores concentraciones del insecticida se encuentran localizadas
a nivel de las semillas. El neem actúa principalmente contra afidios,
nematodos, gusanos de la mazorca y comedores de follaje, arañas,
barrenadores, trozadores, la mosca mediterránea y la mariposa de
la col. Debido a que su principio activo es descompuesto rápidamente
por los rayos ultravioletas, se recomienda efectuar su aplicación
durante la noche. Finalmente, es bueno anotar que el neem tiene
poco o ningún efecto sobre insectos benéficos para los cultivos.

4.21.8. Ajo  (Allium sativum L.)
Es repelente, insecticida, fungicida, bactericida y nematicida. Actúa
contra afidios, pulgones y roya del frijol.

4.21.9. Albahaca (Ocimum basilicum L.)
 Es repelente, insecticida e inhibe el crecimiento. Actúa contra áfidos,
arañas rojas, polillas y moscas. Sus hojas, al ser enterradas, liberan las
sustancias activas que afectan a las plagas. También pueden utilizarse
maceradas y disueltas en un poco de aceite etéreo al 2%.

4.21.10. Barbasco (Verbascum thapsus)
Repelente contra parásitos externos.

4.21.11. Arvenses (Abutilon theophrasti)
Las arvenses son especies vegetales que conviven con los cultivos. El
manejo de arvenses es la actividad basada en la selección de
coberturas nobles, que permiten la conservación del recurso suelo.
El establecimiento de coberturas protege al suelo del impacto de las
gotas de lluvia, principal causante de la erosión de los suelos cafeteros
colombianos..........................................................



5.1.1.  Purin de tabaco
a.  Control

Actúa eficazmente en el control del pasador del fruto del tomate, lulo y
tomate de árbol, también contra otros tipos de plagas que atacan fríjol y
hortalizas

b.  Materiales

ü 20 tabacos (puros)
ü 1 libra de punta de plantas en verde
ü ¼ de barra de jabón de lavar
ü 10 cucharadas de alcohol. 20 litros de agua

c.  Metodología de preparación

Los tabacos y punta de plantas en verde se machacan o muelen, se cocina
por media hora y se deja reposar, al día siguiente se cuela y se le aplican los
demás ingredientes

d.  Metodología de aplicación
Se aplica directamente sobre el follaje, preferiblemente en horas de la tarde
(con poco sol), se debe aplicar cada ocho días para un eficiente control

5.1.2.  Purin de chile picante
a. Control:

Actúa eficazmente en el control de plagas de hortalizas como pulgones,
piojos, áfidos, además de hongos polvosos mildeo y roya del fríjol

b.  Materiales

ü 3 cucharadas de chile picante
ü 25 dientes de ajo
ü 8 cucharadas de aceite de cocina
ü ¼ de barra de jabón de lavar
ü 6 cucharadas de alcohol
ü 20 litros de agua.

c.  Metodología de preparación

El chile picante y los ajos se machacan o muelen, se dejan fermentar en 2
litros de agua por 3 días, luego se cuelan, se le aplican los demás ingredientes
y se mezclan en la bomba de fumigar.

d.  Metodología de aplicación

Se aplica directamente sobre el follaje, preferiblemente en horas de la tarde
(con poco sol), se debe aplicar cada ocho días para un eficiente control.

5.1 INSECTICIDAS ORGANICOS (PURINES)
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5. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA
BUENA PRACTICA
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5.1.3.  Purin de Cebolla
a.  Control

Es recomendado para controlar plagas de huerta como el gusano del repollo
y el  cogollero del tomate.

b. Materiales

ü  ½ libra de hojas de salvia amarga
ü  ½ libra de cebolla larga
ü  ¼ de barra de jabón de lavar
ü  20 litros de agua

c.   Metodología de preparación

La cebolla y la salvia se muelen y se dejan en reposo en agua 3 días por
separado, al cuarto día se cuelan y se mezclan en la fumigadora con el
jabón y se aplica.

d.  Metodología de aplicación

Se aplica directamente sobre el follaje, preferiblemente en horas de la tarde
(con poco sol), las dos primeras aplicaciones se realizan con diferencia de
cinco días, después solo si persiste el problema.

