




Una opción para crecer y crear valor 

N
o deja de ser para mi, en este nuevo núme· 
ro de la revista, una satisfacción escribir es· 
tas palabras para que cada vez más, la agrl· 

cultura vuelva a ser un valor que caracterice a nues· 
tra Isla, con un impulso a un sector agrario com· 
petitivo y atractivo para agricultores y ganaderos, 
que tenga presente el problema del relevo genera· 
cional y que ponga en valor todas las potenciallda· 
des económicas, medioambientales, sociales y cul· 
turales de Gran Canaria. 

En tiempos en los que la agricultura se convierte en 
un medio más necesario para la población. desde el 
servicio de la Granja Agríco-

El desarrollo dela agricultura, hoy, en Gran Cana· 
ria, significa dar un nuevo impulso a Ja promoción 
de los productos basados en su naturaleza. recursos 
y especificidades. Y para ello, Ja diversificación de 
los cultivos y el abastecimiento del mercado lnter· 
no, son elementos básicos. Los citricos, las sandias, 
los fresones. la lucha con Ira algunas plagas y las ade
cuaciones que hay que desarrollar en las explota· 
ciones ganaderas; son algunos de los temas que for· 
man parte de los contenidos. 

La necesidad de los controles para propiciar una se· 
guridad alimentaria en cada producto, es uno de los 

problemas, que en la actuali· 
la Experimental, de la conse
jería de Agricultura, Ganade
ria y Pesca del CsbUdo de 
Gran Canaria, se sigue traba· 
jando para ofrecer al sector, el 
mejor asesoramiento en los 
distintos tipos de cultivos. 

En una época de crisis y de 
destrucción de empleo cree
mos que nuestro campo, tan· 

La obligación de dar a conocer 
el trabajo que se realiza desde 

la experimentación y la 
investigación debe signiju:ar 

un compromiso de creatividad 
y de innovación 

dad , más preocupa al sector. 
Ofrecer calidad, significa aten
der las demandas de la pobla· 
ción y ello es imposible sin r e
sultados como los que ofrece 
este número dela GRANJA- Re-
vista Agropecuaria. 

Los trabajos que aquí se presen· 
tan para conseguir una mejor 

to en la producción como en la transformación y co· 
mercialización, constituye una opción para crear tra· 
bajo y para ayudar a la recuperación económica aun
que debemos mejorar, fundamentalmente, en la co· 
merc!allzación, ya que somos capaces de tener una 
buena producción, pero a la hora de sacar al merca· 
do tenemos una estructura muy atomizada. 

La obligación de dar a conocer el trabajo que se rea· 
liza desde la experimentación y la investigación, debe 
significar un compromiso de creatividad y de inno
vación, elementos tan necesarios e importantes en la 
sociedad del siglo XXI. Los saberes fundamentales en 
base al contexto, la globalidad, la complejidad y lo mul· 
tidimensional, son un retoque hay que afrontar para 
poder ofrecer soluciones a los problemas de la agri· 
cultura y la ganadería en la actualidad. 

viabilidad de los cultivos y de la 
producción ganadera son sólo algunos ejemplos de la 
responsabilidad y la implicación de muchos profe
sionales, técnicos y especialistas y, fundamental· 
mente, por la colaboración de los auténticos prota· 
gonistas de ta agricultura y la ganaderla de la Isla, 
hombres y mtrjeres que trabajan con esfuerzo para dar 
cada vez, más valor a sus productos. 

Gracias a todos los que participan en esta nuevaedi· 
ción de GRANJA - Revista Agropecuaria, con los que 
tenemos la gran suerte de contar, con vistas a lograr 
un sector primario más autosuficiente y, al mismo 
tiempo, competitivo fuera de nuestras fronteras. 