5.1.4.  Purin para control de pulgones y áfidos

a. Materiales

ü 2 chiles picantes
ü ½ cebolla cabezona roja grande
ü 6 dientes de ajo
ü 20 gr de jabón coco
ü 10 litros de agua

b.  Metodología de preparación
Se muelen los chiles, se macera (La maceración es un proceso de extracción
sólido-líquido. El producto sólido posee una serie de compuestos solubles en
el líquido extractante que son los que se pretende extraer) la cebolla con los
dientes de ajo, se mezclan en el agua y se le adiciona el jabón coco, se
cuela y se aplica inmediatamente. Teniendo la mezcla se diluye en los 10
litros de agua y se aplica.

5.1.5.  Purin para control de masticadores de hoja

a.  Materiales

ü ½ libra de polvo de ajo
ü ½ libra de polvo de chile picante
ü 20 gr de jabón coco
ü 50 litros de agua

b.  Metodología de preparación

Se mezclan todos los ingredientes en el agua, se cuelan y se aplican
inmediatamente, esta mezcla esta diluida en los 50 litros de agua.
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5.1.6.  Purin para control de Gusanos cogolleros
a.  Materiales

ü 3 dientes de ajo
ü 3 cebollas cabezonas rojas
ü 1 cucharadita de pimienta negra
ü 20 gr de jabón coco 10 litros de agua

b.  Metodología de preparación

Se mezclan todos los ingredientes en el agua, se cuelan, se dejan en reposo
por un día y se aplican

5.1.7.  Purin para control de Hongos
a.  Materiales

ü 250 gr. de ortiga
ü 250 gr. de manzanilla (flores y hojas)
ü 150 gr. de hojas de eucalipto
ü 60 litros de agua

b.  Metodología de preparación

La manzanilla y la ortiga se maceran dejándolas en remojo 1 día, en 10
litros de agua. Por separado, en 10 litros de agua se hierve el eucalipto;
posteriormente se mezclan, se filtran y se agregan otros 40 litros de agua
y se aplica.

5.2. PLAGUICIDAS ORGANICOS (CALDOS)

5.2.1.  Caldo bordelés
a.  Control

Actúa eficazmente en el control de todo tipo de hongos, pulgones y
masticadores de hoja.

b.  Materiales

ü 2.2 libras  de sulfato de cobre
ü 2.2 libras de cal viva
ü 20 litros de agua

c.  Metodología de preparación

1. En 10 litros de agua se mezcla el sulfato de cobre revolviéndolo
constantemente.

2. Aparte en 1 litros de agua se hace lo mismo con la cal.

3- Se debe revolver con un mezclador o agitador de madera.

4.  Luego se diluyen en 80 litros de agua, se agrega 1/2 de barra de jabón,
y listo para aplicar.

....................................
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5.2.2. Caldo sulfocalcico
a.  Control
Actúa eficazmente en el control de todo tipo de hongos, ácaros, insectos
y para bañar ganado (garrapaticida)

b.  Materiales

ü 3.5 libras de Azufre
ü 1 ½ libras de cal viva
ü 5 litros de agua
ü 1 recipiente metálico (no de cobre)

c. Metodología de preparación

1. Se coloca en el recipiente metálico el azufre con 5 litros  de  agua,
revolviendo  permanentemente  y calentando hasta formar una pasta.

2. Una vez este calentando el azufre, se echan al recipiente metálico al
mismo tiempo la cal y el agua.

3. Se termina de completar el volumen de agua hasta los 10 litros, se revuelve
constantemente, entre más fuerte se revuelva mucho mejor.

4. El caldo esta listo cuando se pone de color vino tinto y espeso (aprox. 50
minutos). Una vez está listo se deja enfriar y guárdelo en envases plásticos
o de vidrio oscuro, para aplicar se hacen diluciones del 1%.
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5.3 ABONOS ORGANICOS (FERMENTADOS)
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5.3.1.  Fermentado de estiércol vacuno
Este fermento estimula el crecimiento y la producción de las plantas,
repele insectos y previene ataque de hongos.

a.  Materiales

ü 1 caneca no metálica con tapa de cualquier dimensión
ü 2 metros de manguera de 1/8 de pulgada
ü Estiércol vacuno fresco
ü 2.2  libras de miel de purga por cada
ü 20 litros de agua

b.  Metodología de reparación
El recipiente se divide en tres partes iguales, una se llena con agua, la otra
con la miel de purga y el estiércol y la tercera se deja con aire para la
circulación de los gases.

Se revuelven todos los ingredientes, retirando las impurezas, se tapa la caneca
se abre un agujero donde se coloca la manguera y se sella con parafina, la
manguera debe tener 1 metro por encima de la tapa y se sostiene con una
estaca, al final de la manguera se coloca una botella plástica de 2 litros con
agua, a medida que pasa el tiempo se observa que al agua de la botella
le salen burbujas lo que indica el proceso de transformación de los
microorganismos, aproximadamente en un mes el agua deja de producirlas,
lo que quiere decir que el caldo ya esta listo.

c.  Metodología de aplicación
El contenido se revuelve y se cuela y queda listo para aplicar, se recomienda
utilizar de 6 a 10 libras de abono por bomba de 20 litros, dependiendo del
cultivo.

5.3.2. Fermento de tierra, humus o broza con cabeza de pescado

a.  Materiales

ü 1 caneca (recipiente de metal) plástica de 55 galones
ü 1 libra de cabezas de pescado
ü 1 libra de levadura de pan
ü 11 libras de tierra de mantillo de bosque
ü 11 libras de miel de purga
ü 11 libras de estiércol vacuno (sano y fresco)
ü 1 libra de sal mineral del 8%
ü 1 litro de leche
ü 200 litros de agua aproximadamente
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b.  Metodología de preparación
Se debe tener cuidado de que el estiércol vacuno provenga de ganado
que no ha sido tratado recientemente con droga veterinaria. Las cabezas
de pescado deben molerse o machacarse, todos los materiales se mezclan
y se dejan descomponer por 30 días en clima cálido y 45 días en clima
templado, el fermentado se debe revolver por lo menos dos veces por
semana

c.  Metodología de aplicación
Se debe colar y aplicarlo a los cultivos, en una dosis de 1 litro de fermentado
por 20 litros de agua, se debe aplicar quincenalmente.

5.3.3.  Fermentado de estiércol de caballo
Es un fertilizante muy efectivo para la mayoría de los cultivos y controla
varias enfermedades.

a.  Materiales

ü 5 libras de estiércol de caballo fresco
ü 6.5 libras de miel de purga
ü 1 litro de leche
ü 100 litros de agua

b.  Metodología de preparación
El estiércol de caballo se disuelve en agua, eliminando las impurezas y sé
hecha en el recipiente con los 100 litros de agua, igual procedimiento se
realiza con la mezcla de miel de purga y leche, se revuelve por unos 20
minutos, y se sigue revolviendo dos veces por semana, se deja fermentar por
30 días antes de aplicarlo.

c.  Metodología de aplicación
Se mezcla 3 litros de fermento por cada 20 litros de agua y se aplica a los
cultivos

5.3.4.  Compost de pulpa de café y estiércol
Es un fertilizante excelente para semilleros y cultivos en general.

a.  Materiales

ü 1 quintal de tierra fértil.
ü 1 quintal de estiércol vacuno
ü 1 quintal de pulpa de café
ü 2.2 libras de calfost o cal dolomita
ü 2.2 libras de miel de purga
ü 1 litros de caldo supermagro
ü 110 libras de plantas verdes
ü ½ Libra de levadura
ü 22 libras de ceniza de cocina

b. Metodología de preparación
Los materiales deben estar secos,  se mezclan con 50 litros de agua y la miel
de purga, se va revolviendo;  con la prueba de puño se determina cuando
está listo.

c. Dosis
Se revuelve mitad de tierra y mitad de este compost. Se puede aplicar en
semilleros y en cultivo.
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5.3.5.  Compost de gallinaza y arvenses
a.  Materiales