J osé M iglU!l Bravo de Laguna Bermúdez 
Presidente del Cabildo de Oran Canaria 
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Experiencias c11 lét gestión de los purines 
e11 tlt1él grc111jél i1c)rci11él (le Gré111 C<111<1ria 

Las explotaciones ganaderas en Gran Canaiia tienen muchos problemas a la hora de tra

tar y gestionar los residuos ganaderos. Si bien los ganaderos de especies como el vacuno, 

caprino y ovino muchas veces suelen vender o regalar el estiércol como abono, los ga

naderos de gallinas ponedoras y, especialmente, los de porcino intensivo, no les resulta 

nada fácil la gestión de los purines 

Pllnoramka de la laguna, el blodlgtttory el separador de SOlldO'-

• Los efluentes de las explotaciones ganaderas re
presentan un fuerte impacto ambiental y riesgo sa· 
nltarlo. Por ello, una de las soluciones que ha pro
movido y asesorado desde hace varios años el Servicio 
de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero del Cabildo de Gran Canaria es la implan· 
taclón de sistemas de tratamiento narural (SDN) en 
la propia explotación ganadera, debido a su balo cos· 
te y mantenimiento. El presente documento úene por 
objeto describir las experiencias realizadas por el Ca· 
blldo de Gran Canaria desde el 2008. 

ANTECEDENTES 
La linea de lnvosttgación se ba enfocado hacia el estudio 
de los residuos ganaderos en la isla de Gran Canaria. 
Este es el caso de la explotación ganadera de Hilarlo Ca· Arqueta llnat d• depuradon. 

831 dJclemb~ 2 
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brera Hemández. ganadero de porcino en Teror. que 
es además una explotación colaboradora del Cabildo de 
Gran Canaria, y úene Instalado un sistema de depu
ración narural (SON). que consta básicamente de un b~ 
digestor anaerobio con un separador de sólidos. dos hu· 
medales artlflclales. una laguna facultativa y una ar
queta flnal de depuración. 

Esta instalación ha sido subvencionada en parte por la 
Corporación Insular. La Instalación ocupa en tomo a 
220 metros cuaclrados de superficie. teniendo el es
quema arriba Ind icado. 

El purln es recogido en la propia explotación por una 
arqueta y es conducido al depósito de homogeneización 
(ya existente anterionnente). En el depósito de homo
geneización de capacidad 3.5 m3 y tiempo de retención 
3-4 dias almacena el purln basta su bombeo al dlgestor. 
El digestor cerrado semíenterraclo con fonna rectan· 
guiar llene unas dimensiones de 8,50 metros x 4.SO me
tros x 4.00 metros (largo x ancho x alto) y que se en
cuentra semienterrado con una altura sobre el nivel de 
referencia de 3,50 metros. Está constituido por cuatro 
cámaras rectangulares iguales e intercomunicadas de 
capacidad efectiva de 100,00 m3 en total y w1 úempo de 
residencia de 12·14 dlas. 

Al digestor. cámara número uno. llega el purln bom· E•t•rcol•<D de recogid• de sblldos. 

Características de la explotación ganadera, con Indica ción expresa del número de cabezas y tipo de ganado existen
te, para el dlsei'io de la Instalación de depuración. 

Animales (cabezas) 

Volumen de residuos (m3/año) 

limpieza 

Caudal Efluente (estimado) 

OQO Efluente (mg/l) sin tratamiento (variable) 

OQO Efluente (mg/l) con tratamiento 
de los purines(estimado) 

Madres 

175 

1.043,38 

84 1 dlcltmb,.., 

Verracos 

7 

42,84 

Cebo Total 

1.250 1.432 

1.965,69 8,26 m¡/cll 

0,34 m¡/dl 

t 
8,6om¡1d1 

15.780 

1.200 
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Recirculaeión 

beado del depósito de homogeneización y de ella será 
enviada al tamiz rotatorio. Una vez tamizado, el purín 
es introducido en la segunda cámara. 

A la salida del digestor se encuentra el primero de los 
humedales artificiales de tipo SFS constituido en wia 
zanja cuyas tres paredes se conformarán con taludes 
de 45° y la restante con listones de madera hasta wia 
altura de 1,75 metros. Este recinto se rellena de grava 
de granulometría variable y creciente conforme la pro
fundidad. 

Elpurín procedente del humedal artificial uno fluye ha· 
cia la laguna facultativa de relación longitud/ anchura. 
2/1 de 90 m3 de capacidad efectiva. La profundidad es 
de 1,5 metros. El tiempo de residencia es de 8-12 dias y 
su limpieza prevista cada 2 años. 

La laguna se encuentra rodeada por los humedales ar
tlflciales de manera tal que todo el líquido de la lagu
na se encuentra en contacto también con raíces des· 
an-olladas por las plantas en los humedales. La lagu
na posee un circuito de recirculación que permite re
circular total o parcialmente el liquido existe en la la
guna a una arqueta de control que se encuentra co
municada con el depósito de homogeneización. 

A la salida de la laguna se encuentra el hum.edal arti
ficial dos, de concepción idéntica al humedal uno. A la 
salida del humedal dos nos encontramos con la arqueta 
final que permite la reutilización del purin ya digerí· 
do y con baja carga orgánica. 

El liquido se va depurando hasta la arqueta final, don
de existe un fácil acceso y puede bombearse a cualquier 
cuba para su utilización como fertilizante orgánico de 

Pila de sólido, obsérvese la temperatura que mar<a la 
sonda (a 1 metro de profundidad) de 6zºC. 

buena calidad o bien cuando no hay demanda o como 
última alternativa. el bombeo al alcantarillado. curo· 
pliendo los parámetros mínimos de vertido estableci
dos en la Ordenanza Reguladora de Vertido a la red de 
alcantarillado del municipio de Teror. 

A destacar que todo el recorríd.o del purln desde el di
gestor hasta Ja arqueta final se realiza por gravedad, 
sin la necesidad de bombeo salvo para el proceso de ta
mizado. 

Este SDN no tiene apenas tecnologia convencional. sal· 
vo el separador de sólidos, que además, tiene un sistema 
de auto-limpieza y no exige apenas mantenimi.ento. El 
sólido, que es muy manejable y sin malos olores es re
tirado integramente por los agricultores y utilizado 
como abono. La instalación es muy sencilla de mane
jar para el ganadero en su cuidado y con bajo mante-
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lnstalac16n del separador (tamiz rotatorio), 
abierto para su autolimpieza 

nimiento. 

APUNTES 
• l. Cada cámara de los digestores como Ja laguna se 
han cargado inicialmente con agua limpia lo cual per· 
mite por un lado la comprobación de filtraciones 
como la adaptación paulatina de la llora bacteriana. 
• 2. En función de los tiempos de descarga de las gran. 
jas. que pueden variar entre 2 y 5 días en fW1ción de las 
dimensiones de las albercas existentes bajo el suelo de 
las explotaciones, se han Ido llenando con purin. 
• 3. No se han añadido recursos externos, léase culti· 
vos de bacterias, lodos de depuradoras. etc., dejando sólo 
en reposo al purin para que se desarrollen la llora bac· 
teriana autóctona . 

1 

1 

• 

• 4. No se modificado la gestión de la propia granja, el 
ganadero ha manejado su explotación de igual forma 
que antes de la instalación. 
• 5. Para el seguimiento de la instalación, se han tenido 
en cuenta no solo su relevancia para establecer un pa· 
trón de comportamiento de las plantas sino su dispo
nibilidad para los medios técnicos disponibles siendo 
los parámetros para la evaluación del funcionamien· 
to de las instalaciones son: pH, Temperatura, Con
ductividad, Oxígeno disuelto. Demanda Quimica de Oxi· 
geno, E. Coli, Coliformes fecales y totales. 

RESULTADOS 
Primera tanda 

Los parámetros de analizados desde el 22 de mayo de 
2008 hasta el 18 de noviembre de 2009. Las muestras 
han sido 46, primero semanalmente para luego, 
q ui.ncenalmente. mensual y finalmente trimestral· 
mente. 

Segunda tanda 

Los parámetros de analizados desde diciembre del 
2009 hasta diciembre de 2011. Las muestras han sido 
cinco, e.n formato semestral. 

En este caso. la entrada varía en tomo a 22.000 a 28.000 
mg/l de DQO, mientras que la salida se encuentra en· 
tre l.200·2.300 mg/ I de DQO. 

---------------------------------------------------- ----..-------- ------------------~-------------===== = = = ==== === =================== = ====- === ----------------·-------------------- ---------------------------------------- ----
Muestra 1811112009. Efluente 1.800 ppm (sal/da) 

• La curva azul representa la descarga en las plantas p/Jolo de las alben:as. Cámara T del digestor 
•La cutv11 roja mpresenta la Cámara 2 (después del tam/Zado) 
• La curva vercle representa /a Cámara 4, saUda del digestor. 
• La curva azul claro representa ta salida del twmedal en la arqueta final. 
• La curva vio/eta representa la reclrculación del fondo de la laguna. 