ü 5 quintales de gallinaza
ü 3 quintales de cascarilla de arroz
ü 44 libras de cal viva
ü 2 quintales de tierra negra
ü 22 libras de calfost o fosforita huila
ü 22 libras de miel de purga
ü 22 libras de ceniza
ü ½ libra de levadura
ü 110 libras de plantas verdes

b.  Metodología de preparación
Se mezcla la gallinaza con la cal, se va mezclando poco a poco con la tierra,
las plantas verdes y la miel de purga, la mezcla se va volteando y remojando
poco a poco con agua hasta que la mezcla quede bien húmeda,
posteriormente se agrega el resto de los materiales y se mezclan bien. La
humedad adecuada se determina con la prueba de puño*. A los 5 días se
voltea la mezcla con pala para airearla, de ahí en adelanta se voltea cada
8 días, aproximadamente en 45 días el compost esta listo para aplicarlo.

c. Dosis
Se mezclan dos partes de tierra por una de compost, se aplican de 2.2 a 6.6
libras al hoyo al momento de la siembra dependiendo del cultivo, se puede
aplicar también en semilleros.

*PRUEBA DE PUÑO: Técnica utilizada para determinar la humedad ideal del
preparado consistente en coger un puñado del preparado con la mano y
apretarlo cuando no escurra agua, ya tiene la humedad deseada.

5.3.6.  Compost de estiércol vacuno
a.  Materiales

ü 1 quintal fresco de estiércol vacuno
ü 22 libras de tierra de capote o mantillo
ü 2 quintales de tierra negra
ü 2 quintales de cascarilla de arroz
ü 2 quintales de tierra de textura arenosa
ü 22 libras de miel de purga disuelta en agua
ü 2 quintales de plantas Arvenses
ü ½ libra de levadura
ü 44 libras de calfost o cal dolomita

b.  Metodología de preparación
Se mezclan bien los estiércoles con la tierra y la cascarilla de arroz, se va
agregando poco a poco agua y los demás componentes, hasta lograr un
buen punto de humedad, se cubre con hojas, se esta volteando
permanentemente y después de 30 días esta totalmente descompuesto y
listo para aplicar.

c. Dosis
Se mezclan dos partes de tierra por una de compost, se aplica directamente
al hoyo o al surco del cultivo a fertilizar.

5.3.7.  Cama para el lombricultivo
a. Materiales y metodología de preparación
La cama para la siembra de lombrices se puede hacer en madera o ladrillo,
debe tener dimensiones de 1 m de largo por 30 centímetros de ancho y 25
centímetros de alto, debe estar cubierta con un techo o construirlo en una
ramada.
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a.  Siembra.

Se debe sembrar 11 libras de lombriz por m2 de cama, se les debe aplicar
una capa delgada de alimento cada 7 días, y estar regando para mantener
una humedad adecuada.

b.  Substrato.

Primero se aplica una capa de estiércol vacuno, luego una capa delgada
de pulpa de café, aserrín o cascarilla de arroz y luego una capa de desechos
orgánicos de cocina (cáscaras de papa, plátano, entre otros.), entre mas
picados se le suministren los alimentos más rápido va ser el proceso.

c.  Cosecha.

A los dos meses y medio aproximadamente, el abono esta lista para ser
cosechado, se deja a las lombrices unos doce días sin alimento para que
éstas hambrientas, salgan a la superficie y así se retiran o cosechan y se
puede extraer el abono.

d.  Cuidados.

Para un buen manejo del lombricultivo se debe tener una humead adecuada
para evitar el sobrecalentamiento que puede matar las lombrices, por lo
cual se requiere regarlo a diario (no excesivamente) y estar volteándolo (con
pala) periódicamente, es necesario también controlar la acidez aplicando
ocasionalmente carbonato de calcio. Se debe tener cuidado de controlar
los enemigos de las lombrices como pájaros, hormigas, arañas, tijeretas,
ciempiés y chinches.
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6. RESULTADOS ESPERADOS

Ø  los técnicos profesionales promuevan la utilización de productos agrícolas
orgánicos para disminuir la emisión de gases con efecto invernadero

Ø Con la utilización de productos orgánicos se espera colaborar en la
protección del medio ambiente y la vida en general

Ø Que el técnico conozca los cambios que se suscitan habitualmente en
nuestro medio cercano atendiendo a las problemáticas de orden ambiental

Ø Valorar el cuidado del medio ambiente como el único medio de vida
posible al que seamos capaces de adaptarnos para vivir en armonía con el
entorno de crecimiento humano.