861 dJclcmbrc 11· 
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El ganadero D. Hílario cabrera dialogando con el tknlco del 
Cabildo de Gran C.nari¡. Y a la derecha de la imagen, el bio
digestot y estercolero adosado. 

En segunda etapa de muestreo, nos enseña una cons· 
tancia del sistema que permite concluir que después 
de cuatro años de funcionamiento, se garantiza una 
eliminación del 90% de la materia orgánica inicial, 
permitiendo una peñecta reutilización del purin di
gerido para riego dilttido en agua en dosificaciones 
variables. 

La eficiencia de este SDN está más que demostrada, 
con constancia en los resultados, tasas de eliminación 
muy alta y buena capacidad para absorber varia· 
ciones en el funcionamiento de la explotación y épo· 
cas de sequia o de lluvias. En lo que respecta al sóli· 

Parám etro Método Analítico 

Laguna (observese el desarrollo de la$ plantas en lo$ 
humedales que la rodean) 

Como conclusión de esta experiencia y seguimiento 
de este SDN, podemos señalar que los sistemas de tra
tamiento natural o no-convencional, se han revelado 
adecuados para el tratamiento de los residuos gana
deros en Gran Canaria, aunque es necesario matizar 
varios aspectos: 

• t. No hay un modeloúni.co o estándar en estos SON, 
cada caso, cada tipo de explotación y su ubicación ge
ográfica marcarán las pautas para el diseño más ade
cuado. 

• 2. El objetivo principal es convertir un residuo en 

Fecha de análisis Resultado Unidades 

Materia Orgánica F/0068 Calcinación-Gravtmetria 18/03/09 88.o % 

Materia seca PE-F/0013 Gravimetria 18/03/09 19.6 % 

Carbono Orgánico F/0068 Calcinación - Gravimetría 18/03/09 51.1 % 

Nitrógeno Total PE-F/007 Kjeldahl 

Fósforo PE-D/0025 ICP-OES 

Potasio PE-D/0025 ICP-OES 

Sodio PE-D/0025 ICP-OES 

do, los datos fundamentales son: 

Como se puede observar por el análisis del sólido po
see una importante materia orgánica que permite su 
posterior compostaje de hecho y como resultado del 
propio almacenamiento del sólido tal, por esponta
neidad se produce su propia digestión alcanzándose 
una temperatura a un metro de profundidad de más 
de60"C. 

CONCLUSIONES 

18/03/09 16.3 g/Kg m.s. 

18/o3/09 2.536 %P,osm.s. 

18/03/09 0.24 %K,om.s. 

18/03/09 0.06 %Na,om.s. 

un recurso, esto es, que los purines depurados se uti· 
licen como fertilizante orgánico para la agricultura 
de la rona. y evitar el vertido al alcantarillado. Por 
ello, sí se consigue reutilizar todo el purin como fer
tilizante, no es necesario una depuración marcada por 
los parámetros de vertido a la red, que no sonfáciles 
de conseguir, sino una depuración moderada sufi· 
ciente para estabilizar el efluente con buenas pro
piedades fertilizantes. 

• 3. Aparte de la utilización como fertilizante orgá· 
nlco, lo ideal seria un aprovechamiento energético de 
esos purines por la obtención de biogás generado en 
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la digestión anaeróbica. Lo cierto es que existen ex· 
periencias en otras grartjas en España (y particular· 
mente en la isla del Hierro se instaló en una granja) 
que han dado buenos resultados. Siempre implicará 
más inversión. pero podría amortizarse en pocos años 
y reducir costes en energía calorífica y electricidad 
que actualmente son gastos considerables en cual· 
quier empresa. Esperamos que el Cabildo de Gran Ca· 
naria pueda llevar a cabo alguna experiencia en este 
sentido en un futuro. 

• 4. Estos SON también suponen una concienciación 
del ganadero del valor de su residuo-i:ecurso que ayu· 
da a que esté comprometido e involucrado en la ges
tión de los purines. 

• 5. Es fundamental tener claro que actualmente, con 
la crisis económica actual, y Jos precios desorbitados 
de los combustibles, cualqu ier iniciativa de gestión 
de los residuos ganaderos a nivel centralizado, como 
puede ser una gran planta de tratamiento de residuos 
agrarios, es difícilmente viable teniendo en cuenta la 
logística y el tipo de granjas existentes en la isla. 

• 6. Este proyecto sigue el principio de proximidad, 
promovido asimismo por la Unión Europea, es vital 
para la mayoría de proyectos de gestión de residuos 
y favorece una producción integrada, en la cual el bi· 
nomio agricultor-ganadero estén en una mejor coo· 
peración y sostenibilidad a largo plazo. 

AGRADECIMIENTO 
A Hilarlo Cabrera por su interés. confianza, dedica· 
ción y paciencia en el desarrollo de esta experiencia 
de la gestión de los purines en su explotación gana· 
dera, ya que, durante varios años, hemos estad.o to
mando muestras, y haciendo modificaciones de las 
instalaciones para optimizar el tratamiento de los pu
rines. En la actualidad, esta instalación sigue en ple
no y total funcionamiento. 

CONTACTO 
• Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agro· 
pecuario y Pesquero (Persona de contacto: Nicolás Na
varro 928 21 96 24), 
Emait nnavarrogr@grancanaría.com 

• Sociedad de Promoción Económica de Gran Cana
ria SPEGC (Persona de contacto: Carlos Mendieta 928 
424600). 
Email: cmendieta@spegc.org 
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El proceso del conipostaje 
El compostaje supone una transformación (reciclaje) de residuos orgánicos para obte
ner humus utilizable en agricultura. Se trata de un proceso biológico aeróbico, que bajo 
condiciones de aireación, humedad y temperatura controladas, y combinando fases me
sófilas (Temperaturas entre 15 y 45 ºC) ytermófilas (Temperaturas> 45 ºC), produce la 
transformación de una mezcla equilibrada de residuos orgánicos degradables (relación 
C/N"" 30) en una materia orgánica estable, higienizada y rica en microelementos, lla
mada compost, gracias a la acción de los microorganismos (bacterias y hongos) 

Cuando en el proceso de compostaje se usan 'lom
brices especializadas', como la Eisenia foetida (Lom · 
briz roja de California) se obtiene un humus conoci
do como Lombricompost o Vennicompost. 

Por tanto el compost es un producto orgánico de alta 
calidad agronómica que se obtiene mediante el pro
ceso de compostaje y se usa principalmente como abo
no orgánico o como sustrato agrícola. 

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 
El proceso completo hasta obtener un compost madu
ro puede durar de 5 a 6 meses. incluyendo las fases si· 
gulentes: 
• Compostaje (degradación biológica): 3 - 4 meses. 
• Maduración: 1·2 meses. 

Podemosdistinguirfundamentalmentedossistemasde 
compostaje: 
• Sistemas cerrados: Los procesos biológicos aeróbí· 
cos se llevan a cabo en reactores especializados (riegos 
y aireación automatizada) y la fase de maduración fi. 
na! se suele realizar apilándola en zona sombreada. 
• Sistemas abiertos: Los materiales a compostar seco
locan en pilas al aire libre o bajo alguna cubierta de som
breo. La ventilación se realiza normalmente median
te volteos o colocando tubos que permitan aireación na
tural o forzada. 

A contlnuac.ión, nos centraremos en los sistemas 
abiertos (pilas de compost). exponiendo las etapas ne
cesarias para el proceso de compostaje. 

A) Pretratamiento, selección y triturado 

En primer lugar, es necesario realizar una selección 

Trituraóón de material lenoso. 

previa de Materias Primas, provenientes de: 
a Restos Vegetales. Residuos Ganaderos (estiércol, pu
rín. etc.) 
b. Lodos de depuradora 
c. Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) 

La relación C/N (Carbono:Nitrógeno) es un Indica
dor fundamental para garantizar la materia prima 
adecuada para un buen proceso de compostaje, 
dado que indica la fracción de carbono orgánico 
frente a la de nitrógeno. 

Casi todo el nitrógeno orgánico presente en los re
siduos orgánicos es biodegradable, pero la mayor 
parte del carbono orgánico pertenece a compuestos 
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poco biodegradables. 