Ø Aplicar las técnicas de agricultura orgánicas sugeridas en este manual

Ø Que el técnico proponga posibles soluciones, es decir que estén a
nuestro alcance y que nos posibiliten mejorar nuestra calidad de vida y la
de nuestros sucesores y descendientes.
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7. PREGUNTAS FRECUENTES

7.1  ¿Que es agricultura orgánica?

Respuesta: La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata
de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad
del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso
de los recursos no renovables

7.2  ¿Qué importancia tiene la agricultura orgánica en la estabilidad económica
agrícola?

Respuesta: La diversificación biológica resultante de los sistemas orgánicos
aumenta la estabilidad del ecosistema agrícola y brinda protección
contra la tensión ambiental, lo que a su vez aumenta la capacidad de
adaptación de las economías agrícolas

7.3   ¿Cómo se forma la materia orgánica?

Respuesta: La materia orgánica es formada por la descomposición de
residuos de origen vegetal y animal

7.4   ¿Qué es humus?

Respuesta: Es el resultado de la descomposición de materia orgánica
que se encuentra en el suelo y procede de restos vegetales y animales
muertos

7.5   ¿Qué es efecto invernadero?

Respuesta: Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual
determinados gases, que son componentes de la atmósfera, retienen la
energía que el suelo terrestre emite y una parte de la misma la reemiten
a la superficie de la Tierra. Este fenómeno evita que gran parte de la
energía emitida por la Tierra se trasmita directamente al espacio, lo que
provocaría un continuo enfriamiento de la superficie terrestre e impediría
la vida. Este efecto tiene cierta similitud al calentamiento que se produce
en un , aunque el proceso es diferente.

7.6   ¿Qué beneficios trae este tipo de agricultura?

Respuesta: Sostenibilidad a largo plazo. Beneficio de la salud humana,
animal y protección del medio ambiente. La agricultura orgánica toma
en cuenta los efectos a mediano y a largo plazo de las intervenciones
agrícolas en el agro ecosistema. Produce alimentos sanos de máxima
calidad y en cantidad suficiente, sin utilizar agroquímicos a la vez que se
establece un equilibrio ecológico para proteger la fertilidad del suelo o
evitar problemas de plagas. Busca la recuperación permanente de los
recursos naturales afectados para beneficio de la humanidad. La
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agricultura orgánica asume un planteamiento activo en vez de afrontar
los problemas conforme se presenten.  La agricultura orgánica en nuestro
país busca proteger a las futuras generaciones, frenar la erosión del suelo,
defiende la calidad de los recursos naturales, ahorra energía, produce
alimentos sin químicos y mejor calidad, preserva la salud del consumidor,
garantiza la sobrevivencia de las pequeñas granjas, los costos de
producción y venta son reales, favorece la biodiversidad. Todo ello con
la finalidad de otorgarle a la población una mejor calidad de vida y
preservando el medio ambiente en el que vivimos.

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que nos trae la
implementación de la agricultura orgánica.

7.7   ¿Económicamente es rentable su adopción?
Respuesta: La experiencia de muchos agricultores demuestra que el
manejo ecológico no produce descenso en la producción o cuando
éste se produce es inferior al 10% en incluso en algunas de las rotaciones
de cultivos supone un aumento de la producción, económicamente las
rotaciones ecológicas siempre nos arrojan valores más rentables que las
siembras convencionales.  Los cultivos ecológicos, no solo son más
sostenibles en el aspecto medioambiental sino también en el económico.
Un dato relevante (según EDEMA, alternativas ecológicas) es que
necesitaríamos producir más del doble de cosecha en cultivo tradicional
para  igualar las rentabilidades de los cultivos ecológicos. Solo los años
muy lluviosos en los que los agroquímicos son realmente aprovechados,
las rentabilidades se aproximan. En nuestros sistemas de cultivos la
rentabilidad de las explotaciones no es capaz de amortizar los gastos de
agroquímicos. Si a estos resultados le añadimos los aumentos en la
producción que se perciben por hectárea de cultivo ecológico (la cual
es complementaria al resto de beneficios), además del incremento del
precio de estos productos, nos encontramos con que la rentabilidad de
los cultivos ecológicos extensivos, triplica a la de los cultivos convencionales.
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