Una baja relac.ión C/ N, que corresponde con materia· 
les ricos en nitrógeno (hierba fresca, purines: C/N<20), 
dará lugar a pérdidas de nitrógeno en fonna amonia· 
cal y puede producir emisión de olores desagradables. 
Si la relación es demaslado alta (paja, corteza, material 
leñoso: C/ N >40) se ralentiza la actividad biológica y 
el proceso será demasiado lento. 

Una 1·elación C/ N apropiada para el desarrollo de los 
microorganismos responsables del compostaje está 
comprendida entre 25:1 y 35:1, siendo deseable una re
lación C/ N = 30. En la práctica, para conseguir dicha 
relación C/N se suelen me?.Clar 3 partes de material rico 
en Carbono y l parte de material fresco más rico en ni· 
t:rógeno. 

A modo de referencia, en la siguiente tabla se muestran 
valores promedios de la relación C/N de varios com· 
puestos orgánicos. 

Compuesto orgánico Relación C/N 

Estiércol vacuno (poco hecho) 25-30 

Estiércol vacuno descompu esto 15-25 

Estiércol porcino 8-12 

Gallinaza con cama 15-20 

Gallinaza pura 6-8 
Estiércol de conejo 17-20 

-<-~~~~~~-'--

Restos veget ales frescos 15-20 

Forraje verde de leguminosa.s 22-28 

Césped recién cortado 15-20 

Hoja de platanera seca 29-33 

Hojas de árboles frutales 20-35 

Ramas de poda primaveral, 
finas o trituradas 
Ram as de poda otoñal o gruesas 
Cañas de millo (maiz) secas 

30-40 

30-80 

100-150 

En cuanto a los R.S.U. se debe realizar previamente Wlll 

separac.ión de impurezas (vidrios, plásticos, et.e.) que 
pueden encontrarse en la materia orgánica. y se se
lecciona adecuadamente la misma. 

La materia orgánica se tritura para obtener un tama· 
ño entre L y 6 cm. que permita una aireación adecuada. 

Preparación de la pila de compost 

El emplazamiento idóneo debe estar sombreado y 
protegido de la lluvia. 

La pila se forma por capas de unos 20 cm, interca· 
lando capas de materiales con alta relación C/ N y 

Formadon de la pila por capas, Intercalando distintos tipos 
de residuos. 

otros con baja relación C/ N. que se irán regando se
gún se van colocando. 

Para conseguir el equilibrio deseado, C/ N=30, se deben 
mezclar 3 partes de material rico en Carbono (tri tu· 
ración de material leñoso, bojas secas, etc.) por 1 par
te de material fresco más rico en nitrógeno (vegetales 
frescos, estiércoles, etc.). 

Es conveniente cubrír la pila terminada con malla 
antihlerba, plástico perforado o geotextil que impi· 
dan la rápida desecación, pero que permitan el in
tercambio gaseoso. 

Las dimensiones recomendadas de una pila de com
post son: 

Volumen 2:5 m3 Altura= 1,50 - 2,0m 
Ancho = 1,50- 2,0 m ; Longitud: variable 

Figura 1: Representación gráfica de una pila 
decompost. 

.... ,. 
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Riego de las u pas a medida que se van colocando. 

B) Compostaje 

Proceso donde se realiza la degradación de las porcio
nes orgánicas de los residuos y que según la tempera· 
tura ambiental, puede durar unos 3 a 4 meses. Com· 
prende las siguientes fases: 

• a) Mesóflla: Fase inic ial donde se produce la des· 
composición de la materia orgánica fácilmente de
gradable, la temperatura de la pila awnenta ligeramente 
por encima de la temperatura ambiente. 
• b) Termófila; Descom posición del resto de materia 
orgánica, incluyendo compuestos celulósicos. con 
emisión de dióxido de carbono, vapor de agua y otros 
compuestos inorgánicos. Los primeros dias suelen al· 
canzarse temperaturas superiores a 6.5 ºC. para man· 
tenerse Juego en.tre 45 y 65 ° C, por Jo que se produce una 
esterilización del compost (eliminación de patógenos 
y semillas). 
• e) Enfriaml.ento: Desciende la temperatura hasta va· 
lores próximos a la temperatura ambiental y se produce 
una recolonización de microorganismos mesófilos. Los 
volteos no producen aumentos de temperatura y ya no 
debe aplicarse agua, sino permitir que se complete la 
maduración del compost. 

Proceso de Compostaje 

El procei;o del co111postaje 1 granja 

Durante el compostaje es fundamental controlar los s i· 
guientes parámetros: 

· Mantener la humedad entre el 4.0-70%. Si supera el 
70 % puede dar lugar a procesos anaeróbicos que son 
perjudiciales. 

· Aireación suficien te para lograr unos niveles entre 
el 5-15% de oxígeno, puesto que el compostaje es un pro
ceso aeróbico. 

• Mantener las temperaturas: Fase mesófila (15-45 °C) 
y Fase termófila ( 4&65 °C). Sí la temperatura supera Jos 
70 ºC durante varios dias se debe voltear y regar para 
enfriar Ja pila. Si las temperaturas bajan de 40 °C será 
necesario voltear. 

• El pH del com post influye en el proceso debido a su 
acción sobre microorganismos. En general los hongos 
toleran un rango de pH entres.a, mientras que las bac· 
terlas toleran un pH entre 6 y 7,5, siendo el rango óp. 
timo para el proceso de compostaje, un pH: 6,5 - 8,0. 

Para mantener los nive les de dichos parámetros du· 
rante el proceso de compostaje es necesario garantizar 
la ai.reación y el aporte de agua, ya sea mediante aire
ación forzada o mediante volteos y riegos periódicos. 

C) Maduración del compost 

Una vez fmalizado e l compostaje (3 - 4 meses) se debe 
almacenar en lugar fresco y sombreado, durante un pe
riodo de uno a tres meses, donde ocurrirán complejas 
reacciones bioquímicas que aumentan la humificación 
para lograr una materia orgánica más estable y con me
jores propiedades fisicas. quimicas y biológicas. El ob
jetivo es lograr los siguientes parámetros: 

•Relación C/ N: 12- 15 
•pH = 7,5 
•Olor: agradable, a mantillo o tierra de monte 
·Color: pardo oscuro 
·Textura: suelta y granulosa. 

Variación de la temperatura con el tlempo (dlas) 
Figura 3: Gráfica 
mostrando la evolución 
de la temperatura en 
una pila de compost. 

•• 
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Control peribdlco de la temperatura. 

D) Afino del compost 

Consiste en la separación de particulas inorgánicas (vi· 
drio, plásticos, etc.) mediante las técnicas oportunas (ta
mices, vibradores, etc.). Esta etapa suele ser necesaria 
cuando se obtiene compost procedente de residuos só
lidos urbanos. 

Finalmente es recomendable tamizar el compost (tamiz 
de 0,5 cm) antes de su utilización. 

Propiedades del compost 

• Mejora las propiedades f1Sicas del suelo. La materia 
orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los 
agregados del suelo agrícola, reduce la densidad apa
rente, awnenta Ja porosidad y permeabilidad, y au
menta su capacidad de retención de agua en el suelo. 
Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor re· 
tención de agua. 

• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el con
tenido en macronutrientes N, P, K y de micronu
trientes. Mejora la capacidad de intercambio catió
nko (C.LC.) y es fuente y almacén de nutrientes para 
los cultlvos. 

• Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como 
soporte y alimento de los microorganismos del suelo, 
que contribuyen a la mineralización del humus. 

En definitiva, el compost. al tratarse de un sustrato na
tural mantiene la actividad biológica del suelo. y le apor
ta los elementos nutritivos más importantes y oligoe
lementos, aunque su función más importante es la de 
mejora la estructura del suelo. 

Diferencias entre el compost fresco del 
compost maduro 

• El compost fresco ha tenido un periodo de madura· 
ción cono (menor de 3 meses) y se suelen aprecian ma
teriales poco descompuestos. Se utiliza principal· 
mente como acolchado y para la mejora las propieda
des fisicas del suelo. 

• El compost maduro ha tenido un tiempo de madu
ra.ción largo y no presenta materiales sin descomponer. 
Se reconoce por su textura terrosa y su color oscuro. 
Se puede usar como fertilizante ya que aporta elementos 
nutritivos (nitrógeno, fósforo, calcio. etc.) y aumenta 
la capacidad de retenci.ón de agua. 
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